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Todo el ano 
CUADERNOS DEL 
TERCER MUNDO 
en una fina 
encuadernación 

Una colección 
, imprescindible 
par~ seguir el 
acontecer mundial 

OFERTA ESPECIAL 
Suscríbase a Cuadernos 
del Tercer Mundo por 1989 
y lleve todo el '88 
encuadernado por sólo 



A.ANDE CANJE: 

A pedido de muchos suscriptores, ahora uS1ed puede canjear los Cuadernos del Tercer Mundo de 1988, N'°º 104a 113 
110 e jemplares), por un tomo lujosamente encuadernado pagando apenas N$3.500. 
Si le fatb algún cuaderno pa-a completar la colección. pagan§ apenas N$450. por cada uno, (precio especial para et canje, 
ya q ue los números atrasados se venden a.l p.-ecio del ejemplar del mes). 
Concuna • nues1ral oficinas en Migdel Corro 1461, esq. Brandzen, Montevideo. Tel: 49-6192 

Para Uruguay: 
~n por un año (12 números) N$8.000 ~ n NmNlnll (6 números) N$4.500 
Suacripción por un año (12 númeroa) • partir de enero de 1989 
y todoa loe númeroa de 1988 en un tomo encuadernado ~ 13.000 
Paque t ón de aguinaldo: Susaipción anual, tomo 88 y Guía del Tercer Mundo NS 20.000 o doa cuotzs sin recargo de 
N$10.000 o tr'N cuotae de N$ 7.stXJ. 

E I precerlo alto al fuego 
en 111 guerra del Golfo 
permite que lrak Inicie 

un proceao deTeconstrucclón 
aconómlca tendiente a alcan
zar 1011 índices de creci
miento del fin de la ddcada 
del 70. 

E$pecial: pag. 58 

L a rebelión en favor de 
la democracia en Chi
na, a tr.avds del testi

monio de Chal Ung, una de 
las dirigentes del movi
miento estudiantil de Pekín, 

Asia: pag. 40 

,v, ,v,001 m 

Mds alld del mito de su 
"objetividad", el es
tudioso Noam Choms

ky muestra que el verdadero 
papel de los medios de co
municación de EEUU es 
crear un ambiente favorable 
a la acción gubernamental 
en el plano Internacional. 

Comunicación: pag. 52 
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Bush opta por la Unea dura 
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200/o de Descuento en los Libros de COUHUE 

Si para nadar no hay que tenerle miedo al 89'aa. pant leer 
no hay que tenerle miedo al libro. 

EJ Pejarito Ren....dedo • una co'8cción para con,.,.nir 
entra loa chicos y que Ñrt8nta moYilwr tanbién al adulto. 

Un Pajarito ee un libro manuable, que no atemoriza • loe 
chicoa ni preocupe • loe ~ por el dNgaste o la rotura. 

Por eso~ que hay un pajarito que eapena. 
Al reg.-o de loe juegoa. cuando lluewy no ae puedeulir, 

cuando dan gan8II de leer porque ai. pon¡ue da gusto. como 
loe cuentos del abuelo. 

Libros 
del malabarista 

} ~ 
CUentoe, teatro, novelaa, tÍblrus, poesías, en libre» todoe 
Denos de latna, sin ningún dibujo, poro que las imágenes 
broten de la imaginación de loe c:hicoa y loa llenen de músic:a 
y da colorea al gusto de c:ada uno. 
Los Ll>roa del Mnloboñsta son para: 
• Los var•ntes que leen soto.. 
• Para loe c:uñoeoe que recién empiezan, pero 

aaben pedir avuda. 
• p.,.1c,a pininos que no distinguen la O de un 

huevito, pero pueden pedir que se los 
cuemen. 

• p.,.. loe c:hicoa que quieren libros Mtodoe 
llenos de letras", c:omo loa de loe gmndes. 

Solicite la visita de un vendedor al 49-61-92 o concuna a Mlguel del Corro 1461, Montevideo 11200 

.......... • • '""'ª ""'~· ...... •"9V' t'"ª • _,..,._,, 
y lleve todo el '88 
encuadernado por sólo 



D lee la sabidurfa 
popular que la In
fancia es la mejor 

etapa de la vida, Pero si 
pasamos una mirada por 
la realidad de la nitlez 
actual a escala mundl&I, 
encontramos un cuadro 
asustador: los nltlos, en 
su Inmensa mayor1a, pa
san por la Infancia como 
verdaderos condenados a 
muerte. La miseria y sus 
secuelas cobran millares 
de vfctimas diarias en to
do el Tercer Mundo, 

Este drama -que no es 
nuevo, aunque se ha 
agravado- genera dos ti
pos de reacciones: la de 
los que pretenden acabar 
con el mal a través de la 
reducción del nómero de 
nitlos que habita el pla
neta (o sea, un dréstico 
control de la natalidad, 
atacando los efectos, no 
las causas del problema) 

E I precario alto al fuego 
en la guerTa del Golfo 
permite que lrak Inicie 

un proceso deTeconstrucclón 
económica tendiente a a lcan
zar 1011 Indices de creci
miento del fln de 11 ddcada 
del 70. 

E$peclal: pag. 58 

y la de aquellos que de
nuncian el orden econó
mico internacional injusto 
como responsable de la 
miseria en pafses poten
cialmente capaces de ali
mentar a todos sus habi
tantes. Entre ambas hay 
una amplia gama de po
sibilidades de abordar el 
tema que, en general, no 
ha sido suficientemente 
estudiada. 

L a rebelión en favor de 
la democracia en Chi
na, a travds del testi

monio de Chal Ung, una de 
las dirigentes del movi
miento estudianti l de Pekln, 

Asia: pag. 40 

Sobre ese desaffo de la 
Humanidad trata el tema 
de tapa de esta edición, 
basado en el estudlo de la 
UNICEF sobre la Infancia 
en 1989. 

Un detalle trágico: las 
estadfsticas muestran que 
la recesión provocada por 
la deuda externa fue res
ponsable en í 989 por la 
muerte de 500 mil nifios 
en el Tercer Mundo. 

Mds alld del mito de su 
"objetividad", el es
tudioso Noam Choms

ky muestra que el verdadero 
papel de los medios de co
municación de EEUU es 
crear u n ambiente favorable 
a la acción gubernamental 
en el plano lntemaclonal. 

Comunicación: pag, 52 
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CUBA 

No a la impunidad 

El ex general Amaldo Ochoa admltl6 su culpabilidad 

"Hay cosas en la vida 
que llevan a una persona 
por caminos inespera
dosn, Con esa frase Intri
gante el ex comandante 
de las tropas cubanas en 
Angola y Etiopfa, general 
Arnaido Ochoa, respon
dió ra pregunta del ge
neral de brigada y minis
tro de Justicia, Juan Es
calona, sobre las razones 
que lo llevaron a envol
verse con narcotrafican
tes colombianos del cartel 
de Medelltn. Ochoa ad
mitió todas las acusacio
nes contra él, que inclu
yen el crfmen de "alta 
traición" y puede ser 
condenado a pena de 
muerte por fusilamiento. 
Y ante versiones de me
dios de comunicación 
norteamericanos de que 
habrfa sido drogado para 
admitir su culpa, afirmó: 
"Si la verg0enza es una 
droga, sr estaba droga
do". 

El caso Ochoa, que sin 
duda es el escándalo más 

grande en los treinta al\os 
de la revolución cubana, 
Irrumpió en la Isla a partir 
de una noticia publicada 
en el periódico Gran
ma, órgano oficial del 
Partido Comunista de 
Cuba, que daba cuenta de 
la detención de varias 
personas -inclusive mili
tares y once altos funcio
narios del Ministerio del 
Interior, entre ellos el 
propio ex ministro, José 
Abrantes)- implicadas en 
delitos diversos, desde 
tráfico de cocaína a des
vfo de recursos pllbllcos. 

E I caso llevó al proce
samiento del ex ministro 
de transportes Diocles 
T orralbas y de Arnaldo 
Ochoa, general de divi
sión, ex jefe de las fuerzas 
cubanas destacadas en 
Angola, considerado hé
roe nacional y portador 
de las más altas conde
coraciones del pafs. 

En un amplio editorial 
en primera plana, titulado 
"Una verdadera revolu-

ción no admitirá jamás la 
Impunidad", Granma pu
blicó los antecedentes y el 
curso de la Investigación 
que se lleva a cabo contra 
los funcionarios. El pe
riódico asegura que los 
casos del ex ministro de 
transportes Diocles T or
ralbas y del general Ar
neldo Ochoa no están 
d!rectamente vinculados 
entre sf "pero, en lo esen
cial, se relacionan a una 
conducta personal in
moral y corrupta". El 
editorial expllca que el 
caso de Ochos es mucho 
más grave y complejo. 
Ochoa estuvo a punto de 
ser nombrado jefu qel 
ejército occidental de las 
Fuerzas Armadas Revolu
cionarlas de Cuba. Sólo 
no lo fue porque ya exls
tfan denuncias acerca de 
su conducta personal que . 
decidieron a las autorida
des a iniciar una discreta 
Investigación sobre su vi
da. "Los resultados pre
liminares de esa verifica
ción -afirma Granma
arrojaron suficientes Indi
cios para tomar la enérgi
ca, aunque dolorosa, de
cisión de arrestará Ochoa 
e informar de ello a todo 
el pueblo, que no sin ra
zón recibió la noticia con 
gran sorpresa y amargu
ra". 

Ochoa es acusado de 
corrupción, uso indebido, 
apropiación, malversa
ción, despilfarro y mal
gasto de divisas converti• 
bles y, lo más grave de 
todo, tráfico de drogas en 
asociación con el cartel de 
Medellfn. Seg0n informa
ciones en poder de las 
autoridades cubanas, el 
militar utilizó Instalacio
nes de las Fuerzas Arma
das de Cuba para trans
portar 6 toneladas de co
caína del cartel a Estados 
Unidos. 

Durante el proceso , se 
reveló también que 
Ochoa y uno de sus auxi
liares directos, el capitán 
Jorge Martfnez Valdez, 
desviaron cerca de dos
cientos mil dólares paga
dos por el gobierno de 
Nicaragua en una opera
ción de compra de armas 
y cinco mlllphes de dóla
res del gobierno de An
gola, de armamento que 
Luanda pagó pero nunca 
recibió. 

El Tribunal de Honor 
que se formó para eva
luar la conducta de Ochos 
pidió la pena de muerte 
para el general. La sen
tencia será dictada por 
una Corte MIiitar. Los 
otros Implicados que han 
sido detenidos y que 
también pueden ser con-

Fldef pl"Nlde et trlbunal 

denados son el general 
de brigada Patricio de la 
Guardia Font, el coronel 
Ahtonlo de la Guardia 
Font, el teniente coronel 
Alexls Lago Arocha y el 
mayor Amado Padrón 
Trujlllo, todos funciona
rios del Ministerio del 
Interior que han sido 
destituidos. 

La corr.lsión que in
vestiga las actividades de 
Ochos y el resto de los 
Implicados esté presidida 
por Fldel Castro. "Puede 
haber quienes violen los 
principios y las leyes, 
pero el peso Inexorable 
de la justicia revoluciona• 
ria caera sobre ellos. Una 
verdadera revolución no 
admitirá jamás la lmpunl• 
dad", concluye Granma. 



ANGOLA 

Hacia la 
paz 
definitiva 

Savlmbl: ¿cambio alncero7 

Durante una reunlól"I 
de emergencia de jefes de 
Estado de 19 pafses de 
Afrlca realizada en un 
balneario de Zalre en la 
Oltlma semana de junio, 
el presidente angolano 
Jqs6 Eduardo dos Santos 
y ·er dirigente de la Unión 
Nacional para la Inde
pendencia Total de An
gola -UNITA-, Jonas Sa
vlmbl, se encontraron 
personalmente despu6s 
de 14 aftos de lucha para 
firmar un protocolo de 
cese del fuego que entró 
en vigor 24 horas des
pu6s. 

Comentaristas africa
nos calificaron la reunión 
como "un gran momento 
para Afrlca, que sólo fue 
posible gracias a la habl· 
lldad polftlca del presi
dente angolano Eduardo 
dos Santos'', elegido 
"estadista africano del 
at\o'" por el diario Africa, 
que se edita en Portugal. 

El dirigente de la UNI
TA, Jonas Savlmbl, 
aceptó delante de los je
fes de Estado· presentes 

en la reunión de Gbado
llte retirarse de la escena 
angolana, reconocer la 
Constitución vigente en 
Angola y todas las demás 
leyes del pafs y asumir un 
exlllo voluntario en Costa 
de Marfil o en Marruecos. 
En contrapartJda, los de• 
más miembros de la 
UNITA serán Integrados 
paulatinamente a la ad
ministración angolana. 

El presidente dos 
Santos prometió em
plearlos en puestos de 
trabajo que est6n de 
acuerdo con la capacidad 
de cada uno de ellos. No 
está excluido que algunos 
pasen a ocupar cargos de 

Savlmbl utilizaba un pa
saporte sudafricano para 
moverse por el mundo. El 
r6glmen de Pretoria, que 
junto con Estados Unidos 
era el sost6n del movi
miento contrarrevolucio
nario UNITA, facllltó sus 
movimientos con dinero 
y documentos que, sin 
embargo, le causaban 
problemas por el repudio 
que el apa,theld produce 
en la comunidad Interna
cional. 

La reunión de Zalre, 
a la que aslstló como re
presentante de tii admi
nistración Bush el secre
tarlo de estado adjunto 
para asuntos africanos, 

El gobllfflO ae empel\a en poner nn a la coatou guerra 
• 

responsabllldad. Como 
prueba de la honestidad 
de sus propuestas, el go
bierno angolano ya de• 
signó a un ex miembro 
de la UNITA, Daniel Chl
penda, como embajador 
en El Calro, Egipto. Dfas 
antes de la reunión de 
Zalre, el 21 de junio, el 
presidente Dos Santos 
había conmutado la pena 
de muerte por fusila• 
miento de cincuenta 
miembros de la UNITA 
(entre clvlles, militares y 
oficiales subalternos) que 
habían sldo condenados 
por crfmenes de alta trai
ción entre 1981 y 1987. 

Hasta ahora, Jonas 

Herman Cohen, puede fa
cilitar el reconocimiento 
diplomático de Angola 
por parte de Estados 
'Unidos. Los norteameri
canos no reconocieron la 
Independencia de Angola, 
en 1975, y hasta ahora no 
cambiaron su poslclón. 
En una demostración de 
apertura, el gobierno de 
Luanda Invitó a la admi
nistración Bush a abrir 
una oficina de represen
tación en Angola. 

A su regreso a Luanda, 
preguntado sobre los re
sultados de la reunión, el 
presidente Eduardo dos 
Santos comentó: "no 
fueron malos ... 

BOLIVIA 

Con las 
manos 
atadas 

"Estamos con la ma
nos amarradas", afirmó 
el Ministro de Energía e 
Hidrocarburos de Bolivia, 
Fernando lllanes, para 
describir la situación 
creada por la moratoria 
virtual de Argentina en el 
pago del gas natural que 
Bolivia le suministra. En 
el mes de marzo, forzada 
por la hlperinflación (ver 
ardculo en este mismo 
nómero), Argentina sus
pendió sus pagos a Boli
via por la Importación de 
7 millones de metros cd
blcos diarios de gas na
tural, que cuestan U$15 
millones. 

El dinero adeudado 
por Argentina al estado 
boliviano -156 millones 
de dólares- debla ser 
destinado a un programa 
de Inversiones conjuntas 
firmado por Bolivia con 
organismos internaclo• 
nales que paralizarán sus 
apol"tes financieros si la 
empresa petrolera estatal 
Yacimientos Petrolfferos 
Fiscales de Bolivia (YPFB) 
no cumple con su parte. 

El ministro lllanes ex
plicó que el atraso en los 
pagos significa una viola
ción del contrato comer
cial blnaclonal firmado 
con Argentina, pero que 
Bolivia está imposlblllta
da de implementar san
ciones. "El corte de su
ministro traería mAs pro
blemas que soluciones", 
expllc6 el ministro. 

Bolivia no cuenta con 
una infraestructura t6cnl
ca para almacenar el gas. 



Vargas Ltosa: ¿ Un Juego de escondidas? 

PERU 

l Qué pretende 
Vargas Llosa? 

Pocos días después de 
haber anunciado su re
nuncia a la candidatura 
presidencial, el novelista 
peruano Mario Vargas 
Llosa afirmó en El Esco
rial, Espatla, donde reali
zaba una serle de confe
rencias, que retornaría 
a la liza política. Después 
de todo, dijo uen vistas 
que el impase (que habfa 
motivado su desistencia) 
está resuelto, postularé la 
presidencia. Ahora la 
coalición tendrá coheren
cia". 

La presunta renuncia 
habla conmocionado la 
campatla presidencial 
pues el escritor, candi
dato por la coalición de 
centro- derecha FREDE
MO (Frente Democráti
co), aparecfa en las en
cuestas de opinión con 
45% de las intenciones de 
voto, con clara ventaja 
frente al 25% del candi
dato de la Izquierda Uni· 
da, Alfonso Barrantes, y 
al Solo del APRA. 

El gesto de renuncia y 

el lenguaje apocalíptico 
de la carta abierta en que 
anunció su alejamiento 
de la disputa sorpren
dieron al ambiente políti
co peruano. Vargas Llosa 
responsabilizó a los dos 
part.idos más Importantes 
del Frente Democrático 
de actuar en función de 
sus "mezquinos. intereses 
personales", porque am• 
bos pretendían la candi
datura a la elcaldfa de 
Lima. 

Luis Bedoya, máximo 
dirigente del Partido Po
pular Cristiano (PPC) y 
Fernando Belaúnde, líder 
de Acción Popular (AP), 
fueron acusados por Var
gas Llosa de mantener un 
"enfrentamiento medio
cre y deleznable que, con 
un mfnimo de transigen
cia recíproca deberla po
der ser superado. Si así 
fuera, -agregaba el es
critor en su renuncia- no 
me cabe duda que vol
verán a contar con el 
apoyo de tantos indepen• 
dientes que han invertido 

en este procaso con el 
solo propósito de conte
ner la decadencia y la 
barbarie en nuestro des
venturado país". 

A la luz del desenlaca 
del episodio, la opinión 
pública peruana no duda 
que el escritor en verdad 
nunca habfa desechado 
definitivamente su aspl:. 
ración a la presidencia. 

Simplemente habría "re
nunciado" parQ fortale
carse y regresar a la are• 
na polftica con mucho 
mayor margen de ma
niobra dentro de la coali
ción que to postuló. Ve
leidades de escritor con
sagrado. Pero et polftlco, 
¿seré igualmente consa
grado en las urnas7 Ver 
para creer. 

El SELA elaboró un plan de reducción de la deuda 

DEUDA EXTERNA 

Propuesta 
Los ministros de fi. 

nanzas del Grupo de los 
Ocho (que integran Ar· 
gentlna, Brasil, Colombia, 
México, Pert1, Venezuela 
y Uruguay y del cual Pa
namá contint1a suspendl· 
do) analizaron en la ca
pital venezolana a media
dos de junio las distintas 
fórmulas que se han ela
borado hasta ahora para 
reducir la deuda externa 
regional. El objetivo era 
avanzar hacia ta defini
ción de una propuesta 
conjunta que será pre
sentada en este mes de 
julio en París a tos presi• 
dentes de tas siete nacio
nes más ricas del mundo. 

La reunión de Caracas 
estuvo precedida por dos 
días de encuentros técni
cos y avanzó sobre ta ba
se del documento alabo-

conjunta 
rado en abril en ta capital 
brasiletla denominado 
"Condiciones y modali
dades de Instrumentación 
de Programas de Reduc
ción de la deuda". El gru
po estudió, entre otras,·la 
propuesta formulada por 
el Sistema EconGmico 
Latinoamericano (SELA) 
para reducir en 75% los 
servicios de la deuda ex
terna de la región, que 
supera lo$ 410 mil millo
nes de dólares. La pro
puesta del SELA contem
pla una quita del 50% del 
principal, la emisión de 
títulos de largo plazo ga• 
rantizados por los deu
dores y un tope en la t.asa 
de interés, del 5%. 

Ya en la reunión de di• 
cíembre, en Rfo de Ja
neiro, los ministros de 
economía del "Grupo de 



los Ocho" produjeron un 
documento -aprobado en 
febrero en Caracas- de
nominado "Hacia una 
solución para el problema 
de la deuda". En él se 
plantean mecanismos 
para una reducción sus
tancial de los intereses, 
ecompanados de un sis
tema de garantfas en la 
financiación sostenida de 
los deudores. El docu
mento, dado a conocer en 
rr arzo, fue eclipsado por 
la aparición del "Plan 
Brady'', la propuesta del 
Secretario del Tesoro 
norteamericano, Nicholas 
Brady. 

El "Plan Brady'' reco
noce el carácter político 
de la negociación de la 
deuda y la imposibilidad 
práctica de reponer el ca
pital prestado. Pero la 
banca privada alega que 
no está en condiciones de 
financiar la operación de 
recompra. 

El documento elabo
rado por los ministros del 
UGrupo de los Ocho" 
asegura que no hay una 
fórmula tlnica para la re
ducción de la deuda. Y 
cita algunas vías de re
ducción: la recompra; el 
canje de la deuda con 
descuento de capital e 
interés y la absorción de 
los créditos en el merca
do interno de cada país, 
mediante operaciones de 
reconversión. 

El "Grupo de los 
Ocho" se reunirá con 
Fran~ois Mitterrand du
rante las conmemoracio
nes de los 200 afíos de la 
Revolución Francesa. Y 
Mitterrand promoverá un 
enr.uentro técnico entre 
los dos grupos, para co
menzar a intercambiar 
información sobre las di
ferentes iniciativas pro
puestas. 

MEDIO AMBIENTE 

Alerta da Green Paaca 
Las Armadas de la 

Unión Soviética y de Es
tados Unidos perdieron 
50 ogivas nucleares y 
nueve reactores en el 
fondo del mar y eso re
presenta un riesgo grave 
de contaminación mun
dial, reveló el grupo eco
logista Green Peace, en 
Roma. La afirmación 
forma parte del informe 
"Neptuno 11" en el cual 
los ecologistas docu
mentan más de 2 mil ac
cidentes con barcos nu
cleares, que fue presen
tado a los corresponsales 
extranjeros en Italia. 

El director de una or
ganización ecologista ita
liana, Gianni Squitieri, 
dijo que el estudio de 
Green Peace contiene 
información especffica 
sobre 1.276 accidentes y 
datos estadísticos sobre 
otros 1.100 desastres nu
cleares, producto de una 
investigación que duró 
dos ·anos. "Es el primer 
inventario completo de 
accidentes navales ocu
rridos en tiempo de paz y 
enumera más de 200 ac
cidentes que jamás fue
ron reconocidos", co
mentó Paolo Guglielmi, 
responsable por la cam
pafía Nuclear Free Seas 
(océanos libres de con
taminación nuclear). 

De los 1.276 accidentes 
documentados en el in
forme "Neptuno 11", 624 
ocurrieron en el Océano 
Atlántico, 318 en el Pacffi
co, 110 en el Mar Medi
terráneo (de los cuales 34 
en las proximidades de la 
costa italiana) y 34 en el 
Océano Indico. Los eco
logistas sefíalaron que 

30% de los accidentes 
ocurrieron durante la en
trada de navfos con ar
mamentos y propulsión 
nuclear en puertos marí
timos civiles, provocando 
serios problemas en ma
teria de seguridad. 

Guglielmi informó 
también que desde el fin 
de la II Guerra Mundial 
las Armadas más impor
tantes del mundo tuvie
ron un accidente por se
mana, contando hundi
mientos, incendios y coli
siones. "El naufragio del 
submarino soviético de 
tipo Mlke en la costa de 
Noruega ocurrido en 
abril, y la explosión en 
una de las torres de artl
llerfa del acorazado nor
teamericano lowa son las 
puntas de un témpano 
muy peligroso", observó 
Squitieri. Guglielmi su
brayó que en el Medite
rráneo el riesgo de acci
dentes que podrían con
ducir a desastres am
bientales o a dramáticas 
emergencias nucleares 
"es mucho mayor por las 

caracterfsticas geográfi
cas de la región, que es 
muy estrecha para reali
zar maniobras". 

El informe -divulgado 
simultáneamente en Ro
ma y Washington- revela 
que 75 unidades navales 
se hundieron en acci
dentes en tiempo de paz, 
Incluyendo 27 submari
nos (cinco nucleare.s), con 
un saldo de 2.800 muer
tos, dos tercios de los 
cuales pertenecían a las 
marinas de Estados Uni
dos y la Unión Soviéti-
ca. 

En otro estudio, Green 
Peace demuestra que las 
Armadas de Estados 
Unidos, la URSS, Ingla
terra, Francia y China 
emplean más de 15 mil 
armas y ogivas nucleares 
y 540 reactores atómicos. 
Ese informe, el tercero de 
la serie denominada O<; 
cumentos Neptuno, fue di
vulgado por la organiza
ción pacifista como parte 
de una campafía de des
nuclearización de los 
océanos. 



>ANORAMA 

SUDAN 

Militares en el poder 
Las Fuerzas Armadas, 

lideradas por el general 
Omar Hassan Al Bachir, 
asumieron el poder en 
Sudén el 30 de junio, tras 
derrocar al gobierno 
constitucional encabeza• 
do por el primer ministro 
Sadlq Al Mahdi. El Con
sejo Revolucionarlo, for
mado por 15 militares re
beldes, impuso el estado 
de emergencia, disolvió el 
Parlamento, prohibió to
da actividad política en el 
pafs, cerró los diarios y 

Numelry: demx:ado en 1985 

decretó el toque de queda 
en Jartl'ln, la capital, des
de las 18 horas hasta las 7 
de la mañana. 

En un comunicado di
vulgado por la radio na
cional, Al Bachir anunció 
que el primer ministro y 
varios integrantes del go
bierno depuesto fueron 
detenidos y conducidos a 
una penitenclarfa militar. 
El golpe de Estado no 
provocó derramamientos 
de sangre y en varios 
barrios de la capital la 
gente salió a la calle en 

apoyo de los militares re
beldes. El Consejo Revo
lucionario asumió todas 
las atribuciones ej~cutlvas 
y legislativas del pafs. 

Al Bachlr, en su pro
nunciamiento, acusd al 
"gobierno de unidad na
cional" •formado por to
dos los partidos polftlcos, 
salvo el Frente Nacional 
lslémico (ver tercer mun
do n~ 117, pág. 38 "An
tes que sea tarde")- de 
ser el responsable · por el 
aislamiento internacional 
de Sudén, de haber hun
dido el país en una pro
funda crisis económica y 
haber Impulsado una 
"guerra civil inl'ltll" en el 
sur, donde actl'la desde 
1983 el movimiento 
guerrillero Ejército de Li
beracidn del Pueblo Su
danés (ELPS). 

E~ golpe de Estado 
ocurrió 12 dfas después 
que el ex primer ministro 
Al Mahdi denunciara un 
frustrado intento de de• 
rrocar su gobierno y atri
buyera su autorfa al ex 
presidente de Sudán Ga
afar Numeiry. El general 
Numeiry fue destituido 
en abril de 1985, después 
de 16 af'ios en el poder, y 
vive exiliado en Egipto. Al 
Mahdi ordenó la prisión 
de varios parientes del ex 
presidente y de 14 oficia
les de alta graduación del 
ejército. 

Desde El Cairo, Nu
meiry afirmó que el golpe 
de Al Bachlr habfa per
turbado sus propios pla
nes de derrocar al primer 
ministro Al Mahdi. El 
nuevo hombre fuerte del 
pafs respondió que Nu
melry, "como cualquier 

ciudadano, tiene el dere• 
cho de regresar al pafs, 
pero eso deberé ser pre
cedido de un proceso en 
el que pruebe su lnocen• 
cla de todos los crímenes 
-asesinatos y robo&- de 
los que es acusado". 

Los oflclales que aca
baron dando el golpe a 
fines de Junio, habfan da· 
do un ultimátum al go
bierno en febrero para 
que Iniciase negociacio
nes destinadas a poner 
fin al conflicto en el sur 
del pafs. Exigían, asimis
mo, la formación de un 
gobierno de bases em
pilas para acabar con los 
seis af'ios de guerra con 
los rebeldes sure/\os, 
promover una política 
externa más equilibrada, 
aumentar el apoyo a los 
militares y disolver los 
grupos armados que ac
túan en el país. 

En respuesta a las pre
siones mllltares, hace po
co más de un mes el go
bierno de Al Mahdi anun
ció su disposición de ne
gociar con el ELPS. Antes 
ya había accedido a otra 
de las exigencias forman
do un nuevo gobierno 
que Incluyó a todos los 
partidos políticos con ex
cepción del Frente Nacio
nal Islámico. 

El golpe ocurre en un 
momento delicado de la 
negociación con los re
beldes del sur que había 
comenzado con una pri
mera reunión en Etiopía. 
Sudán es considerado el 
país más pobre de Afrlca 
y uno de los más pobres 
del mundo. Su renta 
anual per cApita es de sólo 
400 dólares; la deuda ex
terna supera los 12 mil 
millones de dólares, el 
déficit de la balanza co
mercial es de 500 millo• 
nes de dólares y la infla
ción llega al 50% al mes. 

ISRAEL 

Sin 
contenido 

"Israel tiene una es
tructura polftlca demo
crática en su forma pero 
no en el contenido". La 
opinión es del doctor 
Joaquín Steln, uno de los 
delegados lsraetres al 
Congreso Internacional 
de Pslcología Política 
efectuado a comienzos de 
este mes de Julio en la 
Universidad de Tel Avlv. 

Psicoanalista y psi
quiatra, Steln sostuvo 
que si "la mdxima aspira
ción de los pueblos 
emancipados es cristali
zar un régimen pletórico 
de democracia, corres
ponde a los habitantes 
edificarlo y no confiar en 
sus dirigentes". El psi
quiatra afirmó que en Is
rael, "la apatía es tan ge
neralizada que amenaza 
convertir al país en una 
dictadura". Para el doc• 
tor, "si el gobierno se 
pronunciara por la expul
sión de todos los árabes 
de Cisjordania, la decisión 
serfa avalada por.un par
lamento elegido demo
cráticamente". 

Stein, que es profesor 
de psicología clínica en la 
Universidad de Jerusa
lén, dijo además que "los 
árabes residentes en Is
rael constituyen un clon• 
glorr.erado discriminado. 
En los tribunales el fiel de 
la Justicia comienza a In· 
clinarse hacia la derecha. 
De un plumazo Israel 
puede transformarse en 
una dictadura, poniendo 
en práctica las leyes de 
emergencia de 1945 die• 
tedas durante la ocupa
ción británica, que Israel 
jamás abolió", 



AFGANISTAN 

¿ Negociación a vista? 
En el décimo primer 

al\o de enfrentamientos 
sangrientos, la mayorra 
de los afganos siente que 
lleg6 la hora de terminar 
con la confrontacl6n en
tre ejércitos rivales y tra
bajar por una solución 
polftlca. Pero el problema 
es que después de la re
tirada de las Oltlmas tro
pas soviéticas en febrero, 
el gobierno del Partido 
Democrático Popular de 
Afganistán, (POPA) y el 
llamado .. gobierno Interi
no", proclamado por los 
muja/dlnes con bases en 
Pakistán, no dan sel\ales 
de estar dispuestos a ne
gociar abiertamente. El 
apoyo internacional para 
ambas partes también se 
ha polarizado. 

Sin embargo, ante el 
fracaso de la alianza re
belde de los siete partidos 
que operan en las afueras 
de Peshawar para tomar 
las estratégicas ciudades 
de Jalalabad y Khost. la 
opción militar de la opo
sición al régimen de Ka
bul se ha visto debilitada. 

Por otro lado, el PO
P A, dirigido por el presi
dente Najlbullah, recono
ció que no representa a 
todo el pueblo afgano 
e Inició una campal\a de 
propaganda con el fin de 
ampliar su respaldo po
pular. El partido de go
bierno está trabajando 
con un doble objetivo: 
negociar con los profe
sionales, religiosos y po
bladores tribales, cuyas 
reivindicaciones materia
les está atendiendo, y 
aislar a los mujaldlnes. En 
este sentido, la propa
ganda oficial ha hecho 

El presldenw NaJlbullh 

énfasis en la dependencia 
de los rebeldes con rela
ción a la Inteligencia pa
kistanf y a los fundamen
tallstas wshabl de Arabia 
Saudita. Y ha mostrado 
que los rebeldes están di
vididos en dos facciones, 
Khalq y Parchami. 

Por otra parte, sin re
nunciar al marxismo, el 
POPA ha flexibilizado sus 
posiciones Ideológicas, 
definiendo una línea polí
tica que combina ele
mentos de las democra
cias "burguesas" y de los 
movimientos de libera
ción nacional. Esa orien
tación nueva ya le ha 
rendido sus frutos: mu
chas de las minorías étni
cas y tribales de Afganis
tán (los tajeks, los hazards 
y los chiftas) han hecho 
las paces con el gobierno 
de Kabul. 

Pero en el seno del 
POPA también hay diver
gencias. La línea dura del 
partido está representada 
por Mohammad Baryalal, 
vinculado con un grupo 
interno aliado al ex diri
gente Barbak Karmal. 
Después de permanecer 

durante cinco meses en la 
cárcel por oponerse a la 
polftlc-a de reconclllacl6n 
nacional anunciada por 
Najlbullah en octubre de 
1987, Baryalal fue nom
brado a mediados de Ju
nio Primer Ministro ad• 
junto, en una demostra
ción de la voluntad del 
sector mayoritario del 
partido de eliminar las 
tensiones internas. 

La ofensiva política 
deflagrada por el gobier
no incluye, también, una 
propuesta de paz que 
prevé un alto al fuego 
Inmediato seguido de 
elecciones directas super
visadas por una comisión 
conjunta. Los insurgentes 
no fueron receptivos a la 
propuesta y mantienen su 
exigencia de u,:, desman
telamiento completo del 
gobierno de Najibullah 
antes de sentarse a nego
ciar. Esta posición recibid 
el apoyo de la primera 
ministra de Pakistán, Be
nazlr Bhutto, y del presi
dente norteamericano 

George Bush, durante su 
reciente reunión de junio 
en Washington. 

La debllldad militar 
mostrada por los rebel
des puede, no obstante, 
constituirse en un factor 
decisivo en los próximos 
meses. El gobierno de 
Kabul disfruta de una 
ventaja adicional en este 
terreno: un elevado nO
mero de miembros del 
ejército pertenecen al 
POPA y mostraron una 
superioridad considerable 
en la guerra convenclo· 
nal. Por otra parte, sin 
pertenecer a las Fuerzas 
Armadas, unos 80 mil 
miembros del POPA es
tán armados y de ellos 
por lo menos la mitad 
tiene experiencia de 
combate. 

AOn sin estar proclives 
a ello, los acontecimien• 
tos de los meses próxi
mos pueden llevar a los 
rebeldes musulmanes 
a rever sus posiciones y 
aceptar sentarse a nego• 
ciar con el gobierno. 



URUGUAY 

Condena 
inédita 

Un juez civil uruguayo 
condenó al Ministerio de 
Defensa de ese pafs a pa
gar casi 48 'millones de 
ddlares a un dirigente 
sindical que quedó inca
pacitado oomo conse
cuencia de las torturas a 
que fue sometido. El se
manario Bósqueda de la 
capital uruguaya reveló 
que la inédita coridena 
fue pronunciada en un 
juicio que inició un elec
tricista de la Intendencia 
(alcaldfa) de Montevideo, 
detenido por los militares 
el 9 de enero de 1976, que 
quedó lisiado por las 
torturas c_ue le aplicaron. 
liberado casi cinco meses 
más tarde, el electricista 
-cuya identidad fue 
mantenida en sigilo
nunca fue sometido a 
ningtln proceso. 

El juez Carlos Berlan
gieri sostuvo que la nor
ma constitucional esta• 
blece el principio de 
equidad, "que Impide que 
el Estado provoque una 
lesión Injustificada en la 
persona o en los bienes 
de los administrados". El 
Ministerio de Defensa de 
Uruguay apeló la senten
cia de Primera Instancia 
alegando la prescripción 
del plazo legal para el re
clamo de créditos contra 
el Estado, -que según una 
norma legal es de 4 atlos. 
Berlangieri rechazó ese 
argumento en su senten
cia callflcándolo de "una 
argucia jurídica", ya que 
el damnificado estuvo 
impedido de reclamar 
antes del vencimiento del 
plazo de prescripción. 

Seguido,_ de Premadasa salen a las c:alaa en Colombo 

SRI LANKA 

Tensión política 
El grupo guerrillero 

separatista "Tigres de 
Tamil Eelam" que lucha 
contra el gobierr.o central 
de esta isla del Océano 
Indico en favor de la pro
clamación de una repll
blica Independiente, de
nunció tos primeros días 
de julio qi.:e tropas del 
ejército de la India pla
nean bombardear sus po
siciones. Esa denuncia 
caldeó atín más el am
biente político de Sri Lan
ka, un mes después que 
el presidente Ranasinhe 
Premadasa demandara al 
primer ministro de la In
dia, Rajlv Gandhi, el retiro 
de los aproximadarrente 
45 mil efectivos que se 
encuentran en el país. Ese 
llamado provocó el con
gelamiento de las rela
ciones entre ambos go
biernos. 

Rajiv Gandhi busca una 
solución militar, " a pesar 
del pedido hecho por el 
presidente de Sri Lanka, 
de cesar las operaciones 
ofensivas" contra ellos. 
Los guerrilleros tamiles 

han Iniciado conversacio
nes de paz con el presi
dente Premadasa, al 
tiempo que se enfrentan 
a las fuerzas indias en el 
noroeste de la isla, dorde 
predomina le minoría ét
nica tamil. 

Mientras tanto, el pre
sidente también enfrenta 
problerras en las áreas 
del pafs de predominan
cia clngclesa. Una huelga 
masi11a del transporte, 
que a comienzos de julio 
ye llevaba tres semanas, 
amenazaba producir es
casez de alimentos en las 
principales cludc,des. Les 
funcionarios de los ferro
carriles se plegaror. a la 
huelga en los primeros 
días de julio y los trabaja
dores de los muelles en la 
capital, Colombo, tam
bién. El "frente de acción 
conjunta", que dirige la 
huelga, denunció que el 
gobierno está manipu
lando los números y que 
las alzas salariales apro
badas no alcanzan a diez 
d~ lares al mes, Insufi
cientes para poner fln al 
conflicto. 

Seglln los separatistas 
tamiles, el gobierno de los separatistas aon reprimidos por tropas Indias 



En favor de China 

Rac/bfmos desde Hong Kong 
un mensaje de fas '9deracfones 
estudfsntifss. exhortAndonos s 
dfVufgar fa fnfciativa por eftos 
adoptada. de organizar un en
CIJ6nfro de soffdarfdad con tos 
jdvenes chfnos. Ests es ef men
saje: 

1- La Federación de Estr.,. 
dlantes y Is Unión Estudiantil 
Unlverslta/fa de Hong Kong pro
ponen Is formación de una Ca
dena lntemac/ona/ de Estudian
tes en apoyo al Movfmlento E&
tudlantll y De~ en la Re
pt1bllca Popular China. 

Su objetivos son: 
1 • Vincular y ooroonlcar en

tre sf ti todas las organizaciones 
de estud/anf/8s del roondo que 
apoyen el movimiento estudlsntff 
y si movfmlento democnltJco de 
China. en su lucha por la Ubel'
lad, Is Demoaacls y Is Justicia. 

2· Coordinar una scJlvldsd 
unificada en todo el mundo para 
despet1sr un mayor lnterds sotxe 
lo que ocurre en China. Esa 
campa/fa serd coordinada en 
base si acuerda de todos tos 
participantes y en ella sólo tan
drdn representación las <Nganl
zsc/ones que hayan res/Izado 
un cl6ft> nt1mero de tal8Ss. 

3- Organizar una conferen
cia lntemsclonsl para discutir el 
movfmlenlD estudiantil y las 
cuestiones sociales que se 
plantean en Ch/ns. 

11- La organización serd la 
siguiente: 

1 • Nombre: Liga lntsmscJo
nal de Estudiantes en Apoyo si 
Movimiento Estud/snlil y Dem<>
aAtlco de Ch/ns (UEAMEDCH). 

2· Orgsnlzsc/ones Funda
doras del movlrriento (hasta el 
20defunlode 1989): 

' Federación de Estudiantes 
de Hong Kong. 

Unl6n de Estudiantes de tos 
Colegios Polfflknlcos de Hong 
Kong 

Unl6n de Estudfsntes de los 
Cofeglos Pofltdcnlcos de la Clu 

dad de Hong Kong 
Unión EstudlanlifUnÑerslta

rfs de Hong Kong 
2- Requisitos de Afllls

c/ón: 
CofTf)Srtfr los objetivos env

merados en la parte 1-. 
Ser entidades s!Mnomas, 

democnltlcas e Independientes 
(no es necesario que sean r&

¡xesents.lfvas). 
3- Cstegorfss: 
Grvpo A: Todas las orgsnJ. 

zsclones estudiantiles Indepen
dientemente de Is naclonalfdad, 
pals, tsmslfo y rep,esenta
cldn. 

Grvpo B: OrgsnlzscJones 
estudlsnli/es chfnas.... • 

El movfmlento se propone 
coordfnsr entre otras taraas, el 
boicot a los Juegos As/AtJcos 
que se res/lzsrAn en Pekb1 en 
1990 y Is condena de Naciones 
Unidas si gOblemo chino por la 
masacre del 4 de Junio. El En
cuentro lntemscfons/ de Estr.,. 

dlantes se reallzard del 28 si 30 
de septiembre de este alfo en 
Hong Kong. 

Por mis Información, dirigir
se a: 

Hong Kong Federal/on of 
Students 

te/: 3-7873551¡ fax: (852)-5-
468218 

Dirección: Flat 8A, 739, Na
than Road, Kowloon, Hong 
Kong. 

Alt Hella I Hsl Slu Ylng. 
TamblAn, a: Hong Kong UnJ. 

verslty Students' Unlon 
Te/: 5-4ó8455 y 5-403193; 

fax: {852)-5-4$8-218; dlreccJón: 
Po«fulam Road, Hong Kong 

Att: Chow Wlng Hang / Ng 
Kwol<Wa 

Nota de la redacción: Recor
damos a los lectores intere
sados e.n participar en esta 
seccl6n con sus cartas que 
las mismas deben ser envia
das a nuestra redacción en 
Rlo de Janelro (Rua da Gló
rla, 122/105-106, CEP 
20.241), con firma, dlreccl6n 
e Identidad, en un espacio 
mllxlmo de dos cuartillas. 
(Nos reservamos el derecho 
de edición de las mismas). 

Cultura Amazónica 

Sr. Ne/va Morelra 
Director 

Me complace dlrfgitme a Ud. 
con motivo de la aeaclón del 
Centro de Estudios Regionales 
de Cultura Amazónica (CERCA). 

Nuestra Institución surge en 
la coyuntura mis dramAIJca que 
vive la Amazonia en este siglo, y 
por ts.nto, Intenta dar una re&
puesta, en la medida de lo pos¡. 
ble y desde la perspediva de la 
lnvestlgacfoo clenflflca y la asa
clón art/sflca. s esta situacloo 
marcada sotxe kJdo por la vio
lencia generada por el llSl'OOá'll
flco, la subversión polltk:a y la 
crisis eooldglca que Impacta r.1-
gfcamente s las poblaciones lr>
dfgenas y rfberelfas. 

Para la consecución de 
nuestros fines requerimos no 
sólo el aporte creativo y clentlflco 
de las personas ql/8 de uno u 
otro modo estAn ligadas a esJa 
problemd.tlcs. sino ts.mbll1n el 
apoyo financiero de Instituciones 
comprometidas con la suerte de 
las poblaciones amazdnlcas que 
resisten, con la fuerza de sv 
cultura e hlsa,rfa mllenarfas, este 
proceso que hoy amenaza sv 
supervivencia. 

Cordialmente, 

Roger Rufflfflll 
Presidente 
CERCA 
Pasaje Río Santiago n!! 
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Esta seccl6n fue crsada para qua los 
lectores da 181'1*' na.1ndo qua deseen 
Intercambiar correspondencia, postales, 
discos, sellos, e1c, con otros da las di· 
venas reglones a las qua llagamos a 
trav6s da nuestras ediciones en tres 
Idiomas puedan conocerse mutuamente. 

Basta escribir a nuestra seda en Rfo 
de Janalro y sollcltar a los responsables 
da la saccl6n Intercambio qua Incluyan 
en la misma su nombra y dlracc16n, 
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CEP 45600/ Brasil 
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• Magdalena Ferrelro 
San Salvador, 2108/001 
Montevideo, Uruguay 
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CEP 78010/ Brasil 
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CEP 14400/ Brasil 
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CEP 14400/ Brasil 
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Franca-SP 
CEP 14400 / Brasil 

• Alt1Jr Almelds 
Rua Damllo Barrsth, 2684 ... Santa Cruz 
Franca- SP 
CEP 14400/ Brasll 
• Carlos RObettJ da Sffvs 
Corpo de Fuzllalros Navals 
AgAncla de Correlo a Te lfgrafos da 
Campo Grande 
Calxa Postal, 10116 
Río de Janelro - RJ 
CEP 23000/ Brasll 
• Jo/lo D. E.. Coirel8 
Rua JOlla Costa, 108 - Centro 
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CEP 39800/ Brasll 
• Mana Santana 
Calxa Postal, 22004 
Salvador- Bahfa 
CEP 41911/ Brasil 
• Juan/ Paltstes 
Avda. Ca1alulla, 3 
43393 Almoster 
Tarragona/ & palla 
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Una afrenta f r1 

a la h ....... anidad ~ 
Más de medio millón de niños murieron en el Tercer Mundo 

el año pasado -350 mil en Africar- como consecuencia 
directa del endeudamiento externo, de la lnestabllldad 

económica, la recesión y la guerra 

La cadena se corta en ef eslabón mds d6blt la niñez 

12-tercer mundo 

Desnutrición: herencle de la deuda 

Antonio Carlos da Cunha 

E sa denuncia fue hecha por el 
Fondo de Naciones Unidas 
para la Infancia {UNICEF). 

Según el director ejecutivo, James 
Gran1, actualmente, los nitlos son 
los que sufren las consecuencias 
más graves de las crisis militares y 
económicas, en particular del en
deudamiento externo y la recesión 
que afectan a los pafses subdesa
rrollados. 

"Lo que estamos presenciando 
en más de 100 ,naciones -alertó 
Grant- nos obliga a rediscutir la cri
sis mundial, en especial la cuestión 
de la deuda externa de estos pafses, 
con palabras menos pulidas. En la 
mayor parte de los casos, los po
bres poco se beneficiaron de los 
miles de millones de dólares que se 
prestaron casi siempre en forma 
Irresponsable. Al final de la fiesta, a 
la hora de pagar, es a los más des
poseídos a quienes se presenta le 
cuenta. Cuando el impacto que eso 
genera se expresa en tasas de 



mortalidad infantil crecientes, en un 
aumento del promedio de niños na
cidos con menos peso que el nor
mal y de los menores de cinco aflos 
que presentan síntomas de desnu
trición, en la cfisminución de las matrf
culas escolares, etc, es hora de dejar 
de lado la terminologfa de los eco
nomistas y todas las demás sofisti
caciones del lenguaje y decir, sim
plemente, que lo que está ocurrien
do es una afrenta a la Humanidad". 

Sangría financiera 

La deuda total del Tercer Mundo 
es de más de 1 billón 200 mil millo
nes de dólares. En muchos pafses, 
el pago anual de intereses y amorti
zaciones supera ampliamente la 
entrada de nuevos créditos para in
versiones. En promedio esos pagos 
consumen 25% del saldo de las ex
portaciones de esas naciones. 

"la opinión pública del Norte 
industrializado aún piensa que el 
dinero continúa saliendo de sus 
países hacia las naciones pobres 
para ayudarlas en la lucha contra la 
miseria. Hace diez años, eso podía 

. ser verdad. En 1979, la remesa lf
quida de recursos del Hemisferio 
Norte hacia las regiones en desa
rrollo fue de 10 mil millones de dó
lares. En la actualidad, la·ruta de los 
dólares cambió de dirección. Consi
derando préstamos, ayudas exter
nas, pago de intereses y amortiza
ciones, el Hemisferio Sur está 
transfiriendo hacia los pafses in
dustrializados por lo menos 20 mil 
millones de dólares por año", afir
mó Grant. Pero, más allá de los 
compromisos con la deuda externa, 
el Tercer Mundo padece de otro 
mal que tiene un papel preponde
rante en el deterioro de su econo
mía: la caída de los precios interna
cionales de sus principales produc
tos de exportación, las llamadas 
commoditles, que incluyen los com
bustibles, minerales, meterlas pri
mas como yute, caucho, café, cacao, 
té, aceites, grasas, carbón y madera, 
cuyas cotizaciones se redujeron, en 
promedio, 30% durante los últimos 
dos años. 

"Teniendo en cuente - sefleló 
Grant- le transferencia efectiva de 
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recursos, implícita en la reducción 
de los precios que las naciones in
dustrialízadas pagan por la compra 
de materias primas provenientes de 
los países del Tercer Mundo, el flujo 
anual de recursos por este concep
to, de las naciones más pobres al 
Norte industrializado podrá llegar a 
los 60 mil millones de dólares". 

El peor de los infanticidios 

Los efectos de la crisis mundial, 
sobre todo de la crisis económica, 
afectan principalmente a la niñez, 
castigándola en forma variada. La 

Grant •una afrenta a la Humanidad• 

repercusión de la crisis sobre la po
blación infantil es tan grave, que el 
informe de la UNESCO firmado por 
Grant (La situación mundial de la in
fancia, 1989), se aparta de los mo
delos tradicionales presentados por 
el organismo. 

" Para los niños y sus familias el 
progreso pasa necesariamente por 
el aprendizaje de las duras lecciones 
de los últimos años, en los que los 
pobres fueron los que más sufrie
ron durante los períodos de difi
cultades económicas y los que me
nos se beneficiaron en el momento 
de expansión de las economías", 
afirma el documento. 

Frente al agravamiento de la cri
sis, el Tercer Mundo se vió en gran 
parte obligado a adoptar polfticas 
de ajuste, en una tentativa de co
rregir los desequilibrios del balance 
de pagos y, al mismo tiempo, hon-

rar los compromisos adquiridos con 
la deuda, mantener las importacio
nes y retomar el crecimiento, 

"No se discute -destaca el in
forme- la necesidad del ajuste, Lo 
que si se cuestiona es la forma en 
que se hace. Con o sin el apoyo del 
Fondo Monetario Internacional 
-FMI- las polfticas de estabilización 
se traducen casi siempre en una 
disminución de la demanda, des
valorización de la moneda local, re
tiro de subsidios a los combustibles 
y alimentos básicos y en profundos 
cortes en el gasto público.'' 

Más de 70 naciones subdesa
rrolladas están luchando para ajus
tar sus economías utilizando ese 
modelo. Los efectos después de dé
cadas de avances graduales han si
do devastadores, tanto en relación a 
las conquistas del pasado, como 
para las perspectivas futuras. Africa 
fue atormentada por guerras, se
quías, el deterioro del medio am
biente, la deuda externa y la rece
sión. Es el continente que más du
ramente ha sido castigado por los 
programas de ajuste económico. 
Muchas naciones africanas fueron 
obligadas a dejar de lado las medi
das que ofreclan seguridad social 
mínima a la población más pobre. 

De los 500 mil niños que mueren 
cada 12 meses (42 mil por mes a un 
ritmo de 1.350 por dial en el Tercer 
Mundo debido a la crisis económica 
y a la retracción del proceso de de
sarrollo, dos tercios son africanos. 
(Ver tercer mundo n9 95, "Infancia: 
ei futuro comprometido"). 

Tragedia vergonzosa 

Setecientos cincuenta mil niños, 
de un total de 3 millones y medio, 
mueren antes de cumplir 5 años de 
edad en los nueve pafses del Africa 
Austral (Angola, Botswana, Leso
tho, Malawi, Mozambique, Swazi
landia, Tanzania, Zambia y Zim
babwe), excluyendo a Sudáfrica. La 
población total de esas naciones es 
de 70 millones de habitantes. 

La muerte de los niños está liga
da a la recesión y a la guerra, que 
aún no acabó en la región y afecta 
sobre todo a Mozambique y Ango
la, victimas de la agresión sudafri-

tercer mundo - 13 



Gaza: víctimas infantiles 
En la ocupada Franja de Gaza 

cada vez con mayor frecuencia 
las tropas lsraelfes disparan so
bre los nit\os. Armados de pie
dras y burlándose de los milita
res, los pequet\os desempet\an 
un papel Importante en la re
vuelta palestina. Basen Abu 
Aqual, de sdlo nueve anos y pelo 
color arena, fue una de las vtcti
mas. El mes pasado recibió en la 
pierna una bala de metal recu
bierta de goma, cuando con un 
grupo de amigos apedreaba a 
los soldados, un hecho cotidiano 
c:h$de que se Inició la revuelta, 
hace 17 meses. "'Los soldados 
me persiguieron hasta un monte 

Nlftoaypledracontnbllll 

de cftrfcos", contó. ffSentf algo 
caliente en la pierna y después 
algo que me cafa sobre el ple. 
Miré y vi la bala". 

Cuando fue socorrido y lleva
do a la sala de urgencia del hos
pital Ahn, Abu Aquel miró con 
Indiferencia a su alrededor. 
Cuando le preguntaron por qué 
no habfa vuelto a su casa, en el 
campamento de refugiados de 
Jabatya, despu6s de herido, 
contestó: wr enía miedo de que si 
votvfa ~ casa los soldados me 
segulrfan y golpearfan a mi fa
milia". Se encogió de hombros, 
sin expresión en la carita sucia 
de tierra, cuando le preguntaron 

si se daba cuenta de que le po
dían disparar si arrof aba piedras 
contra los soldados. Su madre 
Ezzla, .de 33 at\os, dijo que no 
podía Impedirle que arrojara 
piedras. "¿Acaso me escucha? 
Yo lo advertf, pero no me escu
cha. ¿Que puedo hac.,r, atarlo?''. 

Durante los cuatro primeros 
meses de este ano, el ejército 
Israelí hlrtd·de bale a más me
nores de 15 al'\os que en todo el 
ano pasado en la Franja de Gaza, 
Indican estadísticas de las Nacio
nes Unidas. Y las cifras del Or
ganismo de Obras P6blicas y 
Socorro de las Naciones Unidas 
(OOPS), que asiste a los refugia
dos palestinos, muestran que el 
nllmero de vfctlmas entre los 
nh'los menores de · 15 anos ha 
aumentado desde entonces. 

Mientras que en el primer ano 
de revuelta hubo 363 nlfíos heri• 
dos, este ano sólo hasta el 15 de 
abril se registraron 416 casos. En 
Gaza viven cerca de 650 mll per
sonas. la rama sueca de la orga
ni-zacl6n internacional de benefi
cencia Save The Chfldren (Salvad 
a los Nil'\os) acusd a Israel de 
disparar deliberadamente contra 
los nll'ios. El gobierno lsraelf ne
gó la acusación. De los más de 
461 palestinos ultimado!! desde 
que se Inició el levantamiento 
contra la ocupación israelí, al 
menos 46 eran nlt\os. 

Nadie puede explicar el au
mento del n0mero de nll'los he
ridos en Gaza. Un vocero del 
ejército dijo que no hubo cam
bios en las Instrucciones e insis
tió en que la tropa trataba de 
evitar herir a los ntnos. 

Los soldados que prestan ser
vicio en Gaza dicen que los na
cionalistas han tratado reciente
mente de dinamizar una rebelión 
decadente incitando a los me
nores a crear disturbios, lo que 
obliga a las tropas a abrir fuego. 
Fuentes militares atribuyeron el 
aumento general de victimas a 
una reducdón en el nllmero de 
efectivos en los territorios du-

rante los dltlmos dos meses. 
usi usted tiene 600 soldados 

pueden usar gas lacrimógeno en 
una manifestación. SI sólo tiene 
10, usa balas de pl6stlcoH, co
mentó una fuente mllltar. Pero 
los palestinos afirman que las 
tropas lsraeUes, frustradas por 
las maldlclones y piedras de un 
ejército sin armas, descargan su 
furia sobre los nitlos. 

los médicos sugieren que los 
soldados disparan con mayor li
bertad balas de metal recubiertas 
de goma -una nueva arma para 
combatir dlsturblo9'- en la creen
cia de que no son letales. Sin 
embargo, los profesionales de 
salud afirman que esas municio
nes pueden ser fatales o causar 
dat\o cerebral si penetran en el 
cráneo. 

Algunos palestinos e israelíes 
dicen que los nll\os, que absor
ben una alta dieta diaria de vlo
lencla, han cruzado la barrera 
psicológica del temor. la sola 
presencia de un soldado lsraelf 
en un barrio de Gaza provoca 
una ráfaga de piedras, botellas y 
burlas, normalmente lanzadas 
por bandas Infantiles. 

Los nltlos les suplican a sus 
padres permiso para participar 
de los actos de protesta organi
zados por los lfderes de la re
vuelta, y lloran cuando se les 
niega. Soldados en Jabalya di
jeron haber visto a un nll'lo en
cadenado como un perro en el 
patio de la casa por su padre, de
cidido a mantenerlo alejado del 
peligro. 

El pequel'lo Salame Sawar• 
dam, de siete anos, del pueblo 
de Beit Hanoun, tuvo su brazo 
izquierdo quebrado por soldados 
Israelíes dos veces en un al'io. la 
llltlma fue hace pocas semanas, 
cuando un soldado lo sorprendió 
arrojando piedras. SI se le pre
gunta qué piensa de los soldados 
Israelíes, el nil'lo responde con 
un susurro: "Los odio". 

¿Por qué? "Porque nos pe
gan". 



Mozambique: graves pfrdldas humanas y materiales 

cana. El terrorismo que practican la 
Unión Nacional por la Independen
cia Total de Angola(UNITA) y la Re
sistencia Nacional Mozambiqueña 
(RENAMO), organizaciones financia
das por Estados Unidos y Pretoria, 
no está dirigido sólo a objetivos mi
litares sino también y fundamen
talmente a blancos civiles, como 
obras de carácter social y la in-

. fraestructura de salud y educación, 
Los niños sufren en especial con 

las duras condiciones Impuestas 
por las migraciones Internas que ya 
desplazaron casi 9 millones de per
sonas, en su mayorfa campesinos 
de las áreas en guerra. Esa gente se 
ve privada asf de toda posibilidad 
de sembrar, Incluso para su propia 
subsistencia. La disminución de la 
producción de alimentos y la reduc
ción del gasto pllblico en rubros 
como salud y abastecimiento de 
agua potable son otras de las cau
sas del aumento de la mortalidad 
Infantil. 

Ese cuadro se conjuga con una 
merma en el rendimiento de la po
blación activa y de las exportacio
nes, que junto a la violencia de la 
guerra, Impide particularmente la 
distribución de comida y medica
mentos a los necesitados, debido 
a las emboscadas a camiones con 
víveres y remedios. En Mozambi
que, por ejemplo, desde 1982 fue
ron destruidos por la RENAMO 484 
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puestos de salud, (42% del total). 
Solamente en 1985, más de 2 millo
nes de personas, la mayoría niños y 
mujeres, se vieron privadas de 
atención hospitalaria. Más de 300 
mil nil'íos perdieron sus escuelas en 
atentados practicados por los te
rroristas.Los programas de vacuna
ción fueron interrumpidos también 
en algunas reglones de Angola, de
bido al clima de inseguridad impe
rante en las zonas de conflicto. Mu
chos trabajadores de la salud fue
ron asesinados, heridos, mutilados 
o raptados por los terroristas. , 

Como resultado de esas agresio
nes, enfermedades que son fáciles 
de prevenir y curar en otros lugares 
del mundo allf se han transformado 
en letales para los recién nacidos 
y los nltlos con menos de 5 años de 
edad. 

Los demás países de Africa su
doccidental, aón cuando no hayan 
vivido una guerra declarada como 
en el caso de Angola y Mozambi
que, enfrentan todo tipo de pro
blemas como resultado de las agre
siones armadas del régimen racista 
de Sudáfrica. Botswana, Malawl, 
Swazilandia, Zambia, Zimbabwe, 
Lesotho y Tanzania, no consiguen 
verse libres de la agresión terrorista 
ni del sabotaje que destruye sus 
rutas comerciales. De esta forma se 
ven obligados a gastar sumas 
enormes -más de lo que pueden-

en mantener fuertes medidas de 
seguridad. 

Indicadores daves 

La esperanza de vida en Zim
babwe es de 56 al'íos, la más alta de 
Africa Austral, El angolano, por 
ejemplo, en guerra hace 25 at\os, 
vive un promedio de 43 años (datos 
de la UNESCO). El cuadro de Indi
cadores que publicamos en este ar
tfculo muestra que los pafses que 
poseen una herencia colonial más 
pesada son los que presentan las 
tasas más elevadas de mortalidad 
infantil, Sus jóvenes gobiernos de
bieron superar grandes adversida
des para mejorar los indicadores en 
los primeros tres a cinco atlos de 
independencia. Sin embargo, las 
condiciones de vida se deterioraron 
rápidamente después de 1981 como 
consecuencia de la escalada del 
conflicto armado y, simultánea
mente, del agravamiento del pro
blema de la deuda ext~rna a nivel 
internacional. 

Existe desnutrición infantil grave 
en Angola, Malawi, Mozambique y 
Tanzania. En el resto de Africa 
Austral se observa un nivel serio de 
subalimentación infantil, La pobre
za absoluta se asocia a la existencia 
de familias sin presencia masculina, 
que trabajan en agricultura de sub
sistencia en tierras poco fértiles y 
propensas a la sequfa, 

Cada pafs de Africa Austral pasd 
por lo menos por una sequfa desde 
1978n9. La mayor parte pasd por 
tres o más estaciones sin lluvia. 
Mozambique y Tanzania fueron de
vastados por la sequfa durante cin
co años seguidos, de 1979 a 1984. 
Botswana está ahora en su quinto 
año consecutivo sin lluvias. Las se
qufas limitaron la producción de 
alimentos; la disminución de las 
transacciones comerciales y el au
mento de las remesas por servicio 
de la deuda externa agravaron las 
dificultades para financiar la Im
portación de comida, medicamen
tos y vacunas. Tambi6n obligaron a 
efectuar recortes presupuestarios 
en los rubros salud, educación, su
ministro de agua potable, combate 
a la sequfa y alimentación suple• 
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Africa subsahariana 
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menta ria. 
Desde la independencia, en 1975, 

Angola y Mozambique han vivido 
bajo la agresión de Sudáfrica. Hasta 
fines del año pasado esos pafses no 
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habfan tenido 
una sola se
mana de paz. 
Los perjuicios 
materiales y 
humanos se 

esparcen por la sufrida región. Hay 
por lo menos tres categorfas de 
muerte, según la UNESCO. Pri
mero, las muertes provocadas di
rectamente por acciones militares; 
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segundo, las provocadas por la falta 
de alimentos como consecuencia de 
la combinación de sequía y guerra. 
Tercero, la creciente mortalidad in
fantil producida no sólo por las ba
las sino por la desnutrición y las 
enfermedades que no están siendo 
atacadas por los gobiernos porque 
los magros recursos salen del país 
por concepto de pagos de la deuda 
externa. • 



Mueren 15 niños por hora 

En Angola, 100 mil personas 
murieron de hambre entre 
1975 y 1985. los nir'los y los 

recién nacidos son las principales 
víctimas: desnutridos, con diarrea, o 
con enfermedades no combatidas 
por vacunes .no administradas, sin 
centros de salud ni agua potable, 
mueren en mayor proporción que 
los adultos. 

Es imposible calcular el mlmero 
exacto de muertos en los nueve 
países del Afrlca Austral porque 
sólo Angola y Mozambique tienen 
estadísticas. De 1977 a 1980, ambos 
gobiernos Implementaron políticas 
cuyos resultados, a partir de 1985, 
podrfan haber disminuido sus tasas 
de mortalidad infantil: hubo un 
gran incentivo al cuidado de la sa
lud con medidas preventivas, me
joró el abastecimiento de agua po
table, aumentaron las vacunaciones 
y el número de clfnicas para los cui
dados de la madre y de los nil\os. El 
suministro de alimentos fue tam
bién mejorado. Esos programas re
quirieron una inversión importante 
y, lamentablemente, fueron absor
bidos por las necesidades de la 
guerra. 

Sin ese conflicto con Sudáfrica, 
Angola y Mozambique podrían ha
ber alcanzado tasas de mortalidad 
infantil como las que hoy ostenta 
Tanzania, un pafs con bajo nivel de 
renta per cáplta que logró Imple
mentar una positiva polftica de sa
lud. En vez de un Indice de mortali
dad Infantil para menores de cinco 
al'los como el de Tanzania, de 185 
por mil, en Angola mueren 325 de 
cada mil y en Mozambique 375 de 
cada mil nll\os, antes de los 5 al'los. 

la diferencia entre ambos fndl
ces da una Idea del ndmero adicio
nal de nlt\os que han muerto en los 
dos pafses. En 1985 nacieron en 
Angola carca de 406 mil bebés y en 
Mozambique 602 mil, Tomando 
como base la tasa de mortalidad de 
Tanzania, se puede afirmar que en 
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Angola mu
rieron 55 mil 
nh'los de me
nos de 5 años 
y en Mozam
bique 82 mil más 
de los que hu
biesen muerto 

# ' . . . 

en condiciones normales de paz. 
De 1980 a 1985 murieron en An

gola 150 mil ni~os y 230 mil en Mo
zambique; en 1986 perdieron la vida 
en los dos pafses, 140 mil menores: 
un promedio de un nrno muerto 
cada 4 minutos tomando en cuenta 
sólo los menores de 5 años. 

La infancia bajo el "apartheid" 

Desde la rebelión de Soweto, en 
1976, los niños negros de Sudáfrica 
han sido el centro de la historia de 
ese pafs. Comenzaron a protestar 
contra un sistema educacional ina
decuado y racista. Durante los at\os 
posteriores, pasaron a luchar por 
un cambio pÓlltico que pudiese no 
sólo fortalecer la determinación de 
los adultos sino conseguir un cam
bio en la so.ciedad. 

En cualquier época histórica han 
existido pocos países en los que los 
nlr'los hayan combatido tanto en la 
lfnea de frente de una lucha violen
ta, o en los que haya sido deposita
do tanto peso en hombros tan jó
venes. 

El informe de la UNESCO, al 
caracterizar asr la cuestión infantil 
en Sudáfrica denuncia, por otro la
do, la falta de datós estadísticos en 
aquel pafs: "Efectivamente, la potr
tlca de estadísticas es un asunto 
digno de una consideración más 
serla de la que generalmente recibe. 
En Sudáfrica, la sociedad desarrolló 
tres caminos diferentes ·para evitar 
un encuentro con sus incómodas 
verdades. El primero, por la simple 
vra de no recoger datos: las estadfs
ticas sobre mortalidad infantil se 
elaboran cuidadosamente, pero no 

existe una forma sistemática de 
medir la tasa de mortalidad de los 
nlr'los negros. El segundo camino se 
trazó mediante el desaliento a la 
información de hechos embarazo
sos. Al retirar, en 1968, la enferme
dad llamada kwashlokor (causada 
por la desnutrición calórico protei
ca) de la lista de enfermedades cuya 
información a las autoridades sani
tarias es obligatoria, el gobierno 
suprimió la obligación legal de los 
médicos de informar a las autorida
des sobre esos casos. El tercer ca
mino fue mediante la supresión lisa 
y llana de determinadas áreas geo
gráficas, en el proceso de recolec
ción de datos". 

Sudáfrica es uno de los pocos 
países que exportan alimentos en 
grandes cantidades. Con todo, es 
también una nación en la que exis-
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ten enfermedades relacionadas con 
la desnutrición que causan la 
muerte de muchos nil'los negros y 
mestizos. 

problemas prenatales (como difi
cultades en la respiración al nacer), 
anomalras cong6nitas y pulmonfa. 

Nueva York definió la acción de la 
pollera sudafricana que en 1985 
acabó con el asesinato de 21 O ase
sinados jóvenes negros y mestizos. 
Una Investigación realizada en 77 
de los 21 O asesinados reveló que 44 
fueron muertos a tiros, 17 fueron 
quemados vivos, tres atropellados 
por vehículos pollclales, dos tortu
rados hasta morir, uno fue muerto 
a cuchilladas, cuatro ahogados y 
seis fallecieron "por causas desco
nocidas". De los 77 casos estudia
dos, 19 tenían menos de 10 años de 
edad. 

El significado de la mortalidad 
infantil en Sudáfrica puede ser 
apreciado en el hecho de que la 
mitad de las muertes entre la po
blación negra y mestiza ocurre an
tes de los 5 atlos, mientras que en
tre los blancos, sólo 6% muere en 
esa edad. Para los nlt\os de origen 
negro o mestizo la probabilidad de 
morir es 14 o 15 veces mayor que 
para sus compatriotas blancos. 

Un estudio del pediatra John 
Hansen, uno de los médicos de más 
renombre en ese país, muestra que 
la tercera parte de los niños negros, 
mestizos y asiáticos con menos de 
14 al'los tienen un peso por debajo 
de lo normal y presentan malfor
maciones en relación a su edad. En 
algunas r~iones del interior, inclu
sive en áreas como Ciskey y Cats
worth, la situación es peor, eleván
dose a más de dos tercios el nó
mero de menores enfermos. 

Existen algunos mlmeros gene
rales, referentes a tasas de mortali
dad, pero son promedios calculados 
:de muestras Incompletas. Aun asf, 
son significativos (ver cuadro n!? 2). 
Entre los reci6n nacidos negros y 
mestizos, las causas principales de 
fallecimiento son la pulmonía, la 
diarrea y la vejez precoz. Mientras 
tanto, los nitlos blancos mueren por 

Matando el futuro 

Los datos actuales son más dlff
clles de conseguir, pero las Infor
maciones un poco menos recientes 
muestran el alcance de la violencia 
represiva del Estado sudafricano 
contra los nil'los y adolescentes ne
gros y mestizas. 

"Una guerra contra los nil'los". 
Fue asf como el Comité de Juristas 
para los Derechos Humanos de 

Segón el Comit6, la prisión por 
tiempo Indeterminado y los Inte
rrogatorios pueden causar una 
conmoción profunda en cualquier 
persona, pero, para los más jóvenes 
eso puede transformarse en un 
trauma para toda la vida. En ciertos 
casos, los daños pslcológlcos son 
graves. Johnny Mashlane, de 15 
al'\os, pasó un mes en un hospital 
psiquiátrico, despu6s de salir de la 
prisión. Sus amigos y familiares 

La infancia 
en América Latina 

Ese aumento significa 
que mueren 900 mil nll\os 
m4s al at\o (nueve millo
nes al cabo de la década) 
que en 1979. Y uno de 
cada 10 sobrevMentes 
sufrir6 defectos ff~cos y 
mentales por causa de la 
desnutricidn. Boffvia, 
Haltf, Pero, Honduras y 
Guatemala son los pafses 
del continente con fndlces 
más altos de mortalidad 
lnfantfl. 

En Boffyla, m6s de un 
millón de nlt\os -15% de 
la población total del 
paf&- vive en condiciones 
de total marginalidad, se
gOn datos del Secretaria
do Nacional de Pastoral 
Social (SENPAS) en La 
Paz. Del total de nlftos 
que trabaja en la calle, 
34,7% no tiene vfnculos 
famlllares de ningón tipo 

y el resk> -65,3%- ayuda a 
sufamalaoonlo que gana. 

En El Salvador, unos 
200 mil nli'los y jóvenes 
menores de 15 ai'los pro-
cedentes de sectores 
marginales deambulan 
dlariamente por la calle 
de la capital. En ese pafs 
centroamericano, cuatro
cientos nil'los mueren por 
semana de enfermedades 
prevenlbles. 

En Nicaragua, datos 
del propio ministerio de 
Salud muestran que la 
desnutrición infantil con
tinóa amenazando a la 
infancia, si bien disminu
yó 40% respecto a la si
tuación de 1975. El censo 
escolar nacional de 1986, 
a trav6s de una muestra 
realizada con 100.265 
nll'\os entre los 6 y los 9 
at\os, reveló que 22% pa
decfa desnutrición, y que 
en 5% de los casos eran 
graves. En Guatemala, 
sumado a los m6s altos 
Indices de mortalldad In-

fantil, existe una pobla
ción estimada en 500 mil 
nh'\os que padecen de hl• 
povltaminosis "A". La 
carencia de vitaminas 
amenaza el crecimiento y 
puede provocar ceguera y 
retardos en el desarrollo 
durante la adolescencia. 

Existe una propuesta 
para reunir a los manda• 
tarios de los pafses de 
América Central en San 
Salvador para tratar la 
situación de la Infancia en 
la región. En febrero de 
este al'lo, la actriz británi
ca Audrey Hepburn, que 
actualmente es embaja• 
dora de· buena voluntad 
de la UNICEF, visitó 
América Central. Se en
trevlst6 con autoridades y 
pobladores de distintas 
reglones y propuso al 
entonces presidente sal
vadorei'lo José Napoledn 
Duarte la reellzaclón de 
una cumbre regional para 
discutir la situación de la 
Infancia. 



aseguraron al Comité que, antes de 
la prisión, Johnny era un Joven 
normal. Ahora presenta perturba 
clones psfqulcas y no consigue arti
cular bien las palabras. Nadie sabe 
con seguridad lo que ocurrió con 61 
mientras estaba en la cjrcel. "Era 
un joven lleno de vida -describió el 
arzobispo Desmond Tutu- hasta 
que cayó en las manos de la repre
sión del apartheid. No está claro lo 
qu6 hicieron con 61. Tal vez ya ten
ga poca Importancia saberlo. Lo 
que sf es cierto, es que Johnny 
cuando salló parecía un vegetal. Es 
muy Importante que el mundo sepa 
que esto no es ficción. Yo lo pre
sencié con mis propios ojos en 
Khotso House, Johannesburgo", 
afirmó el Premio Nobel de la paz. 

Después de la denuncia formu
lada por el Comité de Juristas, la 
guerra contra los jóvenes se Inten
sificó, fue nuevamente decretado el 
estado de emergencia y la represión 
aumentó. Tres mil menores de 16 
atlos fueron detenidos. 

En este cuadro de violencia . es
tatal, se denunció el horroroso es
pectáculo en el cual algunos Jóve
nes participaron de linchamientos a 
Informantes policiales e, Incluso, de 
acuerdo a la versión de la UNESCO, 
a oponentes polftlcos.Le ejecución 
se hace mediante el método llama
do neck/aoe, que consiste en envol
ver a la vfctlma con un neumático 
empapado en combustible y pren• 
derle fuego. Todos los que comba
tieron y condenaron este método 
de ejecutar a los adversarios, setla
leron no sólo le violencia en sf del 
linchamiento sino las secuelas que 
tales actos pueden dejar a largo 
plazo sobre los jóvenes que lo 
practicaron. "Su psiquis -afirme el 
Informe de la UNESCO- corre el 
peligro de deteriorarse. Por eso es 
legítima la preocupación de algunos 
sectores del pueblo sudafricano que 
temen que el pafs pueda estar ante 
una situación Idéntica a la creada 
por los comandos del Khmer Rojo, 
durante el régimen de Poi Pot. en 
Kampuchea. la pérdida del sentido 
de la Inocencia, que puede resultar 
de estos actos, es una tragedia hu
mana por la cual el precio a pagar 
es Incalculable". • 
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La mujer 
también sufre 

los riesgos en el embarazo y el parto M reducen 11 M realizan mmenee perl6cllcos 

E I Informe de la UNESCO de 
1989, sobre la infancia mun
dial, muestra que la morta-

lidad de las madres en el parto es el 
aspecto más trágico de todas las 
estadísticas relativas al Tercer 
Mundo. Para cada Indicador social, 
sea de alfabetización, de esperanza 
de vida o de mortalidad infantil, 
existe una amplia desventaja, en el 
mundo subdesarrollado, en relación 
a los países Industrializados. Pero la 
brecha es mucho mayor cuando se 
de comparan los Indices de morta• 
lldad de la mujer en el parto. 

El riesgo de muerte por causas 
relacionadas con el embarazo y el 
alumbramiento es por lo menos 4{) 
veces mayor en el Tercer Mundo. 
En los pafses más pobres, ese nó
mero sube hasta 150. En Afrlca, se 
producen casi 700 muertes de ma
dres por cada 100 mil nltlos nacidos 
vivos. En el sur de Afrlca, se produ
cen más de 500 muertes. En los paf• 
ses centrales las muertes no pasan 
de 10. 

Esas estadísticas muestran que 

aproximadamente 500 mil mujeres 
mueren anualmente por "causas 
relacionadas con la maternidad", 
dejando más de un millón de nltlos 
huérfanos. Se estima que 200 mil 
mueren en abortos ilegales. Otras 
durante el parto, porque no existe 
un hospital adonde puedan ser 
conducidas cuando se produce una 
complicación. 

Para evitar situaciones de este 
tipo la propia famllla tiene mucho 
por hacer. los riesgos se reducen si 
se realizan exámenes regulares 
durante el embarazo, si una perso
na preparada acompatla el alum
bramiento, si la embarazada des
cansa más y se alimenta mejor, si se 
esperan por lo menos 2 atlos antes 
del siguiente embarazo; si las mu
jeres de menos de 18 atlos y de mb 
de 35 evitan la gravidez (solamente 
esta óltima medida podría reducir 
las muertes en 25%) y si las nltlas 
fueran tan bien alimentadas cuanto 
los varones no solamente en la In
fancia sino también en la adoles
cencia. • 
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El 
En un esfuerzo por 

garantizarle a los nil\os 
una mayor protección le
gal, Costa Rica dispone 
desde hace varios meses. 
de una institución sin 
precedentes en América 
latina llamada el Defen
sor de la Infancia. 

El slc61ogo Mario Vi
quez. nombrado para 
ocupar por primera vez el 
cargo, asegura que la Ini
ciativa es un esfuerzo por 
darle mayores garantfas o 
los nll'ios en un momento 
diffdl para el pats como 
consecuencia de la crisls 
económica que ha dete
riorado el nivel de vida de 
la población y ha desme
jorado los principales 
servicios pllblicos. 

la situación de la in
fancia en Costa Rica no es 
tan grave como en otros 
pafses de América Latina, 
pero existe un m1mero 
creciente ' de nil'ios que 
deambulan por las calles 
robando, drogándose y 
prostituyéndose. 

Se decidió entonces 
que era hora de hacer 
frente al problema con 
una solución original. Fue 
asf que surgió el "Defen• 
10r de la lnfanciaH, ins
pirado en el ombuds
man (Defensor del Pue
blo) que en algunos paf
.. ndrdicos vela por los 
derechos de los ciudada
nos frente .al Estado. 

El Defensor de la In• 
fanc:ia no es una idea ori
ginal: ya Noruega y Sue-
da disponen del suyo. 
Pero ciertamente en 
Am6rlca Latina es algo 
novedoso. En esos paf-
188, la función principal 
es proteger los derechos 
dvlles de los nil'ios. En 
nuestro continente es In-

LAS VICI'IMAS DE LA DEUDA 

u u 

defensor da los niños 
dispensable defender 
tambllm los derechos 
económicos, sociales y 
culturales de la Infancia. 

Viquez est4 empel'iado 
en la promoción de la 
Convención sobre los 
Derechos del Niño que 
debatir4 el próximo ano 
la Asamblea General de 
las Naciones Unidas. Y 
elogia la decisión del go
bierno del presidente Os
ear Arias de establecer un 
Defensor de la Infancia, 
pues "no todo pafs es ca
paz de crear Instituciones 

de los nll\os". 
Entendido corno un 

"representante" o "dele
gado" , el Defensor de la 
Infancia estA obligado, 
por lo tanto, a identificar 
las necesidades de los 
nh'los y a luchar para que 
estas sean satisfechas. 

\ Actualmente la oficina 
de Viquez estA preocupa
da, por ejemplo, por la 
presencia de menores de 
edad en centros de reclu
sión para adultos, por el 
status Jurfdico de los hijos 
de refugiados nacidos en 

Una flgur11 jurídica para defender los derechos de los nlflos 

cuando las condiciones 
estén diflclles". 

Esa nueva figura "no 
sustituye ninguna de las 
Instancias policiales, judi
ciales o administrativas 
dedicadas a la infancia. 
Viene a ejercer funciones 
de promoción, media
ción, difusi6n y preven
ción de los derechos del 
nifio frente a la colectivi
dad, frente a las lnstltu• 
clones p6bltcas y priva
das", explica Viquez. El 
defensor cumple funclo· 
nes de carácter social y 
polftico. Puede convertir
se :en " un valioso Instru
mento de realización 
efectiva de los derechos 

Costa Rica y la presencia 
de millares de niños-tra
bajadores en las calles. 
Por disposiciones legales, 
en Costa Rica los mayo
res de 17 años están so
metidos a la jurisdicción 
común aunque sólo ad
quieren la ciudadanra a 
los 18 afios. Por ello, en 
caso de cometer un deli
to, son recluidos en cen
tros penales para adul
tos. 

Al justificar la creación 
de un Defensor de la In
fancia, Viquez. recuerda 
que su pafs, al igual que 
Centroam~rica en gene
ral, tiene una población 
integrada en su mayorfa 

por jc:5venes y nlfios. De 
los dos millones 600 rnll 
habitantes de Costa Rica, 
casi la mitad es menor de 
17 al'los (43.6%) y 21 % es 
menor de 12 af\os. 

Una de las principales 
funciones del Defensor de 
la Infancia durante el 
próximo al'io será le revi
sión de todo el ordena
miento jurfdlco relacio
nado con los nil'\os. No se 
trata, empero, de refor
mar los derechos legales 
del menor, sino de preci
sar, en especial, en qué 
forma esos derechos no 
se concretan en la reali
dad. Se revisarán, por 
ejemplo, las relaciones 
del menor con su familia 
y la comunidad en las 
cuales, sin lugar a dudas, 
se producen los mayores 
abusos de carácter sexual 
y de agresic:5n. 

Unos 15 mil nil'\os son 
agredidos anualmente en 
Costa Rica, estima el De
fensor de la Infancia. De 
esos, un diez por ciento 
es atendido en el Hospital 
Nacional de Niños. los 
infantes son también los 
más afectados por las 
violaciones sexuales: la 
mitad de las vfctlmas, se
gón las estadfsticas, son 
menores de 12 al'los, 
hombres y mujeres. 

La solución a todos los 
problemas de la niñez no 
las dará el Defensor de la 
Infancia, advierte el slcd· 
logo. "Pero, por lo me
nos, se trata de elevar 
una voz y coordinar todas 
les instancias para que los 
derechos del niño, mien• 
tras se van haciendo rea
lidad, vayan ganando es
pacio en la conciencia y 
en el corazón de la socie
dad". 



"lfonsfn Y Menem: la hlperlnflaci6n obllg6 a anticipar el traspaso del mando 

l.. Existe luz al 
final del túnel? 
El nuevo gobierno constitucional presidido por 

Carlos Menem deberá Implementar soluciones para 
sacar al país de la hiperinflaclón, antes de poner 

en marcha su plan de crecimiento económico 

Marce/o Montenegro 

P or primera vez en 61 años 
un presidente de Argentina 
llega al fin de su mandato 

constitucional. No hubo un golpe 
militar que interrumpiera el perfodo 
de seis años de administración, 
previsto por la Constitución argen
tina que data de 1853, El traspaso 
del mando, sin embargo, no se 
efectuará el 10 de diciembre como 
serla lo normal, sino cinco meses 
antes, el 8 de julio. El agudo proce
so hiperinflacionario que soporta 
Argentina desde febrero no permite 
dilaciones. Alfonsfn renunció el 30 
de junio y Carlos Menem, su suce
sor electo el 14 de mayo, asumió el 
8 de julio el comando del pafs y la 
responsabilidad de poner orden en 
uni1 economfa desquiciada. 

1989- Julio- N2 119 

La espiral inflacionaria se 
adueM de Argentina con el fracaso 
del llamado "Plan Primavera" {ver 
tercer mundo nl? 111, "Argentina: 
Primavera caliente"), último intento 
del gobierno radical para estabilizar 
la economfa y favorecer el triunfo 
de su candidato en las elecciones de 
mayo de este ª"º· El plan dispuso 
un control de precios y salarios en 
la administración pública, junto a 
una intervención oficial en el mer
cado de cambios para impedir alzas 
del dólar y asr frenar la inflación. La 
iniciativa resultó relativamente feliz 
durante los primeros meses cuando 
la inflación bajó a 7% al mes y la 
cotización del dólar fluctuó en el 
mercado entre 14 y 15 australes, 
durante más de noventa dfas, gra
cias a la intervención del Banco 
Central que vendfa divisas nortea
mericanas cada vez que observaba 
tendencias alcistas. 

ARGENTINA 

El programa, sin embargo, 
acentuó la dolarización de la eco
nomfa argentina al colocar, en la 
práctica, la moneda norteamericana 
como indexador. La ampliación de 
los mercados para los granos de 
Argentina, como efecto de la sequfa 
que afectó al campo norteamerica
no el año pasado, favoreció el in
greso de los dólares que funciona
ron como "colchón" del "Pl'en Pri
mavera". 

Las autoridades monetarias utili
zaron lo que, técnicamente, se co
noce como tasa "de fluctuación su
cia" para fijar la paridad cambiaría, 
consistente en alternar devaluacio
nes mfnimas con la intervención del 
Banco Central vendiendo divisas 
para evitar mayores alzas. Se fija
ron, además, dos tipos distintos de 
cambio, uno para liquidar las ex
portaciones y otro para las importa
ciones. 

"La muerte del austral" 

Pero el nivel de reservas de Ar
gentina no fue suficiente para 
mantener la situación controlada. 
En enero el Banco Central debió in
yectar 1.800 millones de dólares en 
el mercado cambiario y las reservas 
bajaron a lfmites muy peligrosos. 
La inflación comenzó una leve cur
va ascendente. El 6 de febrero, el 
gobierno dictó una serie de medi
das abandonando la polftica de 
"fluctuación sucia" y la tasa de 
cambio quedó prácticamente libre. 
En ese momento comenzó la corri
da. De 17 australes por dólar el dfa 
3 de febrero, la moneda norteame
ricana pasó a valer 210 australes a 
mediados de mayo y 370 australes 
por dólar a fines de junio. 

Técnicamente, los economistas 
consideran que existe hiperinflación 
cuando los precios aumentan 50% o 
más en un mes y siguen subiendo. 
La inflación de mayo en ~rgentina 
fue de 78,6% y la de junio 95%. Los 
precios de los productos, en la 
práctica desaparecieron. Los au
mentos se realizan varias veces al 
dfa; muchos productos básicos de
saparecieron de los mercados y al
gunos artfculos como medicamen
tos e insumos se cotizan en dólares. 
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a casa de la moneda emite 2.500 
illones de australes por dfa y no 

lcanza a satisfacer la demanda. 
También técnicamente, los eco
mistas consideran superada la 

lperlnflación cuando el Banco 
entral cuenta con reservas en dó· 

lares suficientes como para com
prar todo el circulante de moneda 
nacional. En ese momento consigue 
fijar la tasa de cambio real, gene
ralmente creando una nueva mo
neda. 

El austral fue creado cuatro al'los 
atrás, en junio de 1985, con un valor 
de 0,80 centavos por dólar. En ma
yo de 1989 un semanario argentino 
adosó billetes auténticos de 1 aus
tral a su tapa, bajo el titulo "La 
muerte del austral". Un ejemplo 
brutal del fracaso de la gestión eco
nómica del presidente Alfonsfn. 

La banca Internacional y los or
ganismos multilaterales de crédito 
cerraron los pocos canales de finan
ciamiento externo que quedaban 
abiertos para Argentina, ante la 
moratoria virtual del pago de inte
reses de la deuda y los incumpli· 
mientos de las metas fiscales pacta
das con el FMI y el Banco Mundial. 
Argentina dejó de pagar los intere
ses por su deuda externa de 60 mil 
millones de dólares en marzo de 
1988 y, en la actualidad, los intere
ses vencidos y no pagados suman 
4.200 millones. 

En febrero, el mes llave en el 
estallido de la crisis, el Banco Mun
dial decidió no liberar el tramo de 
350 millones de dólares correspon
diente a un crédito de 1.200 millo
nes ya otorgado a Argentina, por el 
Incumplimiento de sus compromi
sos de reducir el déficit fiscal. El 
cierre del crédito externo dificultó 
a6n más la posibilidad de recom
poner las reservas cambiarlas que 
hoy no llegan a 500 millones de 
dólares. En junio, los acreedores 
anunciaron la inclusión de Argenti
na en la lista de umorosos", lo que 
significa que se restringen adn más 
las vfas externas de crédito. 

El otro país 

El empobrecimiento de vastos 
sectores de clase media y la paupe-
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rlzación de las capas menos favore
cidas de la población han conferido 
un nuevo rostro a la sociedad ar
gentina: ha surgido el otro pafs co
mo han afirmado algunos sociólo
gos. Se refieren a la periferia de 
Buenos Aires y a grandes reglones 
del interior de Argentina donde el 
fantasma de la pobreza se ha con
vertido en una realidad visible. Los 
.,nuevos pobres" como también se 
los ha llamado, son los jubilados 
y los obreros desplazados por el 
proceso de deslndustriallzación. 

Segtln datos de la Fundación de 
Investigaciones Económicas Lati
noamericanas (FIEL), los desocu
pados superan el 12% de la pobla• 
clón activa y la capacidad adquisiti
va del salario obrero acusa una car
da del 30% desde 1983, cuando se 
Inauguró la administración de Al
fonsfn. Ahora los jubilados, con sa
larlos de menos de 10 dólares por 
mes, dependen de la suerte de sus 
hijos y nietos, que son, en muchos 
casos, también indigentes. 

Esa realidad, desconocida para 
muchos habitantes de la otrora rica 
Buenos Aires, hizo irrupción en las 
televisiones portetlas mostrando 
saqueos a supermercados y vivien
das de particulares protagonizados, 
muchas veces, por adolescentes y 
madres de familia. La ola de depre
dación de comercios y viviendas a 
principios del mes de junio, duró 
varios dfas, obligó al gobierno a de· 
cretar el estado de sttio y dejó un 
saldo de varios muertos y muchos 
heridos. Y este es s61o un aspecto 
del "paquete" que deberá desatar el 
nuevo gobierno que preside Carlos 
Menem. Restan todavía otros pun-

tos urticantes. 
El anticipo del traspaso del po

der provocó alivio en toda la socie
dad y el anuncio de la composición 
del gabinete que acompal'larA a 
Menem en su gestión fue otro estí
mulo para calmar algunos ánimos 
en la caldeada economía argentina. 
Sin embargo, el carácter "conser
vador" de los nuevos ministros 
provocó la crftice de diversos sec
tores. Dentro del propio peronlsmo, 
la fracción "''renovadora" liderada 
por el gobernador de Buenos Aires, 
Antonio Cafflero y sectores del mo
vimiento sindical cercanos al Se
cretarlo General de la CGT, Saul 
Ubalidnl, se sintieron desplazados. 

Miguel Aoig fue designado titu
lar del nuevo ministerio de econo
mía y se anunció que el gobierno 
entrante dispone de un plan de 
choque para Intentar recuperar el 
control de la situación; El nuevo 
ministro dirlg16 el más Importante 
grupo económico de Argentina, la 
empresa Bunge y Born, y cuenta, en 
principio, con el aval de los grandes 
empresarios del pafs. El ministerio 
de trabajo estará en manos de un 
dirigente sindical "moderado", 
Jorge Triseca, y el ministerio de 
defensa -que manejará la siempre 
dlffcil relación del poder clvil con las 
fuerzas armada9- será ocupado por 
el ex presidente provisional ltalo 
Luder, otro "moderado", que 
cuenta con buenas relaciones entre 
los militares. 

El presidente Menem se declaró 
resuelto a enfrentar frontalmente la 
crisis económica. uPrefiero que me 
aplaudan un siglo, aunque me in
sulten un ano y no lo Inverso", de-

claró Menem a un 

Saqueos a supennercados: El rostro def•otro pars- semanario argenti
no. 

Analistas políti
cos Indican que la 
etapa inicial de la 
gestión económica 
se implementará 
mediante un "pa
quete" de leyes que 
el Congreso deberá 
sancionar. una re
forma financiera y 
lfna reforma mo
netaria (al5n en es-



Mllones de australes lmprNOt por dre no satisfacen la demanda Lo, •caraplntadaS-: Imposición por la fuemi 

tudio); la intervención de las em
presas p6bllcas y la actualización de 
las negociaciones con Suecia y Es
pal'la para formar empresas mixtas 
en la explotación de las líneas aé
reas y los servicios telefónicos; el 
ajuste de las tarifas pllblicas y la re
gulación del salario mfnimo que 
contará con un mecanismo de ac
tualización automática. Otro as
pecto que requiere una solución ur
gente en el terreno económico es la 
refinanciación de los tftulos de la 
deuda interna que vencen en el mes 
de septiembre. La solución debe ser 
capaz de no generar desconfianza 
entre los duetlos de los bonos, evi
tando una nueva corrida hacia el 
dólar en el mercado financiero. 

Analistas políticos de la situación 
argentina destacan que el equipo de 
asesores del nuevo presidente 
mantuvo contactos en el exterior 
para lograr, una vez restablecida la 
confianza de los agentes económi
cos, el reingreso de capitales "fuga
dos" y el retorno de la Inversión 
extranjera. 

El tema militar 

El otro aspecto conflictivo que 
encontrará al asumir el nuevo go
bierno que preside Carlos Menem, 
es la cuestión relativa A las Fuerzas 
Armadas. Los militares reclaman, 
en primer lugar, un amplia expur
gación que los libere de las conde
nas que sufren algunos de sus ofi
ciales más prominentes, por viola
ción a los derechos humanos y por 
Impericia en la conducción de la 
guerra contra Gran Bretal'la y de los 
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procesos por los alzamientos contra 
el poder civil ocurridos durante la 
gestión del presidente Alfonsfn. En 
segundo lugar, las fuerzas armadas 
quieren ser reivindicadas como lns~ 
tituclón y que se les reconozcan los 
servicios prestados para salvar a la 
nación de "la agresión marxista". 
Esos puntos unifican el deseo del 
conjunto de los uniformados. Pero 
cuando se trata de implementar una 
política para conseguir esos objeti
vos, la unidad de los militare¡¡ se 
acaba. 

El sector liderado por los coro
neles Rico y Seineldin, denominado 
caraplntada, es partidario de impo
ner esas soluciones por la fuerza. 
De hecho, los jefes caraplntada pro
tagonizaron varios alzamientos 
durante el gobierno de Alfonsfn y 
obtuvieron la sanción de las leyes 
de "punto final" y de "obediencia 
debida", por las que se puso fin a 
los juicios pendientes por violación 
de los derechos humanos. 

Un segundo sector, llamado 
"grupo de los liberales", lidera hoy 
Institucionalmente al ejército, bajo 
el oomando del general Gassino. Este 
sedOr se cledara respetuoso de la 
Constitución y presiona política
mente dentro del juego de la demo
cracia. Un tercer grupo, •profesional'is
t;J', no tiene otros compromisos que 
no sean con la propia institución 
militar: respeta la conducción de las 
respectivas fuerzas y no acepta los 
enfrentamientos internos. 

A fines de junio, el coronel Sei
neldin declaró desde el cuartel en 
donde se estaba detenido, que vol
vfa a considerarse "en operaciones" 

porque se había violado el "pacto 
de caballeros" que habfa permitido 
solucionar el levantamiento que él 
encabezó en diciembre dltimo. El 
Jefe del Estado Mayor del Ejército, 
general Gassino, desmintió en un 
comunicado la existencia de cual
quier "pacto" y con~enó a los "que 
anteponen sus Intereses personales 
y políticos a los Intereses de la ins
titución militar''. 

Analistas políticos indicaron que 
las presiones de los caraplntada no 
estaban dirigidas a obtener un In
dulto de Alfonsín, q·ue práctica
mente ya no gobernaba, sino a pre
sionar al presidente electo, para 
obtener una solución global a sus 
aspiraciones. El ministro de defensa 
designado, ltalo Luder, a su vez, 
declaró que los reclamos militares 
estaban referidos a cuestiones in
ternas de las fuerzas armadas y no 
afectaban la estabilidad institucional 
del país. 

El presidente Carlos Menem 
demostró un gran instinto polftico 
al ganar las internas de su partido 
en julio del afio pasado y durante la 
campal'la electoral que le permitió 
triunfar, el 14 de mayo de este al'lo, 
por mayorfa absoluta en el colegio 
electoral. El mismo sentido prag
mático fue demostrado por Menem 
al designar su gabinete después de 
desatado el proceso hiperlnflaclo
nario en el país. Ahora el desaffo 
será enfrentar la crisis y, llegado el 
momento, implementar la "revolu
ción productiva" que prometió en la 
campatla electoral, para sacar al 
país del estado de postración en 
que se encuentra. • 
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Una frontera siniestra 
Las escenas más violentas mostradas en las películas sobre el oeste norteamericano son un 

pálido reflejo de lo que ocurre hoy en la frontera entre Estados Unidos y P.1éxlco. Fortunas enormes 
se anasan al anparo de la desesperación de extranjeros indocumentados y fugitivos de la justicia 

Matamoros, de 200 
mil habitantes, 
donde un sector de 
la Policfa local or
ganizó un comando 
para apresar Inmi
grantes indocu
mentados. 

Nueva esclavitud 

los policías les 
roban a sus vícti
mas todas las per
tenencias y literal
mente "venden" los 
inmigrantes a con
trabandistas -lla
mados coyotes- en 
calidad de "trabaja
dores forzados", un 
eufemismo para 
designar una ver

M* de 17 mil personas acompaftaron en Aguascallentes (Múleo) los auGdes con los restos de cinco Indo- sión moderna de la 
cu mentados originarlos de esa ciudad que murieron en un vagón fenvvlarlo al intentar cruzar la frontera esclavitud. 

BobKahn• 

D oce cuerpos mutilados ex
puestos en un campo dis
tante sólo 20 millas de la 

ciudad de Brownsville es sólo uno 
de los macabros espectáculos que 
pueden ser presenciados en la re
gión fronteriza entre Texas y Méxi
co, convertida en una tierra de na
die. Las vfctimas fueron, aparente
mente, asesinadas por traficant~s 
de drogas que integran una secta 
satánica. 

El vacío de autoridad es una rea
lidad en comunidades enteras, en 
las que impera la ley de la selva. 
Desde 1986, cuando entrada en vi
gencia de la ley de Reforma y Con-

24 - tercer mundo 

trol de Migración en Estados Uni
dos comenzó a dificultar el cruce de 
la frontera, las oportunidades para 
explotar a los inmigrantes ilegales 
se multiplicaron. los beneficiarios 
son principalmente altos funciona
rios, policías, empleados de aduana 
y otras autoridades de los gobier
nos de México y Estados Unidos, 
comprometidos en ese tráfico de 
miseria. El resultado de esa corrup
ción puede ser menos espectacular 
que los asesinatos citados, pero no 
es menos dañino y abarca un es
pectro de delitos que va desde la 
compraventa de documentos falsos 
y mercaderfas de contrabando 
hasta el tráfico de drogas, el robo y 
crfmenes peores. 

Un ejemplo de ese vacfo de po
der es el de la ciudad mexicana de 

Poco tiempo 
atrás, doce inmigrantes centroame
ricanos denunciaron a la prensa en 
Brownsville que habían sido roba
dos y vendidos por policías de Ma
tamoros a los coyotes, por 50 dóla
res cada uno. los ex rehenes con
taron que permanecieron bajo 
custodia armada, en una vivienda 
precaria policial la comisaría de la 
policfa barrial y que fueron puestos 
en libertad después de pagar 350 
dólares cada uno. River Escoto, un 
nicaragüense de 17 af'los, denunció 
que fue arrestado por la policfa me
xicana y vendido a los coyotes que 
lo hicieron trabajar durante 45 días 
en la fabricación de tejas, "acar
reando arena y preparando el ce
mento". 

W. Bandy, un contador hondu
ref'lo de 23 años, contó que desem-



barcó en Matamoros en la estación 
terminal de ómnibus, antes del 
amanecer, un día del mes de fe
brero llltlmo. Tenía sus documen
tos en orden y una visa que lo au
torizaba a desplazarse por territorio 
mexicano. Pero la policfa lo estaba 
esperando en la terminal: dos vehí
culos pollclales lo siguieron durante 
media cuadra. Luego lo apresaron 
Junto con el grupo que lo acompa
tlaba y tal como denunciaron otras 
vfctimas, todos fueron recluidos en 
'una vivienda próxima a la comisa
rfa. Desde alU, los rehenes pudieron 
ver cómo los policías, después de 
haberse apodérado de todo su di
nero, negociaban su "venta" con 
los coyotes, quienes pagaban en 
dólares (tanto a la policía mexicana 
como a los funcionarios de migra
ción) cada vez que recibfan nuevos 
prisioneros. 

Pero la corrupción oficial no se 
detiene en la margen sur del rfo 
Bravo, que separa México de Esta
dos Unidos. Del otro lado de la 
frontera, dos antiguos inspectores 
de los Servicios Aduaneros de la 
ciudad de Hidalgo County, 60 millas 
al norte de Brownsville -<:on 15 
años de trabajo en la repartición
fueron arrestados y procesados en 
marzo de este atlo, bajo la acusa
ción de haber contrabandeado 
grandes cantidades de marihuana a 
través de la frontera y por haber 
aceptado ucoimas", Diecisiete cóm
plices estén siendo seguidos por 
agentes norteamericanos del Pro
curador Fiscal, por personal de la 
Drug Enforcement Administration 
(DEA) y por el Departamento de Vl
gllancia Interna de la Aduana nor
teamericana. 

Fortunas siniestras 

La frontera esté llena de perso
najes peligrosos, desesperados, fu
gitivos de la justicia. En medio de 
ese sórdido panorama, cualquiera 
puede desaparecer o acabar muer
to. Amparados en las sombras, los 
traficantes de drogas hacen fortu
nas. Grandes sumas son ofrecidas a 
los agentes de aduana y de fronte
ras. El comercio de artfculos de 
contrabando y la confección de do-
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Miguel Galardo, •rey"' del narcotrfflco en Mt!xlco, escucha los cargos en su con1n 

cumento~ falsos se han convertido 
en un¡3 industria floreciente en esta 
parte de Estados Unidos. Los prin
cipales beneficiarios son jóvenes de 
familia humilde que optaron por 
abandonar sus estudios secunda
rios para dedicarse a un "negocio" 
más rentable. 

En Brownsville, dos hermanos, 
de 17 y 15 atlos respectivamente, 
vendieron a razón de 100 dólares 
cada documento, papeles falsifica
dos de inmigración a una cantidad 
de centroamericanos. Cuatro de los 
damnificados denunciaron que los 
jóvenes delincuentes utilizaron una 
fotocópia de una solicitud de asilo 
polftico con el nombre adulterado 
en el original, mediante el uso de 
corrector para tinta dactilog ráfica. 
Después, estamparon el papel con 
un sello de la autoridad de inmigra
ción. El documento era inaceptable 
aun cuando no fuese falsificado, 
pero algunos centroamericanos 
confiaron en el ardid. 

Un hondurel\o de 23 al\os, a 
quien también le fueron ofrecidos 
los "documentos salvadores" de
sistió de comprarlos cuando vió 
cómo los falsificadores borraban el 
nombre anterior para inscribir el 
suyo en los formu larlos. Otro 
honduretlo, de 22 al\os, desistió 
cuando los hermanos subieron el 

precio a 250 dólares. 
Otros, con menos suerte, fueron 

arrestados en la frontera y conduci
dos a la prisión de Inmigrantes de 
8ayview, donde 2 mil personas en 
las mismas condiciones esperan su 
deportación. 

Los agentes especiales de la DI
visión Fraude, del Servicio de Na
turalización e Inmigración de Har
lingen, Texas, dijeron que están al 
tanto del tráfico de documentos fal
sos y " buscando a sus portadores", 
seglln declaró el agente James Kni
ght. ''Vamos a encerrar a cuanto 
extranjero encontremos con ese ti
po de documentos", dijo. 

Para los extranjeros indocu
mentados, la situación de ''tierra de 
nadie" que se vive en la frontera 
hace que cualquier riesgo futuro en 
su viaje hacia el Norte parezca un 
juego de niños. •rrodas las fronte
ras son peligrosas -dice el contador 
hondurel'lo- ; siempre hay crimina
les rondando las aduanas. Antes de 
llegar a Estados Unidos cruzamos 
dos fronteras: la de Honduras con 
Guatemala y la de Guatemala con 
México. Pero la frontera de México 
con Estados Unidos es la peor''. • 
* Bob Kahn, oorree¡,onsal de PNS, aitn16 duninlll alela alloa lllmU de lnmlgracl6n y de fronlara para el Natlonal Cethollc Aepcrt«, el lleltlmote SUn y otras publlc8clones ncrtaameftcanu. Aduúnenll Integra el equipe de redaocl6n del BrowNYlle Herald. 
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Auto 
defensa 
l•Rltantes de los movimientos 
de defensa de los derechos 
hunanos fundaron una entidad 
para enfrentar el creciente · 
abuso de autoridad en relación 
a los Inmigrantes Uegales 

Mary Jo McConahan" 

L a violencia que impera a lo 
largo de la frontera entre 
M6xioo y Estados Unidos 

movilizó a los los grupos de defen
sa de los derechos humanos que 
trabajan en ambos pafses. Repre
sentantes de diversos grupos mexi
canos y norteamericanos constitu
yeron un Centro de Información y 
Documentación destinado a en
frentar no solamente a los delin
cuentes que act6an en la fron1era 
sino tambi6n a las autoridades de 
ambos patses que come1en abusos. 

"La vlblencia que sufren los In
migrantes motivó a las organiza
clones de ambos pafses a promover 
una reunión blnacionar', afirmó 
John Wllshlre Carrera, director del 
Proyecto de Estudio sobre Inmi
grantes, una coalición de 23 grupos 
de defensa del menor, que act6a en 
Boston, Estados Unidos. 

WIJshire pertenece a uno de los 
100 grupos que se reunieron re
cientemente en la ciudad de Juárez, 
del lado mexicano de la frontera, 
para formalizar lo que hasta ahora 
habfa sido una entidad binacional 
inconexa que se autodenominó 
"Comisión de Fronteras sobre De
rechos Humanos''. En una entre
vista con la prensa, los represen
tantes de la Comisión dijeron que 
habfan sido impulsados a empren
der una acción conjunta por lo que 
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MEXICO I EEVU 

Un"lndocumentado•1e entnga dinero• un tnflcante para poder lng,-an EEUU 

denominaron "une creciente viola
ción de derechos": muertos en ti
roteos protagonizados por las au
toridades (incluyendo a la pollcfa 
norteamericana y a los agentes de 
custodia de fronteras); extorsión 
y robo a los inmigrantes cometidos 
por las autoridades mexicanas; de
tención ilegal de extranjeros sospe
chosos e inmigrantes Indocumen
tados por parte de autoridades 
norteamericanas; abusos cometidos 
por Individuos que, en complicidad 
con los altos funcionarios, act6an 
como agentes o Intermediarios para 
"facfll1ar" los trámites de aquellos 
que quieren entrar en EEUU. 

Unir esfuerzos 

Hasta ahora la información rela
tiva a los crfmenes de frontera ha
bfa permanecido dispersa, reunida 
a veces por militantes de base o 
trabajadores sociales de la Iglesia. 
Eso diflcultó la cor,firmaclón de de
nuncias sobre el aumento de los 
abusos de autoridad y de las viola
clones de derechos humanos en la 
frontera entre ambos pafses. De ahf 
la decisión adoptada por los acti
vistas de derechos humanos de 
unlformizar la recolección de las 
denuncias, su procesamiento y el 
archivo de la información, mediante 
el uso de computadoras. 

En Tljuana, una de las ciudades 
mexicar,,as de frontera, el antropó
logo Vfctor Clark Alfaro, un pionero 

en Is formación del grupo blnaclo
nal, camina por la Avenida de la 
Revolución, en el corazón del barrio 
turístico, saludando a las mujeres 
indfgenas. Pobremente vestidas, las 
Indias venden brazaletes de madera 
sentadas en las veredas. La mayorfa 
estA casada con peones rurales que 
cruzan la frontera para trabajar en 
la recolección de tomates y naranjas 
en las grandes fincas de California. 

Las mujeres, quienes a su vez 
son inmigrantes una vez que vienen 
de apartadas Areas del Interior de 
México, consideran a Clark como 
una especie de protector. Una joven 
le agradece la ayuda que prestó en 
la recuperación de su hermanito, 
raptado en la calle por una mujer 
californiana que Integraba una cua
drilla de traficantes de menores, 
que eran vendidos en Estados Unl• 
dos para adopción. Otra India le pi· 
de opinión sobre si debe denunciar 
a un sujeto que habfa comenzado a 
ofrecer protección a los vendedores 
ambulantes a cambio de dinero. 

"Me costó darme cuenta que mi 
trabajo se encuadraba en lo que 
hoy se llama defensa de los dere
chos humanosH, explica Clark, quien 
desde hace al'los encauzó su actua
ción como abogado a la defensa de 
los Indios Inmigrantes. En 1986 
Clark fundó el Centro Blnaclonal de 
Defensa de los Derechos Humanos, 
que empezó a funcionar en una 
modesta oficina ubicada encima de 
una taplcerfa. El centro se hizo fa• 
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moso cuando publicó un estudio 
que documentaba la tortura da 108 
nltlos en las drceles de Tljuana. 

Hoy el Centro trabaja en con
junto con dos grupos en California: 
un proyecto de gran porte de la 
Iglesia Católica sobre refugiados, 
cuya sede estA en Los Angeles, y el 
Proyecto de Frontera del comité del 
Servicio de Amigos Americanos 
(AFSC, en su sigla Inglesa), con se
de en San Diego. 

De tarde, sobre el muelle que 
forma parte de• las 300 millas de la 
frontera comtln, Clark pasa una 
hora conversando con un joven que 
estA aguardando para cruzar la 
frontera. La mayoría de los que in
tentan el cruce es expulsada varias 
veces. La conversación le permite a 
Clark hacer un8'evaluación de cómo 
estAn las cosas del otro lado, 

"¿ Sabes lo que significa derechos 
humanos"? le preguntó al joven, 
que querfa saber qué estaba ha-

Un pollera detiene a un Indocumentado 

Unidos intentando capturar a dos 
hombres que, casualmente, corrie
ron hacia el jardín de su casa bus
cando protección. Martfnez consi
guió enfrentar a los policfas con 
éxito, argumentando que no exis
tfan motivos para arrestar aquellos 
hombres, a no ser por su apariencia 
latina. AdemAs, los policías no te
nfan orden judiclal de detención 
que los autorizara a entrar en su 
propiedad. 

Martfnez, quien acaba de trans-

Bush y Salinas: buena relaclon• que no tienen una contrapartida en la frontera 

clendo Clark en el muelle. "Sr', res
pondió el joven. "Significa que hay 
ciertas cosas que no te pueden ha
cer, aOn cuando seas pobre o hayas 
entrado al pafs de forma Ilegal", 

Crimen: apariencia latina 

Del otro ' lado de la frontera, en 
San Diego, Roberto Martfnez, di
rector del proyecto de AFSC en 
Estados Unidos, despliega una serle 
de Instantáneas sobre su escritorio. 
Las fotos muestran a un agente de 
la Pollcfa de Fronteras de Estados 
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ferir la sede de su proyecto de su 
casa a una oficina de tres ambientes 
equipada con varias computadoras, 
es un ejemplo representativo del ti· 
po da abogado que siente necesl· 
dad de vincular su trabajo diario 
con refugiados e Inmigrantes a la 
denuncia en gran escala sobre el 
tema de los abusos en la frontera, 
para ayudar a reformular las polftl· 
casa nivel internacional. 

Pata sistematizar la Información 
que tiene entre manos confeccionó 
un formularlo de constatación de 
denuncias que, posiblemente, serA 

MEXICOIEEUU 

adoptado como modelo por la Co• 
misión Blnacional. Ef formulario 
que usa como muest.ra tlene en una 
esquina la foto de un joven con un 
corte en la cara, con el ntlmero de 
caso, el nombre de la persona, los 
hechos expuestos por un testigo, y 
un Informe médico. El joven, en 
aquel caso, habfa sido brutalmente 
golpeado por los policías de fron
tera, segtln explicó Martinez. 

El mensaje 

uoueremos enviar un mensaje al 
Servicio de Inmigración y Naturall
zaclón en el sentido de que sómos 
una entidad organizada con capaci
dad para actuar en los problemas 
de derechos' humanos'', afirmó 
Martfnez. 

Es posible que el mensaje ya ha· 
ya sido comprendido por sus desti
natarios. El dirigente ha sido un crf
tico de la Unidad de Fronteras de 
Prevención del Delito, constituida 

. por el Servicio de Naturalización 
e Inmigración (INS) y oficiales de ta 
pollcfa de San Diego. De 1984 a 

' 1989, esa unidad estuvo envuelta en 
unos 40 casos de tiroteos en los que 
murieron 20 personas y 32 resulta
ron heridas. Cuando las autoridades 
decidieron disolver la unidad, en 
enero de este atlo, después de un 
Incidente en el que dos personas 
fueron muertas, el jefe de la pollcfa 
de San Diego, Bob Bergreen fue 
a la oficina de Martfnez, personal
mente, para explicar lo que habfa 
ocurrido y los pasos que estaban 
siendo dados para evitar que esos 
hechos volvieran a producirse. 

Del lado mexicano, Vfctor Clark 
afirmó que sus relaciones con la 
pollcfa de México eran tensas. El 
hecho de trabajar junto con grupo& 
norteamericanos "nos expone a 
crftlcas de lntervenc'lonlsmo", dijo. 
Después que el centro que dirige 
publicó la denuncia sobre tortura de 
nltlos, un alto funcionario del go• 
blerno mexicano declaró que el tra• 
bajo de Clark estaba dirigido a des
prestigiar la Imagen de México en 
Estados Unidos. • 
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Una 

nordestina 

de 

fibra 
La ciudad más grande de 

Amstca del Sur gobernada 
por una asistente social, 

soltera y marxista 

811 Hlnchberger 

U na conmoción 
sacudió los 
centros tradi

cionales de poder en 
Brasil ~espu6s de las 
elecciones municipales 
de noviembre de 1988. 
la Izquierda cosechó 
los frutos del descoA
tento popular y resultó 
victoriosa en varias 
ciudades importantes, 
en particular en San 
Pablo, la m6s grande de América 
del Sur. 

El perfil de la nueva alcalde pau
lista es muy especial, aón para al
guien que proviene de la izquierda 
(del Partido de los Trabajadores, 
PT, liderado por el dirigente meta
ldrgico y actual diputado federal 
luis lgnaclo Lula da Silva). 

lufza Erundlna de Souza, es una 
ex asistente social, soltera, de 54 
anos. Emigró a San Pablo desde el 
estado de Parafba, nordeste de Bra
sil, la reglón más pobre del pafs. Y 
comprobó en su propia piel qu~ la 
discriminación que los inmigrantes 
nordestinos sufren en el sur de Bra• 
sil es comparable a la que sufren en 
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Lutz:a Erundlna: 
al frente de una 
ciudad de once 
mllonesde 
habitantes y 
graves problemas 
sociales 

Europa y Estados Unidos los lnml· 
grantes del Tercer Mundo. 

Cuando la nueva alcalde asumió 
su cargo, a comienzos de este at\o, 
encontró serios desaffos que deberá 
enfrentar para administrar la ciudad 
de 11 millones de habitantes: una 
deuda igual a un tercio de su pre
supuesto; varios proyectos de cos
tosas obras pdblicas en ejecución, 
iniciados por su predecesor (el po
pulista de derecha Janio Cuadros); 
falta de puestos de trabajo; un gran 
déficit habltacional, de infraestruc
tura sanitaria y de escuelas. En esta 
entrevista a tercer mundo , luíza 
Erundlna habla de la discriminación 
que sufre como mujer y nordestina 

BRASIL 

y de su gestión al 
frente de la mayor 
municipalidad suda
mericana. 

Algunos observado
res piensan que su vJc. 
torfa constituye el avan
ce electoral TMs impor
tante de la Izquierda lati
nosmerfcana despu6s 
del triunfo de Salvador 
Allende en Chile en la 
dksds de los 70. ¿ Q~ 
opina usted? 

- Estoy de acuerdo. 
Primero, fue una vic
toria de los sectores 
populares y del movi
miento sindical. El 
Partido de los Traba
jadores es un partido 
socialista, con una 
historia de lucha en la 
oposición -oposición a 
la Nueva Repóblica 
(designación que reci
be el actual proceso de 
transición)- y a la polf
tica económica. Y se 

trata también de una victoria con un 
candidato con mis características 
personales, ser mujer, nordestina, 
trabajadora. Eso representa un 
cambio en la conducta de los elec
tores. 

Ese comportamiento electoral 
muestra que la mayorfa de la po· 
blación de San Pablo no se sometió 
a la Influencia del poder económico. 
La mía fue una campat\a pobre: no 
debo haber gastado en toda mi 
campana lo que otros candidatos 
gastaron en un sólo dfa. Sin em• 
bargo los electores no se dejaron 
dominar por la máquina del Estado, 
de la municipalidad y del gobierno 
federal, que apoyaron a otros can
didatos. 

¿CuAndo nació su inten§s por la 
polltics? 

- Yo soy asistente social y slem· 
pre trabajé en estrecho contacto 
con los sectores populares y con los 
trabajadores. Desde muy joven tuve 
conciencia de la necesidad de luchar 
para garantizar los derechos del 
pueblo. MI vida personal y profe-



slonal estuvo marcada por esa 
perspectiva y orientada hacia la co
lectividad. 

Comencé a trabajar en el movi
miento sindica! durante las prime
ras huelgas organizadas contra la 
dictadura militar. Fue un perfodo 
muy Importante en la vida polftlca 
de Brasil. En 1980 trabajé en estre
cho contacto con Lula y otros com
pat\eros que se proponfan formar 
un partido polftico. Ese proceso, del 
cual yo fu~ parte, resultó en la fun
dación del PT. En 1982 hubo una 
elección municipal y el partido me 
designó candidata a concejal para la 
municipalidad de San Pablo. Ful 
electa y me desempet\é durante 
cuatro at\os como lfder de mi ban
cada. En 1986 el partido me designó 
candidata a diputada para la legis
latura del Estado. MI candidatura 
fue la más votada entre todos los 
candidatos del PT. Ful líder da la 
bancada del partido durante el at\o 
y medio que duró mi mandato. 
Después comenzó la Interna para 
designar candidato a alcalde de la 
ciudad. Disputé la designación con 
el diputado federal Pllnlo de Arruda 
Sampalo. Y aquf estoy. 

Algunos anaDstas opinan que la 
verdadera ganadora de esas eleccio
nes fue la Iglesia progresista que tiene 
una extraordinaria influencia en el 
PT-

- El partido nació en los sindl· 
catos, en las puertas de las fábricas, 
en la lucha de los campesinos sin 
tierra. Cuando el P.T. surgió, la 
Iglesia cumplía un papel muy Im
portante en esas luchas. Eso no 
significa que el PT dependa de ella. 
Como partido democrático y de 
masas, el PT Incluye diferentes lf. 
neas de pensamiento que se unen 
en un objetivo comlln: la construc
ción del socialismo. Creo que es 
natural que un partido nacido en los 
sectores populares tenga una gran 
participación de la Iglesia. La Iglesia 
est~ presente en la lucha institucio
nal y, hasta cierto punto, juega un 
papel determinante. 

Y en su vloa persona4 ¿qutJ papel 
cumple la religión? 

- En términos de mi realidad 
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práctica no juega un papel relevan
te. Pero es importante para mt por 
lo que significa en mi visló·n perso
nal del mundo, de la sociedad, a 
través de la Iglesia progresista, de 
la Teología de la Liberación. En ese 
sentido, la religión es un punto de 
referencia, no solamente como un 
concepto teórico sino por la forma 
en que se expresa concretamente 
en la organización popular. Todo 
proceso de cambio que se lleve 
adelante en Brasil debe incluir a la 
Iglesia progresista. 

luis lgnaclo Da SIiva Don Helder CJmara 

Oespu/Js de las elecciones mur¡/~ 
pales, un intelectual del PT comentó 
textualmente: ·Estamos con miedo de 
#O que pueda ocurrir con nuestra can
didata en San Pablo, una nordestlna 
qe Paraba. una mujer, 'ch/Ita' (un t*'r
mlno que sirve para designar a los 
~ raáicales dentro del PT} y, sobre 
todo, soltera•. ¿O,mo enfrenta usted 
eses prejuicios incluso dentro de su 
propio partido? 

- Creo que existe una distancia 
entre la teorfa, entre un programa 
partidario, y los cambios que se 
producen en las personas como 
consecuencia de esas propuestas. 
Entiendo que aunque el partido re
chaza todo tipo de discriminación, 
nosotros, como individuos, estamos 
alln muy influenciados por la Ideo
logía dominante. Por eso no es 
simple para un hombre, especial
mente si es del Nordeste brasilet\o, 
dejar de lado los prejuicios y evitar 
las conductas sexistas. Varias veces 
he descubierto en mf misma actitu
des sexistas con relación a otras 
mujeres. Es verdad que en mi par
tido existe sexismo y discrimina
ción, pero no es algo consciente. 
Por el contrario, existe una deter
minación explícita de oposición a la 

dl~rimlnación. Es por eso que yo 
ocupo el lugar que ocupo. 

Ciudadanos de segunda clase 

Ya no dentro del partido, sino en 
general en la sociedad ¿Qu(J slnti6 
m4s: la d/scrfm/naclón como mujer o 
como nordestlna? 

- Como nordestlna. 

¿Porqué? 
- Porque en el sur de Brasil los 

nordestlnos siempre hemos sido 
considerados como 
ciudadanos de segun
da clase. Nunca se nos 
considera como pro
ductores de riquezas, 
oomo los más explota• 
dos. El nordestlno es 
siempre considerado 
un marginal, un delin
cuente, un criminal. 

Usted ha dicho que 
considera la lucha ar

mada un mt1todo legitimo para llegar al 
poder y transformar la sociedad. 
¿Cum es su perspectiva sobre cdmo 
tratar el conff/cto social? 

- Creo que las transformaciones 
pueden ser hechas a través del vo
to. A través de la lucha social. Pue
den lograrse a través de la organi
zación autónoma e independiente 
de los trabajadores. Como también 
pueden hacerse a -través de la lucha 
armada. Pero no se trata de la deci
sión de un partido. Yo no descarto 
la hipótesis de la lucha armada, 
desde que no sea por exclusiva de
cisión de un partido sino de la ma
yoría de la población. 

En San Pablo existen problemas 
graves: ómnibus parados por falta de 
piezas de reposlélón; 200 mil nll'los sin 
escuelas; miles de personas en ba
rrios de emergencia. ¿ Cómo piensa 
usted abordar esos problemas? ¿Con 
qu~ recursos? 

- Yo vivo con el problema cons
tante de conseguir fondos para 
abastecer de alimentos a las escue
las y guarderfas y de remedios a los 
centros de salud y hospitales. Un 
30% de las plazas en los hospitales 
están fuera de servicio por falta de 
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personal, falta de equipo, falta de 
todo. Cuando yo me hice cargo del 
municipio el 12 de enero, 30% de la 
flote de ómnibus de la ciudad esta
ba paralizado. A fines de febrero 
logré que 300 de esos ómnibus vol
vieren a funcionar. Eso significa 200 
mil lugares más por día pare los pa
sajeros. Sin embargo, todavía hay 
muchos vehfculos que no pueden 
ser reparados. Estamos haciendo 
obras para recuperar escuelas y ye 
rehabilitemos un taller que produce 
300 bancos escolares por día. 

El presupuesto de la ciudad ape
nas alcanza para la manutención de 
los servicios, pera pegar una parte 
de la deuda del municipio y para 
pagar lo que compramos. Estamos 
logrando pagar en día nuestras 
compras. No hacemos ninglln gasto 
en obras pllblicas, excepto en la re
paración de escuelas. 

Un problema relacionado con la 
situación presupuestaria es que 
nuestros empleados están muy mal 
pagos. Tenemos alrededor de 140 
mll funcionarios municipales cuyos 
salarios están por debajo del nivel 
del mercado. Como consecuencia, 
hay problemas con la calidad del 
trabajo. Por eso, debemos hacer un 
esfuerzo para desarrollar otros re
cursos. para estimular, para mejo
rar la situación salarial, para que los 
trabajadores municipales se sientan 
motivados e interesados. 

¿Ese desalk> le consume cuAntas 
horas diarias? 

- Paso entre 14 y 16 horas por 
dfa en mi despacho administrando 
ese infierno y enfrentando la guerra 
polftica que me hacen los adversa
rios de una administración de iz
quierda. La prensa comenzó a in
ventar mentiras sobre mis relacio
nes con el partido y con Lula. Eso 
crea confusión. Existen, por su
puesto, problemas entre una admi
nistración municipal y el partido, 
que tiene objetivos diferentes. Pero 
no en la medida en que la prensa 
pretende. Eso está dirigido a des
viar la atención de las cosas que 
estamos haciendo bien. Sabemos 
que el éxito de nuestra administra
ción en San Pablo puede producir 
cambios en la escena polftlca nacio-

30 - tercer mundo 

nal. Los sectores conservadores y 
reaccionarios de la sociedad no de
sean que esos cambios ocurran. 

Ocupaciones de tierra 

Durante su mandato se han produ
ckio muchas ocupaciones de terrenos 
baldíos y de viviendas recMn cons
truidas por la municipalidad y san no 
ocupadas. Antes de ser alcalde, usted 
apoyaba a los "sin casa• en esas 
ocupaciones, y fue Incluso fotografia
da en una evacuac/6n hecha por la 
pollc(a. Ahora, al frente del municipio 
de San Pablo, usted se enfrenta con 
esos problemas desde una perspecfi. 
va distinta.. ¿Cómo se siente a ese 

Todos tienen derecho a una vida digna 

respecto? ¿Qu6 posibilidad existe de 
encarar el problema habitaclonal? 

-Yo nunca impulsé las usurpa
ciones de tierra. Cuando fui miem
bro del Consejo Deliberante de la 
ciudad y de la legislatura del Estado 
fui muchas veces requerida para 
ayudar en situaciones en las que, 
después de haber sido agotadas to
das las instancias de negociación, 
los grupos "sin tierra" decidían 
usurpar terrenos. Se habían agota
do todas las formas de negociación 
y de soluciones potenciales a través 
del gobierno. Nuestra presencia en 
esas luchas, la mayor parte de las 
veces, estuvo dirigida a evitar la re
presión policial e intentar encontrar 
una solución negociada. Y muchas 
veces obtuvimos buenos resultados. 

Reconozco que cuando esos 

BRASTL 

grupos ocupen terrenos es porque 
no tienen otras tierras. Esas perso
nes saben perfectamente lo que 
significa la propiedad privada. Y no 
ignoran los riesgos que corren en 
las ocupaciones, Incluyendo el pro
pio riesgo de vida. Su lucha es legí• 
tima. Existe una cláusula de nuestra 
Constitución que confiere una fun
ción social a la propiedad. Cuando 
hay un terreno baldío en un área 
urbana en la que la mitad de la po
blación vive en casas inapropiadas, 
la función social de la propiedad no 
está siendo respetada. La Constitu
ción no esté siendo cumplida. 

Este al'lo comenzaremos a asig
nar algunos recursos limitados para 
demostrar que tenemos la voluntad 
polftica de hacer todo lo que sea 
posible a nivel municipal, al punto 
de cambiar nuestras prioridades. 
No vamos a emprender obras inne
cesarias y costosas. Todo lo que sea 
posible gastar será destinado a 
ofrecer lotes mfnimamente urbani
zados a los habitantes de las villas 
de emergencia. Al mismo tiempo 
acompal'\aremos los reclamos ante 
otras Instancias de gobierno que 
tienen mayor responsabllldad en las 
soluciones de este problema. 

¿Considera posible llegar a utill• 
zar la represión? 

- Yo nunca utilizaré la represión. 
Si ordeno el desalojo de personas 
que han ocupado. propiedades pll
blicas es porque respeto el derecho 
de aquellos que se Inscribieron hace 
al'los para ocupar esas casas y han 
esperado su turno. Los políticos y 
administradores que me precedie
ron no respetaron la lista de espera. 
Nosotros sf. La seguimos escrupu
losamente. No es honesto dar prio
ridad a personas no inscritas, pos
tergando a aquellos que han estado 
esperando durante al'los. Pero, aun 
cuando yo obligue e los ocupantes 
a evacuar las viviendas municipales, 
no les estoy negando el derecho de 
aspirar a solucionar su problema. E 
impulso el estudio de soluciones. 
Creo que esa es la diferencia. Existe 
una coherencia entre mi conducta 
como alcalde y mi actitud como 
concejal y como diputada en la 
Asamblea Legislativa del Estado. • 



Un reducto nazi 
Entre la mlnorfa blanca de Namibia existen unos 4 mll neonazls y cerca de 45 mll afrtkaaners que con su práctica terrortsta pueden desestabHlzar el proceso de Independencia 

E n febrero de este al'lo, la 
administración colonial de 
Sudáfrica en Namibia, co-

nocida como "Gobierno Interino", 
votaba a favor de su propia dlsolu
cfón. El mlsmo dfa, Johan Pleters 
salfa del viejo almacén donde vive 
frente a una playa contaminada del 
Atlántico Sur, en la decadente villa 
balnearia de Swakopmund e Izaba 
la bandera negra y amarilla de la 
Alemania Imperial. 
Hace al'\os que Ple
ters realiza esa ce
remonia matinal. 
Iza aquella bandera 
y promete conti
nuar hacl6ndolo 
slempre, Incluso 
después que Nami
bia recobre su In
dependencia. 

En marzo pasa
do, el nuevo "go
bernador" sudafri
cano de Namibia, 
Louls Plenaar, 
asumió el poder en 
Wlndhoek. El 12 de 
abril comenzó a di
vidir sus funciones 
con Marttl Ahtlsaa
rl, administrador 
nombrado por Na
clones Unidas. 
Juntos, van a dirigir 
la demolición del 
brutal régimen colo
nial Instalado en el 
pats por Sudáfrica. 

Reliquias del 
Tercer Relch 

No se sabe si las 
personas que parti
ciparon y apoyaron 
el régimen colonial 
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pretenden irse o van a permanecer 
en Namibia. Pieters es sólo uno de 
los tantos blancos que piensan 
quedarse en Namibia después del 
31 de diciembre, cuando se espera 
que la Organización de los Pueblos 
del Sudoeste Africano (SWAPO), 
asuma el control del gobierno si 
gana las elecciones generales de 
noviembre. 

Seguramente, Pleters no es el 

ciudadano más deseable en el nue
vo pats Independiente. Es duel'lo de 
una de las tiendas de reliquias nazis 
más grandes que existe en todo el 
mundo. E I establecimiento tiene de 
todo, desde espadas a insignias. Un 
rinc6n especial está dedicado a la 
memoria de Hitler; allf los turistas 
pueden comprar reproducciones 
fotográficas y cartones postales de 
los mejores momentos de la aven

tura nazista. 
Cuando se le pregunta 

sobre sus perspectivas en la 
nueva Namibia, Pieters res
ponde entre dientes: "Para 
nosotros, todo sigue Igual". 
Viniendo de un neo nazi, la 
frase tiene un hálito de mal 
agüero. En Namibia se afir
ma que entre los 90 mil 
blancos que viven en el pafs 
(de 1,5 millones de perso
nas) existen probablemente 
5 mil simpatizantes del na
zismo entre la comunidad de 
origen germánico, que es de 
40 mll personas. 

El principal problema de 
la mlnorfa blanca de origen 
alemán es que no tiene 
adónde Ir. Están alif desde 
hace varias generaciones, 
cuando sus ancestros de
sembarcaron en las playas 
de Namibia e iniciaron una 
guerra de exterminio contra 
los pueblos Hereros que 
entonces dominaban la re
gión. 

De igual forma, la pe
quefla comunidad de co
merciantes portugueses lle
gó a Namibia para quedarse. 

Un .,ldado sudafricano en 
Namibia limpia su llnu 
mortero: nostalgia d• pasado 
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Son sólo 2.500 perso
nas que huyeron de 
Angola después de la 
independencia. Hoy, 
prácticamente en cada 
manzana de las ciuda
des del norte de Na
mibia hay una tienda 
que pertenece a un 
portugués. 

En Rundu, capital 
de la provincia de 
Ovamboland, los por
tugueses hicieron for
tuna trabajando con 
las fuerzas de ocupa
ción de Sudáfrica y sus 
aliados de la UNITA, el 
movimiento terrorista 
que combate contra el 
gobierno de Angola. 
Ambas fuerzas, ahora, 
están en decadencia. 
los portugueses usan 

El representanta de 
la ONU para Namibia, 
Marttl Ahtisaari, 
responsable de la 
tninslclón hacia la 
independencia 

NAMIBIA 

como fachada una cadena de pe
queños negocios polvorientos, cu
yos estantes están poblados de ba
ratijas. En realidad, las tiendas sir
ven como pantalla de un floreciente 
comercio en maderas finas y dia
mantes. los grupos de la UNITA 
voltean árboles y extraen los dia
mantes, tos portugueses exiliados 
venden las piedras y maderas en el 
mercado internacional. Con la inde
pendencia, piensan que todo eso se 
va a acabar y se están mudando 
para el sur, a Windhoek. 

A medida que los capitales de los 
afrikaaners está siendo transferido 
de vuelta para Sudáfrica, los co
merciantes portugueses comptan 
hoteles, negocios, edificios y terre
nos que se desocupan. 

El terror racista 

La restauración del orden des
pués de la salida de los sudafrica
nos deberá ser la principal preocu
pación de la población local, incluso 
de ta de origen portugués. los na
mibianos de idioma materno afrika
aner son cerca de 45 mil personas. 
Muchos observadores piensan que, 
si hay problemas después de la in
dependencia, los responsables van 
a ser estos últimos v no los pocos 
neo-nazistas. En cierta forma ya 
empezaron a crear problemas. 
Existen evidencias que muchos po
licías y miembros de las fuerzas 
armadas usan sus horas libres para 
unirse a civiles y organizar escua
drones de la muerte y grupos te
rroristas para cometer atentados. 
Una escuela en K,atima Mulllo una 
ciudad de la provincia de Caprivi, 
fue atacada en enero con bombas 
incendiarias por un grupo de blan
cos de extrema derecha. 

Katima es un blanco natural de 
represalias. La ciudad posee im
portantes instalaciones militares, 
incluso dos bases, una aérea y otra 
de tierra. Localizada en un territorio 
ribereño relativamente fértil, no tie
ne industria ni un comercio muy 
desarrollado. los sudafricanos fun
daron la ciudad como punto de 
concentración de tropas en el ex
tremo de un ruta de uso militar de 
200 kilómetros de extensión, que 



Retirada 
aparente 

En una declara
ción reciente, la Or
ganización de los 
Pueblos del Su
doeste de Africa 
(SWAPO) -el mo
vimiento de libera
ción de Namibia
afirma que siempre 
estuvo claro que 
Sudáfrica no tenía 
intención ele desmo
vilizar sus efectivos 
militares en el ter
ritorio, como exige 
el tratado de paz de 
Africa Austral, La 

Bllndados en Undangua, norte de Namibia: la S WAPO denuncia que el plan es quedan;e 

declaración dice también que el 
régimen sudafricano hizo saber 
que mantendrá toda la Fuerza 
Territorial del Sudoeste Africano 
(SWATF), de 35 mil hombres, 
"en su planilla de salarios du
rante la implementación de la re
solución 435 de Naciones Uni
das" (que estableció las bases 
para la independencia de Nami
bia). "Los sudafricanos pretenden 
fingir que van a desmovllízar sus 
tropas", afirma el comunicado. 

De acuerdo con las denuncias 
de la SWAPO, Sudáfrica piensa 
poner en práctica un plan ela
borado en 1982 por Charles 
Uoyd, entonces comandante de 
la SVvATF y hoy miembro influ
yente del Consejo de Seguridad 
Nacional de ese país. Un plan 
similar habfa sido preparado 
anteriormente por el general 
Jannie Geldenhuis, hoy jefe de la 

llega hasta Rundu. 
Del otro lado del rfo Zamtezl 

queda Zambia. Aviones Mirage rea
condlcionados, qt,e partían de la 
base aérea de Katima, ejecutaban 
misiones de combate contra la pro
" incia angolana d€ Cl.'tindo Cuban
bo, en apoyo a la UNITA. Hoy, el 
regimiento de V\'alvis Bay patrulla la 
frontera. Los temidos escuadrones 
terroristas Koevet atacan las aldeas. 

1989 - Julio- Nci 119 

Fuerza de Defensa de Sudáfrica. 
De acuerdo con la informa

ción divulgada por la SWAPO, el 
plan preparado por Lloyd consi• 
deraba la desmilitarización de la 
SWATF como una "fase tem
poraria que debería durar ape
nas el plazo necesario para la 
campaña electoral- Todo el ar
mamento y munición de la uni
dad será entregado al cuartel 
general de la misma, donde será 
guardado por las respectivas di
visiones bajo la supervisión de 
los fiscales (de la fuerza de paz 
de Naciones Unidas). Las armas 
personales, no serán entregadas 
y (la fuerza de paz de la ONU) no 
tendrá el control sobre el arma
mento y la munición que serán 
mantenidos bajo custodia", 

E I plan propone además que 
los miembros de las unidades de 
la SWATF sean considerados en 

Si e'. plan de paz d€ Naciones 
Unidas se ejecuta dentro del plazo 
establecido, las bases del ejército y 
de la fuerza aérea estarán evacua
das antes del 1'.! de julio. Ykatima se 
convertirá en una ciudad fantasma. 
Falta saber si la población civil afri
kaaner continuará sus ataques 
nocturnos contra aldeas negras in
defensas después de la partida de 
sus aliados militares. Se e!.timn que 

situación de· licencia con goce de 
sueldo y puedan continuar reci
biendo su salario. 

La fuerza de élite de la má
quina militar sudafricana en 
Namibia -la unidad Koevet com
puesta por 3 mil horrbres- fue 
ahora incorporada a la fuerza 
policial existente y permanecerá 
rr,ovilizada y armada durante la 
transición. La división Koevet es 
corr.probadamente responsable 
por la tortura y muerte de rr u
ches patriotas namibianos. 

"El régirr•en sudafricano creó 
esa unidad como una repartición 
policial, con el objetivo de evitar 
las exigencias de la ONU que le 
imponían la retirada o la desmo
vilización de sus tropas en Na
mibia", denuncie ,d SWJI PO. La 
función de la unidad Koevet fue 
siempre militar", concluye el 
cc,municado. 

los agricultores buscarán refugio en 
sus fincas y los funcionarios ¡: úbli
cos se irán a Sudáfrica. 

Con esos funcionarios se irán 
también los servicios pllblicos, es
pecialrr:ente las clfnicas militares. 
No obstante, cada vez que un tren 
parte con soldados rumbo a Gro
otfontein y Sudáfrica provoca un 
suspiro colectivo de alivio de parte 
de la población local. • 
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Tormenta en 
el horizonte 
Un dirigente sindical sudafricano describe las condlcfones 
de trabajo de los mineros bajo el régimen racista 

El racismo institucional estimula la repr•l6n oflclaf y pa,amllltar 

Affonso C. Nunes 

e orno ocurre con muchos su
dafricanos, Monwabisi Vika 
comenzó su Vida política 

cuando era muy joven. El ccrricu-
lum del dirigente del Sindicato de 
Trabajadores Negros Mineros y de 
la Construcción (BAMCWU, del in
glés) incluye, a los 27 a~os, una dé· 
cada de militancia cnntra el racismo 
institucionalizadú. l-'or su participa
ción en el movimiento estudiantil y 
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sindical, el régimen de Pretoria ya 
lo ha galardonado con cinco visitas 
a sus cárceles. Durante una de esas 
detenciones,deocho meses de dura
ción, en 1981, Vika fue torturado. 

El sindicalista visitó América La
tina recientemente como parte de 
una campaña Internacional de apo
yo a las sanciones económicas con
tra el régimen del apartheid. En una 
conversación con tercer mundo, VI
ka analizó une amplia gama de te• 
mas, desde las condiciones de tra
bajo en las minas y la organización 
del movimiento sindical en Sudéfrl-

ca el proceso de paz en Afrlca Aus
tral. 

Muerte en el socavón 

Los miembros del sindicato diri
gido por Vlka trabajan en condicio
nes Infrahumanas. El ejemplo més 
flagrante de esa situación es el ele
vado nllmero de muertes. que 
ocurre en las minas. Muchos obre- . 
ros de los socavones sucumben 
anualmente como consecuencia de 
bronquitis, pulmonía y edema de 
pulmón, enfermedades crónicas 
producidas por la absorción de pol
vo, que van debllltando Implaca
blemente la salud del los mineros. 

La muerte sllblta es otra amena• 
za constante. Los obreros pueden 
ser victimas fatales de los desmo
ronamientos que ocurren como 
consecuencia de las explosiones 
subterréneas. El gobierno sudafri
cano admitió que las muertes en las 
minas habfan aumentado 12% du• 
rante los llltimos 3 al'ios, un por
centaje que Vlka considera muy por 
debajo del real. 

Los trabajadores negros extraen 
el 90% del total del mineral produ
cido en Sudéfrlca. Sin embargo, el 
salario de un obrero de raza negra 
es 10 veces més bajo que el de un 
blanco que realiza Igual tarea. La 
existencia de esos privilegios, expli
ca Vlka, ayuda a la unidad de los 
negros en la lucha sindical. 

Dos federaciones distintas 

El sindicato dirigido por Vlka, el 
BAMCWU, forma parte de una fe
deración sindical exclusivamente 
negra, el Consejo Nacional de Sin
dicatos (NACTU, en Inglés). "Fre• 
cuentemente nos acusan de practl· 
car el racismo al revés", comenta el 
dirigente sudafricano. "En realidad 
se trata de una cuestión de repre• 
sentatlvidad. Imagínese un blanco, 
no Importa cuén progresista pueda 
ser, dirigiendo un sindicato como el 
nuestro". Vlka lamenta que a veces 
ta posición de NACTU no sea bien 
Interpretada fuera de Sudéfrlca. "La 
falta de comprensión de los princl• 
plos que nos orientan hace que une 
organización de le que participan 25 



sindicatos con 150 mil afiliados en 
todo el pafs sea excluida de los sub
sidios de entidades Internacionales 
que apoyan el movimiento obrero 
del continente africano", afirma. 

NACTU es la segunda federación 

sindical de Sudáfrica en orden de 
importancia, después del Congreso 
Sudafricano de Sindicatos (COSA
TU), que' tiene 750 mil afiliados de 
los sindicatos que no discriminan 
entre blancos y negros. La COSA-

TU se identifica con las orientacio
nes polfticas del Congreso Nacional 
Africano (CNA), dirigido por Nelson 
Mandela (el prisionero polftico más 
antiguo en todo el mundo). NACTU 
surgió bajo la influencia del Moví-

Militancia y represión 
El conflicto polftlco en Sudáfrica costó la vida de 

1.177 personas en la provincia de Transvaal, en los 
dltlmos cuatro anos. Hubo un muerto cada 29 horas 
como promedio, en una etapa que se caracterizó por 
un aumento acelerado en la organización polftica y la 
militancia de la población negra. Un informe titulado 
"Conflicto Polftico en Sudáfrica", publicado por el ln
d/cator Project South Afrfca (IPSA), un organismo de 
investigación de la universidad sudafricana de Natal, 
reallze un análisis detallado de ese perfodo. 

Más de mil de esas muertes fueron responsabilidad 
de la policfa. Esa cifra representa casi un tercio del total 
de los asesinatos polfticos ocurridos en toda Sudáfrica 
entre el l't de septiembre de 1984 y el 10 de junio de 
1938, b8gún reveló el informe. La investigación descri
be las tendencias recientes de la resistencia negra en el 
pafs Y, analiza los distintos niveles de organización alcanza
dos por el movimiento en las diferentes regiones. 

El estudio de la universidad de Natal, señala que 
las protestas ocurridas en la reglón llamada PWV 
(Pretorla-Wittwatersrand-Vereenlglng) antes de 1984 te
nfan un carácter esporádico y localizado, pero que ya 
en 1983 la situación habfa comenzado a cambiar. En 
la dirección del movimiento estaban el Frente Demo
crático Unido (UDF), el Congreso de Estudiantes de 
Sudáfrica (COSAS), el Comité por la Liberación de 
Nelson Mandela (RMC), la Unión General de Traba
jadores Aliados (GAWU) y varias organizaciones de 
la juventud. Los sindicatos independientes desem
petlaron un activo papel en la formación de las nue
vas organizaciones civiles. 

Durante 1984, los conflictos se centraron en las es
cuelas de Atterldgevllle por problemas exclusiva
mente educacionales. Sin embargo, la lucha de los 
estudiantes sufrió una transformación cualitativa 
ante la respuesta violenta del gobierno. La policfa 
mató un estudiante, suspendió a los dirigentes y 
cerró las escuelas. En agosto de 1984 también fueron 
cerrados los colegios de Alexandra, Daveyton y 
Tembldsa. A fines de ese afio los trabajadores se 
unieron a los estudiantes para reclamar contra los 
aumentos de los alquileres. Varios miembros del 
Consejo Municipal de la región PWV renunciaron y se 
realfzó con gran éxito un paro de 48 horas en el que 
partidparon másdeaxl mil obrerosy400 mil estudiantes. 

En 1985 y principios de 1986, el movimiento se 
extendió por toda la región. En ese perfodo, sefiala el 
Informe, se hicieron habltuales los enfrentamientos vio-
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lentos. En Mamelodi, por ejemplo, 13 personas fue
ron asesinadas el 21 de noviembre de 1985, durante 
una manifestación . de protesta contra los aumentos 
de los alquileres. La población realizó un paro y boi
cots al pago de alquileres y al consumo. Los choques 
entre manifestantes y policfas aumentaron durante 
los funerales de las víctimas de la represión, Un es
tudio realizado en 39 funerales polfticos mostró que 
en 22 de ellos hubo enfrentamientos, casi siempre 
provocados por la intervención policial. 

En 1986 se Intentó en varias ciudades formar or
ganizaciones del "poder popular". En Alexandra, por 
ejemplo, se constituyeron comités populares por 
edificio, por calle y por manzana. La población le 
cambió el nombre a varias escuelas y calles. En Ma
melodi, Kagiso-Munsieville y Alexandra funcionaron 
en esa época "tribunales populares". 

En el resto del pafs la organización cfvica fue me
nor. En Soweto, por ejemplo, el movimiento había 
permanecido circunscrito a cuestiones especfficas. El 
Comité de Padres de Soweto (SPC), decidid ampliar 
sus actividades y formó un Comité para la Crisis Na
cional de la Educación (NECC), a comienzos de 1986, 
A mediados de af'lo, los estudiantes comenzaron a 
prepararse para implementar lo que llamaron uedu
caclón popular". En otras áreas surgieron comit~ de 
base para luchar contra el aumento de los alquileres. 
A mediados de 1986 aumentó el apoyo a las cam
paf!as de boicot al transporte colectivo y al consumo, 
en las ciudades de Kagiso, Munsieville y Duduza, 
mientras que en abril se iniciaron campañas contra el 
pago de alquileres en Alexandra y en mayo en Tem
bidso, extendiéndose a Soweto en junio. Las munici
palidades entraron en colapso. 

El estado de emergencia nacional, decretado en 
junio de 1986 señaló un punto de mutación en las 
polfticas municipales: detenciones masivas, prohibi
ción de realizar actos en la calle, represión legal e ile
gal y censura en los medios de difusión. "Resultado: 
la organización polftica de la protesta fue debtTrtada", 
afirma el informe de IPSA. 

Sin embargo, las manifestaciones de protesta no 
fueron acalladas totalmente. Un afio después, el boi
cot al pago de alquileres en el distrito PWV habfa 
producido pérdidas al Estado estimadas en 150 mil
lones de dólares. Las campal'las de boicot y las huel
gas se habfan convertido en los principales métodos 
de lucha, utilizados exitosamente hasta el día de hoy. 
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miento Conciencia Negra, fundado 
por Steve Biko, el joven dirigente 
del movimiento negro de la década 
del setenta, condenado a muerte y 
ejecutado por las autoridades del 
apartheid. A pesar de esas diferen
cias, "las dos federaciones han tra
bajado juntas en la oposición al ré-
gimen de Pretoria", dice Vika. Un 
ejemplo de esa labor de oposición 
conjunta fue la campaña contra la 
ley de reserva de puestos de trabajo 
Jobs Reservation Act) que exacerbó 
las diferencias salariales entre los 
blancos y los negros que realizan 
las mismas tareas. La~ dos federa
ciones sindicales coordinaron varias 
acciones que incluyeron una huelga 
general en octubre del año pasado. 
"Continuaremos trabajando juntos 
hasta que consigamos la deroga
ción de la ley", prometió Vika. Por 
esos antecedentes, el dirigente su
dafricano está convencido de que a 
largo plazo ambas federaciones se 
fundirán en una única organización. 

la independencia de Namibia 

En relación al proceso de inde
pendencia de Namibia y el acuerdo 

l de paz en Africa Austral, Monwabisi 
Vika manifiesta cautela: "Pretoria 
manejó las conversaciones en for
ma teatral. Sudáfrica continuará 
usufructuando la dependencia eco
nómica de Namibia sin cargar con 
el costo político que le ocasiona la 
actual ocupación del territorio". 

Al ·comentar los resultados del 
boicot económico contra el régimen 
del apartheid impuesto por la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas en 1984, Vika criticó la hipo
cresfa de aquellos pafses que se 
niegan a aceptar la resolución. " En 
1988 se produjo un gran incre
mento del comercio entre Sudáfrica 
y Japón y el gobierno chileno 
anunció la venta de armas para el 
ejército sudafricano", afirmó. " Otro 
ejemplo es lo que ocurre con Esta
dos Unidos, que cortó los vuelos 
directos de Nueva York a Jo
hannesburgo, pero autorizó otros 
con la misma ru-tr , i;on una escala 
en Lonrfres". • 
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Apartheid en 
las minas 
El alannante aumento de atentados contra ciudadanos negros 
realizados por blancos muestra lo que ~ede ocurrir en 
Sudáfrica antes de la desaparición del 'apartheid" 

Thandeka Gqubufe• 

L a escena fue en la calle Ba
ker Street, en Hlllbrow, una 
zona de altos edificios de 

departamentos donde viven fami
lias blancas y negras, en et centro 
de Johannesburgo. Eran las tres de 
la madrugada de un miércoles y yo 
estaba caminando con un amigo 
cuando notamos que un joven ne
gro era seguido por un automóvil 
rojo. El auto se detuvo y bajaron 
dos hombres, uno de ellos armado. 
Hubo un breve intercambio de pa
labras y enseguida el negro se des
plomó bajo el impacto de una bala. 

Quedamos paralizados por la 
velocidad del incidente. Sin saber 
qué hacer, optamos por escurrirnos 
por una calle transversal y regre
samos a casa corriendo. Pasó bas
tante tiempo antes que se me ocu
rriera llamar por teléfono a la poli
cía. El oficial de guardia que me 
atendió dijo que era la primera no
ticia del caso que llegaba a la sec
ciona!, que iban a investigar. 

Durante dfas no pude dejar de 
pensar en el episodio, preguntán
dome si el joven habrra muerto y 
por qué habrían querido matarlo. 
Pero nunca obtuve una respuesta. 
Acabo convenciéndome de que de
bió tratarse de una de las m61tiples 
agresiones que los blancos cometen 
contra los negros, sin ninguna ra
zón. 

Durante los últimos meses, este 
tipo de violencia aumentó en forma 
alarmante. Casi todas las semanas 
los diarios publican en sus páginas 
internas, sin ningún destaque, re
latos breves de crfmenes similares. 
Todos tienen un detalle en comón: 

son practicados por blancos que no 
conocfañ a sus víctimas: aparente
mente la Identidad no importa, 
cualquier negro sirve. 

El ejemplo más notable de estos 
casos de violencia irracional fue el 
de un blanco que mató a siete ne
gros e hirió a otros 15 a tiros, en 
Pretoria, a fines del ano pasado. 
Tiempo después, un ex pollcta lla
mado Barend Strydom, compareció 
ante un tribunal de la ciudad acusa
qo de haber cometido esos homici
dios. 

La noche de Ano Nuevo, otro 
atentado fue denunciado en la 
prensa: una consigna de la organi
zación de extrema derecha Afrikss
ner Weerstandsbewegúig -A WB- fue 
escrita con la sangre de un negro 
herido, en un muro de la pequena 
localidad de Springs, próxima a Jo
hannesburgo. Un editorial publica
do en un diario local observó que el 
incidente parecía formar parte de 

• El auto( es reponen, del Weeldy Mali de 
Johannesbcngo 

Minero herido por In balas de goma de 
Botha 
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una tendencia creciente. 
Existen fuertes indicios de que 

esa tendencia realmente existe, tlll 
como prueban innumerables casos: 
al día siguiente de las elecciones 
municipales realizadas en octubre 
del atlo pasado, varios blancos for
zaron a un negro a entrar en un 
automóvil en Mayfair, un suburbio 
pobre de la capital sudafricana. Le 
ordenaron que revelase la casa 
adonde vivía una familia negra que 
estaba en infracción a las leyes de 
áreas grupales. (La ley que define 
zonas geográficas para residencias 
de blancos y de negros,) Poco des
pués apareció su cadáver en las in
mediaciones de la estación de fe
rrocarril local. 

El 20 de octubre, un integrante 
de las Fuerzas Sudafricanas de De
fensa compareció ante un tribunal 
criminal de Pretoria. Fue acusado 
de haber matado de un tiro a una 
joven negra, de 19 años, embaraza
da, que esperaba un taxi acompa
tlada de una amiga, en una calle de 
Johannesburgo. El 14 de noviem
bre, un sudafricano blanco de 53 
atlos de edad asesinó a un nifio ne
gro de 10 años, alegando que el 
menor había invadido su propie
dad. El 15 de diciembre de 1988, un 
joven de 15 atlos fue asesinado a 
balazos por fa espalda por un con
ductor de automóvil, mientras ca
minaba con algunos amigos por el 
suburbio blanco de Mondeor, en la 
capital. Ese mismo mes, un jubilado 
de la comunidad de origen hindó 
que viajaba con su hijo en un auto 
fue encerrado en la carretera al cru
zar una aldea en la región occiden
tal de Transvaal y apaleado salva
jemente por un grupo de blancos. 

Control social nazi 

Lloyd Vogelman, sicólogo de la 
prestigiosa Universidad de Witwa
tersrand, una institución educativa 
de idioma inglés, en Johannesbur
go, afirma que los blancos que 
agreden sin motivo a los negros en 
Sudáfrica, creen que están actuan
do en forma legftima y no se arre
pienten de lo que hacen. Personas 
como el autor de la masacre de 
Pretoria, consideran haber actuado 
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Trabajadores negros movilizados contra las detenciones Ilegales 

impulsados por fines sociales, se
ñala el sicólogo. 

Vogelman trazó un paralelo en
tre esos blancos sudafricanos y los 
nazis alemanes del Tercer Reich, 
que no perdían el sueño por causa 
de las víctimas de los campos de 
concentración por considerar que 
cumplían una obligación social. Se
g6n Vogelman, en esa lfnea de ra
zonamiento, el agresor no se consi
dera un individuo aislado sino un 
representante de la comunidad y, 
en consecuencia, deja de verse a sí 
mismo como responsable de un 
crimen. 

El teólogo Klippies Kritzinger de 
la Universidad de Pretoria, coincí-

Dlrlgente minero Monwablsl Vlka 

-

diendo con Vogelman, considera 
que la violencia de individuos blan
cos contra negros en SudMrica es 
un producto de la institucionaliza
ción del racismo y no el resultado 
de disturbios de la personalidad de 
ciertas personas, que serían casos 
aislados, como pretenden algunos. 
A lo largo de los años, los afrikaa
ners han ido convenciéndose de 
que su destino estaba profunda
mente vinculado al dominio de 
otros pueblos que habitan el país. 
Cuando ese control, y el poder ne
cesario para ejercitarlo, se ven 
amenazados, los afrikaaners sienten 
que su propia identidad está en pe
ligro. "Esa es la amenaza que los 
blancos repelen cuando atacan a un 
negro anónimo", observó Kritzin
ger. 

El teólogo también está de 
acuerdo con Vogelman de que 
existen dentro de la comunidad de 
afrikaaners elementos que favore
cerían una "solución final" al estilo 
nazi. Seglln él, esas personas razo
nan más o menos asf: "ya que va
mos a morir, destruyamos el edifi
cio. Que los negros no encuentren 
nada construido, como nosotros no 
encontramos". 

Estas observaciones dan una 
idea de lo que puede ocurrir en Su
dáfrica antes que el pafs vea libera
do del apartheid. • 
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SAHARA 

Los obreros también pesan 

Despfazados de sus lugares de origen, los sindicatos 
saharauls participan del proceso de lucha llderado 
por el Frente Pollsario 

t Un obrero del pan en el d•lerto 
e 

Toby She/Jey• 

R eci6n al final de sus 70 anos 
de dominio colonial Espatla 

e hizo un Intento serio de ex
d plotar los recursos naturales del 
d Sahara Occidental: abrió las ricas 
h minas de fosfato de Bu Craa comu
c nlcadas con el puerto de El Ayoun a 
e trav6s de la correa transportadora 

más larga del mundo en aquel 
3 
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momento. En 1975 
las minas producfan 
2,6 millones de to
neladas de fosfato 
por al'io y se prevefa 
que en 1980 la pro
ducción se cuadru
pftcarfa. 

La explotación 
colonial del Sahara 
Occidental exlgfa 
que se transforma
se la población sa
haraui -en su ma
yor parte nómade
en una fuerza de 
trabajo sedentaria. 
Un proceso dlfTcll 
que fue ayudado 
por la sequfa que 
asoló la reglón a 
principios de la d6-
cada del 70. Cuando 
Espat\a se retiró del 
territorio en 
1975-76, cerca de 3 
mil saharauls tra
bajaban en Bu Craa 
y un nómero toda
vfa mayor era em
pleado por las In-
dustrias de servicios 

y el comercio rr.lnorlsta. Bajo el r6• 
gimen de Francisco Franco los sin
dicatos independientes fueron de
clarados Ilegales pero cuando el 
gobierno de Madrid comenzó a ne
gociar con el Frente Pollsario, pro
metiendo la autodeterminación del 
Sahara Occidental, la recién forma
da fuerza de trabajo saharaui trató 
de organizarse. Ante la inminente 
creación de un Estado saharaui In• 
dependiente, la Unión General de 
Trabajadores de Sagufa el Hamra y 

Rfo de Oro1 (UGTSARIO), se esta
bleció en octubre de 1975 tomando 
como base de organlza'ción el mo
delo sindical europeo tradicional. 

Dfas después de la realización 
del congreso que creó la federación 
obrera, Espatla firmó el llamado 
Acuerdo Tripartito, con Marruecos 
y Mauritania, dividiendo el Sahara 
Occidental entre los dos regfmenes 
expansionlstas vecinos. Desconocfa 
asf no sólo los deseos de la pobla
ción saharaui sino también las re
soluciones de Naciones Unidas so
bre descolonización. Con los bom
bardeos de Mouddrayga y Amgal, 
la mayorfa de la población saharaui 
huyó hacia el este, en dirección a la 
ciudad argelina de Tindouf. Las 
columnas de exlllados fueron ame
tralladas por la aviación y bombar
deadas con napalm. 

El Incipiente movimiento sindi
cal, privado de su razón de ser, fue 
·emporarlamente disuelto. La ma
yor parte de los miembros del rr.o
vlmlen o se unió a la resistencia 
guerrillera comandada por el Frente 
PolisariÓ o pasó a prestar asistencia 
a los refugiados. 

Entre 1975 y 1984, la UGTSARIO 
atravesó por un largo y dltlcll pro
ceso de transición, reorganizándose 
y adaptándose a las necesidades de 
un pueblo en el exilio y luchando 
por la liberación nacional. Hoy, gran 
parte de sus militantes está en la 
guerrilla o trabaja en funciones téc
nicas codo a codo con las fuerzas 
del Polisarlo. Otros comenzaron a 
trabajar en los sectores de servicios 
y en la producción en pequet\a es• 
cala en los cuatro campos de refu• 
giados próximos a Tlndouf, un área 
cedida a la Repllbllca Arabe Saha• 
raul Democrática (RASO) por el go
bierno argelino. 

El UGTSARIO fue reestructura
do y hoy es un Importante órgano 
del movimiento de liberación. Ex· 
presa el compromiso de los traba-
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jadores saharauls con la lucha por 
le autodeterminación, asegurando 
su participación en el proceso deci
sorio en la base y en el plano nacio
nal, al mismo tiempo que Incorpora 
y preserva un grupo cualificado, ca
paz de ayudar a construir una na
ción Independiente. 

El movimiento saharaui de tra
bajadores tiene un aspecto en co
mOn con la exiliada Federación de 
Sindicatos Palestinos: la experiencia 
de conciliar los objetivos nacionales 
con las necesidades materiales in
mediatas de sus miembros y con la 
exigencia de aumentar la produc
ción para proteger a los trabajado
res contra las más duras condicio
nes de vida. Además, comparte la 
experiencia de funcionar como un 
mecanismo de preservación de la 
unidad de un pueblo disperso y 
como portavoz de la nación saha
raui en el movimiento internacional 
de trabajadores. 

Mohamed Touhamml, secretario 
nacional de la UGTSARIO, conver
só con tercer mundo sobre la es
tructura y el papel del movimiento 
obrero saharaui y su relación con la 
lucha de liberación nacional, 

¿CuAI es la s/tuac/6n de la f8déra
cfón7 

- La federación está Integrada 
por varios sindicatos, como el de 
los trabajadores sanitarios y de le 
salud, el de trabajadores agrfcolas y 
del sector educacional y el sindicato 
de los mineros. Algunos son mái; 
activos, otros no pesan de ser me
ras estructuras formales. Un ejem
plo de esto es el sindicato de los 
mineros, cuyo principal dirigente, 
un mllltante que fue encarcelado 
por los espatloles por sus trabajos 
de agitación sindical en las minas 
de fosfato, hoy trabaja como profe
sor. 

En las zonas liberadas la federa
ción es más activa que en los cam
pos de refugiados, donde sólo con
seguimos organizar e los produc• 
toras de alimentos. En los territo
rios ocupados, los trabajadores que 
pertenecfan al sindicato en 1975, 
fueron colocados en la lista negra y 
el trabajo de la federación se llmlta 
a la educación y a la Información, 
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La UGTSARIO 
tiene la particularidad 
de aceptar estudian
tes como afiliados. 
¿ Qu6 tipo de requi
sitos se exigen para 
la admisión de nue- ¡' 

vos miembros? 
- El sindicato de 

estudiantes es un ~ 

miembro impor
tante de la federa
ción, Los estudian-
tes, por otra parte, 

SABARA 

también trabajan, . 
L f d .6 Fuerza de 1nbajo de dlflcll slnd1callzacl6n a e erac, n no 
funciona sobre la base de la partici
pación individual ni emite creden
ciales de afiliado, Todos los traba
jadores tienen derecho a asistir a 
los congresos que eligen el comité 
ejecutivo y el secretariado, A nivel 
regional existe una organización 
ejecutiva local presidida por el jefe 
de la producción agrfcola y que in
cluye representantes de cada sindi
cato. 

¿CuA/es son las funciones y res
ponsabilidades de la federación sindi
ca/ y su relación con el F ente Po/lsa
rlo? 

- El papel principal de la federa
ción es movllizar a lo&-trabajadores 
y asegurar su participación en el 
proceso decisorio nacional. La fe
deración forma parte del Frente 
Polisarlo, cuyos mejores miembros 
son trabajadores. 

El pueblo saharaui estA disperso 
en varios pafses. ¿CuAI es la cone
xión entre la federación sindica/ y los 
trabajadores radicados en el exterior? 

- En el congreso del atlo pasado 
calculamos que existen cerca de 
62,000 trabajadores en los campos 
de refugiados de Tindouf, En otros 
lugares hay otros 25 mil trabajado
res saharauls, En Mauritania, los 
saharauls trabajan en los ferroca
rriles; en Argelia trabajan en el 
sector servicios, En Europa hay 
marineros, mineros y trabajadores 
de la Industria automovllfstica. Los 
saharauis forzados a establecerse 
en Marruecos tienen una gran difi
cultad en encontrar trabajo. En los 
territorios ocupados por Marruecos 

habfa antiguamente 3.200 trabaja
dores en la mina de fosfato de Bu 
Craa, hoy existen sólo 500, Algunos 
saharauis de Bu Craa consiguieron 
establecerse en el comercio. los 
trabajadores emigrados tienen su 
propia filial sindico! y una repre
sentación en el secretariado nacio
nal. 

¿Qui§ re/acfones mantiene la fede
ración con las organizacfones sindi
ca/es del resto del mundo? 

- Sabemos que fue un error no 
haber establecido desde el principio 
contacto con nuestros amigos del 
exterior. Precisamos de experiencia 
y ayuda. Tuvimos dificultades ini
cialmente porque las personas en 
Europa no comprenden el papel de 
los sindicatos en otros pafses. Pero 
esos problemas fueron resueltos en 
nuestro segundo congreso, en 1987, 
Hoy mantenemos contacto con, por 
lo menos, 240 sindicatos en todo el 
mundo. Somos miembros de la 
Unidad Sindical Africana (USA) y 
esperamos participar de la Unión 
Internacional de Sindicatos Arabes 
(UISA), Deseamos ser admitidos 
como observadores en la Federa
ción Sindical Mundial (FSM), pero 
tenemos problemas con la Confe
deración Internacional de Organiza
ciones Sindicales Libres (CIOSL). 
Mantenemos contactos con sindi
catos de Kuwait, Siria, Yemen De
mocrático, Sudán y Argelia y con 
los sindicatos de oposición de Jor
dania, • 

* Tot,y SheQey. pertodlata lngl6s, vlall6 reciente
mente el Sahara OocldenlaL 
1 Sagufa el Hamra y Rfo de Oro es el nombfe que le 
da le poblacl6n local al Sahara Occldental. 
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Secuelas de la masacre 
EJ testimonio de Chal Ung, una de las principales dirigentes del movimiento estudiantil quien narra los hechos vividos en la Plaza de la Paz Celestial, muestra que habrán de pasar muchos ~l'ios antes que el pueblo chino pueda superar el Impacto de la brutal Intervención de las tropas del Regimiento 27 

E ntre el 2 y el 4 de junio, las 
autoridades de la Repllblica 
Popular China reprimieron 

violentamente la protesta estudian
til pacffica que reclamaba reformas 
políticas mediante una movilización 
que llegó a contar con el apoyo de 
millones de personas en todo el 
pafs. El centro del movimiento fue 
una huelga de hambre que realiza
ron cerca de 2 mil universitarios de 
Pekfn en favor de la democracia. 

Desde abril, después de la 
muerte del ex secretario general del 
PC chino, Hu Yaobang, los estu
diantes prActicamente no abando
naron las calles de la capital. A prin
cipios de mayo, el líder soviético 
Mlkhail Gorbachev realizó una visita 
a China, la primera después atlos de 
ruptura entre los dos grandes paí
ses comunistas. los estudiantes 
aclamaron al dirigente soviético y 
su perestroika foi citada como el 
ejemplo de los cambios polfticos 
que aspiran a ver en su país. Apro
vechando la presencia de cientos de 
corresponsales extranjeros que cu
brieron el viaje de Gorbachov, los 
jóvenes chinos dejaron claro que no 
cuestionaban la opción por el socia
lismo, sino que buscaban introducir 
en el plano polftico innovaciones 
que le otorguen a ese sistema con
diciones de acompañar los cambios 
que las propias autoridades del. 
Partido Comunista Chino han veni
do introduciendo en los tlltimos 
al'los en el terreno económico. 

Paralelamente a la evolución del 
movimiento estudiantil -que se fue 
ampliando a otras capas sociale&
se daba una lucha interna dentro 
del Partido Comunista, por el con
trol del poder. En ningtln momento, 
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Chal Llng en la Plaza Tl1nanmen: ·R•lstlr con dignidad"' 

en verdad, corrió 
riesgo el predomi
nio de Deng xlao
ping y sus aliados, 
pero corrientes di
sidentes desenca
denaron su propia 
batalla interna en 
favor de una libera
lización política, 
amparAndose en la 
fuerza creciente del 
movimiento popu
lar. 

"Es importante 
entender que ni el 
movimiento estu
diantil ni el movi
miento social en 
pro de la democra
cia llegaron a cues
tionar realmente el 
poder. Pero el cre
cimiento de las r,a
nifestaciones po
pulares fue permiti
do, sabiéndose de 
antemano que con
duciría al caos, para 
justificar una Inter
vención posterior. 
lo que cabe poner 
en duda es si los 
partidarios de la lf. 
nea dura llegaron a 
prever el apoyo 
masivo que irfan a 
obtener los estu
diantes, que habría 
llevado a la "lnevi
tabllidad", desde su 
punto de vista, del 
uso de medidas tan 
extremas. A largo 
plazo, la amplitud 



del movimiento y la violencia usada 
en la represión van a significar el 
fracaso de quienes hoy aparecen 
como victQriosos. Pero la madurez 
de eso proceso podrá exigir de 
unos diez a veinte años." Este es el 
análisis del profesor Xing En, que 
estuvo en estrecho contacto con 
estudiantes, intelectuales e inclusive 
oficiales del Ejército Rojo durante el 
período de gestación y desarrollo 
del movimiento reivindicativo. 

La Intervención 

A fines de mayo, después de un 
prolongado silencio que alimentó 
todo tipo de rumores, el gobierno 
chino abandonó los intentos de ne
gociación con los estudiantes y de
cidió relmponer su autoridad me
diante la utilización de la fuerza. 

Para ello fue necesario que el 
Regimiento 27 fuese desplazado 
hacia Pekfn desde Manchuria. Las 
tropas del Regimiento 28, con 
asiento en la capital, supuestamente 
encargadas de la represión a los 

estudiantes, daban sef'lales cada vez 
más claras de estar asumiendo las 
banderas de los jóvenes. 

Prácticamente todos los extran
jeros no diplomáticos abandonaron 
el pafs cuando comenzaron los en
frentamientos. El 3 de junio la Plaza 
Tiananmen (de la Paz Celestial), 
convertida en el centro de la resis
tencia de los jóvenes, empezó a ser 
desalojada por la fuerza. 

Los muertos pueden haber sido 
4 mil, seglln fuentes diplomáticas 
occidentales. Las autoridades chi
nas reconocieron 300 muertos. Se
gún la versión oficial la mayorfa de 
h:is bajas fueron soldados y oficiales 
del ejército, victimas de la violencia 
estuJ:,mtil. 

Desalojada la Plaza, los propios 
soldados del Regimiento 27 lavaron 
la sangre que cubrfa los jardines. El 
gobierno apresó a muchos de los 
lfderes estudiantiles que sobrevi
vieron a la matanza y algunos de 
ellos fueron condenados a muerte 
por tribunales sumarios y ejecuta
dos con un tiro en la nuca. 

Tropas del e jército chino: represión de civiles desarmados 
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Chal Ling, joven estudiante uni
versitaria, fue una de las principales 
dirigentes del movimiento estu
diantil. Ella estaba en la Plaza Tia
nanmen cuando las tropas entra
ron. Después de lograr salir con vi
da de la Plaza en la que murieron 
muchos de sus colegas organiza
dores del movimiento, consigui6 
asilo polftico en la Embajada de 
Australia. Allr escribió este testimo
nio de los hechos, enviado a la or
ganización de defensa de los dere
chos humanos, As/?9Paclfic Human 
Rights que tercer mundo publica a 
continuación con exclusividad. 

Chai Ling ha sido propuesta al 
Premio Nobel de la Pez de este año. 

"Hoy es 8 de junio de 1989. Son 
las 16 horas. Soy Chal Ling, co
mandante en jefe del cuartel gene
ral estudiantil en la Plaza de la Paz 
Celestial. Aún estoy viva. 

Sobre lo qué pasó en la plaza 
entre el 2 y el 4 de junio, creo ser la 
persona más calificada para contar 
la verdad a todos y cada uno de mis 
compatriotas. 

Alrededor de las 10 
de la noche del dfa 
2 de junio pudimos 
ver un anticipo de 
lo que iba a ocurrir, 
cuando un jeep de 
la policfa atropelló a 
cuatro personas 
que caminaban por 
la calle, matando a 
3 de ellas. El se
gundo incidente 
que presenciamos 
fue un camión del 
ejército cargado de 
soldados que se 
rindió, sin que me
diara ninguna lu
cha, a los estudian
tes que trataban de 
bloquear su cami
no. Los militares 
nos entregaron sus 
armas, uniformes y 
pertrechos. Alar
mados, varios de 
mis compañeros y 
yo tomamos las 
armas y pertrechos 
y los llevamos a la 
Oficina de Seguri-
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Ll Lu y Feng Qun
de, cuando comen
zamos a recibir In
formes de que es
tudiantes y civiles 
desarmados esta
ban siendo apalea
dos y masacrados 
en diversos puntos 
de la ciudad, 

3 de junio: los estudiantes M apoden:n de un tllr,que 

La situación em
peoró entre las 8 
y las 10 de la noche 
del día 3. Decidimos 
llamar a una con
ferencia de prensa 
pare informar lo 
que sabíamos a los 
corresponsales lo
cales y eX1ranjeros. 
Había muy pocos 
periodistas eX1ran
jeros. Supimos que 
la mayoría de los 
hoteles que alber
gaba corresponsa
les extranjeros ha
bfa sido ocupada 
por la pollera y que 
sus habitaciones 

dad Pllblica más cercana. Entrega
mos todo y pedimos un recibo. 

A las 14.10 Hs. del dfa 3 de junio, 
en Hinhuamen, en la puerta de la 
sede central del Partido en Zhong
nanhal, un grupo de soldados y po
licfas armados arremetió contra los 
estudiantes y civiles, golpeándolos. 
Algunos estudiantes se subieron 
a los techos de los autos que pasa
ban y empezaron a gritar que la po
licfa amaba al pueblo, que el Ejér
cito Popular no debfa golpear a la 
población. Uno de los estudiantes 
cuando acababa de pronunciar esa 
frase recibió una patada en el estó
mago, de un soldado que le gritó: 
'¿quién c... te ama-?' Y el soldado 
volvió a golpear al joven, esta vez 
con un bastón, en la cabeza. El es
tudiante se dobló y cayó al suelo-

En el comando central del mo
vimiento estudiantil tenfamos una 
emisora de radio que llamábamos 
Emisora de la Huelga de Hamt-re y 
usábamos para dirigir la moviliza
ción. Coll'o comer -!,v1te en jefe del 
movimiento, me t.:":ontraba en la 
emisora con otros dirigentes como 
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habían sido allanadas. 
A las 9 de la noche, todos los 

estudiantes que estábamos en la 
plaza nos pusimos de pie e hicimos 
a coro un juramento, con la mano 
derecha en alto: 
'Por el bien de la democratización 
de mi patria; 
por la prosperidad de mi pafs; 
para que mi patria no sea usurpada 
por un grupc, de conspiradores; 
para evitar que 1,100 millones de 
personas sean inmoladas en el altar 
del Terror Blanco, 
juro que dedicaré mi joven vida a la 
defensa de la Plaza de la Paz Celes
tial, 
a la defensa de la Repllbllca. 
Pueden rodar cabezas y puede 
correr sangre, 
pero la Plaza de Tiananmen no de
be caer. 
Estamos dispuestos a luchar hasta 
que la llltima vida joven se haya 
apagado', 

A las 10 de la noche se declaró 
formalmente abierta la 'Universidad 
Democrática de la Plaza', El segun-

do comandante en Jefe del movi
miento, Zhang Bao-11, fue designa
do Presidente de los universitarios. 
Todos en la Plaza teníamos grandes 
esperanzas en la Universidad De
mocrática. Mientras tanto, conti
nuábamos recibiendo Informes 
alarmantes: la situación era muy 
tensa en todos lados. 

En la parte norte de la Plaza, 
mientras el pllbllco aplaudía Ja 
apertura de la Universidad, cerca 
del monumento a la Derr.ocracla 
que habíamos erguido, en las Ave
nidas ·chanan Este y Oeste, muy 
cerca nuestro, la sangre ya habfa 
comenzado a correr a torrentes. Los 
carniceros, autores de la matanza, 
eran los soldados del Regimiento 
27. Utlllzaron tanques, fusiles de 
asalto y bayonetas. No se preocu
paron en arrojar bombas de gas la
crimógeno, Mataron a todos los 
que les gritaban alguna cosa o les 
arrojaban piedras. Los mataron con 
fusiles: todos los cuerpos caídos en 
la Avenida Chanan sangraban a la 
altura del corazón, 

Los que se salvaron llegaban 
corriendo al puesto de comando, 
con las ropas empapadas con la 
sangre de compat\eros que se les 
aferraron al cuerpo antes de morir, 

Después de les 10 horas de esa 
noche, la preocupación de la direc
ción del movimiento fue reafirmar 
el objetivo pacffico de nuestra pro
testa. Desde que comenzamos la 
movlllzaclón democrática en abril, 
hasta el mes de mayo, cuando se 
convirtió en un movimiento popular 
de alcances nacionales, nuestro 
principio fundamental fue luchar 
pacfficamente. El más alto principio 
de toda nuestra lucha es la paz. 

Muchos estudiantes, obreros y 
gente de pueblo llegaron al COrT•an
do central del movimiento para de-

' cirnc,s que no podíamos continuar 
luchando pacfficamente. 'No pue
den seguir por ese camino', nos de
cfan, 'Deben ordenar la resistencia 
armada'. Muc-hos estudiantes se 
enloquecfan de impotencia. 

Pero nosotros, como lfderes del 
movimiento, continuamos. afirman
do que la nLestra era una protesta 
pacfflca y que como tal, quien 
adherfa a ella dc,bfa est.ar dispuesto 



a pagar el precio de su propio sa
crificio. 

Brazo con brazo; hombro con 
hombro, comenzamos a cantar la 
Internacional. Caminábamos des
pacio en dirección al Monumento a 
los Héroes Populares. Cuando lle
gamos, nos sentamos en calma a 
los ples del Monumento, esperando 
con dignidad la llegada de nuestros 
verdugos. Nos dábamos cuenta que 
era un conflicto entre el amor y el 
odio. No una batalla entre dos fuer
zas Igualmente brutales. 

Sabfamos que si fuésemos capa
ces de mantener el carécter pacffico 
de nuestra protesta hasta el fin, el 
resultado Oltlmo del movimiento 
serfa- Mientras que si nos armá
semos de palos y cockta/1s molotov 
contra aquellos enloquecidos sol· 
dados equipados con tanques, fu· 
siles y bayonetas, podfamos dar lu
gar a la tragedia més grande de to• 
do el proceso de lucha por la demo
cratlzació'l de nuestro pafs. 

Por eso nos sentamos en calma, 
preparados para nuestro sacrificio. 
En ese momento el puesto de co
mando comenzó a emitir por los 
altoparlantes la canción Oesce,t. 
dientes del Dragón. Con lágrimas en 
los ojos, abrazados unos con otros, 
con los brazos trabados, comenza
mos a cantar. Cada uno de nosotros 
sabfa que habfa llegado el l11tlmo 
momento de nuestras vidas. Era nece
sario morir por nuestra patria-" 

Un joven de sólo 15 anos a quien 
vi morir a pocos pasos de mf, Wang 
U, habfa dicho poco antes: 'la vida 
ex extratla. la diferencia entre la vi
da y la muerte es una fracción de 
segundo.' 

Hacia las dos de la madrugada 
del 4 de junio tuvimos que abando
nar nuestro puesto de comando en 
la parte inferior del monumento 
y fuimos hacia la plataforma, donde 
estaban los estudiantes en huelga 
de hambre. 

Ful con mi segundo, U Lu a 
darles ánimo. Los de la primera fila 
eran los que estaban eo peores 
condiciones. Tratamos de conven• 
cerios de abandonar el ayuno, pero 
no aceptan. Nos responden cantan· 
do la Internacional, 

Tres de ellos, Hao De-Jian, Uu 
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Xia-bo y Zhou-ao no aguantaron 
más. Dijeron que ere mejor nego
ciar con los soldados. Que no era 
justo que nos sacrificásemos todos. 
Decidimos consultar al resto de los 
estudiantes y se optó por negociar 
con el llamado 'Puesto de Comando 
de la Ley Marcial'. Fuimos a decirles 
que fbamos a abandonar la Plaza. 
Sólo pedfamos a cambio el respeto 
a la seguridad de los estudiantes 
que emprendfan la retirada pacffica, 
Pero los verdugos no cumplieron 
su palabra. Cuando los estudiantes 
comenzaban a abandonar la plaza 
arremetieron con sus cascos y sus 
fusiles. No nos dieron tiempo si· 
quiera a avisar a los 
compatleros que 
estaban en otros 
puntos de la plaza: 
nos quebraron los 
altoparlantes. Y 
abrieron fuego, los 
tanques comenza
ron a avanzar y a 
los cuerpos que en
contraban en el ca
mino los convertfan 
en harina, 

Algunos dicen 

grienta. las marcas estaban por to
das partes: vehfculos quemados, 
pedazos de ropas, sangre, Pero ni 
un solo cuerpo. Más tarde descu
brimos que esos perros habfan or• 
ganlzado todo: unos mataban y 
otros recogfan los cuerpos de los 
muertos y heridos y los met1an en 
ómnibus o rlckshaws, donde los po· 
cos que habfan sobrevivido morfan 
asfixiados. Asf borraban las huellas 
de la masacre, 

llegué a la Avenida Xidan, en el 
norte de la plaza, camino de la Uni
versidad. Quise volver a la plaza, 
con otros jóvenes que habfan con• 
seguido huir conmigo, Pero la 

que hubo cuatro mll 
muertos. Yo no lo 
se. Los miembros 
de la Unión Inde
pendiente de Tra
bajadores que nos 
acompatlaba del la
do de afuera de la 
plaza también fue
ron masacrados. 
Eran entre 20 y 30, 
Personalmente vi 
como la tropa de 
los blindados em
papaba con gasoli

Marcas del avance de los blindados por la Plaza Tlananmen 

na los cuerpos y les prendfa fue
go, 

Y ellos mismos Iban después 
limpiando las marcas de sangre. 

Nuestro monumento a la demo
cracia fue hecho pedazos. Corrf ha· 
ele el memorial de nuestro Presi
dente Meo, en la parte sur de la pla· 
za, Allf nos esperaban miles de sol
dados armados. Civiles que estaban 
cerca les gritaban: 'Perros, fascis
tas', Corrf hasta Xinhuamen, el es
cenario de la rirlmera batalla san-

gente nos paró. 'Muchachos, no va
yan, ellos tienen fusiles, ustedes 
están desarmados. ¿Qué sentido 
tiene morir asf7'. 

Vi a una madre llorando ante el 
cuerpo de su hijo muerto. Une bala 
perdida mató a un joven que corrfa 
conmigo, a mi <nlrecha. la Oltlma 
escena que recuerdo es la de una 
muchacha, no muy alta, parada en
frente de un tanque, intentando 
detenerlo. El blindado le pasó por 
arriba.'' • 
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La ley del más fuerte 
Para controlar una rebelión estudlanbl que ya dura dos alias y se 
extendió a otros sectores sociales, el ~blemo cerró varias 
universidades, secuestró y ejecutó masivamente a los activistas 

Vijitha Jayaraman 

E I gobierno de Sri Lanka en
frenta desde hace dos años 
una revuelta estudiantil•que 

ha sacudido su estructura polftlca. 
Aunque la prensa internacional se 
ha limitado a comentar el conflicto 
étnico de la minorfa tamil, que con
vulsiona al norte del pafs, la actual 
rebelión de los jóvenes ha sido con
siderada por algunos observadores 
como más grave que el estallido 
estudiantil que sacudió a Occidente 
a fines de la década de los 60. 

En un comienzo las reivindica
ciones de los estudiantes se limita
ron a cuestiones universitarias, pe
ro, rápidamente, pasaron a abarcar 
temas de la polftica nacional. Las 
universidades comenzaron a vivir 
en estado de rebelión permanente 
desde hace dos al'los y, en las re
giones donde pre'1omina la pobla
ción cingalesa, I& mayorfa de los 
centros de estudios superiores fue 
clausurada. (Gran parte de la pobla
ción de Sri Lanka es de origen cin
galés pero existe una activa minorfa 
tamil que lucha por su autodeter
minación). 

Contra la privatización de la 
enseñanza 

nueva facultad privada de medicina 
irritó a los estudiantes, porque abre 
un canal de acceso a la universidad 
a los hijos de las familias m6s ricas 
que no obtuvieron las notas mfni
mes exigidas para el ingreso en las 
universidades estatales. Contando 
con respaldo financiero de la fami
lia, pueden asl acceder a los estu
dios superiores "por la puerta de 
atr6s". 

El movimiento estudiantil sostu
vo que el motivo que llevó a la 
creación de la facultad privada de 
medicina era el interés personal de 
algunos funcionarios del área de 
educación. La protesta contra la 
privatización de la ensenanza uni
versitaria se produjo en un mo-

mento en que lt1s organizaciones 
estudlentlles habfan sido prohibidas 
por el gobierno. 

Pero la movilización estudiantil 
se extendió r6pidamente a una 
cuestión de connotaciones más na
cionalistas: el acuerdo entre los go
biernos de la India y Sri Lanka por 
el cual un gran nómero de soldados 
Indios se encontraba en el pafs para 
reprimir a la guerrilla separatista 
tamil. Consignas como "antes la 
patria que la educación", empeza
ron a aparecer en las plataformas 
de lucha de los estudiantes. 

La agitación universitaria coinci
dió con un perfodo de desgaste del 
gobierno, cuya popularidad estaba 
en franca cafda desde 1982. En esa 
oportunidad, rompiendo la tradi
ción democrática de un pafs en el 
cual el sufragio universal fue adop
tado en 1931, el gobierno decidió 
aplazar las elecciones después de 
un controvertido plebiscito. Para 
minimizar el descontento, las auto
ridades pasaron a reprimir a la opo
sición. Con el accionar de los parti
dos pollticos paralizado, los estu
diantes se convirtieron en el princi
pal desaflo al poder constituido. 

El movimiento comenzó con las 
protestas contra la decisión del go
bierno de crear una facultad privada 
de medicina, considerada una 
aberración en un sistema educacio
nal predominantemente estatal. En 
Sri Lanka, como en otras partes del 
mundo, la educación constituye un 
impomnte vehl ,lo de movilidad 
social para las <-1ases pobres. La El rechazo a la presem:la de 1ropas Indias unl6 a estudiantes y otros sectores del pars 
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Y al apoderarse de banderas po
lfticas de carActer nacional, los uni
versitarios no sólo comenzaron a 
cumplir un papel de agitación sino 
también de organización. Asf, el 
at\o pasado ya se habfan convertido 
en el eje de la formación de una 
alianza de fuerzas antiguberna
mentales. El costo fue alto: el trder 
de la federación estudiantil que ne
gociaba con los partidos opositores 
fue ~sesinado en un atentado con 
una bomba. A pesar de la extrema 
violencia con que se le respondfa, el 
movimiento estudiantil prosiguió su 
campa tia de unificación de las fuer
zas polfticas usando como elemento 
aglutinador la defensa de la sobe
ranfa nacional contra la intromisión 
de la India. 

Surje una coalición 

Después de prolongadas nego
ciaciones los estudiantes consi
guieron formar una alianza con 
ocho partidos opositores para en
frentar al gobernante Partido Na
cional Unido. Con uno de los parti
dos integrantes de la coalición, el 
Janatha Vlmukthl Peramuna --.JVP
trabajaron en la elaboración de un 
programa para el restablecimiento 
de los derechos de las minorías ta
mil y musulmana. 

También desempetlaron un pa
pel destacado en el intento de con
seguir un entendimiento entre los 
partidos que integran la coalición. 
Entre ellos esté el ya citado JVP, 
que actóa en la región sur del país y 
el grupo más fuerte de la región 
norte de Sri Lanka, los Tigres de 
Tamil Ealam para la Liberación 
{L TTE). Por varios motivos, algu
nos de los cuales aón no han sido 
debidamente aclarados, la alianza 
no duró mucho tiempo. El movi
miento estudiantil, frustrado, aban• 
donó la coalición junto con otras 
dos organizaciones, una de ellas el 
JVP. 

Pero los universitarios abrieron 
otro frente de agitación: las escue
las secundarias. En septiembre de 
1988, los estudiantes secundarios 
de todo el pafs comenzaron una 
movilización de protesta contra el 
gobierno. En algunas escuelas las 

1989 - Julio N2 119 

Los monjes budistas fueron reprimidos 

fuerzas represivas abrieron fuego y 
mataron a varios estudiantes, ati
zando nuevos brotes de rebelión. 
Varias escuelas fueron cerradas. 

Obreros y monjes budistas 

Muchos universitarios viajaron 
por todo el pafs con el objetivo de 
ayudar a organizar a los alumnos 
de las escuelas secundarias y a 
otras capas de la población, inclusi
ve a los obreros y a los monjes bu
distas. Estos llltimos constituyen 
hoy 20% de los estudiantes matri
culados en cursos de Humanidades 
en las universidades de Sri Lanka. 
Una reunión de 8 mil monjes bu
distas, la mAs numerosa desde el 
Siglo XII, debatió por primera una 
vez una larga agenda de cuestiones 
que afectan a la sociedad civil, in• 
cluso el derecho de las minorías. 
Esa reunión se realizó gracias al 
esfuerzo de los monjes estudiantes. 
· Los universitarios también 

mantuvieron contactos con los t ra
bajadores, en un momento de muy 
baja actividad del movimiento sin
dical. Algunos líderes estudiantiles 
pasaron a trabajar en las fábricas y 

Los estudiantes defienden la causa tamil 

ayudaron a organizar huelgas. Ese 
esfuerzo coincidió con la moviliza
ción encabezada por el JVP que lle
vó al gobierno a cerrar varias fábri
cas y locales de trabajo. El JVP 
reaccionó convocando a una huelga 
general. Aunque el movimiento 
estudiantil no es un apéndice del 
JVP y tiene una dirección integrada 
por elementos de diferentes movi
mientos poltticos, coincide con él en 
muchos planteos, en especial en su 
apreciación de la cuestión de la "o· 
cupaclón india". 

La huelga general fue perdiendo 
fuerza después de algunas semanas 
y, a partir de las elecciones de di
ciembre pasado, el pafs retornó a 
una situación de casi total normali
dad. La legitimidad de las eleccio
nes fue cuestionada por varios 
sectores,, incluso los estudiantes, 
que no participaron de ellas. Du
rante las semanas que antecedieron 
al acto electoral el gobierno lanzó 
una campaña de represión contra 
miembros del JVP, especialmente 
en las regiones en las que habían 
ocurrido actos de violencia. 

Muchos estudiantes fueron per
seguidos, encarcelados o simple
mente "desaparecieron" y varios 
monjes budistas fueron asesinados 
(algunos quemados vivos en la pla~ 
za ptlblica). Se calcula que cerca de 
6 mil personas fueron encarceladas 
en los 111timos meses. Los muertos 
y desaparecidos llegan a mil. Esas 
cifras son superiores a las que se 
registraron en Filipinas durante los 
16 años de dictadura de Ferdinando 
Marcos. La sangrienta ofensiva ofi
cial contintla y el gobierno prohibió 
toda información sobre la repre
sión. Desde entonces muy pocas 
informaciones llegan al exterior. El 
blanco de las fuerzas armadas y de 
los grupos paramilitares continllan 
siendo los estudiantes. 

A comienzos del año lectivo de 
1989 las universidades continuaban 
cerradas, aunque se planeaba rea
brirlas. Las escuelas secundarias 
estaban retornando lentamente a la 
normalidad. 

• Thlrd World Networ1( Faatures. VIJllha Jayaraman 
es Investigador y aulor de varfos arttulos que han 
sido publicados en Sri Lanka y en otros pafses 
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Bush opta por 
la línea dura 
La actitud Intransigente de Estados Unidos puede entorpecer las 
negociaciones muttl1aterales e lnlcfar una guerra comercfal 

Pablo Piscentini 

G eorge Bush es considerado, 
en general, como un conti
nuador de la polltica de su 

antecesor Ronald Reagan. Pero el 
actual presidente norteamericano 
se muestra partidario de un protec
cionismo acentuado. El poder eje
cutivo, durante la presidencia ante
rior, contrarrestaba o matizaba las 
tendencias proteccionistas de la 
mayoría parlamentaria. Ahora ese 
contrapeso ha desaparecido y la 
confluencia de los dos poderes en 
apncar barreras y blandir represa
lias para imponer sus objetivos 

puede modificar el 
mapa del comercio 
mundial. 

Esta nueva ten
dencia quedó en 
evidencia desde los 
primeros pasos de 
la administración 
Bush en relación 
a los problemas 
comerciales y a su 
trato con los pafses 
que los norteameri

Ronald Rugan canos asocian con 

e India, Brasil y Japón con sancio
nes comerciales a menos que estos 
países modifiquen sus polfticas 
económicas de acuerdo con las exi
gencias de Estados Unidos. 

S, como parece, esta tendencia 
se mantiene, podría proyectar dos 
graves consecuencias para la eco
nomfa planetaria. 

1- La superpotencia entrarfa en 
contradicción con los progresos que 
se han venido logrando en el ám
bito del Uftl!}UBY 
Round, con le parti
cipación de 105 paf
ses que deberían 
concluir a fines de 
1990 con acuerdos 
sobre los principa
les sectores del co
mercio mundial, Si 
este final feliz se 
verificase se esisti
rfa, a partir de 1991, 
a la llberallzaclón 
concertada del co
mercio mundial lo 
cual, en principio, 
deberfa beneficiar a 
todos. 

dlclón para hacer concesiones y 
suscribir los acuerdos de la Ronda. 
Por ello, la actitud norteamericana, 
es vista como un obstáculo poten
cial que puede paralizar y hasta 
terminar por anular el Uruguay 
Round. Por, supuesto, no es ésta la 
llnica amenaza que enfrenta la 
Ronda, 

2- En el plano bilateral, si Esta
dos Unidos endurece su polftlce, es 
probable que los países afectados 
respondan de la misma manera. 
Esta perspectiva evoca el fantasma 
de una guerra comercial que e su 
vez podría precipitar una recesión 
mundial. Tal es al menos lo que 
temen algunos analistas y el hecho 
de que entre ellos se cuente Mlchael 
Boskin, el jefe de los asesores eco
nómicos de la Casa Blanca, Indica 
que dentro del equipo de gobierno 
no todos son mllltantes de le lfnea 
dura. Lo son, sin embargo, quienes 
más cuentan en este plano: el ml
pistro de Comercio Robert Mosba
cher y la representante pare los 

su gigantesco défi
cit comercial. Se trató, primero, de 
la actuación de los representantes 
norteamericanos en la Ronda Uru
guay, donde la comunidad interna
cional discute fórmulas para libera
lizar el comercio mundial. (Ver ter
cer mundo n!? 114 págs. 38 e 39). 
Acto seguido, a fines de mayo, Wa
shington enfiló abiertamente por la 
ruta de las represalias al amenazar 

Pero es claro que 
los pafses amena
zados por a polltica 
norteamericana 
exigirán que la su
perpotencia se so
meta a los princi
pios y a las decisio
nes de la Ronda 
Uruguay y del 
Acuerdo General de 
Aranceles Adua
neros y Comercio 
(GATT) como con- Georg• Buah: partidario del prot*lelonlamo acentuado 
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asuntos comerciales, Carla Hllls. 
Naturalmente, aunque no se llegue 
al extremo de una recesión, una 
guerra comercial tendría efectos 
nocivos, en particular para los paí
ses m6s débiles. 

Las tendencias proteccionistas 
no son una exclusividad de Estados 
Unidos. El Japón es sin duda el país 
desarrollado que m6s barreras ha 
erigido. Por su parte, la Comunidad 
Económica Europea ha asentado su 
integración en una polftica arance
laria comlln que, en algunos as
pectos, y en particular la producción 
de allmJ;tntos, coloca obstáculos Im
penetrables. Por 
af\adldura, se teme 
que al completarse 
en 1992 la unifica
ción económica de 
la Comunidad, ésta 
se convierta en una 
"fortaleza". Es de
cir, que la llberaliza
clón interna corra 
pareja a la discrimi
nación de la com
petencia externa. 

Por su parte, las 
naciones subde
sarrolladas acuden 
con frecuencia al 
proteccionismo, 

mentando que se discrimina a la 
competencia norteamericana. En el 
caso de Brasil, su culpabilidad con
sistirfa en haber aprobado una ley 
de reserva de mercado para la in
dustria informática, en una contro
versia acerca del pago de patentes 
en el sector qufmico-farmacéutico y 
en un slnnOmero de reclamos sobre 
protección arancelaria. Se trata, en 
total, de cerca de un millar de pro
ductos. Por lo tanto, si Brasil se 
viera forzado a aceptar las exigen
cias norteamericanas, gran parte de 
su industria sería demolida por la 
competencia. 

trataba de negociar haciendo y ob
teniendo concesiones. En un mun
do en que los actores económicos 
tienen grandes diferencias en lo que 
se refiere al grado de desarrollo, re
cursos y población, esto parece lo 
aconsejable, realista y equitativo. 

Gracias a la bOsqueda del equili
brio, la Ronda Uruguay consiguió 
grandes avances pero, durante su 
transcurso, la India y el Brasil cho
caron repetidamente con una dele
gación norteamericana que quería 
imponer sus intereses sin efectuar 
concesiones. Por ello se piensa que 
la inclusión de los dos pafses en la 

/ 

que en este caso 
suele ser una de• 
tensa para sus dé· 
bites economfas. La 
liberalización del 
comercio no podría 
hacerse, como pre

lnfo~rtlca brasllella: la polrtlca de reserva de mercado generó lndlgnac:16n en la admlnlstracl6n Bush 

tenden las grandes potencias y en 
particular, Estados Unidos, de ma
nera tal que los pafses atrasados se 
encuentren Inermes pera el desar
rollo de industrias que son vitales 
para sus economfes. 

Puesto que todas las potencias 
han aplicado en el pasado polftlcas 
de protección que permitieron el 
desarrollo Industrial que hoy os
tentan, es legftlmo que los pafses 
subdesarrollados se den polfticas 
dirigidas a Impulsar sectores claves 
de sus economfas y las defiendan 
de una competencia desigual a la 
que no podrfana sobrevivir. 

Y sin embargo, es eso lo que 
pretende Estados Unidos, argu-
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En el caso de la India, Estados 
Unidos se queja de los lfmites colo
cados a la participación de los ca
pitales extranjeros, a la protección 
del mercado de seguros y, como el 
ejemplo anterior, a numerosas in
dustrias incipientes de este pafs su
PEJrpoblado. 

Represalia para negociaciones 
futuras 

En la llltima Ronda de negocia
ciones del GATT, Brasil y la India 
encabezaron el grupo de pafses 
partidarios de una liberalización 
que resguardara los intereses de las 
economfas subdesarrolladas. Se 

lista negra es una represalia y una 
presión para las futuras·negociacio
nes de la Ronda Uruguay. 

En el plano internacional esta 
actitud ha llevado a Estados Unidos 
al aislamiento, A principios de ju
nio, en Parfs, durante la reunión de 
los ministros de economfa de la Or
ganización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), que 
agrupa a las 24 naciones capitalistas 
desarrolladas, no sólo los japoneses 
criticaron vehemente los procedi
mientos norteamericanos. También 
los pafses de la CEE, que no fueron 
Incluidos en la lista negra, conside• 
raron que la postura de Washington 
es inconciliable con los principios 
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del GA TT y envuelve un riesgo para 
la liberalización del comercio. 

No es seguro que este aisla
miento concurra a modificar sus
tancialmente la inclinación de la 
administracíón Bush y de la mayo
ría del Congreso por una línea co
mercial dura. Esta línea tiene su 
fundamento en la alarma por un 
inmenso déficit comercial que se 
registra desde 1975 y ha crecido in
contenible hasta 1987, cuando llegó 
al máximo, 160.000 millones de 
dólares. 

Entre las· causas de este déficit, 
se citó en primer término a la so
brevaluación del dólar que caracte
rizó los primeros años de la admi
nistración Reagan. Pero el valor del 
dólar regresó a niveles razonables y 
la situación no mejoró notable
mente. El año pasado (ver recua
dro) el déficit se redujo a 125.000 
millones de dólares. Pero esa me
jora nos es un consuelo ya que si
gue siendo elevadísimo y no cabe 

Moderna Industria nlp6nica de misiles 
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la tecnología japonesa de punta es un verdadero desafío para Estados Unidos 

esperar un progreso consistente en 
los próximos años. Es decir, si nada 
cambia, el déficit seguirá constitu
yendo un problema crónico de Es
tados Unidos, afectando su econo
mía y su poderío global. 

El establishment norteamericano 
quiere que algo cambie, pues con 
razón considera intolerable un défi
cit comercial crónico de tales di
mensiones. Pero las causas de este 
deterioro, no se encuentran en el 
marco económico internacional 
que, por el contrario, parece procli
ve a una liberalización progresiva. 

Las causas se hallan, por un lado 
en la mayor eficiencia de los com
petidores de Estados Unidos, y por 
el otro en la propia superpotencia, 
donde una serie de factores ha tor
nado menos eficiente y competitiva 
a la industria norteamericana. 

Decadencia gradual 

Un reciente y exhaustivo estudio 
de uno de los mayores centros aca
démicos de Estados Unidos -el 
Massachusetts lnstitute of Techno
logy, (MIT)- demuestra que el mo
do productivo y el sistema empre
sarial que al fin de la segunda 
guerra mundial impuso la industria 

norteamericana en todo el planeta, 
ha decaído en relación a la compe
tencia. La innovación tecnológica, 
por ejemplo, sobresale hoy en Ja
pón. 

A esto hay que añadir una pro
pensión al consumo que sobrepasa 
la producción interna. El nivel de 
ahorro norteamericano es · hoy casi 
nulo y bajísimo si se lo compara 
con el de las demás potencias in
dustriales. Si este comportamie:lto 
no se enmienda, llevaré irremedia
blemente a una decadencia econó
mica gradual. Ello no se evitaré con 
la dureza en las relaciones econó
micas, que es un recurso más fácil 
que las reformas internas, aunque 
ineficaz. Pues, aunque de tal ma
nera Washington consiguiese algu
nas concesiones, no bastarían para 
invertir los términos de su comercio 
exterior. 

Ese camino solitario y empinado 
está plagado de peligros. Como vi
mos, la llnea dura puede entorpecer 
las negociaciones multilaterales y 
frustar la Uruguay Round y las re
presalias norteamericanas pueden 
ser el detonante de una guerra co
mercial. 

En ambos casos todos perderían, 
incluidos los Estados Unidos. • 



las hlerl>as medicinales abundan en los países con bosques naturales 

En busca de la 
salud perdida 

Los Indios de la Amazonia peruana comenzaron un proyecto 
para recuperar y promover las prácticas de la medicina 

tradlcfonal heredadas de su conocimiento mllenarlo de la selva 

Dan/eta Pe/uso 

''Es bueno conversar con un 
árbol y pedirle su medicina", 
decra un nativo de la región 

amazónica del Penl. Con estas pa
labras describía uno de los pasos 
del ritual tradicional realizado por 
su tribu en la extracción del oje, la 
resina lechosa de un árbol que ha 
demostrado ser altamente efectiva 
para el tratamiento de parásitos in
testinales. Las 17 tribus que viven 
en el departamento de Madre de 
Dios -del tamallo de Bélgica- en el 
que se encuentra una de las reser
vas biológicas más ricas del mun
do- encontraron la forma de res
petar la selva que sustenta sus vidas 
y culturas. 

La región Madre de Dios se ha 
convertido en el centro de los es
fuerzos conservaclonistas de cientr-
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ficos que Intentan detener la des
trucción de la selva y preservar la 
experiencia y conocimiento tribal 
sobre su empleo. 

Durante siglos, las tribus ame
rindias hah cultivado los secretos 
médicos de la selva, aprendiendo a 
tratar sus enfermedades mediante 
el uso de remedios extraídos efe la 
farmacopea natural que les rodea. 
Los b"rujos de las tribus conocían las 
propiedades de miles de plantas, su 
preparación y empleo en trata
mientos y han pasado ese conoci
miento de generación en genera
ción. 

Pero la colonización, la defores
tación indiscriminada y la introduc
ción de elementos de la sociedad 
moderna plantearon una seria 
amenaza a la supervivencia de las 
culturas tribales tradicionales del 
Amazonas, y con ellas al conoci
miento que poseen de las drogas 
esenciales de la selva. Cada vez hay 

Uso pnlctlco de productos vegetales 

menos brujos, y los jóvenes aban
donan los caminos de sus ancestros 
para abrazar la magia de la medici
na moderna, a pesar de sus costos 
elevados y la dificultad para acceder 
a ella. 

Como consecuencia, las condi
ciones sanitarias de la población de 
Madre de Dios, especialmente de 
los niños, fueron deteriorándose 
progresivamente, registrándose un 
aumento en !a mortalidad infantil y 
en la incidencia de las enfermeda
des infecciosas, asf como en los ca
sos de desnutrición. 

Coordinado por los indios 

En 1982, Guillermo Arévalo, un 
brujo de la tribu Shipibo-Conibo, 
decidió revivir las tradiciones triba
les con el objetivo de incorporar la 
medicina indígena al programa na
cional de salud, Comenzó a enseñar 
a jóvenes nativos a identificar y usar 
plantas medicinales y remedios 
para problemas comunes, tales co
mo la presencia de parásitos intes
tinales, diarrea y deshidratación. 

A lo largo de dos años, más de 
40 mil personas de 100 comunida
des de Ucayali participaron con 
entusiasmo de esta iniciativa. En 
1986, el proyecto -que convino en 
llamarse AMETRA 2001- había lle
gado a Madre de Dios y fue adoptado 
bajo los auspicios de la federación 
regional de los pueblos indfgenas. 
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Los nativos son quienes Inician, 
coordinan y ejecutan los programas 
AMETRA. Cada comunidad elige 
uno o dos voluntarios como dele
gados de la salud y los envfa a un 
curso de dos semanas sobre prácti
cas de medicina tradicional integra
da a estrategias occidentales del 
cuidado de la salud. Posteriormente 
los voluntarios son visitados en su 
comunidad por supervisores que 
les brindan mayores instrucciones. 

Uno de los ejemplos más ilus
trativos y exitosos del programa 
AMETRA son las campañas en les 
cuales toda la gente de una aldea es 
movilizada para tratar una determi
nada infección parasitaria. Peque
ños equipos se organizan para ir 
a recoger resina oje temprano en la 
mañana, y los promotores locales 
de AMETRA enset\an a los aldeanos 
cómo preparar la resina para el 
consumo, mezclándola con miel y 
alcohol. En la fecha fijada por la 
asamblea general de cada aldea, 
todos toman oje al mismo tiem
po para evitar la reinfección. Los 
análisis clfnicos han demostrado 
que este tratamiento reduce la flora 
parasitaria por lo menos en un 70%. 

Ese tipo de campañas también 
brinda la oportunidad de educar 
a la población -particularmente a 
los nit'io&- en otros aspectos del 
cuidado de la salud y la higiene. Se 
incentiva a los nit'los a participar en 
los proyectos AMETRA para com
prender sus propias necesidades 
sanitarias y los beneficios naturales 
que ofrece la selva. En especial dis
frutan del trabajo en las huertas 
medicinales comunitarias, abando
nadas por largo tiempo, y que 
constituyen verdaderas farmacias 
naturales. 

"Los nitlos no tienen prejuicios"; 
expresó el etnobiólogo Miguel Ale
xiades."Por eso les resulta lógico 
usar las plantas a su alcance para 
curar las dolencias que tengan". 

En la comunidad de Infierno, la 
huerta comunitaria fue instalada al 
lado del centro regional de salud, 
para recordar a la gente el objetivo 
de AMETRA de incorporar oficial
mente la medicina tradicional a los 
programas de sal·: j para las zonas 
rurales. 
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Amazonia, una fuente inagotable 

Siempre se ha reconocido a la 
selva amazónica como fuente de 
abundantes recursos para la evolu
ción de la industria moderna, la 
agricultura y la medicina (propor
ciona desde caucho y café, hasta al
caloides empleados en los trata
mientos de la leucemia, la malaria y 
el glaucoma. Ultimamente ha que
dado evidenciado también su papel 
regulador de las condiciones climá
ticas del planeta. (Se estima que se 
destruyen de 202 mil a 404 mil 
metros cuadrados de selva por mi
nuto). 

Los nativos de la región sudo
rienta! del Amazonas constituyen 
un ejemplo de utilización autosos
tenida de la selva. Los promotores 
de salud de AMETRA están redes
cubriendo lo que sus ancestros ya 
conocfan, y están aplicando el co
nocimiento a nivel local sin recurrir 
a industrias ni laboratorios. Pueden 
identificar, cultivar y preparar 
plantas para tratar enfermedades 
de la piel, tuberculosis, fiebre, mor
deduras de animales, infertilidad, 
trastornos renales, enfermedades 
venéreas, impotencia, cataratas, 
conjuntivitis, cortes, heridas, que
maduras, caries y malaria. 

Actualmente AMETRA está 
construyendo, de acuerdo al mo
delo de arquitectura nativa, una 
Central Etnobiológica que contará 
con un banco de datos para conser
var el conocimiento sobre los dis
tintos tipos de plantas y sus m61ti
ples usos. El centro también brin• 
dará posibilidades de Investigación 
y promoverá talleres de educación 

· para que los grupos nativos com
partan la información. AMETRA 
promueve también la plantación de 
Arboles y el cuidado de la flora y la 
fauna a través de la recuperación de 
tab6es que formaban parte del fol
klore local. Pero la actual crisis eco
nómica que soporta Peró hace peli
grar la culminación de los proyectos 
del Centro AMETRA. • 

Oanlela Peluto, lmeilfgadora y pertodllla, co~ 
bay6 con "'8 attbJlo a la reYlsta Adlon lor Chl._ 
dran de la UNICEF. Red del Ten,er Mundo/Actlon 
lor Chlldren. 

La guerra 
al tabaco 
Las enfennedades provocadas 
por el tabaco cobran dos 
millones y medio efe vf ctfmas 
por ai\o y el número puede 
aumentar, sobre todo en los 
países subdesarrollados 

Lourdes B Abulencia 

e erca de dos millones y me
dio de personas mueren 
anualmente a causa del ci

garrillo, segón informa el grupo 
Worldwatch, un equipo de investi
gación con sede en Washington. 
Las víctimas del tabaco mueren 
principalmente de enfermedades 
cardíacas, cáncer de pulmón y efi
sema. Las cifras superan larga
mente las víctimas del SIDA, los ac
cidentes automovilísticos, las ham
brunas, las guerras y el terrorismo. 

En Estados Unidos mueren 
anualmente entre 350 mil y 500 mil 
personas por enfermedades rela
cionadas con el tabaco. Esto repre
senta mil muertes diarias, o sea, el 
equivalente a la cantidad de vfcti
mas de tres accidentes aéreos. 

El consumo femenino: un gran negocio 



El T ffl*' Mundo tiene meno, reatrlcclon• para la venta de tabaco 

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) declaró al cigarro epl
d8mla muncRal. La tasa de creci
miento anual del consumo es de 
2.1 %, mayor que la de la poblaclón 
mundial. 

Durante 450 al'los, el tabaco ha 
formado parte de la cultura y eco
nomfa Internacionales. Actualmente 
se cultiva en 120 pafses, desde la lf
nea ecu11torlal a las zonas templa
das. Aproximadamente el 40% de la 
producción mundial de cigarrillos 
corresponde a cuatro trasnaciona
les: Phlllp Morrls, AJ Reynolds, Brl
tlsh-Amerlcan Tobacco (BAT) In
dustries, y Ruperts/Rothmans de la 
Rep0bllca Federal Alemana, de la 
cual la Phlllp Morrls es Importante 
accionarla. El 60% restante es pro
ducido por monopolios estatales de 
China, Japón, la Unión Soviética, 
Francia, ltalla y Europa Oriental. 

A0n cuando vende muerte, el ta
baco es una de las Industrias más 
rentables del mundo. Hace 10 al'los 
ya retaudaba m6s de 40 mll mlllo
nes de dólares anuales por las ven
tas mundiales de cuatro blllones de 
cigarrillos, seg0n datos de la UNC
T AD (Conferencia sobre Comercio y 
Desarrollo de las Naciones Unidas). 
Lamentablemente, las Cifras van en 
aumento. Actualmente hay mAs de 
mll millones de fumadores que 
consumen casi cuatro blllones de 
cigarrillos por al'lo, a un promedio 
de más de medio paq'uete diario. 

Hoy en dfa se consume 73% más 
de tabaco que hace 20 al'los; de 
mantenerse esta cifra, al final del 
siglo las muertes por cáncer de 
pulmón, por e)emplo, aumentarán 
un50%. 
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Y serán las naciones del Tercer 
Mundo las mAs afectadas por las 
fatales consecuencias del cigarro, ya 
que además de representar el 54% 
de la población mundial, la mayorfa 
de ellas no estA debidamente pre
parada para qombatlr el vicio. Los 
fumadores del Tercer Mundo re
presentan el 25% del consumo total 
de tabaco, y un tercio del aumento 
global del consumo en los 0ltlmos 
10 al'los. 

Las estrictas leyes de control del 
consumo de cigarros y las campa
nas en su contra en los pafses de
sarrollados, han llevado a las com
pal'lfas tabacaleras a buscar nuevos 
mercados, particularmente en Asia. 
Su blanco son prlnclpalmente los 
jóvenes y las mu)eres -quienes en 
muchos pafses asiáticos tradlclo
nalmente no fumaban. 

"El plan es crear demanda entre 
las mujeres orientales", dijo Gre-

-Placer" defun-.r Junto a ceras bonita 

EEUU: campafla exitosa 

gory N. Connoly, asesor de la OMS. 
,,SI hay mil millones de mujeres 
orientales no fumadoras como po
sible mercado, eso reemplazaría y 
superaría el mercado perdido en 
Europa Occidental y América del 
Norte". 

Las compal'lfas de tabaco esta
dounidenses exportaron el tabaco 
por primera vez al Tercer Mundo 
luego de la Segunda Guerra Mun
dial, bajo el programa de Alimenta
ción para la Paz, también conocido 
como P .L. 480, la Ley de Asistencia 
al Comercio Agrfcola, el Desarrollo 
y la Alimentación. En los primeros 
25 al'los del programa, Estados 
Unidos exportó casi 1.000 mlllones 
de dólares de tabaco. 

Halfdan Mahler, director general 
de la OMS, dijo que el consumo de 
tabaco registra un descenso de 
1.1%al al'lo en las naciones indus
trializadas, y un aumento de 2. 1 o/o 
en los pafses subdesarrollados. 
"Las compal'lfas tabacaleras pare
cen decididas a convertir al Tercer 
Mundo en su mayor mercado", ex
presó. 

El resultado de esa política será 
una verdadera epidemia de cA'ncer 
al pulmón en el Tercer Mundo, se
glln denuncia del Dr. Roberto Ma
slronl, coordinador del programa 
de la OMS sobre cigarro y salud, 
con sede en Ginebra. 

Cada al'lo hay 600 mil nuevos ca
sos de cáncer de pulmón en todo el 
mundo, dijo Masironi, y para el al'lo 
2000, la cifra alcanzará los dos mi
llones. 
LourdN a Abulenola eecr1be para el Phllllpplne 
Nawe and Featuree. de donde este artfoulo • re
pn)ducldo con la debida aulortzecl6n. 
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Una apariencia de libertad 
Los medios de comunicación norteamericanos suelen ser presentados como 

voceros de la libertad de expresión. En realidad, su principal papel 
es generar una acogida favorable a las medidas del gobierno en el exterior 

Edward S. Herman 
y Noam Chomsky 

L os medios 
~e difusión 
tienen en 

Estados Unidos una 
función primordial: 
incidir en la forma
ción de opinión pó
blica favoreciendo 
los intereses del 
gobierno y del sec
tor privado. Hemos 
arribado a esta con
clusión luego de 
años de estudio so
bre los medios de 
comunicación so
cial. Los directivos 
de los medios adu
cen que las noticias que brindan 
están sustentadas en criterios de 
imparcialidad y objetividad. Noso
tros, por el contrario, sostenemos 
que las élites de poder son quienes 
fijan las premisas ael discurso, de
ciden lo que se podrá ver, oir y con
siderar, y "manejan" la opinión pú
blica. En los países socialistas, el 
control monopólico de los medios 
de difusión, a menudo comple
mentado con la censura oficial, hace 
patente que aquéllos sirven a los fi
nes de la élite dominante, Pero re
sulta mucho más difícil percibirlo 
cuando los medios de difusión son 
privados y la censura, en su aspecto 
forrr·al, está ausente. Y más aún 
cuando esos medios compiten acti
vamente, atacan e incluso denun
cian la mala actuación del gobierno 
y se proclaman enfáticamente vo
ceros de la libre expresión y del in
terés genera' dP 1 3'.)Ciedad. No es 
fácil evidenci.u el ;,mitado acceso al 
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sistema privado de los medios de 
difusión y el efecto que el dinero y 
el poder tienen sobre la actuación 
de ese sistema. 

La manipulación de la informa
ción en los medios de comunicación 
se practica a partir de la selección 
del personal que es efectuada entre 
personas de ideas conservadoras; la 
repetición sistemática de prejuicios 
hasta que se t ransforman en "ver
dades evidentes" a los ojos del pú
blico, y mediante la adaptación de 
los trabajadores de prensa a las 
exigencias de sus superiores en la 
empresa, a los requerimientos del 
mercado y a las reglas del poder 
polftico. 

La censura, en Estados Unidos, 
funciona principalmente a través de 
la autocensura que se imponen mu
chos periodistas y comentaristas, 
buscando ajustarse a la " realidad" 
que perciben. Pero hay responsa
bles directos encargados de tomar 

iniciativas que definen y moldean la 
información: el gobierno, los direc
tivos de los círculos comerciales, los 
dueños y máximos ejecutivos de los 
medios de difusión, y determinados 
individuos y grupos, 

Sin embargo, los medios de co
municación no actúan en forma 
monolítica. En temas en los cuales 
los poderosos están en desacuerdo, 
los medios de difusión reflejarán 
una cierta diversidad de criterios 
tácticos sobre cómo alcanzar objeti
vos compartidos a nivel general. 
Pero no habrá cabida para aquellas 
opiniones que amenacen las premi
sas fundamentales del sistema. 

Las formas de penetración del 
modelo sor: sutiles. Tomemos co
mo ejemplo la cobertura realizada 
sobre Nicaragua, comparándola 
con otros dos países vecinos, El 
Salvador y Guatemala, cuyos go
biernos son aliados de Estados 
Unidos. 



Distorsión Informativa 

Los medios norteamericanos 
nunca mencionan que e: gobierno 
nicaragüense ha llevado a cebo im
portantes reformas socloeconóml
cas para beneficio de las mayorfas, 
algo que los otros dos gobiernos ni 
siquiera han intentado, Tampoco 
ofrecen material informativo que 
pueda insinuar que Nicaragua no 
plantea ninguna amenaza militar a 
sus ·vecinos, ni que en realidad ha 
sido objeto de continuos ataques de 
parte de Estados Unidos y sus alia
dos. Menos puede esperarse que 
siquiera inslnllen que el temor de 
Washington al gobierno sandinista 
radica más en sus virtudes que en 
sus presuntos defectos. 

Por otra parte, esos mismos me
dios de comunicación social esqui
van discutir el entorno y resultados 
del intento de los Estados Unidos 
de "implantar" la democracia en 
Guatemala en 1954, mediante una 
invasión apoyada por la CIA que li
quidó el sistema democrático gua
temalteco por un período ilimitado. 
Aunque durante muchos años Es
tados Unidos apoyó a la élite go
bernante y organizó el terror en 
Guatemala, subvirtió directamente 
o aprobó la subversión de las de
mocracias de Brasil, Chile y Filipi
nas, ha estado "comprometido" 
con regímenes de terror de todo el 

mundo, y no le Importó la demo
cracia en Nicaragua cuando el ré
gimen brutal de Somoza estuvo en 
el poder, los medios de difusión 
aceptan como válido que el gobier
no de Estados Unidos ahora exija lo 
que llaman la implantación de la 
"democracia" en Nicaragua. En 
oposición, El Salvador y Guatema
la, con antecedentes mucho peores, 
son presentados como regímenes 
en vfas de democratización bajo di
rigentes "moderados", lo que ame
rita el beneplácito solidario. 

Los medios de difusión, en defi
nitiva, retacean gran parte de la In
formación; pero más importante 
aún es analizar la forma en que pre
sentan un hecho particular - su ubi
cación, tono y frecuencia de la re
petición- y el marco de análisis en 
el cual lo insertan. 

Veamos este ejemplo: La cons
tante preocupación por las vfctimas 
del comunismo ayuda a persuadir a 
la opinión pública de que el enemi
go es malvado, y prepara el terreno 
para justificar la intervención, la 
subversión y el apoyo a regfmenes 
terroristas. Facilita asimismo el 
apoyo a la carrera armamentista 
y los continuos conflictos militares, 
siempre presentados como necesa
rios en nombre de una causa noble. 
Al mismo tiempo, la devoción de 
nuestros lfderes - y de los medios 
de difusión de nuestro pafs- hacia 

Une redacción en EE U U: las omisiones son tan Importantes como 1u afirmaciones 
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esa estrecha franja de vfctimas es
timula el patriotismo y la autoesti
ma, dejando al descubierto la hu
manidad esencial de nuestra nación 
y nuestro pueblo. 

Los sllend os pasan desapercibidos 

El póblico no se percata del si
lencio de los medios informativos 
respecto a las vfctimas de los países 
amigos de Estados Unidos, un ele
mento que resulta tan clave como la 
abrumadora dedicación a los per
seguidos de los pafses enemigos. 
No habría sido fácil para el gobier
no de Guatemala asesinar miles y 
miles de personas en la última dé
cada si la prensa estadounidense 
hubiera brindado el tipo de cober
tura que le dio a las dificultades de 
Andrei Sakharov en la Unión So
viética, o al asesinato de Jerzy Po
pieluszko en Polonia. 

Y también hubiera resultado im
posible emprender la guerra brutal 
que se lanzó contra Vietnam del Sur 
y el resto de Indochina, y que dejó 
un legado de miseria y destrucción 
que tal vez nunca se supere, de no 
haber sido por el papel jugado por 
los medios de comunicación, que 
presentaron la agresión como una 
medida de "defensa de la libertad". 

Las campañas de propaganda 
pueden ser emprendidas tanto por 
el gobierno como por una o más de 
las principales empresas de los me
dios de difusión. Las campañas 
para desacreditar al gobierno de 
Nicaragua, apoyar las elecciones 
salvadoreñas como forma de legi
timación de la democracia, y utilizar 
el caso del avión coreano KAL 007 
derribado por los soviéticos para 
generar consenso favorable a la 
carrera armamentista, fueron obra 
del gobierno. 

Las campal'las de publicidad de 
los crfmenes de Poi Pot en Kampu
chea y de la supuesta implicancia de 
la KGB en un plan para asesinar al 
Papa, fueron iniciadas por el Rea
der's Dlgest, y secundadas por la 
cadena de televisión NBC, The New 
York Times, y otras grandes em
presas del mundo de la comunica
ción, 

Existen otras campañas propa-
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gandfsticas que son Iniciadas en 
forma conjunta por el gobierno ,Y 
los medios de difusión: en todos los 
casos es imprescindible la coopera
ción de estos 0ltimos. 

Enorme volumen de material 

Los medios de difusión de Esta
dos Unid-os han establecido una 
relación simbiótica con algunas 
fuentes de información poderosas, 
por necesidad económica y por re
ciprocidad de intereses. Los medios 
de difusión necesitan un flujo esta
ble y confiable de material informa
tivo para cubrir las exigencias dia
rias de noticias y cumplir con pro
gramas perentorios. 

La Casa Blanca, el Pentégono y 
el Departamento de Estado son 
centros medulares de la actividad 
informativa nacional, mientras que 
las autoridades municipales y las 
comisarías de policía forman parte 
de la ronda obligada de los perlo
distas en su bllsqueda de noticias 
locales. El mundo empresarial y los 
grupos comerciales son también 
una fuente regular de aconteci
mientos considerados dignos de 
pasar a la categorta de noticias. 

Estas entidades producen un 
gran volumen de material y a través 
de una vasta red de relaciones pll
bllcas se aseguran el acceso a los 
medios de difusión. E I Pentágono, 
por ejemplo, tiene un servicio de 
Información pllblica en el cual parti
cipan miles de empleados y se 
gastan miles de millones de dólares 
por arlo. De esta forma quedan en 
absoluta superioridad de condicio
nes no sólo con respecto a los re
cursos de información pllblica de 
individuos o grupos discrepantes, 
sino a la suma de todos ellos. 

Durante una breve etapa de re
lativa apertura entre 1970 y 1980, la 
Fuerza Aérea de Estados Unidos 
reveló que su cadena de informa
ción póbllca inciufa 140 periódicos 
con una circulación semanal total 
de 690 mil ejemplares; la revista 
Alnnan con una circulación men
sual de 125 mil ejemplares; 34 esta
ciones de radio y 17 de televisión, 
principalmente en el extranjero; 45 
mil oficinas y centros de difusión de 
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noticias; 615 mil difusoras locales; 
6.600 entrevistas con los medios 
noticiosos; 3.200 conferencias · in
formativas; 50 entrevistas con con
sejos editoriales y 11 .000 discursos. 
Destaquemos que esto es tan sólo 
lo de la Fuerza Aérea. En 1982, la 
Alr Force Journal lnternatlonal In
dicó que el Pentágono estaba publi
cando 1.203 periódicos. 

Sólo el sector empresarial tiene 
recursos como para producir In
formación pllblica y propaganda al 
mismo nivel que el Pentágono y 
otros organismos gubernamenta
les. Estos grandes protagonistas 
proporcionan una serie de ventajas 
a los medios de difusión, ya que les 

adelantan las 
copias de los 
discursos e in-
formes, pro-
gramen las 

conferencias de forma de facilitar su 
cobertura en los Informativos del 
dfa y escriben los informes a la 
prensa en un lenguaje apropiado, 
además de organizar cuidadosa
mente sesiones que puedan ser fo• 
tografladas. 

En los hechos, de esta forma 
subsidian a los medios de difusión, 
frente a los cuales adquieren ven
tajas especiales. Se convierten en 
fuentes "habituales" de noticias, 
mientras que las fuentes no habi
tuales son generalmente ignoradas. 

Debido a los servicios que ofre
cen, a los continuos contactos que 
mantienen y a la dependencia mu
tua que fomentan, los poderosos 
pueden hacer uso de relaciones 

personales, amenazas y recompen
sas para extender su Influencia so
bre los medios noticiosos. Y enton
ces, para evitar ofender a sus fuen
tes habituales y para no perjudicar 
esa relación estrecha, los medios de 
difusión llegan e sentirse obligados 
a reproducir historias bastante du
dosas o a silenciar toda crítica. 
Cuando la Información diaria de 
pende de ciertas autoridades, re
sulta diffcil acusarlas de mentirosas, 
aunque lo sean. 

Estas fuentes poderosas también 
pueden usar su prestigio como Ins
trumento para negar posiciones 
crfticas que logran flltrarse en los 
medios de difusión. El entonces 

subsecretario de 
estado Elliott 
Abrams condicionó 
su participación en 
un programa sobre 
los derechos huma
nos en Centroamé
rica, organizado por 
la Universidad de 
Harvard, a la exclu
sión del ex embaja
dor Robert Whlte. 

Un cuerpo da 
expertos 

Otro mecanismo 
ha sido utllizado a escala masiva: 
crear un cuerpo de expertos que 
confirme y expanda las opiniones 
oflclalistas y "del mercado". En 
1972, el juez Lewis Powell, luego 
nominado para la Suprema Corte, 
escribió un memorandum a la Cá· 
mara de Comercio de Estados Uni
dos en el cual insta al mundo em
presarial a "comprar a los académi
cos de mayor reputación del pafs 
pata dar credibilidad a los estudios 
empresariales y para que estos cfr
culos tengan mayor incidencia en 
los medios universitarios". 

Durante la década del 70 y a co
mienzos de la del 80, se fundaron 
nuevas instituciones Informativas y 
las viejas fueron reactivadas para 
ayudar a difundir los puntos de 
vista del mundo empresarial. Cien
tos de Intelectuales fueron Incor
porados a estas Instituciones, sus 
trabajos financiados, y la produc• 



clón final distribuida a los medios 
de dlfu~lón mediante sofisticados 
esfuerzos propagandrstlcos. 

Los propios medios de difusión 
tambl6n cuentan con "expertos" 
que en forma slstem4tica se hacen 
eco de las versiones oficiares. John 
Sarron y Clalre Sterllng són consi
derados autoridades en el tema de 
la KGB y el terrorismo porque el 
Readefs Dlgest ha financiado, pu
blicado y propagandeando su tra
bajo. El disidente sovl6tico Arkady 
Shevchenko se convirtió en un ex
perto en armamentlsmo e Inteli
gencia sovl6tlcos debido a que la 
revista Time, la cadena ABC de te
levlslón y The New Vort< Times lo 
promovieron, a pesar de sus turbias 
credenciales. 

Los voceros de las opiniones ofl
clales. logran asf una difusión masi
va que les confiere status y los con
vierte en los c;andldatos obvios para 
la opinión y el an4llsls. 

Las campanas propagandfsticas 
de los medios de difusión general
mente han sido Otiles para los In
tereses de la 61ite dominante. El pe
Ogro rojo de 1919-20 ayudó a abortar 
la incipiente y pujante organización 
sindical de post guerra en la Indus
tria del acero y otras ramas. El 
mismo peligro rojo de Truman y 
McCarthy a comienzos de los anos 
50 ayudó a Inaugurar la Guerra Frfa 
y debllltó la coallclón progresista 
que habfa tomado forma durante 
loa anos del New Deal. 

,o1 Pot, l~ne en II pNflM 
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El ~lmen guaten-.lteco no habrra podido repflmlr as~ pueblo sin apoyo de la prensa 
de EE U U, que omlt16 denunciarla vlollclbnes a los deNN:hos humanos 

La reciente propaganda contra 
Nicaragua distrajo la atención p6-
blica de la cruel guerra en El Salva
dor y ayudó a justificar la Injerencia 
cada vez mayor de Estados Unidos 
en le contrarrevolución en Cen
troam6rica. Cuando les vfctlmas no 
están del lado de los Intereses de la 
61ite, las campatles propagandfsti
ces brillan por su ausencia. 

En le 6poca de Poi Pot servia, 
por ejemplo, centrar le atención en 
Kempuchee porque el pefs estaba 
en poder de los comunistas y por lo 
tanto podfen extraerse lecciones 
Otiles acerca de las vicisitudes de 
sus victimes. Pero les numerosas 

vfctlmas kampucheenas provocadas 
por los bombardeos de Estados 
Unidos antes que los comunistas 
tomaran el poder fueron meticulo
samente ignoradas por la prense 
estadounidense. Después que Poi 
Pot fue depuesto por los vietnami
tas, Estados Unidos sigilosamente 
brindó su apoyo a este villano 
"peor que Hitler", ·sin que el hecho 
fuera registrado por la prensa, la 
cual nuevamente se ajustó a las ne
cesidades polftices del oflciallsmo. 

Por la misma razón no resultaba 
conveniente informar sobre les ma
sacres indonesias de 1965-66, o las 
víctimas de la invasión indonesia a 
Timor Este en 1975, ya que el ge
neral Suharto es aliado de Estados 
Unidos y es un cliente que mantie
ne la puerta de su pafs abierta a la 
inversión 09cldental. lo mismo su
cedió con fas víctimas de las dicta
duras de Chile y Guatemala, clien
tes de Estades·Unidos que colaboró 
para derrocar las estructures insti
tucionales e Implantar el terrorismo 
de estado, No existen campatlas 
propagandísticas para tales vícti
mas. Dar a luz su sufrimiento impli
ca entrar en conflicto con intereses 
poderosos. • 
i Edward s. Hennan es catedrttlco de Eoonamta 
de la Eecuela Whar1on de la Unlwrstdad de Pan,. 
ytvanla. Noam Chomaky es profeeor del Depar111-
mento de Ungufatlca y Flloeolfe en el lnatlMo de 
Tecnologta de Musachuaelte. Ea1e erbio es una 
eda¡,taol6n de eu llblO, Mllnufaclult119 Conffllt: 
Tile Polltlcal E-,omy of tlw MIIH Media, edllado 
por Pantheon Boclat. 
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No todo lo que reluce es oro 
Experiencias en varias 
naciones muestran los 
inconvenientes de 
plantar eucaliptus en 
gran escala, pues acaban 
provocando desertificación 

U ltimamente la plantación a 
gran escala de árboles de 
eucaliptos en los países del 

Tercer Mundo ha provocado críticas 
fundadas. Esa actividad es impulsa
da por los llamados proyectos de 
"forestación social", que supuesta
mente están destinados a mejorar 
las condiciones sociales y ambien
tales. Pero la realidad es diferente. 
Estas plantaciones han producido 
efectos desastrosos en et agua, el 
suelo y las actividades agrícolas de 
las comunidades pobres vecinas. 

Entre los países en los que esos 
efectos han sido más perniciosos 
están India y Tailandia. En ambos la 
reacción de los agricultores pobres 
afectados por los proyectos fue 
violenta. En junio de 1988, en el 
norte de Tailandia, los campesinos 
destrozaron un campo de foresta
ción e incendiaron viveros de euca
liptus y maquinaria agrfcola. Algo 
similar había ocurrido unos años 
antes (1983) en Karnataka, India, 
cuando pequeños agricultores des
trozaron varias hectáreas de planta
ciones de eucatiptus, en respuesta 
al secado de los arroyos provocado 
por estos cultivos. 

Todo se originó cuando el Banco 
Mundial, a través de su Proyecto de 
Forestación Social, comenzó a 
promover la plantación de eucalip· 
tus en los países del Tercer Mundo, 
supuestamente para cubrir las ne
cesidades de combustible, forraje y 
leña de la población rural. En la In
dia, las autoridades del departa
mento de forestación alegaron que 
el eucaliptus es la especie más ade
cuada para forestación por su 
adaptación a suelos secos e inférti
les. Y también porque crece rápi
damente y se puede utilizar en la 
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producción de pulpa de papel y de 
sintéticos (además de ser una 
fuente de combustible). Es verdad 
que en países como Brasil, por 
ejemplo, el eucaliptos ha sido usado 
en la producción de carbón vegetal 
pare las industrias de acero, y tam
bién como leña y como madera 
para la construcción. Esa experien
cia, aparentemente fecunda, llevó al 
gobierno de Tailandia a embarcarse 
en la plantación de eucaliptus para 
asegurar existencias adecuadas de 
leña. 

Un mal innecesario 

Sin embargo, en los illtimos 
años, las quejas planteadas por las 
comunidades afectadas y las evi
dencias científicas que las corrobo
ran, han arrojado serias dudas so
bre la utilidad de las plantaciones 
de eucaliptus en gran escala. 

Además, para dar lugar a las 
plantaciones de eucaliptus, por lo 
general, las autoridades han incen
tivado la destrucción de los bosques 
naturales. En Karnataka, India, 
grandes extensiones de bosques 
naturales -que durante siglos cu
brieron las necesidades materiales 
básicas de los lugareños, fueron 
destruidos para plantar eucaliptus, 
de conformidad con un proyecto de 
forestación social patrocinado por 

el Banco Mundial . 
Otro serio inconveniente de ese 

tipo de plantación en gran escala es 
su demanda de agua. El eucallptus 
-que tiene rafees largas y extendi
das- absorbe mucha agua y le resta 
al suelo la humedad imprescindible. 
Además, buena parte del agua que 
absorbe, la sustrae al uso domésti
co y agrícola de las comunidades 
vecinas. En las regiones secas, las 
rafees de los eucaliptus llegan a 
formar una extensa red que impide 
el crecimiento de otras plantas, 
acapara ta escasa humedad exis
t~nte y obstaculiza la recuperación 
del agua subterránea. Como resul
tado, las tierras se vuelven ári
das. 

La experiencia demuestra que en 
regiones donde el promedio de llu
vias alcanza un nivel menor a los 
1000 milímetros por año, las planta
ciones de eucaliptus deterioran la 
humedad del suelo y acaparan el 
agua subterránea de las zonas ale
dañas. En regiones más secas como 
India y Tailandia, donde el nivel de 

, precipitaciones está muy por debajo 
de los 1000 milímetros, el agua 
subterránea termina agotándose y 
el suelo se seca irremediablemente. 

Por otra parte, se sabe ahora que 
el eucaliptus "devora" los alimentos 
del suelo porque requiere grandes 
cantidades de microorganismos 

La plantacldn de eucaliptus en gran escala produce graves problemas de erosldn 



Una campana 
internacional 

Este artfculo producido por la 
Red del Tercer Mundo muestra 
los efectos perjudiciales de la 
plantación en gran escala de eu
caliptus, que ponen en peligro el 
sustento de miles de campesinos 
de los pa(ses en los que ese tipo 
de proyecto está en marcha. 

Los proyectos de plantación 
masiva de eucaliptus están fi. 
nanciados por el Banco Mundial 
a través del proyecto de Foresta
ción Social. Se supone que el 
objetivo es ayudar a las pobla
ciones más pobres de los pafses 
del Tercer Mundo, pero en reali
dad lo que hacen es proveer ma
dera para las industrias. 

Por eso la Red del Tercer 
IVundo está organizando una 
campana a través de la cual insta 
a todos aquellos que se sintieron 
tocados por el tema a escribir al 
Banco Mundial pidiendo que re
vea los proyectos de plantación 
de eucallptus en el tercer Mun
do. Por sus efectos dai\inos en 
relación a las plantaciones de 
alimentos de la población rural y 
por los da/los que provocan el 
medio ambiente. Proyectos si
milares que están alln a la espera 
de ser aprobados deberían can
celarse o suspenderse hasta que 
se estudie más a fondo el im• 
pacto ecológico y social de la 
plantación de eucaliptus. 

La dirección a la que se debe 
enviar la correspondencia es: 

Sr. Barbar B. Conable 
Presidente, Banco Mundial 
1818, H Street 
Washington DC.10433 
United States of .America 

De la misma forma, se sugiere 
a los grupos de defensa del me
dio ambiente investigar si su pafs 
ha aceptado el Proyecto qe Bos
ques Tropicales para reforesta
ción. En caso afirmativo, sería 
importE nte denunciar las conse
cuencias y presionar para que los 
mismos sean cancelados. 
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que no devuelve al medio ambiente 
en la misll'a proporciór. que con
sume. En consecuencia, a la larga 
provoca en los terrenos la pérdida 
total de los mismos. 

los biólogos de Brasil, he n 
constatado que las plantaciones de 
eucallptus -que abundan en ese 
paf&- albergan muy pocos animales 
y plantas, por lo que reducen la di
versidad biológica de las regiones 
en las que se encuentran. Otro dato 
que surgió de los llltimos estudios 
cientlficos es que el eucaliptus into
xica la tierra, afectando los cultivos 
vecinos. Las investigaciones lleva
das a cabo por la Universidad de 
Ciencias Agrfcolas de Bangalore 
(India) demostraron que, sobre to
do en zonas de baja pluvialidad, las 
sustancias tóxicas agregadas al 
suelo por el eucaliptus permanecen 
durante largo tiempo, impidiendo el 
crecimiento satisfactorio de otros 
cultivos. En algunas regionE-s los 
efectos han sido tan graves que los 
agricultores de los alrededores han 
tenido que cavar zanjas para prote
ger sus cultivos. El euc·aliptus tam
bién es tóxico para otros organis
mos, como los gusanos, que cum
plen un papel Importante en la oxi
genación y fertilización del suelo. 

Como consecuencia de la sull'a 
de todos estos efectos negativos, el 
eucaliptus contribuye a la desertifi
cación. Y la destrucción de la pro
ductividad biológica de los ecosis
temas agrfcolas hace peligrar el 
llnico sustento de rrillones de agri
cultores pobres de lo~ pafses que 
pusieron E,n práctica ese tipo oe 
proyectos de forestación. 

El origen del problema 

¿Dónde radica el problema? El 
Proyecto de Forestación Social de 
Karnataka, uno c!e los varios de ese 

-

El principal interfs 
de las plantaciones 
de eucallptus es 
asegurar madera 

tipo, está patrocinado por el Banco 
Mundial y la Administración de 
Promoción de Ultramar del Reino 
Unic!o. De conformidad con el pro
yecto, se, fomenta la plantación a 
gran escala de eucaliptus en tierras 
de cultivo privadas, supuestamente 
para cubrir las necesidades de las 
poblaciones rurales. Pero el pro
yecto no las ha beneficiado en ab
soluto. El eucaliptus no produce 
forraje suficiente, ya que no sirve 
como alimento del ganado, y lo que 
es peor, las tierras que antes se 
destinaban al cultivo de alimentos 
se tornan áridas. 

n verdad, el principal interés de 
la plantación masiva de eucaliptus 
es asegurar madera y pulpa de ma
dera para uso industrial. El pro
yecto de "forestación social" no tie
ne ning0n objetivo social, ya que 
sirve a los intereses industriales y 
perjudica a los campesinos pobres. 

la Dra. Vandan Shiva, coordina
dora de la Fundación de Investiga
ción para la Ciencia, la Tecnologfa y 
los Recursos Naturales de Dehra 
Dun, India, afirma que el eucaliptus 
no satisface las necesidades básicas 
de los agricultores de su pafs y criti
ca el proyecto porque no toma en 
cuenta los problemas de las comu7 
nidades pobres. Como si fuera po
co, también es responsable por los 
altos precios que alcanzó la leña en 
la India. 

Además de ese programa, el 
Banco Mundial y diversos organis
mos relacionados a él comenzaron 
un "Proyecto de Promoción de 
Bosques Tropicales", que en los he
chos impide la reforestación de 
bosques naturales ya que los reem
plaza con la plantación comercial de 
madera industrial. Una vez más, la 
prioridad es la producción comer
cial en detrimento de los intereses 
de los agricultores más pobres. • 
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La etapa post- Jomeini 

Bagdad fue un canmro de obras,. lnduso durante la guetn 

NeivaMor9ira 

E I pequeno Mohamed, de 
seis anos, acompanaba a su 
padre Abdullah, nuestro 

gufa. CaminAbamos por las calle
juelas de Babilonia, que está siendo 
reconstruida en todo su antiguo es
plendor. Cuando Mohamed escu
chó un ruido extrano, dirigió al cielo 
su mirada y gritó: "PapA, los avio
nes de Jomeini". No eran. Se trata
ba de un pesado tractor de la obra 
de reconstrucción de la milenaria 
ciudad. Pero el miedo de los misiles 
iranfes cayendo sobre las ciudades 
de lrak todavía no había sido supe
rado por aquel niño, nacido en ple
na guerra. 

Le pregunté a Narmfn por qué 
su vestido negro dlferfa de las aba
yas que tradiciC1r . lmente usan mu
chas mujeres m1.,,,ulmanas. "Estoy 
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de luto". Su hermano, un capitAn 
del ejército que sobrevivió a mu
chas batallas en casi ocho anos de 
guerra, murió en los 61timos com
bates en el frente de Basra. "Sé que 
en un país en guerra un soldado 
debe morir en el campo de batalla y 
no en la cama. Lo entiendo racio
nalmente, pero no lo puedo acep
tar. Las ctudades y los bienes se re
construyen. La vida no", me dijo. 
Una periodista que nos acompanó 
en varias visitas fue aún mAs gol
peada: perdió a su hermano, tam
bién oficial, y al padre, que sufrió 
un colapso cardíaco cuando recibió 
la noticia. 

En la ruta de Basra a Fao, con 
una temperatura de 55 grados cen
tfgrados, el chofer Karim, un ex 
combatiente, no esconde su pro
funda tristeza: su hijo, AIA, de 10 
anos, fue muerto por un misil iraní 
que cayó en la escuela donde estu
diaba. Murieron diez nit\os. 

La muerte del ayatollah 
Jomelnl abre un 
Interrogante sobre el 
futuro del precario atto 
al fuego que rige en el 
Golfo. Pero mientras no 
llega un tratado 
definitivo de paz, lrak, 
vtctortosq en la guerra, 
se lanza a un ambicioso 
programa cf e 
reconstruccfón y 
desarrollo 

Fotos: 8N111z Bllllo 

Son todos ejemplos de cómo la 
guerra está muy presente en la vida 
cotidiana de lrak. No se necesita 
buscar mucho para conocer algo 
del sufrimiento que la guerra pro
vocó: cualquier persona que abor
damos al azar en la calle, en las ofi
cinas, en los hoteles, . perdió pa
rientes, amigos y bienes. 

En la fiesta de fin de curso en 
una escuela secundaria, la pieza de 
teatro que está siendo mostrada, la 
m6sica y las canciones son alegre.s 
y los jóvenes rfen, descontrafdos, 
con las anécdotas y chistes del ani
mador. "Queremos olvidar los 
horrores de la guerra", nos dice un 
estudiante de poco mAs de 20 al'los. 

En la calle no se nota que el pafs 
está saliendo de una lucha devasta
dora. Bagdad es, una vez más, un 
cantero de obras. Ya en plena 
guerra la consigna era "recons
truir". Se sepultaban los muertos, 
se removfan los escombros de las 



La cultµra Y las 1radlclones sobreviven en medio de la modernización económrca y et ·boom'" de la construcción 

casas destruidas por misiles y, rápi
damente, las obras comenzaban. En 
estos ,lltlmos diez anos fueron 
construidos numerosos edificios 
modernos, millares de nuevos de
partamentos, ferrocarriles, auto
pistas, infraestructura de salud, 
hospitales, escuelas modernas, 
centros r~reativos, parques de di
versiones, hoteles de cuatro y cinco 
estrellas (el A/ Mansour-Mel/A; el AI
Rachld; el Palestina Meridlen; el 
Ashatar Puerta de Babilonia, el She
raton, todos con una combinación 
de famosos nombres Internaciona
les y reminiscencias de temas ára
bes. Cuatro o cinco nuevos puentes 
fueron tendidos sobre el Eufrates y 
aón asf 110n Insuficientes para el 
enorme mlmero de vehfculos que 
circula por las calles de la capital. 
"Trabajábamos incluso con los mi
siles sobre nuestras cabezas", nos 
comentó un ingeniero de Planea
miento. 

El nuevo aeropuerto Internacio
nal Saddam Hussein de la capital 
-moderno, amplio y de gran belleza 
arquitectónica- ya está en opera
ciones. El viejo quedó limitado a 
vuelos de cabotaje y para el puente 
aAreo entre Bagdad y El Cairo, con 
seis vuelos diarios. 

Bagdad pasó de un millón y me
dio de habitantes para más de tres 
millones. El rápido proceso de ur
banización del pafs -actualmente 
sólo 25% de ta población vive en el 
campo- muestra un flujo perma
nente de habitantes que emigran 
hacia ta capital y otras ciudades 
grandes. Para fin de este siglo, lrak 
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deberá contar con 25 millones de 
habitantes, con un crecimiento de 
3.2 por ano. Y asfmismo, tal vez sea 
uno de tos pocos pafses del mundo 
donde no existe desocupación. 

"En la guerra, con ta desactiva
ción de las grandes empresas, prin
cipalmente las extranjeras, hubo un 
poco de desempleo", nos dijo un 
empresario. "Pero ahora, realmente 
no existe o es irrelevante y sectori
zado". No hay nómeros exactos. 
A los lraqufes, todavfa con la cau
tela propia de la guerra, no les 
gusta hablar mucho de estadfsticas. 
Y en general no las hay, o están de
sactualizadas. Se estima, no obs
tante, que trabajan en el pafs dos 
millones de egipcios y centenas de 
miles de asalariados asiáticos. 

El gobierno está realizando las 
obras de mayor envergadura en el 
Interior, sobre todo en agricultura, 
con la esperanza de reducir la pre
sión demográfica sobre los centros 
urbanos. El plan Saddam, un gran 
complejo de irrigación, es conside
rado uno de los mas grandes y mo
dernos de Oriente Medio. Uno de 
los proyectos en él contemplados 
prevé la desalinización de buena 
parte de los suelos de la Mesopo
tamia, proceso que podrá devol
verles su antigua fecundidad. Y 
para ello se realizará una especie de 
"lavado" de ta capa superficial, con 
agua proveniente de canales que li
garán el Tigris y el Eufrates. Em
presas brasilenas están trabajando 
en esos proyectos. 

El plan de viviendas es ambicio
so y presenta una modificación en 

relación al sistema anterior: esti
mula la autoconstrucclón y la finan
ciación del Estado prioriza las capas 
sociales más bajas. 

Petróleo y justicia social 

lrak es un gran productor de pe
tróleo y, después de Arabia Saudita, 
tiene las mayores reservas de hi
drocarburo del mundo. Actual
mente la cuota que le fue estableci
da por la OPEP (Organización de 
los Pafses Productores de Petróleo), 
es de 2,6 millones de barriles por 
día y las metas para fin de siglo son 
de 5 millones de barriles diarios. 
Esa extraordinaria riqueza, total
mente nacionalizada y muy bien 
administrada, es la que viene ase
gurando el progreso del pafs con 
una Innegable distribución del in
greso. 

Es justamente este punto el que 
diferencia a lrak de otros pafses pe
troleros, principalmente los del 
Golfo. El gobierno iraquf siempre 
manifestó preocupación de hacer 
de esa riqueza un instrumento de 
justicia social. 

Una de las cartas de Irán en la 
guerra era la posibilidad de estran
gular la exportación de petróleo de 
lrak, destruyendo su economfa. Si 
cerrase la navegación de Shatt-al
arab -por donde pasan más de 2 
millones de barrites diarios- y con 
la desactivación por parte de Siria y 
Turquía de los oleoductos que con
ducen et petróleo de lrak al Medi
terraneo, el pafs quedaría virtual
mente bloqueado. El gobierno con-
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siguió superar ese problema y 
mantuvo las exportaciones durante 
la guerra, aunque en menor volu
men, 

Entre 1980 y 1984, el Producto 
Bruto Interno disminuyó conside
rablemente, pero a partir del afio 
pasado, volvió a crecer. Ahora se 
está realizando un gran esfuerzo 
para volver a lanzar la economta. 
Con el apoyo del gobierno, de la 
creciente actividad del sector priva
do y de la investigación cientffica 
y tecnológica desarrollada por la 
Universidad, se están haciendo 
grandes Inversiones en la Industria, 
principalmente en la petroqufmica. 
Existen también planes para insta
lar fábricas de automóviles, aunque 
no se trata de una prioridad inme
diata. 

Japoneses, norteamericanos y 
europeos han ofrecido sus créditos 
a largo plazo, seguros de que la cri
sis del pats es financiera y circuns
tancial, fácil de superar por la pro
ducción petrolera. 

El gobierno estimula a la iniciati
va privada que ya tiene un peso im
portante en la agricultura, reser
vándose el control de aquellas acti
vidades estratégicas como el pe• 
tróleo (92% de las exportaciones). 
No existen órganos para fijar los 
precios, que son regulados por el 
propio mercado, pero el gobierno 
asiste con subsidios a las clases de 
ingreso menor. 

Al ser preguntado un técnico de 
la administración si no se teme una 
expansión desmedida del consumo 
y de los precios, me respondió: "El 
gobierno tiene muchos recursos 
para controlar ambos". 

La nueva clase 

Desde la revolución de 1968 li
derada por el presidente Saddam 
Hussein, el gobierno trató de redu
cir la disparidad del ingreso entre 
las distintas clases sociales. Antes 
de la guerra, lrak avanzaba hacia 
una sociedad más austera, más 
equilibrada. La guerra actuó en dos 
sentidos: por un lado, hizo más dlff
ciles las ')ases de suc;tentación de 
ese proceso y poi utio obligó al go
bierno a abrir espacio a la burgue-

Nass.ar Handum: •avances l~ortant_.. 

sfa, para hacerse cargo de algunas 
actividades no esenciales. Y la bur
guesía se Instaló en el pafs con sus 
mansii:>nes, empleados y automó
viles de lujo. Aunque pequeno, ese 
sector privilegiado ya es percepti 
ble, con sus hábitos y estilos, que 
no son los de los sectores popula
res. 

Preguntamos a personas bien 
situadas y preocupadas con ese 
problema, cuál era exactamente el 
origen de ese estrato social. ¿ E 1 
comercio exportador? Sólo en par
te, porque está casi todo en manos 
del gobierno. Prácticamente el cien 
por ciento de las exportaciones es
tán constituidas por el petróleo y su 
administración es enteramente es
tatal. Pero nos dieron una explica
ción: la guerra retuvo en lrak a mu
cha gente rica que habfa sacado, no 
siempre por métodos claros, dinero 
para el exterior. Esas personas, o 
por deber patriótico o porque no 
tenfan otra salida, tuvieron que es
tablecerse comercialmente en lrak, 
y se beneficiaron de una medida 
acertada del régimen: podrfan im
portar lo que quisiesen, sin utilizar 
divisas del tesoro nacional. O sea, 
podrfan usar los dólares que tenfan 
en el exter ior, reintroducirlos en el 
pafs, transformados ahora en bie
nes de consumo. "Esa es la gente 
que aparece, hoy, como una nueva 
clase", nos dijo un conocedor de la 
economía de lrak. " No se equivo
que, comentó un técnico del go
bierno con quien discutimos el te
ma. "Ese grupo aparenta ser más 

numeroso de lo que realmente es, 
no representa la tendencia de 
nuestra economfa ni de nuestro 
sistema social. Y estamos atentos a 
la forma en que evoluciona". 

Los iraqufes se caracterizan por 
sus proyectos audaces. Fue así en el 
pasado y esté siendo asf en el pre
sente. "La dimensión babilónica es 
una constante en nuestras concep-: 
clones", nos dice un profesor de 
historia de la Universidad. 

Relaciones intertlrabes 

Tradicionalmente, el eje de la 
polftica externa de lrak han sido las 
relaciones con el Mundo Arabe. En 
la reciente conferencia de c\1pula de 
Casablanca, promovida por la Liga 
Araba, la diplomacia lraquf -que 
está rlirlglda por un polftlco de reli
gión católica, muy competente y 
hábil, el canciller Tarek Azlz- logró 
que muchas de sus tesis fueran blén 
acogidas. "A no ser el caso del U
bano, donde Siria se niega a retirar 
los 40 mil soldados que allí mantie
ne, hubo en Casablanca avances 
Importantes", nos declara el vice 
canciller Nassar Handum, quien se 
desempeM hasta hace muy poco 
como embajador de lrak en Estados 
Unidos. En su opinión, uno de los 
éxitos de la diplomacia de su pafs 
fue la reincorporación de Egipto 
a· la Liga Arabe, de la que estaba 
apartado desde que el presidente 
Sadat decidió reconocer a Israel. 
(Sadat adoptó esa decisión sin con
sultar a los demás dirigentes árabes 
y pagó por ello el precio del aisla
miento.) l rak lideró el grupo de paf
ses favorables a ese importante pa
so diplomático. Y al contrario de lo 
que pOdrfa preverse, salvo una 
reacción libia bastante más discreta 
de lo esperado, el presidente Hosni 
Mubarak fue bien recibido en Casa
blanca entre sus colegas árabes. 

Sobre la posición de la Organi
zación para la Liberación de Pales
tina (OLP), mucho más flexible en 
relación al reconocimiento de Israel, 
Handum afirma que "es la OLP 
quien debe decidir sobre los asun
tos palestinos y sus decisiones de
ben ser acatadas y apoyadas por los 
demás paf ses árabes". 



Irán: las relaciones futuras 

Es natural que el tema de la uni
dad árabe sea objeto de perma
nente Interés en Bagdad, pero hoy 
ya no es el centro de las preocupa
ciones. Lo fundamental es Irán, o 
"los persas", como se les dice co
munmente. Y en ese terreno nadie 
arriesga una opinión sobre el futu
ro. ¿El precario cese al fuego llegará 
a convertirse en un armisticio reco
nocido oficialmente y luego en un 
tratado de paz? Por ahora el go
bierno de T eherán ha rechazado tal 
posibilidad alegando que ya existe 
un armisticio de facto. 

"Se trata de un grupo de diri
gentes extremadamente complejo, 
con intereses concretos y con total 
ausencia de unidad entre ellos. Eso 
puede favorecer una iniciativa 
aventurera", nos comentó una alta 
fuente del gobierno. 

Sin embargo, la mayor parte de 
los iraquíes estima que una vez que 
el fin de la guerra se produjo· no por 
un deseo de la cúpula dirigente de 
Irán, sino por una imposición de las 
derrotas militares sufridas y por el 
peso agobiador de más de un mil
lón de muertos, no será fácil reini
ciar los combates. 

¿Y del lado iraqur, cuántos fue
ron los muertos? No hay números 
estadísticos, sólo especulaciones. 
"Mucho menos que los de ellos", 
nos comentan. Eso se explica por la 
naturaleza de la guerra: la estrate
gia usada por lrak se basó en la 
aviación y la artillería de tierra. 
"Cuando nuestra infantería atacaba, 
el enemigo ya estaba demolido", 
nos cuenta un ex miliciano que se 
reintegró a sus funciones burocráti
cas en uno de los ministerios. De 
esa forma, las bajas eran mucho 
menores del lado iraquí. 

Y ¿qué se puede esperar del fu
turo? 

Un problema de detalles 

Es Indudable que el contencioso 
de la guerra esté presente en todo. 
lrak e Irán se acusan mutuamente 
de haber comenzado las hostilida
des. Pero se trata de una discusión 
puramente especulativa. Las hosti-
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En la ciudad Iraq uf de Fao (80 mil habitantes) sólo esta mezquita quedó en pi~ 

lidades entre ambas naciones son 
tan antiguas como el islamismo, 
Los persas en verdad nunca renun
ciaron a sus aspiraciones sobre 
Shatt-al-Arab ni a las ricas planicies 
de la Mesopotamia. En las calles de 
Bagdad hay numerosas placas que 
recuerdan la Alkadsiya famosa ba
talla en la que los antepasados per
sas de los actuales gobernantes de 
Irán fueron derrotados por los an
cestros de los iraquíes de hoy, en 
los primordios del Islam. 

"Persia, como otros estados ex
tranjeros, sjempre tuvo conciencia 
de la importancia estratégica de 
esta región árabe, Es por esa razón 
que quiso imponer su dominio so
bre ella desde los tiempos más an
tiguos", constata un Instituto de In
vestigaciones especializado en el 
Mundo Arabe, con sede en París. 

Estudiosos de cuestiones mili
tares opinan que en verdad el inicio 
de las hostilidades no le convenía a 
Irán en aquel 25 de agosto de 1980, 
considerado oficialmente como el 
inicio de la guerra. Irán venía ase
diando insistentemente los puestos 
fronterizos de lrak, pero necesitaba 
de algunos meses más para estar 
con toda su máquina de guerra -u
na de las más poderosas del mun
do- a punto de dar un buen com
bate, Pero no contó con la res
puesta iraquí a esas operaciones. 

Al lanzar operaciones localizadas 
de respuesta a las violaciones ter
ritoriales en la frontera, lrak frustró 
el proyecto de las autoridades de 
Irán de ir "aceitando" progresiva
mente sus fuerzas militares hasta 
volverse invencible unos cien días 
después. 

En verdad, es un problema de 
detalles, La guerra entre ambos 
países había estado a punto de es
tallar en la época del sM, cuando 

éste movilizó 400 mil hombres -el 
doble de efectivos de las fuerzas 
armadas de lrak- en alerta total. 
Con la caída del sM, fue el ayato/lah 
Jomeini el que volvió a retomar las 
hostilidades. Es posible que sus es
trategas buscasen limitar los en
frentamientos, en una primera eta
pa, a las áreas fronterizas y en es
pecial a aquellas que Irán reivindica 
como suyas. Pero ya en aquellos 
momentos iniciales, Jomeini dejó 
claros sus objetivos: a) derrocar el 
gobierno del presidente Saddam 
Hussein ("el gran Satán") y con
quistar todo lrak, reviviendo el 
sueño milenarfo persa y b), derro
tando militarmente a lrak, avanzar 
sobre el conjunto de las naciones 
del Golfo, "Hoy estarr.os convenci
dos de que si lrak no hubiese resis
tido, los tanques de Irán habrfan 
llegado sin mayores dificultades a 
Omán y a Yemen del Sur'', nos co
mentó un corresponsal árabe radi
cado en Europa, 

Ascensión y muerte de Jomeini 

Me cupo estar en Bagdad en dos 
momentos mareantes de este pe
ríodo: cuando Jomeini asumió el 
poder y ahora, cuando murió. En 
los días en que el sM fue derroca
do, el clima en Bagdad era de es
peranza. Jomeini habfa pasado 15 
años de exilio en lrak y, a pesar de 
algunos problemas y dificultades 
que habían surgido, se esperaba de 
su parte un buen entendimiento 
con las autoridades iraqufes. La es
peranza duró poco y la respuesta de 
Jomeini fue la guerra. 

Ahora, hi muerte del ayatollsh no 
produjo ninguna reacción de espe
ranza. Estábamos en el salón del 
Hotel Mansour-Me/lA cuando la lo
cutora de la televisión anunció la 
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muerte de Jomeini. Ninguno de los 
presentes demostró cualquier exci
tación. El diario oficial en Inglés, 
The Baghdad Observer, publicó 
objetivamente la noticia, sin espe
culación alguna sobre el futuro. 

En los medios políticos esa acti
tud fue justificada por la delicada 
situación interna en Irán. Por lo 
menos cuatro tendencias disputan 

con el atractivo ingrediente de 
transformar el pafs en una monar
qufa constitucional democrática, al 
estilo de las europeas. 

En Alemania, ya a camino de 
Oriente Medio, entablamos con
tacto con algunos dirigentes lranfes 
exiliados. "El régimen del ayatollah 
-nos dijo uno de ellos- llegó a tener 
más de 90% del apoyo popular. 

Con te muerta de Jomelnl dltrcllmente resurglrt con Igual fueru elfanatlsnlo lsUmlco 
el poder y el éxito del presidente 
electo, Ali Jamenei, no significa que 
los otros aspirantes al cargo hayan 
renun~ado a sus ambiciones. En 
lrak se acompal'la con especial in
terés la actitud del ejército, que 
aunque haya sido derrotado, alln es 
una fuerza importante en la lucha 
por el poder. Por otra parte, no 
puede dejar de considerarse la pre
sencia de una fuerte oposición civil, 
parte de ella armada. Una de las 
organizaciones más fuertes, los 
muójahiddlnes khalk tiene actual
mente sus principales bases en lrak 
y por Bagdad transita con frecuen
cia su líder, Rajvi. Hay indicios de 
que ese grupo mantiene un apoyo 
interno importante y podrá desem
pel'lar un papel activo en la disputa 
por el poder. También es necesario 
seguir de cerca los movimientos de 
los partidarios del sM Reza Pahlevl, 
que quieren hacer de su hijo, Ali 
Reza, el artffice de la reimplantación 
de la monarqufa. Cuentan para ello 
con Importante apoyo de Estados 
Unidos y de algunos pafses de Eu
ropa, y aggiomaron su propuesta 
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Hoy, ese apoyo bajó mucho, princi
palmente entre los jóvenes, que no 
esconden su frustración. Lo peor es 
que los errores y excesos de un ré
gimen que habfa concentrado sobre 
sf tantas expectativas, crearon en 
los jóvenes un sentimiento de que 
no hay alternativa. Nosotros mis
mos, que somos los que mejor es
tructurados estamos a nivel interno 
del pafs, tenemos enormes dificul
tades para Incentivarlos a incorpo
rarse a la lucha. Están llenos de du
das y prefieren replegarse. Muchos 
de ellos ansiaban la derrota militar 
clql régimen de los ayatonahs, que al 
final llegó, porque temían que una 
eventual victoria lrfa incentivarlos a 
deflagrar otra guerra, hacia el Gol
fo," 

''Todo esto ha sido muy negati
vo para la Imagen internacional de 
nuestro pafs y para el Islam", nos 
dice otro. "El nombre de Jomeini 
-agrega-, que pudo estar asociado 
a la liberación del pueblo de Irán de 
la tiranía del sM, acabó vinculado a 
un régimen mucho peor que el de 
Reza Pahlevi, impuesto por el ter-

ror. Jomelnl estará para siempre 11-
gado a los peores dfas de nuestra 
patria". 

Modificaciones regionales 

La guerra del Golfo modificó 
considerablemente el panoracna 
polftlco-mllitar de la reglón. Irán 
perdió mucha de la fuerza que tenfa 
en el terreno mllitar mientras su ve-¡ cino y enemigo histórico se trans

l formó, por las necesidades de la 
guerra, en una potencia militar rei gional, con fuerte presencia estra
tégica en el Golfo y en todo el Me
dio Oriente. 

Israel no desconoce esa nueva 
realidad. Y eso tanto puede esti
mular a las autoridades Israelíes a 
una aventura belicista como mo• 
derar los Impulsos militaristas de 
los "halcones" de Tel Avlv. 

Lo Importante, sin embargo, es 
que en toda la reglón hay un senti
miento generalizado de cansancio 
de la guerra. Las pérdidas en loa 
enfrentamientos entre lrak e Irán 
fueron colosales en el campo mate'
rial y humano y los resultados poU
ticos, negativos. 

A corto plazo, no se prev6 el 
surgimiento d~ alguien con el fuerte 
poder carismático del ayatollah Jo• 
melnl, capaz de fanatizar a las ma
sas para conducirlas nuevamente 
a la guerra. Al contrario, es más 
probable que las demandas popu
lares ahora se hagan más Intensas 
en favor de la democratización del 
país y el empleo racional y produc
tivo de sus inmensas riquezas. 

Es muy pronto alln para evaluar 
en toda su amplitud las consecuen
cias de la muerte de Jomeinl, pero 
la impresión dominante en Medio 
Oriente es que, pasada la emoción 
de los primeros momentos, surgi
rán líderes menos fanáticos y más 
realistas, capaces de aceptar una 
paz duradera con lrak y renunciar a 
la tentación de exportar la revolu
ción islámica. 

Revolución que, además, sólo ha 
dejado para el pueblo lranf un lastre 
de terrorismo, destrucción y muer
te, el sfmbolo más visible de una 
década de dominio (le los ayato
llahs. . • 



FanJ: •e1 dufllltm0 entre Oriente y Occidente• demasiado 1lmpfllta" 

La división del mundo entre 
Oriente y Occidente, 
capltallsmo y socialismo, no es 
suficiente para analizar la 
complejidad de la civilización 
humana actual. Es eso al 
menos lo que opinan los 
dirigentes del Partido Baath, 
que promovieron una revisión 
profunda de los conceptos 
utilizados en sus análisis 
teóricos 

La .perestroika árabe 

U no de los fundadores del 
Partido Bsath Arabe Socia
llste, Ellas Farej, está vivien

do en lrak desde que en Siria, su 
patria (es de la ciudad de Alepo), 
subid el poder el presidente Assad. 
En ese momento, el partido se divi
did, emprendiendo la rama siria un 
rumbo diferente e Incluso en con
flicto con su homóloga lraquf. Faraj 
siempre fue uno de los m6s desta
cados Ideólogos del partido, con li
bros y ensayos publicados en varias 
lenguas. Para él, la fuerza y vigencia 
del "'baathlsmo• es una de las expli• 
caclones de la victoria militar de 
lrak sobre Irán, "un pafs que le su
pera en tamal'lo y población". Los 
que Insisten en buscar el origen de 
esa victoria en razones polftlcas o 
mllltares están equivocados. "Lo 
mAs Importante es el factor cultural, 
ldeoldglco y educacional", explica. 

Fara] estima que hoy el partido 
Bssth Arabe Soclellsta está reco
giendo los frutos de un .trabajo em
prendido un al'lo después de la re• 
volucidn del 17 de julio de 1968, 
cuando se creó una escuelá exclusi
vamente dedicada a la formación de 
sus cuadros. 

En estos veinte al'los de trabajo 
se graduaron más de ocho mll cua
dros del partido. Ahora ellos partl· 
clpen en todos los campos de la vi
da en lrak, "porque han tenido una 
formación cultural que les permite 
comprender mejor la fndole del 
proceso en curso". 

El partido Bsath fue fundado en 
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1947, aunque en una etapa prelimi
nar, desde 1935, se realizaron mo
vimientos en esa dirección. "El par
tido acompal'\6 el surgimiento de 
las nuevas condiciones que se 
crearon en el mundo después de la 
11 Guerra Mundial e Insistid en que 
se necesitaba una nueva mentalidad 
para superar las desastrosas conse
cuencias de la guerra. El mundo ne
cesitaba una nueva teorfa que lo 
Interpretara, pues ni el marxismo ni 
el capitalismo eran suficientes para 
sacar a la Humanidad de la postra
ción de pos-guerra". Faraj cree, sin 
embargo, que esos cambios que ya 
se habfan revelado como necesarios 
en la década del 50 demoraron mu
cho en ser Introducidos en los paf
ses socialistas. .,Esa renovación se 
da ahora con Gorbachev, cuarenta 
al'\os después de la guerra". Pero 
en su opinión, con el Baath, "la pe
restrolka árabe comenzó en 1947. 

Faraj cita un estudio titulado 
"Karl Marx es un dios y su profeta 
es el capltallsmo", como un IOcldo 
ensayo de las consecuencias que 
tuvo el surgimiento del marxismo 
en la renovación del sistema capita
lista. "El capitalismo ha podido co
nocer sus puntos débiles con las 
crftlcas que le hizo el marxismo, y 
desde entonces se ha abocado a 
superarlos". 

Para el dirigente del partido Ba
ath, en el Tercer Mundo existen ex
periencias precursoras en relación a 
la renovadoo del capitalismo y del so
cialismo, como las que surgieron en 

la post-guerra en el mundo árabe. 
"Los árabes enfrentamos a lo 

largo de los siglos muchos desaffos: 
las Cruzadas, el colonialismo turco, 
el sionismo, ahora el desaffo persa. 
Por ello, cuando tenemos que asi
milar una experiencia debemos 
comprender todas las lecciones de 
la Historia y la geograffa de la zona. 
Y eso nos llevó a Intentar aliviar el 
peso del pasado lanzando las bases 
del futuro. Adoptando ya en la d6-
cada del cincuenta una polltica 
abierta a todas las experiencias del 
mundo. Por ello consideramos que 
la perestrolka árabe comenzó en el 
47 y sigue dando sus pasos." 

Como uno de los muchos ejem
plos de esa anticipación, Fara] cita 
el hecho de que un a~o antes que la 
URSS iniciara su perestrolka, lrak 
comenzó una reestructuración in
terna para eliminar la burocracia 
que trababa su desarrollo. "Nuestro 
secreto es que desde el inicio tra
tamos de entender el marxismo 
como marxistas y las sociedades 
capitalistas liberales como capita
listas liberales. El resultado fue que 
logramos comprender que ese dua
lismo, esa forma de dividir el mun• 
do en bloques, entre socialismo y 
capitalismo, entre Oriente y Occi
dente, es demasiado simplista para 
entender un universo con tantas 
contradicciones Ideológicas. Y 
comprendimos también que ni los 
regfmenes socialistas consiguieron 
la justicia social para sus pueblos ni 
el sistema capitalista liberal expresa 
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la libertad en sentido verdadero." 
En función de esa experiencia, 

"el partido Basth desde el Inicio de
finió la necesidad de un nuevo mo
delo de socialismo, no sólo para los 
érabes sino para todos los países 
del mundo. Y comenzó a trabajar 
sobre el concepto de libertad''. 

Elias Faraj sel"iala que se necesita 
otro concepto de libertad y de na
cionalismo. Y también una inter
pretación más amplia del Interna
cionalismo. "Estos nuevos concep
tos deben ser vitales, activos, no 
pueden adoptar una forma rfgida". 
Cada país debe definir una inter
pretación local que no puede ser 
internacionalizada. En función de 
todos esos análisis, el nuestro fue 
uno de los primeros partidos socia
listas en todo el mundo que desar
rolló la idea de No Alineación como 
un concepto para el diálogo. 

La escuela de cuadros del Parti
do (ver cuadro) es una de las pocas 
en el mundo que han estudiado la 
perestrolka y desmenuzado sus 
ideas "para sacarle un buen prove
cho". Elias Faraj sel"iala que su par
tido insiste en seguir de cerca todo 
lo que pasa en las experiencias so-

clalistas, en especial las experien
cias socialistas de la Unión Soviéti
ca, China y Yugoeslevia. El perso
nalmente es lo que podría llamarse 
un estudioso del marxismo. En 
1967 publicó un trabajo titulado "El 
desarrollo del pensamiento mar
xista: una exposición y un pensa
miento". 

Cuando el Basth discute esas ex
periencias lo hace dentro de un 
marco Ideológico propio. "Esa es la 
polftlca desde 1944, cuando el par
tldo definió su postura Indepen
diente en relación al marxismo. 
Pero eso no quiere decir que sea• 
mos antlmarxistas o anticomunis
tas", precisa Faraj. En ese sentido él 
deja claro que tanto la perestrolks 
soviética, como los cambios intro
ducidos en el terreno económico en 
China y algunos de los postulados 
reformistas de los yugoeslavos, 
contienen planteamientos que el 
Bsath adoptó en 1946. "Los chinos 
~xplica Faraj- ahora hablan de un 
socialismo con características chi
nas. Y consideran que uno de los 
objetivos más Importantes del so
cialismo es crear un nuevo vínculo 
espiritual entre los hombres. Ahora 

todos hablan de la relación entre 
socialismo y libertad. Pero en el pa
sado creían que el socialismo podía 
por sí mismo solucionar todos los 
problemas, Incluso la libertad de los 
pueblos. Recién ahora han entendi
do que el socialismo por sí solo no 
es suficiente para solucionar todos 
los problemas del Hombre. Para 
comer pan, necesitamos libertad. Y 
a veces el pueblo prefiere la libertad 
al pan que come. El socialismo se 
debe sustentar en dos pilares: pri
mero, una base económica y social 
que garantice el bienestar del pue
blo; segundo, el humanismo del ser 
humano y de la sociedad. Y la hu
manización del ser humano no se 
asegura sólo por el hecho de brin
darle una base material de bienes
tar. Por ello el partido Bssth le da 
importancia decisiva al factor cul
tural. Y adoptó el concepto de hu
manismo como el medio de llevar a 
la práctica el socialismo. Lo que no 
se discute es que, equiparados am
bos, socialismo y capitalismo, se 
comprueba que pese a sus limita
ciones, el soclallsmo es mucho más 
justo como sistema social que el 
capitalismo". Beatriz Blssio • 

La escuela de cuadros 
En la escuela del Baath se ensel"ia de todo un po

co: desde la historia del partido a las experiencias 
internacionales; desde civilización árabe a economía 
polftica. Y se promueven encuentros periódicos en
tre estudiantes de la escuela y dirigentes del partido 
y del gobierno. " Conocemos bien las experiencias 
de todos los países del mundo, Nos ayudaron a 
crear nuestro propio modelo, sin imitar ninguno". 

Los alumnos se seleccionan de acuerdo con el 
tiempo que han pasado en el partido y el grado de 
participación y lucha en su seno. Los candidatos 
son propuestos por las provincias y se someten a 
una prueba que define quiénes serán admitidos. Se 
trata de una prueba oral sobre conocimientos ge
nerales y en especial sobre la historia del partido. 
Los que no resultan seleccionados en el primer cur
so, aguardan la oportunidad de asistir a uno poste
rior. Cada al'\o se Imparten dos cursos de cuatro 
meses cada uno. 

Entre los estudiantes hay civiles y militares de 
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distintas graduaciones. Y entre los civiles hay profe
sores de la Universidad, campesinos, obreros, 
hombres de religión y gente de otros campos. Se 
exije el curso de primaria completo, Además de les 
asignaturas mencionadas, los estudiantes de la es
cuela del Basth tienen oportunidad de estudiar o 
perfeccionar los idiomas que hablan, en un labora
torio equipado con material audiovisual (grabacio
nes, etc). También organizan visitas de campo pera 
ver de cerca las realizaciones del país. Durante esas 
visitas los estudiantes discuten con los directores de 
los proyectos y posteriormente pueden describir las 
fallas que encontraron y encaminar sus comenta
rlos, crftlcas y sugerencias e los ministerios raspee• 
tlvos. La óltlme etapa del curso consiste en la pre
paración de un tema por parte de cada estudiante, 
Los mejores trabajos se publican en la revista tri
mestral de la escuela. "Esa revista es un puente en
tre los estudiantes, la escuela y los ex alumnos", 
explica Faraj. 



MAS BENERCIOS PARA EL SUSCRIPTOR DE CUADERNOS DEL 
TERCER MUNDO 

20% de Descuento en los Libros de IEPALA. 

El INSTITUTO DE &ruo10. PoÚTICOS PARAAMtRICA LATINA Y AFRICA, IEPALA, - una organización no gubernamental, ain fines de 
lucro, de estudios, aolidaridod y cooperación con loe puebloe del Tercer Mundo. Con -te en Madrid, &peña y fundada en 1965, 
funciona en fonna independiente de cualquier grupo político, ideológico, económico o religioao. 

IEPALA y Cuaderno• del Tercer Mundo han Ntablec:ido un convenio de cooperación que pennite que nuestros susa-iptorea 
obten900 pf9Cioa Npeeialea. 

Algunos títulos de IEPAIA Precio de Librería Precio a suscriptores 

Teología de la Liberaci6n 
de Julio Lois 

La Deuda Externa 
N$14093 N$11270 

(textos) varios autores 

Enferma anda la Tierra 
N$9320 N$7450 

de Susan George 

El Desafio de la Crisis 
N$B909 N$4720 

de Andre Gunder Frank 
Salud Medicamentos y Tercer Mundo 

N$7437 N$S$O 

de Germán Velásquez N$5395 N$G)O 
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N$12.500 
N$6.250 
N$ 4.700 
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La escuela de cuadros 
En la escuela del Baath se ensel\a de todo un po

co: desde la historia del partido a las experiencias 
lntemaclonales; desde civilización Arabe a economfa 
polftica. Y se promueven encuentros periódicos en
tre estudiantes de la escuela y dirigentes del partido 
y del gobierno. "Conocemos bien las experiencias 
de todos los pafses del mundo. Nos ayudaron a 
crear nuestro propio modelo, sin Imitar ninguno". 

Los alumnos se seleccionan de acuerdo con el 
tiempo que han pasado en el partido y el grado de 
participación y lucha en su seno. Los candidatos 
son propuestos por las provincias y se someten a 
una prueba que define quiénes serAn admitidos. Se 
trata de una prueba oral sobre conocimientos ge
nerales y en especial sobre la historia del partido. 
Loa que no resultan seleccionados en el primer cur-
10, aguardan la oportunidad de asistir a uno poste
rior. Cada afto se Imparten dos cursos de cuatro 

~ meses cada uno. 
(,

1 
Entre loa estudiantes hay civiles y militares de 
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distintas graduaciones. Y entre los civiles hay profe
sores de la Universidad, campesinos, obreros, 
hombres de religión y gente de otros campos. Se 
exlje el curso de primaria completo. Además de las 
asignaturas mencionadas, los estudiantes de la es
cuela del Bsath tienen oportunidad de estudiar o 
perfeccionar loa Idiomas que hablan, en un labora
torio equipado con material audiovisual (grabacio
nes, etc). También organizan visitas de campo para 
ver de cerca las realizaciones del pafs. Durante esas 
visitas los estudiantes discuten con los directores de 
los proyectos y posteriormente pueden describir las 
fallas que encontraron y encaminar sus comenta
rios, crftlcas y sugerencias a los ministerios respec
tivos. La Oltlma etapa del curso consiste en la pre
paración de un tema por parte de cada estudiante. 
Los mejores trabajos se publican en la revista tri
mestral de 11 escuela. "'Esa revista es un puente en
tre los estudiantes, la escuela y los ex alumnos", 
explica Fara}. 



Siete mitos sobre el hambre 
f'11l~o \ \·nlnu,·m F1tlw Vcrundc ro 
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La causa del hambre es la 1nsuf1c1ente producción de 
allmentoS 

La poolac1ón del mundo crece mas rápido que la produc 
clón alimentana 

tos Países desarrollados alimentan a los pobres del 
mundo con su ayuda 

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

la tierra apta para los culto\/05 e!' cada dla más escasa en 
el mundo 

la geneuca, la mecamzac10n y los fertilizantes químicos 
son la esperanza en la lucha contr¡, el hambre 

La gran empresa agrana permite raaonahzar la explota
clOn de la tierra. aumentar la product1v1dad v en conse
cuencia abaratar los ahmemos 

.i ~ 
DO 
D O 
0 D 
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D O 
DO 
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El mundo produce alimencos suficientes para nutnr a 
toda su poblac10n. e incluso sobra 

El crecimiento del producto agrícola y al1mentano mun
dial es mavor Que el crecimiento demográAco 

Los países ·pobres· exportan más proteínas v ca1orlas de 
las que importan 

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

Menos de la mitad de la berra apto para el cultivo es 
uoltzada oara oroduar alimentos 

La tecnoloQlzadOn agricola en el Tercer Mundo ha gene
rado mayor concentraáón de la riqueza. mavor depen
dencia. mayor desperdicio energético y mayores ganan
cias a las trasnaclonales de la ahmentaóón 

El pequeño v mediano productor es más efldente, 
orienta me¡or sus decisiones. preserva el suelo y 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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