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Cuadernos del Tercer Mundo 

Los peruanos que 
integran el sector 

informal de la 
economía 

decidieron la 
elección a favor 

de Fujimori. 
Ahora le cabe al nuevo 

presidente responder a la 
expectativa generada. 

22 

El Frente 
Islámico de 

Salvación venció 
las primeras 

elecciones 
municipales 

multipartidarias 
realizadas en 

Argelia. 
Y suscitó el t.emor de un 

retroceso en los derechos 
conquistados por la mujer, 
que forma más de 50% de 

la población del país. 

80 

Para re-contar 
nuestra historia, 

Eduardo Galeano 
realizó una 

amplia 
investigación. 

Y confirmó su sospecha de 
que los nadies tuvieron un 

papel mucho más 
importante del que les 

reconoce la historia oficial 
88 

11 

N11 130 

PANORAMA 2 
CARTAS 8 

TEMA DE TAPA / Colombia 
La paz está de fiesta 10 
Ml9: "El desafio es ser poder" 17 
Hacia una nueva esperanza 21 

AMERICA LATINA 
Perú: Hombres mirando 

al oriente 
La victoria del 
"Otro Sendero" 

Argentina: La sombra de la 
impunidad 

AFRICA 

22 

25 

27 

Argelia: La ola fundamentalista 30 
Sudáfrica: Revuelta 

en el campo 32 

ASIA 
Vietnam: El agua prodigioea 36 

CULTURA 
Galea.no: "Unamoe la razón y la 

emoción" 38 

EDUCACION: 
Africa: Las primeras letras 42 

ECONOMIA 
Deuda Externa: ¿Un pacto con 

el diablo? 46 

MUJER 
Benin: Basta de sumisión 49 
Malawi: Esta tierra es nuestra 50 

MEDIO AMBIENTE 
Corea Democrática: Socialismo 

sin polución52 
Productos químicos: Peligro 

cotidiano54 
DOCUMENTACION 
Africa: Papeles sin destino ' 56 
POBLACION 
Asia: Por detrás del progreso 58 

Una China más · 60 
IDSTORIA 
Uruguay: Mirando el espejo 62 

La herencia que vive 63 



PANORAMA 

ZAMBIA 

Golpe frustrado 

• 

aument.o de más del 100% en loe pre
cios del maíz, aliment.o básico de la 
población. Carros blindados conti
nuaban patrullando las calles de 
Lusaka días después de los distur
bios. Más de cien vehículos y varios 
mercados y tiendas fueron incendia
cloe. 

E1 30 de junio el ejército intent.6 to
mar el poder en Zambia, país del Afri
ca Austral, después de cinoo días de 
levantamientos sangrientos causados 
por el drástioo aumento de los precioa 
de loa alimentos. 

El golpe acabó siendo frustrado 
por las tropas leales al presidente 
Kenneth Kaúnda, que está en el po
der desde hace varias décadas, pero 
fue una advertencia de que las tensio
nes en la sociedad están 
oontaminando a las fuerzas armadas. 

El Uder de la rebelión militar fue 
el teniente coronel Mwambala Lu
chembe, que está detenido. El joven 
oficial se oonvirlió en Wl.a figura muy 
popular pues con su actitud captó el 
estado de espíritu de una buena parte 
de la población del país, estimada en 
diM millones de habitantes. 

Loe precios de loe bienes básicoe 
aumentaron rápidamente deede que 
el Kaúnda lanzó enjulio de 1989 un 
programa de ajuste eoonómico para 
lograr el reingreso de Zambia en el 
FMI. 

El gobierno intenta alentar la pro
ducci ón agrícola y superar la 
dependencia de las exportaciones de 
cobre (que representan más del 80% 
del total exportado por el país). Al 
huír de una deficiente infraestructu
ra rural, los agricult.ores abandonan 
la producción de maíz y otros produc
tos agrícolas y emigran a las 
ciudades. Zambia tiene más de 50% 
de población urbana, uno de los índi
ces más altos de Africa. 

Kaúnda entendió que debía adop
tar alguna iniciativa para amainar el 
temporal político y anunció la oonvo
ca toria a un plebiscito para el 
próximo 17 de octubre, cuando el pue
blo deberá decidir si desea mantener 
o no el actual sistema de partido úni
oo. 

Se estima que por lo menos 30 per
sonas murieron en los disturbioa que 
antecedieron al intento de golpe, y 
que se extendieron deLusaka, la capi
tal, hacia varias ciudades del interior 
del país. 

El conflicto comenzó tras la deci
sión de Kaúnda de conceder un 

LIBERIA 

El fin de Doe 
La caída del régimen de Samuel Doe era dada como un he
cho por la Casa Blanca desde la última semana de junio, 
cuando los rebeldes atacaron la capital, Monrovia, con ar
tillería pesada. El único gesto de Washington de solidari
dad oon su ex aliado fue ofrecerle apoyo militar para salir 
del país. Estados Unidos frustraba así la expectativa de 
Doe de contar con el apoyo de tropas norteamericanas para 
sofocar la rebelión. 

Doe le había pedido al gobierno de Bush que intervinie
se militarmente en Liberia "para acabar con la guerra 
civil", que ya dura seis meses y cobró más de mil víctimas. 
La Casa Blanca nunca se mostró dispuesta a intervenir. 
Destacó, eso sí, embargo, seis navfoa de guerra con dos mil 
marines, que se mantienen en aguas internacionales cerca 
de Liberia, para la eventualidad de tener que retirar a loa 
mil ciudadanoe norteamericanos residentes en Monrovia. 

El conflicto armado en Liberia estalló en diciembre de 
1989 cuando un ex-funcionario gubernamental, Charles 
Taylor, ingresó desde territ.orio de Coeta de Marfil al man
do del Frente Patriótico Nacional (FPN) con la intención de 

derribar a Doe. Loe combates degeneraron en enfrenta
mientos tribales entre las etnias Gio y Mano, que apoyan a 
loe rebeldes, y la etnias Kranh - que domina el ejército-y 
Mandingo. El presidente Doe pertenece a la etnia Kranh. 

Las tropas gubernamentales reprimieron de forma fe
roz e indiscriminada a loe simpatizantes de Taylor, hecho 
que acabó por generar más apoyo para el FPN y aumentó 
el aislamiento del gobierno. 

El avance de las tropas de Taylor hacia la capital es in
contenible, en opinión de especialistas africanos. Loe 
rebeldes ya ocuparon el aeropuert.o internacional de Mon
rovia y también coparon la importante ciudad portuaria de 
Buchanan y la mayor planta productora de goma, de pro
piedad de la transnacional Firest.one. 

Fuentes estadounidenses afirmaron que las tropas de 
Estados Unidoa podrían intervenir para defender "impor
tantes instalaciones" que ese país poeee en Liberia. Entre 
ellas, una planta transmisora de la "Voz de América", otra 
central utilizada para guiar a las naves militares de 
EEUU en el Atlántico, y la sede de la Agencia Central de 
Inteligencia en Monrovia, usada para controlar las activi
dades de la CIA en el Africa sub-eahariana. 
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Ne/son Mande/a y el líder nttgro norteamericano Jttss• Jackson •n Washington 

SUDAFRICA 

Moviendo la balanza 

La gira por 14 países 
realizada en junio por el 
líder sudafricano Nelson 
Mandela fue considerada 
un éxito rotundo por el 
Congreso Nacional A.ficano 
(ANC), a pesar de los es
fuerzos realizados por el 
gobierno de Pretoria para 
quitarle importancia. 

Mandela recibió impor
tantes muestras de apoyo 
en Francia, Holanda, Ca
nadá, Inglaterra y Estados 
UnidÓs, entre otroe, y logró 
su objetivo principal: 
arrancar de estos países el 
compromiso de mantener 
las sanciones económicas 
contra Sudáfrica hasta que 
el gobierno renuncie al sis
tema de segregación racial 
conocido como apartheid. 

El líder nacionalista re
virtió así la imagen que 
había dejado en Europa el 
presidente sudafricano 
Frederick de Klerk, que en 
mayo visitó nueve naciones 
y se reunió con varios man
datarios. De ellos, de Klerk 

escuchó que estaban dis
puestos a levantar las 
sanciones económicas, si 
habfa indicios claros de que 
el apartheid serfa desman
telado. Mandela obtuvo 
ahora la promesa de que 
las sanciones sólo serán 
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abandonadas cuando el fin 
del apartheid sea un hecho. 

Mandela vivió el gran 
momento de su gira en Es
tados U nidos, donde 
recibió muestras de recono
cimiento y cariño nunca 

antes brindadas a lideres 
extranjeros. Gracias a los 
actos públicos que realizó, 
este fue también el país 
donde el ANC recaudó más 
dinero para su lucha contra 
el apartheid. El líder negro 
sudafricano pronunció un 
discurso en una sesión con
junta de ambas cámaras 
del Congreso y mantuvo un 
histórico encuentro con el 
presidente George Bush. 
Durante esa reunión, Bush 
pidió que "todas las partes 
en Sudáfrica abandonen la 
violencia y la lucha arma
da". 

El líder sudafricano 
respondió que no será nece
sario el uso de la violencia 
si Pretoria pone fin a la se
gregación racial, pero 
reiteró que el Congreso Na
cional Africano se reserva 
del derecho de continuar la 
lucha armada. "Si nos ve
mos obligados a recurrir a 
la violencia, es porque no 
tenemos otra alternativa", 
sostuvo . 

Mandela visitó también 
la sede de las Naciones 
Unidas, que tantos esfuer
zos desplegó por su 
liberación. En una sesión 
extraordinaria del Comité 
Especial de la ONU contra 
el Apartheid, el secretario 
general, Javier Pérez de 
Cuellar, dijo que "la extir
pación del apartheid no 
puede parar en la erradica
ción de las instituciones 
iajustas, en las leyes y en 
las prácticas actuales. 
También requiere un cam
bio de comportamiento 
entre los hombres. Y en es
te aspecto, pocos 
contribuyeron tanto como 
Nelson Mandela". 

En todas las escalas del 
viaje se comprobó el presti
gio del líder delANC, quien 
se permitió actitudes de to
tal independencia, como la 
defensa a Fidel Castro, 
Yasser Arafat y Muham
mar Kaddhafi en Estados 
Unidos, y la exhortación al 
gobierno de Londres a en
tablar conversaciones con 
el ~ército Republicano Ir
landés ORA). 

El triunfo mayor de 
Mandela fue lograr el man
tenimiento de las 
sanciones económicas con
tra Sudáfrica, una 
iniciativa que produce un 
daño mucho más grande 
que el que Pretoria recono
ce. Pero al mismo tiempo, el 
viaje fortaleció al ex preso 
político dentro de Sudáfri
ca, donde el primer desafío 
es unir a todas las fuerzas 
negras. 

Como consecuencia, 
probablemente las negocia
ciones entre el CNA y el 
gobierno de De Klerk su
fran una modificación en 
las relaciones de fuerza. 
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HONDURAS 

Primeras presiones 

La Confederación de 
Trabajadores de Hondu
ras (CTH, de tendencia 
socialdemócrata), lama
yor organización obrera 
hondureña, elaboró un 
documento donde se de
manda al gobierno del 
preeidente Rafael Calle
jas la rectificación a cor
to plazo de la política 
económica. La CTH re
chazó los planes de pri
vatización de empresas 
públicas y exigió que se 
congelen los precios de 
productos de la cesta bá
sica, además de un au
mento del 50% en los 
salarios. La central 
obrera convocó asimis
mo una concertación con 
todas las organizaciones 
sociales para revisar la 
política económica. 

Por su parte, la 
asamblea ordinaria de 
la Confederación Hon
dureña de Cooperativas 
(CHC) demandó algo
bierno la inmediata 
derogación del plan de 
reordenamiento de la 
economía, aprobado por 
la Cámara Legislativa 
en marzo pasado. La exi
gencia está basada en la 
convicción de ese orga
nismo de que el plan 
agravará la crisis econó
mica al reducir el poder 
adquisitivo de la pobla
ción. 60% de los 
habitantes de Honduras 
se debaten entre la po
breza y la extrema 
pobreza. 

Tanto la CTH como 
la CHC admitieron que 
las medidas golpean por 

igual a todos los secto
res, pero puntualiz.aron 
que la empresa privada 
y el reducido grupo de 
los exportadores cuen
tan con mecanismos 
para trasladar el impac
to de los aumentos a los 
consumidores. Para am
bas confederaciones, el 
t.ema más candente es la 
depreciación dela mone
da nacional, el 
[f25)lempira[f2), tras la 
decisión del gobierno de 
oficializar el mercado 
paralelo. 

Aunque con un dis
curso menos explícito, 
también el opositor Par
tido Liberal y la 
Conferencia Episcopal 
Católica de Honduras 
demandaron un cambio 
en el rumbo económico. 

El gobierno hondu
reñoaprobóentre marzo 
y abril de eete año un pa
quete de medidas 
económicas que com
prende aumento de loe 
impuestos, incremento 
del 50% en loe precios de 
los combustiblee y deva
luación de la moneda. 

Las autoridades te
men que la huelga de 
diez mil trabajadores 
bananeros, empleados 
de la empresa nortea
mericana Tela Railroad, 
se extienda a otros sec
tores públicos y 
privados. La huelga ob
tuvo el apoyo de las 
principales organizacio
nes sectoriales 
hondureñas y de loe par
tidos de oposición. 

• 

CUBA 

Los niños de Chernobyl 

E1 vioeministro de salud pública de Cuba, José An
t.elo, declaró que SO mil niños aoviéticoe afectados por 
el accidente nuclear de Chernobyl podrán viajar a 
Cuba para recibir tratamiento m~co, sumados a loe 
mil que ya están en ese país. Esos mil menores, 
acompañados de sus madres, forman parte de un 
grupo de 10 mil que inicialmente fue designado para 
recibirá atención gratuita en la isla caribeña. Pero el 
número de niños puede aumentar a SO mil. De loe pri
meros 189 niños de Chernobyl que llegaron a Cuba el 
29 de marzo pasado, 36 aún reciben tratamiento 
médico. 

Sólo Cuba ba respondido basta el momento con 
ayuda concreta al pedido de apoyo internacional de la 
Juventud de Ucrania, encaminado a la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). El equipo m~co encar
gado de la atención a loa pacientee está dirigido por loe 
doctores Martha Longchong, José Balleeter y Ricardo 
Guell. El doctor Orlando Rodríguez, vicedirector del 
Hospital Juan Manuel Fajardo -donde son atendidos 
algunos de los niños- declaró que ya se practicaron 

Fldel r•clb• • niño• •ovlétlco• víctima. d•I 11ecld•nt• 

varias cirugías. Las autoridades de salud de Cuba han 
dispuesto de un médico y una enfermera para cada 
cien pacientes, para que convivan de forma perma
nente con ellos. 

Loe niños y sus madres están hospedados en la 
Ciudad de Pioneros José Martí, a pocoa kilómetroe al 
Este de La Habana. El presidente Fidel Castro decla
ró que Cuba puede prestar esa colaboración por la 
estructura sanitaria con que cuenta el país. Agregó 
también que en breve llegarán de vacaciones a Cuba 
cien niños huérfanos, víctimas del terremoto de Ar
menia. 

La planta electronuclear de Chemobyl sufrió un 
accidente grave el 26deabril de 1986,afectandoseria
mente a miles de personas en las repúblicas soviéticas 
de Bielorrusia, Rusia y Ucrania. 



La comun.idad internacio
nal confirmó a fines de 
junio su respaldo 
financiero a loe programas 
de repatriación e 
integración de los 
refugiados, desplazados y 
retornados de 
Centroamérica, durante 
una reciente reunión 
celebrada en la sede de las 
N acionea Unidas. Gobier
nos latinoamericanos y eu-
ropeos y di versos 
organismos inter-
nacionales se com-
prometieron en Nueva 
York a brindar importante 
ayuda económica a los pro
gr amaa de apoyo a los 
refugiados, en la primera 
reunión de seguimiento de 
la Conferencia Internacio
nal sobre Refugiados Cen
tro americano a 
(CIREFCA). El evento es
tuvo destinado a evaluar 
los avances en los proyectos 
en favor de los refugiados 
propuestos por la CIR
EFCA, realizada en Guate
mala en mayo de 1989, y a 

CHILE 

PANORAMA 

AMERICA CENTRAL 

Un problema acuciante 

tograr flnanoamento para 
esas iniciativas. 

Durante la reunión de 
Guatemala, los gobiernos 
de la región expusieron a la 
comunid.ad internacional 
sus requerimientos para la 
atención de los problemas 
de los refugiados en un 
plan de acción concertado. 
Y pidieron respaldo econó
mico para un paquete de 57 
proyectos dirigidos a la 
atención de las víctimas de 
los conflictos del área, que 
en total suman dos millo
nes de personas. 

El secretario general de 
la ONU, Javier Pérez de 
Cuellar, manifestó que la 
reunión de Nueva York 
"representa un paso firme 
en un proceso que no ha 
concluido". 

Japón donará siete mi
llones de dólares para 
proyectos que benefician a 
refugiados residentes en 
México, Guatemala y Nica
ragua, y para el trabajo del 
Alto Comisionado de Na
ciones Unidas para los 
Refugiados CACNUR) en el 
área centroamericana. 

Hacer real la unidad 

Finlandia, por su parte, 
destinó este año 750 mil dó
lares a los programas de 
CIREFCA Y solicitó a AC
NUR que utilice esos 
recursos en proyectos de 
educación, capacitación y 
autosuficiencia económica 
de los exiliados en Costa 
Rica, El Salvador y México. 
Finlandia donará además 
un millón de dólares para 
repatriaciones voluntarias 
y 200 mil dólares para acti
vidades de la Cruz Roja. 

La Comunidad Econó
mica Europea (CEE) tiene 
previstoe 20,9 millones de 
dólares para la región en 
1990, de los cuales cuatro 
millones y medio serán in
vertidos en un programa 
para repatriar profesiona
les de alto nivel. 

El drama de loa refugia
dos, víctimas de décadas de 
guerras civiles en loe dife
rentes países 
centroa.mericanos, es uno 
de los problemas sociales 
más graves del istmo cen
troamericano. 

Avanzan en Chile los esfuerzos unitarios que realizan 
los partidos de la coalición que sustenta poUticamente 
al gobierno de Patricio Aylwin. Este frente, conocido 
como "Concertación para la Democracia", fue creado 
después de largos meses de negociaciones, para dis
putar las elecciones presidenciales y legislativas 
realizadas en diciembre de 1989. 

De sus 17 miembroe iniciales, hoy solamente que
dan 14, pues el proceso de unificación de las fuerzas 
democráticas ya tuvo algunos éxitos. Y la receptividad 
popular ha sido muy buena, al punto que hoy la popula
ridad del frente oficial is ta es mayor que antes. 

avanzó más, ampliándose a grupos menores que se ha
bían alejado del partido de Salvador Allende después 
del golpe de Estado de 1973. Y también alcanzó a secto
res de origen cristiano como el Movimiento de Acción 
Popular Unitaria, MAPU, y la Izquierda Unida. amboe 
disidentes de la Democracia Cristiana. Ahora todos se 
unieron en el Partido Socialista y formalizarán su afi
liación en el transcurso del Congreso que va a ser 
realizado en noviembre y que se va a llamar "Congreso 
de la Unidad Socialista Salvador Allende", en homena
je al presidente depuesto y muerto por los militares. 

La iniciativa unitaria ha sido protagonizada princi
palmente por loe partidoe socialistas que se dividieron 
en el 79 entre "renovadores" y "ortodoxoe". Ambas fac
ciones se reunificaron en enero pasado. Pero al proceso 

Como consecuencia de esta fusión, la Concertación 
para la Democracia tiende a transformarse en un con
glomerado de fuerzas políticas poderosas cuyo eje está 
formado por la Democracia Cristiana y por el Partido 
Socialista, de centro y de izquierda, respectivamente. 



INDIA 

Cerca del límite 

La inmigración desde las áreas rura
les, de donde llegan cada día 800 nue
vos habitantes, está transformando a 
Bombay en una ciudad al límite de su 
capacidad. En la actualidad la ciudad 
tiene 12 millones de habitantes, y pa
ra el año 2000 tendrá 16 millones, se
gún los cálculos de la Comisión 
Económica y Social para Asia y el Pa
cífico (ESCAP). 

La mayoría de loe inmigrantes que 
llegan a Bombay proviene de zonas ru
rales expuestas a desastres naturales, 
especialmente inundaciones, y espe
ran mejorar sus condiciones de vida en 
la gran ciudad. Sin embargo, las esta
dísticas muestran que la mitad de la 
población actual de Bombay vive en 
tugurios miserables, y otros dos millo
nes sobrevivem en casas que no tienen 
baños ni agua corriente. 

Las llvuias que trajeron los monzo
nes en el mes de junio demostraron la 
precariedad de la ciudad: tras pocas 
horas de precipitaciones, Bombay 
quedó inundada y 500 mil personas 
inmovilizadas. Esta situación dejó al 
descubierto otro problema, también 
de dificil solución: la propiedad de la 
tierra. En medio a tanta miseria, en 
pleno Bambay crecen las llamadas "is
las de riqueza", donde los precios de 
los terrenos son losmásaltosdelmun
do después de los de Tokio. 

Con el objetivo de frenar la inmi
gración hacia Bombay, la ESCAP 
puso en práctica un programa de ins
talación de industrias no agrícolas e.n 
las áreas rurales. El Programa de Na
ciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), por su parte, financió un pro
yecto de mejoramiento de 
asentamientos humanos. 

Bajo el nombre de "Citynet", este 
programa pondrá a disposición de las 
autoridades locales estrategias que 
permitan mejorar la infraestructura 
de los suburbios urbanos más misera
bles, a través del desarrollo de la 
comunidad. 

PANORAMA 

PALESTINA 

Roto el diálogo 

Y••••r Ar•f•t 
(arriba) y 
Gaorg• Buah: 
fln d•I diálogo 

E1 Consejo Nacional Pales
tino (CNP), una especie de 
Parlamento en el exilio, se 
reunirá en Bagdad, capital 
de Irak, para analizar las 
consequencias de la forma
ción del nuevo gobierno 
Shamir en Israel y de la sus
pensión del diálogo palesti
no-estadounidense. 

La reciente decisión de 
Washington de suspender 
sus conversaciones con la 
Organización de Liberación 
de Pa)estina (OLP) fue du
ramente criticada por los 
gobiernos árabes. Los diri
gentes árabes advirtieron 

sobre un probable aumento 
de la represión en los terri
torios de Gaza y 
CifÚordania, ocupados por 
Israel desde 1967, y mani
festaron su preocupación 
por el futuro de la precaria 
paz del Medio Oriente. Esos 
temores se fundamentan en 
la constatación de que la 
suspensión del diálogo en
tre la Casa Blanca y los 
palestinos no sólo frustró a 
loe que creen en la posibili
dad de solucionar el 
conflicto por medios pacílí
coe, sino que fortaleció a loe 
sectores más duros e in
transigentes de la política 
israelí. 

No fue sólo del lado ára
be que se expresaron esos 
temores. También dentro 
de Israel hubo quien advir
tiese sobre el peligro de 
rupturadeldiálogo.AkifAl
dar , del diario israelí 
Ha'Aretz, entre otros, es
cribió en su columna que la 
decisión de Bush deja a la 
dirección de la OLP en mi
noría frente al ala más 
radical. 

El propio presidente de 
la OLP, Yasser Arafat, reco
noció que la ruptura de las 
negociaciones con Estados 
Unidos fortalece las posicio
nes palestinas extremistas. 
Para el líder palestino este 
gesto está mostrando "la 
ciega parcialidad" del go
bierno Bush en la cuestión 
de Medio Oriente. 

Lajustificativa estadou
nidense para la ruptura del 
diálogo fue un fracasado in
tento de un grupo de 
palestinos radicales de de
sembarcar en Israel. 

r 
.... 
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ASIA 

Triángulo de oro 

para im-
plementar un proyecto de 
desarrollo turístico y de 
cultivos alternativos en la 
zona de plantación de 
amapolas. Si este acuerdo 
llega a implementarse, va a 
ofrecer a loe campesinos 
unaaltemativadevidaque 
lee permitirá abandonar la 
producción de opio y 
heroína. 

El combate al narcotrá
fico en el sureste asiático, 
sin embargo, dieta mucho 
de haber terminado. Una 
serie de circunstancias po
lít icas, económicas y 
geográficas contribuyen a 
dificultar la er radicación 
de las plantaciones y refi
nerías de la droga. Es allí 
que comienza el largo ten
táculo de la heroína que 
termina en las venas de al
gún j oven, en Milán, 
Madrid o Nueva York. 

La Media Luna de Oro, 
un territorio cuyas condi
cion es cli máticas son 
ideales para la producción 
de opio, eetá ubicada en te
r ri torios de I rán, 
Afganistán y P a kistán. 
Ha.eta hace poco fue el prin-

cipal cent~o de elaboración 
de heroína destinada al 
consumo de loe norteameri
canos. Desde hace unos 
años fue reemplazada por 
el Triangulo de Oro, situa
do en el sureste asiático, 
entre Bi rmania, Laos y 
Tailandia. 

El sub Secretario de Es
tado para Asuntos 
Internacionales de narcóti
cos, Melvyn Leviteky, 
afirmó recientemente ante 
una comisión del Senado 
norteamericano, que la ex
pansión del comercio 
exterior de Birmania está 
directamente relacionada 
con el tráfico de opio. En su 
opinión, la suspensión del 
programa de ayuda de Es
tados Unidos para el 
combate aéreo de los trafi
cantes, debido a la violenta 
represión desatada por el 
régimen de Rangún contra 
loe opositores políticoe, fa
cilitó enormemente el 
crecimiento de loe cultivoe 
de amapola, estimulados, 
además, por el clima. 

El informe cayó como 
una bombaenelSenado 
norteamericano. Los fun
cion.arioe estadounidenses 
estiman que la producción 
de opio en el Triángulo de 

E•tado• Unido• 
•u•p•ndló •I pr<r 
gram• d• combat• 
al narcotráfico •n 
Blrmanl• 

Oro llegará este año a 3 mil 
toneladas. De ellas, 85% 
proviene de Birmania, el 
mayor productor mundial 
de la droga. En este país 
funciona también la más 
grande infraestructura de 
refinación de heroína de to
do el mundo. Los 
programas norteamerica
nos de apoyo al combate al 
narcotráfico cancelados en 
1989 llegaban a 8 millones 
de dólares anuales. El Fon
do de la ONU para e l 
Control del Abuso de Dro
gas (FUNCAD) también 
suspendió los suyos. 

· Para completar este 
cuadro, el tercer vértice del 
triángulo -Laos- aumentó 
sus á reas cultivadas a 146 
mil hectáreas. Está produ
ciendo más de 300 
toneladas de opio por año. 
En enero de 1989, Laos y 
Estados Unidos suscribie
ron un acuerdo de control 
de narcóticoe de largo pla
zo. Se trataba de aplicar 
programas coajuntoe desu
presión de cultivos y 
erradicación de refinerías. 

Tailandia ea, según loe 
funcionarios norteamerica
nos, el país que mayores 
esfuerzos hace para comba
tir y e r radicar el 

narcotráfico. El problema 
de la heroína en todo el su
res te asiático ha sido 
considerado principalmen
te como un problema 
policial. Muchos funciona
rios piensan que la única 
solución ea la represión. En 
medios académicos de es
tos países se estima, por el 
con trario, que el problema 
t iene una raíz política y se 
remonta a loe añoe 50, des
pués de la victoria 
comunista en China y Viet
nam. 

Con el pretexto de com
batir la amenaza 
comunista, los regímenes 
derechistas y dictatoriales 
de la región pasaron a 
a liarse a loe traficantes o, 
por lo menoe, a tolerarlos, 
para beneficiarse del dine
ro de l opio, y así poder 
comprar más armas para el 
ejército. 

Esto fue confirmado re
cientemente por el general 
Duan, un dirigente de Chi
n a nacionalista que 
pertenece al Kuomitang y 
huyó a Birmania después 
del triunfo de las huestes 
de Mao, en 1949. 

En los años 50, el go
bierno de Rangún dio 1 uz 
verde al Kuomi tang para 
combatir al Partido Comu
nista Birmano (PCB), que 
era el mayor peligro para 
loe mili tarea. 

Khun Sa, uno de loe ge
nerales del Kuomitangque 
más fue apoyado por el ré
gimen de Rangún, ea quien 
controla las principales re
fi nerías del Triángulo de 
Oro. Khun Sa recibe im
puestos por el tráfico de 
drogas en el territorio bajo 
suinfluenciay tienebajosu 
mando un ejército de 15 mil 
hombres. 



En favor de 
1lmor Oriental 

Hace un año, el 6 de febrero 
de 1989, «J obispo de Timor 
Oriental, D. Carlos Ximenes 
Belo, le escribió al secretario 
general de la ONU que su pue• 
blo estaba muriendo "como 
pueblo y como nación•. Y ped(a 
que promouiese la realizacwn 
de un referlndum sobre la au
todeterminadoo de Timor. 

Don Xim.en.es Belo, simul
ttmeamente, me en.ui6 un.a car
ta solicitdndome que lo 
ayudase en ua "batalla a faoor 
del referéndum•. 

Timor Oriental ea un.a u 
colcnia portuguesa, invadida 
en. 1975 por las fuef'ZQ$ arma
das de Indonesia cuando mi 
pata, Portugal, que acababa de 
salir de uno larga dictadura, 
preparaba el proceso h.a.cia la 
in.dependencia de sus antiguas 
colonias. Ai8lodo del reslD del 
mundo por sus ocupantes, el 
pueblo de Timor Oriental su
frw un.a dura represi6n, de las 
md& terriblu que se tenga me

moria en la Historia reciente. 
Una organización inde
pendiente como Amnistla In
ternacional considera que 
cerca de 200 mil timorenses -
un tercia de la población. total-, 
murieron en los primeros años 
de ocupacwn. 

La uioJenda continúa luul
ta hoy. 

La uisita del Papa Joao 
Pauloll a Timor Oriental tll2 
de octubre del año pasado fue 
un.a oportunidad 1!%Celente pa
ra dar a conocer a la opinión 
pídJlicaintemaci.onal los sufri
mientos de este pueblo, de ma
yor (a católica. El fuerte 
crecimiento numérico de la <X>

munidad caMlica despuis de 
la inuasi6n está uinculadoa las 
posturas ualientes asumidas 
por la Iglesia de Timar Orien
tal en au conjunto, en defensa 
de la identidad cultural y las 

CARTAS 

aspiraciones mds profundas de 
ese pueblo. 

Al solicitarle al secretario 
general de las Nacionu Uni
das que el pueblo de Timor pu e-
da expresarse libremente en 
relación. a su futuro, el obispo 
de Dili no pretende irunucuiru 
en la poUtü:a ni influir en la op
ción de su gente.Don Ximenu 
sólo pide que lo ONU intuuen
ga en defensa de un dereclw 
que la organización reconoce 
de forma erplecita., pero que m
tereses varios impidieron ha.8-
ta ahora que pueda ur 
con.entado. 

En una segunda carta que 
me hi.u, llegar, Don Ximenes 
describe las presumes ejercidas 
por las autoridades indonesias 
desptds que fue hecha pídJlica 
su miswa a Pénz de Guillar. 
"Los diputadas timaren.su fue
ron amenazado, ron pistolas y 
obligados a firmar una decla
ración en lo cual aprobaban- lo 
integracwn (a Indonesia). Pero 
el pueblo ya CMoce las manio
bra& de los militares y del go
bierna indonesio. El pueblo 
cristuuw espera el d!a feliz en 
que pueda upresar w.s cupira
cion-es romo hombres libres.• 

Y agrega Don Ximenes: 
"Continuamos n-ece,itando de 
apoyo•. Asimismo me pide que 
rece por él, pues "de un d{a pora 
otro puedo seguir el camino de 
Monseñor Romero·.c-J 

Con conocimiento de eSOB 
hechos y siguiendo el ejemplo 
del obispo de Japón, Aloisius 
Soma, que el año pasado pidi6 
que loa dirigentes de las igle
sias de Asia y del Paclfu::o apo
yasen la inicialwa del obispo 
de Timor Oriental, me propon
go participar en el Comité de 
Descolonización de la ONU y 
presentar al Dr. Púez de Ctd
llorei m.ayor ntúnero poaiblede 
cartas de rupaldo al pedido de 
Don XimeneB Belo. 

Por esa razón lea solicito 
que nos ayuden a hacerle llegar 

mensajes al Secretario Genual 
de las Nacwne, Unidas, ron lo 
md:dma urgencia posible. Yo 
se las entngar!a perliOnalmen
te al Dr. Jauier Púu de Cid
llar cuando uiaje a las 
Naciones Unidas. 

Frall!rnalmente 

Manuel da Silva 
Martin• Obl1po de Seb1-

bal 
Presidenta de Pcu Christi 
S«ci6n portugue.a 

Enuiar la corrupon.dencia 
para: Rua Castil.ho, 61-2D 

1200 Lisboa - Portugal 

•0cnXJn.-Belo-.dealobilpodlSM 
8*edot, ~ Aome,Q, qi.e lue
.....:10 pcr la--• dlrecna en plena 
mlA, pcr eu '11•11iga,D dlter&a di lea 
derechoa humano• del pueblo 
.. adolwlo. 

Modelo de la carta 
ala ONU 
Dr. Jrwiltr Pirez de CtdUar 
Secretario General de las 
Naciooe, Unida, 
United Nations, New Yor.l 
10017- USA 
Excelenttaimo seilor: 
A trauú de un.a copia de la 

carta que le fue dirigida por ,u 
ucelencia el obispo de Timor 
Oriental, Carlas Felipe Xime
nes Belo, tomi conocimien-tn de 
lo aspi.racwn del pueblo mau
bere a poder decidir sobre BU 
demno y de la uh.ortaci6n que 
se le en.caminó para que inter
uenga en la cuestión. 

La Iglesia CaMlica de Ti
mor Oriental-tanto a traula de 
au responsable anterior, Man.
señor da Coata L6pez, como del 
tu:tual, Don Xilnene, Bellr ha 
acomparlado firmemente al 
pueblo de Timor en ,u suf ri
mient.o y compartido su aspira
ción de uiuir algím día en 
libertad. La exhortación de 
Don Ximenes Belo debe ur en
t.endida como una erprui6n de 
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los deMOS del piublo en •u orm
juntn. 

Apoyo «nterom.ente la posi
cwn de DonXimenes Beloy uno 
mi voi a lo suya para aolicitar
leque hagatoclo loque eati aau 
alcanct para propiciar la reali
~wn de un ref,rindum In Ti
mor Oriental que le permit.a al 
pueblo timoren.M la libre elec
cwn de IJU futuro. 

Firma:.,H•rn• 
Nombre.---· 
DiNICOúSn:.-••• _ 

Por fauor enuiar uta carta 
firmada hasta fir&ea de julio a 
la direocwn m.elU!ionada arri
ba, en Portugal 

la nueva dJagramaclón 
Me giuM muclw la nueua 

diagromad6n de tercer mun
do. Pero espero que pronto pue
dan ,uperar el problema de la 
,eparaci.6n aildbica. No sólo la 
/.ectura ae hace muclw md& di
ftcil con una sepo.racwn aildbi
ca que aigue loe criterios de un.a 
lengua extranjero, aino que los 
jóuene,, que ya tienen serias 
deficúncias en Bu formacMn, 
aerdn indlu:idoa a rometer mds 
errores de los que habitual
mente ya cometen. 

Crlatina Perelra 
Paysandd - Uruguay 

Intercambio fructífero 
Quiero agradecules el que 

hayan. incluido mi nombre en 
la aecci6n. de int.ercambio. Ea
tDy recibiendo cartas de Espa
Aa, Perá, Angola, de uarios 
puntos de Bra,il y hasta de 
EEUU. Yo sabia que tercer 
mundo circulaba en muchos 
patau pero cwn cut me ,orpren
di6 la can.ti.dad de lector-e• que 
ae múresan por esa ucci6n que 
iuúde.s introdujeron. 

Jolo B. Naaclmento 
Natal, RN - BruJl 



INTERCAMBIO 

• Cristina Laura Riuero 
Cuilla de Correo 15135 
Montevideo - UNguay 
• Marco, Alexandre Faga.nello da 
SilllO 
Rua Dr. Mário Viana, 347-eaaa 2 
Bairro Santa Roaa 
CEP: 24240 - Niterói - RJ 
Braeil 
• Cristina Costa 
fü1a Pedro ~vio de Fariaa 503 
Jardbn Pauliatano- Campina 
grande-PB 
Braeil 
CEP: 58100 
• Ana Maria Elizalde 
18 de Julio 420 
Caja Poetal N' 80.000 
San Jod - UNguay 
• Juliana Engelmam 
Rua Portáo, 1556-Bairro Lira 
CEP:93600- Eat"ancia Velha- RS 
Braail 
• Paulino Comati X 
A2 - Cd Lilia X. 
Cauta Poetal N' 81 
Benguela - Angola 
• Aguinaldo Nunes da Conceifdo 
Rua Beco do Adáo- 86 -Joáo 
Mariano 
CEP: 36570 
Vi~oaa - Minas Geraia 
Braeil 
• Hurnberto Chauez ?Agarra 
Rua Liaboa 50/61 
Sáo Joe.6 doe Campo• S.P 
CEP: 12215 
Sáo Paulo - Bruil 
• Carlos José Liu, 
Rua Vaaco da Gama 
Cauta Poatal N' 178 
Malaupe -Angola 
• Hurnberto Chavu ?Agarra 
Rua Lisboa 50/61 
Sáo Joe.6 doa Campo• - SP 
CEP: 12215 
• Jo8' AJJe/.anje da Silva Santan.a 
Rua Joeé Carloa Machado, Nº 1011 
Conjunto Joáo Alvee Filho 
CEP: 49950 - Municipio de Japoata 
Sergip~ - Braail 
· ,. , Piacentini 
;:;~S - 103- Bl.E-Ap. 514 
CEP: 70342 
Brasilia - Braail 
• Ligio A/fine Jorge 
Rua André Luiz Brizo, 79 
Vila Nova - Paragua~ Pauli.eta 
CEP: 19700 
Sáo Paulo - Braail 
• Rafael Antonio Alvea 
Rua 20, N' 385, Jardbn Novo I 
CEP: 13840 
Mogigue~u - Sáo Paulo 
Brasil 
• Jozlmar 8 am.alho Lopu 
Rua doa 'Iünbiru, 2170 

14 de Ma.lyo - Generaliaaimo -
Crem~áo 
CEP:66040 
Belém - Bruil 
• Severiano Ramo, de Aquino 
AcAmpamento CHESF - Bloco H -
Apto.15 
Vi.la Santana - Sobradinho 
Bahía - Braeil 
CEP:48905 
• Sandra Regma Napiwoski 
C.P 251 
CEP:92001 
Canoaa - R.S - Braail 
• Belchior Car110lho 
Av.Waachin¡ton Luiz 1490 
CEP:13840 
Mogi Gua~u - Sáo Paulo 
Braail 
• Mirian Aparecida Muquitn 
Rua Salomé Queir6ga, 910 
Vila Garráo - Sáo Paulo 
CEP: 03434 
Braail 
• Amarildo Silveira de Áuila 
Av-. Beaeilia S/N9 Cx. Poatal,80 
CEP: 85870 
Medianeira - Paraná 
BtUi.l 

• Marce/o F. Grande 
Isabela 3431 • Montevideo 
R.O. Uruguay (CP 12000) 
(Cambia eelloe poetalea) 

• Domingos Sdvio Cavalcallti Alvea 
Rua deputad.o Manuel Paee 37 
Areiaa · Recife - Pernambuco 
Braeil • CEP 50771 

• Adriana Botellw Campos 
Rua Ouro preto 1393, 32 
Sto. Agoetinho • Balo Horizonte 
Minaia Geraia • Braail 
CEP 30170 

• Waltu Nog,uira Silua 
Des. Cwmea Parente, 1210 
Joá.o XXIll • Fortaleza 
Ceará • Braeil 
CEP 60520 

• Fau.sto Evaldo Strauburger 
Rua Parobé a/n• 
Maximiliano de Almeida 
Río Grande do Sul • Braeil 
OEP 99890 

• Paulo J031 Pedro 
Caixa Poeta! n• 29 
Luanda ·R.P. Angola 

• Paula DUCllÚ 
Rua Antonio Paainato, 153 
Barueri • Sáo Paulo 
Bruil • CEP 06400 
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TEMA DE TAPA / COLOMBIA 

La paz está de fiesta 
A pesar de 

haberse realizado 
en un clima de 

violencia y 
agitación, tras el 
asesinato de tres 

candidatos 
presidenciales, 
las elecciones 
colombianas 
introdujeron 

modificaciones en 
la vida poUtica 

que pueden 
refiejarse en una 
mayor apertura 

democrática 

IU• d• do. mil mu/.,•• 
march•ron por ., c•ntro d. 

Bogoú, •n prot•tll contr• l• 
vlolMlcl• y .,, d•f•nH d., 

dM.cho • la vid& Mucha••• 
vl•tl•ron d• b,.nco y otr•• •• 

pintaron lmltllndo 
cal•vt1r•• 
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TEMA DE TAPA/ COLOMBIA 

Guillermo Segovia Mora 

anto las elecciones del 11 de 
marzo, cuando se eligieron 
nuevos alcaldes en todos los 
municipios de Colombia y se 
renovaron los Consejos 
Municipales, las Asambleas 
Departamentales, la Cámara 

de Representantes y el Senado Nacional, 
como loe comicioe presidenciales del 27 de 
mayo tuvieron características muy es
peciales. 

Las acciones terroristas y desestabiliza
doras del narcotráfico y de sus asesinos a 
sueldo, conocidoe como los sicarios-que fue
ron la respuesta de esoe grupos al rechazo 
del gobierno a su propuesta de negociación 
(ver tercer mundo N11 129 Vivir o morir en 
primavera)- generaron un ambiente de ten
sión y temor generalizados. 

No era para menoe: tres de los candida
toe presidenciales fueron asesinados, Luis 
Carlos Galán del Partido Liberal, Bernardo 
Jaramillo Osea de la Unión Patriótica, y 
Carlos Pizarro Leóngomez del Movimiento 
19 de Abril. 

Por lo menoe doscientas personas per
dieron la vida en atentados dinamiteros me
diante carros-bomba en Medellín, Bogotá, 
Cartagena, Cali y otras ciudades. Numero
sos dirigentes y candidatos a los poderes le
gislativos y ejecutivos provinciales fueron 
muertos por los sicarios. 

Y en Medellín, el cartel cumplió su esca
lofriante anuncio de pagar cuatro mil dóla
res por cada policía asesinado, un 
escarmiento por el viraje dado por ese cuer
po en la lucha contra el narcotrafico. La re
compensa produjo más de un centenar de 
policías muertos en loe últimos seis meses. 
Al mismo tiempo, grupos "desconocidos" 
vengan esas muertes con masacres noctur
nas indiscriminadas en los barrioe margi
nales, que se han convertido en una escuela 
de jóvenes asesinos a sueldo. En lo que va 
del año, el promedio de asesinatos en esa 
ciudad es de veinte personas por día. 

Al mismo tiempo, a pesar de la dificil si
tuación creada, que llevó a algunos a suge
rir al gobierno el aplazamiento o la 
supr~n de los comicioe, el proceso electo
ral introdujo innovaciones que pueden ge• 
nerar g1·andes cambios en el 

Gsvlrls: 
un pr••ldent• Jov•n 
qu• d•fi•nd• 
Is• fdHs flbt1rBIH 

comportamiento político de los colombia
nos. 

Como parte de un acuerdo interno del 
Partido Liberal, en las elecciones municipa
les del 11 de marzo se utilizó por vez prime
ra el mecanismo de la consulta al electorado 
para escoger el candidato presidencial. Era 
la condición impuesta por Luis Carlos Ga
lán para reinsertarse en esa organización 
luego de una década de disidencia. Y habría 
resultado ganador, como lo fue su sucesor 

César Gavina. 
El ahora presidente 

electo logró una amplia 
ventaja sobre sus cuatro 
contendores en un prooe
so en el que se impuso la 
independencia del voto 
ciudadano frente a las ór
denes impartidas por los 
barones electorales de las 
diferentes regiones, tradi
cional factor decisorio en 
la selección del candidato 
presidencial tanto en el 
Partido Liberal como en 
el Partido Conservador, 
que han hegemonizado la 
vida política nacional des
de mediados del siglo 
XIX. 

A esto se agrega que 
en algunas ciudades, a úl
timo momento, el Movi
miento 19 de Abril (M -19) 
inscribió candidatos a las 

alcaldías y corporaciones públicas, reali
zando una campaña relámpago que a la pos
tre le reportó cien mil votos. Gracias a ello 
obtuvo una banca en la Cámara de Repre
sentantes para su comandante Vera Grabe; 
dos alcaldías; (perdió una tercera alcaldía 
en forma reñida y cuestionada en Yumbo, 
ciudad vecina a Cali, uno de los principales 
centros industrialoo del país); algunos con
cejales y diputados. Y recibiósetentamil vo
tos en Bogotá para su candidato a la 
alcaldía capitalina, el comandante Carlos 
Pizarro, quien dobló la votación del candi
dato de la Unión Patriótica (UP), un tradi
cional dirigente comunista. 

En contraste con el relativo éxito del M-
19, a pesar de no haberse cumplido la cir
cunscripción especial de paz pactada en los 
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Un revolcón institucional 

e ésar Gaviria Trujillo es un eco
nomista liberal de 42 añoe. Su 

mandato como Presidente de Co
lombia abarca el período 1990-1994. 
Originario de la provincia cafetera 
ha tenido una fulgurante y mete6ri
ca carrera que le permitió convert
irse en el mandatario colombiano 
más joven de este siglo. 

Como congresista es aún recor
dado por el fuerte cuestionamiento 
que hizo a la administración de Be
lisario Betancur por su manejo de 
los trágicoa sucesos del Palacio de 
Justicia, en 1985. Al frente del Mi
nisterio de Hacienda, aprovechó sus 
relaciones y su habilidad negociado
ra para lograr la aprobación de una 
reforma tributaria que es conside
rada uno de los grandes logros del 
gobierno de Vugilio Barco. En el Mi
nisterio de Gobierno le tocó reem
plazar siete veces a Barco, 
destacándose po.r su capacidad de 
manejo y toma de decisones en co
yunturas diffciles de orden público. 

En 1989 se retiró del gobierno 
para convertirse en el jefe de cam
paña del precandidato Luis Carlos 
Galán, asesinado semanas después. 
Durante el sepelio de Galán, en for
ma sorpresiva, el hi
jo mayor del líder 
asesinado solicitó a 
Gaviria tomar las 
banderas de su pa
dre. Sometido su 
nombre a la consult
a interna recibió un 
amplio apoyo, en 
parte como homena
je póstumo a Galán. 
Considerado un 
hombre de centro
derecbay partidario 
del monetarismo, 
durante su campa-

ña no esbozó un programa concreto 
aunque fue claro en asuntos de prio
ridad nacional. Anunció que dará 
continuidad a algunos programas 
del gobierno actual, como el Plan 
Nacional de Rehabilitación y la re
cién iniciada apertura económica, 
que él considera exitosos. 

Galán ha manifestado su apoyo 
irrestricto al actual proceso de paz, 
pero es enemigo de "crear espacioo 
de protagonismo de la guerrilla sin 
objetivos definidoo" y de aceptar que 
"el Estado haga reformas por conce
sión". Igualmente se comprometió a 
convocar una Asamblea Constitu
yente y ad.ar participación ensugo
bierno a otras fuerzas políticas, 
inclusive al M-19. 

Frente al narcotráfico, Gaviria 

Gavina se comprometió a 
convocar una Asamblea 

Constituyente y a dar 
participación en su gobierno 

a otros fuerzas poUticas 

ha distinguido el TUJrOOterrori8mo 
sobre el cual promete actuar con fir
meza y sin concesiones, y el negocio 
de producción de cocaína propria
mente dicho, para el que plantea so-
1 uci ones integrales en las que 
reclama el apoyo de loo países con
sumidores, principalmente de Esta
dos Unidos, en particular a través 
de un justo trato comercial. 

Gaviria promete enfrentar la 
violencia desmantelando a loa gru
pos paramilitares y, de común 
acuerdo con el presidente Virgilio 
Barco, produjo cambios en el alto 
mando militar. Su objetivo es pro
mover una reorganización de las 
fuerzas de seguridad para garanti
zar mayor eficacia en la lucha con
tra la delincuencia, el 
narcoterrorismo y la guerrilla re
acia al diálogo. De alú sus recientee 
críticas a las fuerzas armadas por la 
falta de resultadoo en sus acciones. 

En la misma ~nica de varios de 
loa nuevoa presidentes latinoameri
canos, a loe que lo ligan su juventud 
y posiciones, es partidario de la pri
vatización de empresas estatales y 
de la apertura económica. Luego de 
su victoria invitó al ex ministro chi

leno José Pi6ero, 
cerebro de la pri
vatización del sis
tema de seguridad 
social, para infor
marse en detalle 
sobre esa expe
riencia. 

Gaviria ha pro
metido provocar 
un "revolcón insti
tucional para su
perar loe 
problemas del país 
y lograr el cambio 
social'". (GSM) 
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acuerdoe con el gobierno por sabotaje de loe 
parlamentarioe, las elecciones municipales 
significaron un fuerte golpe para la Unión 
Patriótica que, no obstante oonservar algu
nas alcaldías y representación parlamenta
ria regional y municipal, redujo su votación . 
a cien mil sufragios, menos de la tercera 
part.e de los obtenidoe en las elecciones pre
sidenciales de 1986. 

No cabe duda que el asesinato de más de 
mil militantes de esa agrupación en seis 
años de existencia causó temor y desazón. 
Además, la oondescendencia oon la línea de 
"combinación de todas las formas de lucha", 
auspiciada por el Partido Comunista en 
apoyo de las Fuerzas Armadas Revolucio
narias de Colombia (F ARC), le rest6 nume
rosos simpatizantes y generó una crisis 
interna. Como consecuencia, importantes 
cuadros directivos se retiraron de la UP lue
go del asesinato de Bernardo Jaramillo Os
ea, quien en varias ocasiones se había 
pronunciado en oontra de esas posiciones. 

tro factor que coadyuvó a 
dar un cariz muy especial a 
los oomicioe pasadoe fue la 
exitosa campaña im
pulsada por estudiantes 
universitarioe en favor de 
la convocatoria a una As

amblea Nacional Constituyente. Ella 
debería asumir la reforma de la 
Constitución ante la incapacidad, el 
descrédito y los intereses creados de la clase 
política representada en el Congreso. (La 
Constitución actual establece que es el 
Poder Legislativo el que tiene la ex
clusividad de su modificación.) 

El movimiento estudiantil "Todavía Po
demoe Salvar a Colombia" pidió a loe sufra
gantes que en las elecciones municipales 
introdujesen en las urnas un voto adicional, 
en apoyo al~ convocatoria de una Asamblea 
Constituyente. Este voto fue llamado "sáp
tima papeleta". A pesar de la resistencia de 
la Registraduría Nacional a contar la "sép
tima papeleta" por la inexistencia de una 
base legal para ello, el apoyo masivo recibi
do por la propuesta impuso un oonteo ex
traoficial que arrojó doe millones de votos. 

Aunque la victoria de Gaviria en la oon
sulta del Partido Liberal de marzo lo coloca
ba como seguro presidente, el proceso 
electoral presidencial estuvo también mati-

En marzo d• ••t• año 
-' M-19 •ntregó •u• 

tum••· La foto mu•atr• al 
•x comand•nt• 11u•mllKo 

Cario• Plzarro •n ... 
c•r•monla, rea/lada .,, 
I•• mont11ñ11• d• Cauc• 

zado por novedades y sorpresas. El gobier
no, cumpliendo loe compromisoe a los que 
llegó con el M-19 en virtud de loe Acuerdoe 
de Paz, suspendió la vigencia de las normas 
constitucionales que definían los requisitos 
para ser Presidente de la República y am
plió loe plazos para la inscripción de loe can
didatos. Eso facilit6 la postulación de Carloe 
Pizarro Le6ngomez e, indirectamente, de 
diez personas más, que aprovecharon las 
nuevas condiciones pe.ra conformar un am
plio abanico de opciones. 

Por otro lado, ante la casi total imposi
bilidad de la presencia de los candidatos en 
la plaza pública -el foro tradicional de ac
ción política- por loe riesgos que esto gene
raba ante las amenazas del terrorismo 
derechista y el narcotráfico, la administra
ción Barco autorizó, por primera vez en Co
lombia, la propaganda política gratuita por 
televisión. Concedió espacios de quince mi
nutos alternadamente a todos loe candida
tos. 

Luego del asesinato de Carlos Pizarro, el 
23 de abril, fue ampliada la frecuencia de loe 
spots y de loe espacios de loe candidatos con 
mayores posibilidades de victoria. Se asig
nó, además, un presupuesto para publici
dad y movilización y se conminó a todas las 
radioe a emitir en forma gratuita la propa· 
ganda política. 

Amparado en la simbólica votación obte
nida por la ~ptima papeleta" en los comi• 
cios del 11 de marzo, presionado por los 
estudiantes y oontando con el apoyo genera-
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!izado a la convocatoria de la Asamblea 
Constituyente, Barco dispuso que se efec
tuase la consulta sobre dicha convocatoria y 
ordenó a la Registraduría Nacional que se 
escrutaran los votos a favor y en contra de 
la propuesta, buscando plebiscitar un man
dato que permiese eludir los procedimien
tos constitucionales vigentes para la 
reforma. 

La respuesta de apoyo fue apabullante. 
Además, como parte de los cambioe que se 
están imponiendo al sistema electoral en los 
comicios presidenciales, se utilizó por pri
mera vez el tarjetón. Las papeletas emitidas 
por cada partido fueron reemplazadas, de
jando sin espacio a los "pregoneros" encar
gados de repartir, imponer y comprar los 
votos. Tambián se dispuso la utilización de 
la tinta indeleble para evitar la doble vota
ción y otras prácticas anticuadas y cuestio
nadas. 

Estas y otras innovaciones, como la elec
ción directa de alcaldes, están generando 
importantes cambios en el comportamiento 
y las costumbres pollticas colombianas. En 
las ú1 timas elecciones fue notable la pérdida 
de poder de los caciques y barones electora
les y la disminución de los vicios clientelis
tas. La compra de votos, las maniobras de 
fraude, el CSDje de servicios y otras manifes
taciones de corrupción fueron t}Otoriamente 
menores que en otras elecciones. 

Poco a poco se está abriendo paso un vo-

La prH•ncla m/1/tar •n 
fa• cal/•• colombfan11• 
•• ha conv•rtldo ttn un 

hacho cotidiano 

El •J•rclto ln•t•Jó una bat•rl• antla•r•• •n Bogotá par• prot•g•r la ciudad 
d• lo• ataqu•• d•I narcotráfico. Gavlrla prom•t• continuar••• combat• 

to deliberante, de opinión, que se inde
pendiza de los barones, aunque todavía el 
poder y la presencia de éstos es significati
vo. 

as elecciones del 27 de mayo, 
con una presencia aproximada 
de seis millones de electores (la 
población apta para votar es de 
19 ,6 millones) confirmaron la 
victoria del candidato liberal 
César Gaviria Trujillo y pre

sentaron grandes sorpresas. 
En primer lugar, loo 750 mil votoo obte

nidos por el Movimiento 19 de Abril a través 
de Antonio Navarro Wolf en menos de un 
mee de campaña, tras el asesinato de Carlos 
Pizarro. El M-19 se colocó como primera 
fuerza electoral en Barranquilla, la cuarta 
ciudad del país, en Santa Marta y en Valle
dupar, todas en la costa norte y en Pasto, al 
sur, ciudades de tradicional mayoría libe
ral. Fue segundo en otras varias ciudades, 
donde superó en votación al Partido Conser
vador. Logró una importante votación en 
Bogotá y superó a nivel nacional al candida
to oficial del Partido Social Conservador, 
Rodrigo Lloreda, que trabajó su campaña 
electoral desde noviembre de 1989. 

Con el 13% de las preferencias, el M-19 
logró el resultado más importante en toda la 
historia del bipartidismo, como tercera 
fuerza alternativa. Duplicó la votación obte
nida en 1986 por el asesinado dirigente de 
la Unión Patrótica, Jaime Pardo Leal. 

Antonio Navarro, ahora máximo diri
gente del M-19, analizó gráficamente loe re
sultados obtenidos: "bajamos 760 
guerrilleros del monte, tuvimos 75 mil votoo 
en marzo y ahora somoo la tercera fuerza 
electoral del país y el fenómeno político de 
la década. Por cada fusíl que dejamos logra
mos mil votos", dijo. Según el dirigente, loe 
sufragios recibidos por el M-19 fueron una 
manifestación de respaldo a la paz, de sim
patía por las propuestas del grupo y de re
pudio al asesinato de Carlos Pizarra. 

La UP se abstuvo de par ticipar en las 
elecciones presidenciales luego del asesina
to de Bernardo J aramillo y negó s u respaldo 
a Navarro. El 27 de mayo, la UP invitó avo
tar No para presidente y s{ por la constitu
yente, en una actitud que para m uchos 
indica e l debilitamiento de esa organiza· 
ción. 
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Otro hecho importante fue el millón y 
medio de vot.oe que obtuvo el derechista Mo
vimiento de Salvación Nacional , liderado 
por el tradicional dirigente conservador Al
varo G6mez. En tiempo record y contradi
ciendo sus reiterados anuncios de que no 
sería candidato, G6mez logró atraer a la 
mayoría de su partido, derrotando al candi
dat.o oficial Rodrigo Llorada. De esta forma, 
G6mez cuestionó la jefatura omnímoda del 
ex presidente Misael Pastrana Borrero. 

a pugna interna dentro del oon
servadorismo es histórica y ha 
ocasionado n umerosas 
rupturas y reconciliaciones. 
G6mez y sus adeptos se con
sideran los ti tulares de la es
encia doctrinaria. Al haber 

resultado segunda fuerza electoral, la 
posición del Movimiento de Salvación 
Nacional se fortalece frente al nuevo 
gobierno. 

Por otro lado, a pesar del triunfo de Ce
sar Gaviria sobre G6mez por cerca de un mi
llón de sufragios, la votación del Partido 
Liberal lograda en marzo había sido muy 
superior. La pérdida de elect.ores por parte 
de loe liberales puede ser explicada por dos 
motivos. El clima de "ya ganó" que invadió 
la campaña, produciendo una cierta desmo
vilización en las filas partidarias y en gene
ral en el electorado, y el poco entusiasmo de 
loe barones que, desplazados por Gaviria en 
la elección interna, no movilizaron a sus ba
see. La abstención superó el 55%. 

Un• v•z má•, en I•• 
elet:t:lonn 

pr••ldencl•I•• qu~ó en 
evld•ncl• I• •patía del 

electorado, r•fl•J•d• en 
la •levada ab•t•nclón 

Un buen número de votantee de las prin
cipales ciudades se abstuvo de ooncurrir a 
las urnas por temor a las acciones terroris
tas. Precauciónjustificada,ya que hubo una 
ola de atentados antee de las elecciones y en 
Bogotá se descubrió un plan de sabotaje en 
gran escala, en las vísperas de loe oomicioe. 

La innovación del "tarjetón" electoral, 
que seguramente tendrá resultadoe positi
vos en el futuro, disuadió a muchoe votantee 
de zonas rurales y bajoe niveles de instruc
ción apegados al viejo sistema. Por otro la
do, el brusoo cambio de escenarios, de la 
calle a la televisión, generó un distancia
miento de los candidatos y desmotivó al 
electorado que está acostumbrado al oontac
t.o directo con loe postulantes. 

Otro factor desmotivante fue la coinci
dencia de temas y propuestas eebozad08 por 
los candidat.oe, no obstante sus diferencias 
ideológicas y políticas. Esa coincidencia, tal 
vez, se justifique por las prioridades que 
obligan a identificar la situación dillcil por 
la que atraviesa el país. 

No obstante lo anterior, las cifras de abs
tención de las últimas elecciones, especial
mente las presidenciales, corroboran una 
tendencia histórica de apatía, indiferencia y 
descontent.o del electorado colombiano, par
cialmente superada en algunas coyunturas. 

Esa actitud de la ciudadanía, por otro la
do, constituye un importante fact.or de.dee
legitimación del sistema político de 
Colombia. • 
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M-19: "El desafío es ser poder" 
tty Pati.ño y Germán Rojas 
Niño, comandantes del 
Movimiento 19 de Abril (M-
19), fueron fundadores hace 
dos décadas de esa 
organización político
militar de amplia in

cidenciaen la historia reciente de Colombia. 
En entrevista exclusiva a tercer mundo 
analizaron la coyuntura actual y los 
resultados de las elecciones pasadas. 

El M-19 participó en esos comicios 
como partido político, después de se
llar un pacto de paz con el gobierno de 
Virgilio Barco, y logró un importante 
apoyo popular. ¿Cómo evalúan ese re
sultado? 

- Otty Patiño: Es una confirmación de 
que nuestra decisión de dejar las armas y la 
actitud que asumimos frente al asesinato de 

Avanza 
el 
proceso 
de 
paz 

El resultado electoral ob
tenido por el M-19 está 

ayudando a hacer avanzar 
de manera acelerada las ne
gociaciones con el Ejército 

Popular de Liberación 
(EPL) y permitieron la ini
ciación del diálogo con otras 
dos facciones guerrilleras: 
El Movimiento Indigenista 
Quintín Lame y el Partido 
Revolucionario de loe Tra
bajadores. (PRT) 

ElEPLnacióen 1964co
mo fraccionamiento del 
Partido Comunista, identi
ficándose con la línea 
.maoista, una de las vertien
tes en que se dividió el mo
vimi en to revolucionario 
internacional. Posterior
mente, el EPL acentuó su 
orientación manista-leni
nista independiente. En 
1984,junto con el M-19, fir
mó un pacto de paz con el 
gobierno de Belisario Be-

Carlos Pizarro, ambas difíciles y dramáti
cas, fueron acertadas y recibieron el apoyo 
delagente.AdemásdemuestraqueelM-19, 
como proyecto de paz y de cambio de.moorá
tico y concertado es una posibilidad que irá 
creciendo en la medida en que loe espacios 
de la democracia se abran. El desafio es que 
esoa votos, que son votos de compromiso, se 
conviertan en poder, en organización, que 
aumenten y se cualifiquen. 

Las elecciones mostraron también 
un amplio respaldo a una Asamblea 
Constituyente que asuma una reforma 
institucional. ¿Cúal es la posición del 
M-19 al respecto? 

- OP: El respaldo a la Asamblea Consti
tuyente refleja la profunda crisis de un Es
tado que la oligarquía no puede modernizar 
y la presencia de fuerzas nuevas, que quie
ren participar en el diseño de nuevas reglas 

tancur, el cual fracasó me
ses después. 

Desde sus inicioa esa or· 
ganización ha operado en 
Córdoba y la zona bananera 
de Uraba, regiones de con
trastes sociales agudos y 
epicentros de múltiples for
mas de violencia. 

Sobre el estado de las 
negociaciones, el Consejero 
Presidencial para la Paz, 
Rafael Pardo Rueda, mani
fiesta que en reuniones con 
el mando central de esa or
ganización se estableció "un 
propósito com<m" de buscar 
una salida política al con
flicto. 

Se ha producido una 
etapa de distención regio
nal, con dosacuerdoadistin-

tos: en Córdoba se convinie
ron sitios de ubicación de la 
gente del EPL. En Urabá se 
fijó un sitio -Pueblo Nuevo, 
Necodi- donde se concen
trarán el mando central y 
regional". 

La situación no es tan 
optimista del lado de las oo
munistae Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colom
bia (F ARC) y del &jército de 
Liberación Nacional (ELN). 
Las Farc han persistido en 
la búsqueda de mecanismos 
de diálogo distintos a loa di
señados por el gobierno, co
mo lo demuestran au 
petición de mediación inter
nacional por parte del Pre
sidente venezolano Carlos 
Andrés Peréz y del expresi-
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de juego que, como afirmaba Carloe Pizarro, 
deben constituír un nuevo tratado de paz 
para loe colombianoe. 

El pronunciamiento en favor de la 
Asamblea, constituye un mandato político 
para el nuevo gobierno. No se trata de un 
asunto técnico jurídico, sino político. El más 
grande acto político que puede hacer una 
nación es constituirse a sí misma. Debe ser 
una Asamblea democrática para una refor
ma democrática. 

¿Cúal fue el análisis que los llevó a 
encarar el proceso de negociacionea 
con el gobierno y, posteriormente, a la 
desmovilización? 

- Germán Rojas: En América Latina 
exist.e una pluralidad de elementos subya
oent.ee en las naciones, de mucha compleji
dad, que no pueden ser representados 
exclusivamente por la lucha armada. 

Al dar este paso hacia la acción política 
buscamoe que en una situación de conviven
cia, que las armas no pudieron generar sino 
que deterioraron, la contienda lleve al pue
blo a otras formas de lucha. Las armas 
abrieron algunoe espacios de participación 

Antonio N•varro WolH 
obtuvo •I t•rcH lugar 

•n I•• •l~clon•• 
pr .. ld•ncl•I•• 

pero fracasaron como instrumentos de po
der, llevaron al fraccionamiento. 

dente estadounidense 
Jimmy Carter y su poste
rior apoyo a las propuestas 
del candidato conservador 
Alvaro Gómez Hurtado. 

Respecto a las Farc, 
Pardo Rueda, un joven eco
nomista y catedrático libe
ral que desde haoe dos años 
maneja los hilos del proceso 
de paz, afirmó que el gobier
no considera que hay posibi
lidades con ese grupo "a 
pesar de que ellos no han 
desarrollado elementos de 
credibilidad". Y agregó: "El 
país no cree cuando cada 
manifestación de paz ee se
guida de una emboscada". 
Sin embargo señaló que 
ellos y voceros suyos "han 
indicado varias veces que 

por la vía de la lucha arma
da no hay solución. Enton
ces está explícito que 
quieren dejar de ser guerri
lla", agregó Pardo Rueda. 

El ELN ha fijado como 
posición de principio el re
chazo a cualquier concesión 
negociada, y através de sus 
continuos sabotajes para 
"obligar a una rectificación 
a la política petrolera anti
nacionalista". 

Ha generado cuantiosas 
pérdidas económicas en loe 
últimoe años sobre el ELN 
el consejero presidencial 
sostiene que "no tiene in
t.ención de buscar el diálogo 
para la paz". En su opinión, 
e ELN realizó un congreso 
en diciembre y afirmó que 

Estamos en un momento en que la legi
timidad no la dan las armas, sino la capaci-

se podía usar el diálogo co! 
mo "táctica", 

Pardo Rueda señala que 
de pronto, para algunos 
grupos, el ol:ijetivo es el diá
logo "porque les abre espa
cios políticos". Pero si no 
hay compromiso de paz no 
tiene sentido que tengan 
protagonismo político. El 
diálogo como táctica de gue
rra no es lo que el gobierno 
quiere impulsar", afirmó. 

Frente a loe resultadoe 
que arroja la Iniciativa de 
Paz, Pardo Rueda -quema
neja el proceso y la dirección 
del Plan Nacional de Reha
bilitación la más importan
te acción social de 
reinvincación de las zonas 
marginadas, manifiesta: 

"La iniciativa forma parte 
de la política de reconcilia
ción. Es la estrategia de ne
gociación con grupos 
guerrilleros. El balance de 
la política general de paz ha 
sido buscar, en una situa
ción de violencia aguda, 
condiciones de convivencia 
fundamentadas en la parti
cipación de la comunidad en 
las decisiones del gobierno". 

Ensu opinión, el proceso 
de paz ha demoetrado que 
"sí hay espacios dentro de la 
sociedad colombiana para 
que quienes estuvieron al
zados en armas puedan ex
presas sus ideas a través de 
mecanismoe democráticoe". 

G.S.M. 
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dad de hacer converger loe elementos cons
tituyentes de un país. 

¿Qué elementos se pueden señalar 
como determinantes en el desarrollo 
exito90 de los acuerdos M-19-gobierno? 

- GR: Durante las últimas décadas la 
oligarquía destruyó el Estado y la izquierda 
creó el caos por falta de coherencia. En una 
sociedad anómala crecieron la economía in
formal, la delincuencia, el narcotráfico y 
una guerrilla de ~pervivencia. 

Todas esas crisis imponían la búsqueda 
de ejes de identidad, de espacios de lucha 
del pueblo por la paz. Para el M-19, se hizo 
claro que las acciones armadas habían lle
gado a su máximo empleo eficiente. Se im
ponía un salto hacia la posibilidad de lucha 
política de todo el pueblo por la paz y la de
mocracia. El secuestro político de Alvaro 
Gómez Hurtado para buscar el diálogo llevó 
a deslizamientos al interior de la oligarquía, 
de sectores que vieron conveniente nego
a_ar. 

El gobierno se vio obligado a tomar en 
sus manos el proceso de paz, a cambiar la 
política de aniquilamiento de la guerrilla 

El lrl-19 cu•todló con un 
fuHt• nqu•m• d• 

Hgurld11d .i fir•tro da/ 
•x candld11to pr .. lthnc/11/ 
CJtrlo• Piza"º (11"/b11) y 

, .. 11z6 una m11nff .. tac/6n 
d• protHta ent• I•• 

d.nunclH da fraud• •n 
Yumbo (abajo) 

por la del diálogo. La madurez mutua crea 
el consenso y nos arrastra hacia la paz. 

- OP: Yo creo que influyeron mucho la 
voluntad y el liderazgo asumidos por el M-
19 en distintos momentos. Elementos que 
permitieron superar dificul tadee como la de 
diciembre último cuando el Congreso impi
dió el cumplimient.o de lo pactado y sin em
bargo decidimos avanzar y asumir 
directamente con nuestros máximos co
mandantes, Pizarro y Navarro, las oonver
sacionee aquí en Bogotá. Nuestra decisión 
de paz fue unánime, no por ciega sino por 
oonscien te. 

¿Quién asesinó a Carlos Pizarro? 
- OP: Aquí siempre ee trabaja con ca~ 

gorfas políticas y hemos evitado caer en eeo. 
Encasillar los enemigos no dice nada. Cuan-

1 do asesinaron a Jorge Eliécer Gaitán, en 
1948, la impunidad se produjo porque la oli
garquía culpó al oomwúsmo y la izquierda 
acus6 ·a la oligarquía; todo quedó envuelt.o 
en acusaciones de categorías pero jamás se 
determinó a los responsables. 

Un asesinato tiene quien lo planee, or
dene, pague y ejecute. Eso no se puede dejar 
diluir. Queremos que el descubrimiento de 
loa culpables 8EUl un acto dejusticiaydever
dad; la fortaleza de loa que lo hicieron es la 
oscuridad, pero también es su debilidad. 
Descubrirlos ee vencerloe. Con la sola ver
dad haremos justicia¡ así oontribufremoe a 
acabar con la impunidad. 

¿Creen ustedes que Colombia está 
logrando 9Uperar 911 tradición de pe
rras y violencia? 

- OP: Las guerras las hacen pocoe y las 
padecen muchos, sin sembrar ninguna posi
bilidad.Nadie sabe por qué pelea. La guerra 
ya no es una opción. 

- GR: Lo que hemoe ganado con el pro
ceso de paz es la posibilidad de la participa
ción, de la democracia, de la diversidad, del 
mul ti partidismo. Esto obliga a la sociedad a 
regirse por normas y a no actuar impune
mente. Se eetán recuperando la ley y la le
galidad. En Colombia está funcionando un 
nuevo poder, efecto de toda una historia de 
lucha, que en parte lidero el M-19; un poder 
de participación, un poder de concertación. 
La paz que comenzamos a vivir no es la paz 
de una patria boba, sino de una patria viva. 
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Hacia una 
nueva esperanza 

n Colombia nadie discute hoy 
la gravedad de la crisis in
stitucional¡ tampoco la 
necesidad de una reforma 
constitucional profunda que 
recoja las nuevas relaciones y 
actores sociales, reconstruya 

el consenso, relegitimeel poder y modernice 
el Estado. Sin embargo, durante más de un 
lustro la propuesta de convocatoria a una · 
Asamblea Constituyente fue bandera de 
agitación coyuntural, excepto por la 
izquierda y las organizaciones guerrilleras 
que han reivindicado plenamente ese 
mecanismo, incluso desde las fracasadas 
negociaciones de paz del gobierno conserv
ador de Belisario Betancur. Ahora parece 
haber llegado el momento de su concresión. 

Existe un amplio consenso de que no es 
a través del actual Congreso, único meca
nismo validado por la Constitución para tal 
fin, que se va a lograr el cambio, dad06 106 
beneficios que los parlamentarios derivan 
de la situación presente. La elección como 
congresista representa la disponibilidad in
condicional de disponer de cuantiosas su
mas por concepto de "auxilios 
parlamentarios", los que deben asignarse a 

La presión 
popular logra 
arrancar del 
gobierno la 

convocatoria 
auna 

Asamblea 
Constituyente. 

Esla 
esperanza que 

resta para 
erradicar los 
vicios de la 

poUtica 
colombiana 

obras y entidades sin fines de lucro, las más 
de las veces organismos de fachada para 
captar fondos con loe cuales se asegura la 
continuidad política. 

Ante esta situación, la opinión pública 
considera que la reforma debe ser asumida 
por un organismo externo, como la Asam
blea Constituyente, que garantice la inde
pendencia de criterio y una conformación 
más representativa que el Poder Legislati
vo de los distintos sectores de la vida nacio
nal. 

a clase política se negaba hasta 
hace poco a aceptar cualquier 
mecanismo de reforma distinto 
al contemplado en el artículo 
218 de la Constitución, pro
ducto de 106 acuerd06 polítioos 
que pusieron fin a la violencia 

entre liberales y conservadores en 1957 y 
crearon el Frente Nacional -o sea, el 
gobierno hegemónico bipartidista, por dos 
décadas-. Dichos acuerdos, irónicamente 
aprobadoa mediante un plebiscito, negaban 
en adelante la posibilidad de la oonsulta al 
pueblo para modificar la Constitución. 

Según el mencionado artículo, para re
formar la Carta Magna se neceeita que la 
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propuesta sea aprobada en dos períodos le
gislativos sucesivos, lo que convierte el pro
ceso de reforma en una actividad engorrosa, 
dilatada y sujeta a todo tipo de presiones 
La Constitución colombiana data de 1886 y 
se caracteriza por ser excesivamente cen
tralista, teocráticarepresivay retórica. Fue 
reformada en 1910, 1936 (reforma liberal), 
1945, 1957 (Frente Nacional) y 1968. La 
Corte Suprema de Justicia, a la cual le co
rresponde la guarda de la aplicación de los 
preceptos constitucionales, ha sido forma
lista y exegética en su función. 

Durante el gobierno conservador de Be
lisario Betancur (1982-1986)se produjo una 
importante reforma, en el marco de la 
"apertura política" y los diálogos de paz con 
la guerrilla, que sentó las bases de un pro
ceso de descentralización administrativa y 
fiscal y viabilizó la elección de alcaldes por 
voto popular. 

n los primeros meses de su 
gobierno, el presidente liberal 
Virgilio Barco propuso la 
realización de un plebiscito 
para derogar la limitación im
puesta por el artículo 218, a 
través de la decisión del con

stituyente primario. Barco planteó as
imismo la necesidad de conformar una 
Asamblea Constituyente y someter su pro
puesta a consulta popular. La iniciativa fue 
rechazada por algunos expresidentes y 
dirigentes políticos que se opusieron a lo 
que consideraban una "violación de la 
Constitución". Posteriormente Barco logró 

Lo• cadiv•r•• d• do• 
pollCÍH •on v•l11do11 •n 
M•d•llfn dHpu•• qua 

lu•ron víctima• d• 
•Icario• (arrlb•). 
u vlol•ncl• •lgu• 

•l•ndo un• con•tant• 
en Colombia 

un acuerdo con el jefe del conservatismo, 
Misael Pastrana, para impulsar una 
reforma formulada por representantes del 
bipartidismo y juristas notables y que 
recibiera la aprobación popular mediante 
referend6m. El Consejo de Estado 
consideró inconstitucional cualquier acto 
derivado de un acuerdo político. Esa in
icia ti va también fue rechazada por la 
izquierda y sectores independientes que la 
consideraron una reedición del Frente 
Nacional con exclusión de las or
ganizacionee populares. 

Ante la inexistencia de condiciones pol.C
ticas para una reforma por vía distinta al 
Congreso, la administración Barco optó por 
pN!ISentar un amplio articulado a esa corpo
ración, en setiembre de 1988, logrando su 
tránsito en la primera legislatura tras suce
vas_ enmiendas y supresiones. La propuesta 
original intentaba vincular los oonceptoe de 
soberanía popular, democracia participa.ti

. va y las normas internacionales sobre dere
chos humanos al oontenido de la Carta; se 
introducían cambios oon miras a despoliti
zar y dinamizar la ramajudicial y los orga
nismos de control, así como reformar el 
Congreso y el régimen de estado de sitio. 
También se creaba una circunscripción na
cional para otorgar representación parla-
mentaria a las minorías políticas, se 
adoptaba el plebiscito y el referéndum como 
instrumentoe deconsultay reforma y la ini
ciativa legislativa directa de la ciudadanía, 
además de inoorporar otras innovaciones 
importantes. 

ntes de la ratificación de la 
reforma en segunda vuelta,y 
debido a que los acuerdos 
pactados con el M-19 en 
setiembre de 1989 im
plicaban algunas mod
ificaciones transitorias 

inmediatas a la Constitución, el gobierno, 
supuestamente apoyado por los partidos 
polfticos en los acuerdos de paz, puso a 
consideración del Congreso la posibilidad 
de convocar un referéndum. En él, el pueblo 
se pronunciaría sobre aspectos 
fundamentales del pacto como la creación 
de una circunscripción electoral especial 
que permitiera la participación en las elec
ciones de corporaciones vinculadas al M-19. 
Aprovechando la oontroversia creada por la 
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iniciativa oficial, un grupo de 
parlamentarios influidos por el narcotráfico 
propuso incluir en el temario del 
referéndum la suspensión del Tratado de 
Extradición con Estados U nidos, reactivado 
por Virgilio Barco luego del asesinato de 
Luis Carlos Galán. El gobierno rechazó en 
forma rotunda esa posibilidad y prefirió, 
previo acuerdo con parlamentarios 
liberales, sepultar la reforma. En verdad, 

esa reforma ya había sufrido numerosas 
críticas pues en su trámite fue 
notoriamente desvirtuada y sujeta a t.oda 
clase de negociaciones políticas. 

No obstante el grave obstáculo que im
plicaba para las aspiraciones del M-19 la no 
aprobación de la circunscripción especial, el 
movimiento guerrillero aceptó que no se 
trataba de un incumplimiento guberna
mental a lo pactado y prosiguió en la bús
queda de fórmulas para dar continuidad al 
proceso de paz. 

orpresivamente desde las 
aulas universitarias, cientos 
de estudiantes de Derecho 
generaron un movimiento de 
respaldo a la convocatoria de 
una Asamblea Nacional Con
stituyente, que con el apoyo 

de los medios de comunicación y los partidos 
políticos, logró manifestarse a través de dos 
millones de votos en las elecciones 
celebradas en marzo. 

Ese hecho simbólico obligó al gobierno a 
retomar la iniciativa de reformar la Consti
tución. Mediante la expedición de un decre
to, orientó a la Registraduría para que 
midiera la posición de los colombianos sobre 

el t.ema y buscó de todas formas que la Corte 
Suprema innovase sus posiciones y avalara 
la legalidad de la medida. 

La Cort.e ratificó u.n concepto recient.e y 
revolucionario, según el cual las manifesta
ciones soberanas del pueblo como constitu
yen te primario escapan al control 
constitucional. En función de esa int.erpre
tación, dio vía libre a la consulta simultánea 
con la elección presidencial y permitió que 

Barco afirmara que la nación "por primera 
vez en 30 años", tenía la palabra. 

El apoyo popular a la Asamblea Consti
tuyente en las elecciones fue contundente. 
Se generó así un mandato político para el 
nuevo presidente, Cesar Gaviria. El jefe de 
estado electo ha desarrollado un proceso in
tenso de negociaciones con todas las fuerzas 
políticas en búsqueda de un consenso sobre 
la conformación, t.emario y metodología de 
la Asamblea. En cuanto a loe sectores rep-, 
resentados, es mayoritaria la opinión de 
que deberá contar con la participación de to
dos las fuerzas, incluso de la guerrilla des
movilizada o en proceso de negociación. Esa 
es una de las condiciones del &jército Popu
lar de Liberación (EPL) que se encuentra en 
diálogo con el gobierno. 

Los analistas consideran que si bien los 
problemas colombianos trascienden el for
malismo jurídioo, el establecimiento de nue
vas reglas de juego para la oonvivencia, más 
amplias y participativas, podrá ayudar al 
proceso de paz. Igualmente argumentan 
que si loe sectores tradicionales se apoderan 
de la Asamblea Constituyente y mediatizan 
la reforma, se generará una gran frustra
ción nacional y se ahondará la crisis 

GSM 
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Hombres mirando al oriente 
Los partidos poUticos peruanos enfrentan el desafio de unirse 
en torno a Fujimori para superar la crisis que afecta al pa!s, 

o ser responsables de su hundimiento 

AldoGamooa 

L
a victoria del ingeniero Alberto 
Fujimori en Jas elecciones pre-
si denciaJes peruanas pone 

ahora a las fuerzas políticas de ese 
país ante una inusual disyuntiva: 
cerrar filas junto a Ja oposición de 
derecha o apoyar a un gobierno cuyo 
programa es pra'cticamente 
desconocido. 

Al hacer un llamamiento a la uni
dad, el presidente electo sostuvo que 
la propuesta de su partido "Cambio 
90" sobre la ooncertaci6n política, en 
la que invitó a participar a otras 
fuerzas, agrupaciones empresariales 
y sindicatos, se mantiene en pie. Al
gunos sectores ya se han manifesta
do, en general de forma favorable. 

El dirigente de la Confederación 
General de Trabajadores de Perú 
(CGTP), Valentín Pacho, afirmó que 
el llamado a la concertación "recoge 
el sentir de los trabajadores y la 
CGTP no le hace objeciones, pues 
creemos que se necesita un acuerdo 
popular". Bernardino Céspedes, se
cretario general de la Central de Tra
bajadores de Perú (CTP), manifestó 
a su vez que el gobierno de Fujimori 
necesitará un ambiente de paz labo
ral para aplicar las primeras medi
das. 

Por su parte, la Asociac6n de Ex
portadores (ADEX), que reune a casi 
el 90% de loe empresarioa del sector, 
hizo público un comunicado donde 
sostiene que "es de urgencia nacional 
que todos loa ciudadanoe se unan pa-

ra sacar al país de la 
crisis que lo agobia•. 

Del lado de las 
fuerzas progresistas, 
tanto la Izquierda So
cialista de Alfonso Ba
rran tes, como el 
gobernante APRA han 
expresado cierta aper
tura hacia la propues
ta de un pacto social. 
Dela Izquierda Unida, 
liderada por Henry 
Peace, no ha habido 
definiciones hasta el 
momento. Versiones 
insistentes en Lima 
indican que existe una 
división en el seno de 
esa fuerza, entre los 
que apoyan el pacto y 
loe que tratan de confi
gurar una postura Fuj/morf: c.m,,añ• b•r•t• y propu••t•• •lmpt .. 
opositora. 

En el terreno del derrotado Mario 
Vargas Llosa, la situación no es me
jor: su propia corriente, denominada 
"Libertad" es radicalmente contraria 
a cualquier acuerdo con el nuevo go
bierno, aunque sus socioe mayorita
rios en el Fredemo, los partidos 
Popular Cristiano (PPC) y Acción Po
pular CAP) mantienen, por ahora, la 
cuestión "en estudio". Eduardo Orre
go, candidato a vicepresidente en la 
fórmula de Vargas Lloaa y dirigente 
de AP, dijo que su partido puede es
tar en lá oposición sin que eso le im
pida concertar e incluso cogobernar. 

La actual conformación del Con-

greso peruano después de las eleccio
nes legislativas de abril pasado 
muestra que Fujimori no está en con
diciones de gobernar solo. Con 60 di
putados, Fredemo es 1a principal 
fuerza, seguida del APRA (55) y 
"Cambio 90" (32). Con la derecha o la 
izquierda Fujimori tendrá que pac
tar para obtener gobernabilidad en 
un país casi devastado por la crisis 
económica. 

El programa-Desde el inicio de 
la campaña electoral -euando Fuji
mori tenía 2% de intenciones de voto 
y Vargas Lloea 44%-- el ahora presi-



AMERICA LATINA/ PERU 

dent.e dejó claro que rechaza una po
lítica de choque para det.ener la infla
ción. En cambio, propuso la 
aplicación de un ajuste gradual y 

controlado, ya que, en su opinión, la 
situacióp. social y económica reinan
t.e en Perú no soportaría un golpe de
masiado duro. 

Fujimori, de 61 años, se distanció 
de Vargas Llosa en su enfoque es
tructuraliata de la crisis, en contra
posición a la visión monetarista del 

Incertidumbres sobre Sendero 
U na delación, varias toneladas de papel 
y algunas majeres detenidas por la poli
da, desataron una profusa ola de rumo
res, todos con la pretensión de echar 
alguna luz sobre el mist.erio que rodea a 
Sendero Luminooo. 

Los rumoree comenzaron a principioe 
de junio, cuando datos brindados por un 
desertor del grupo guerrillero permitie
ron a la Dirección Contra el Terrorismo 
(DIRCOTE) allanar una casa en un ba
rrio no identificado de Lima, y detener a 
unas cuarenta personas, además de in
cautar importantes archivos de los insur
gentes. En los días subsiguientes, 
informaciones oficiales dieron cuenta del Ablm••I Guzmán 

de Sendero Luminoso estuviese formada 
exclusivamente por mujeres. Los rumo
res volvieron a encenderse también con 
respecto al máximo líder de la organiza
ción, Abimael Guzmán, que algunos ana
listas consideran muerto (Ver tercer 
mundo Nª 126: "En busca de un mila
gro"). Después del allanamiento de varias 
casas en Lima, corrió la versión que en el 
jardín de una de ellas se encontraba la 
tumba de Guzmán, conocido por sus com
pañeros como el "Camarada Gonzalo". 
Sin embargo, no sólo no fue encontrado 
nada en el patio de esa casa, sino que no 
se descubrió ningún indicio que corrobore 
la versión de la muert.e de Guzmán. Estos 
hechos llevaron a la suposición de que el desmantelamiento de un organismofa

chada de Sendero Luminoso en Lima, el Movimiento 
Revolucionario de Defensa Popular (MRDP), que se en
cargaba de las operaciones en el área metropolitana. 

Entre los papelee encontrados hay informes detalla
dos de atentados cometidos por Sendero en loe últimos 
diez añoe, y algunos planes de ataque para loe próximos 
meses. La DIRCOTE 808tiene que se trata de loe archi
vos centrales de la organización e incluso afirma haber 
hallado informaciones aobrecuentas corrientes en el ex
traajero. 

La polida anunció, además, la detención de Sibyla 
Arredondo de Arguedas viuda del escritor José María 
Arguedas y Martha Huatay, presidenta de la Comisión 
de Abogados Democrátiooe. Según datos obtenidos por 
delación, Huatay encabezaría el comando políticomili
tar de Sendero Luminoso, en sustitución de Laura Zam
brano, actualmente presa. Según las mismas fuentes, 
Arredondo de Arguedas formaría parte de la dirección 
de Sendero en Lima. 

Trascendidos indican que la policía busca a otras 
dos majares, Roea de Mezzich (esposa de Julio Cesar 
Mezzich, dirigente senderista de paradero desconocido 
desde hace varioe añoe) y a Augusta la Torre, esposa del 
líder máximo de la organización, Abimael Guzmán. 

Estas detenciones y loe anuncios de búsqueda lúcie
ron que en loe medios polítiooe y de prensa de Perú se 
especulara con la posibilidad de que la dirección actual 

dirigente guerrillero se encuentra con vida. Hasta el 
propio presidente Alan García admitió esa posibilidad. 

Investigadores especializados en la historia y modos 
de operación de Sendero Luminooo afirman que desde 
el pasado 17 de mayo, aniversario de su primera acción 
armada, la organización guerrillera se enfrenta a ten
dencias disidentes que cuestionan los resultados obte
nidos tras diez años de guerra. La captura de 
importantes cuadros en Lima también señala, según 
esos obeervadores, que Sendero está transfiriendo sus 
cuadros de la montaña a las ciudades, en un importante 
cambio táctico. Como consecuencia de estas especula
ciones, el gobierno ofreció respaldo a los desertores y ga
rantías para su plena reinserción social. 

Sendero respondió a fines de junio asesinando a uno 
de los coordinadores de Cambio 90, Ellas Melgar. En 
Ayacucho fueron repartidos volantes donde se declara 
la guerra al gobierno de Fujimori y se lo califica como 
"fiel representante del aprismo fascista, genocida y 
hambreador". 

De cualquier modo, la caída del organismo de facha
da de Sendero Luminoeo poco agregó a lo que ya se sabía 
sobre el movimiento. Cerradas las afiliaciones al Parti
do Comunista del Perú (su nombre oficial) en 1980, se 
desconoce al menos públicamente los nombres y para
deros de sus líderes principales, y si están vivos o no. 

A.G. 
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escritor. "La crisis no es sólo inflacio
naria ~ decir monetaria-sino tam
bién recesiva, porque muestra una 
caída de la producción", sostuvo el 
presidente electo. "Por ello no es po
sible conoentrarse sólo en sanear la 
moneda porque la recesión se con
vertiría en un colapso social", agregó. 

Enel modelodeajustedeFujimo
ri tiene un peso fundamental el cui
dado de la capacidad de compra de 
los salarios. Se propone crear una 
nueva moneda que nacerá con una 
paridad equivalente a la del dólar, y 
que tratará de mantenerse al nivel 
de esa divisa. 

Según el diputado Wilfredo Alva
rez, de Cambio 90, la concertación es 
la base del programa de gobierno de 
Fujimori, y el primer punto -entre 
los 12 lineamientos básicos de plan 
de gobierne>-es arribar a un pact.o so
cial que permita iniciar una etapa de 
desarrollo, con participación de to
dos loe sectores económicos y socia
les. 

El segundo punto está dirigido a 
fomentar estructuras de mercado 
que consideren los intereses de loe 
sectores mayoritarios, en vez de con
traponer el mercado a la planifica
ción estatal. 

Con respecto al combate a la vio
lencia el presidente electo propone el 
restablecimiento del estado de dere
cho en la zonas de emergencia, donde 
el poder actualmente no está en ma
nos de loe gobernadores civiles sino 
de loe jefes militares de cada región. 
Al mismo tiempo, para combatir a 
una fuerza guerrillera como Sendero 
Luminoso, que busca apoyo entre los 
campesinos pobres, Fujimori soetie
ne que el ejército no debe limitarse a 
perseguir y eliminar insurgentes. El 
presidente electo entiende que las 
FF AA deben involucrarse directa
mente en la realización de obras de 
desarrollo rural. 

Las organizaciones populares de 
autodefensa también deberán ser 
fortalecidas para el combate a la gue
rrilla. 

Finalmente, Fujimori reconoce la 
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deuda externa peruana (16.000 mi
llones de dólares) y la obligación de 
pagarla, y anunció un viaje por va
rios países para mantener reuniones 
con los bancos acreedores. Su políti
ca internacional estará orientada, 
según anunció, a la preservación de 
la paz mundial, a la solidaridad he
misférica y al fortalecimiento del 
Pacto Andino. 

Las causas posibles de una 
victoria-Perú es un país convulsio
nado por la crisis económica, la vio
lencia, la miseria y las diferencias 
sociales y raciales. "No hay racismo 
en el Perú", aseguró un dirigente de 
Fredemo antes de las elecciones. 
"Eso es ceguera social", respondió un 
líder de Cambio 90. 

El Perú es un país dividido en 
tres mundos por una geografla de 

profundos contrastes: la costa, la 
montaña y la selva. A estos tres paí
ses geográficamente distintos co
rresponden habitantes 
culturalmente diferenciados. Los 
modelos de administración desde la 
colonia hasta el presente hacen, de 
hecho, que sólo uno de estos países 
gobierne: la sociedad criolla limeña. 
Esa hegemonía hizo que en la región 
costera se concentre la mayor parte 
de la infraestructura material y pro
ductiva, y que, a partir de ella, se 
obstaculice el desarrollo de las cultu
ras regionales. 

En ese contexto, la candidatura 
de Vargas Llosa representaba loe in
tereses y aspiraciones de los más 
rancios sectores blancos de Lima y de 

loe grandes empresarios. Por esa ra
zón, el despido de un millón de em
pleados p6blicos era uno de los 
puntos claves de su programa, sin to
mar en cuenta que el Perú es un país 
con 49% de la población económica
mente activa desempleada o subem
pleada. En el país de los mestizos, 
cholos y zamboa, de loe vendedores 
ambulantes y de la miseria, Vargas 
Llosa propuso un plan de gobierno 
basado en despidos y privatizacio
nes. 

Fujimori representa otro seg
mento de la realidad peruana: los 
medianos y pequeños empresarios 
que no quieren hundiree en la crisis, 
y que serían borrados de un plum.azo 
oon un proyecto ultraliberal oomo el 
deFredemo. 

Alberto Kenyo Fujimori, hijo y 
niet.o de japoneses, levantó el lema 

de "honestidad, trabajo y 
tecnología". Las palabras 
"trabajo" y "tecnología", 
sumadas al apellido del 
candidato, hicieron que 
una gigantesca masa de 
despoeeídoe peruanos so
ñase oon espejismos orien
tales: el desarrollo 
japonés trasplantado al 
Per<i. En esas dos opcio
nes estaba siendo jugado 
el destino del país. 

Fajimori fue el vencedor y ahora 
tiene un gran desafio a vencer. Más 
de un tercio de la población peruana 
vive en situación de pobreza crítica; 
tres cuartas partee no tienen trabajo 
formal y la mitad de loe que mueren 
anualmente son niños menores de 
cincoañoe. 

Un millón y medio de las unida
des productivas rurales -formadas 
por familias de cuatro personas como 
mínimo- están en manos de campe
sinos pobres y un millón 200 mil uni
dades productivas urbanas están 
conformada.& por microempresas, 
que enfrentan la misma angustia e 
incertidumbre de loe campesínos. 

En esa coyuntura, sólo la unión 
hará posible la supervive,,cia. 
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La victoria del ''Otro Sendero'' 
C,esar Arias Qu.incot 

l estudioso Hernando de Soto 

Eanalizó en un libro titulado El 
Otro Sendero el problema de 

la economía informal en Perú. El 
autor señaló que, superando las 
trabas de un Estado burocratizado, 
millones de peruanos han creado 
riqueza en este país. Que ellos, 
pequeños artesanos, comerciantes 
ambulantes y microindustriales se 
dan empleo a sí mismos, generan 
puestos de trabajo y ayudan al 
crecimiento de la economía. 

Para De Soto, el Perú necesita 
crear una autántica economía de 
mercado que "formalice" a estos in
formales. Ahora exist.e una sociedad 
"mercantilista,. llena de semejanzas 
con la tradición colonial, en la cual se 
premia el privilegio y los contactos 
con la autoridad y no la eficiencia. 

Curiosamente, Mario Vargas 
Llosa fue el autor del prólogo de la 
obra de De Soto. Si el escritor hubie
se sido consecuent.e con las ideas que 
allí expresó, hubiera armado su mo
vimien to "Libertad" incluyendo a 
representantes de los informales, loe 
campesinos y los microempresarioe. 

La concertación es 
clave para Fujimori. 
Si logra acuerdos que 

le den mayorfa en 
el Parlamento, será 

la primera vez desde el 
retorno a un régimen 
constitucional que el 

gobierno no es ejercido 
por una única fuerza 

pol!tica 

Pero Vargas Llosa se rodeó de repre
sentantes de loe grupos oligopólicos, 
de grandes empresarios, de aboga
dos de las empresas dominantes, de 
rostros blancos y distinguidos en un 
país mestizo y en el cual existe u.na 
nueva clase empresarial de orígenes 
populares. 

Esa clase empresarial y esa masa 
informal forman una gran mayoría 
en el Perú. Y, según indican casi to
dos los sondeos de opinión, desean li
bertad política dentro de una 
economía de mercado, donde se res
pete la propiedad privada pero en un 
marco de justicia, de democracia so
cial y de espíritu solidario. 

No existe una fuerza ideológica 
para el estatismo y, en Perú, no hay 
un proletariado numeroso. Por lo 
tanto, aún las fuerzas de la izquier
da, donde han sido fuertes, alentaron 
la microempresay los informales, ob
t.eniendo en algunos casos éxitos eco
nómicos interesantes. 

La representación de los pe
queños En ese contexto es que el lí
der del movimiento independiente 
Cambio90, Alberto Fujimori, logró 
ganarse el respaldo de un amplio sec-
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t.or de la sociedad peruana. Precisa
mente porque en su estructura polí
tica estaban representados los 
pequeños, medianos y micro empre
sarios. Después de la primera vuelta 
de las elecciones presidenciales y le
gislativas de abril, cuando Fujimori 
superó a las izquierdas y al Apra, se 
convirtió en el rival de Vargas Llosa. 
La derecha y sus voceros en loe me-

El d .. •"-.t•clml•nto d .. ga,t6 al gobl•mo 
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dios de comunicación, en vez de 
aprender la lección de la primer-a 
vuelta, insistieron en una campaña 
de agravios, insultos y acusaciones 
infundadas contra Fujimori. No aólo 
se llegó al ataque peraonal sino que 
se pretendió movilizar a la Iglesia 
Católica contra el ingeniero Fujimo
ri. 

La base del escándalo fue la pre
sencia de grupoe evan
géliC08 en las listas par-
1 amen tarias de Cam
bio90. Algunos sectores 
cat6liC08 de extrema de
recha propiciaron un 
enírentamient.o religio
eo y pretendieron darle 
a la lucha electoral el 
carácter de una cruza
da. Fue pintot'8600, por
que Fujimori es católico 
y Vargas Llosa agnósti
co. 

El futuro El Per6 
se encuentra en una 
grave crisis: la inflación 
anualizada supera el 
2.700%. El aparato es
tatal está sumamente 
debilitado y el problema 
de la violencia ee serio 
pe&e a que en las 6lti-
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mas semanas la policía 
asestó duros golpea a Sen
dero Luminoso y, el eatilo 
de la campaña, generó un 
clima de polariuición social. 
A esto debe sumarse el ~ 
cot:ráfico y la sequía. 

La aplicación de un pro
grama antünflacionario no 
puede ignorar la preeencia 
de ese cuadro básico. En la 
actualidad Fltjimori cuenta 
con un equipo económico 
técnicamente solvente, aún 
cuando la mayoría de sus 
integrantes carece de expe
riencia política. Para apli
car el programa, no sólo 88 

requerirá un conaeneo polí
tico sino un acuerdo con 

representantes de diveraoe sectores 
de la producción. 

En otroe asuntos diflciles como la 
regionalización, la lucha contra el 
nan:otráfico y el enfrentamiento a la 
violencia terrorista existen coinci
dencias importantes eobre las que se 
puede construir un consenso entre 
las fuerzas políticas más repre
sentativas. 

La primera prueba sobre la capa
cidad de la claee política peruana pa
ra lograr esa necesaria concertación 
88 verá en esta mee de julio cuando el 
Parlamento elija sus autoridades. 
Para ello, las principales fuerzas 
representadas, FREDEMO, Cam
bio90 y Apra tendrán que lograr 
acuerdos y éstoe ;ueden marcar el 
inicio de un nuevo estilo político. 

Desde que la democracia ret.ornó 
al Pero en 1980 hubo dos gobiemoe; 
en amboe el predominio de una Cu~ 
zapolíticafuemuymarcadoyennin
guno de ellos hubo diálogo con la 
opoeición, peniatiéndose en graves 
errores. Ahora no eerá poeible gober
nar con arrogancia o espíritu exclusi
vista y ello puede ser muy poeitivo. 

Las ilitu y la clase política del 
Pero tienen en aus manos la posibi
lidad histórica de corregir un rumbo 
equivocado, que está vigente deede 
hace más de una década. • 
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La sombra de la impunidad 
El gobierno prepara un indulto a militares 
comprometidos en graves violaciones 
a los derechos humanos, en un proyecto que 
iguala a v!ctimas y victimarios 

Cristian Mira 

E
l presidente argentino Carlos 
Menem anunció que antes de 
fin de a ño indult a r á a loa 

militares que continúan presos por 
los crímenes que cometieron 
mientra.e gobernaron el país entre 
1976 y 1983. También será per
donado Mario Firmenich, el antiguo 
jefe de Montoneros, la guerrilla ur
bana más poderosa de loo años 70. 

Nuevamente la sombra de la im
punidad se cierne sobre la Argen
tina. Antes había sido el presidente 
Ra6l Alfonsín, quien con las leyes de 
"punto final" y "obediencia debida" 
exculpó a unos mil oficiales que 
participaron en la represión que dejó 
como saldo la deaaparición de diez 

mil personas, seg6n cifras del 
gobierno, o treinta mil según or
ganismqa defensores de los derechos 
humanos. · 

Ya en octubre de 1989 Menem 
dejó sin castigo a una docena de 
militares de alto rango que no 
habían sido alcanzados por las leyes 
de Alfonsín. Además, incluyó a 300 
oficiales que habían promovido al
zamientos contra el gobierno con
stitucional, a los que dirigieron la 
guerra de Malvinas y a unos 60 civi
les que formaron parte de 
Montoneros y otras organizaciones 
guerrilleras. 

Para estos últimoa el trámite del 
indulto presidencial fue desprolijo: 
muchos de elloa ya habían sido 
aaeainados. 
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Elsegundocapítulodelindultose 
producirá después de la visita que 
realizará a la Argentina en 
septiembre el presidente de los Es
tados Unidos, George Bush. 

De acuerdo con la.e versiones que 
circulan por loa despachos oficiales, 
quedarán en libertad los ex coman
dantes Jorge Rafael Videla, Emilio 
Eduardo Massera y Roberto Viola; 
los generales Ramón Campa, Pablo 
Ricbieri y, casi con seguridad, 
Guillermo Suárez Mason. 

En cuanto al ex jefe guerrillero 
Mario Firmenich, en 1987 le pidió 
perdón al Papa Juan Pablo II por su 
actuación en Montoneros y ya en esa 
ocasión solicitó la absolución de los 
militares preeoo, en ara.e de la paz. 

Realineamientos- Para no 
pocos analistas políticos estas 
medidas significan la continuidad 
del proyecto global de Menem, que 
incluye el realinamiento con la 
política exterior de Estados U nidos y 
el apoyo a los grupos económiooe más 



concentrados, a la Iglesia y a las 
Fuerzas Armadas. 

El presidente considera que el in
dulto es una atribución del Jefe del 
Estado, conferida por la 
Constitución y que es necesario para 
lograr la "pacificación de los argenti
nos". Explicó que él puede otorgarlo 
porque ya perdonó a sus propios car
celeros, después que fue desalojado 
del gobierno de la provincia de La 
Rioja en 1976. 

En una carta abierta publicada 
en los diarios de Buenos Aires, el 
Centro de Estudios Legales y 
Sociales (CELS) le respondió. "Pen
samos, señor Presidente, que usted 
no puede seguir invocando su prisión 
para explicar estos nuevos indultos. 
Usted salió oon vida y se ha ganado 
el privilegio de ser presidente la 
Nación. Sus 30.000 compatriotas as
esinados en el cautiverio no tuvieron 
esa suerte y sus familiares no han 
logrado siquiera reunirse con los 
cadáveres porque las Fuerzas Arma
das mantienen oculto ese dato", ex
presa el documento. 

"Tampoco han gozado de la 
reparación que usted goza, alrededor 
de un millón de argentinos as
esinados, desaparecidos tem-
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porarios, presos, exiliados, 
cesanteados y discriminados por los 
futuros beneficiarios del indulto an
unciado", recordó el presidente del 
CELS, Emilio Mignone. 

Corrupción y muerte- Uno de 
los que seguramente gozará del in
dulto presidencial será el ex general 
Guillermo Suárez Mason, elias Sam 
o Pajaritt:,. Su ejemplo sirve para 
ilustrar la combinación de 

El cuadro político y social 
que rodeará al indulto 
no es tranquilizador. 
Las cuentas del plan 

.ecorwmico no cierran 
y los intentos 

de estabilidad de las 
variables económicas 

no dan resultados 

corrupción y muerte que significó 
para la Argentina el gobierno de los 
militares. 

Después del golpe de marzo de 
1976 Suárez Mason fue jefe del 

Primer Cuerpo de Ej~rcito que, en el 
esquema montado, debía ocuparse 
de la represión en la provincia de 
Buenos Aires, la más extensa y 
poblada de todo el paf s. 

Hasta 1979 ocupó ese cargo, por 
el que ejerció la responsabilidad del 
funcionamiento de más de cuarenta 
centros clandestinoe de detención y 
la coordinación de loe comandos que 
durante la noche secuestraban a 
ciudadanos indefensos. 

Cuando se retiró del Ejército, 
Suárez Mason fue designado inter
ventor de la empresa petrolera esta
tal Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
(YPF) que, gracias a su gestión, 
terminó con un déficit de 4.300 
millones de dólares que engrosaron 
la deuda externa argentina. 

A principioe de 1984, cuando se le 
inició un proceso por el desfaloo com
e ti do en YPF a través de la 
comercialización de nafta ad
ulterada, huyó del país diciendo que 
él "no iba a ser el pato de la boda", en 
alusión a que no quería ser el único 
en pagar por las culpas de sus 
camaradas. Sin embargo, el gusto de 
la libertad se le acabó en 1987 
cuando fue detenido en California, 
EEUU, por doe policías de civil. Loe 
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jueces norteamericanos lo condena-
. ron a pagar 21 millones de dólares a 

un ciudadano argentino que lo 
demandó ante los tribunales de ese 

país por las torturas que sufrió en las 
cárceles argentinas. 

En mayo de 1988 fue extraditado 
por su responsabilidad en 39 as
esinatos que ordenó cometer y por los 
que debe responder en un juicio oral 
que se realizará e.o agosto próximo. 
Entre sus víctimas se encuentran los 
legisladores uruguayos Zelmar 
Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. 

Cuando Menem anunció que 
volvería a otorgar un indulto se creyó 
que Suárez Mason no iba a ser al
canzado por la medida, ya que fue 

prófugo de la Justicia Argentina y ha 
sido condenado por los tribunales de 
Estados U nidos, donde no se vería 
con agrado la libertad de Paja.rite. 
Sin embargo, desde principios de 
junio comenzó a circular con in
sistencia la versión de su inminente 
indulto y el presidente se ha 
limitaado a decir que el caso Suárez 
Mason estaba "en estudio". 

Cuadro difícil- El cuadro 
político y social que rodeará al in
dulto no es tranquilizador. Las 
cuentas del plan económico no 
cierran y los intentos de estabilidad 
de las variables económicas no dan 
resultados. 
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M11n11m: proyscto cusstlonsdo 

La inflación supera el 10% 
mensual, la recesión hace que las in
dustrias produzcan un 30% menos 
que en 1989 y la desocupación al
canza ya al 17% de la población 
económicamente activa. La venta de 
las companfas de teléfonos (Ente!) y 
de aviación (Aerolíneas Argentinas) 
incrementará las filas de 
desocupados y los propios dirigentes 
sindicales aliados del Gobierno creen 
que el descontento social irá en au
mento. 

Para Menem, en cambio, sólo se 
trata de transitar un período difícil 
hacia la consolidación definitiva de 
la "revolución productiva" y el 
"salariazo", dos eufemismos de su 
campaña electoral que le reportaron 
el respaldo de 47% del electorado en 
los comicios presidenciales de mayo 
de 1989. 

Pero los partidos políticos, 
sindicatos y organizaciones sociales 
de oposición estiman que se avanza 
hacia un modelo de exclusión social 
que, necesariamente, conducirá a la 
represión. 

La impunidad de los oondenados 
por la Justicia civil, en ese contexto, 
sólo traerá más sombras a un país 
que ya vivi6 mucho tiempo en la os
curidad de la muerte. • 
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La ola fundamentalista 
La victoria del Frente Islámico de Salvación en las primeras elecciones 
multipartidarias argelinas confirma el avance de los fundamentalistas 

en todo el mundo árabe 

Mohamed Salem 

A
l día siguiente de las primeras 
elecciones municipales y 
egionales multipartidarias 

realizadas en Argelia desde la in
dependencia (12/6/90) , los peri
odistas extr9.J'\Íel'08 que cubrían loe 
oomicios oomentaron que era visible 
el aumento del número de 
hombres vestidos con la 
larga túnica árabe tradicio
nal, el hidjab. 

No era por casualidad. 

Congreeo y la convocación a eleccio
nes legislativas y presidenciales. 

Con el 53% de los votos a su favor 
-asi 20% más que el Frente de Libe
ración Nacional (34%)-el FISsesen
tía con fuerza suficiente como para 
exigir la aceleración del cronograma 
de apertura política trazado por el 
presidente Chadli Bendjedid y apro-

ción islámica", había afirmadoAbas
si Madani. 

Laicismovel'8U8 fundamenta
lismo- El FIS no se preocupó duran
te la campaña electoral de definir un 
programa económico alternativo al 
del Frente de Liberación Nacional, a 
pesar de que fue la crisis económica 
__ , la que empajó hacia sus fi-

• las a millares de jóvenes 
frustrados con la falta de 
empleo y el alto costo de vi
da. 

La vict.oria del Frente Islá
mioo de Salvación (FIS), la 
más radical de las corrien
tes fundamentalistas arge
linas, que se diseñaba 
tímidamente desde el inicio 
del escrutinio, era un hecho 
irreversible pocas horas 
después. Y oon la consagra
ción de las urnas, los m usul
manes integristas habían 
conquistado, también, una 
legitimidad de la que antes 
carecían para presentarse 
en 8\18 lugaree de trabajo y 

MIiiar•• d• mu/•rH con lo• ..-.lo• tradicional•• cubrl•ndolH •I 
ro•tro Hl•n • I•• ca/lH d• Argal dHpu•• d• I•• al•cclonH 

La estrategia de loa 
fundamentalistas fue sim
ple: por un lado, se dedica
ron a una política de tipo 
"beneficiente", haciendo 
distribución de dinero, ali
mentos y ropas a loe nece
sitadoe de loe barrios máe 
pobres de la capital, a tra
vál de lo que elloe llamaron 
de "comisiones de ayuda 
social". Simultáneamente, 
organizaron una especie de 
~licfa islámica", encarga-

de estudio oon sus ropas tradiciona
les y sus barbas. 

Pero loe militantes del FIS no as
piraban sólo a exteriorizar libremen
te su opción por el retorno a las 
tradiciones más puras de la cultura 
islámica. Dos días después de las 
elecciones, el 14 de junio, el líder má
ximo del Frente Islámico, el filósofo 
y sociólogo Abassi Madaní, reivindi
caba públicamente la disolución del 

hado por el FLN. Y el viernes poste
rior a las elecciones, cuando loe jóve
nes barbudos salieron de las 
mezquitas después de las oraciones 
semanales, levantaron la misma 
bandera, acusando a los actualee di
putadoe, todoe del FLN y cuyoe man
da toe van hasta 1992, de ladronea. 
"El socialismo y el capitalismo han 
demoetrado sus límites reales en Ar
gelia. La única alternativa es la sol u-
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da de la preservación de la 
tradición religiosa máe pura. Esas 
milicias fundamentalistas también 
ha variado sustancialmente, salvo 
en el caso de algunoe pocoe países en 
los que el esfuerzo por combatir el 
analfabetismo fue licfa islámica", en
cargada de la preservación de la tra· 
dición religiosa más pura. Eaaa 
milicias fundamentaliatas también s 
de analfabetos son majeree. Obvia
mente, la mayoría de loe analfabet.oe 



son campesin08 y el reato pertenece 
a loe sectores urbalicía islámica", en
cargada de la preservación de la tra
dición religiosa más pura. Esas 
milicias fundamentalistas también 
áctica de deportes, de trabajar fuera 
de su casa y de estudiar culturas ex
traJ\Íeras. Su modelo es la República 
Islámica de Irán, que pretenden 
trasplantar para Argelia. 

Es inquietante que un movimien
to con una orientación religi08a tan 
tradicional haya crecido tanto eo po
co menos de un año que tiene de ex
istencia legal. Especialmente en un 
país como Argelia, donde el Frente 
de Liberación Nacional lideró desde 
la independencia un prooeeo de mar
cada orientación socialista. A pesar 
de que la religión islámica era mayo
ritaria en el pe.ís, el FLN se preocupó 
de oo mezclar la cuestión religiosa 
con los asuntoe del Estado y, como 
partido político único hasta la refor-
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ma del año pasado, hizo del laicismo 
una de 8U8 banderas. 

El papel de los Jóvenes- El 
65% de la población argelina actual 
tiene menos de 25 años. Para esos jó
venes que no vivieron el drama del 
colonialismo, el hecho que el FLN ha
ya sido el protagonista de una de las 
más bellas y sufridas páginas de la 
lucha anticolonial en Africa poco sig
nifica. Loe millones de muertos y mu
tilados· de la guerra contra los 
franceses son para elloe una página 
de loe li broe de historia o un recuerdo 
familiar dramático que es mejor olvi
dar. El FLN actual, que es el que 
ellos conocen, es el responsable de 
una caída de más de 2% anual del 
Producto Bruto Interno e.n loe últi
moe años, de la disminución de las 
inversiones, de la pérdida del poder 
adquisitivo de los salarios en 15% 
desde 1988 y del desempleo del que 

es víctima una persona de cada cua
tro en el país. 

En una_ situación dificil como ésa, 
y en un momento en que la ola fun
damentalista está en expansión en el 
mundo islámico, es fácil imaginar la 
buena aceptación que enoontró el ar
gumento del FIS en el sentido de que 
si la mujer permanece en su casa, de 
acuerdo con loa preceptos religi0608, 
la presión en el mercado de trabajo 
va a disminuir y como consecuencia 
también el desempleo. 

Por otra parte, los propios diri
gentes del FLN reconocen que des
pués de 30 años de ejercicio del 
poder, el partido y el Estado se ha
bían mezclado de tal forma que ya 
era dificil marcar la separación entre 
uno y otro. Por esa razón, las fallas 
que presentaba la administración 
pública, automáticamente se acijudi
caban al Frente de Liberación Nacio
nal. 

"Los resultados 
eran previsibles" 

"Los resultados de la elección eran previsibles", co
ment6Abassi Madani, el líder máximo del FIS, profesor 
de filoeofia de 59 años, educado en Londres. Y agregó: 
"Los comicios marcan el comienzo de un cambio extraor
dinario en Argelia." Para un hombre oomo Madani, que 
reconoce como única ley la Cha.ria islámica, o sea, la del 
Corán, ese cambio implica la "persecución a loe corrup
tos y a loe negligentes", el retorno al "Estado islámico,. 
anterior a la llegada a Argelia de loe colonizadores fran
ceses y la implantación de un modelo inspirado en las in
terpretaciones más retrogradas de la cultura del Medio 
Oriente. 

En 46 de las 48 willayas (pro
vincias) de Argelia venció las elec
ciones del 12 de junio el Frente 
Islámico de Salvación (FIS). Mitad 
de las ciudades argelinas está aho
ra bajo control de loa fundamenta
listaa, entre ellas Argel, 
Conatantine, Orány Aruiaba. Sólo AbaHI M•d•nl 
la Kabilia -donde más de 80% de 
la población acató la orientación de su líder histórico exi • 
liado,HocineAitAhmed,yseabstuvodevotar,yelresto 
opt6 por la Asociación por la Cultura y la Democracia 
(RCD), de Said Saadi- escapó a la ola avasalladora de 
106 integristas. Justamente el hecho que corrientes de
mocráticas como el Frente de Fuerzas Socialistas de Ah
med haya boicoteado las elecciones (que tuvieron un 
40% de abstención, a nivel nacional) fue señalado por al
gunos observadores como una de las causas de la explo
sión electoral del FIS, que prácticamente monopolizó la 
oposición al Frente de Liberación Nacional. 

Algunoe estudiosos de la sociología y la historia ára
bes estiman que la ideología antioccidental de loe inte
gristas argelinos se nutrió de las desigualdades sociales 
que la gestión socializante del Frente de Liberación Na
cional no logró superar y de la desesperación de loa jó
venes que quedaban excluidos del sistemá escolar antes 
de la implantación del idioma árabe en todas las escue
las y en la enseñanza secundaria, cuando fueron lleva
doe a Argelia profesores de varios países del Maghreb y 
del Medio Oriente. 

Las ideas nacionalistas árabes a ultranza habrían si
do introducidas en Argelia en loa años 70, por cooperan
tes, sobretodo de Siria y de Egipto, que se sumaron a las 
débiles corrientes fanáticamente religiosas ya existen
tes en el pe.ís. 
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El primer alerta de que el descon
t.ent.o de loe jóvenes estaba superan
do el límite de lo manejable fueron 
las manifestaciones de octubre de 
1988. En aquella ocasión, después de 
una serie de paralizaciones en varias 
zonas industriales del país, loo jóve
nes t.omaron las calles de Argel para 
protestar contra el aumento del coeto 
de vida y el desempleo. El dedo de loo 
musulmames integristas ya estaba 
detrás de loe conflict.os, que tuvieron 
porsaldoelsaqueodenumeroeasofi
cinas públicas y la destrucción de au
t.omóviles. 

Loo desórdenes fueron reprimi
dos con dureza por un gobierno des
habituado a lidiar con problemas 
internos de ese tipo. El número de 
víctimas fat.ales fue estimado en 170 
por loe organismos oficiales y en más 
de 500 por loo militantes integristas. 

Fue ése el detonante de loe cam
bios políticos impulsados por el pre
sidente poco tiempo después. 
Promover una profunda reforma po
lítica y económica era el compromiso 
que había asumido Chadli ante lapo
blación en un discurso televisado que 
logró calmar loe ánimoe y poner fin al 
levantamiento, que ya se había dise
minado por varias ciudades. 

Pero una vez más, la máquina 
burocrática frenó el proceso de cam
bios. Acusado de no promover las re
formas con suficiente velocidad cayó 
el primer ministro que Chadli había 
nombrado después de loe incidentes, 
Kasdi Merbah. Mulud Hamrouche, 
su sucesor, traselanunciodelaapro
bación del multipartidarismo en ju
lio de 1989, legalizó a todos los 
partidos que así lo habían solicitado 
y preparó el terreno para las eleccio
nes de junio pasado. Al mismo tiem
po presentó el proyecto de 
organización de sociedades mixtas, 
oon aceptación del ingreso decapita
les extraajeroe en algunos campos de 
la producción. 

Loe milita.rea desc.onffan- El 
camino hacia una democracia repre-
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jedid, que era el comandante 
militar de Orán, llegaron a 
la primera magistratura por 
indicación de los oficiales, 
acatada y ratificada por loe 
más altos organismos de di
rección del FLN. Si bien 
Chadli ha luchado por profe
sionalizar a los militares, 
imponiendo incluso el grado 
de general y un irrestricto 
reepeto a la jerarquía, es in
dudable que el discurso de 
los fundamentalistas es de 

El •v•na. d• lo. fund•m.nt•ll•f•• no •• vl•to con 
bu•no• o/ott por IH fu•ru• •rm•d•• •rg•lln•• 

difícil asimilación en los 
cuarteles argelinoe. 

sentativa de oorte occidental parecía 
irreversibleenArgelia, al menoefor
malmente. Pero la victoria del Fren
te Islámico de Salvación puede 
alterar el rumbo de ese proceso, pues 
sus seguidores son acusados de usar 
estilos antidemocráticos para impo
ner sus punt.os de vista. Fue signifi
cativa en este sentido la reacción de 
los movimientos de mujeres de va
rioe países del Tercer Mundo y tam
bién de Europa, ante la victoria 
electoral de los fundamentalistas. 
"Me da escalofríos de sólo pensar el 
riesgo que a partir de ahora corren 
en Argelia las majeres", comentó Mi
chelle André, la viceministra de loe 
Derechos de la Mujer de Francia, so
bre loe primeros resul tadoe parciales 
que fueron divulgadoe en París. 

Por otro lado, está el problema de 
las fuerzas armadas argelinas. Más 
de 80% de loe oficiales superiores ar
gelinos fueron formadoe en la Unión 
Soviética, y muchos de ellos también 
estudiaron en Francia, Gran Berta
ña, Italia e incluso en Estados Uni
dos. Las fuerzas armadas de Argelia 
nacieron de las fuerzas guerrilleras 
del Frente de Liberación Nacional, 
que hicieron la guerra contra el ejér
cito francés. 

Después de la independencia 
también ellas estuvieron íntima
mente vinculadas al poder. Al punt.o 
que tanto el coronel Boumedienne 
(muerto e.n 1978) oomo Chadli Bend-

El líder del FIS, Abassi 
Madani, t.omó la iniciativa de plan
tear el problema: "El ejérci t.o debe 
abetenerse de todo intento de golpe 
de Estado", dijo en un mitin de fin de 
campaña. Y agregó: "Porque si loe 
mili tares vuelven a salir de los cuar
teles, también saldremos nosotros, 
hombres y majeres, que formaremos 
el ejército ialámioo, al servicio de la 
causa de Mahoma, el profeta de 
Dios". 

Con el antecedente de las verda
deras hordas humanas, sobre todo de 
menores de 18 años, que el ayatollah 
Jomeini enviaba al frente de comba
te durante la guerra con lrak, que 
iban a la muerte segura inflamados 
oon la promesa de la conquista de la 
Gracia eterna, la advertencia del 
presidente del FIS, que se inspira en 
el ejemplo iraní, no es despreciable. 

Una cruenta guerra civil podría 
ser la consecuencia directa de una in
tervención militar que busque reen
ca uzar el proceso de apertura 
política en Argelia por canales inde
pendientes de la influencia funda
mentalista. 

Por esa razón los observadoree 
están comentando que se ha creado 
una situación curiosa: el Frente de 
Liberación Nacional, que fue dura· 
mente cuestionado por las urnas, 
ahora es visto como el único partido 
capaz de contener, en el plano políti· 
co, el avance avasallador de loe fun· 
damentalistas ielámicoe. 
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AFRICA / SUDAFRJCA 

Revuelta en 
el campo 

Menos conocidos que las protestas en las 
ciudades, los alzamientos de trabajadores 
rurales en los bantustanes constituyen un 

desafío que Pretoria no logra controlar 

eede hace varios meses, en las 

D zonas rurales de Sudáfrica se 
desarrolla una serie de 

levantamientos populares contra el 
apartheid. A pesar de que el 
movimiento no alcanzó la notoriedad 
de la protesta urbana, es un indicio 
de que el gobierno sudafricano 
pierde el control de extensas áreas 
del país. No sólo está siendo 
duramente cuestionado en loe con
vulsionados suburbios de las gran
des ciudades sino también en las 
zonas rurales, cas( aisladas, donde 
vive más del 60% de la población. 

Centrada en loe bantustanes de 
Ciskei, Gazankulu, Venda y Bofu
tatswana, la revuelta rural cuestio
na la idea de que los campesinos 
sudafricanos no se interesan por loe 
problemas políticos más generales. 
Tal como fue documentado por los 
hlstoriadores William Beinart y Co
li n Bundy en su libro Hidden 
Struggles in Rural Soutb Africa 
("Conflictos encubiertos en el campo 
sudafricano"), la rebelión campesina 
contra el apartheid tiene una larga 
historia. 

Como respuesta a las protestas, 
el régimen de Pretoria anunció en 
mayo de este año que cesaría sus pre
siones sobre loe seis bantustanes que 
todavía no fueron declarados "esta
dos independientes": Gazankulu, 
Kuakua, KuaNdebele, Kuazulu y 
Kuanguane. La declaración no hace 
ninguna referencia al futuro de loe 
otros cuatro bantustanes ya "inde
pendizados", como Ciskei, Gazanku
lu, Venda y Bofutatawana. Loe diez 
bantustanes juntos representan el 
13% del territorio total de Sudáfrica. 

Fueron creados en 1959 durante la 
administración del Partido Nacio
nal, que hasta ahora gobierna, para 
alojar a la mayoría negra que habita 
el país 

El hecho que Pretoria haya teni
do que retroceder políticamente en 
las áreas rurales, indicó una victoria 
parcial de las sublevaciones campe
sinas, cµyo objetivo es desmantelar 
el sistema de loe bantustanes inde
pendientes y reincorporar esoe terri
torios a la vida normal dentro del 
Estado sudafricano. "El objetivo de 
nuestro movimiento es recuperar la 
ciudadanía sudafricana", declaró 
uno de loe principales dirigentes de 
Ciskei. (Como se sabe, en la concep
ción racista del régimen de minoría 
blanca de Pretoria, la creación de loe 
bantustanes tenía un doble objetivo: 
primero, eliminar la presencia ffsica 
de la mayoría negra de las grandes 
ciudades, salvo en las horas de traba
jo y con una justificativa de presen
cia, y segundo, quitarle la 
ciudadanía sudafricana a la pobla-

ción negra, que pasaría a adquirir la 
condición de "extranjera" en su pro
pia patria, por pertenecer a un "Es
ta do extr anjero", o sea, a un 
bantustán.) 

En el contexto de la estrategia de 
segregación territorial implementa
da por el gobierno sudafricano, en ca
da bantustán ee instaló ungobiemo 
local aliado, dirigido por negros y 
apoyado por fuerzas de seguridad 
entrenadas en Pretoria, con una le
gislación represiva idéntica a la que 
impera en el resto de Sudáfrica. Un 
detalle no funcionó en ese plan tan 
bien concebido: los levantamientos 
campesinos contra loe gobiernos lo
cales se han sucedido uno tras otro. 

Un volcán b¡tjo los pies - Loe 
dirigentes de cuatro bantustanes 
han declarado s us simpatías por el 
Congreso Nacional Africano, actual
mente en la legalidad, y expresaron 
su decisión de reincorporarse al Es
tado sudafricano. En otros tres, Ven
da, Gazankulu y B ofutaetwana la 

El d.M:ont.nto <H I• población n.gr• url»M •• • xt•ndló • I•• zona• 111rlÚM 

J ulio 1990 / SS / tercer mundo n° 180 



El 4 de marzo pasado, 
el todopoderoeo Jefe Len
nox Sebe, presidente del 
bantustán independiente 
de Ciskei, fue destituido 
mediante un golpe de Esta
do dirigido por el ejército. 
En el momento del golpe, 
Sebe estaba en el Lejano 
Oriente tratando de entu
siasmar a loa asiáti008 pa· 
ra que inviertan en Ciskei. 

Desde 1981, fecha en la 
cual el bantustán fue de
cl arado "Estado inde
pendiente", Sebe presidió 
uno de los gobiernoe más 
corruptos y repreeivoe de 
toda Sudáfrica. Su gestión 
fue cuestionada varias ve
ces, incluso por s~ propio 
hermano, Charlee, jefe de 
la policía de seguridad, que 
fue preso y expulsado al 
bantustán vecino de 
Transkei. 

Deepuásdel golpe se re
alizó una concentración 
popular en el estadio re
cientemente construido en 
Bisho, la capital de Ciskei. 
El acto fue presidido por el 
Congreso Nacional Africa
no y el Partido Comunista 
de Sudáfrica y, en su trans
curso, el Brigadier General 
Josh Xhosa anunció que 
los oqjetivoe del golpe eran 
acabar con la represión y el 
nepotismo y liberar a loe 
presos polfti008. Los líde
res del nuevo gobierno 
anunciaron su rechazo al 
sistema de bantuatanes 
que impone la segregación 
territorial por tribus y de
clararon que van a revisar 
la declaración de "inde
pendencia", promoviendo 
la reintegración de Ciakei 
al &rtado sudafricano y re
moverán las fronteras del 
be.ntuat.m antes de que se 
reconozca el derecho al su-

AFRICA/SUDAFRICA 

¿Fin de, 1nodelo 
Hong Kong? 

fragio universal en toda 
Sudáfrica. 

Al concluir el acto, loe 
manifestantes atacaron 
oficinas gubernamentales 
y edificioe de las empresas 
pertenecientes a Sebe y su 
familia Símbolos de la ad
ministración anterior fue
ron destruidos y 
quemadoa. Unas óO fábri
cas extraajerae, en au ma
yoría pertenecientes a 
industriales israelíes y tai
waneses, también fueron 
atacadas. 

Los inversionistas ex
traJtjeros llegaron a Ciskei 
gracias al apoyo del gobier
no sudafricano y a los in
centivos fiscales. Entre 
1982 y 1985, las inversio
nes industriales en Ciakei 
recibieron una amplia ga
ma de subsidios, incluyen
do coetoe de transporte y 
vivienda para los ejecuti
vos de las fábricas. 

Desde 1985, los inver
sores extral\ieros disfruta-

ron de la opción de utilizar 
esos incentivoe o acogerse 
a un sistema impositivo es
pecial basado en el modelo 
de Hong Kong. Por este 
modelo, la empresa no pa
ga ningún impuesto por 
sus utilidades y loe indivi
duos deben desembolsar 
sólo 15% en concepto de 
impuesto a la renta, por to
do loqueexcedalasumade 
4.000 dólares anuales. Co
mo resultado de la implan
tación del nuevo sistema, 
Ciskei experimentó una 
explosión de crecimiento 
económico, con un enorme 
flujo de empresarios ex
tranjeros . La mayoría de 
esos industriales proviene 
de Taiwán, Israel y Hong 
Kong. En general utilizan 
mano de obra intenaiva, 
emplean principalmente a 
mujeres y pagan salarioe 
más bajos que el mínimo de 
subsistencia. Las indus
trias son principalmente 
fábricas de muebles, es-

Julio 1990 / 34 / tercer mundo n° 130 

tructuras metálicas, oqje
tos de plá&tico, textiles y 
ropa. 

Sumadoe a los inoenti
voe financieros otorgadoe 
por Sudáfrica, calificados 
por un industrial taiwanás 
como "loe majores del mun
do", el atractivo principal 
está representado por la 
mano de obra barata. En 
un contexto de legislación 
laboral altamente represi
va, con prohibición de sin
dica tos, el salario 
promedio en Ciskei es 
aproximadamente la mi
tad del que existe en la Su
dáfrica "'blanca". 

Otra razón pera la ins
talación de esas empresas 
extranjeras en el bantus
tán es la b6squeda de un 
aumento en las cuotas de 
ventas a los mercados eu
ropeos y norteamericanoe. 
Agotada su cuota en el país 
de origen, la empresa pue
de contar con su platafor
ma de ensamblado en 
Sudáfrica, desde donde 
reexporta a Europa y Esta
dos Unidos utifuando una 
nueva cuota. esta vez como 
empresa sudafricana. Esto 
ocurre principalmente en 
el campo textil. 

Tal como han demos
trado los levantamientos 
populares en Ciskei, cual
quier reformulación de las 
políticas represivas impe
rantes en loe bantustanee 
debe contemplar un cam
bio en las políticas de em
pleo y en la explotación de 
la man¡> de obra negra, am
bas incentivadaa por el go
bierno de Sudáfrica y por 
las administracionea loca
les pera.ti.mular lainver
•ión extranjera en sus 
debilitadaa economías. 
John Plckels y Jeff Woods. 



convulsión social se agrava en la me
dida que crece el descontento contra 
las autoridades locales. 

Los aconteci.mientoe ocurridos en 
Ciskei muestran el nivel alcanzado 
por la resistencia. En marzo de este 
año, los diarios informaron que el 
"presidente vitalicio" del bantustán, 
Lennox Sebe, había sido depuesto 
por un golpe de Estado. Esa fue la 
primer noticia que trascendió fuera 
de Sudáfrica sobre la existencia de 
problemas en la región. 

Sin embargo poco tiempo des
pués, un material preparado con ma
yores detalles por organizaciones de 
apoyo que trabajan cerca del bantus
tán, reveló que el golpe no había sido 
sólo un movimiento palaciego para 
desplazar a Sebe sino la culminación 
de un levantamiento popular que co
menzó varios meses antes, con la 
participación de más de un millón de 
personas en casi todo el territorio de 
Ciskei. 

La guerra de los carnets En to
das las villas y poblaciones el movi
miento de protesta t uvo las mismas 
características. Los activistas reco
lectaron entre la población los car
nets de afiliación al partido oficial del 
presidente Sebe, el Partido de la In
dependencia Nacional de Ciskei 
(CNIP). Los documentos fueron que
mados o devueltos a la oficina local 
de las autoridades tribales. La acti
tud de entregar loe carnets para que 
fueran quemados o devueltos podía 
traer importantes consecuencias a 
los residentes. Ese documento era 
exigido para la inscripción de alum
noe en las escuelas, para adquirir o 
alquilar inmuebles, para tener dere
cho a asistencia mMica, a la jubila
ción y al solicitar el registro de 
comerciante y buscar empleo. Que
mar o destruir los camets de afilia
ción al partido implicaba además el 
riesgo de otras penas. 

El presidente Sebe declaró, con 
su petulancia habitual, que aquellos 
que recolectasen los carnets para 
quemarlos o devolverloe al gobierno, 
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podían ser condenadoe a diez años de 
prisión. 

Durante tres meses, la quema de 
documentos se expandió a lo largo de 
70 ciudades y después a las regiones 
rurales más aisladas y a las poblacio
nes semiruralee. Aproximadamente 
cien mil personas quemaron sus car
nets de afiliación y en algunos casoe 
la protesta fue acompañada de actos 
de violencia. Por lo menos 700 perso
nas fueron detenidas. Algunoe fue
ron procesadoe, acusados de incurrir 
en contravenciones menores como 
participar de una reunión prohibida 
o no haber pagado el impuesto para 
el desarrollo. Algunos 
de los detenidos per
manecieron un mes 
preeoe antes de ser so
metidos a proceso ju
dicial. 

La primera sema
na de marzo, toda la 
región central y sur 
del bantustán estaba 
en estado de rebelión. 
En el norte, las fuer
zas de seguridad, que 
formalmente respon
dían al presidente $e- N•l•on Mand.t• 
be, declararon su 
desacuerdo con el régimen y: en pa
labras de un observador autorizado, 
la región se tornó ingobernable. 

Situaciones similares alimenta
ron revueltas en otros bantustanee. 
En Bofu,statswana, el presidente Lu
cas Mangope tuvó que enfrentar mo
vilizaciones populares y petitorios 
exigiendo un referéndum para deci
dir la cuestión de la reincorporación 
a Sudáfrica. Un diario sudafricano 
citó sus palabras cuando dijo: "Bo
fustatswana será independiente por 
100 añoe más. La reincorporación al 
Estado sudafricano no eetá en diecu
sión". 

El bantustán de Venda es, qui
zá.a, el territorio más aislado de Su
dáfrica. A principios de marzo, en 
una de las protestas más prolonga-
das contra la autoridad local, los em
pleados públicos, la policía y la 
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magistratura judicial se declararon 
en huelga. El suministro de agua y 
de servicios elootricos fue interrum
pido y los trabajadores de las planta
ciones de té, principal fuente de 
ingresoe del bantustán, también se 
declararon en huelga. Pocos días 
después de la liberación del líder del 
Congreso Nacional Africano, Nelson 
Mandela, una manifestación llovó 50 
mil personas a la calle para reclamar 
la reincorporación al Estado sudafri
cano. 

En Gazankulu, según informa
ron loe propioe diarioe de Pretoria, el 
primer ministro Hudson Ntsanwisí 

renunció como conse
cu.encia de una protes
ta encabezada por tra
bajadores, estudiantes 
y algunos miembros 
del Parlamento que 
demandaron a.u aleja
miento. El mismo día 
de la liberación de 
Mandela, cuando 
Ntsanwisi trató de di
rigir la palabra a una 
movilización popular 
en la villa de Nkowa-
kowa, uno de loe parti
cipantes le arrebató el 

micrófono y dijo que el pueblo s6lo re
oonocía como líder al vicepresidente 
del Cong:reeo Nacional Africano. La 
multitud se retiró cuando Ntsanwisi 
insistió en hablar. 

El desarrollo actual del movi
miento de protesta fue, en parte, m~ 
tivado por la liberación de Mandela 
pero también es la consecuencia na
tural de varias décadas de empobre
cimiento, de desocupación y de altos 
impuestoe. La rebelión es un índice 
del desafio que enfrenta el gobierno 
de Sudáfrica, embarcado ahora en 
una negociación con el ANC. En loa 
bantustanes, loe gobiernos locales 
impopulares deben enfrentar el des
contento creciente de la población y 
Pretoria parece impotente para re
solver esa situación. • 



ASIA / VIETNAM 

El agua prodigiosa 
Mediante audaces proyectos de regadlo, Vietnam consigue transformar el delta del r!o Mekong en uno de los principales productores mundiales de arroz 

Philip Smuc.ker 
ace pocos años, funcionarios Hvietnamitas lan zaron 
llamamientos de a uxilio 

internacional para salvar a su 
pueblo de la hambruna. Hoy, ese 
país ea el mayor exportador de arroz 
del mundo. 

La explicación habitual de las 
magras cosechas de arroz de Viet
nam, de la continua escasez y de la 
necesidad del racionamiento era que 
se trataba de un país atrasado del 
Tercer Mundo, devastado por 
décadas de guerra, que sólo podía 
salir adelante con ayuda ext.erior. 

La fuerza impulsora del milagro 
vietnamita del arroz fue la reforma 
económica. El gobierno permitió a 
los campesinos arrendar tierras por 
15 años o más y los autorizó a vender 
sus productoe en el meres.do abierto. 
En 1989 Vietnam exportó 1.400 
millones de toneladas de arroz, 
siendo superado sólo por Estados 
Unidos y Tailandia. 

La mayor parte del aumento de 
las coeechas proviene del delta del 
río Mekong, que produce en la 
actualidad el 40% del grano y donde 
habita el 23% de la población del 
peía, de 64 millones. 

Parte del crédito por el milagro 
arrocero recae aobre el "Comité 
Interino del Mekong", que impuls6 la 
construcción de una red de canales 
de regadío. 

El Comité del Mekong ea una en
tidad de Naciones Unidas que 

coordina y lleva adelante proyectoe 
de desarrollo a lo largo del río Me
kong, que nace en China, fluye a 
través de Laos y de su frontera con 
Tailandia y cruza Camboya, para 
abrirse finalmente hacia el sur en la 
rica región del delta, ya en territorio 
vietnamita. 

"La producción de alimentos 
aumentó tremendamente con la 
introducción de la segunda C08eehay 

el uso de arroz de alto rendimiento", 
dice Le Huu Ti, un experto 
vietnamita en sistemas de regadío 
que trabaja en el Comí tá El resltado 
del cambio de un sistema de sub
sidios y fij ación da precios a una 
economía abierta fue impresionante. 

De hecho, Vietnam se esta con
virtiendo en una víctima de su propio 
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éxito. Hay ahora tanto arroz que la 
capacidad de almacenamiento está 
agotada y tampoco hay molinos 
suficientes. 

La sobreproducción derrumbó los 
precios locales y algunos campesinos 
están usando el arroz para alimentar 
cerdos. 

Los expertos de Naciones Unidas 
en el país recuerdan que hace sólo 
dos añOB, Vietnam estaba solicitando 
ayuda alimentaria de emergencia 
pera millones de sus ca.mpesioe. En 
las provincias del norte de Than Hoa 
y Nghe Tinh la población se moría de 
hambre. 

Autonomía rural Hoy, el 90% 
de las exportaciones de a rroz pro
vienen del delta. Pero incluso en el 
norte, las nuevas leyes sobre la tierra 
y la mayor autonomía rural elevaron 
la producción. 

Además de las nuevas leyes, el 
Comité ayudó a modernizar loe anti
guos canales de regadío, lo que 
permitió incorporar a la producción 
en gran escala a zonas baldías y 
graajas marginales. También ayudó 
el aflojamiento de las normas sobre 
cultivoe. 

Los campesinoe pueden cultivar 
todo aquello para lo cual estimen que 
existe mercado. Y tienen mayor 
acceso a la información sobre el 
mercado para poder tomar s us 
decisiones. 

La libr e empresa en e l del ta 
parece haber avanzado a enorme 
velocidad. El vuelco se produjo en 



ASIA /VIETNAM 

gran demanda extra.ajera. 
El áxito de las cosechas no ha sido 

muy divulgado en Vietnam porque 
las autoridades parecen pensar que 
valorarlo sería reconocer que la pa· 
sada experiencia de colectivización 
fue un desastre. 

Un sistema desequilibrado de ra
cionamiento otorgó arroz en exceso a 
algunos y dejó a otros con menos de 
lo necesario. 

"Al ,nismo tiempo, en innegable 
que la desigualdad en loa ingresos 
entre los más pobres y los más ricos, 
se redujo considerablemente", afir
ma Le Who, director del proyecto de 
oontrol de aguas de Tam Phouing, en 
el delta. 

pesinos pudieron controlar el influjo 
de agua salada, reduciendo así la da
ñina salinidad del suelo. 

Pero hay otros problemas que la 
libre empresa no puede resolver. 
Uno de loa más eerioa es que el agua 
que abunda en la región del delta no 
es potable. Después de la guerra, en 1975, 

cuando el gobierno victorioso de Ha
noi impuso un sist.ema de cooperati
vas y subsidios según el modelo del 
norte, la producción de arroz en el 
sur cayó de siete millones de tonela
das anuales a cuatro millones. 

Segun Erik Aklogund, uno de loa 
jefes del proyecto de con trol de aguas 
de Tam Phouing, en el delta, los cam-

Por esa razón, el Fondo de Nacio
nes Unidas para la Infancia (UNI
CEF) inició un proyecto para 
distribuir bombas manuales, de ma
nera que las familias del delta ten
gan acceso a agua potable segura. • 

Loe países del sudeste 
asiático que han ofrecido al
bergue temporal a refugia
dos vietnamitas 
anunciaron parajulio el ini
cio de la repatriación de los 
buscadores de asilo que no 
reúnen condiciones para el 
asentamiento en Occident.e. 

En una reunión del Co
mité Internacional sobre 
Refugiados Indochinos, re
alizada en Manila, los dele
gados afirmaron que a 
menos que se logre un con
senso internacional sobre el 
asunto, procederán a esta 
repatriación forzosa de ma
nera unilteral. 

Delegadoa de la Asocia
ción de Naciones del Sudes
te Asiático (ASEAN) y de 
Gran Bretaña -en nombre 
de su colonia, Hong Kong
afirmaron que ya no pueden 
soportar la "intolerable" 
carga de darle albergue a la 
"gente de loa botes", como se 
conoe a loa vietnamitas que 

Repatriación anunciada 

han huido por mar de su 
país. 

Loe funcionarioa dijeron 
que el Plan Global de Acción 
(PGA), diseñado el año pa
sado por una conferencia in-

t.ernacional para enfrentar
se al problema de loe miles 
de refugiadoa en la zona, no 
esta funcionando, ya que 
continúa la emigración 
"clandestina" desde Viet
nam. Hay cerca de 200 mil 
buscadores de asilo indochi-

nos en campos de Tailandia, 
Malasia, Hong Kong, Indo
nesia y Filipinas. 

Desde el año pasado, la 
comunidad internacional 
ha tratado de reducir el flu-

jo de "gente de los botes", 
suspendiendo la práctica de 
darles automáticamente la 
condición de refugiados, 
que lee garantiza un even
tual reasentamiento. Bajo 
el PGA, loe vietnamitas que 
llegan a "países de primer 

asilo" serán examinadoe pa
ra determinar quiénes son 
verdaderoa refugiadoa, se
gún la definición de acuer
doa internacionales. 

Estos acuerdoe definen 
a loa efugiadoa como aque
llas personas que huyen de 

, su país natal por temor a 
que se lee persiga por su ra
za, religión o convicciones 
políticas. Aquellos que re
sulten ser "no refugiados" 
seríandevuelt.oea Vietnam. 

Se acordó estimular la 
repatriación voluntaria, pe
ro el PGA también oontem
pla "niedioe alternativos de 
repatriación" para los "no 
refugiadoe" que no desean 
volver. A la repatriación 
obligatoria se han opuesto 
F.stadoe Unidoe y Vietnam. 
Washington la considera 
una ~iolación a los dere
chos humanoe", mientras 
que Hanoi opina que sería 
una locura aceptar a quie
nes volvieran por la fuerza. 
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GALEANO: 
"Unamos la razón y la emoción" 

Para el escritor uruguayo, el desaf!o es elaborar un nuevo lenguaje 

ncontramos a Eduardo 

EGaleanoeo RlodeJaneiro, por 
donde anduvo recientemente, 

contando y eecuchando historias. EJ 
autor de •Las venas abiertas de 
América Latina" accedió a una 
charla con u,rcer mundo en la cual 
manifestó alegría por la repercusión 
de su último libro, habló sobre sus 
proyectos y analizó la tendencia ac
tual de la literatura la
ti.noamericana. 

Llamada en la década del 60 
"'literatura comprometida" (de la que 
"Lu venas abiertas ... " era un 
ejemplo recurrente), Galeano le 
dedicó un eepacio importante de la 
entrevista. 

¿Qué proyecto, tiene 
actualmente? 

-Acabo de publicar un volumen 
quese llama °'El libro de loe abrazos", 
y ahora estoy viendo qué voy a hacer. 

Este libro me dejó muy contento, 
porque lo armé con textoe y dibujoe. 
Hice y diseñé el libro página por 
página, con la intención de ofrecer 
una fiesta para loe ojoe, un libro que 
pueda ser leído y también mirado con 
placer. 

Cuando era niño siempre tuve 
mucha lástima, mucha pena, por los 
pobres adultos, que estaban con
denados a leer aquellos libros sin 
figuritas. 

Después, yo mismo me 
transformé en un atormentador de 
adultoe 000 mía libros inmensos sin 
ilustraciones. Recién ahora conseguí 
hacer lo que quería: un libro que 
tuviese textos y figuras, imágenes y 

Julio de 1990 / 38 / tercer mundo nº 130 

palabras abrazándose en cada 
página, combinándose para que el 
lector pueda entrar y aalir del libro 
cuando él quiera, sintiéndose 
siempre libre. 

¿ Y cómo se aiente, ahora que 
ya logró hacer el libro que 
quería? 

-Siento que aún queda mucho 
por decir. Ahora, más que nunca, los 
eecritorea que no tenemoe vergüenza 
de manifestarnos -de proclamar que 
nuestra literatura no es inocente, 
que es una literatura que toma par
tido, que no es ni quiere ser neutral
tenemos que transformar nuestro 
lenguaje, porque el problema de la 
literatura bien intencionada es que 
se volvió muy aburrida. 

No tiene la menor capacidad de 
comunicación real con las personas 
porque comete el pecado imperdon
able de dirigirse a la cabeza del lec
tor. Esto, a mi juicio, es un 
desperdicio, porque el lector no es 
sólo una cabeza. 

Me gusta hablar y escribir un 
lenguaje que sea sentipenaante, 
usando esa lindísima palabra in
ventada por los pescadores de Co
lombia para definir el lenguaje que 
dice la verdad, que une la emoción y 
la razón, que ata lo que fue deaatado 
por la cultura dominante, el mundo 
de las ideas y de loe sentimientoe. 

Entonces, la mayor parte de loa 
materiales de la literatura llamada 
de izquierda se dirige solamente a la 
cabeza de las persona.a y por ahí no 



va. Si noeotroa no intentamos una 
reintegración de lo que fue 
desint.egrado, pienso que no servirá. 
Ese es nuestro desafio, la creación de 
un lenguaje nuevo. 

¿Cómo plasmó esas con
cepciones en sus últimos libros? 

- Tomé una serie de mitos 
sobrevivientes, mitos trasmitidos 
por la tradición oral, e hice con ellos 
una recreación enteramente libre. 
"Memorias del fuego", por 
ejemplo, es una obra libre, de 
creación poética, pero con una base 
documental. Todo lo que se cuenta 
ocurrió de verdad. 

Pero tengo la intención de con
tarlo de tal manera que aquello que 
pasó pase nuevament.e: que una coea 
que tuvo lugar en el. pasado, ae 
vuelva tiempo presente, en el mo
mento en que cuento lo que pasó. Ea 
ese poder mágico de las palabras que 
me gustaría trasmitir. 

De "Memorias del fuego" en 
adelante (inclusive en "El libro 
de los abrazos") ee desarrolla un 
impulso que estaba latente 
desde "Las venas abiertas ... ": 
recontar 1UU1Btra propia historia 
con nzustra lengua, tal como la 
veían n~stro• propios ojos. Y se 
hace evidente, cada vez más, la 
recreación poética de que 
hablaba. ¿Qué significó ese es
fuerzo? 

La historia que conocemoe es una 
historia contada por y para machoe, 
blancoe, ricos y militares. "Memo
rias del fuego" intenta el rescate de 
la historia de loe nadiu, que son los 
que valen la pena, loe que en verdad 
tienen alguna cosa para decir. Por 
ejemplo, las m\.\ieree. 

Escucho desde niño aquella 
expresión de que "cklnf.3 ck un. gran 
hombre hay síempre una gran 
ml.4ier', como si fuera un gran elogio 
a la figura femenina. Yo siempre 
pensé que se trataba de un elogio 
dudoeo, pues la reduce a la condición 
de t'98paldo de una silla. 
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En verdad, cuando exploré l 1 

historia de América Latina para es
cribir, fui confirmando la sospecha 
de que las m\.\ieres tenían un papel 
mucho más importante del que la 
historia oficial les atribuye. Hubo 
muchas insurrecciones encabezadas 
por mujeres, como ea el caso del 
mayor levantamiento de esclavos en 
Jamaica, en el siglo XVII, que fue 
liderada por una esclava fugitiva 
llamadaNani, cuyo nombre figura 
hoy en el himno nacional 
jamaiquino. Una persona que es 
mitad mito, mitad realidad, y nadie 
sabe dónde termina la realidad y 

comienza la leyenda. 
Pero la le: .mda es siempre una 

versión poética de la realidad, una 
mentira que dice la verdad. Por 
ejemplo, que Nani enfrentaba a los 
soldados ingleses totalmente 
desnuda, la única cosa que tenía era 
un collar hecho con loe dientes de loe 
enemigos y de espaldas, y que con las 
nalgas transformaba las balas en 
oopos de algodón. 

Y de hecho los enfrentó. Para 
aquellos hombres -ingleses, portu
gueses, franceses, españoles, 
holandeses- que estaban luchando 
contra un ejército encabezado por 
unamajer,lasituacióneramuyoom
prometedora y por ello es muy dificil 
encontrar pruebas documentadas de 
que aquello realmente haya oc
urrido, porque la función de la m\.\ier 
en Europa era toe.ar el piano todo el 
día, y obedeoer al padre primero, al 

marido después y a l hijo al f' Pal. 
Pero no siempre fue de eee modo en 
América Latina. 

Hay que tener en cuenta, 
además, que América Latina es hija 
de muchas madree. La herencia eu
ropea es fundamental, pero no la 
única, y es una estupidez ignorar a 
las otras porque allí encontraremos 
claves muy importantes para ori
entarnoe en estos días de oscur' .. , 
voces del pasado que noe luli.J,an del 
presente, testimonios de una cultura 
que dicen oosas que vale la pena es
cuchar. En mi libro hay muchos 
textos que son un homenaje a la 

cultura negra, que es u.na parte fun
damental de toda América, de nort.e 
a sur. 

Lo que sabemoe de Africa, una de 
nuestras madres -eea cual fuere el 
color de la piel de cada uno- es poco 
o nada, está casi reducido al curao 
acelerado del profesor Tarzán, que ea 
el único que habló de Africa aunque 
nunca estuvo allá. 

Pero aquelloeeeclavoequefueron 
cargados como cosas, diez, doce 
millones ... nadie sabe exactamente 
cuántos fueron, traían con ellos 
culturas que están muy vivaa y 
actuantes, culturas poderoeaa que 
iluminan hoy paísee como Brasil. 
Esas V0088 aon de gran dignidad y de 
enorme belleza. 

Hay quien aftrma que au obra 
puede enmarcarse dentro del 
llamado "reall•mo fantáatico", 
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aunque algunos analistas del 
Tercer Mundo critican ese 
rótulo por encontrarle con
notaciones colonialistas, en la 
medida en que sitúa a la realidad 
de nuestros países como 
fantástica y a la realidad eu
ropea como racional. ¿Cuál es su 
visión de esta polémica? 

que la nuestra es un poquito más 
fantástica que las otras . No hay 
ninguna realidad en la Tierra que no 
contenga locura, hermosura. 

tudes del siglo XVII en Ouro Preto, 
Brasil, que esculpe y talla con un 
pedazo de brazo (pues tenía leprQ). 
Por cada pedazo de carne que la en· 
fermedad le arra.nea, él le entrega al 
mundo nuevas maravillas talladas 
en madera o en piedra. Ese 
monstruo, Antonio Francisco Lisboa, 
el aleijadinlw ()isiadito), de una 
feúra horripilante, es un ~emplo de 
esa paradoja: el brasilero más feo es 
el creador de la belleza más pura. 

-Mi punto de vista es que toda la 
realidad es fantástica, no hay 
ninguna que no lo sea. Pasa que es
tamos entrenados por la cultura 
dominante para no escuchar los 
sonidos que prueban que ella es 
fantástica, y para no ver las 
imágenes de su infinita capacidad de 
magiafantasía. Toda la realidad es 
fantástica y no sólo la latinoameric
ana, aunque yo me penni to pensar 

La realidad no entiende ni 
representa lenguajes formales 
porque ella habla un lenguaje de 
metáforas, y por lo tanto cada cosa 
que acontece significa muchas otras. 
Y el universo puede ser visto por el 
ag\.\iero de la cerradura. A través de 
loo pequeños hecboe de la vida cotidi· 
ana se puede descubrir la grandeza 
del universo. Esa es la capacidad 
mágica que tiene la realidad ... 

Y están los negros norteamerica· 
nos. Negros hijos y nietos de esclavoe 
oprimidos, humillados, prisioneros 
de una sociedad muy opresiva, que 
crearon la música más libre del 
mundo, que es el jazz. Esas son las 
paradojas de la Historia AG. 

... y que está llena de 
paradojas ... 

-Sin duda. Yo le dedico un texto 
al Aleijadinho, ese creador de pleni· 

"Se equivocaron 
de muerto" 

El tema de la crisis del socialismo emerge hoy en 
cualquier conversación, incluso cuando se habla de 
literatura. Esta es la opinión de 
Eduardo Galee.no sobre ese problema: 

"Yo creo que el socialismo todavía 
va a tener éxito en el mundo. Noa 
están convidando a todos para su fu. 
neral, pero pienso que se equivocaron· 
de muerto. Por una razón muy simple: 
el socialismo no murió porque no 
existía. 

Hoy es el primer día de la vida que 
tiene por delante. Lo que murió es una 
deformación burocrática que poco 
tenía en com6n con las mejores 89· 

peranzas del profeta. 

la pasión por la libertad, pero no tengo pasión por el 
mercado. Cuando leo los discursos pronunciados por los 
ministros de economía de Polonia o de Hungría me 
parece estar escuchando a Margaret Thatcher, porque 
dicen lo mismo. Idealizan el mundo del dinero. 

"Piensan que podrán incorporarse al mundo de los 
ricos. Sería bueno que hablasen un poco con nosotros. 

Porque en América Latina hace cinco 
siglos que esperamos para entrar en 
ese club. Parece que la entrada no es 
tan simple. 

"Para noeotroe, latinoe.mericanos, 
el capitalismo no es una ilusión a 
realizar. Es una pesadilla conocida. 
Noeotroe sabemos que esa hiat.oria de 
'mercado' es como un navío de piratas. 
En el mercado local manda el mercado 
internacional, que nos roba oon ambas 
manoe lo que con una noe presta y oon 
la otra nos quita. 

'"Siempre tuve una postura muy El capltall•mo, pnadlll• conocida 
"Con la crisis del socialismo se 

hace más necesario que nunca pro
fundizar el conocimiento de las raíces 

americanas del socialismo. Si hay una idea que no nos 
es extraña en América Latina es el socialismo, que es 
la más americana de todas las ideas. Porque la 
tradición latinoe.mericana más antigua ee la tradición 
comunitaria. La comunidad como base de la vida, de la 
producción que tiene por eje la solidaridad humana y 
no la codicia. La propiedad privada fue importada. Noe 
fue impuesta por la violencia, a lo largo de todoe estos 
sigloe." 

crítica en relación al modelo socialista 
que se aplicó e.o los países del Este de Europa, en la 
mayoría de los caeos impuesto desde arriba. No surgió 
deede adentro y deede abajo. Por eeo se desintegró con 
una facilidad uombroea. 

"La libertad es siempre una buena noticia. Y es 
legítima la pasión de libertad que está impulsando a los 
puebloe de eeoe peísee que en un período tan corto de 
tiempo eetán modificando el mapa del mundo. Pero 
tengo algo a decir al respecto, porque me gusta mucho 



CUL11JRA / ACTUALIDADES 

CAMBOYA 

Preservar las 
La preparación de los trabajos estuvo a 

cargo de la Escuela Francesa de Extremo 
Oriente (EFEO), con el concurso de es
pecialistas del Registro Arqueológico de la 
India, del Instituto de Conservación Paul 
Ge.tty de Estados Unidos, de la Uni
versidad Sophia de Japón y de los Talleres 
de Conservación de Monumentos de 
Polonia. 

ruinas de Angkor 

La Unesco envió un equipo de es
pecialistas a Angkor, en Camboya, 

para evaluar el estado de las milenarias 
ruinas khmer, amenazadas de destrucción. 
Expertos de Naciones Unidas están 
actualmente constatando el estado de 
deterioro de las edificaciones para decidir 
las primeras medidas urgentes para pre
servaloe. El envío de la misión fue decidido 

Los especialistas saludaron una 
declaración del gobierno de Camboya y de 
los grupos armados rebeldes, que decidie
ron mantener fuera de los límites de la 
antigua ciudad khmer el conflicto armado 
que mantienen desde 1978. La declaración 
pide, además, un aumento de la ayuda 
internacional para restaurar y preservar 
los monumentos destruí dos por la 
naturaleza, la guerra civil y la 
delincuencia oomún. 

I.As rvlnasd, Angkor WaJ ,.uán si,ndo n5tauradas 

Diversas organizaciones están 
dictando curaoe de preservación en el ter
reno, asociando a los jóvenes camboyanos a 
las tareas de salvaguardia y restauración. 
Los especialistas solicitaron también que 
la Convención de la Unesco sobre 
Importación, Exportación y Transferencia 
Ilícita de Bienes Culturales sea aplicada a 
loo objetos robadoa en Angkor .-

CUBA 

M:useo bajo tierra 

El arte 
rupestre 
cubano es 
rico en 
figuras 
humanas 

Las obras pict.óricas más antiguas de Cuba, creadas por hom
bres primitivos en decenas de cavernas, son objeto de 

atención por parte del gobierno de La Habana, que está 
empeñado en su preservación. Centenas de imágens, entre 
pictografías y petroglifos, integran esa riqueza cultural 
localizada en cuevas naturales diseminadas por todo el país. Loe 
exponentes culturales aborígenes perm.anecieron virtualmente 
al margen del interés de la ciencia durante casi tres siglos y 
medio después del arribo de loa europeos. 

La riqueza pictográfica cubana poaee un máximo exponente 
en e dibujo denominado "Motivo Central", considerado la obra 
maestra del arte rupestre en el país. La ilustración está 
localizada en la Isla de la Juventud, consta de 66 círculos 
concéntricos, 28 negros, otros tantos rojos y una flecha que 
pueden simbolizar el cómputo del mes lunar. 
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TANZANIA: 

Desinterés 
por el 
estudio 

Mientras el gobierno de 
Tanzania lucha por 

brindar "una educación 
para todos", la juventud de 
ese país parece haber per
dido el interés por el 
estudio. El Ministerio de 
Educación informó que 
unos 42 mil estudiantes 
abandonan anualmente loe 
estudios para casarse, in
stalar pequeños negocios o 
para dedicarse a la 
delincuencia callejera 

El gobierno y la 
organización que lo in
tegra, el Partido Chama 
Cha Mapinduzi (CCM), no 
han sido capaces de 
abordar loe problemas de la 
juventud, que son la causa 
de que muchos jóvenes 
abandonen la eecuela. 

Un millón de niños 
finalizan la educación 
primaria anualmente, pero 
menos de una cuarta parte 
de ellos ingresan a la es
cuela secundaria. Los 
cuatro centros de 
capacitación vocacional del 
país no tienen capacidad 
para atender a loe es
tudiantes que desertan de 
loo cenb-oo de enseñanza. 
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Las primeras letras 

La mayor parte 
de los anal( abetos 

en A/rica son 
mujeres pobres, 

que para aprender 
a leer y escribir 
deben enfrentar 

un modelo de vida 
que las excluye 

de la cultura 

Mioere Githae Mugo 

E
ntre loa años 1979 y 1982 
participé en una campaña de 
alfabetización realizada en 

pequeña escala con las mujeres de 
Kioera, uno de loe barrios perif éricoe 
más popul0608 de Nairobi. 

Un día, la mejor alumna de mi 
grupo, madre de seis hijos, llegó a mi 
casa donde yo daba las cla.see, con la 
cara hinchada y la nariz lastimada. 

Al entrar en su casa, el esposo se 
enfureció cuando la vió con un libro 
en la mano. El hombre dijo que esa 
era una actitud ociosa y poco 
femenina, y le advirtió que nunca 
más, a ninguna hora del día o de la 
noche quería verla leyendo. 

Le dijo, además, que eso era coea 
deescolaresynodemujeresadultas, 
que debían dedicarse a cuidar sus 
hijoe. Después, la golpeó pera que el 
mensaje fuera mejor entendido. 

En realidad, salvo dos ex
cepciones, todas las alumnas que 
asistían a mis CU1'808 lo hacían en el 
más estricto secreto. 

En 1982, cuando el gobierno 
prohibió el programa de 
dramatizaciones del grupo 
denominado Ko.miriithu Community 
Center, cerca de Limuru, y desmontó 
la estructura del teatro al aire libre 
que había sido construida por 
trabajadores y campesinos, el Com
isionado del Distrito de Kiambu 
pronunció un discurso en el cual 
recriminó específicamente a las 
mujeres. Las ridiculizó porque 
habían participado en las 
actividades de dramatización y les 
llamó la atención por perder el 
tiempo de esa manera, saltando en el 
escenario oomosi fueran niños en vez 
de trabajar en sus casas, cultivando 
sus ah.ambas como hacían todas las 
esposas "respetables". 

Aunque puedan resultar extre
mas, ambas situaciones sirven para 
mostrar cuál es la actitud que está 
por detrás de esta concepción que 
considera el mundo de los libros y de 
la literatura como la antítesis de las 
aspiraciones femeninas. La mujer es 
considerada frívola e indigna, car-
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ente de la audacia necesaria para en
tender el mundo de las letras. Pero 
más allá de esto, tales actitudes 
revelan una posición de clase. Se con
sidera que las majeres provenientes 
de las clases obrera y campesina no 
tienen una vinculación de trabajo -
en realidad ee está diciendo que no 
tienen derecho a relacionarse- con 
loe libr<l8. De esta forma, el mundo de 
las letras es privativo de la elite y, 
por supuesto, de loe alumnos de las 
escuelas donde se forman loe hijoe de 
la clase dirigente. 

Una realidad deprimente- Lo 
que está ocurriendo frente a 
nuestros ojos es trágico y 
deprimente. Consideremos, en 
primer lugar, el panorama general 
del analfabetismo en todo el con
tinente. De los 156 millones de an
alfabetos mayores de 16 años que 
existen en Africa, casi dos tercios son 
majeree. Aunque estoe datoe son de 
1979, la situación no ha variado sus
tancialmente, salvo en el caso de al
gunos pocos países en los que el 
esfuerzo por combatir el an
alfabetismo fue mayor (Tanzania y 
Zimbabwe, por ejemplo). lnclU80 en 
el caso de Zimbabwe, donde se pro
dujeron mejoras, el 66% de los 2,5 
millones deanalfabetoe son majeres. 
Obviamente, la mayoría de los an
alfabetoe son campesinos y el resto 
pertenece a los sectores urbanos más 
pobres. 

Este eecenario que vemoe hoy en 
Africa resulta por lo menos 
paradójico. La invención del arte de 
escribir fue hecha por loe africanos 
que habitaban el Valle del Nilo, 
muchos siglos antes que loe europeos 
supieran que era posible para el ser 
humano comunicarse de esa forma. 



Dejando de lado el problema del 
analfabetismo, la propia vida de las 
mujeres campesinas y obreras con
spira contra su ingreso al mundo de 
las letras. Según la publicación de 
UNICEF, News of Africa., la rutina 
diariadeunamujercampesinasee:x· 
tiende de las 04:45 a las 21:30 horas. 
Yo dir{a que en muchas villas 
rurales, las madres de familia no se 
retiran a descansar antes de las 11 
de la noche. En ese horario trabajan 
en tareas que las desgastan tTsica y 
emocionalmente. Cuidan sus hijos 

en edad preescolar, cocinan, limpian 
y lavan la casa, muelen cereales, 
remiendan y lavan ropas, acarrean 
leña yagua. 

Esas tareas, a veces, pueden ex
igirles caminar varios kilómetros, 
trabajar en jardinería, hacer 
trabajos de construcción, embarcar 
mercaderías para el mercado, cuidar 
la hacienda, alimentar las aves, 
atender las obligaciones de la familia 
y responder a las solicitudes del 
marido y de otroe parientes. 

La mujer africana es, quizás, 
quien mejor sabe lo que significa 
ganarse la vida en un territorio 
hostil. Africa es un continente de ex
tremos: desiertos, piedra, sequías, 
inundaciones, pantanos y, por 
supuesto, algunas hectáreas de tier· 
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ras aptas, cuya producción -por lo 
general- no alcanza para alimentar 
a los campesinos que trabajan en 
ella. 

¿Cómo hacer para, después de 
todo eso, sentarse a leer un libro a las 
11 de la noche, poco antes de com· 
enzar un nuevo día de trabajo? 
¿Como iluminar la habitación? ¿con 
lámparas de kerosene? ¿con el fuego 
de la estufa a leña? 

En las ciudades la situación no es 
mucho mejor para las .mujer más 
pobre. La mayoría lleva una vida 

marginal. Contrariamente a lo que 
ocurre en el campo, en las áreas ur· 
banas hay agua corriente. Pero para 
llenar un balde a veces tienen que 
hacer filas durante horas. 
Psicológicamente sufren todas las 
tensiones de la ciudad. Lejoe de la 
solidaridad de su familia, deben en· 
frentar solas los principales pro
blemas que derivan de una situación 
económica precaria. 

En la escala social de las 
ciudades, por debajo de la mujer ob· 
rera se ubican las vendedoras de la 
calle y otras integra.ntes del lumpen· 
proletariado. Aunque por milagro se 
diera el caso de que alguna de ellas 
se propusiera leer, seguramente el 
tipo de vida que llevan le impediría 

disfrutar del placer de la lectura de 
un libro. 

Libros caros y complicado&
y hay otroe problemas. Salvo en loe 
países socialistas, donde la edición 
de material gráfico está subsidiada 
por el gobierno, el precio de los libros 
es tan alto que queda fuera del alc
ance del poder adquisitivo de los más 
pobres. El acceso a los libros en este 
mercado se ha restringido a los 
miembros de las clases ricas. 

Otro inconveniente es el tamaño 
de los mejores libros. El lector medio 

de las clases desfavorecidas no tiene 
ni tiempo ni condiciones apropiadas, 
ni la energía intelectual -para no 
hablar de la educación necesaria
para aprovechar un libro de más de 
100 páginas. Cincuenta páginas 
pueden ser más de lo que resiste una 
persona escasamente instruida. 

Otro problema es el idioma. Tal 
vez con la sola ezcepción de 
Zimbabwe, no sería ezagerado 
afirmar que 99,5% de las creaciones 
literarias africanas son producidas 
en idioma extranjero y la mayoría 
destinadas al consumo externo o de 
las elites nativas. Eso ezcluye 
automáticamente de la lectura a la 
mayoría de los campeeinoe y obreros. 
Incluso los que pueden leer y es
cribir, en general sólo conocen bien 



su propia lengua . Como a fir ma 
Frantz Fanon, "hablar un idioma es 
asumir una cultura, un mundo, car· 
gar el peso de su civilización". 

Además del problema del idioma, 
la literatura es tá m uchas veces 
plagada de imagenee elitistas del Af. 
rica. En realidad, muchos de esos 
trabajos abrazan valores tan o~ 
cidentales y burgueses que nos per· 
miten apreciar con rapidez e l 
caracter psicológicament.e esclavista 
del ABC de la enseñanza colonial. El 
enfoque abarca posiciones pater
nalistas , condescendientes y 
desprecia tivas de los sectores pop
ulares, con im ágenes tan poco 
representativas y negativas, que la 
pobreza y su mundo se transforman 
en algo ni h ilista . ¿Q ué r elación 
pueden tener los cam pesinos y 
trabajadores urbanos con este tipo 
de literatura? 

La situación de subordinación so
cial a la que están sometidos los 
sectores populares produce otro pro
blema todavía más trágico. La auto
subestimación. Es to también los 
aleja de la lectura. Después de años 
de explot ación, d ominación y 
degradación, las masas han sido con· 
dicionadas no sólo para considerar a 
sus opresores como s uperiores, sino 
para autooonsiderarse por debajo de 
ellos. 

EL pedagogo brasileño P aulo 
Freire describió muy bien esta 
situación en su libro Pedagogía del 
oprimido. La auto-subestimación 
es otra característica de la persona 
oprimida socialmente y deviene de la 
internalización de la opinión que los 
opresores tienen de ella . Escuchan 
frecuentemente que no son capaces 
de hacer nada bien. Que no saben 
nada de nada, que son incapaces de 
aprender, que son en fermos, 
haraganes e improductivos, y así 
acaban convenciéndose de su propia 
inutilidad. 

Muchos campesinos y 
trabajadores tienden a considera r 
que el mundo de loe libros y de las 
ideas ea monopolio natural, único y 

exclusivo de las clases dirigentes. 
Son casi apologéticos de sus 
ambiciones intelectuales. Debido a 
eso, muchos se alejan de la lectura y 
La escritura. 

En una conmovedora 
autobiografia, titulada Diario de 
Maria de Jesús, una brasileña re
lata la persecusión verbal que sufrió 
cuando decidió escribir un libro. Lo 
peor es que los insultos más severos 
provinieron de los miembros de su 
propia clase, especialmente de sus 
hermanas que vivían en la pobreza 
más abjecta. Pero, gracias a su 
urgente necesidad de denunciar a los 
opresores, el mundo cuenta hoy con 
uno de los testimonios más con
tundentes contra los horrores del 
capitalismo escrito por una de sus 
víctimas, una mujer casi analfabeta. 
Lo más importante de ese libro es la 
lucidez con que la autora describe el 
sufrimiento y la degradación hum· 
ana. Solo quien sufrió en carne pro
pi a esa opresión podía haber 
identificado, conceptualizado y 
articulado tal realidad de esa 
manera. Pero los casos como este no 
son frecuent.es, especialmente en los 
países del Tercer Mundo. 

En otro libro, Déjame hablar, 
Domitila, una obrera boliviana col
oca en las manos del lector un 
trabajo que muestra claramente el 
potencial creativo de las clases op
rimidas. El libro refleja una visión 
profunda de los oprimidos desde el 
punto de vista de un obrera, 
acabando con el mito de la in· 
ca pacidad de los trabajadores y 
campesinos para producir obras 
creativas y documentadas. 

Pequeño reinado intelectual
Las clases dirigentes africanas 
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1. 

mistifican los libros y el con· 
ocimiento como una forma d& con· 
servar su prestigio. Recuerdo haber 
presenciado, siendo una niña, cómo 
un maestro de escuela primaria 
humillaba a los campesinos. Como 
casi todos eran analfabetos, 
necesitaban llevarle las cartas que 
recibían para que se las leyera o para 
que les escribiera las respuestas. El 
maestro se deleitaba visiblemente 
sintiendo cómo la gente de la región 
-hombres y mujeres, muchos de ellos 
bastante mayores que él-reconocían 
su superioridad. Demoraba en 
atenderlos. Pavoneándose por el 
patio de La casa, silbaba, estirando el 
cuello de su camisa mientras tomaba 
té. Creaba una atmósfera de 
misterio, aumentando el 
sentimiento de dependencia de loo 
campesinos. En pago, éstos debían 
llevarle huevoo, pollos, frutas y otros 
productos de granja. ¡Un típico se.ñor 
feudal dentro de su pequeño reinado 
intelectual! 

Debemos un inmenso respeto a 
las oprimidas majeres africanas, por 
su determinación, su Laboriosidad y 
por el optimismo que muestran en su 
lucha por romper las barreras del an· 
alfabetismo y de loo prejuicios que 
tratan de aprisionar su mente. 

La mayoría de los que asisten a 
las clases de alfabetización de ad· 
ultos son mujeres. Desafiando la 
edad, las costumbres, las in
stituciones políticas opresivas y e l 
sistema económico, esas mujeres 
avanzan resueltas y determinadas a 
romper el silencio que les impone la 
ignorancia e insisten en con· 
ceptualizar el mundo por sí mismas. 
\.a 81.COta viva en Hara,a, Zlmbellwe. Une --.16n m6s 
·-de eota artfcuotue l)Ubllcadaortglnartema,uen 
la revista Echo, de laAaodadónde le Muje( AAlcane i,.11 
la l~v .. ONMollo. 
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¿Un pacto con 
el diablo? 

Los grupos 
ecologistas de 
Estados U nidos 
impulsan la 
realización 
de acuerdos que 
cambian parte de la 
deuda externa del 
Tercer Mundo por 
programas de 
protección al medio 
ambiente. 
Sin embargo, muchos 
consideran que esa 
poUtica puede 
significar pan para 
hoy y hambre para 
mañana 

L
os convenios para ~mbiar 
parte de la deuda externa en 
protección ecológica se han 

oonvertido en un nuevo instrumento 
de preservación de las selvas 
tropicales. En principio, se trata de 
una forma in.geniosa de saldar los 
créditos internacionales al mismo 
tiempo que se brinda protección alas 
amenazadas tioreetas. 

Pero loe críticos de esas oper
aciones financieras consideran que 
se trata de un artificio que oculta 
legitima un orden aocial y económioo 
injusto a escala mundial, que 

provocó el deterioro en las selvas 
tropicales. 

La compra de pequeños 
volúmenes de títuloe de la deuda a 
cambio de una promesa de 
protección de ecosistemas 
amenazadoe comenzó a ser vista en 
forma cada vez más ent1.1Siasta po.r 
loe grupos ecologistas. A través de la 
cancelación de pequeñoe montoe de 
la deuda global del Tercer Mundo, 
lograron liberar fondos para la 
protección de miles de hectárea.e de 
selvas no renovables que, de otro 
modo, hubieran sido deetruidas. 

Los acuerdos de cancelación de 
títuloe de la deuda erlerna a cambio 
de programas de protección ambien
tal fueron ideados por Thomas E. 
Lovejoy, directivo de la organización 
Fondo Mundial para la Naturaleza 
(WWF, del inglés), en 1984. El 
primer convenio fue firmado entre el 
gobierno de Bolivia y la organización 
Conseroationlntemational (CD, con 
eede en Washington, en 1987. 

CI adquirió títulos de la deuda 
boliviana por valor de 660 mil 
dólares de una filial del Citibank, 
pegando por elloe el precio de 100 mil 
dólares. El gobierno de Bolivia se 
comprometió en el mismo acto a 
de1Jtinar el equivalente a 250 mil 
dólares en moneda local para la 
oonservación y protección de 135 mil 
hectárea8 de la Reeerva de Bi6sfera 
del Beni, en el nordeste del país, y a 
la creación de una zona "tapón" de 
600 mil hectáreas alrededor de la 
reserva. La organización ecologista, 
una vez cumplido el compromiso del 
gobierno, cancelará loe títuloe. 

A partir de entonces por lo menoe 
ocho acuerdos de eee tipo ya fueron 
firmadoe: la compra y el cuidado de 
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UD parque natural en Ecuador por 
un total de 9 millones de dólares; un 
proyecto de conservación de nueve 
áreas demarcada8 en Costa Rica, por 
UD monto de 3 millones de dólares. 

Filipinas ha entrado también en 
negociaciones y han sido concluidoe 
otros acuerdoe con Zambia y Mada
gascar. En julio del año pasado en 
París, en la reunión de cúpula del 
Grupo de lo8 7 (loe países 
capitalistas más ricos del planeta), 
esos convenios fueron elogiados 
calurosamente. 

Compra con descuento
¿ Cómo operan estos contratos? 
Mediante la utilización de fondos 
propios, una organización sin fines 
de lucro adquiere por oeeión de uno 
de loe bancos comercialee acreedores 
de países del Tercer Mundo, una 
parte de los títulos de la deuda de 
una nación dada. Esta, en vez de 
pagar el valor de loe títulos al 
cesionario, se compromete a invertir 
una suma equivalente en moneda 
local que será destinada a proyectos 
de conservación de los parques natu
rales o a la creación de áreas de 
reserva ecológica. 

Loe bancos no pierden nada con 
esas tranaacciones. Al contrario, ob
tienen un pago razonable por 
créditos que ellos consideraban de 
cancelación dudosa, cobran com
isiones y ganan con la deducción de 



impuestos, pues se trata de oper
aciones destinadas a fi.nes altruistas. 

En abril de 1989, tres or
ganizaciones ecologistas es
tadounidenses -WWF, Nature 
Con.wvancy y el Jardín Botánioo de 
Mi880uri- oompraron 9 millones de 
dólares de la deuda de Ecuador al 
American Exprees Banky al Morgan 
Guaranty Trust Co., al precio 
descuento de 1,1 millón de dólares. 
F.ea suma deberá ser convertida por 
la Fundación Natura, la principal 
organización ecologista de Ecuador, 
en nueve millones de dólares en 
bonos en moneda local, que 
devengarán interés y serán 
recuperables en ocho años. El dinero 
será destinado a la compra de 
bosques y al fi.nanciamiento de la 
admiruetración y cuidado de parques 
nacionales en la región de los Andes, 
en la cuenca amazónica y en las islas 
Galápagos. El proyecto también 
destinará fondoe para la formación 
de t.écnicoe forestales y para instalar 
un centro de datos que clasificará 
toda la diversidad biológica ex
istente en Ecuador. El centro de 
datos facilitará también la 
conservación científica de especies 
amenazadas y la formulación de 
planee de desarrollo futuros. 

En otro acuerdo, firmado en 
enero de 1989, el Nature Conur
vancy adquirió 5,6 millones de 
dólares de la deuda de Coeta Rica al 
precio deecuento de 784 mil dólares, 
del American Express Bank. La 
deuda será oonvertida en bonoe en 
moneda local por un monto de 1, 7 
millones de dó.lares. Los títulos 
devengarán 25% de in~ en cinoo 
años y se estima que pueden pro
ducir el equivalente a S millones de 
dólares para la protección de casi 17 5 
mil hectáreas de tierra. 

Costa Rica tiene el sistema de 
parques más extenso del Tercer 
Mundo. El 11 % del total de su ter
ritorio está cubierto por parques 
nacionales y 14% más, está ~o t,to,. 
tus de protección, Como con
trapartida, sufre uno de loe índices 
de deforestación más altos del 
planeta, perdiendo cada año 4% del 
total de sus bosques. Si ee maiitiene 
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ese ritmo de devastación, en 10 añoe 
todoe loe bosques fuera de las áreee 
de reserva estarán extinguidos. 

Es importante mencionar que loe 
convenios de protección ecológica 
mediante conversión de parte la 
deuda externa no representan aino 
una ínfi.ma cantidad del total de loe 
créditos adeudados por el Tercer 
Mundo, El monto del en
deudamiento con loe banooe y gobier
noe occidentales llega a 1,3 billones 
de dólares. Brasil, el más grande 
deudor individual, debe casi 115 mil 

millones, mientras Venezuela y Co
lombia adeudan 22 y 15 mil millones 
de dólares,respectivamente. El total 
de esos acuerdos hasta ahora no 
supera loe 100 millones de dólares. 

¿Todos ganan?-A primera vista 
parece que todo el mundo gana con 
esos converuoe. "Los bancoe se ven 
liberados de una deuda problemática 
de una forma respetable", sostiene el 
Boletín de Naciones UnidasDevelop
ment Forum, de reciente edición. 
"Los gobiernos de los países 
respectivos se ven aliviadoe del peso 
de loe intereses y beneficiadoe por 
una reducción del monto del princi
pal de la deuda. Loa grupos 
ecologistas, por su parte, pueden a 
veces llegar a cuadruplicar su dinero 
comprando a precioe de descuento. 
Pero lo más importante es que eeoe 
fondos son destinados a la 
preservación de áreas no renovables 
y de poblaciones indígenas, que de 

otra forma serían destruidas por la 
implementación de proyectos dis
crecionales de desarrollo 
económico•, agrega el boletín. 

Los críticos de esta aolución 
señalan varios problemas. En 
primer lug~r, aoetienen, las or
ganizaciones sin fines de lucro que se 
comprometen con esos acuerdos 
pierden objetividad pera criticar el 
orden económico int.emacion.al que 
originó el actual estado de 
destrucción de las florestas. Loa 
acuerdoe de cancelaci6n de títuloe de 

la deuda a cambio de protección 
ecológica representan un intento de 
solución de oortíaimo plazo para un 
problema mucho más complejo y pro
fundo. Lo que realmente se necesita 
es una estrategia de largo plazo, 
capaz de proporcionar una solución 
de fondo, afirman. 

En segundo lugar, los crltiooe de 
esta metodología utilizada por algu
nos grupos ecologistas 
norteamerican06 advierten que 106 
acuerdoe ocultan una violación de la 
sob.eranía de loe paísee que loe han 
firmado: eso porque loe gobiernos 
respectivos se ven obligadoe a dis
traer recursos hacia sectores que 
ellos no consideran prioritarios. 
Dificilmente alguno de esoe gobier
nos adoptaría esos programas de 
preservación ambiental, en otras cir
cunstancias. 

Otra crítica apunta a un peligro 
más directo: algunos economistas 
temen que la cláusula que establece 



la conversión de loe títuloe a moneda 
local puede estimular la emisión 
monetaria en loe países deudores, 
aumentando así la inflación. Sin em
bargo, loe grupoe ecologistas, sin em
bargo, niegan que pueda producirse 
un impacto inflacionario como con
secuencia de la aplicación de esos 
oonvenioe. 
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Una última duda ha surgido de 
algunos de los propios bancos 
ácreedores. Temen estar com
etiendo una injusticia con loo peíeee 
deudores al venderle títulos con 
deecuentoe a loo grupos ecologistas 
mientras exigen de elloo el pago de 
intereeeepuntual~y~mantienen 

inflexibles en la negativa de ot.orgar 
un perdón unilat.eral del principel. 

Independientemente de esos 
puntos de vista diferentes, los 
acuerdoo se siguen negociando. 

.La..,._lrllbolja.,..,program.de~ecllr-. 
problem• dial T- Mundo lltw,dado por la aQenCla 
canadlei-.CU80, .,PwWQ ........ 

;, ~ Flora, fauna y ... ~~ ;~~ 
.Repreeenlant.es de los grupos ind!genas derecho de loe pueblos indioe a la propiedad 
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llamamfento ain precedentes a loe volver a~ una prerrogativa dé loe nativoo, 
f)é()logistaadeEsfa~Unidoe, pa.raqveoon- que han sido 8U8 pobladores durante $igloe. 
centren 8U atención en loe pueblos indígenas y loe grupos ecologistas deberían trabajar .<,. 
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táatútüa~"~ntcs éohla resln&a a: . -Enalgunoeeasos ,Bin~;lpep$.1>:--t~ 
~~n.-~fi'-ae l~~~,l ~f~a;l,_ •los fiiáiten~;{-dlPét~. y'B,oHy(~, -~:~~t: 
. úii!diotafubieiftéJ inélh7e1190 o~tvik19~~" ~~tnplo-m(tton anieánadoa·~n ~-~~~' 
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abla~:~~!~'cf(fé~{I;,~18B&f~ ':., ~ai11~~ .1_,~lni>am~;icii69a~;; pef<f 'e~tlfi. ·· ,, 
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MUJER/ BENIN 

Basta de suD1isión 
A tono con los 
cambios poUticos 
implantados por el 
gobierno socialista, la 
mujer de Benin busca 
su autosuficiencia 

Gisele Adissoda y 
Anita Anand. 

E
l dicho trabaja, obedece y 
mantente callada ya no parece 
adecuarse a las mujeres de 

Benin, pequeño país del Africa Occi
dental. Más de una década de 
cambios políticos hizo que ahora las 
mujeres busquen trabajar para 
lograr su independencia económica. 
En los 15 años de gobierno socialista 
encabezado por el general de brigada 
Mathieu Kérékou, a pesar de la 
aguda crisis económica, las 
beninesas han conseguido libertad 
para crear nuevas agrupaciones de 
mujeres (había sólo una), con el 
respaldo del Congreso Nacional. EJ 
nuevo Parlamento, instalado el año 
pasado con la participación de todas 
las fuerzas políticas deJ país y una 
expresiva representación de 
mujeres, sirvió como punto de 
partida para la creación de varias or
ganizaciones femeninas. 

Una nueva conciencia-A lo 
largo de la historia de esta nación 
africana, que fue colonizada por los 
franceses, las mujeres han ocupado 
un lugar relevante pero discreto. A 
fines del siglo XIX. por ejemplo, for
maban parte del ejército y su trabajo 
era fundamental en laagriculturade 
subsistencia. Pooo cambió su vida en 
los primeros decenios de este siglo, 

hasta que el gobierno encabezado 
por Kérékou, que lleva 13 años en el 
poder, oomenzó a incentivar la parti
cipación de la mujer. 

El censo nacional de 1984 permi
tió saber que 42 por ciento de las mu
jeres beninesas cuyas edades van de 
los 22 a los 50 años, forman parte de 
la población económicamente activa. 
Sin embargo, en esa cifra no están in
cluidas las mujeres que practican la 
agricultura de subsistencia. En ese 
mismo año de 84, las mujeres con
quistaron ocho de loe 196 puestos de 
la Asamblea Nacional Revoluciona
ria, pero hasta diciembre de 1987 
ninguna mujer había sido miembro 
del Consejo Ejecutivo Nacional ni del 
Politburo del Partido Revolucionario 
del Pueblo de Benin (PRPB), el par
tido de gobierno. 

Según algunas mujeres, la Orga
nización Revolucionaria Femenina 
deBenin (ORFB),la única que repre
sentaba los intereses femeninos has
ta este año, durante cierto tiempo 
negó la existencia de problemas en
tre esta población. Pero con la aper
tura política que está promoviendo el 
gobierno, alentado por los cambios 

en Europa oriental, se han formado 
varias agrupaciones femeninas que 
quieren trabajar para darle a la mu
jer "el lugar que merece en la socie
dad", tomando en cuenta el papel 
importante que ha jugado en la his
t.ória, según afirma una dirigente de 
la Asociación Africana para la Justi
cia e Igualdad Sociales (Cajee). 

Las beninesas, que conforman el 
52 por ciento de los cuatro millones 
de habitantes de Benin, en loe últi-

Crisol étnico 

Los beninenses provienen de 60 grupos étnicoa en los que predominan 
los Fon, los Yoruba y los Bariba. Antes de la colonización francesa habían 
desarrollado organizaciones políticas muy adelantadas. Los Fon, gober
nantes de Abomey, oonstruyeron un estado centralizado, que se extendía 
al Este y Oeste de las actuales fronteras de Benín. En 1880 Francia había 
tratado de obtener el oontrol del territorio, pero recién tras la invasión gala 
de 1891 su poder se consolidó. En 1894 el país pasó a ser colonia francesa 
oon el nombre de Dahomey. 

Los franceses basaron la economía de su oolonia en la agricultura, fun
damentalmente en el monopolio del comercio del aceit.e de Palma. Al in
dependizarse en 1960, el país tenía la misma exportación de aceite que en 
1850, aún cuando la población se había triplicado. Dos añoe después de ha
ber derrocado a la élite neocolonial oorrupta y despótica en 1976, Kérékou 
no sólo implant.6 un gobierno marxista sino que nacionalizó toda propiedad 
extranjera y cambió el i;iombre del país de Dahomey a Benin. Recientemen
te el Congreso pidió al general Kérékou su renuncia. 
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moa años han tratado de defender su 
posición desde el Congreso Nacional. 
Aunque han avanzado en relación a 
la representación obtenida en 1984, 
sólo 10 por ciento de loe 488 legisla
dores son mujeres. De ahora en ade
lante, ellas tendrán que pelear por 
puestos de poder en las organizacio
nes de desarrollo provinciales y en la 
administración del servicio civil, pa
ra aumentar su número de repre
sentant.es. 

Con el espacio conquistado en el 
Parlamento las mujeres de Contonu, 
la capital, y PortoNovo, las doe ciu
dades mas importantes del país, ubi
cadas en el sur, están dispuestas a 
crear consciencia entre las demás be
ninesas sobre su problemática. E in
cluso planean promover una 
discusión nacional sobre el tema "el 
nuevo proyecto de sociedad", que ser
virá para ayudar a Benin asalir de la 
crisis económica. 

Pero alas organizaciones femeni
nas lee interesa más la calidad que la 
cantidad y quieren que se les tome en 
cuenta a nivel político, económico y 
social, lo que no ocurrió en la medida 
de lo deseable en loe años de la revo
lución, según reconoció recientemen
te la presidenta de la ORFB. 

Hasta febrero de este año el Par
tido Revolucionario del Pueblo de 
Benin, fundado en 1985 por el Presi
dente Kérékou, que se definía como 
marxistaleninista, era la única orga
nización política existente en el país. 
El estancamiento de la economía y la 
inoperancia de las estructuras buro
cráticas del Estado llevaron al presi
dente a introducir cambios en el 
gobierno. 

La sustitución de Mohammed 
Sissé acusado de corrupción y mal
versación de fondos públiooe por Ni
céphore Soglo fue el cambio más 
visible, pero no el único. Ex funciona
rio del Banco Mundial, Soglo es el 
primer jefe de gobierno no marxista 
en loe 15 años que Kárékou está en el 
poder. Liberal, franc6fono, cristiano, 
el nuevo premier pretende reorien
tar la economía agotada del país. • 

MUJER/ MAI.A WJ 

''Esta tierra es nuestra'' 
Un proyecto busca capacitar a las mzveres de l<1$ áre<1$ rurales 

para que puedan ejercer mejor las tareas agrlcolas 

U>Ileen Lowe Noma 

L
as mujeres campesinas de 
Malawi, como ocurre en toda 
Africa, son responsables por 

las tareas agrícolas más duras. En 
ese sentido, la población femenina de 
este pequeño país africano sin salida 
al mar, cuya economía depende 
básicamente de la producción 
agrícola no es una excepción. 

Antes de que Malawi se inde
pendizara de Gran Bretaña en 1964, 
cientos de hombree salieron del país 
en busca de mejores oportunidades 
de trabajo en naciones vecinas más 
desarrolladas. Aunque el gobierno 
ha implantado políticas para evitar 
el éxodo de la población masculina, 
la!I fArniJias carecen de ingreeoe sufi
cientes ya que sólo pueden cultivar 
parcelas del tamaño de media hectá
rea. Por ello es que los hombres con
tinúan emigrando a otras regiones 
para trabajar en grandes plantacio
nes. 

En una reciente investigación re
alizada COJ\ÍUDtamente por el gobier
no de Malawi y el Fondo de las 
Naciones U ni das para la Infancia 

(UNICEF), se constató que 30 por 
ciento de las familias del país son di
rigidas por mujeres, ya sea porque 
sus espoeoe trabajan fuera, son viu
das o porque integran UD matrimo
nio polígamo. Aún en loe casoe en que 
el matrimonio trabaja junto en el 
campo, la mujer lleva la peor parte 
pues también debe hacerse cargo de 
las tareas domésticas. 

En esa situación está Dester 
Mlondo, joven madre de seis hijos, 
que trabaja de sol a sol en su peque
ña parcela para cultivar loe alimen
tos que consume su familia. Su 
espoeo trabaja lejoe de su pueblo des
de hace mucho tiempo. Ella ignora 
cuándo gana su marido y, por el mo
mento, lo único que le preocupa es 
vestir y dar de comer a sus hijoe. 

No lqjoe de ahí, a UDoe 22 kilóme
tros en las afueras de Blantyre, UD 
centro comercial al sur de Malawi, 
Martha Naphiyo labora en una par
oela UD poco máa grande para man
tener a aua ocho nietos. 

Máa conftablea El jefe de la Ofi
cina de Agricultura, R.J. Mwaltala
cho, explica que lu mujerea 
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desarrollan el 70 por 
ciento de las tareas 
agrícolas en el país. 
Esto incluye la prepa
ración de la tierra, la 
eliminación de la ma
leza, el transporte de 
la cosecha, procesa
miento y venta. 

MUJER/MALAWI 

Sin enbargo, hasta 
hace poco, todas las 
políticas dirigidas a 
mejorar la productivi
dad de los pequeños 
agricultores, al igual 
que en muchos otros 
países del oontinente, 
no tomaban en cuenta 
a la mujer. Según la 
investigación citada, 
"las mujeres se ven 
afectadas por la ten-

El pneld.nt• H .. tlng Bllnde: máe ••pecio p.,. lu mu/.,. .. 

cuando las mujeres 
tienen acceso y control 
de los recursos, lo in
vierten por lo general 
en el bienestar fami
liar, en mejorar la nu
trici6n y el cuidado de 
los niños. Reciente
mente, el ministerio 
de Agricultura intro
dujo un "Programa 
Especial para Muje
res" bajo la direcci6n 
de ellas mismas. El 
proyecto se llevará a 
cabo en áreas rurales 
y su objetivo principal 
es que las majeres se 
afilien a los grupos de 
agricultores o formen 
sus proprios grupos. 

dencia de los agricultores de dar 
prioridad a los cultivos de las gran
des haciendas y a los pequeños pro
pietarios que siembran maíz híbrido 
y otras oosechas más lucrativas. Dan 
por un hecho que las tareas principa
les de la majer son los oficios domés
ticos ... 

En la investigación se descubrió 
que 31 por ciento de los hombres re
ciben asistencia t:écnica regularmen
t.e, mientras que sólo 18 por ciento de 
las mujeres tienen acceso a la orien
tación de organismos especializados: 

El crédito, un privilegio mas
cttlino-Lo mismo sucede oon el cré
dito. Pese a que las majeres no están 
exchúdas t.otalmente de él, práctica
mente no reciben los beneficios de 
ese programa. 

El crédito es administrado única
ment.e por los clubes de agricultores 
y, hasta hace poco, las majeres nose 
afiliaban a ellos por presiones de tipo 
social. 

Para obtener crédito no se re
quiere de una fianza pero se prefiere 
a aquellos agricultores que pueden 
responder oon algún bien material. 
Como las majeres no poseen nada, no 
se las considera buenas candidatas 

para créditos. 
Además, las recomendaciones 

son dadas por el agent.e de extensión 
agrícola, cuyos contactos son princi
palmente hombres. Sin embargo, la 
experiencia demuestra que las maje
res son más confiables para otorga
les crédito que los honbres. Ellas son 
más honestas. 

El informe de Urii:ef señala que 

Para ello, se imparti
rán cursos de entrenamient.o para 
que las majeres adquieran confianza 
en sí mismas. 

Al mismo tiempo, se está hacien
do un esfuerzo por aumentar la can
tidad de colegios agrícolas de 
entrenamiento para majeres. Tam
bién se da asistencia a las campesi
nas por medio de programas de 
extensión. 

Durante algún tiempo, Mlondo 
tuvo alguna pollos en su casa. El año 
pesado un tknioo la visit6 y le sugi
rió que fuera a la Fundaci6n de Do
nantes para el Desarrollo de 
Pequeños Empresarios de Malawi 
(SEDOM),yquesolicitaraunprésta
mo para formar una microempresa 

! Mlondoobtuvoel pNStam.oyoompró 
mil doscientos pollos. 

Aunque su esposo le sirvi6 de fia
dor, el préstamo está a su nombre. 
"Me aseguré de que quedara en ma
nos seguras .. , explica la humilde 
campesina. 

Si ella logra buenos ingreeoa por 
esta inversión inicial, podrá enfren
tar el futuro con más seguridad en eí 
misma. "Mis h.ijoe podrán ir al oolegio 
y yo tendri condiciones de alimen
tarloe y vestirlos", afirma con ale
gría. • 
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Socialismo sin polución 

D
esde una canoa que se 
desplaza con calma por el 
ancho río Taedong, Ri 11-Chul 

saluda el atardecer norooreano oon 
un verso deEdelweiss, una de sus 
canciones favoritas: "Pequeña y 
blanca.. limpia y brillante, Bendita 
sea mi tiura por si.empre ... 

Ri, de 35 años, nació en la 
República Popular Democrática de 
Corea (Norte) un año despuás de ter· 
minada la Guerra de 1950-53, 
cuando gran parle del territorio de 
este país estaba aún bajo las cenizas 
que dejaron las 97 mil bombas y los 
7 ,8 millones de barriles de napalm 
lanzados por Estados Unidos. En 
1953, en Pyongyang, la capital, 
donde Ri nació, quedaban sólo dos 
edificios intactos. Trabajando como 
guía de los visitantes coreanos de 
nacionalidad estadounidense que 
llegaron al país, en su calidad de 
miembro del Comité de Ayuda a loe 
Nacionales en el Exterior, Ri declara 
hoy su fervor socialista y su 
convicción ecológica, una 
combinación muy poco común dentro 
de su generación. 

La capital de Coree Democrática, 
contrariando los pronósticos que 

Más allá de las 
extravagancias 
de Kim Il Sung, 

este país de 
20 millones 

de habitantes 
desarrolla 

su industria 
mientras mantiene 

el cuidado 
de la tierra, la calidad 

del aire y del agua 

afirmaban que no iba a poder ser 
reconstruida ni en varias décadas, 
ofrece quizás el mejor ejemplo de una 
edificación socialista con 
preocupación por el medio ambiente. 
Formados en la cultura de Oriente, 
loe norcoreanos han mantenido su 
reverencia por la naturaleza y al 
mismo tiempo muestran una ten
dencia casi implacable a controlarla. 
En la costa este, en las es
pectaculares Montañas de Diamante 
(Kumgang- aan), por ejemplo, los 
visitantes no sólo pueden sentir el 
soplo fresco de las cataratas de 
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Kuryong. Habrán de ver también, 
enormes bloques de piedra en loe que 
se han pintado en rojo leyendas 
recordatoria.a de las batallas 
revolucionarias de la historia mod
erna de Corea Democrática. 

El reverdecer de Corea 
Democrática a lo largo de loe últimoe 
36 años pasó desapercibido pa.ra 
muchos observadores, interesados 
sólo en criticar la conocida ex· 
entricidad política del presidente 
Kim 11 Sung. Una mirada más 
atenta, sin embargo, muestra una 
nación de 20 millones de habitantes 
que ha sido educada no e6lo para in
dustrializar el país, sino también 
para cuidar concientemente la 
calidad del aire y del agua. 

Los norcoreanos han trazado 
ambici0608 planee para plantar una 
variedad de árboles en las ciudades y 
en el campo. La ley de tierras del 
gobierno estipula que las in· 
stituciones, las escuelas y los 
ciudadanoe individualmente deben 
tomar parte en campañas de 
plantación de árboles en primavera y 
en otoño, para "convertir las 
montañas de todo el país en un 
paraíso verde". 



MEDIO AMBIENTE/ C OREA DEMOCRATICA 

Volver a plantar- Después de 
la guerra, cuando todas las grandes 
ciudades estaban destruidas, 
cualquiera que recorriese el río 
Potong, a cuya margen está situada 
la ciudad de Pyongyang, podía ob
servar a loe pescadores bajo loe altos 
sauces de troncoe flnos, que eran el 
símbolo de la voluntad de volver a 
plantar. 

El árbol de Potonggang creció 
originariamente cerca del puente 
Sosong, que fue destruido durante la 
guerra. Con más de 20 metros de 
alto, el árbol de anchas hojas ovales 
sobrevivió a todoe los bombardeos y 
permanece al1l como un monumento 
nacional, empequeñeciendo a los 
transeuntes. 

El último año, decenas de miles 
de árboles de piña, damascos, per
al es, rosales y cedros fueron 
plantados alrededor de la ciudad. 
"Los árboles protegen el aire, por eso 
la polución no afecta a los residentes 
de la ciudad", comenta Cbang 
Known-bong, un funcionario de la 
Universidad Kim 11 Sung. "La 
mayoría de las fábricas", agrega, 
"han sido construidas fuera del área 
residencial. 

En reconocimiento a los más 
recientes logros de Corea 
Democrática en el campo de la 
preservación del medio ambiente, 
las Naciones Unidas distinguieron a 
un silvicultor norcoreano como 
vencedor del Premio de Honor 
Global 500 del Programa Ambiental 
de 1988, por su contribución al 
desarrollo de viveros de joyos, no
gales y piñas. 

Algunos observadores han com
entado la expansión de la industria 
pesada de Corea Democrática a lo 
largo de la costa Este en ciudades 
como Hamhung, que fue descripta en 
1966 por el periodista Harrison 
Salisbury del The New York 
Times, como un lugar donde el smog 
era peor que en Los Angeles. "La 
polución del aire era tan espesa que 
resultaba diflcil ver y respirar", dijo 
hace poco. Y agregó, "en 25 años 

hubieran podido resolverlo, pero 
dudo que hayan gastado dinero en 
eso". 

Visitantes actuales de Hamhung, 
sin embargo, han dicho que la 
atmósfera de la ciudad es limpia a 
pesar de que han sido construidos 
muchos edificios nuevos y de la 

instalación de fábricas de acero y tex
tiles. Advierten, no obstante, que la 
polución puede volver a ser un pro
blema más adelante. De acuerdo a 
Chang, el funcionario de la Uni
versidad, los presupuestos de las 
fábricas incluyen partidas para gas
tos en la protección del medio 
ambiente y la reglamentación de la 
seguridad ecológica ha sido 
formulada teniendo en cuenta el 
bienestar de los trabajadores. 

Restricción al uso de 
automóviles- Pyongyang, sin e.m
bargo, conocida como "la ciudad de 
los parques", concita la aprobación 
de todos loe visitantes. "Es la capital 
más limpia de todos los países 
socialistas que be visitado", dijo Jon 
Halliday, un escritor británico que 
estuvo en Corea Democrática en 
1977 y 1985. 

Una de las razones para el aire 
limpio es la no existen ci a de 
automóviles privados. La mayoría de 
los coches parecen ser sólo para el 
uso oficial de los funcionarios del 
Partido Com unista y de los 
empleados del gobierno. Es posible 
ver a niños y adultos saludar con la 
mano el paso de esos automóviles 
oficiales. 

En las callee de la capital, los 
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ómnibus a diuel expelen enormes 
nubes de gases, pero la mayoría son 
eléctricos. Todas las mañanas, una 
cantidad de hombres y mujeres con 
niños amarradoe a sus eepe.ldas es
peran durante por lo menos una hora 
para s ubir a loe ómnibus. Otros 
viajan en el subterráneo, que tiene 2 

líneas electrificadas y cuyas es
taciones tienen nombres como Sungi 
(Victoria) y Tongil (Reunificación). 

A veces es posible ver bicicletas 
en algunas de las avenidas de la cap
i ta l, como sucede en Pekín. Ese 
paisaje, en las regiones más 
próximas a la frontera con China, o 
en el campo, es mucho má'} 
frecuente. 

Las quejas más recurrentes 
sobre polución del medio ambiente 
parecen circunscritas al hábito de 
fumar, m uy común en el hombre 
norcoreano y que inunda de humo loe 
trenes, los colegios o el hall de en
t rada de los hoteles. Parece una 
reacción contra las campañas del 
gobierno destinadas a disminuir el 
uso del tabaco. 

En la Montaiia de Diamantes 
(Kumgang-ean), Ri Il-cbul dijo que 
los turistas eran bienvenidos. Que 
era un paso hacia la reunificación de 
su país . Junto a esas aspiraciones 
políticas, expresó el afecto que siente 
por la montaña que, según dijo, ad
opta distintas caras de acuerdo a la 
estación. En verano, se llama Pon
gnae, en referencia a la "'reunión de 
las salvias"', otra alusión a la división 
que sufre su pe.tria. • 
• Pac&NawaS.W. (PNS). Ua.fln•pnxllla_, 
ui. AngelN, E•tlldoe Unldoa, y NIUYO en eor .. 
Oemoc:r6tlca CQIIO ln111granta de .-dtlagad6n da 
- -da.-cbiilldad~ 



MEDIO AMBIENTE/ PRODUCTOS QUIMICOS 

Peligro 
cotidiano 
Hay plaguicidas 
ál.tamente tóxicos cuyo 
uso está permitido en 
muchos pa!ses, a pesar de 
representar un peligro 
para la salud y el medio 
ambiente 

SiewOiFun• 

S
i usted llama periódicamente a 
alguna empresa para que fumi
gue su casa contra las 

hormigas, tenga cuidado. Es proba
ble que utilicen un veneno llamado 
clordano, prohibido hace poco e.n Es
tados Unidos y Jap6n por haberse 
comprobado que es cancerígeno. 

El plaguicida, conocido en Es
tados Unidos desde 1948, dejó de 
usarse en Agosto de 1987 cuando las 
tres empresas que lo fabricaban 
decidieron retirarlo del mercado 
acatando un llamamiento de la 
Agencia de Protección Ambiental. 
Hasta ese momento 30 millones de 
familias norteamericanas lo habían 
experimentado en sus casas. 

En Japón el gobierno decidió pro
hibir el uso del clordano en 1986, 
cuando ee revelaron pruebas 
realizadas en animales que 
demostraban que el insecticida 
podía provocar tumores em el hígado 
y otras enfermedades. 

El uso del clardano también fue 
re11tringido o prohibido en la Com
unidad Económica Europea, Suiza, 
Chile, Chipre, Ecuador, Finlandia, 
Noruega, Singapur, Suecia, 
Turquía, Venezuela y Yugoslavia. 

En aquelloe países en los que el 
plaguicida está autorizado y no ee 
han fijado índices máximoe para su 
utilización, los fabricantes son loa 
que establecen sus propioe "niveles 
de seguridad·. 

Las empresas de desinfección y 
fumigación realizan generalmente 
u.na aplicación del veneno cada doe 
mesee, durante el período de un año. 
Si oonsideramoe que cada aplicación 
de clordarw puede durar hasta 40 
años, esa fumigación resulta in
necesaria y peligrosa. El veneno ee 
aplicado debajo y alrededor de las 
casas, especialmente en aquellas con 
pisos de madera,.y suele trasladarse 
a las áreas de habitación, donde 
resulta inhalado o ingerido por las 
personas 

El efecto sobre el medio ambiente 
es igualmente grave. Se adhiere a la 
materia orgánica en la tierra, y en 
muchas regiones su presencia ha 
sido detectada en animales, en el 
agua de lluvia y en el aire. 

El clordano no mata a las 
hormigas sino que las ahuyenta. 
Normalmente el insecticidaeeaplica 
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' 

en el terreno alrededor de loe 
cimientos de la construcción, a vezes 
en hoyos cavadoe cada medio metro 
que luego ee sellan. 

El clordanc ee extremamente 
peligroso, por varios motivos: eu 
efecto es larga.mente residual (no es 
fácilmente degradable y perdura en 
el medio ambiente durante mucho 
tiempo), ee fácilmente absorbido por 
la piel y muestra tendencia a 
acum ularee en el organismo, 
metabolizándoee en subproductos 
que pueden resultar más tóxicos 
aún. 

Si está pensando en curar la 
madera de eu casa para prevenirse 
contra insectos y hongoe, medítelo 
bien. Los productos químiooe pueden 
traer perjuicios, o incluso producir la 
muerte. En Europa, muchas perso
nas murieron por esa causa. 

Entre estos productos químicos 
figuran el lindano, el pentack>rofenol 
(PCP) y el 6:iido de tributiltin 
(TBTO). 

De acuerdo a una información 
publicada en The Obaerver, el 
18/10/87, loe productos para el 
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tratamiento de la madera contra in
sectos, entre ellos todos loe ya 
referidos, vendidoe por el laboratorio 
Rentokil y otras importantes 
empresas europeas, están pro
vocando enfermedades y muerte a 
muchas pereonas. 

En el País de Galea, Gran 
Bretaña, doe carpinteros murieron 
de cáncer en el estómago después de 
haber sumergido la madera con que 
trabajaban en insecticidas pro
ducidos por los laboratorios 
Rentokil, que contenían PCP, 
linda.no y TBTO. Otro trabajador 
sufrió deformaciones en una pierna y 
otros ocho sufrieron agudos 
problemaa de salud. En el 
norte del país de Gales, un 
niño de 18 años contrajo 
anemia aplásica, una 
alteración sanguínea a 
menudo fatal, después que 
ae aplicaran en su casa loe 
productos Rentokil, oontra 
gusanoe de la madera. Un 
niño que era ágil y e 
deportivo, ahora se marea 
aólo de subir las eacaleras. 

En una ciudad al norte 
de Londres, un hombre de 
57 años, padre de 6 niños, 
se enfermó gravemente 
mientras investigaba el uso de in
secticida.e t6xicoe en su municipio. 
Después 88 aupo que los productos 
con los cuales estuvo en contacto 
eran loe mismos que loe que utiliza
ron loe carpi.nte1'06 de Gales, si bien 
no eran una fórmula de laboratorios 
Rentokil. Este hombre terminó 
internado en un hoepital londinense. 

En Nottingham, otro hombre de 
29 años murió varioe meses después 
de realizar un tratamiento contra 
guaanoe en la made.ra de su casa. Loe 
expertos atribuyeron su muerte a 
una rara enfermedad que le provocó 
una inflamación de loe múaculoe y la 
piel. Un caso típico de lo que en 
medicina se denomina "en
venenamiento quúnioo agudo•. 

En Preston, también en Gran 
Bretaña, un conductor de 

ambulancias sufr ~ dos atar¡uea 
cardíacos, tuvo alterac ones 
reepiratoriaa, irritación aguda de la 
muC068. ocular y dolores de cabeza 
constantes después que su 
ambulancia fuera desinfectada con 
derivados de linda.no. Los médicoe le 
diagnosticaron una incapacidad 
absoluta para trabajar en el futuro. 

En Alemania, una familia perdió 
a su niña de un año. Realizada la au
topsia ee oomprobó que había PCP y 
dioxinas en sus 6rganoe vitales. Tres 
años antes de que la niña naciera, la 
casa había sido tratada con 
fungicidaa conteniendo PCP. 

Y en J. JStria, doe niños murieron 
envenenados con PCP. La familia 
Enzinger, perdió primero a su hija de 
11 años, a la que describían como 
"totalmente saludable• hasta que se 
mudó a un cuarto en el que 88 había 
curado la madera con productos que 
contenían PCP. Su hermano murió 
dos años después. Se había 
trasladado al cuarto previamente oc
upado por au hermana. 

Algunos de los productos 
químicoe mencionados han sido pro
hibidos o reetringidoe en muchos 
países. El lindano por ejemplo, lo 
está en Argentina, Bélgica, Bul
garia, Canadá, Colombia, Chipre, 
Alemania Federal, Ecuador, 
Hungría, Japón, Nueva Zelandia, 
Filipinas, Singapur, Estados Unidos 
y Yugoslavia. 

Entre loe países que ha n pro
hi bi do o r estringido el I 1..,.1: & .. 

cuentan Alemania Democrática, Al
emania Federal, Dinaman:a, Ecu
ador, Finlandia, Nueva Zelandia, 
Suecia y Yugoslavia. Pero en mucho 
otros paíeee estoe productos están 
permitidos, y ni siquiera ee han es
tablecido niveles máximos de uao. 

El envenenamiento agudo cc,n 
linda.no puede provocar vó!"" · . 
diarrea, mareos y fatiga. ' .,.-Ada de 
temblores, convulsiones y coma. 
También ee ha informado de lesiones 
al hígado y loe riñones. 

En 1986, un informe del Pro-

P<Klo~rw•4 -at,r0t6xlcc» .,,.,, 
.t.clo• 
,,,.. dañlnc» 
qw 
lavorabl•• 

grama de las Naciones Unidas el 
Medio Ambiente (PNUMA) •M•eló 
que el li.ndano puede causar tumores 
malignoe en loe ratones, y también 
ha sido asociado a la anemia 
aplásica. 

Por otro lado el PCP puede 
causar un aumento del ritmo del 
metabolismo, que puede oonducir a 
la muerte con manifestaciones 
eimilarea a un ataque cardíaco. 
Entre los síntomas de en
venenamiento grave con PCP 
figuran transpiración profusa y con
tinua fatiga, nAueeaa, dolor abdomi
nal, inquietud y falta de peeo. La 
muerte puede sobrevenir por al
teracionea reapiratoriu y cir
culatorias. • 
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Papeles sin destino 

Daniel Mensah Brande 

''

Loe paíaee africanoe enfrentan 
una exploeión de papeles. El au
mento de las funciones ad

ministrativas produjo un enorme 
volumen de documentoe oficiales 
para cuya utilización no existe in
fraestructura ni organización ad
ecuadas". Esa añrmaci6n pertenece 
a Anne Thurston1 profesora de la 
Facultad de Eetudioe de Archivoe y 
Bibliotecas1 de la Universidad de 
Londres, quien realizó un viaje por 
14 países africanoe para haoer con
ocer y desarrollar distintas prácticas 
de archivo y registro. 

"La información existe. Hay 
departamentos en distintos 
minieterioe de gobiernoe de todo el 
continente que estAn repletos de 
registros. Sin embergo1 el sistema de 
recuperación de la información es ex
tremamente rudimentario", 
lamenta Andrew Evborokhai, sub 
jefe del Archivo Nacional de Nigeria 
y vice presidente por Africa del Con-

La mala organización 
de documentos 

y archivos 
entorpece 

la aplicación 
de proyectos 
de desarrollo 

sejo Internacional de 
Administración de Registros. 

El Secretario de Educación de 
Ghana, K. B. Asante, afirma que el 
factor principal de la ineficiencia y 
falta de continuidad en las políticas 
que se implementan en muchos 
países de Africa no reside, como 
normalmente se supone, en la in
estabilidad de loe gobiemoe del con
tinente sino en la pésima utilización 
de los registros de documentos e 
información". Según Aaante, aún loe 

gobiernoe más estables toman sus 
decisiones de forma improvisada y 
en base a puntos de vista personales 
porque "no existe la posibilidad de 
contar con registroe medianamente 
confiables para un análisis serio". 

Loe acontecimientos políticos 
ootidianoe y la actividad económica y 
cultural producen en Africa t.onela
das de papel que exceden la 
capacidad de loe gobiernoe para ad
ministrarlas. Eso crea una 
despiadada disputa por un lugar en 
las oficinas públicas, que dividen sus 
espacioe entre loe funcionarioe y las 
enormes pilas de papel. 

Falta de interéa- Un semi
nario dedoe semanas para directores 
de archivo y gerencia de in
stituciones de registro de toda Af
rica, fue realizado en Acera, la 
capital de Ghana, en agoet:o del año 
~do. El encuentro identificó como 
el problema principal de la gerencia 
de loe archivos de todo el continente, 
"la falta de voluntad política de loe 



gobiernos". Según loe participantes 
del seminario, loe gobiernos africa
nos no hicieron ningún esfuerzo para 
crear u.na infraestructura para ad
ministrar la información. La reunión 
fue organizada en forma conjunta 
por el Archivo Nacional de Ghana y 
por la Asociación de Archivistas y 
Gerentes de Registros del Common
wealth. El tema del seminario fue la 
"conservación apropiada de registros 
como forma de mejorar la eficiencia 
administrativa". 

"Muchos gobiernos 
africanos no con
sideran que la 
información sea un 
recurso administrable 
como lo es el dinero ola 
fuerza de trabajo; para 
ellos la gerencia de loe 
registros es un lujo", 
afirma Anne Thur
ston, quien coordinó el 
seminario. 

La Ciencia de 
Administración de 
Registros, nacida en 
Estados Unidos hace 
algunas décadas, no 
fructificó a(m en Af
rica. Muchos países 
carecen de in
stituciones capaces de 
formar archivistas o 
gerentes de registros. Solamente en 
algunos países africanoe ee ha recon
ocido que la efectiva administración 
de este problema equivale a una 
ganancia neta de dinero. 

Los programas de estudio de 
Gerencia de Archivos y Regis tros 
e6lo existen en las universidades de 
Ghana, de !badán en Nigeria, de Moi 
en Kenya y de Dar---salaam, en 
Tanzania. Sin embargo, cuando loa 
graduados de esoe CU1'806 ingresan a 
las filas gubernamentales de sus 
respectivos paísea, no pueden poner 
en práctica lo que aprendieron. "El 
nivel de salarios existente no com
pensa las responsabilidades de 
nuestro trabajo; no tenemoa fondos 
auficientee para llevar adelante loe 
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programas y eso nos frustra", 
lamenta un egresado de la facultad 
de F.studios de Archivos, de la Uni
versidad de Ghana. 

Fracasos económico&-El mal 
estado de los archivos de 
información es responsable por gran 
parte de la ineficacia administrativa 
tan habitual en Africa. Para al
canzar la eficiencia es imprescindi
ble evitar que se traspapelen 
documentos importantes. Si la 

información precisa y necesaria no 
está disponible en el momento ad
ecuado y en la forma apropiada, el 
proceso de toma de decisiones se 
complica. 

La mala administración de loe 
registros de documentos e 
información ha sido también 
responsable por muchos de los 
fracasos económicoe ocurridos en el 
continente. Seg(m el Secretario de 
Educación de Ghana, K. B. Aeante, 
ese fue el origen del fracaso del pro
yecto conjunto de producción de 
cemento del cual participaron Costa 
de Marfil , Togo y Ghana, 
denominado CIMAO. La bancarrota 
de eee programa prodajo pérdidas de 
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50 millones de dólares a cada uno de 
loe países participante&. 

Los archivos de la época colonial, 
heredados después de la in
dependencia, contin6an siendo 
usados en algunos países. Sin em
bargo, la propia independencia pro
dujo un aumento de las funciones 
administrativas y de la necesidad de 
información escrita. F.s decir, exigió 
una mejor y más eficiente manera de 
administrar loe documentos, la ma
teria prima principel del prooeeo de 

toma de decisiones. 
El seminario 

realizado en Acera 
recomendó el 
emplaz.amiento de un 
Registro Central en 
cada país de Africa 
pe.ra el alrnaoeneje de 
toda la información. 
El seminario aconsejó 
también que se 
tomase en 
consideración la im
portancia financiera, 
legal, administrativa 
e histórica de los 
archivos y registros 
cuando ae discutan 
programas de 
gerencia en esas 
áreas. Los países 
africanos no poseen 

recursos financieros suficientes 
como para masificar el uso de las 
computadoras. Y, además, la propia 
inmovilidad de loe registros africa
nos haría dificil su informatización. 

"Si loe gobiernos deAfrica aiguen 
tratando el problema del archivo de 
documentos como un servicio super
fl uo, cada vez más cantidades de 
papel se amontonarán en sus 
oficinas. Y cuanto más papel se 
amontone menos eficiente será el 
funcionamiento de la 
administración. 

Cuando un ministerio requiera 
una información, no le será dada con 
prontitud y eao afectará el 
funcionamiento de todo el país", ad
vierte Andrew Evborokhai. • 



POBLACION / ASIA 

Por detrás del progreso 

Desplazada por la 
pobreza, los prayectos 
de "desarrollo", y los 
confiictos armados, la 
población rural 
emigra a las zonas 
urbanas, pero no 
encuentra respuesta a 
sus necesidades 
básicas 

BobbyTuazon • 

E
n la última década, la región 
del sudeste asiático, y en forma 
especial Jap6n y los "nuevos 

paíeee industrializ.e.dos como Hong 
Kong, Taiwán, Corea del Sur y 
Singapur, vivió un auge en la 
construcci.6n. La pltjanza económica. 
derivada de un incremento en la 
industrialización, el avance en la 
electrónica. y la expansión comercial 
aumentó la demanda de vivienda 
para un creciente número de pro-

fesionales, técnicos y obreros es
pecializados. 

Pero paralelamente a este 
crecimento, los precios de los al
quileres, oficinas, locales com
erciales y viviendas sufrieron un 
aumento vertiginoeo. Esto, sumado a 
la falta de proyectos para la 
construcción de viviendas 
econ6micas, impidió que las familias 
de bajos ingreeoe pudieeen acceder a 
una vivienda decorosa, obligándolas 
a vivir en barrios marginales. 

El problema de la vivienda es, 
justamente, uno de los muchos 
deeaffos que actualmente enfrentan 
loe paíeee del Tercer Mundo. En par
ticular la vivienda para las 
poblaciones urbanas de escasos 
recursos. La construcción de con
dominios, edificios de apartamentos 
y complejos residenciales en las in
mediaciones de centros industriales 
y comerciales, es cada vez más 
común en muchos países sub
desarrollados y también en las 
naciones industrializadas de Asia. 
Pero en vez de solucionar el pro
blema, esta expansión ca.6tica de las 
áreas urbanas agudiza los pro
blemas sociales de ciudades 
densamente pobladas como Bang-
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kok, Nueva Delhi, Kuala Lumpur, 
Jakarta y Manila, acosadas por el 
problema del déficit de viviendas. 

La vida marginal- De loe seis 
millones de habitantes de Bangkok, 
por ejemplo, mAs de un millón viven 

1 
en barrios marginalee. Al lado de los 
imponentes rasca.cielos, loe tugurios 
ae levantan a lo largo de canales con
taminados, y albergan a ancianos y 
deeempleadoe. 

Bombay es la ciudad mAs rica de 
la India, un centro industrial, 1 
financiero y comercial y sede de la 
flota naval del país. Pero la mitad de 
los 11 millones de habitantes de la 
quintaciudaddelmundoviveenbar· 
rios marginales, y 350 mil duermen 
en la calle. 

En 1985, la cuarta parte de la 
población de Asia, alrededor de 680 
millones de personas, vivía en 
centros urbanos. Se calcula que pera 
el año 2000 la población urbana de la 
región alcanzará los 1.(00 millones, 
de loe cuales 60% (6 de ca.da 10) serán 
ocupantes ilegales y moradores de 
barrios marginales. 

Frenar el éxodo rural- La 
aglomeración urbana se ha visto 



agravada por la migración de con
tingentes del campo a la ciudad en 
busca de fuentes de trabsjo. Una en
cuesta realizada en 1987 demostró 
que 77% de todos loe ocupantes 
ilegales de Kuala Lumpur, eran 
trabajadores de otros eetadoe. Entre 
1980 y 1988 la incidencia de la 
pobreza en las zonas rurales de 
Malasia aumentó de 87 a 42%. 
Paralelamente, la población mar
ginal urbana se duplioó. Loe pobres 
de las zonas rurales se convirtieron 
en loe pobres de las zonas urbanas 
marginales. 

En Indonesia se da el mismo 
fenómeno. La población de Jalta.rta, 
la capital, crece de forma ver
tiginosa: de 200 mil a 250 mil perso
nas por año. Pero la mitad de esta 
población está constituida de perso-

nas oon ingreeoe muy por debsjo del 
umbral de pobreza. ¿Qué sucede en 
Filipinas? Lo mismo: Manila, con 
una población de seis millones en 
1980, ha crecido a un promedio de 
200 mil personas por año. Una tasa 
de crecimiento de 3.5%. Como en loe 
caeos anteriores, la mitad de la 
población ee de bsjoe ingresoe y más 
de 2.5 millones de personas vive en 
loa barrioe pobres. 

Pobreza generalizada- En 
Asia, la población rural abandona 
8U8 aldeas para emigrar a la ciudad 
Y convertirse en asalariados mal 
remunerados (que en general ter
minan perdiendo sus empleoe), o en 

habitante• de loe suburbios 
amenazadoe constantemente con el 
desalojo. 

La pobreza generalizada de las 
provincias -causa de la migración 
de pequeños agricult.ores y minorías 
tribales- ee a menudo el resultado 
de la concentración de la tierra en 
pocas manos y de la marginación 
provocada por grandes proyectos -
financiados por el extranjero-, la 
destrucción ecológica y los conflictos 
armados. En el Asia rural, la tierra 
es la única fuente de ingreeoe de loe 
aldoonosy por lotant.oee básica pe.ra 
acceder a una vivienda decorosa. 
Pero la oonoentración de la tierra -
controlada por terratenientes y 
transnacionales del agro- dejado a 
mucha gente sin vivienda y peor I sin 
oomida. 

Entre dos fuegoe- Loe con
flictos armadoe entre el gobierno y 
grupos guerrilleros en países como 
Bangladesh, Nepal, Birmania, Sri 
Lanka, Indonesia y Filipinas, 
también han desplazado com
unidades rurales compueetae en su 
mayoría de campesinos pobres y 
grupos tribales. La constante 
amenanza de quedar atrapados 
entre dos fuegos y las campañas 
punitivas de las tropas 
gubernamentales para privar a loe 
guerrilleros de base civil, han pro
vocado un éxodo de millones de 
campesinos hacia las ciudades o 
áreas aledañas. 

Pero loe refugiados no son 
reubicados adecuadamente. A 
menudo loe instalan en lugares al
ejados, con tierra improductiva o 
boscosa, o en áreas ya ocupedas por 
colonoe boetilee. En cualquiera de loe 
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ca.eoe, adem.Ás de falta de vivienda 
decorosa, la perapectiva de los 
refugiados es de continuar en la 
miseria, sin atención médica y 
siendo víctimas de la desnutrición. 

A eeto de suma la tendencia de 
los planificadores gubernamentales 
a concentrar los recureos destinados 
a vivienda en las ciudades. Tant.o el 
gobierno como loe inversionistas 
privados prefieren invertir en 
edificios que ofrecen buenos réditos a 
corto plazo. Por lo tanto, se con
struyen complejos modernos 
accesibles solamente a familias de 
clase media o de altos ingreeoe. 

En lo que respecta al crecimiento 
económico también loe gobiernoe de 
los países subdesarrolladoe suelen 
dar prioridad a las inversiones en las 
áreas urbanas, en detrimento del 
campo. Así, la mayor parte de los 
recur&08 destinadoe a las industrias 
y las inversiones en infraestructura 
son absorbidas por unas pocas 
ciudades importantes. Esto fomenta 
la migración campo- ciudad y al
imenta el círculo vicioso de la mise
ria y el subdesarrollo. 

Las poblaciones sin techo de Asia 
se han convertido en el indicador 
más evidente del grado de pobreza 
que padecen muchos países sulr 
desarrollados y otroe recientemente 
industrializados. A los ricos este 
espectáculo debe resultarles 
desagradable. Pero los as
entamientos ilegales y el creciente 
ejército de familias sin techo 
desmienten el "progreso" y el 
"crecimiento industrial" tan pre
gonado por muchos gobiernos y hom
bree de negocioe. • 



POBl.AClON 

El aum.,,to pobl•donal •u¡,.rlor • lo pr•vl•to obligó • r•h11cH I•• proy.cclonH 

U na China más 
La reducción de la natalidad no ha sido 
tan rápida como se esperaba y en los años 90 
la población mundial crecerá en casi 
mil millones de p ersonas 

a década de 1990 será testigo 

Ldel mayor crecimie nto, en 
términos absolutos , de la 

población humana de toda la Histo
ria . Tres nuevos habitantes se 
suman a cada segundo a la población 
mundial, casi un cuarto de millón al 
dia. 

El incremento anual será de 96 
millones de pe.rsonas, una cifra simi
lar a la población conjunta de 
Tailandia y la República de Corea, lo 
que representará un incremento adi
cional en toda la década equivalente 
a una China más. 

Solo uno años atrás, la tasa de 
crecimiento de la población parecía 
perder impulso casi en todo el mun
do. La población mundial parecía en 
vías de estabilizarse en torno a loe 
10.200 millones de habitantes hacia 
finales del próximo siglo. 

Hoy, la situación se presenta me
nos prometedora, como revela el 
informe sobre el estado de la pobla-

ción de las Naciones Unidas. La re
ducción de las tasas de natalidad no 
ha sido tan rápida como se esperaba. 
Algunoe países, que habían logrado 
reducciones apreciables a finales de 
loa anoa sesenta y principios de los 
set.enta, no continuaron progresando 
al mismo ritmo. 

Otros, incluso, registraron un au
mento de las tasas de natali dad 
durant.e las dos décadas que conclu
yeron en 1980-85. 

Estos retrocesos han obligado a 
revisar las perspectivas de población 
de las Naciones Unidas. 

Según las proyecciones estableci
das en 1986, hacia finales de siglo el 
mundo t.endría 6.122 millones de ha
bitantes. Esta cifra ha tenido que 
ampliarse ahora 6.251 millones, lo 
que equivale sumar otro J apon al to
tal. 

A más lango plazo la proyección 
actual de la ONU para el ano 2025 ci
fra la población mundial en 8.467 
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millones de personas, 200 millones 
más de los previstos cinco años atrás. 

El mundo se encamina hacia una 
estabilización de su población, cerca
na al final del nuevo siglo, en una 
cifra más proxima a loe 11.000 que a 
los 10.000 millones. De hecho si en el 
futuro no se logran reduciones más 
apreciables en las tasas de natali
dad, la cifra final total podría rondar 
los 14.000 millones de habitantes. 

Esto p}aot.ea un grave problema, 
especialmente en el cont.exto de una 
crisis mundial de alimentos que co
mienza a insinuarse 
subrepticiamente. Durante los anos 
80, la producción de alimentos per
dió terreno frente al crecimiento de 
la población en muchos países. 

La produción de cereales per cá
pita disminuyó en 25 países 
africanos de un total de 48. Y los re
sul tados fueron peores en América 
Latina, donde 17 paísee de un total 
de 23 sufrieron un retroceso. 



La especie humana pareee estar 
forzando loa límites del crecimiento 
soportable . Ha llegado un momento 
en que nuestro número, nuestroe es
tiloe de vida y nuestras tecnologías 
oomienzan a elevar hasta cuotas pe
ligroaas la destrucción del medio. 

No todo el mundo reconoce la in
flue ncia de las cifras de población 
sobre el deterioro del medio ambien
te. La e r osión del suelo suele 
atribuirse a menudo a la pobreza del 
Sur, mientras se responsabiliza a la 
riqueza del Norte por el deterioro de 
las selvas t ropicales, los océanoe y el 
clima. 

La situación real es mucho más 
compleja. Doe factores pueden deter
minar e l deterioro ambientalper 
capita. Uno es nuestro estilo de vida 
y nuestro nivel de consumo. El otro 
es el tipo de tecnología que emplea
mos y el daño que causa por la 
cantidad de residuos que genera. Pe
ro la cifra de población determina al 
n<unero de personas, y de éste depen
der a , a s u vez, el deterioro total 
causado. 

El crecimient.o de la población es 
mucho más responsable de la defo
res tación que l as explotaciones 
madereras o ganaderas. Gran parte 
de loe bosques que se talan en loe paí
ses en desarrollo se transforman en 
tierras de cultivo para asentar a una 
población creciente que no encuentra 

Pobl11clón: •n 11I lfmlt• •oportabl• 

POBLACION 

cabida en las zonas agrícolas exis
tentes. 

Esta nueva población podría ser 
responsable de más del 85% de la re
ducción de la cubierta forestal. 
Evidentemente, la eroeión del suelo 
ee producto en parte de la pobreza: 
los campesinos pobres no pueden 
permiti~se comprar abonos o adop
tar las m edidas de 
conservación necesaria para 
proteger el suelo. 

El crecimiento de la po
blación tambián contribuye 
a la erosión, al obligar a los 
cultivadores a agotar los 
s uelos o a trabajar tierras 
marginales. 

Si no se pone remedio, la 
eroeion del suelo podría re
ducir e n cas i un 30% la 
produccion de alimentos en 
los cultivos de verano, po
niendo directamente en 
peligro la supervivencia hu
mana en los países en 
desarrollo. 

Salta a la vista que para 
salvaguardar el medio am-

que si se cumpliera la proyección me
dia. 

Si pudiera hacerse realidad esta 
proyección baja, en vez de la media, 
se lograría una reducción en las emi
siones de dióxido de carbono 
equivalente a la que se conseguiría 
reduciendo a la mitad la deforesta-
ción. 

biente para las futuras Evfur., •um11nto dH,,,.dldo "- I• pobl•clón 
generaciones, será preciso t>.n11flc:lrá lo• p,oytlCto• d• .duc11t:lón 
en muchos frentes. Deberán 
cambiar loe eetiloe de vida, con una 
reducción de loe niveles de consumo 
y de despilfarro en el norte y un ma
yor reciclaje de productos. 

Entre los cambios tecnologicos 
necessarios cabe citar un uso más efi. 
ciente de la energía y una decidida 
conservación del suelo. Asimismo, 
deberá detenerse e invertirse el 
avance de la deforestacion. 

Las cifras de población intervie
nen en todas las ecuaciones y la 
reducción del crecimiento de la po
blación puede contribuir en una gran 
medida a cambiar la situación. La 
ONU ha calculado una proyección de 
población "baja", basada en el su
puesto de una reducción más rápida 
de las tasas de natalidad. De cum
plirse esta proyección, en el año 2025 
habría sólo 7.590 millones de perso
nas en el mundo, 876 millones menos 
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También disminuirá la presión 
sobre las reservas de suelo y de agua 
y sería más fácil mejorar loe servicios 
de educación y de salud. 

Y ello está a nuestro alcance. Mu
choe países, como Túnez, Sri Lanka, 
Máxico o Costa Rica, han conseguido 
reducciones en sus tasas de natali
dad del orden de las que se 
requerirán en los próllimos 30 añoe. 
Algunoe, como Cuba o China, han lo
grado alcanzar esa meta en la mitad 
de tiempo. 

Para poner en marcha este proce
so será preciso otorgar una nueva 
prioridad a loe programas de planifi
cación familiar y de población, 
formentando el in~ por las fami. 
lias menos numerosas. Esta 
prioridad debe incluir la promoción 
de la salud, la educación y la condi
ción social de la majer. • 



HISTORIA/ URUGUAY 

Mirando el espejo 
La Asociación de Descendientes de la Nación Charrúa 

busca rescatar la memoria de estos originarios 
habitantes del Uruguay y hacer 

que la sociedad como un todo asuma sus ratees 

Cristina Canoura 

A
mediados de 1988, el 
Ministerio de Educación y 
Cultura w-uguayo organizó el 

primer releva.miento de población 
descendiente de indígenas. No había 
transcurrido un año 
cuando los descendientes 
de la nación charrúa -el 
mayor de los 
agrupamientos de 
habitantes nativos ex
istente a la llegada del 
conquistador- comenza
ron a nuclearse. 

Conocen sus vínculos 
sanguíneos oon los primi
tivos babi tan tes del actual 
Uruguay por las historias 

noción de pertenencia a un grupo hu
mano común y definir nuestra iden
tidad. Estamos ligados a la historia 
de país puesto que nuestros antepa
sados vivieron aquí desde hace más 
de mil añoe", dice el acta fundacio
nal. Varias generaciones de urugua-

oralesdesusantepasados, u,,. . .ocl~•d qu• d•N Humlr •u• orí¡¡tmH 
oontadas de generación en 
generación. A veces poseen pocos da
tos ooncretos. En algunos casos, los 
rasgos fisicoe similares a los que pre
sentaba esta nación sirven a los an
tropólogos y estudi0606 para trazar 
genealogías y detectar linajes. 

En agosto de 1989, la Intenden
cia Municipal del departamento de 
Flores, donde ya en 1891 el jefe polí
tico había registrado mediante un 
censo primario la presencia de indí
genas, invitó y ofreció la ciudad para 
que los d~scendientes de los cha
rrúas funden su Asociación. 

"Esta Asociación es un aporte a la 
oohesión social que el país necesita, 
un elemento más para hallar nues
tras raíces, contribuir a afianzar la 

yos fueron formadas oon textos esco
la.res con una visión racista y este
reotipada del indígena y donde se 
consigna el exterminio total de éstos, 
ya asumido el primer gobierno oons
titucional en 1831. 

Según afirma Elena Gil, presi
denta de la Asociación, "el extermi
nio no fue tal. Hay documentos y 
testimonios que prueban que no fue 
así. Si bien loe quisieron matar a to
dos, quedaron descendientes. Otros 
continuaron su linaje por medio de 
matrimonios. "Muchoe de los que es
tamoe aquí somoe descendientes de 
indios o indias que se casaron con 
criollos o europeo8. Se prodttjo así la 
aculturación del indio, que adoptó la 
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cultura del cónyuge. Noeotros prefe
rimos, en lugar de hablar de extermi
nio, hablar de genocidio". 

Fue precisamente el 11 de abril 
de 1831, cuando el entonoee primer 
presidente de la República, Fructuo
so Rivera, invitó a todoe los caciques 
para planificar una reconquista de 
t.erritorioe en la frontera norte, limí
trofe con Brasil. Se les prometía en 
cambio "los mejores despojos del 
triunfo". 

"La oferta era halagadora y se de
cidieron a dejar sus soledades, sus 
bosques y sus espesuras llenas de 
criaderos de calandrias y cardenales 
blancos con penacho rojo, de madri
gueras de tigres, pumas, aguaraee y 
ñandúes, de prados cuajados de ve
nados ... ", relata el historiador 
Eduardo Acevedo Díaz. 

Mezcladoe con el ejér
cito fueron invitados a 
desmontar en un valle con 
tupida vegetación, y allí 
fueron atacadoe por la sol
dadesca en armas y a ca
ballo. El genocidio de 
Salsipuedes, lugar de la 
matanza, es recordado 
hoy por loe descendientes 
de los charrúas frente al 
monumento "mal llamado 
de los últimos charrúas". 

Tres hombres y una 
mujer, Guyunusa, Tacua

bé, Vaimaca Pero y Senaqué fueron 
llevados "como bichos raros" al Mu
seo del Hombre, en París. Allí sufrie
ron y murieron. "Dicen que Tacuabé 
se habría escapado con la hija de Gu
yun usa y que la niña fue después 
adoptada por una familia y hay des
cendientes de sangre charrúa en 
Francia", cuenta Elena Gil 

Uno de los objetivos de la Asocia
ción es repatriar los restos de estos 
indígenas. Dicha iniciativa está en
marcada en un ambicioso proyecto 
cultural que aspira a que toda la so
ciedad uruguaya comience a traba
jar para el indio: técnicos, artistas, 
antropólogos, arqueólogos, linguis
tas. "Noe ofrecemos a trabajar con 



elloe", acota Gil. 
"Con maestros y profesores de 
secundaria, parajuntoe reescribir la 
historia. Para que el famoeo Quinto 
Centenario nos encuentre 
trabajando por el indio para llegar a 
la construcción del Museo de la Me
moria Indígena donde se recojan las 
investigaciones y nuestroe relatos". 

Joeé Rodríguez es descendiente 
de Sepé, el último cacique charrúa. 
Oriundo del departamento de Tacua
remb6, 806tiene que una de las mayo
res preocupaciones es "trasmitir a 
loe niños la verdadera historia de la 
cual hoy apenas tienen una imagen 
fotográfica y de mera sucesión de fe. 
chas, que poco o nada tienen que ver 
entre sí. Ayudar loe a que cambien la 
imagen que ellos tienen de loe indios 
oomo se.res salvajes y asesinoe que a 
partir de la mitad del siglo pasado 
desaparecieron, no existieron más". 

María Elena Hernández pudo 
oontar a su nieta de 12 añoe las his
torias que su madre le hacía de una 
"abuela charrúa tímida, que fumaba 
chala a escondidas y que hablaba 
cortando e invirtiendo las palabras: 
"allá en Río Negro costas de Toros 
Pasos qué comer ñandú de huevos y 
pan pedazo". 

Uruguay ignora al indio hasta en 
las propias fechas históricas. Por eso 
la Asociación de Descendientes de la 
Nación Charrúa están impulsando 
la creación de un día que los recuerde 
especialmente y que sea alternativa 
al 11 de abril, para elloe una fecha 
luctuosa. 

"El registro de esta memoria lo 
juzgamos prioritario porque el tiem
po apremia: los testigos desapare
cen. El conocimiento de nuestras • 
raícee noe acercará más al continen-
te al que pertenecemoe y en particu
lar a la América indígena, con quien 
tenemos en com(m el origen y el des
tino. Queremoe defender el babitat 
de nuestros ancestroe, proteger loe 
recursos naturales de la na
ci6n,puesto que el destino de la tierra 
Y de loe hombres está entretejido", 
concluyeron. • 

HISTORIA/ URUGUAY 

La herencia que vive 

Gonzalo Abella 

D
e los charrúas se ha ocultado 
mucho y ellos mismos oculta
ron <Xl888, hasta que fueron ex

terminadoe como tribus organizadas 
por los hermanos Rivera1 y aún 
después. Así por ejemplo, se pre
sentaban con nombres castellanos, y 
hubo un cacique "Joeé Artigas", otro 
"Joeé Rondeau", otro "Venado", otro 
"Polidoro". Vaya a saberse cuáles 
eran 8U8 verdaderos nombres. 

Con loe charrúas ocurrió algo 88· 

pecial: conocieron el ganado europeo 
antes que el hombre europeo viniera 

·atar . 2 I a oonqw su tierra . ncorporaron 
la ganadería "cimarrona" en su terri
torio y comerciaron cuero y sebo con 
ingieeee y portugueeee cuero y cebo, 
antes de ser invadidos. Esto significó 
que de tribu nómada y recolectora, 
oon economía de subeistencia, pasa
ron a ser una especie de "empresa so
lidaria oom(m" vinculada al mercado 
mundial. 

Loe pocoe blancoe que llegaban, 
prófugoe del poder oolonial, adopta
ron el estilo de ganadería de loe cha
rrúas, que habían aprendido a hacer 
la ~xplotación más racional y menoe 

depredadora de aquella riqueza que 
les había caído del cielo, o mejor del 
Paraguay. 

Loe grupos de europeos (faeneros 
ocasionales que luego se "conchaba
ban" en la toldería) y negros prófu
gos, encontraron siempre en los 
indios charrúas una oomunidad soli
daria, donde las parejas se formaban 
oon gran libertad. 

La cultura gaucha es básicamen
te india, porque aunque étnicamente 
terminó predominando el tipo euro
peo, cada pequeña corriente migra
toria era recibida por una población 
mestizada en una cultura india do
minante. 

Los cronistas españoles descri
ben a loe charrúas como bien forma
dos, esbeltoe, no muy altos. El mito 
de que nunca reían es falso; amaron 
la pulpería, el juego de cartas bara
jas españolas (donde la suerte no era 
azar, sino apoyo o condena de fuer
zas espirituales) y bebieron caña. 

La primera mujer muerta en 
nuestras guerras de independencia 
88 probablemente una charrúa. Cayó 
en Payeandú .. Era una entre loe 50 
lanceros que oonvoc6 el capitán de 
blandengues Bicudo en 1811, res-
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pondiendo a la convocatoria de Arti
gas a levantarse en armas. Se llama
ba María Aviará y le decían China 
María. 

La concepción revolucionaria ar
tiguista es india y no jacobina, como 
nos han querido convencer que era. 
Por ejemplo, el Reglamento Proviso
rio, cuando habla de quiénes tienen 
derecho a la tierra, dice "los negros li
bres, los zambos de esta clase, los in
dios y los criollos pobres". El 
pensami~nto europeo hubiera exigi
do una lógica más aristotélica: aboli-

Artlg••: un 
hombr• 

con má• 
lnflu•ncl• 

ch•rní• 
d•loqu••• 

,..conoc. 

ción de la esclavitud, rodeos para 
aproximar a todos al derecho a la 
propiedad. 

En cambio el sentido práctico 
charrúa se impuso en Artigas. En la 
Banda Oriental no había plantacio
nes con mano de obra esclava; los es
clavos eran sirvientes domésticos. 
Desde el punto de vista de asegurar 
la comida, el derecho a la tierra era 
"para hoy", para aquellos que esta
ban "libres" en el sentido de que no 
tenían de quién depender. Para le
gislar sobre derechos humanos en 
teoría había que tomar el poder pri
mero e instaurar el nuevo orden y el 
freno constitucional a la veleidad de 
los hombres. 

En el ciclo artiguista hubo dos 
formas diferentes de hacer la guerra .. 

IDSTORIA/URUGUAY 

La primera en 1811. La Batalla de 
las Piedras responde a la ciencia mi
litar europea: Artigas dispuso la in
fantería y la caballería según un 
esquema clásico, como buen oficial 
de blandengues y como lo hubieran 
hecho Aníbal y sus oficiales cartagi
neses peleando contra Roma. Con la 
diferencia que Artigas no tenía un 
solo elefante. En cualquier manual 
europeo eso 88 llama una "batalla de 
aniquilamiento", es decir aniquilar 
las fuerzas vivas del enemigo y neu
tralizar su poder de fuego. 

La segunda forma, en cambio -la 
guerra popular de resistencia a la Se
gunda invasión portuguesa (1816-
1820}- fue india en su concepción y 
su metodología. 

Larrañaga ya advertía hasta qué 
punto los indios influían en Artigas. 
Este lo invitó a cenar y sus otroe dos 
invitados eran un cacique y su espo
sa". Era Andresito, un guaraní que 
tenía excelentes relaciones con los 
charrúas que integraban el Alto 
Mando y 88 asesoraba con ellos, me
jores conocedores del Medio Uru
guay. 

Mientras los estancieros patri
cios iban abandonando a Artigas, los 
indios jamás lo hicieron. Se sumaron 
aloe 33 orientales porque su bandera 
era tricolor como la artiguista. Arti-
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gas murió en 1860 y durante décadas 
los indios seguían convencidos de 
que Artigas iba a volver 

En 1861, Luisa Tiraparl, viuda 
de cacique charrúa, al frente de un 
grupo de lanceros invadió tres estan
cias y repartió tierras en San Borja 
del Yí. El ejército rodeó al grupo y lo 
aniquiló. Luisa decía que las tierras 
eran de ellos porque Artigas así lo 
había dicho. 

Nuestra cultura popular es mu
cho más charrúa de lo que pueden re
conocer nuestros antropólogos 

formados en una ciencia eu
ropeizada. Cuando un hom
bre de la campaña urugua
ya se sienta sobre sus 
talones y toma su mate en 
silencio, eso no es herencia 
de ningún abuelo gallego o 
italiano. Cierto culto al es
toicismo "espartano" no es 
tampooo oriundo de la Euro
pa meridional. La relación 
animista con la naturaleza 
tampoco; esa sensación 
"panteísta" de vivirla desde 
adentro, ese gozo salvaje 
que, con un potro entre las 
piernas, hace sentirse al 
uruguayo rural dueño de la 
llanura sin fin. 

Hay algunas incógnitas 
sobre jefes charrúas. Se sospecha 
que algunos que hicieron hazañas de 
renombre en Río Grande do Sul (Bra
sil) eran los mismos que con otros 
nombres habían sobrevivido en Sal
sipuedes a los pérfidos hermanos Ri
vera. Es el caso de Sepé. 

La venganza del Partido de Rive
ra, organizador de la Escuela Públi
ca, fue enseñarnos que España era 
nuestra madre patria 

'El -.m • mMltro de~ w~ actullmente 
ddcedoa la lnYeallgadonpedagoglca 
18erneb6 y FIUCU*> Alv- 8* la praldencla del 
eeg,,ndo .. ...,.,,,ln6 la organlzad6n eocW ehwn& 
"El ganado fue lnroducldo en la Senda Oriettal -eáUIII 
Ur\.91111'- por lol ,-.uftae a medlab del 91gb XVII, 
v-ycabellosMmultipltc:a,a,ealvljaed6cadee-
dll la~de loe prlm-pollladoe~ 
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Una colección imprescindible 
para seguir. el acontecer 
mundial N$ 1,5 .000 

OFERTA ESPECIAL 
Suscríbase a Cuadernos del 
Tercer Mundo por 12 números 
y lleve todo el 89 
encuadernado. Dos años por 
sólo NS 25.000 
Plan de Canje: 
A pedido de muchos s uscriptores. ahora usted también puede canjear los Cuadernos del Tercer 
Mundo de 1989. Nos 114 a 123 (10 ejempla res). por un tomo lujosamente encuadernado pagando 
apenas N$ 8.000 Igual oferta se ma ntien e por canje de 1988 (Nos 104 al 113). 
SI le falt a algún cuaderno pa ra completa r la colección, pagará apenas N$ 700 por cada uno. (precio 
especial para el canje. ya que los números atrasados se venden al precio del ejemplar del mes). 

Para Uruguay: 
Suscripción por un año (12 números) N$15.000 
Suscripción semestral (6 números) N$8.000 
Suscripción por un año ( 12 números) y lodos los cuadernos 

N$ 25.000 de 1989 o 1988 en un lomo encuadernado 
Paquelón: Suscripción anual. tomo 88 o 89 y Guia del Tercer Mundo N$ 45.000 
o dos cuotas de N$24.000o tres cuotas de N$ l 7 .000 
OFERTA EXCEPCIONAL: Tomos de 1988 y 1989 y suscripción por 12 números. N$38.000 
o dos cuotas de2O.000o 3 cuotas de NS 14.000 

Amtrlca Latina y Caribe: 
Tomo encuadernado de '88 o '89 U$20 
Suseripclón por un año (12 números) U$25 
Suscripción semestral (6 números) U$13 
Suscripción anual y tomo '89 u '88 U$40 
Oferta triple: Guia del Tercer Mundo. Ene. '88 u '89 y Susc. anual U$60 

Resto del Mundo: 
Tomo encuadernado de '88 u '89 U$25 
Suscripción por un año (12 números) U$35 
Suscripción semestral (6 números) U$18 
Suscripción anual y tomo '89 U$55 
Oferta triple: Guía del Tercer Mundo. Ene. 88 o 89 y Susc. anual U$77 



Abrimos este espacio para debatir los problema 
del tercer mundo. D~E6~6~~~ DO RIO DE JANEIRO 
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