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EI computador: 

la servicio de quién? 
Las fronteras dei conocimiento, ya fueran 
geográficas o científicas, siempre 
fascinaron a la humanidad. Ouienes las 
desafían hoy no son más navegantes, sino 
ingenieros, de cuyos laboratorios 
comienzan a satir máquinas fantásticas, 
de dimensiones casi moleculares y capaces 
de hacer cálculos y tareas hasta el 
momento apenas realizadas en novelas 
-.'e ficción científica. Esas innovaciones 
son presentadas por los países ricos 
como la panacea maravillosa que 
revolucionará la estructura de la 
producción económica en beneficio de 
la humanidad. 
Pero por detrás de las fantásticas virtudes 
atribuídas a la nueva tecnologia y ai 
nuevo campo dei conocimiento humano 
llamado informática, existe una realidad 
nada maravillosa. Los nuevos 
descubrimientos colocaron en manos 
de las grandes empresas trasnacionales un 
poder jamás imaginado en los tiempos 
modernos. 
~demás, las conquistas en el campo de la 
microelectrónica coinciden con un 
proceso de concentración económica 
también inédito en la historia de la 
humanidad. 
La carrera por el control de la informática 

sigue las leyes dei "darwinismo 
económico" trasformado en dogma por la 
administración Reagan. Las esperanzas 
de los países dei Tercer Mundo de lograr 
antes de fines de siglo una distribución 
mãs justa de las riquezas económicas 
están seriamente amenazadas. Algunos ya 
creen que ese objetivo es imposible, si 
los países subdesarrollados no deciden 
crear barreras a la expansión de las 
trasnacionales de la electrónica. 
EI reportaje de tapa de este número 
intenta explicar cómo ocurre ese proceso 
de gigantismo y cómo es posible resistiria, 
partiendo de los ejemplos de lo que se 
está haciendo en Brasil, Cuba, lndia y 
Congo, entre otros. 
Nuestros compaiieros Neiva Moreira y 
Beatriz Bissio cubrieron las elecciones 
en Israel. En este número analizan los 
resultados de los comicios y sus 
consecuencias para el futuro de la región, 
dan un testimonio de la vida de los 
palestinos en los territorios ocupados y 
sus formas de resistencia, tema enfocado 
en una entrevista exclusiva dei líder 
palestino Yasser Arafat, que incluye un 
análisis de la situación actual de la 
Organización para la Liberación de 
Palestina (OLP). 
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Descentralizar la 1nformactón 
en Uruguey 

1 ... ) Soy un Joven enud1ante de 
Periodlsmo que cursa ws eatud,os de 
Cioncias de la Comun1cac1ón en la 
Faculdad de Derecho y Ctcnc,as So
dales dei Uruguay Esta carrera um· 
versitaria es la mês 1oven ya que íue 
crenda oi mas de junio dol presente 
oi\o. Junro con otros compnneros he· 
mos formado un pequeno oqu,po pe· 
riodlstico con el cual mtentaremos 
desarrollar una actividad lnformntiva 
tend,enta a enfrentar. dentro do nues· 

• tras pos1bil1d11das, uno de los proble· 
m,1~ comunicativos exis tonies en 
nueuro pais : lo carenc1a 1nformat1va 
de las cíudades v pueblos de i Interior. 
Montevideo, la c1udad capital, centra
liza todos los esfuerzos info rmativos. 
( . ) Pensamos cranr un Serv1c10 1 nde
pendiente de CorresponSàlias dtfun• 
diendo, como prlmer paso, un "se
mnnarro rad10fónico" en cm1soru de 
las pnnc1pales c1udacles dei lntertor y 
no 50n pocos los problemas que um
dremos que enfrentar. (. l Alguien 
diJo alguno vel que Uruguay "es una 
peQUena confoderac16n do poqueiias 
repúblicas desconectad.1s ' ' sciialando 
las carenc1as informativas dei pais. 
Ex,sten cadcnas de Radio y TV que 
trMmiren d1arlomen1e sus 1nformacio
nes a todos los rincones dol pais pero 
en una forma tal que los pnnc1pales 
acontec1m1entos que van senelando 
un cambio social, un rec lamo popu
lar, aparecen recortados o, sencilla· 

,. mente, son om111do,;. Se da preferen
cla, por ot ru pane. a todas las comu· 
n1caclones oficiales. No se comunica 
e los puoblos dei Interior ai verdadero 
ambiente que se vive en la capital. 
Los semanarios, por su lado, llegan en 
forma muy reductda y destinados a la 
pequena élita. ( .. , ) Queremos saber s, 
existon exper1encies similares en 
oiros países pequenos como el nues
tro, cómo hon encarado las acuv,da
des, qué problemas han encontrado. 
( ... ) Encontromos en los cuadernos 
dei tercer mundo un material 1nvalo
rabla pera nuestra formación pero te· 
nemos muchos problemas para con 
segurrlo~ Nos llegan alguno, núme· 
ros, en formo esporádica y en portu· 
gulis, cuando ulgún em,go fronterizo 
o que .vlo1a " Brasil los consigue. 
(, .. ) Queremos soliclrarle, entonces, 

• dentro de lo posibla, ai anvlo de in
formaciones sobre experiencias s1m1· 
lares a la que pensamos intentar S.r· 
gio Daniel Sacom,ni - Montavideo -
Uruguay. 
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Drogas: un problema dei capitalismo 
1 l Quiero enviar mis felicitaciones 

a culldernos por la excelen ta nota 
de tapa de jun10-julio ln<:> 69), 
'Drogas, uno de los mayorBJ desafios 

de nuestro tiempo' ' AI tear la nota 
tomé conoc1m1ento de hechos a los 
cuales jamás tendrfa acceso a través 
de revistas burguesas. Y las drogas es
tán profundilmente vinculadas ai sis
tema capitalista Antonio V. d• AI· 
me,da - Rio de Janeiro - Bru1I. 

2) Lei atentamente la notn sobra 
drogas y me gust6 mucho. ounque 
creo que deberla ser más amplia abor• 
dando, por eiemplo, el uso de l11s dro
gas en medicina. ( .. ) Son pocos los 
órganos de 1nformaciones que crit1· 
cen la fabricac16n de cigarriltos. bebi
das y demás productos perjudiciales a 
111 Sillud, pues sabemos que ellos son 
tos rnayores sustentáculos económi· 
cos de la mayorla de los med,os de 
comun1cac1ón Henrique de Souu 
Miranda - Sio Joio da Boa Vista -
SP - Brasil. 

L, R•volución de los 
Cl1v1las die:r eiios depués 

Ma gust6 el número, muy comple· 
to, sobre la SADCC ln<:> 681. ( .•. ) En 
cuanto a la Revolución de los Clave
las, obra coniunta de los patriotas 
africanos y do los antifascistas portu· 
gueses, considero que por uno pane 
ella tuvo continu,dad en los palses 
afrlc,mos liberados dei colonialismo 
portuguds. Pero por otra porte, está 
casl rotalmenta destruída en Portu· 
gal . Adamás, creo que n1nguno de los 
tres ob1etivos princ1pales de la Revo
luc16n fue realmente cumphdo. En 
cuanto a democratizar, to que ocurri6 
es que la llamada democracia se resu
ma ai gobierno do unos dirigentes de 
unos pamdos completamente aista
dos (los dirigentes. principalmente) 
dei pueblo. ( ... l En cuanto a descolo
niz11r. ese objetivo no fue logrado to
talmente -no podemos olvidarnos de 
Timor Este. Ali/, la situaci6n no solo 
no mejor6 sino que se agrav6. 

En lo referente ai objetivo d;, cfe. 
sarrollo, Ponugal es en realidad uno 
de los países en vias de subdesarrollo. 
La cr1sis mundial, el alza de los pra· 
cios dei petróleo, v e l dólar e1cétora. 
Son excusas. Lo que Portugol no tie-
ne son falta de recursos. Hoy recursos 
para desarroller el pais, basta usorlos 
con 1n1eligenc1a v a servicio de ta Na
ci6n. 

Cartas 

Entonces. j,que sobr6 de la Revo
luc16n de los Chaveies dei 25 de Abril 
de 19747 ;.Fue le libertad v las llama, 
das conquistas de abril, principalmen· 
te las nac1onal1zac1ones y la reforma 
agraria? Sin embargo, los gob1ernos 
posteriores están destruyendo esas 
conquistas revolucionarias. Han sido 
enuegodas muchas ttarras a los anti· 
guos laufund1stas con el obie11vo de 
inviabilizar las Cooperauva.s y Unida
des Colectivas de Producción. EI pa· 
nora,,.., es ~mejante con respecto a 
las nacionelizacioncs Los gobiornos 
han hecho lo posible por perjudlcar 
los empresas nac1onalizadas. princi
palmente a través dei nombrem1en10 
de administradores que reahzan es
fuerzos para llavar o d1chas empresas 
a la quaabra en vez de hacerlas pro• 
gres.ir . La etapa s1gu1ente para la des-
1rucci6n de las nacionalizacionas fue 
la opertura de los sectores básicos 
(nactonalizados) de la economia a la 
1n1c1ouva privada y precisamente ai 
gran capitalismo trasnac1onal , Ernes• 
to Cabral - Lisbo1 - Portugal. 

Resistir a la desmform1c1ón 
Saludos fraternos ai equipo de 

cuadernos de los Heafth Studonts for 
Social and Politicol Action- l''Es1u
d1an1es de Salud para la Acc16n So
c1a1 y Polttica .. 1- un grupo de estu
diantes ele medicina que se reúne para 
realizar estud1os ~oc1oles y pol l11cos y 
trabaiar . 

Necesitamos informeci6n no des
virtuada a respecto de las luchas en 
el Tercer Mundo pera aprender con 
la$ expariencias v dificultadas de 
nue,tros hermanos 1ercermund1stas. 
Se nos niega ese tipo de 1nformac16n. 
Peor aún, Jas Jeyes de cambio son he· 
cha~ en tal forma que no podemos 
suscrib1rnos a un diario extranjero. 

Con el intento de resistir a esa 
premeditada des,nformaci6n e 1gno
rancie 1mpuestas, recummos a cuader· 
nos para obtener material sobre la s1-
tuaci6n en Aménca Central, dei Sur y 
Caribe. Queremos más informaciôn 
sobre la importantlsima lucha de los 
pueblos en EI Salvador, Honduras y 
Costa Rica y sobre la intervenci6n 
criminal dei poder imperialista en la 
reg16n en nombre do la "democracia" 
-una democracia basada en asesina
tos. dictaduras y en el secuestro org.t
nizado ele persones Y,rw Amoateng 
- H11lth Students for Social and Po
lltical Action - Accra - Ghana. 
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Panorama Tricontinental 

Los hombres africanos 
huyen de la sequía 

D Existen hoy en día cerca 
de tres a cuatro veces me

nos hombres trabajando en la 
agricultura en Africa que hace 
cinco anos. En países como 
Malawi, Uganda, República 
Centroafricana, Senegal y Nige
ria, las mujeres ya ocupan has· 
ta 66% de la población rural, 
en contraste con la realidad dei 
inicio de la década dei 70, cuan· 
do habia un relativo equilibno. 
Y el contraste es mayor aún 
cuando se comparan las cifras 
con las de América Latina, 
donde las mujeres integran ape
nas 10 a 20% de la población 
rural. 

EI êxodo masculino masivo 
es una de las consecuencias dei 
aumento de la desertificación 
de la región central de Africa, 
donde se prolonga la sequía 
ano tras ano. En esa extensa 
faja de tierra (el Sahel) los 
hombres están huyendo hacia 
las ciudades o países veci nos en 
base a 1,4%- ai afio, según cálcu
los de la Organízación de las 
Naciones Unidas para la Agn-

cultura y Al1mentacion (FAO) 
Van en busca de trabajo, tra
tando de compensar con los sa 
larios la pérdida de alimentos y 
poder adquisitivo procedentes 
de la sequía. 

La mujer ocupa tradicional· 
mente un papel destacado en la 
agricultura africana porque 
siempre tuvo que asegurar los 
cultivos de autosubs1stenc1a 
mientras los hombres se ded,ca
ban ai pastoreo y a la comple
mentac1ón de la economia do
méstica. En el sistema de la 
agricultura familiar africana, la 
mujer asegura la allmentación 
de los hijos mientras el exce
dente que viabiliza la posibili· 
dad de comprar herramientas, 
sal y ropa es suministrado por 
el trueque de productos agríco
las o por el trabajo asalariado 
dei hombre. 

Con la sequfa, la desert1fi
cación y la consecuente calda 
de la productividad agrícola, 
las demandas de comptementa
ción de la economía de subsis
tencia aumentaron dramática-

las muj eres son las grandes víctímas dei hambre en Africa 

• 
mente obl igando ai hombre a 
buscar cada vez más lejos el 
suplemento alimentario de su 
familia. Por lo tanto, en países 
como Malawi la muier pas6 a 
ser también en el campo la jefe 
de familia, alterando las cos
tumbres tradicionales. Los 
hombres. cada vez más d istan· 
tes de su tierra natal, van per· 
d1endo los vínculos familiares. 
AI fin de cierto t1empo muchos 
dejan simplemente de enviar di· • 
nero, m,entras otros constitu· 
yen una nueva familia. De ese 
modo, la mujer que se ocupa 
de los hijos viv1endo en una tie· 
rra que cada vez produce me
nos, pasa a ser et gran testigo 
de la tragedia dei hambre. No 
tiene condiciones de emigrar 
porque no solo actúan contra 
ella los preiuicios, sino princi· 
paimente porque no tiene mer· 
cado de trabajo, tanto en las 
ciudades como en los países ve
cinos. 

Según la F AO, en algunos 
países africanos el porcentaje 
de mujeres que desempeõan la 
función de jefe de familia ha 
llegado a casi 40% de los matri- • 
monios. Económicamente, esa 
situación podría ser tolerable 
si las mujeres pudiesen reivin
dicar crédito, participar en la 
comercíalización y la distribu
ción. Pero esas son tareas nor· 
malmente exclusivas de los 
hombres y, en consecuencia, se 
les priva de esas ventajas econó
micas ofrecidas por países que 
no adoptaron una política es
pecífica de promoción de la 
mano de obra femenina. De 
acuerdo con la misma fuente, 
la gran mayoría de las mujeres 
que asumieron la dirección de 
la familia esperan el regreso de • 
los maridos. Pero en much.os 
casos el hambre hace que esa 
espera sea inútil. 



Africa: la crisis alimentaria 

• Africa producc to que no consume y consume lo que no produce 

D Cuarenta ministros de Agrí
cultu ra de los países afri

canos reunidos en Harare, capi
tal de Zimbabwe, a mediados 
dei pasado mes de julto, admi· 
tieron que el continente en· 
frenta la peor crisis ai imentaria 
de su historia y llegaron a la 
conclusi6n que es inútil esperar 
por la ayuda extema para evi
tar una probable catâstrofe en 
la producción agrícola de la re
gión. los pron6sticos sombríos 
presentados a la Organ ización 
de las Nac1ones Unidas para 
la Agricultura y Alimentación 

• (FAO) dan cuenta asimismo que 
fracas6 totalmente el plan tra
zado hace diez anos por la 
ONU, que establecía como me
ta• la eliminación dei hambre 
entre los ninos africanos. 

No menos pesimista fue el 
diagnóstico hecho en torno de 
la instrumentación dei plan de 
acción propuesto en lagos en 
1980 para reequilibrar la pro
ducci6n de alimentos en Africa 
hasta 1985. EI promedio dei 
crecimiento demográfico de 3% 
en todo el continente, la suce
si6n de sequ ías e inundaciones 
ocurridas en los 12 últimos me-

• ses y el desgaste acentuado de 
las tierras hicieron que nada 
menos que 25 países africanos 
dependan totalmente de la ayu· 
da alimentaria externa, para 
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e11i tar índices de mortalidad a 
causa dei hambre. En la decla
ración final de la conferencia de 
Harare, los ministros recono
cieron unánimemente que serán 
los propios africanos quienes 
tendrãn que encontrar una so
lución para la crisis dramãtica 
en la cual han sido sumergidos 
a raíz de la herencia dei colo
nialismo. 

EI plan de recuperación 
aprobado en la conferencia de 
la capital de Zimbabwe fue cla
sificado como "un acto de fe" 
y plantea los sigui entes puntos: 

a) destinar los recursos nece· 
sarios para apoyar la produc
ción agrícola a todos los nive
les, con destaque especial a los 
pequenos productores; 

b) establecer un sistema de 
incentivos a través de precios 
m(nimos mãs compensadores 
para el agricultor, a la vez que 
ser:i mejorado el sistema de co
mercialización y beneficias so
ciales; 

c) aumentar los créditos pa
ra la agricultura y mantener los 
pagos en d ía; 

d) mejorar la infraestructura 
de transportes y la asistencia 
técnica; y 

e) aumentar el control sobre 
las enfermedades dei ganado. 

Muchos participantes de la 

reunión admitieron que las re
comendaciones no aseguran la 
solución inmediata de los pro
blemas, pero afirmaron que en 
las actuales circunstancias es la 
única alternativa posible. EI 
principal problema de la agri
cultura africana es que en los 
últimos 50 anos fue drástica
mente alterada por la introduc
ción dei monocultivo o dei 
plantío de productos destina
dos a la exportación. Ello de
sorganizá totalmente el sistema 
de agricultura comunal existen
te desde el período precolonial 
que aseguraba la autosubsisten
cia alimentaria en casi todos los 
países africanos. Atrapados por 
el ardid dei monocultivo para 
el mercado externo, los gobier
nos partieron -según recomen
daciones de los técnicos euro
peos- hacia los cultivos inten
sivos, lo que acentuó un des
gaste prematuro de las tierras. 

De ese modo, la mayoría de 
los países africanos producen 
actualmente lo que no consu
men y consumen lo que no 
producen. Las ganancias con la 
exportación de alimentos a los 
mercados de Europa y Estados 
Unidos son insuficientes para 
pagar la importación de cerea
les básicos como el maiz, cuya 
mayor parte es comprada en 
países ricos. La grave situación 
creada afecta incluso a países 
como Zimbabwe, que era con
siderado tradicionalmente co
mo uno de los grandes gra
neros de Africa, pero que en 
función de la sequía, el boicot 
externo y la desestabilización 
dei comercio intemacional es 
obligado a importar maíz para 
el consumo interno. 

Los ministros presentes en 
Harare en el mes de julio se 
comprometieron ai final de la 
reunión a hacer ''lo posible y 
lo imposibte" para que en el 
próximo encuentro sobre ali
mentación y agricultura, pro· 
gramado para 1986, el panora
ma no sea ''tan pesimista como 
ahora". 
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Chile: 400 presos políticos 

D La Coordinadora Nacional 
de Presos Pollticos (CNPP) 

sefialó que en Chile existen más 
de 400 prísioneros políticos. 
Dicha declaración entrá en 
contradicciôn con recientes 
afirmaciones dei ministro dei 
Interior Sergio Onofte Jarpa 
qu1en sostuvo en rueda de 
prensa real 1zada en Ecuador 

oue "en 01ile no hav presos 
pol lticos" 

La Coordinadora afirmo asi
mismo que los presos políticos 
chilenos se encuentran en re· 
cintos carcelarios de Sanuago. 
Valparaíso Arica. La Serena, 
Rancagua, Concepc1ón, T emu· 
co v Osorno. 

EI organismo destacá que la 

Prisioneros políticos en las cárceles cltilenu 

Panamá: Escuela de las Américas 

D La Escuela de las Améri
cas, instalada en Panamá 

bajo admtnistraciôn militar 
norteamertcana en 1946, debe
rá ser retirada de su actual em· 
plazamrento el próximo 1 de 
octubre, según lo establecen los 
tratados sobre el Canal de Pa
namá firmados entre este país y 
los Estados Unidos en setiembre 
de 1977. Deacuerdocondichos 
Tratados, vigentes desde el 1 de 
octubre de 1979, todas las 
obras y territorio dei área dei 
Canal deberán revertir paulati
namente a Panamá a partir de 
esa fecha hasta que el 31 de di
ciembre de 1999 Panamá asu-
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ma su total soberanía. 
En la Escuela de las Améri

cas recib1eron entrenamiento 
miembros dei ejército de más 
de 15 países latinoamericanos; 
de un total de 43 mil oficiales 
y clases que han pasado por los 
cursos han sido entrenados 14 
mil militares de la subregió11. 
Entre los oficiales adiestrados 
se encuentran, entres otros, 
los generales-dictadores Augus
to Pinochet, Hugo Bánzer y 
Leopoldo Gualtieri. 

La decisión panameíia de 
que se cumplan los compromi
sos acordados en los tratados 
canaleros obligará ai ejército de 

existencia de los presos pol lti· 
cos y las condiciones en que se 
encuentran detenidos han sido 
comprobadas por organismos • 
internacionales y nacionales. 

Menc1onó entre ellos a la 
Cruz Roja lnlernacional, Am· 
nistta Internacional, Vicarla de 
la Solidarídad dei Arzobispado 
de Santiago, Fundac1ón de 
As1stenc1a Social de 1glesias 
Cristianas, Servicio d1:: Paz y 
Just1c1a (SERPAJ), Comité ln
teramericano de Migrac1on (CI 
MEi. Comisiôn Chilena de De
rechos Humanos y Comité de 
Defensa de los Derechos dei 
Pueblo (CODEPU). 

lnformó que existen además • 
centenares de presos pol iticos 
en libertad bajo fianza, otros 
confinados y numerosos dete
nidos-desparecidos. 

La calidad de presos pol íti· 
cos ha sido reconocida a su 
vez. por diversos organismos 
que "desde Chile y el exterior 
han sido cons,ecuentes en su lu· 
cha por el respeto a los dere· 
chos humanos y por la vigencia 
de normas de derecho consa
gradas universalmente". 

los Estados Unidos ai traslado 
de la institución hacia Puerto 
A ico u Honduras, según tnfor· 
man voceros dei Comando Sur. • 

Según versiones que circula
ron en Panamá, aunque los Es· 
tados Unidos logren la acepta· 
ción de uno de esos dos países 
para el func1onamiento de la 
Escuela mil ítar, tanto el uno 
como el otro no reúnen las mis
mas posibil idades que en su 
actual ubicación en el fuerte 
Gullik. 

Por otra parte, el vice minis
tro de Seguridad Pública de 
Costa Rica, Johnny Campos, 
solicitó la permanenc1a de la 
Escuela en territorio panameno 
para que "nuestros países pue
dan seguir contando con esa • 
fuente de capac1tación, esAB· 
cialmente en estos momentos". 



1 • 

BANGLADESH: 
Después de las inundaciones, hambre 

D EI gobierno de Bangladesh 
está haciendo llamamien· 

tos anticipados de ayuda pues 
se anuncia que entre octubre y 
nov1embre próximos el pais 
será asolado por una nueva ca-

l..1s calamidades pueden provocar 
falta de alimento~ cn Bangladesh 

lamidad. Después de las peores 
inundaciones de los últimos 30 
anos, que provocaron la muer· 
te de nueve mil personas, Ban· 
gladesh espera una escasez de 
alimentos también sin prece
dentes, en consecuencia de la 
destrucción de 63 mil kilóme
tros de plantaciones y la mor· 
tandad de 68 mil cabezas de 
ganado. 

las inundaciones que arra
san periódicamente el país des· 
de princípios de ano obligaron 
a aumentar la importación de 
cereales para asegurar un abas· 
tecimiento mínimo a la pobla
ción. Han sido compradas hasta 
ahora más de dos millones de 
toneladas de cereales y la cifra 
puede aumentar considerable
mente en los próximos meses, 
dependiendo de las necesjda
des. Pero. de cualquier forma, 
los observadores de las Nac10-
nes Unidas creen que la comida 
no será suficiente ni siquiera 
para alimentar a la mitad de los 

NAMIBIA: SWAPO crea 
centro de formación profesional 

D EI representante de las Na
ciones Unidas para Namí

bia, Drajesh Mifhra, afirmó re
cientemente en Luanda que el 
objetivo de la creac1ón dei Cen· 
tro de Formación Profesional 
dei SWAPO inaugurado en 
Kwanza Sur, es de "formar 
cuadros namibios en las espe
ciallzaciones de mecânica. elec· 
tricidad, carpintería y albanile
rla". 

En la conferencia pronun· 
ciada en el centro de prensa 
"Anibal de Melo", en la ciudad 
de Luanda, Drajesh Mifhra se-
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naló que la obra costó cerca de 
cinco millones de dólares. La 
m,sma tiene un presupuesto 
anual de 500 mil dólares y es 
para los namibios el primer 
centro que posee instructores 
designados por la ONU. Cuen· 
ta ya con 120 estud iantes ma
triculados que serán formados 
por técnicos de Ghana, lambia 
y Birmania. 

Varios organismos de las Na
ciones Unidas contribuyeron a 
la creación dei centro, princi
palmente la OIT -que sumi· 
nistra asistencia técnica- y 

damni ficados. 
La sucesión de catástrofes 

naturales está siendo utilizada 
por el gobierno con fines pol í
ticos, ya que han sido marcadas 
elecciones para el mes de octu· 
bre. EI presidente Ershad, un 
militar de derecha, está reco· 
rriendo las regiones arrasadas 
para participar personalmente 
en el reparto de alimentos. Y 
promueve, a la vez, en cada ai· 
dea visitada manifestaciones a 
favor dei partido Jandal, actual
mente en el poder. EI militar 
traba una verdadera carrera 
contra el tiempo, dado que su 
prestigio polftico será desafia· 
do cuando el hambre !legue a 
índices mas,vos, según previsio· 
nes de organismos internacio
nales. 

Los centros de asistencia ya 
están siendo organizados por 
militantes dei partido de go
bierno y toda la ayuda es cana· 
lizada de acuerdo con criterios 
políticos. Las poblaciones de 
las aldeas más favorables ai go· 
bierno reciben más alimentos, 
mientras las demás son relega· 
das a segundo plano, lo que ha 
provocado protestas generaliza
das. 

el PN UD. EI proyecto contá 
asimismo con la ayuda dei go
bierno de la República Popu· 
lar de Angola. 

Estuvieron presentes a la 
clausura dei acto representan· 
tes dei MPLA-Partido dei Tra· 
bajo, de la Organización de las 
Naciones Unidas y dei cuerpo 
diplomático acreditado en An
gola. 

En dicha oportunidad, Ra
mos da Cruz. coordinador dei 
Comité Provincial de Kwanza 
Sur dei Partido, afirmó que la 
República Popular de Angola 
está empenada "en lograr so
luciones pacíficas y definitivas 
para la independencia de Nami· 
bia en base de la Resolución 
435 dei Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas." 
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Granada: 
el caos después de la invasión 

O Más de nueve meses des
pués de la invasión a Gra· 

nada por seis mil marines nor
teamericanos y 300 hombres 
de la Organización de los 
Estados dei Caribe Oriental 
(OEDS), la situación econó
mica y polltica en la isla sigue 
igual o peor que la provocada 
por el golpe militar dei 19 de 
octubre de 1983 -cuando fue 
derribado el Gob,emo Popular 
Revolucionaria de Maurice Bi
shop- lo que sirvió de excusa 
a la ocupación norteamericana. 

La solución de los problemas 
económicos depende de 

una definición en el área política 

EI desempleo ha sido calcu
lado oficialmente en 33% pero 
los propios funcionarias dei go
bierno provisional admiten que 
el índice es de 50%. Se observa 
a centenas de jóvenes sentados 
en las veredas de Saint Georges, 
la capital de la isla. 

De los 57 millones de dóla
res prometidos por Estados 
Unidos para los próximos anos 
a título de ayuda económica, 
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19 millones serán destinados a 
la conclusiõn de las obras dei 
aeropuerto internacional de 
Point Salines y apenas seis mi
llones de dólares serãn inverti• 
dos en la recuperación de la m
fraestructura dei país. La situa
ción económica preocupa a em
presanos, pol lticos y banque· 
ros internacionales y todos pa
recen coincidir con que las so· 
luc1ones solo podrán ser enca
mmadas en el plan económico 
después de una definición an el 
área política, donde el panora
ma también es confuso. 

Las elecciones para el nuevo 
gob1erno de Granada no fueron 
convocadas aún, pero tanto los 
funcionarios norteamerícanos 
como los políticos granadinos 
han destacado que las mismas 
deber ser definidas urgente
mente a finde lograr una salida 
de la cns1s que atraviesa el país. 

Seis partidos disputarán las 
elecciones: el Partido laborista 
Unido de Granada (GULP), de 
derecha, liderado por el expri
mer-ministro Eric Gairy; el 
Partido Nacional de Granada 
(GNP), presidido por el expri
mer-ministro Herbert Blaize, 
que gobernó entre 1962 y 
1967; el Movimiento Patriótico 
Maurice Bishop (MBPM), frac
ción dei Nuevo Esfuerz.o Con
junto para el Bienestar, la Edu
cación y el T rabajo (New Jewel) 
y dirigido por el ministro de 
Agricultora dei Gobierno Pç,
pular Revolucionario (PRG), 
George Louison (el New Jewel 
fue el movimiento con el cual 
Bishop asumió el poder en Gra
nada); el Partido laborista De
mócrata Cristiano ( CD LP), de 
Winston White, exministro dei 
gobierno de Gairy y que lanza 
el "gairysmo sin Gairy"; y el Par
tido Democrático Nacional de 

Granada (GDM), dei profesor 
Francis Alexis. 

EI GDM de Alexis apoya el 
GNP de Bfa12e y ambos forman 
la Alianza por la Unidad Nacio
nal (TNU). Los seis partidos 
coinciden apenas en un punto: 
cada cual desea obtener un to
tal de escanos en el Parlamento 
que le permita controlar pollti· 
camente el país. 

Cinco partidos temen que la 
convocación inmediata a elec
ciones favorez.ca ai GULP d-, 
Gairy. cuyo gobierno - 14 anos 
de abierta corrupción- creó las 
condiciones que posibilitaron 
la formación y la toma dei po- • 
der por el New .Jewel de Bishop. 
Diversos sectores de la sociedad 
granadina, especialmente los 
que estuv,eron vinculados ai 
Gob,erno Popular Revoluciona
rio de Bishop, creen que Gairy 
cuenta con el apoyo de Estados 
Unidos. lo que ha sido desmen
tido, obviamente, por funcio
nanos dei gobíerno Reagan. 

A juicio de algunos observa
dores, las elecciones serán con· 
vocadas aún este ano, posible
mente en noviembre, por pre
sión de Estados Unidos. Los 
demás partidos son favorables 
a la realización de elecciones el 
próximo ano, pese a la urgencia 
de lograr una definicibn dei pa- • 
norama político para que los 
partidos puedan divulgar mejor 
su plataforma 

EI dirigente dei MBPM, 
George Louison, quien preten· 
de retomar el programa dei Go
bierno Popular Revolucionario 
de Bishop, manifestá que si los 
norteamericanos determinan la 
inmed iata realización de elec· 
ciones, el GULP de Gairy ten
drá grandes posibilidades de ga
nar. "Los Estados Unidos crea· 
rán un nuevo monstruo", 
advierte Louison, ai admitir un 
triunfo de Gairy. "Si ello ocu· 
rre", agrega un func,onario dei • 
gobierno provisional que pref i
rió no identif1carse, ''habrá 
otra revoluc,ón". (Octavio 
Tostes) 



Centroamérica: 
Honduras y el Mercado Común 

D La reactivación dei merca
do común centroamerica

no, propuesta en Tegucigalpa 
en el mes de agosto por los mi
nistros de economía dei ãrea, 
es cuestionada en diversos sec· 
tores de Honduras, por consi
derarse "una camisa de fuerza 
que limitará el ejercicio de la 
soberania nacional". 

' • MEXICO 

• 
En una reunión celebrada en 

Guatemala durante la última 
semana dei pasado mes de ju-
1 io, los gobiernos centroameri
canos acordaron encomendar 
ai Consejo Económico y el 
Consejo Ejecutivo -integrados 
por los ministros dei ramo- la 
reanimación de los mecanismos 
creados por el Tratado General 
de lntegración Regional. 

Ese ensayo integracionista, 
iniciado en 1960 por Costa Ri
ca, Nicaragua, EI Salvadot, 
Honduras y Guatemala, sufrió 
un serio revés en 1969, cuando 

• Honduras se marginó después 
de librar una guerra contra EI 
Salvador. Y, a su vez, los pos
teriores conflictos económico· 
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sociales dei área y las actitudes 
proteccionistas de los gobier
nos transformaron el mercado 
común en un organismo inope
rante. 

Estimulado por Estados 
Unidos, el esquema integracio
nista elegido propició la susti· 
tución de 1mportaciones a tra
vés de ta creación de industrias 

Mardel ri e 

NICARAGUA 

locales, en su mayorfa de en
samblaje, pero las facilidades 
arancelarias tuvieron el efecto 
de crear enormes desigualdades 
entre los países de la región, 
afectando a naciones de menor 
desarrollo como Honduras, Ni
caragua y Costa Rica. 

Por otra parte, numerosas 
firmas trasnacionales se incor
poraron ai mercado de consu· 
mo regional, creando plantas 
ensambladoras de productos 
con escaso beneficio para el de
sarrollo de cada país. 

Honduras ha recibido pre
siones por parte de Guatemala 
para que se reintegre ai tratado 
integracionista y luego de in
tensas renegociaciones el go-

bierno hondureiio cedió. EI mi
nistro de Economía, Camilo Ri
vera, justificó la decisión sefía
lando que "mientras no nos ex
pongamos a la libre competen
cia, no conoceremos nuestras 
faltas y tampoco lograremos 
expandir las exportaciones'' 
Esa posición fue rechazada por 
el exministro de Hacienda, Ma
nuel Acosta, quien sostuvo que 
el retorno a un mercado común 
" ... equivale a meterse en una 
camisa de fuerza pues amenaza 
repetir errores dei pasado". 

Los analistas senalan que, 
pese ai largo período vivido 
fuera dei · mercado común, 
Honduras no ha podido desa
rroflar su industria con verda
dera capacidad competitiva. 
FP.mando Landizábal -influ
yente industrial que preside el 
Consejo Hondurefío de la Em
presa Privada (COHEP)- es 
uno de los que desaprueban el 
retorno ai mercado común, 
porque teme una reproducción 
de la crisis de la industrra local 
ocurrida en la década dei 60. 

No obstante ello, hay secto
res que apoyan la industria 
gubernamental, principalmente 
los consumidores, obligados a 
comprar artículos de baja cali
dad y de alto precio. La políti· 
ca restrictiva estimuló a su vez 
el contrabando, sobretodo de 
origen salvadorefío. 

La mayorla de los econo
mistas hondurenos opina que el 
mercado cautivo que se autoím
puso Honduras a la salida dei 
sistema integracionista no se 
tradujo en un avance industrial 
y originá un retraso con respec
to a los demás países dei área. 

En Tegucigalpa se expresan 
dudas sobre el verdadero pro
pósito de poner en marcha la 
reestructuración dei Tratado 
de lntegración. Algunos ana
listas senalan que la estrategia 
obedece a motivos políticos 
y apunta ai objetivo de aislar 
a Nicaragua dei área y obligar
la a cambiar su política interna. 
(Manuel Torres). 
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CUBA: medidas preventivas 
contra ataques externos 

D A partir dei próximo mes 
de octubre toda la pobla

ción de Cuba recibirá instruc
ciones dei gobierno sobre cómo 
construir refugios antiaéreos y 
trincheras, como medidas pre
ventivas contra ataques exter
nos. EI diario Juventud Rebel
de informó que las instruccio
nes serãn publicadas en un fo
lleto de cuatro páginas a ser 
distribuído tanto en las ciuda
des como en el campo. sumi
mstrando datos básicos para la 
construcción de cuatro tipos 
distintos de refugias. 

principales organismos dei go
bierno ya vienen adoptando 
medidas de autodefensa, prin
cipalmente en las proximidades" 
de depósitos de combustibles v 
de alimentos, edifícios más ai· 
tos y centros de comunicación 
y transporte, asr como locales 
donde se guardan explosivos. 

EI diario no aclaró el motivo 
de la campana y no se sabe aún 
si las autoridades cut-anas espe
ran alguna ofensiva militar dei 
exterior. Hace varios meses los 

Fidel Castro: preparar la 
tesiqencia a una eventual inva~i6n 

Toda la población de ta isla 
ya está organizada hace anos en 
zonas de defensa coordinadas 
por la defensa civil y por los 
servidos de ingenieda militar. 
Las empresas lndustriales, ins
talaciones extranjeras y orga
nismos públicos han sido in
clui dos asimismo en el mismo 
plan de autodetensa. EI primer .. 
ministro Fidel Castro, en decla
raciones reproducidas por la 
agencia /PS afirmó que ~xisten 
en el momento en toda la isla 
cerca de 18 mil hombres y tres 
mil máquinas trabajando per
manentemente para reparar ins· 
talaciones militares. 

Suscnbase Suscrlpd6n Semestral 
Estados Unidos 
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Méx1co 
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Resto dei Mund 24 00 

Espanol D N1coragu0 C$72.00 
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Direcci6n: BARRICADA Internacional 
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Nicaragua 
Tálex: 1706 BARR Tel. : 748:85 
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Editorial 

EI triunfo de los duros 
y el f racaso dei realismo 

Las elecc,ones en Israel, ialejan la posibilidad de 
un acuerdo que dé satisfacción a los derechos 
palestinos? Los resultados, que envuelven una 
corrida a la derecha dei establecimiento político 
judio, encumbraron a los sectores más 
intransigentes de los dos principales partidos y 
preanuncian crecientes tensiones tanto a nlvel 
interno como a escala internacional. 
Estos datos, sin embargo, en nada modifican la 
otra cara de la realidad. la cuestión palestina sigue 
siendo el eje dei problema regional y la 
combinación de fuerzas que hoy gobiema el 
Estado s,omsta no presenta una fórmula para 

_:ncararla. 
EI recuento de los votos no produjo una 
alternancia entre los dos grandes partidos, el 
laborista y el Likvd, sino una virtual paridad que 
ahonda la divisón nacional y reviste de fragilidada 
la mayoría parlamentaria. 
A la vez los sectores dominantes de ambos partidos 
durante la campana compitieron en su 
intransigencia en relacíón ai pueblo palestino. De 
no haberse verificado tal actitud en la formación 
laborista de Shimon Peres, t,ubiera podido de 
algún modo justificarse la esperanza de Que la leve 
mayoría obtenida sobre el extremismo dei Likud 
implicase una aproximac1ón relativa hacia la 
población de los territorios ocupados. 

En esta materia las fórmulas de los dos grandes 
i ªrtidos difieren entre sí, pero ai mismo tiempo 
co1nciden en ser igualmente inaceptables para sus 
destinataríos árabes. Este hecho, junto con el 
encendido tono antipalestino de la campana 
laborista, explican la indiferencia con que los 
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habitantes de los territorios ocupados recibieron 
la exigua victoria de un partido que por sus 
orígenes socialdernócratas debería haber motivado 
y agrupado a los núcleos ptogresistas e inclinados a 
la paz en la sociedad judia. 
Ahora bien, este rechazo de los I íderes políticos de 
Israel a buscar una solución negociada es, en 
primer término, una renuncia a darle estabilidad y 
seguridad a su propio estado, que no podrá superar 
el aislamiento y la tensión mientras dure el status 
quo que es todo lo que puede ofrecer el régimen 
actual. 
En este sentido quizâs el aspecto más grave 
proviene de la "derechización" de la cúpula 
laborista que, ai esgrimir proposiciones que en 
sustancia sonde dureza semejante a las dei Likud, 
privan de interlocutores potenciales no solo a los 
árabes sino asimismo a influyentes protagonistas 
de la escena internacional que estos anos 
prodigaron esfuerzos mediadores entre árabes e 
israel íes. 
Puesto que aquelfos obtu11ieron la amplia 
disponibilidad que esperaban de parte de la 
Organlzación para la Liberación de Palestina, 
incluyendo la contrapartida impl !cita dei 
reconocimiento dei Estado de Israel. hoy 
comprueban que son los dirigentes judíos los que 
se excluyen unilateralmente dei camino de la pa2. 
Algo semejante sucedió en el interior dei Estado 
de Israel, donde amplias estratos de la población 
judía favorables a la negociación y a diversas 
fórmulas de reconocimiento de los derechos 
palestinos y de la coexistencia étnica, fueron 
sobrepasados por los grupos más reaccionarios de 
los partidos tradicionales. La más palpable 
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evidencia de ello consistió en que el ala de 
izquierda del laborismo, que naturalmente esta en 
favor de proposiciones moderadas. fue literalmente 
apartada de la campana y no pudo, por lo tanto, 
expresarse. Se advierte, pues, que la derechización 
de las cúpulas, aunque dio como resultado el 
triunfo electoral de los exponentes màs 
intransigentes, no parece reflejar totalmente la 
relación de fuerzas en la sociedad hebrea y exhibe 
elementos de contradicción adicionales en el 
conjunto nacional. 
La política de agresión permanente que ha 
practicado Israel en contra de la población 
palestina, junto con intentos y maniobras 
tendientes a dividiria, se ha demostrado un 
completo fracaso ya que tanto los habitantes de 
los territorios ocupados como los de la diáspora 
están masivamente unidos en tomo de sus 
reclamos nacionales, de la OLP y de sus I ideres. 
Frente a esta el partido de Peres, presuntamente 
menos rígido que el Likud, asume una postura que 
imposibilita el comienzo de un diálogo serio y 
constructivo, capaz de abrir el camino a una 
soluc ón negociada dei problema dei Medio 
Oriente. Si a este antecedente sele suma la tuerte 
presencia en el parlamento dei Likud y de otros 
núcleos de extrema derecha, es fácil prever que 
todos los mtentos que haga el gobierno de los 
Estados Unidos por propiciar un arreglo duradero 
en la región están de antemano condenados ai 
fracaso. 
La Casa Bianca vio con buenos ojos ef triunfo de 
Peres, conciente de que el extremismo desnudo dei 
Likud le deparaba un aliado díscolo y negativo 
para su imagen internacional. Confiaba a la vez en 
que Peres ai frente dei gobierno fuese un 
interlocutor más sensible a la v ía negociadora. 
La apertura dei diálogo sería un gran triunfo para 
el presidente Ronald Reagan, pero objetivamente 
la situación es menos propicia que en los tiempos 
de Campo David. En ellos cuenta 
en pnmer término la corrida a la derecha de los 
dirigentes judíos, incluyendo a los seguidores de 
Peres. Por otra parte las fallidas experiencias de las 
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discusiones anteriores no hacen prev1s1bte que el 
sucesor de Sadat, Hosni Mubarak, pueda 
comprometerse en una negoc1ación en la que no 
podrá obtener conces1ones mínimamente 
aceptables para árabes y palestinos. 
La Casa Bianca tiene, desde luego, medios para 
presionar y virtualmente obllgar a los israelfes 
-que dependen sobremanera de los Estados 
Unidos- a ceder mãs allá de sus deseos. Pero eso es 
cierto en teoría, mientras en la práctica, debido ai 
peso interno de la colectividad judía, jamás 
Washington hizo valer todo el peso de su influencia 
y menos lo hará en un ano electoral. Por otra parte 
aún está por verse el real interés de los Estados 
Unidos en una solución ai problema palestino, ai 
menos desde una óptica aceptable para los propios 
interesados. 
Sin embargo, la cuestión palestina está hoy más 
que nunca en el centro de la problemática de Israel 
y dei Medio Oriente y asilo reitera el hecho de 
que fuera el eje de la campana electoral y de las 
dificultosas gestiones para formar el nuevo 

.. 

gobierno. Para preservar sus conquistas territoriales 4t 
el Estado judio se dotó de un imponente aparato 
militar que ya no puede costear y que es la causa 
principal de la grav ísima crisis económica que 
asfixia ai país. Israel ha pagado un costo altísimo 
para someter a los palestinos, pero no ha logrado 
doblegarlos. Es más, no ha ganado ni siquiera una 
perspectiva de paz y seguridad desde que se siente 
rodeado de vecinos hostiles y reivindicativos. 
La negociación con los palestinos y el 
reconocimiento de sus derechos nacionales no es 
por lo tanto solo una exigencia de dQUéllos, sino 
también la premisa para la seguridad de Israel, para 
su inserción pacífica y segura en el área y para la 
solución de una cris1s económica que la 
continuidad dei status quo ahondará hasta alcanzar 
proporciones inmanejables. 
En este contexto el triunto de los políticos mãs 
intransigentes implica por consecuencia que Israel 
se encierra sobre si mismo y en una pel 1grosa 
negación de la realidad que lo ha colocado en un 
callejón sin salida. • 
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EI nuevo orden 
de la informática 
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Sin haber logrado aú11 su plena 
industrialización, los países dei Tercer 
Mundo pasar, a enfrentar ahora una nueva 
profundización de la brecha que los separa 
de los ricos. Es la revolución tecnológica de 
la Informática, 1111 campo dei conocimie11to 
humano desarrollado a partir de la 
irrupció11 de los computadores electr6nicos. 

~ Nunca en la hisloria de la lmmanidad 
tantos intereses económicos estuvieron 
concentrados e11 ta11 pocas ma11os. Noventa 
Y cinco por ciento de la prodm;clón 
mundial de los n"evos equipas electró11icos 

es controlada por los pa1ses industrializados. 
Ese monopolio casi siempre aplastante 
pasa a extenderse a todos los ámbitos de la 
información, ya se trate apenas de noticias, 
de da tos personales, estadísticas o mímeros 
contables. Varias países dei Tercer 
Mundo ya se ha11 dado cuenta de las 
amenazas que e/ nuevo sistema representa 
para su soberanía. Pero la gra11 mayoria no 
tomó conocimiento atí11 de la gravedad 
dei problema y de la necesidad de una 
acción conjuma, antes que sea demasiado 
tarde. 



Informática 

Trasnacionales: º 

La ley dei más fuerte 
La carrera multimillonaria de 
los grandes conglomerados económicos 
en busca de una superhegemonía 

A fines de la década dei 60, el mundo empeL6 
a ser inundado por pequenas mâquinas fan
tásticas espaces de hacer maravillas Jamás 

softadas, en espacios microscópicos ) a una veloci
dad sorprenden te. Dei dia a la noche t .. !"eas exaus
tivas se volvieron sencillas. los limites de la inteli
gencia y de la capacidad de interpretar datos de la 
realidad cotidiana avanzaron hacia fronteras dül
ciles de ser concebidas por la mente humana. Los 
futurólogos empelaron a hablar de una nueva re
rnlución tecnológica. capaz de producir efectos 
más profundos que los provocados por la mdustria
lización (cuando surgieron los relares en la indus
tria rex til en el siglo XVITI) o de la producción en 
serie (lineas de montaje de vehiculos en los anos 
20). 

AJrededor de J 950, cuando apareció el primer 
gran computador, se varicmó que un cerebro elec
trónico. un tipo de aparato con capacidad de pro
cesar los datos que ordmariamente maneja una 
mente humana, renciría el tamaiio de toda la ciu
dad de Paris y consumiria tanta energia eléctrica 
como la red dei metro de la capital parisina. En 
1960, cuando se sustituyeron las válvulas electró
nicas por los transistores, el mismo computador no 
seria mayor que el teatro de la Opera de Paris y 
funcionaría con un generador de 10 kilowatts. 
Diez anos después, surgieron los circuitos integra
dos (chapas plásticas con conexiones de cobre que 
sustituyen los cables). Y el computador-cerebro ya 
no seria más grande que un ómnibus común, pu
diendo ser conectado a la red eléctrica En 1975 
un aparato con capacidad equivalente a los diez 
mil millones de neuronas humanas no era mayor 
que un televisor. Tres anos después se redujeron las 
dimensiones a las de una máquina de escribir y la 
energía puede ser suministrada por una simple 
bateria. En 1980 el rnícroprocesador y los fantásti
cos chips (ver diccionario de Informática) reduje
ron el cerebro electrónico a dimensiones inferiores 
a las dei cerebro humano. Se calcula que hasta 
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1990 la gigantesca máquina, que era en 1950 del 
ramaiio de la cíudad de Paris, pueda quedar reduci
da II una caJa de fósforos, alimentada por una pila 
común de !interna. 

La ingenieria logr6 en 40 anos reducir las dí
menSlones dei cerebro electrónico casi cien millo
nes de veces. En toda la historia de la humanidad 
nunca fue posible un proceso de miniaturizacíón 
can grande y en tan poco tiempo. Y lo más impre
sionante es que ese proceso no ha terminado: al
gunos técnicos afirman que aúq no llegamos a la 
mitad dei camino. Otros no se arriesgan a prono&
ticar hasta dónde se podrá arribar. La búsqueda de 
mecanismos cada vez menores no es, sin embargo, 
una preocupación diletante como la de los fantásti
cos d1bujantes clünos que pintaban paisajes enteros 
en la cabeza de un alfiler. La microingemería, que 
algunos ya sitúan a nível molecular, tiene como 
obJetivo básico la ampliación del control humano 
sobre la realidad externa, tanto cuancitativa como 
cualitativamente. Las nuevas micromãquinas, por ~ 
su extraordinaria capacidad de acumular y proce
sar datos, no solo simplifican tareas sino que mul
típlican la capacidad humana de penetrar y contro
lar el medio en que vive. Quíenes controlan la nue-
va tecnologia pasarãn a ser, por lo tanto, los amos 
de un nuevo poder, cuyo alcance empiezan a des
cubrir lentamente los tres mil millones de seres que 
viven en el Tercer Mundo. 

El tripié de ~eagan 

A partir de los anos 60, las posibilidades fantás
ticas de las innovaciones tecnológicas dejaron de 
ser apenas la obsesión de científicos encerrados en 
laboratorios para ser codiciadas por los hombres de 
negocios de las grandes potencias dei mundo capi
talista. Los avances tecnológicos se transformaron • 
en nu'evas fuen tes de riqueza y poder. A fines de la 
década dei 60, los japoneses habían desarrollado 
ex traord inariamen te su investigación científica, 



con descu bnm1en tos que empetaron a arnenaiar la 
hegemonia norteamericana en el sector de la tec
nologia de punta (la tecnología má~ avanzada y so
íist1cada). A pnncipios de los anos 70, surgia ame
nazante en el horiJonte económico de Washington 
la posibil1dad de perder la carrera c1enlifica. 

Los ccrcbros humanos dei Pentagono y Wall 
Sueet trataron de lograr entonces una recupera
c1ón ante la compe tencia amenalante de los ex
adversarios en la Segunda Guerra Mundial y sobre 
todo, neu ttallzar los efectos dei fracnso en Viet
nam. La derecha política y económica descubrió 
lf tripié que permitiria la salida dei atolladero en 
que a su Ju1cío se estaba sumergiendo la adm1nis
trac16n James Caner restablecer la "guerra fria" 
contra la Unión Soviética, reimplantar el liberalis
mo económico e intensificar el aprovecharniento 
económico de la informática. 

Calentar la ''guerra fria" S1gnif1có asustar a la 
clase media norteamericana con el espectro de una 
hipotética agresión inminente por pme de la 
Uni6n Soviética. El miedo serviría para ampliar las 
encomíendas militares a los grandes conglomerados 
industriales La inyección de recursos sirve entre 
otras cosas- para reactivar la investigación y el de
sarrollo de armas más sofisticadas, donde la tecn<r 
logla del microprocesador cs una pie1a fundamen
tal. 
• Además. los estrategas económicos apuntaron 
liac1a una tasa de intereses elevada como el mejor 
mecanismo pura atraer inversiones dei exterior. 

La liberalitac16n económica restablecíó el 
"darwinismo económico", o sea la ley dei más 
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La 
miniaturi tación 
llcg6 a tal 
pun10 que la 
unidad bá~1ca 
de un 
computador pa-.a 
por el aguJero 
de una aguja 

fuerte· sólo merecen sobrev1vu los ntás preparados, 
"devorando" a los más débiles a través de un pr<r 
ceso de absorción. Ya no 1mportan las const>cuen
c1as negauvas del 11ganusmo, desde que los nU('\'OS 
monopolios sean su ficíen temente fuertes como 
para enfrentar la competencía extranJera .\si. la 
"guerra fria" se dirige contra la Unión Sonêttca. el 
liberalismo cs un arma apuntada contra Japón y 
Europa (en primer lugar). y el Tercer Mundo des
pués 

Los "más fuertes", vencedores de la lucha por 
la supervivencia, serían mevítablemence aquellas 
empresas trasnacionales que utifü.asen mejor las 
pos1bilidades abiertas por el uso intensivo de las 
nuevas tecnologias. La eficicncia seria medida por 
el control dei mayor número posible de "informa
ciones", una nueva y trascendent.al materia prima 
que pasó a revolucionar el funcionamiento de Wall 
Street. La posesión de bienes se tornó menos im
portante que el control de los datos económicos o 
políticos. El verbo controlar. un corolario dei ver
bo saber pasó a ser más conjugado que el trans11ivo 
poseer, en el vocabulario dei big business nortea
mericano Y surgi6 entonces la expresión Informá
tica la busqueda, procesamiento y uso de la in
formaciõn, con un sentido mucho más amplio que 
la "novedad" de los diarios, o el "secreto" de los 
espias. 

En enero de 1981 el ex-galãn de Hollywood Ro
nald Reagan, asumíô la presidencia de los Estados 
Unidos como símbolo dei tripié formado por el ar
mamentismo, el liberalismo y la informática. Cons
truir armas en cantidades cada vez. mayores y con 
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la más alta sofisticaciôn tecnológica fue apenas el 
punto de partida. Los cohetes intercontinentales, 
los misiles inteligentes, la ampliación dei enfrenta
miento Este-Oeste hacia la órbita espacial, los saté
lites espias, las oJivas múltiples, los canones laser. 
la red de submarinos nucleares y los superbombar
deros estratégicos son armas cuya concepción, 
construcción y operacionalidad solo fueron posi
bles gracias a cálculos sofisticadisimos muy por tin
cima de la capacidad de los "prehistóricos" cere
bros electrõnicos de la década dei 50. 

Sin computadores sofisticados, el lanzamiento 
de un cohete seria una operaci6n complicadisima 
y pràcticarnente imposible pues mo\ilizaria por lo 
menos a unas cinco mil personas apenas para cáku
los de combustible, órbitas, chequeo de los apara
tos, navegac16n etcêtera. Comandar un "ejército" 
de ese porte apenas para lanzar un misil seria 1m
practicable, porque las decisiones tendrían que to
marse en menos tiempo que el que demorarian los 
diversos técnicos para comunicarse entre si. "Sería 
una comedia, tal la cantidad de errores y malenten
didos inevitables ) el cohete ex.plotaria probable
mente en el suelo .. , admitiô un técnico de la 
NASA en una entrevista a una cadena de tele\'isiôn 
norteamericana en 1979. Y casi todos los estrate
gas militares dei Pentágono afirman unánimemente 

La IBM y su "ejército" 
de vendedores 

D En la jerga de los operadores dela bolsa deva
lores neoyorquina la /nrernarivnal 811si11ess 

Machme Corporacwn (IBM), es más conocida 
como "Bianca Nieve" y las restantes grandes em
presas electrónicas de los Estados Unidos son 
"los siete enanitos". Ls inocencia dd apodo rie
ne poco que ver con los métodos de la empresa 
nortearnericana que más ha crecido desde la dé
cada deJ 60. Entre sus 320 mil empleados dis
tribuídos por mãs de 100 países, existe una místi
ca feroz de la competencia. A lo largo de los 73 
anos de ex~tencia de la compaiiía, sus directores 
desarrollaron una mentalidad de generaJes de un 
ejército en batalla permanente: Ja bataJla de la 
ganancia y la hegemonía. 

La glorificación de los dirigentes viene desde 
la ·década dei 30, cuando el sucesor de Charles 
Flint, fundador de la IBM, compuso un himno de 
guerra que era cantado diariamente por sus ~
bordinados. La canción de dudoso gusto artlstico 
se llamaba "Adelante Siempre" y en su estribillo 
tezaba: 
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que una guerm moderna es simplemente impracti
cable sin un altisimo grado de automac1ón. sin los 
microcomputadores y S111 la Informática. 0 

Entre l 981 y I Q84, cl Departamento de Defen
sa de los Estados Unidos gastó cien mil millones de 
dólares para comprar equipos electrónicos como 
parte de su progran1a C-3 (Comunicacíones, Con
trol y Comando). i\demfu., y solo a titulo de ejem
plo. el Pentágono oporia 800 millones de dólares 
cada dos ai\os para que una doccna de grandes em
presas desarrollen el programa V H · S. 1. C. ( Vav 
High Speed /ntegrarcd Circ11ir Circuito Integrado 
de \lrn \"elocidad). Dicho programa es una de las 
maravillas de la técnica moderna de la microelec
trónica porque permitirá que las informaciones cir
culen dentro dei computador a una ve!ocidad cer
cana a la de la luz En 1970, la velocidad de cálcu
lo de un computador de la época era evaluada en 
milionésimos de segundo. Diez anos después, en ' 
bilionésimos de segundo y ahora la fracción se tor
naria much1simo más pequena. 

El Departamento de Defensa de los Estados 
Unidos dedicó más de mil millones de dólares ai 
desarrollo de armas en los últimos diez aiios. Las 
empres~ utilizaron ese dmero como punto de par
tida en un proceso de concentración inédito en 
la historia de la humanídad. Solo cifras mulhmi-

"Nuestras voces se llenan de orgullo 
con la canción de T. J. Watson. 
EI será siempre nues1ra inspiración 
nuestras voces se elevan bacia éJ" 
La consigna adoptada por los pnmeros diri

gentes de la empresa era una orden imperativa: 
jPIENSE! Y fue con ella que la 18.'rf se diseminb 

por el mundo con 23 fábricas en 13 paises. Sola
mente en Estados Unidos, aderná.'> de la gigante&
ca sede en la caJle Old Orcbard, en Armonk, Nue
va Jersey, la IBM tiene un área construida de 10 
millones de metros cuadrados con 25 fábrica.~ en 
varios estados. El aiio pa.sado la empresa facturó 
por valor de 40 millones de dólares. En ese pe
ríodo registró también una ganancia liquida de 
más de tres mil millones de dólares, una de las 
mãs elevadas entre todas las empresas dei bloque 
capitalista. 

Argentina, Brasil, Canadá, Colombía, Francia. 
lndia, ltalia, Japón. México, Holanda, Suecia, 
Reino Unido y Alemania Federal son los países 
donde la IBJJ está sólidamente instalada, con gi
gantescos complejos de montaje de equipos elec
trónicos. La suma de toda la producción de la 
empresa, que los norteamerícanos tambíén 11• 
man "81g 8/1111", es rei,ponsable del control de la 
mitad dei mercado mundial de informática y mi
croelectrónica. En el sector de los grandes com--



llonarias podrian financiar en un corto espacio de 
tiem po la investigaci6n y el desarrollo de inno-

• vaciones tecnológicas revolucionarias, capaces de 
tomar competitivo en calidad y precios de los bie
nes o servicios ofrecidos ai capitalismo norteamen
cano. 

La carrera fantá!.1ica 

"Los Estados Unidos estãn actÚalmente invo
lucrado~ en dos guerras dis tintas: una contra la 
URSS en el campo militar; y otra contra Jap6n en 
eJ terreno industrial. La URSS coloc6 el desarrollo 
industrial en un segundo plano para favorecer el 
sector militar. Japón hi2o lo contrario. Si los Esta
dos Unidos quieren ganar ambas batallas, deben 
conquistar el liderazgo mundial en el sector critico 
de la tecnologia de la mformación ( Informãtica y 

• Comunicacíón) para conquistar la suprem ada tan
to militar como industrial". Esta es la frase clave 
dei libro Thc Amazing Race ("La carrera fantãsti
ca"), escrito por William Davidson. Una nueva bí
blia dei esrabllshmenr norteamericano. 

Estimulados por los recuTSos militares, los gi
gantes de la industria norteamericana se lanzaron a 
esta "carrera fantãstica" para conquistar el nuevo 
t.ldorado de la Informática, un mercado civil que 

putadores, la IBM controla 7~ dei mercado. 
La construccibn de ese imperio se acelerb con 

l1 llegada a la Casa Bianca del presidente Reqan. 
La IBM revisô su estrategia y decidib invertir 
también en el sector de los mini y microproce• 
dores de uso " doméstico". Hasta esa fecha se h• 
bia dedicado a lograr el monopolio casi absoluto 
de los ordenadores de aran porte, despreciando 
los de pequena capacidad y bajo precio. Pero ri
pidamente la IBM aprovecbb el liberalismo eco
nbmico en la nueva administracibn republicana, 
para enfrentar a sus rivalesjaponeses y norteame
ricanos, Gracias a 11 habilidad de sus ab01ados, 
p•ó incólume por todas las batallas judiciales en 
que debió responder a la acusaeión de prictfcas 
monopolistas. 

La empresa se lanzó, además a u111 campana 
aa,eaiva de ventas en el exterior, donde cerca de 
70% de su personal se dedica a convencer clien
tes sobre la necesidad de adherir a1 "clan IBM". 
EJ ejército de vendedores, calculado por la revi• 
ta Time en cerca de 40 mil personas (9 2% soo 
bombres) cont inúa obllaado a usar siempre trajes 
oscuros, aunque ya fue abandonada la camisa 
bianca. Pueden tomar bebidas alcohólicas en el al· 
muerzo, pero si lo h icieren no podrin entablar 
otros conta e tos comerciales por la tarde. Su vida 
diaria es dirigida por un código de ética de 3'2 pá-
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ainas. y todos los empleados son constantemente 
persuadidos a no pensar en cambiar de empleo. 
Para ello, la empresa concede a 6US funcionarios 
innúmc"-1 ventajas salariales y asistenciales. 

El culto a la mística corporativa es tal vez la 
tradicibn más antigua de la compaiiía, que se jac
ta de no papr sobomos ni adoptar métodos du.
dosos para lograr ventajas. " Nosotros usamos 
simplemente el peso de nuestro . poderio y de 
nuestra influencia", afirma John Opel, el big boss 
de la IBM, presidente dei Consejo Director de 
tres miembros. EI aõo pasado Opel cobró un mi
llbn y medio de dólares de salarios. Su ídolo no 
podrla ser otro sino el controvertido T. l . Watson. 
qulen como director general de la IBM reclbió, 
en 19 37, de manos de Adolf Hitler la medalla dei 
Orden dei Mérito dei A,uila germana, por "servi
cios relevantes prestados ai Tercer Reicb". 
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según el diario Erancés Le Monde se estima en más 
de 150 mil millones de dólares anuales y crece a una 
tasa anual de 20%. Si se confirma esa tendencia, al
rededor del aiio 2000 cerca de 40% de las gan:1n
cias de toda la industria norteamencana procede
rãn de la lnformãtica. Para el big business nortt>a
rnericano, se trata de pronôsticos sumamente atra
yentes que llegaron a ser considt>rados por algl10os 
entusiastas como prueba de la "hegemonia defini
tiva dei capitalismo". 

Amparados por el liberalismo económico im
plantado por la admimstrac1ón Reagan, los prôce
res de la industria nortearnericana se lanzaron a un 
gigantesco proceso de absorciôn de firmas menores 
coo el objeto de controlar todos los sectores de la 
Informática Grandes conglomerados se refundie
ron para tomarse supergrandes. siguiendo ai pie de 
la letra los princ1pios dei "darw1rusmo económico·· 
oficializado por la Casa Bianca. Asi fumas de las 
más variadas acthidades como la IBM (informáti
ca) .\i:w York Times (periodJSmo). American Ex
press (viajes), General Telephone & Hecrronics (te
léfonos). A TT (teléfonos y comunicación ). k'amer 
Communicatio,u (TV. discos y diversiones). Thys
sen (siderurgia), ADP lbancos de datos) y otras, 
COD\irgieron mas.ívamentehacia el nuevo Eldorado. 

El terreno quedó libre para la gran bataUa cuan
do el gobierno norreamericano eltminó en 198'.! el 
\irtual monopolio de la ATT sobre las cornunica
ciones teleíbnicas en Estados Unidos. favoreciendo 
principalmente a la gigantesca /Blf, la ftnna que 
más se desarrolló en el mundo desde 1980. En 
1981 la ··B,g Blue" (apodo de la IB\f en Estados 
Unidos) Sl' umó a las firmas Camsat y Ae111a Li/e 
lnsuram:e para Janzar el satélite SBS de comunica
ciones in tercon tinentales, in\'adiendo un mercado 
que pertenecta hasta entonces a la A TT, R CA y 
Western EI grupo Thyssen cornpró Ia Predicasts y 
la BRS. ambas vmcuJadas al procesamiento de da
tos y fabricación de equipas eh!ctrónicos. El gru
po editorial Reader's Digest asumió el con trol de 
la empresa Source, uno de los mayores bancos de 
datos de los Estados Unidos. La Burroughs, fabri
cante de equipas de oficina y computadores, 
absorbró a la System Developmen E Corporation. 
Los grupos Dun & Bradstreec (informaciones eco
nómicas) y TR W (fabricante de equipas electróni
cos para la fuerza aérea norteamericana) iniciaron 
una carrera por el control dei sector de datos para 
créditos. La American F:.xpress se asoció ai grupo 
Warner, mientras que la empresa K11igh1 Ridder se 
Juntó a la A TT y a1 grupo editorial McGrace Hill 
para incorporar la firma de informática DRl 

De todas esas empresas, la que más crecíó y me
jor utilízó la "ley dei más fuerte" fue la IBM que 
era la 11 ~ mayor empresa dei mundo en 1981 y pa
só a octavo lugar en 1982. Los editores de la revis
ta especializada Forrune aseguran que a partir de 
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1990 la "Big Blue" superaré a la General Mot<>rs . 
que hace 20 anos es la mayor entre las mayores dei 
mundo capitalista.1 En ese proceso centrípeto, las 
grandes firmas Uegaron a pagar hasta 50 veces mâs~ 
por el control de firmas pequenas. La IBM pagô 
tres millones de dólares por una fábrica de termi
naJes de vídeo cuya facturaci6n anual no superaba 
los 60 mil dólares. La carrcra por la conquista de 
taJadas cada vez más generosas de la torta de la In
formática hizo que la revista Business ll'eek pro
oosticase en enero dei 84 que hasta fines de la dé
cada dei 80 apenas ocho conglomerados gigan
tescos controlarân en Estados Unidos Lodo el mer
cado de recolección, procesamiento y distribución 
de informaciones 

El desmantelamiento de la A rr) el "laisse: fai
re'' económico norteamericano saltaron rápida
mente por encima de las fronteras contmentales, 
expandiéndose hacia Europa y Japón; las grandes , 
de Estados Unidos demostraron un apetito voraz. 
La .4 Tf se asoció a la Philips y asumió el contrai 
de 25% de las acciones de la O/ivew italiana, ejem
plo que fue seguido por decenas de otras firmas 
norteamericanas. 

Paralelamente, la pol itica de liberalizac1ón y li
quidaci6n de monopolios en los servidos públicos 
encontr6 seguidores en Inglaterra, donde su rgió la 
empresa Mercury para competir,con la estatal Bn
tish Telecom; en J ap6n, donde la asociaci6n de 
grandes empresarios Keidanren entr6 en guerra 
contra la empresa gubernarnental Nippon Telepho
ne and Telegraph. Ocurre un fenómeno idéntico en 
Francia, Bélgica y Alemania Federal donde las em
presas estatales pasaron a sufnr presiones fortísi
mas de grupos privados, vinculados a las trasnacio
nales, organizados en forma de "sociedades de 
usuarios··. Esas sociedades se transformaron en ver
daderos lobb,es (grupos de presión) contrarios a la~ 
empresas de telecomunicacibn establecidas, ya 
sean estatales o detentoras de privilegios oficiales. 

Ya existen grupos de usuarios en Alemania 
(Deursche Telecom), Bélgica (Belgian Telecomuni· 
carion Managers Association ), Austral ia (A tug}, 
Francia (Afutl). Once de estas asociaciones se or
ganlzaron a nível mundial en la lnrug. que nuclea 
un total de diez mil grandes empresas vinculadas 
al ramo de la lnformãtica y Comunicaciones en 
todo el mundo. Treinta trasnacionales norteameri
canas tienen intereses hegemónicos en la lntug en 
particular la IBM, que está representada en cada 
una de las once asociaciones nacionales que in te
gran el organismo. En el caso especifico de Japón 
-paradójicamente el mayor competidor de la in
dustria norteamericana- nada menos qu-e 30% de 

1 En 1982, la IBM ya era la empresa capitalista quê re
gistr6 las más elevadas ganancias cn todo el mundo: S.500 
m illooes de dói ares. 

' 
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los mlem bros de la asociación nacional de usuarios
son a.~alarlados de la IBM. 

La batalla de los precios 

El asalto masivo contra las empresas estatales 
de telecomunicación tiene como principal argu
mento la promesa de precios baJos hecha por los 
grupos privados. Una llamada telefónica entre Lon
dres y Nueva York cuesta actualmente cien veces 
menos que en 1930. En 1965 el alquiler de un cir
cuito telefónico costaba 20 mil dólares por hora 
en el mismo trayecto. En 1980 el costo bajó a 800 
dólares y cn 1985 el precio no será superior a 300 
dólares. Hace 15 ai\os el montaje de una estación 
terrestre para captar sei\ales de un satélite de co
municac1ones costaba die1 millones de dólares. 

9 Hoy la misma unidad entra en funcionamiento por 
menos de 300 mil dólares. Y ya existen modelos 
populares por menos de cinco mil dólares. La caí
da vertigmosa de los precios fue posible gradas a la 
ampliación de la capacidad de los satélites. En 
1965 pod fan operar simultãneamen te 240 circui
tos telefónicos. En 1980 la capacidad su bió a l O 
mil c1rcu1tos y en 1985 una nueva generación de 
satélites podrá operar a la vez casi 100 mil liam a
das telefónicas transoceânicas. 

Esa caída vertiginosa de los precios provocada 
por la tecnologia eleclrónica cada vez. mãs eficien
te, amenaza derribar los obstáculos levantados en 
el mundo desarrollado por los intereses locales, 
reunidos generalrnente en tomo de la defensa de la 
seguàdad nacional. En casi todos los países de eu
ropa e mcluso en Japón, el sector de las comunica
ciones, tanto domésticas corno intemacionales, es
tuvo siempre bajo con trol estatal, no solo de bido a 

• los altos costos de operaciôn sino principalmente 
porque el sistema estaba directamente vinculado a 
cuestiones de seguridad nacional. 

A partir de 1970, la revoluciõn dei chip terminá 
con el argumento dei precio a la vez que la seguri
dad nacional dej6 de concentrarse en el flujo de las 
comunicaciones y pasó a preocuparse por la fabri
cación de equipas. Y los europeos descubrieron 
que también estaban indefensos en ese sector, ya 
que no contaban con los gigantescos presupuestos 
milítares ni con el eficiente complejo industrial· 
militar que tienen los Estados Unidos para crear su 
propia tecnología. Alemania Federal podria ser 
una excepci6n, pero tampoco fue capaz de resistir 
a la avalancha de innovaciones introducidas tanto 
por los norteamericanos como por los japoneses. 
La industria eu ropea, acorralada por el dilema de 

1 
• optar entre la costosa independencia actual y la 

pro mesa de ganancias fáciles futuras, terrninó 
prefiriendo la última alternativa, asociándose o 
simplemente siendo tragada por los intereses priva
dos norteamericanos. Sobreviven aún algunas em-
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p~sas europeas independíentes, que operan princi
palmente en el sector intermedio, dado que a nível 
de los grandes computadores y la tecnología más 
avanzada, los japoneses y norteamericanos contro
lan 85% dei mercado y 98% dei total mundial de 
inversiones en Informática. 

En e! proceso de concentración a través de fu
siones y absorciones de empresas, los grandes con
glomerados bancarios norteamericanos tuvieron un 
papel fundamental ai funcionar corno financiado
res de esas operaciones. Aungue no existen datas 
precisos, Le Mo11de Diplomatique afirm6 en un 
reportaje sobre la deuda externa de los países en 
desarrollo, que dentro de los Estados Unidos las 
empresas e individuos acumularon débitos globa
les que suman actualrnente casi 3 mil millones de 
dólares, o sea más del tripie 1e la deuda de todos 
los gobiemos dei Tercer Mundo juntos. 

Para compensar esa suma masiva de dinero pres
tado dentro de los Estados Unidos los grandes ban
cos ernpezaron desde 1975 a diversificar sus opera
ciones en e! exterior, principalmente entre los paí
ses su bdesarrollados donde las ganancias han sido 
más elevadas. Asi, según la revista inglesa Econo
mist (enero dei 78), en 1970 los siete mayores ban
cos norteamericanos obtuvieron 78% de sus ga
nancias en operaciones domésticas y apenas 22% en 
el exterior. Seis anos después, los mismos siele 
bancos (Bank o[ America, Citicorp, Chase, Ma11u
facturers, Morgan, CJ1emical y Bankers Trust) 
obtuvieron 42,4% de las ganancias en operaciones 
domésticas y 5 7 ,6% en el exterior. La mayor parte 
de esas ganancias externas fue lograda en países dei 
Tercer Mundo que pagan intereses de hasta 20% so
bre el dinero recibido. 
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Con esos lucros los bancos norteamericanos lo
graron mancener su liquidez, ya que pese a la enor
me suma prestada dentro de los F.s1ados Unidos, 
los deudores norteamericanos pagan mtereses muy 
por debajo de la tasa mtemacional. Ese mecanismo 
de buscar ganancias en el ex retior para financiar 
los préstamos internos llevó ai especutlista econo
mico de la revista inglesa South a afirmar que, en 
realidad. los países subdesarrollados endeudados 
financian el proceso de concentrac16n industrial y, 
por afiadidura. toda la mvestigación sobre nue, 3S 

tecnologias en la Informática y Microelectrónica 

La ' 're\'olución informãtica'' 

Con esos recursos los empresarios norteameri
canos lograron promover una profunda reorga
nización de la estructura económica dei pBJs den
tro de la filosofia definida por la OCDE (Ja orga
nización económica de los países ricos), según 
la cual "el complejo de industrias electrónicas 
serã en los próximos '.!5 aiios el polo pnnc1pal de 
reorganización de las estructuras de la sociedad 
industrial avan,ada .. (OECD lnterJuturts, 1979) 
En otros térmmos, la reorganización dei cap1tali9-
mo norteamencano para sobrev1,ir a la recesión 
surgida después de la crisis dei petróleo se basa en 
la automatización pro\·ocada por la nueva tecno
logia electrónica y en el control más amplio po
sible sobre todo tipo de wformación disponible en 
el planeta. 

Según un informe elaborado por Mark Porat y 
F.dwin Parker de la Uruversidad de Stanford (EUA) 
en 1977, hasta comienzo:-. de los anos 80. aproxt· 
madamente 66% dei PNB (Producto Nacional Bru
to) norteamericano procedia de1 sector de servi
dos, donde la informática cumple un papel funda
mental. En el mismo periodo, la industria de los 
Estados Unidos redujo su participación en el PNB 
a 3:!%. mientras la agncultura fue responsable de 
apenas :!%. Y en mayo de 1981, la manípulación y 
procesamiento de informaciones ya era el principal 
producto de exportación dei estado de Nueva 
York EI mismo informe Porat-Parker reveló así
mi.smo que 65% de los asalariados norteamerica
nos ya ejercen funciones directa o ind1Cectamente 
vinculadas a la lnformática. 

En 1978, los Estados Unidos dominaban S4% de 
todos los bancos de datas existentes en el mundo 
en los que acumulaban 89% de la tnformación 
computadorizada de carácter comercial y financíe
ro. Todo ello fue posible gracias a la ínform afüa
ción de las relaciones entre las 60 mil filiales de 
empresas norteamericanas diseminadas por cien 
países y sus respectivas matrices. Solamente la 
TBM tiene, por ejemplo, 27 centros de investiga
ción apenas en Europa 0ccidental, donde traba-
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jan cerca de siete mil especialistas. Sus estudios e 
mvestigaciones son trasrnitidos a los comp\ltado
res centrales en Estados Unidos a una velocidad de • 
600 millones de senales electrónícas por segundo 
En Canadá. el gobierno estimó en 300 millones de 
dólares tas pérdidas anuales denvadas del fluJo de 
informac1ones via computador bacia Estados Uni
dos. F.se fluJo fue responsable incluso dei desem
pleo de 40 mil especialistas canadienses. 

El especialista holandés Cees Hamelink revelá 
en un trabajo publicado en 1980 que 60 grandes 
empresas norteamericanas controlan casi 70% dei 
comercio mundial de informaciones, cuyo valor 
se estima en 200 mil millones de dólares. Actual
mente, para organizar su vida econbmica la gran 
mayoria de los países europeos depende bãs1ca
mente de datas almacenados en memorias de com
putadores noneamencanos. Esa dependencia llega 
a ser cas1 total en vanos países subdesarrollados, f 
principalmente los africanos, algunos de los cuales 
tienen que basarse en datos sumínistrados por ban
cos de Nueva York para saber cuánto deben a 
acreedores intemacionales. 

EI ·'rabo de informaciones" es hoy una prácti
ca casi universalmente aceptada. Solo cuatro países 
dei llamado "0ccidente" (Noruega, Suecia, Japón 
y Brasil) t1enen leyes que limitan la trasferencia de 
datas a1 exterior via computacjor. Por ser suma
mente sofisticados y veloces, los mecamsmos de 
trasmisíón de i nformaciones son boy en d ia prácti
camen te inmunes a la censura y a1 control estatal. 
EI contrai de los datas meteorológicos permite a 
los operadores de las bolsas de cerealcs de Chicago, 
por eJemplo, alterar prec1os y cotilaciones mucho 
antes que lo:. propios países exportadores de ali· 
mentas tengan conocim1ento de alteraciones cli
máticas capaces de afectar las zafras. 0curre lo 
mismo en el terreno de las riquezas minerales. Y 
en menos de media hora todo el archivo de una 
empresa que trabaja con crédito aJ consumidor 
puede ser trasladado a un computador en los Esta
dos Unidos, donde los especialistas logran detectar 
las tendenc1as globales de la economia de un pais 
eon gran antelación a partir de las solicitudes de 
crédito de los consumidores. 

Y todo ese proceso puede ser aún más amplio y 
más intenso cuando entren a funcionar los sistem as 
intercontineotales de trasmisión de dalos via fihr~ 
ópticas capai.:es de operar a la vc1. un mi116n de 
mensajes telefónicos. La trasnacional petrolera 
Hxxon ya opera desde 1977 un sistema semejante. 

El ·'nirvana" económico 

Los grandes ideólogos de las maravillas de la ln· ., 
formãtica, como John Kenneth Galbraitb, Arthur 
Oark, AJvin Teoffler y Bernard Cox, afirman que 
la inlroducción de la nueva lecnología no creará 



En Europa y Japón. miles de obreros perdieron sus cmpleos a causa de los robots electrônicos 

problemas de desempleo masivo. Afirman, incluso, 
que los nuevos medios van a crcar nuevas oportuni
dades de trabajo y permitirán que la humanidad 
entre en una nueva era, donde el esparciamiento y 
las actividades intelectuales ocuparán un sitio in
comparablemente má-. importante que el "ocio 
creativo" de la época de oro en la antigua Grecia. 
Afirman que las fantásticas mâquinas microelectró
nicas, que en 15 anos cayeron de precio dos mil 
veces }. se tornaron en el mismo periodo dos millo
nes de veces mâs eficientes. serán capaces de cam
biar la naturaleza dei lrabajo humano, convirtién
dolo en menos arduo y más creativo. Pero, pese a 
la enorme rapidez con que se eslfln operando las 
transformac1ones, no hay aún indícios concretos 
de qut> ese "nirvana" sea alcanzado. 

Ya existen en Japón y Suecia ejemplos de fir· 
mas automovil ísticas casi totalmente automatiza
das, donde los obreros se dedican mâs ai estudio y 
a la diversión que ai trabaJo. Pero a escala mundial 
Y principalmente en el Tercer Mundo, nadie puede 
asegurar que surgirán dei d ía a la noche miles de 
copias de las fábricas de la Toyota y la Volvo. 

~ Al contrario, el "choque del futuro" parece no 
t ser muy estimulante. El chileno Juan Rada, espe

cialista de la Organttación Internacional dei Traba
Jo (OIT), a.~i::gura que alredcdor de 1990 la microe
lec1r6nica y la informática climinarán 65% de los 
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empleos en el sector de lClecomunicaciones) 50% 
en el sistema bancaria, mientras 30% de los em
pleados en el sector de transporte quedarán cesan
tes. En las fábricas y tallercs más de 40% de la ma
no de obra será sustituida por máquinas automáti
cas. La OIT admite que no será posible reciclar los 
miles de trabajadores desplazados por la nueva tec
nologia. 

La enorme creatividad demostrada por los cien
tíficos a sueldo de firmas como la IB W en el desa
rrollo de nuevos descubrimientos eleclrónicos no 
se reíleja en estudios igualmente profundos sobre 
los efectos de la introducción masiva de la nueva 
tecnologia en el mercado de trabajo Para la mayo
ría de las trasnacionales de Ja Informática se trata 
de un "problema futuro". Hay excepciones. como 
por ejemplo la empresa japonesa Fujitsu, quedes
de 1980 invierte masivamente en el reciclaje téc
nico de sus empleados para evitar el desempleo 
en masa. Pero ese gigante ;aponés de la informáti· 
ca y microelectrónica. está aislado en esa práctica. 

Al contrario de los países capitalistas, el bloque 
socialista ha registrado avances poco espectacula
res, ya que la nueva tecnologfa está por ahora vol
cada principalmente hacia las necesidades de inves
tigaciôn y defensa. No hay preocupación por trans
formar las maravil las de la microelectrónica en ar
tículos de consumo masivo. Y. principalmente, los 
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La íncreíble 
"lnteligencia artificial" 

D Cuarenta anos despuês de la construcción dei 
primer computador, los norle11mericanos y 

jap.oneses se preparan para dar el mayor salto tec
nológico de toda la corta historia de los "cere
bros electrónicos". Se trata nada menos que de 
producir en serie una "inteJigencia artificial", o &n 
lenguaje técnico. la "quinta generación" de los 
comp.utadores. Para algunos e~ccialistas más eu
fóricos, puede ser una rt,volución casi tan impor
tante como el descubtimiento de la rueda. 

Todos los computâdores de- las cuatro gene
raciones anteriores son versíones cada vez más 
rápidas de un mismo proceso. basado en una uru
dad' central que efec1úa paso a paso las operacio
nes. Ya fuera con válvulas o con los ultra moder
nos lnicrocircaitos, la unidad básica de computa
ción es siempre un circuito que se abre o cierra, 
simbolizando el cero o el uno dei sistema blnario 
o la verdad o falsedad de la lógica aJgebraica. EJ 
primer computador, construido en 1946 en la 
Unn-ersidad de Pensilvan ia con rubros del Depar
camento de Defensa, realizaba cinco mil opera
ciones por segundo. tenía 18 mil vãlv11las, pesaba 
30 toneladas y ocupaba un área de 140 metros 
cuadrados. Ese modelo sirvió de base ai famoso 
Vnivac de la IBM. En 1958 surgi6unànuevagene
ración de computadores que utilizaba transisto· 
res ea vez de vftlvulas, lo que aumentó la capaci
dad de cálculo a 200 mil operaciones por segun· 
do. Ya existían 20 mil computadores d.isemina
dos por e! mundo, cuando surgió, en 1964, la ter-
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cera generaoión, basada en el modelo 360 de la 
18'1 que pasaba a utilizar circuitos integrados y 
que podía realizar dos millones de operac.ioues 
por segundo. 

En 1979. cuando ya existfon en el mundo 700 
mil computadores. surgiõ la cuarta generación, 
con una miniacurizaci6n que permitló fabricar los 
mlcrocomputadores de uso indMdual, que se vol
vieron mundialmente famoSQs con el Applt· y 
cuyo número e~ de varios millones. Los avances 
registrados aumentaron Ja capacidad de memoria 
)' la rapidez de las operaciones e la vez que tedu
jeron el volumen físico y el precio. Pero su meca
ni.'11110 de funcionamiento es el mismo que orea
ra cl matemático hltngaro John von Neumann. 
quien disenó en la década dei 40 el primer 
computador, usando conceptos matemáticos que 
ya eran conocidos por los antiguos griegos. 

Lo que pretenden alcanzar los investigadores 
de la quinta generación es una unidad básica ca
paz de tener múltiples ent,radas y múHiples sali
das, con lo que se parecería más a una neurona 
dei cerebro humano que a un circuito eléctrico. 
La nueva y rtvolucionaria máquina tendría, así, 
posibilidad de imitar eJ razonamiento humano, 
"razonando" por i:nducción o eslableciendo aso
ciaciones entre términos similares, pero no idén-
1ico~ EJ computador dejaria de .ser un inmenso 
archivo para transformarse en "máquina pensan
te''. 

l:.os japoneses se a.delan laron en la carrera por 
la ''inteligencia anificiaJ" gracias a una asociación 
de los seis mayores fabricantes de eqnipos eJec
trónicos gue pasaron a integrar e! FGCS (Sistema 
dei Compu1adores de Quinta Generación). Un 
ano después dei surgimiento de la asociación J3· 
ponesa, los norteamericanos tomaron una posi· 
cíón similar, creando en 1982 la Miaoelectro11ic 
and Compute, Teçhnology Reseordr CorporaIJOn 
(MCC), que reúne 16 fabricantes y cuenta con un 
p1esupuesto de 100 millones de dólares. En 
1983, los europeos entraron tam bién en la díspu· 
ta con e1 p.royecto l:..1pri1, inregrado por los paí· 
ses del Mercado Común. La preocupación de esas 
tres a~ociaciones de carácter nacional o cóntinen
tal está volcada bacia el enorme potencial econó
mico de la llamada "inteligencia artificial". 

Cá-lculos actuaJes indican que ya habrfa un 
mercado pot~ncial de 128 millones de dólares 
para el nuevo equipo. Bacia 1990. ese tipo de 
máquina podría tener ventas de tres mil millones 
de dólares. Los casi mil "genios'' esparcidos j,or el 
mundo que aspiran pasar a la historia corno des
cubridores de la "nueva rueda" seguramente ren
drán más fama y fortuna que el inventor de la 
primera. 



poises dei CAME7 no consideran la ll1formación 
como mercadcria, una materia prima que las eco• 

, nomias de mercado compran, procesan y venden 
en función solamente dei lucro que pueda gencrar 
ta operaci6n. 

La nueva tecnologia es la base técnica sobre la 
cuaJ se apoya la Informática. La "aldea global", de 
comunicaciôn instantânea no es sino un aspecto 
del sueõo de las lrasnacionales, que quieren tran~ 
formar el mundo en un mercado único, controlado 

2Conscjo de Asistencia Mutua Económica, integrado 
eor Bul~aria. Cuba. Checoslovaquia. Hungria, Mongolía, 
Polonrn, Republica Democrática Alemana, Rumania 
Unión Soviética y Vietnllm. ' 

La APPLE, un David 
convertido en Goliat 

O" J 984 no serã igual a / 984". Con esa consig
na, los j6venes y audaces dirigentes de la em

presa norteamericana Apple lanza.ron hace pocos 
meses al mercado su nuevo microcomputador. 
con la promesa de continuar trabando la lucba 
contra el gigante IBM. AI utilizar el título del li
bro de George Orwell para promover el compu
tador Macintosh, Steven Jobs. de 24 anos, quiso 
trasmj1ir aJ público la imagen de que una gran 
empresa no podrfl controlar sola todo el mercado 
de informática. 

Jobs basa su afirmaci6n en la experiencia re
ciente de la propia ,tpplc, empresa que logró ro
bar a la todopoderosa IBM una considerable ta· 
jada de las ventas de equipo electrónico. EI gran 
secreto de la firma, fundada hace nueve anos en 
el garaje de uno de sus socios en California, fue el 
invertir toda su creativldad en eJ desarrollo de los 
microcomputadores "domésticos". La Apple no 
descubrió nada. reunió apenas lo que ya existia 
en términos de k11ow-lww y decidió fabricar un 
computador que la gente pudiera comprar, ya 
que en la época solo existlan grandes computado
res, destinados a institutos o empresas de gran 
porte. 

El computador Apple se hizo rápidamente fa. 
rnoso en Estados Unidos y después en todo el 
mundo, cuando fue lanzado a fines de los anos 
70. El éxito hizo que las ganancias de la compa· 
iiia llegasen a casi 22 millones de dblares al ano. 
Pero en 1983, cuando la IBM lanzó su Computa
dor Personal (CP) la Apple suirib eJ golpe, sus ga
nancias cayeron casi 73%, y muchos creyeron 
que la etapa de euforia había terminado. Apple 
decidió contraatacar con un· nuevo micro, el 
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necesariamente por unos pocos privilegiados. No es 
una casualidad que las grandes corporacíones nor
teamericanas controlen actualmente las únicas seis 
redes trascontinentaJes de trasmisión de datos. Dos 
de ellas pertenecen ai Citibank (el sistema Swífr) y 
a la IBM (sistema Globe,·om), que tiene el mono
pollo virtual de las trasmisiones comerciales priva
das en todo el mundo capitalista De cierta forma, 
en el sistema bancario ya estamos a las puertas dei 
fantástico supercomputador dei libro 1984 de 
George Orwell, capaz de vigilar a toda la humani
dad. La perspectiva dei oligopolio de un pui'lado 
de grandes corporaciones sobre toda la informa
ción es inquietante. La "Big Blue" bien puede me
recer un día el apodo de "big brorher''. • 

Macintosh, que ya no nace de un ta Iler casero. 
sino de una moderna fábrica automatizada, siem
pre en e1 Sillicon Valley, en Califomia. 

El Maclnrosh es más fácil de operar que su 
Apple II pero enfrenta ahora la batalla dei so/i· 
wurc•. o sea los programas que usará la máquina. 
EJ CP de la IBM invadió el mercado y pasó a ser 
el padrbn pa.ra los consumidores de los modernos 
microcomputadores. Ambos se equivalen en pre
cio y habilidades. 

Después de aprovechar ai máximo la ventaja 
de beber comenzado primero, Steven Jobs en
frenta ahora todo el peso de la "Big Bl11e". que 
con sus venias anuales de 40 mil millones de dó
lares no es un adversario despreciable. Pero inde
pendientemen te dei resultado de esta lucha de un 
"David contra Goliat", el mérito histórico de ha
ber sido la primera en demostrar que es posible 
desarrollar sistemas de computación fuera de la 
IBM o de cualquier otra empresa trasnacional 
será de la .4pple. Una experiencia que podrá no 
dar resultados en la selva del liberalismo econó
mico de Reagan, pero puede servir de estimulo 
en otros países donde exista u.na protección a los 
fabricantes nacionaJes. 



Informática 

Tercer Mundo: 

La lucha por 
la supervivencia 
Aplastados virtualmente por la avalancha 
electrónica, los países pobres son 
empujados a la autodefensa 

A 
pesar de congregar 70% de la población 
mundial, los países dei Tercer Mundo tie-
nen apenas 8% en el desarrollo industrial 

del planeta. El ingreso medio de un habitante de 
un país industrializado es 10 veces superior al de 
un habitante de un pais pobre Brasil ritme siete te
léfonos cada 100 habitantes En Africa hay dos 
aparatos cada l 00 habitantes, rruentras que en Es
tados Unidos la proporción es de 78 cada 100 no
teamericanos Esas desigualdades no han cesado de 
ampliarse en los últimos 50 anos de desarrollo eco
nómico en el mundo capitalista. Ahora, con la lle
gada de una nueva revolución tecnológica, i, va a 
disminuir o a ensancharse la brecha7 

Lamentablemente, los estud.ios más recientes 
realizados por los escasos especialistas dei Tercer 
Mundo en informática y microelectrónica tienen 
una respuesta poco optimista. "Si no hay un cam
bio significativo en la actitud de los gobiemos del 
hemisferio sur", afirma el chileno-belga Armando 
Mattelart, "las desigualdades de nivel de vida entre 
ricos y pobres dei mundo deben aumentar más 
aún". El famoso Informe Brandt sobre las relacio
nes Norte/Sur no profu.ndiza el tema. pero asegu
ra con una cierta dosis de pesimismo: "Los países 

subdesarrollados pueden sufrir nuevas derrotas con 
el desarrollo de los microprocesadores" Y la Orga-, 
nización Mundial dei Trabajo (OIT) fue categórica: 
.. La pugna entre las empresas automatizadas y las 
que explotan intensivamente la mano de obra se 
está resolviendo gradualmente en beneficio de las 
prirneras. gradas a la introducción de tecnologfa 
avanzada tanto en los países ricos como en los paí
ses en desarrollo." 

El pronósttco de un mundo donde los ricos se
rán cada vez mãs ricos y los pob,res más pobres. es 
una consecuencia del proceso de concentracíón tn· 
dustrial generado por las grandes empresas dei sec
tor electrónico. Por tener más dinero pueden in
vestigar más, conocer mejor y crear continuamen· 
te. Avanzan así más rápidamente hacia el comrol 
total de los ruedios y bienes de producción. La uti
lización de los conocímientos adquiridos genera a 
la vez nuevas riquezas porque logra extraer de los 
pobres dei planeta más ventajas de las que fueron 
obtenidas hasta ahora. Y así se realimenta contil' 
nuamente el ciclo, en una progresión que. por a ho
ra, los especialistas no se arriesgan a pronosticar 
hasta dónde Uegará. 

El Tercer Mundo representa hoy apenas 5% dei 
mercado mundial de informática y microelectróni· 
ca. E incluso dentro de esa pequena parcela las dis
paridades son enormes. América Latina posee 60% 
de los computadores y redes de trasmisión de 
datos de todos los países pobres. Brasil es la prime
ra potencia dei Tercer Mundo en e! campo de la 
nueva tecnologia, pero ocupa apenas el 16<? lugar 
a escala mundial, mientras en el Medio Oriente, 
Arabia Saudita es el más destacado con el 299 lu· 
gar, la mitad de todo el parque electrómco de la 
región. Entre las prímeras 50 naciones en el ranking 
mundial de la informática hay apenas dos países 
africanos (Argelia y Nigeria). En Asia solo apare-
cen (además de Japón) Hong Kong, Corea dei Sur, 
Singapur, Filipinas y Tailandia. La suma de todas 
las inversiones de todos los países subdesarrollados 



en el campo de la nueva tecnologia clectróníca n.o 
llega a los pies dei total de Alemania Federal, la 
segunda colocada en la nómina de las 50, con una 
cifra bastante inferior a la de Estados Unidos. 

Segun la revista Time, el uso de los mícrocom
put&dores en el Tercer Mundo acentúa la tendencía 
general de los países industrializados, donde ape
nas los más ricos tienen acceso a la nueva tecnolo
gia En '\ménca Latina, Asia y Medio Oriente, 
quienes poseen microcomputadores tienen un nivel 
de vida 20 veces superior ai dei promedio de las 
respectivas poblaciones. En Europa y Estados Uni
dos los propietarios de aparatos como un micro o 
un videocasete l1enen una renta cinco veces supe
rior a la dei promedio. Y como los microprocesa
dores son máquinas capaces de generar riquezas 
más rápidamente que los aparatos mecânicos tradi-
01onales, su utilizaci6n por los más poderosos tien
de lógicamente a lornarlos aún mãs fuertes e influ
yentes. 

El caso inicial 

Tomados de sorpresa por la Uegada de la nueva 
tecnología, fueron pocos los países subdesarrolla
dos que tuvieron oportunidad de planificar la in
troducción de los nuevos equipas eo su estructura 
económica En 1977, México tenía 2. 250 grandes 
computadores de casi 142 marcas distintas. En 
1981. Brasil ya tenia 8.800 unidades de gran por
te, de 86 marcas diferentes. Casi en la misma épo
ca Túne1 poseía 200, Líbano 90, lrán 270 y Costa 
de Marfil tenía en 1979 la cifra increíble de 211. 
En su mayoría aplastante. esos grandes computa
dores fueron adquiridos por organismos estatales o 
por subs1d1arias de empresas trasnacionales intere
sadas en multiplicar su capacidad operacional Y 

~ no fueron pocos los países que aplicaron la nu eva 
tecnologia con fines represivos. Fue el caso de Chi
le, donde la empresa 1,:t'om dirigida por un general 
dei ejército, adquitió con financiamiento de la AIO 
norteamericana un computador Burroughs 370/145 
para organizar un fichero de opositores ai régimen. 
Se adoptó el mismo procedimiento en la Argenti
na, cuya policia federal recibió un sistema Digicom 
de Estados Unidos. Y en marzo dei 82, el diario 
francés Le Monde anunci6 que los computadores 
de los servicios de seguridad de los países dei cono 
sur de América Latina ya estaban interconectados. 
En la República Unida dei Camerún, en Africa 
Occidenta~ ascsores militares franceses operan un 
computador JJJM instalado en el palacio presiden
cial y que se destina apenas y exclusivamente a 

" problemas de seguridad. 
1 EI ingreso desordenado dei Tercer Mundo en la 

era de la Informática cornenzó alrededor de 1952, 
cuando las grandes empresas trasnacionales empe-
7.aron a mstalar computadores en sus filiales. El 
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primer "cerebro electrónico" de la lndia fue insta
lado en 1952, y en América Latina en 1953, cuan
do una empresa petrolera norteamericana montó 
un IBM en sus oficinas en Caracas. A fines de la dé
cada dei 50, las univer.;jdades empezaron tam
bién a recibir equii;o electrónico, que en 90% de 
los casos era de origen norteamericano. salvo en la 
universidad de Buenos Aires. que instaló un Mer· 
c11ry inglés. Otsi toda la nueva tecnologia era ope
rada por técnicos adiestrados por los propios fabri
cantes, y eran en su mayoría máquinas sobredi
mensionadas para la reatidad de los respectivos 
países, ya que el modelo había sido concebido 
para la realidad norteamericana y principalmente 
para las necesidades de grandes empresas. 

Noventa por ciento de los computadores exis
tentes en América Latina en la dt!cada del 60, 
pertenecían a empresas privadas y eran utilizados 
en tareas administrativas. contabilidad, planillas y 
control industrial. En los escasos cursos de forma
ción de técnicos montados en países como Colom
bia, Venezuela y Argentina. la orientación profe
sional era impartida por profesionales de firmas 
privadas como la IBM, lo que daba a los cursos un 
carãcter fundamentalmente su bsicilario. Los técní-
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cos servían a los intereses de la empresa. En Méxi
co, por ejemplo, de los 10.500 técrucos en Infor
mática existentes a comienlOS de la década dei 70. 
8.500 habían sido graduados por Is IBM para 
orientar usuarios. En las universidades era idéntico 
el proceso. No se desarrollaba nmguna investiga
ción fuera dei control de las trasnacionales, porque 
todo el know-how venia de afuera y los equipas 
eran obsoletos. En 1982. según la U ESCO. 96% 
de los investigadores en Informática estaban con
centrados en los países ricos. apenas 2% estaban 
en Brasil, ~1éxico. lndia, Argentina y otras nacio
nes en vias de industrialliación. mientras los res· 
tantes 2/f se diseminaban por más de 100 países 
pobres (no estãn induidos en ese cálculo los países 
socialistas y Canadá) 

Las únicas excepciones en ese cuadro de desor
ganización fueron Brasil, lndia y Cuba, pa1ses que 
resoh·ieron adoptar a partir de la nutad de los anos 
"O un modelo propio que asegurase a los intereses 
nacionales un mínimo de autonomia ante el asalto 
de los fabncantes extranjeros. En los casos de Bra
sil e lndia ( ver nota sobre Brasil). el problema de 
la seguridad jugó un papel muy importante. EJ 
Consejo de Seguridad acional asumió el control 
de las accividades brasilenas en el campo de la ln
formática a causa de la fabricac1ón de armamentos 
y dei uso militar de la nueva tecnologia. Se invoca
ron razones semejantes por parte de los hmdúes, 
dado que estaban involucrados en un ambicioso 
proyecto nuclear CUba tuvo que enfrentar e! blo
queo comercial ~· económico norteamericano. En
tre 19 58 y 1968, fueron montados en la isla ape
nas cinco computadores: dos de la pnmera gene
ración y tres de la segunda. En 1969, el gobierno 
de Fidel Castro encomendó 12 computadores fran
ceses y en 1970 empez.ó la fabricación de micro
computadores en CUba. 

Los ejemplos de Brasil, lndia y CUba hicieron 
que algunos países dei Tercer Mundo intentasen al
gún tipo de defensa contra la penetración extran
jera. pero en la mayorí.a de los casos, problemas 
de orden político provocaron d fracaso de estas 
propuestas. Además de la presión directa, las gran· 
des firmas trasnacíonales contaron con un gran 
aliado: los contrabandistas. En México, donde 
existen cerca de 20 mil microcomputadores en ma
nos de particulares, más de la mitad de esos apara
tos entró ilegalmente al país. En Brasil se cree que 
un tercio de los microcomputadores instalados has
ta 1983 eran contrabandeados. 

"Made in EI Salvador'' 

Pero a pesar de estar excluídos de la carrera de 
la Informática, crece cada d ía el nú mero de países 
dei Tercer Mundo que tienen sus nombres asoci.a
dos a componeates de microcomputadores. Si aJ. 
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guien abre un micro de la Apple observará que 
ex1Sten dentro de él piezas ··madi: in L:'I Salvatlor", 
asi como componentes fabricados en lndoneSia, 
Singapur. México, lndia. PakJSLân, Panamá o Ma
lasia. Se trata de una nucva división internacional 
dei tnbaJo. ya que se montan en dichos países los 
componentes que no son procesados aún en forma 
automatizada. Según el 181 (fmergorl!rnamenral 
811rea11 Jor !11Jormt1r1t·s una organización vincu
lada a la U'IIESCO- y cuyos mtegrantes son mayori
tariamente subdesarrollados). el monLaje de pielas 
como los chips es realuado en países donde Ia 
mano de obra cuesta menos de 50 centavos de d6-
lar por hora. El trabaJo es meramente mecânico y 
no requ1ere ninguna especialización. Un ejemplo 
t1p1co de la forma c6mo actúan las trasnacionales 
es ln fábrica de componente:. electrónicos monta
da por la Pl11l1ps 1m la ciudad hmdú de Poona, a 
'.!00 km de Bombay. 

La fâbrica utiliza básicamente mano de obra fe
menina. la peor remunerada a causa de la posición 
inferior de la muJer Las condiciones de trabajo 
son las peores posibles y sm las mínimas garanllas 
legales y laborales. Se forman filas diarias de muje-
res en frente a la fábrica, quienes inlentan encon
trar una plala para susutuir a aJguien enfermo . .En 
el caso de El Salvador, sucede más o menos lo mis· 
mo. pues los campesinos sem1-ar;ialfabetos expulsa
dos dei campo por la miseria montan sofisticadas 
piezas de microcomputadores sin rener la mínima 
idea de su utilidad. Lo único que saben es que tie
nen que embalar 200 chips ai dia y que tienen que 
rec1bir una luz verde en la máquina que hace el test 
final de los componentes que retornan a Estados 
Unidos donde serán colocados en los micros. 

Esa desigualdad en la conducción de la cuestión 
de la informática tiene en el plano macro-económi· 
co irnplicancias que los especialistas consideran 
"trascendentales". Desde la década dei 60, los paí
ses pobres están alarmados con la ampliación dei 
desequilíbrio económico que los separa de los ricos 
industrializados. Se decía en la época que la dife
rencia crecía a un ritmo aritmético. Veinte aiios 
después las naciones dei Tercer Mundo sufren un 
nuevo choque ai darse cuenta que todo el esfuerzo 
por convencer a los industrializados a reducir el de
sequilíbrio no fue solo casi nulo, sino que terminó 
soterrado por una nueva avalancha de privilegies. 
Con la introducci6n de la nueva tecnologia electr6-
nica aumentó de tal manera el ritmo de concentra
ción de riquezas que el especialista cubano Gonzá
lez Manet cree que el crecimiento de la brecha ya 
se da en progresión geométrica. 

Científicos europeos llegaron a la conclusión de 
que los países desarrollados estarão sometidos en 
breve a una tripie dependencia. Sei'ialan que la ma· 
yoría de los pueblos dei Tercer Mundo llegó a la 
revolución industrial sin pasar por la revolución 



La liam ada "alfabetización electrónica' • tiene ventajas pero puede crear una dependenc•ia dei Cll.terior 

agrana, y muchos de ellos se preparan ahora para 
e! salto informático, sin haber asimilado siquiera la 
[ase de la manufactura. Van a continuar, por ello, 
depend1entes dei suministro de alimentos por la 
ausencia de una agricultura en gran escala, por fa 
unpor1ac1ón de bíenes industrializados a raíz de la 
íalta de un parque autónomo de manufacturados, 
Y, por anadidura, permanecerão en condición de 
consumidores pasivos de las nuevns maravillas elec
trónicas. Ante esas nuevas realidades, hay una gran 
duda en cuanto ai futuro de la propuesta de un 
Nuevo Orden Económico Internacional (NOEJ) 
lanzada hace una década por los países subdesarro
'i1dos. 

Nuevo orden económico 

Cuando surgió la idea, la "revolución" de la In
formática apenas comenzaba. La reivindicación dei 
NOEi se enfrentá siempre con la resistencia de los 
países ricos en alterar el status-quo, mientras la au
tomación, miniaturización y concentración de in
tereses económicos daban un salto inédito en la 
historia de la humanidad. Y de repente, los países 
subdesarrollados pasan a enfrentarse ya no con po
líticos intransigentes ni con amezanas de represa
lias por parte dei gobernantes dei Norte rico, sino 
con todo un sistema que debe multiplicar en el fu. 
turo, a escala también nunca vista, Ias desiguaJda-

' '41s entre el Primer y el Tercer Mundo. 
En la Conferencia de Cancilleres de los No AU

neados realizada en Lima en 197 S, los países sub
desarrollados plantearon como meta de sus esfuer-
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zos políticos y económicos poseer en el afio 2000 
por lo menos 25% de la capacidad industrial en el 
mundo. En la época, el objetivo era ambicioso 
pero había un consenso de que no representaba 
una utopi~ Solo que pocos tomaron en cuenta la 
velocidad y la profundidad con que ocurriría el 
proceso de concentración industrial, especialmen
te en Estados Unidos. Tarnpoco fue posible prever 
el rápido deterioro dei problema de la deuda exter
na y, mucho menos, los efectos que empezaron a 
sentirse enseguida en consecuencia de la revolución 
tecnológica. 

En ese entonces, el libro "}:,'/ choque dei futu
ro" de Alvin Toffler, ya era un besr-sel/er en Esta
dos Unidos, donde los lectores se entusiasmaban 
con el escenario casi ficcionista diseflado por el au
tor, que tenia como protagonista principal ai con
trovertido silicon chip. Toffler fue encarado en el 
Tercer Mundo como un mixto de profeta y nove
lista de "ficción científica" por la mayoría de sus 
lectores, porque las fantásticas innovaciones anti
cipadas por el heraldo dei nirvana tecnológico es
taban aún muy distantes de la dura realidad dei 
hambre, la desnutrición, la miseria y explotación 
aJ sur dei Ecuador. 

l-loy, mucho antes de lo que Toffler había pre
visto, la transformación industrial registrada en 
Estados Unidos en consecuencia de la automatiza
ción y de la introducción de la nueva tecnologia 
electrónica hace prácticamente imposible llegar a 
la meta de Lima. La productividad industrial en 
Estados Unidos está dando saltos gracias a la "alta 
tecnologia". EI peso del costo de la mano de obra 
en el precio final de un producto industrializado 
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está siendo reducido rápidamente, mientras los 
equipas. la administración y la información pasan 
a lograr una tajada principal en la composici6n de 
los costos. El progreso industrial deja de asentarse 
en la utilización intensiva de mano Je obra barata 
para concentrarse en los especialistas capaces de 
arrancar milagros ue racionalizac!ón de las nuevas 
máquinas electrónicas. La división internacional 
dei trabajo ya está sufriendo un cambio radical. 

Los Dueilos dei Mercado Mundial* 

1B~t ........... • ...... . ....•.• 64.3% 
Honeywell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 7% 
Speny Rand-Univac ................ 8.0% 
Burroughs . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 6.4% 
Control Data ............... . ..... 4, l % 
NCR .......................... 1,9% 
0tros ........... . ............. 6,6% 

• Porcenraje dei mercado e11 base ai valor de las unidades 
i,israladas 
fuenre: Quantum Science Corp. 1979 

Comparadón dei Parque Instalado, 
dei PNB y de la Población, el 1/1/81 

Pitfs o región 

Estados Unidos 
Europa 0ccidental 
Japón 
Asia y 0ceanía 
América Latina 

de los cuales, Brasil 

Nç de sistemas 
instalados por 

millonesde 
habitantes 

248 
131 
208 

J 
15 
20 

México 16 
Antilas 24 
0tros 10 

Africa (excepto 
Sudáfrica) 2 
Medio Oriente 4 

Fuente:JDC 

Valor del 
parque 

instalado en 
rt dei PNB 

2.5% 
1,3% 
1,5% 
0,2% 
0,5% 
0,8% 
0.4% 
1,1% 
0,3% 

0,1% 
0,2% 

Uno de los voceros dei liberalismo económico, 
el norteamericano Paul Samuelson, fue el autor de 
la famosa frase. "Es mejor que el hombre gordo se 
dedique a la pesca, el flaco a la caza y el más inte
ligente practique la medicina". Hoy, autores como 
el chileno Juan Rada afirman que "el mismo bom
bre gordo puede pescar, cazar y practicar la me
dicina", ya que la nueva electrónica alteró todo el 
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esquema tradicional de especiofüoción dei traba
jo. Las grtll'ldes empresas capitalistas e:;tán adh1-
nendo masivamente a la automatización como un 
recurso para reducir costos. lograr competitividad'' 
y aumentar el control sobre las frágiles economias 
su bdesarrolladas. Y a existen por lo menos dos de
cenas de eJemplos cn que fábrica..~ montadas en el 
Tercer Mundo paro explotar mano de obra barata 
fueron llevadas de \'Uelta a los países ricos porque 
la automatizac16n y la inform:ilización eliminaron 
las ,·entaJas que se obtenian de pagar salarios mise-
rables a obreros as.iâticos o latmoamericanos. 

Ahora. en la mitad de la década dei 80, los paí
ses subdesarrollados empiezan a tomar un contacto 
inaudito con la nuevu realidad económica generada 
por las mnovaciones tecnol6g1cas y a toparse con 
ejemplos cotidianos dei tipo de perJu1cios que van 
a su frir en los próximos anos. 

Surge entonces el dilema, ~quê hacer ante los~ 
robots industriales, con el microcomputador y con 
la informática'? Alrededor de 1980, habia una ten
dencia de rechazar en bloque la nueva tecnologia 
por consideraria perjudic1al para las economias de 
los paises dei Tercer ~undo. EJ principal argumen
to era de que la nueva tecnologia era muy cara, 
causaba dependencia, provocaba desempleo y des
viaba recursol> de sectores bãsicos. Se afirmaba que 
los países pobres tenían recursos,escasos para la in
ve:.ligación -;ofisticada y los pocos cientificas dis
ponibles no podían ser dislocados de las tarellli bá
sicas: tratar de resolver el hambre, la desnutrición 
y el analfabetismo. 

EI núcro en Otina 

Hoy esa tendencia ha cambiado En la mayoria 
de los países subdesarrollados hay conc1encia de 
que la nueva tecnologia es un dato de la realidad,t 
que no es ran cara como se crey6 ai principio y 
que puede resolver problemas críticos de mano de 
obra en sectores donde no existen trabaJadores ca• 
líficados en el Tercer Mundo. 

En Ouna ya es posible ver un diario totalmente 
automatizado y electrónico ai lado de otros que 
con.servan las técnicas de princip10s de siglo. EI dia
rio electrónico permite que menos de diez redacto
res capaces de escribir en inglés editen un diario 
para extranjeros, que seria imposible de hacer utili
zando los métodos tradicionales. Mientras tanto, 
los diarios leídos por decenas de millones de chi
nos son escritos a mano (no existe ni máquina de 
escribir en las redacciones) y compuestos letia a le
tra por obreros gráficos que tienen un promedio de 
edad de 50 a 60 anos. Lo nuevo y lo viejo conviven 
en una misma actividad, sin crear problemas de de· t 
sempleo. 

Un eJemplo más evidente de esa.s nuevas poslbi
lidades es el caso brasileno, donde existen actual· 



mente mâs de 40 industrias volcadas a la Microele~ 
tr6ruca y la Informática, en su mayoría con capi-

1 exclusivamente nacional. Esas firmas utilizan en 
gr&n parte tecnologia que ya se considera de domi
nio público. Los procesos para obtener ese know
how varían desde la compra de licencias hasta la 
copia pura y simple. Los brasileiios donünan la Léc
nica de los 8 bits (ver D1ccionario de Informática) 
y }'& se aróesgan en campos más sofisticados como 
los 16 y aun los 32 bits. Incluso los niveles me
nos avanzados de la informática ya son suficientes 
para asegur:u una serie de logros en términos eco
nómicos. Y segíin algunos especialistas el problema 
pnncipal en el momento no cs la construcción de 
la máquina sino su adaptación a las condiciones es
pecíficas de Brasil. 

Es necesario, por eJemplo, desarrollar un len
gu&Je propio, ya que todos los computadores basa-

1.os en modelos norteamcricanos utilizan el inglés 
como idioma padrón. lo que obliga a todos los 
operadores a tener un conocim1emo mínimo de 
la lengua para poder operar los teclados y dar 
órdenes ai computador. Y está también toda la se
rie de programas desarrollados a partir de una ma
triz extranJera y que no siempre se adaptan plena
mente a los específicos de países subdesarrollados. 
Experíencias semejantes de "nacionalización" dei 
software en la lndia y en Cuba demuestran que la 
nueva tecnologia no es necesanamente algo eso
térico en el Tercer Mundo. 

Las fases menos sofisticadas de la informática 
son actualmente de fácil acceso a los países subde
sarrollados. Los técnicos aseguran que no es difícil 
copiar o adaptar circuitos electrónicos. Como tam
poco hay misterio alguno en fabricar automóviles 
para un pais que disponga de una infraestructura 
~écnica e industrial mediana en el Tercer Mundo. 
LOS brasíleiios podrían fabricar fâcilmente sus pro
pios carros sin pagar nada a la Ford, GM y Volks
wage11, porque ya dominan totalmente la técnica 
automovilística. Pero no lo hacen por razones poli
ticas, ya que dichas trasnacionales se han reservado 
el mercado de fabricación de autornóviles, camio
nes y tractores. Brasil no domina la tecnologia mãs 
avanzada en el sector '(aunque desarrolló con éxi
to el automóvil a alcohol) porque las firmas ex
tranjeras no invierten en investigación local. Si 
hubiera estímulo a la investigación nacional, es 
muy probable que los actuales modelos (aunque 
superados en el exterior) pudiesen ser mejorados 
para atender a las necesidades locales. 

La soberanía 

t -. l:n el caso de la informática, una decisión po
lítica de reservar el mercado interno de micro y 
minicomputadores a fabricantes brasileiios fun
cionó como el estímulo necesario a la investigación 
Y como garantia para inversores nacionales. Los 
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aparatos bras1leiios son menos sofisticados que los 
extranjeros y su costo es considerado aún alto por
que las fábricas brasileiias no lograron la automati
zación de sus equivalentes extranjeras. Pero a cor
to y mediano plazos, Brasil garantizó su autono
mia en el sector, permitiendo que e! país planifi
que su crecimiento tecnológico en informática. 
Los fabricantes nacionaJes, protegidos por la legis
lación, pueden comprar en el exterior las piezas 
que necesitan sin tener que limitarse a un solo pro
veedor. La reserva de mercado incluye también el 
control estatal sobre el flujo de informaciones ha
cia bancos 6e datos en el exterior. Se intenta con 
ello preservar una memoria nacional que, de lo 
contrario, seria fácilmente transferible más allã de 
las fronteras, colocando a1 país proveedor en una 
condición de dependencia adicional. 

Las informaciones transferidas hacia afuera son 
procesadas de acuerdo con padrones extranJeros y 
aunque •·reboten" de vuelta, no retornarán según 
las necesidades dei pais interesado, sino de acuerdo 
con el programa computadorizado dei proveedor. 
Se crea así la necesidad de adaptar los planes na
cionales a las informaciones que vienen de afuera, 
evitar la salida de aquellas que puedan perjudicar el 
pais y protegerse contra la manipulación u omisión 
de datos esenciales en la informática que retoma 
después de procesada en el exterior. 

Por todo lo expuesto, se !lega a la conclusión de 
que la informática, la microelectrónica y la telemá
tica (trasmisión de datos a distancia) son innova
ciones que pueden ser usadas como. todos los des
cubrimientos anteriores de la bumanidad en dos 
sentidos. Tanto pueden aumentar la dependencia 
como pueden servir para permitir una independen
cia mayor. El factor determinante serã el politico. 
Es por ello que existen autores que afinnan enfá
ticamente que "la informãtica es demasiado impor
tante para ser dejada apenas a los,.informáticos. Es 
preciso que toda la población de los países dei Ter
cer Mundo pueda participar en las decisiones dei 
sector." • 
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lnformatica 

Brasil: • 

La reserva de mercado 
Con la Política Nacional de Informática, 
el país encontró el camino para 
reducir la dependencia tecnológica y 
aumentar su soberania en ese sector 

Cbudto Z. 1\LJ1m11J11.1 e Edson Fregni 

B rasil representa un mercado sumamente 
atrayente para to dos los fabricantes mun
diales de computadores. En algunas inves

tigaciones figura como el sêptimo mercado mun
dial. en otras como el o ctavo La prensa publicó 
bace pocos meses un informe, elaborado en enero 
de 1983 por el Departamento de Comercio de Es
tados Unidos, que afirmaba que Brasil era el ma
yor mercado de computadores de este henusferio 
después de Estados Unidos } Canadá. 

La Política Nacional de Informática (PNO re
serva pane dei mercado brasilefio - la de los com
putadores micro, mini y de porte medio- a la in
dustria genuinamente nacional, con tecnología 
propia. EI segmento de los computadores de gran 
porte es de hbre acceso a los productos y empre
sas extranjeras. Sin embargo, por la dimensión ya 
alcanzada y por su potencial de crecimiento , el 
mercado brasileno de informática se tornó codicia
do y las empresas extranjeras no parecen dispues
tas a permitir que Brasil logre su emancipaci6n en 
dicha área. Desde su creación en 197 6, la PNI ha 
sido objeto de todo tipo de presiones, ejercidas di
rectamente por las organizaciones trasnacionales o 
por quienes defienden los intereses del capital ex
tranjero en el país. 

EI deterioro de las cuentas externas de Brasil, 
país coo dificuJtades para cumplir sus compromi
sos con la comunidad financiera internacional, ha 
contribuído a aumentar esas presiones. Ahora, e! 
propio gobierno norteamericano, a través de su 
Departamento de . Comercio y de la Cá mata de Co
mercio, se lanza contra Ia politica brasileõa de in
formática, a fin de lograr la apertura completa dei 
mercado nacional a los productos norteamerica
nos. Pero las presiones no víenen apenas del ext~ 
ríor. Algunos poHticos e incluso hombres que ocu
pan cargos en las altas esferas dei gobiemo brasiie,. 
õo tratan de modificar la PNl A su vez, algunos 

• Texto reproducido por gentileza de la " Revista Bra
sileira de Tecnologia''. 
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empresarios quieren que se auto rice la 1mplanta
ci6n de las Uamadas joi11t-re11tures, para o btener 
ganancias seguras a través de la a lianza con el capi- ' 
tal y la tecnologia extranjera. Paralelamente, se 
trata de manipular a la opin1ón pública coh argu
mentos falaces. Se d ice que Brasil, con la PNI, su
frirá un atraso tecnológico, y que tendrá un retro
ceso en su desarrollo, causado por la escasez de 
productos y por los precios elevados. 
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Los computadores en general son 
programados pua operar eo inglés, lo que 

limita su uso en elTercerMundo 

A esas presiones, basadas aparentemente en in
tereses inmediatistas, se Juntan otras de orden estra· 
tégico e implicancias mucho más graves para la so
beranía nacional. Se trata de impedir a cualquier 
precio que el modelo industrial exítoso en el área 
de la informática sea aplicado a otros sectores pro
ductivos, no solo en Brasil sino incluso en otras na
ciones que buscan su emancipación tecnológica. • 
Brasil se ha trasformado, gracias a la PNI en el país 
dei Tercer Mundo con tecnología más avanzada en 
el área. 



iCuáles soo los intereses en juego? 

En mayo (je 1977, poco después de la implan
t~ci6n de la PNJ, la Data C,'eneral Corporarion en
viõ un informe ai representante especial dei enton
ces presidente James Carter para las Negociaciones 
Comerciales, Robert S. Strauss. Dicho documento, 
suscri{o por J. B. Stroup, gerente de asuntos fi. 
nanciero~ y públicos de la Dara General, fue pre
cedido de reuniones entre dingentes de esa empre
sa y de otros fabricantes nortcamcricanos de com
putadores - Digital, IBM, Control Data y 1/ewkelt 
Packard. 

Preocupado por la intención dei gobierno brasi
leno de establecer una industria nacional de com
putadores, Stroup senalaba los efectos de la im
plantación de esa industria: 

-las companías que desarrollan y fabrican s1s
'lfemas de minicomputadores en Estados Unidos 
serán perJudicadas por la pérdida de ese mercado 
promísorio; 
-la pêrdida se reflejará en el número de empleos 
de investigación y desarrollo y de fabricación en 
una de las industrias de nuestra economia que cre
ce más rápidamente. produce alta tecnologia y 
empleos; 
-el êxito de ese tipo de política en Brasil, esti
mularia a otras naciones a seguir en el futuro ca
minos semejantes, en el área de minicomputado· 
res y otras áreas similares de alta tecnologia. Los 
gobiernos de J apón, Yugoslavia, algunas naciones 
dei bloque oriental, la URSS y las naciones de Eu
ropa Occidental ya están sjguiendo políticas simi· 
lares. 

Entre las conclusiones a que Uegó el directorio 
de la Data General se destaca la siguiente : "La Da
Lª General solo concedi6 licencias de fabricac16n 
como alternativa indeseable de exportación, con 
el objetivo de atender a las demandas de gobiernos 
extranjeros para entrar en esos mercados. Debido a 
la rãpida transformación tecnológica de dichos 
productos, las licencias de fabricación para otros 
limitan su acceso a los productos futuros y asegu
ran el eventual desuso de los procesos dei que ha 
sido licenciado". Una de las opciones planteadas 
per el Sr. Stroup, en mayo de 1977, fue sugerida 
exaustivamente : " ... que Brasil elimine las tarifas 
aduaneras y otras a los minicomputadores nortea
mericanos, a cambio de que se archiven tarifas im
puestas a título de represalia por parte de Estados 
Unidos contra la 1mportaci6n de productos brasi
lenos". 

La Abicomp y la SBC entidades que nuclean a 
' i1.~ industrias nacionales y la comunidad académi

ca dei área de la informática , aliadas en defensa 
de la tecnologia nacional, creyeron oportuno de
mostrar que, en el ãrea de la informática, los bra
silenos están construyendo una nueva industria, 
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autónoma y comprometida con h1 nacíón. 
La PNI no pertenece apenas ai gobíemo, es la 

conquista de muchos que han luchado por cons
truiria. Parece poco probable que las presiones ex
ternas e internas puedan modificaria, pero tampo
co se ignora que esas accíones siempre constituyen 
un riesgo. Muchas veces a lo largo de la historia de 
Brasil, in tereses externos destruyeron sus logros. 
Sin embargo, pocas veces tantas fuerzas represen
tativas de la sociedad se aliaron para defender una 
conquista. 

El rechazo a esas acciones es necesario, pero no 
suficiente. Hay una campana en marcha para acele
rar la aprobación de una ley que dé la necesatia es
tabfüdad para prosêguir con tranquilidad y seguri
dad en e! desarrollo tecnológico en ese sector eco
nómica y socialmente tan importante. 

l Qué es la Política Nacional de Informática { PNI)? 

ln números aspectos han forjado el contexto his
tórico que. a comienzos de la década dei 70, fa. 
voreció el establecimiento de la PNl. 

e la capacidad tecnica de los especialistas brasi· 
lenas, principalmente en las universidades, que 
proyectaban y constrnían en la época computado
res en el país; 

• el reconocimiento dei caracter exrranjero de 
la Industria de informtitica por parte de las fuerzas 
armadas -cuyo esfuerzo es considerado el punto 
de partida de la PNI- y de otros segmentos de la 
sociedad; 

• la inquietud en el medio académico con la 
acción de las trasnacionales en e! pais y su práctica 
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de monopolio tecnológico, que no atendfo las as
piraciones nacionales; 

• la necesidad de reducir las importacio11es en el 
área. tarea arribuida a 1a CAPRE (Comisión de 
Coordinacíón de las Actividades de Procesamiento 
de Datos}. cuya función era adnunisuar el uso de 
los procesadores de datos por los organismos íede
rales; 

e la e.Yistencia de li P.VD {Plan Nacional de De
sarrollo), que destacaba la importancia de que el 
pais se desarrollase en el sector de informática. 

A partir de ahi un conjunto de decretos de los 
presidentes Ernesto Geisel y João Figueiredo coin
cidíeron con las aspiraciones de la comurudad Las 
primeras medidas fueron la ampliación de las atri
buciones de la CAPRE y, más tarde. la creación de 
la SE! (Secretaria Especial de lnformática). De esa 
forma. la Política Nacional de Informática se fue 
implantando, con la finalidad precisa de "lograr el 
desarrollo tecnológico del país en ese sector, para 
atender mejor las demandas de programas priorita
rios en los campos de desarrollo social y económi
co y fortalecer la autonomia decisoria nacional". 

La característica esencial de la PNI es utilizar 
el mecanismo de la reserva de mercado para crear 
condiciones de desarrollo de tecnología nacional 
dentro de las industrias nacionales del sector. Hay 
que destacar: la reserva de mercado es para tecno
logia y no para la industria. Al estar el mercado 
brasileno reservado a la tecnologia nacional, para 
operar en dicho sector la industria tiene que desa
rrollar tecnologia propía. Acuerdos en el exterior 
y licenciarnientos externos son permfüdos apenas 
como medidas tácticas de atendimiento rápido a 
un segmento extremamente carente -y siempre en 
forma transitoria. 

En 1978, la industria nacional empezó a pre
sentar los primeros resultados significativos proce
dentes de la PNL Actualmente ella responde por 
cerca de 45% dei volumen de facturarniento total 
dei sector calculado en casi 2 mil m.illones de dóla-

36 - tercer mundo 

res en 1983. Su crecimiento se basa en el mercado 
interno, sin subsídios o ventaJas fiscales. Es finan
ciada por recursos internos, en su mayoría pnva
dos, y tiene en el desarrollo tecnológico su fueria 
motriz. 

Por lo tando, la PNI rompió un verdadero tabü 
que ha limitado el desarrollo de las nacíones dei 
Tercer Mundo. Históncamente, los palses subde
sarrollados han sido condenados a una economía 
usuaria, destinada a operar su parque productor a 
partir de bienes importados o, en la mejor hjpóte
sis, a partir de bienes montados allí, pero proyec
tados en el exterior. Muchos empresarios brasile
i'ios, enganados por las promesas de desarrollo rá
pido, creen ser posible construir una nación pode
rosa a través de la modernización dei parque pro- ti 

ductivo basada en equipas y procesos extranjeros. 
Se creia -y aún hay quien intente- que "el poder 
emana dei buen uso de los equipes". independien· 
temenle de su origen. De esa manera, muchas in-



EI desanollo de la tecnologia brasilena aument6 la soberania en un sector de imPortancia fundamental 

vers1ones industriales, que depend ían fundamen
talmente de bienes de producción importados. fue
ron realizadas con financiación ex tema. 

Las medidas gubemamentales que pasaron a ser 
tomadas a partir de mediados de la década pasada, 
en el área de la informãtica, tuvíeron el apoyo in
condicional de los inversores brasilenos en el sector 

•Y de la propia comunidad académica. Los usuarios 
de computadores absorbieron, en gran parte, el 
tributo inicial de la mstalación dei parque indus
trial de equ1pos de informática, desempenando un 
papel que puede marcar un hito cn la historia de la 
industria brasilena. 

Los frutos de ese esfuerzo conjunto que unió a 
empresarios, gobiernos, científicos y técnicos de 
todos los niveles empiezan a madurar. La evolu
ción de los costos de los equipos y servicios, y el 
crecimiento dei número y la calidad de empleos, 
demostraron, sin lugar a dudas, que los brasilenos 
son capaces de concebir y producir sus propios 
equipos, no teniendo que ser condenados a la con
dición de meros usuarios. 

Hoy en día, muchos saben que el poder no ema
na de su ~uen uso, sino de la capacidad de conce

' • bir y producir equipos propios. 
La Polftica Nacional de lnformãtica asurnió una 

importancia estratégica que supera los limites dei 
sector económico. Demostró que una parcela dei 
mercado interno, aliada a la voluntad nacional, ya 
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es suficiente para desencadenar el proceso de cons
trucción de una economia autónoma, en que se 
canaliza el ingenio de los brasilenos hacia el aten
dimiento de sus propias necesidades. Además de su 
importancia como modelo industrial, la PNI tiene 
la virtud adicional de colocar bajo control de los 
propios brasilenos el proceso de informatización 
de su sociedad. 

lQué representa el PNI para el país? 

Siete anos después dei comienzo de la irnplan
tación de la PNI, se pueden canalizar algunos indi
cadores reales, y llegar a partir de ahí a conclusio
nes que interesan ai futuro. 

Esa política ha creado condiciones sólidas para 
el desarrollo de tecnologia brasileõa, autónoma e 
independiente, aumentando la sobennía en un sec
tor de importancia fundamental para la organiza
ción económica y administrativa nacional. Las in
dustrias nacionales han generado más y mejores 
empleos para los brasilenos y han importado mu
cho menos, si se las comparan con las trasnaciona
les. Se están formando bases consistentes para que 
la industria empiece a exportar volúmenes signifi
cativos. Además, a1 desarrollar nuevos productos 
esa industria toma en cuenta las necesidades dei 
mercado brasileno, que es su razón de ser. 
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Cuadros Comparativos de Empleos 
en el Sector Industrial de Informática en Brasil 

Total de Empleos 1981 1982 1963 

Industria 
Nacional ij.800 11.5 4 18.1.H 
Industria 
Trasnacional 12.200 11.797 10.0lO 

Números de empleados 
por 100 millones de 
dólares de facturamiento 

Industria 
Nacional ~.378 2.255 2.640 
lndu~1ria 
T rasnacional 1.820 1.242 l 251 

l·uentr: St:J 'Ab1romp 

Empleo y perfil de empleo 
Al contnrio de lo que han msinuado algunas 

per·ona.,;, la mdustna n11c1onal que desarrolla tec. , 
nolog ia e mplen más gente que la tr,1snacional. 

la ttasnncional emi,tea más en su pn,s de on
gen. ya que sus subs1dianas. sm tecnologia prop1a, 
son obhgadas a importar módulos y. frecuente
mcnte. incluso productoi. terminados de sus matri
ces 

F.n la edi<.."t6n del ~Q de agos10 de 1%3, la re,'lS· 
ta norteamericana B11s111c.u h'erÁ Jemue!>tra que la 
e~1rateg1a 11doptada por Ceo G1acco, prl!s1dente de 
la llcrc11lc1 lnc. -1rasnacional dei sector qu (mico, 
de ongen norteamericuno- ai abrir sus fábrica~ en 
Brasil, Francla) Holanda , fue de preservar los cm· 
pleos de la marnL norteamencana: "G1acco sost1e
ne que la fábrica en el exterior ai comprar produc
tos bâstCO\ de la matnz y adictonândoles \ alores. 
crea más cmpleos en l· tados Unido que con el in· «
tento de exportar el producto pronto". 

H ãrea de la informática no cs diferente. En 
1982 la mdustna nacional emplcaba a 17 mil per
sonas, atend1cndo 36 o dei mercado brasileno (640 
nullones de dólares). 1 a IB H brasileih en ese 
penodo, con un volumen de negocios un poco 

Cantidad de funcionario~ de Nivel Superior por 100 Millones de Dólare~ facturados en el Mercado 

Producci6n Ventas Desar. Oe.:.ar. Mantenimiento Administracci6n Total 
software hardware 

Industria 
nacional 75.4 84 3 115.9 108.6 122.4 560.5 
Industria 
trasnac1onal 59.1 160.7 6.6 7.9 118.1 379.7 

• Cuadro Comparativo deJ Volumen de Empleos 
de Nivel Superior en el Sector Industria! de Informática en Brasil 

1981 1982 1983 

Industria lndustna Industria Industria Industria lndustna Nacional Trasnacional Nacional Trasnacional Nacional Trasnacional 

Producción 279 396 557 422 988 379 Ventas 312 1.077 386 1.130 684 1.204 Desarrollo 
(Hardware e 
SoJiware) 831 97 1.083 107 1.921 121 Mantenimiento 199 103 443 214 785 273 Ad ministración 453 791 687 912 218 833 Total 2.074 2.554 3.156 2.785 5.596 2.810 
Puenre: Sl::1/Abrcomp 
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inferior a ese total (588 millones de dólares) em
pleaba cerca de 4. 700 personas. Por lo tanto, la in

' dustria nacional emplea 230% más (3,3 veces) que 
dicha trasnacional. 

Profesionales de nivel superior 

En estudio realizado por la SEI para 1981 , fue 
elaborado un cuadro comparativo dei volumen y la 
modalidad de empleo en las industrias nacionales y 
extranjeras de equipos de procesamiento de datos 
instaladas en Brasil. Aguei ano las industrias nacio
nales facturaron , en conjunto, 370 millones de dó
lares (36% dei mercado), mientras las trasnaciona
les facturaron 670 millones de dólares (64% del 
mercado). 

Cantidad de funcionarios de nivel superior, en 
el mantenimiento, por 100 millones de dólares de 

parque instalado 

industria nacional . . . . • . . . . . . . . . . . . . 64 
industria trasnacional . . • . . . . . . . . . . . . . 1 O 

En 1981 la industria nacional tenía un parque 
instalado por valor de 31 O mil1ones de dólares, 
mienlras el parque de la industria extranJera era 
calculado en 1.890 millones de dólares. 

Conclu!lioncs 

A partir de esos da tos, se puede considerar que 
para el mismo volu men de negocios: 

1) la industria nacional emplea 230% más que 
las transnacionales; 

2) la industria nacional emplea en total 48% 
.. más profesionales de nivel superior; 

3) la industria trasnacional emplea 91% más 
profemonales de nivel superior en la actividad de 
ventas; 

4) la industria nacional emplea 1.450% más 
profesionales de mvel superior en actividades de 
desarrollo de nuevos productos; 

5) la industria nacional emplea 500% más pro
fesionales de nível superior en las acti.vidades de 
mantenimiento. 

Se nota, por lo tanto, que la inteligencia brasile
i\a tiene, en la industria nacional de informática 
que desarrolla tecnologia propia, un espacio para 
su desarrollo no encontrado en las empresas ex
tranjeras insla !adas en el país. 

Las importaciones 
•• 

La industna nacional de informática na venido 
reduciendo sustancialmente la participaci6n de 
componentes importados en sus productos, que ya 
alcanzaron índices elevados de nacionalizaci6n. 
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E1 ~gmento de microcomputadores, por ejem
plo, ha presentado los siguientes promedios de ín
dices de nacionalización: 

unidad central, teclado y visor. . . . . . . . . 95% 
accionador de discos . . . . . . . . . . . . . . . . 80% 
ímpresora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80% 

Si se analiza el segmento de minis, se podrá 
observar que la serie COBRA 500, cuyos equipos 
fueron totalmente proyectados en el país, alcanzó 
u.n índice de nacionalización de 97%. En el sector 
de terminales los índices lograron superar la cifra 
de 95%, mientras el promedio presentado por los 
equipos fabricados por las empresas nacionales, en 
general, es superior a 90%. 

Ello explica por quê la industria nacional ha au
mentado sustancialmente su participación en el 
mercado, onerando muy poco la balanza de pagos. 
Según estad isticas de la SEI., las empresas naciona
les importaron en 1981 e! equivalente a 8,1% de 
sus ventas, mientras las trasnaciooales irnportaron 
el mismo ano el equivalente a 40,3% de su factura
miento. En 1982 la participación de las importa
ciones en las ventas de la industria nacional cayó 
a 7,8%. En 1983 el facturamiento previsto era de 
800 millones de dólares, coo importaciones de 60 
millones de dólares, o sea la industria nacional está 
importando menos aún en relaciõn a las ventas, 
cerca de 7 ,5%. 

Con relación a las industrias extranjeras, hay 
apenas estad isticas oficiales para 80 y 8 l. Por lo 
tanto, solo se puede comparar e! desempeno de las 
nacionales en relación a las trasnacionales en esos 
dos ejercicios. 
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EI mercado interno 

La historia ha demostrado que una empresa 
trasnacional define y proyecta sus productos de 
acuerdo con las necesidades de sus principales mer
cados. En relac16n a los palses subdesarrollados, 
ellas ejercen una acci6n promocional, de forma a 
crear mercado para sus productos. fraen Ias solu
ciones y d~pués crean la. necesidades Segura
mente no es lo que Brasil necesita. Ese es un pro
ceso artificial y doloroso de aculturac1ón. :, Los 
brasileftos tendrán que deformarse para lener con
diciones de utilizar las soluciones importadas para 
problemas que frecuentemente no uenen'/ 

La COBRA es la pionera de la loformática en Brasil 

EI proceso seguido por la industria nacional en 
relación ai mercado brasilefio es bastante distinto. 
Naturalmente, las empresas necesitan analuar las 
aspiraciones y exigencias de dicho mercado. Hay 
dos mil proyectistas volcados hacia el usuario bra
sileiio en la industria nacional El sector bancaria, 
por ejemplo, se estã automatizando con equipos 
totalmente especificados de acuerdo con sus nece
s1dades. 

AI comienzo de la implantación de la industria 
nacional, los precios elevados eran el gran proble
ma. Hoy en día, los precios estãn decayendo y 
equiparándose a los del mercado internacional. 
Ya es posible comprar en Brasil un micro o un 
computador, de calidad profesional, a precios simi
lares a los que se pagarían por la importación de 
producto semejante. 

Según un relevamienco realizado por la SEI, los 
productos brasilefios, en varios segmentos dei mer
cado, ya se aproximan de hecho a los padrones in
ternacionales de precio. Tomando como ejemplo 
los micro-profesionales CP/M, se constat6 que em
presas brasilefias estãn vendiendo una CPU con 
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o4K } J7opptr?S. a precios entre 8.9B y ô.916 dó
lares. mientras el precio mternac1onal de la nnsma 
configuración es de 4.o95 dólares ldichos prccio\ 
no mclu} en impucstos) 

Recientemente. el profesor Paulo Bastos Tigrn, 
de la UFRJ l Universidsd l·ederal de Río de Janei
ro) realizó un estud10 sobre la evolución de los pre
c1os de computadores en el mercado interno, entre 
febrero de 1982 y agosto de 1983. y CC)nstaló que 
la mdusrna nacional oon tecnología propia pn:sen
tó en el penodo n:ducciones reales. de 30 a 40% en 
sus precios. En el mismo espacio de ticmpo, con
cluye que la IB H elevo en 3~ el precio de su 
principal computador. el 4.341. 

La cuestión de la soberania nocional 

En el área de la informálica. pnncipalmente, elt 
computador ya estâ mtroduc1do en casi todas las 
acuvidades económicas y burocrâticas. Se lo ve en 
los bancos. en las empresas, en las oficinas y en las 
fábricas. En fin. la orgamzación adm1mstrativa y 
productiva se hace cada vez mas en torno de las 
herramientas dei procesam1ento de datos. l:l com
putador es en si mismo un medio de producción 
Se calcula que en Estados Unidos actualmente 50% 
de la mano de obra se destina 1 tareas considera· 
das íntelectuales. Ellos no venden trabajo, en su 
acepción puta, sino ideas. En el futuro el compu
tador será su herramienta de trabajo. 

Si Brasil dependiera exclusivamente de empro
sas exLranjeras para suministro de sus computado
res, quedaria en una posic1ón sumamente vulne
rable. i.Oué sucederia. por ejernplo, si las empresas 
extranjeras que instalaron sus computadores en e! 
sistema financíero brasileno, interrumpieran de 
golpe e! envio de piezas de repuesto? La única ai·' 
ternat1va para escapar a esa vulnerabilidades el do
min10 de la tecnologia de los medios de prod11c· 
ción. 

Las presiones externas contra la PN I han plan
teado insistentemente la sospecha de que Brasil 
está condenado al atraso tecnológico si no abre sus 
fronteras a los productos y las empresas extranje
ras. Pero aparentemente tales argumentos no pasan 
de frases de efecto. iEn que se basó el Sr. N. Know
lon Kfog, presidente de la Câmara de Comercio 
Norteamericana, para afirmar· "con la política de 
informática Brasil se condena a una tecnologia de 
informática de tercera mano y de tercera calidad"? 

Para reflexionar sobre ese tema es preciso enten
der antes qué es tecnologia. Tecnologia es el cono
cimiento, la capacidad de solucionar problemas y 
responder a las necesidades. Brasil estaria destina
do al atraso tecnológico si sus necesidades autênti
cas no fueran atendidas. Sin embargo, la industria 
nacional no está atrasada, aunque se Ia compare 



00 11 la de Jus nacioncs más avanzadas. 
\' esa no es una frase de efccto Para JUslificarla 

y reLrucar a la vez afirmaciones que la obstaculi
cen, analizaremos la tecnologia de informática 
existenl\: en Brasil, separando el sector en cquipos 
(hardware) y programac1ón (software) 

E1 segmento de los microcomputadores avanza 
rápidamente hacia su madurez. La industria na
cional proyecta y fabrica sus eqmpos dt' 8 y 16 
bus atenditndo a la necesidad dei mercado brasile
no. Son m:is dt I O empresas y decenas de produc
tos diferentes, cn su mayoria concebidos y pro
yectado~ cn el pais por ingcnieros y técnicos bra
sllenos. Los recien Les lan1am1entos de esa industria 
son serne1antes a los más avanzados dei mundo. 

No existe, por lo tanto. atraso Lecnol6g1co en 
ese segmento, aun si se te compara con las grandes 
indust rias extranj11ras. Los técnicos brasilenos ut ili
zan circuitos integrados d1sponiblcs en el mercado 
111ternadonal. los mismos que son utilizados por 
las empresas extranJeras. 

EI segmento de los microcomputadores sufre 
en Brasil el impacto que está estremeciendo tam
bién a la industria de mims en el resto dei mundo· 
lo~ microcomputadores, a medida que evolucio
nan van ocupando el mercado de los minis. Exis
ten indicios de que los m1crocomputadores de 32 
bus deberân en el fu turo próximo sust ituir de fi
nitivamente a los minis en el mercado. En Brasil 
Y en el mundo, las industrias aguardan a penas cl 
surgimíento de nuevos cucuitos integrados para 
lanzar los llamados supermic ros. Todo eito prue
baque no existe atraso tecno lógico. 

E:I segmento de equipas de accesorios periféri· 
cos fue e! que más se resint ió ai co mienzo, por la 
falta de técnicos especializados en mecânica fina 
en Brasil. Pese a que las industrias trasnacionales 

, fabrican aqu í hace muchos anos accesoríos peri
féricos, ellas nunca desarro llaron tecnologia lo
calmente o prepararon profesionales. La universi
dad, a su vez, no fue estimulada por una demanda 
de mercado de trabajo, y por eso no graduó espe
cialistas en e l sector. La falta de personal capacita
do retardó e l desarro llo de la tecnologia de acce
sorios periféricos, pero ya se observa la aceleración 
dei proceso: la industria comienza a ccHocar en el 
mercado im presoras senales, accionadores de dis
quete y d iscos sellados ( Winchester) proyectados 
en el país. Incluso piezas muy so fisticadas de me
cânica de precisión -como las cabezas de impre
sión- pasaro n a ser producidas con tecnologia na
cional. 

Los pro_gramas ap/icarivos, que se constituyen 
• en la tecnologia de uso de los computadores son 

desarrollados en Brasil hace mucho tiempo. Las 
empresas trasnacionales ya admiten ese hecho. No 
pueden dejar de reconocer la capacidad nacional. 
Una investigació n realizada por la SEI en las 2.800 
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La moda de los 
compuladores llegó a las escuelas primarias 

instalac iones princ ipales dei CPD (Centro de Pro
ccsamiento de Datos) demuestra que las mismas 
emplean 83 mil profesionales de procesamiento de 
datos, comprometidos con Ia mejor utilización de 
dichas máquinas. Según la Asociación Nacional de 
Profesionales de Procesamiento de Datos (APPD), 
hay cerca de 140 mil profesiona les dei área 
empleados en el país. 

EI software básico -compuesto principalmente 
por los sistemas operacionalcs y lenguajes- es el 
conjunto de programas destinado a facilitar el uso 
dei computador. La universidad brasilena es espe
cialista en esa área. La capacidad dei medio acadé
mico se canalizá fácilmente hacia las industrias y 
hoy ya hay innúmeros computadores brasilenos en 
el mercado con so ftware básico desarrollado en el 
pais. Y la experiencia se acumula en esa actividad. 
Nuevos lanzamientos se basan en los anteriores, en 
un trabajo de perfeccionamiento y extensión. 

EI desarrollo de la tecnologia de software en 
Brasil es bastante perjudicado debido a la práctica 
de la pirateria. Algunas industrias y distribuidores, 
para no invertir en el desarrollo de sus programas, 
los lraen dei exterior, hacen copias y los Janzan en 
Brasil como desarrollo propio. En ese aspecto es 
indispensable elaborar regias rígidas, disciplinado
ras de la comercialización de software y la existen-
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eia de una fiscalizaciõn eficaz para impedir la prác
tica de la pirateria. 

Ante esa realidad uno se pregunta: iLa indus
tria nacional está condenando el pais a un atraso 
tecnológico? 

Es obvio que no .bJ contrario, en poco más de 
cinco anos, los brasileiios, gracias a la PN1, llegaron 
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s un nivel de capacitación tecnológica jamás logra
do en el rais, aun durante los 20 anos en que lns 
empresas extranjeras transitaron libremente pof 
ese mercado. 

Y no se pueden perder de vista los espaclos 
ab1ertos en los cuales hny que desarrollar compe
tencia y habilidad nacional. El segmento de gran
des computadores está concentrado en las empre
sas trasnadonalel;. Y es justamente en ese segmen
to que la tecnolog1a brasileila se limita casi exclu· 
sivamente a la umversidad. Son poquisimos los 
brasileiios que trabajan en desarrollo de productos 
en las trasnacionales. dado que el proyecto es to
talmente concebido en el exterior. Por ese moti
vo quienes se dicen interesados en la capacitación 
tecnológica brasilei'ia deben preocuparse con la ex
trema dependencia de Brasil en lo referente ai sec-
tor de los grandes computadores. • 

La cuestión dei desarrollo tecnológico indepen
diente como punto central de una política indus
trial interesa a todos los brasileí'ios. La Política Na
cional de Informática muestra un camino riuevo, 
librando ai pais de la condición de importador de 
recnología y exportador de mano de obra barata y 
riquezas naturales. Cuanto más segmentos de la so
ciedad se junten a ese esfuerzo, más rápido se ca
minará y se extenderã la experiencia a otros secto· 
res de activ1dad . • 



Informática 

Cuba: 

Desafiando el 
bloqueo 
Los actuales niveles dei uso de la 
computación en la isla son más avanzados 
que en cualquier otra nación 
dei Tercer Mundo. 

L a política de bloqueo económico y comer-
1) cial impucsta a Cuba por el gobierno nor-

teamericano y e;ecutada por las empresas 
que opcraban tm territorio cubano oblig6 a las au
toridades de ese pais a tomar una serie de medidas 
para enfrentar el problema de manulención de los 
equ1pos de procesamiento de datos. El procesa
miento mecanizado de datas comenzõ en Olba en 
la década dei 20 con la utilizaci6n de tarjetas per
foradas en las act1vidades admuiistrativas. 

En los anos 50 fue 1J1 troducido un computador 
de la pnmera generación, por supuesto de fabrica
ción norteamericana. Como en el re:;to dei Tercer 
Mundo, todo el período anterior a 1959 se carac
terizó, cn materia de mtormãtica, por la depen
dencia total de compafllas extranjeras. 

Dichas empresas abandonaron sus actividades 
en Olba pocos meses después dei triunfo de la re
volución liderada por Fidel Castro y. con esa acti
tud, provocaron un déficit de equipas y piezas de 

\lepuesto y de personal lécnico ya que retiraron 
sus especiafütas y promovieron el êxodo de los 
pocos cubanos que habian adqumdo prâctica pro
fesion11I 

Esa situación hacía rnuy difícil mantener el in
cipiente nivel de desarrollo adquirido en ese cam
po, justamente en un momento en que comen~a
ba a llegar la llamada segunda generación de com
putadores. O sea, se presenc1aba un cambio de tec
nologia, pero los equipos electrónicos ya en 
aquella época en proceso de desacllvación- tenían 
que seguir siendo usados. Y están trabajando hasta 
hoy. 

Cuando las matrices norteamencanas abando
naron a sus filiales en Cuba, el gobicrno revolucio
nario las naciona-lizó En la mayorfa de los casos 
apenas logr6 hacerse cargo de los locales. Se po-

' \ir ia decir sln lugar a dudas que los cubanos ca
recfan de experiencia propia al respecto y que fue 
una verdadera proeza para muchos seguir adelante 
sin el vinculo con las firmas gcneradoras de la tec-
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nología que existia hasta ese momento en Cuba. 

La nuev;i etapa 

Los pnmeros pasos se dirigieron a la forma
ción de cuadros propíos, reuniendo a los técnicos 
más capacitados. que asumirían las funciones de 
profesorcs en cursos de emergencia. 

A esa altura, la posibilidad de fabricar las pie
zas de repuesto era mínima y para adquirir nuevas 
técnicas en otros mercados fue necesario superar 
muchas dificultades provocadas por las presiones 
norteamericanas. En 1965, se comprá una máqui
na de la segunda generación, el computador T:,7/iot 
803-D. destinado ai cálculo científico y a la for
mac1ón de especialistas en computací6n. Paralela
mente se dteron pasos en el sentido ele organi1ar 
entidades de procesamiento de datas para em
prender tareas de autornatización industrial. 

Se creó en 1969, corno proyecto piloto, el Cen
tro de lnvestigaciones de la Electrónica Digital, 
con el pnmer encargo de producir un minicompu
tador destinado al contrai dei tráfico ferroviario 
de la indu:itria az1.1carera, lo grinc~p11l rigµçza !!C9-
nóm1ca dei país. El prototipo de esa máquina que
dó pronto en poco tiempo y fue fabricado en una 
versión modernizada de carácter general para con
solidar la marca cubana de esos equipas. EI CID 
201-A fue el primer computador cubano. Oespués 
se fabricó el CTD 201-8 que no tuvo una penetra
ción masiva, pero fue utifüado con éxito en varias 
sectores de la economía. particularmente servicios. 
hasta que empezó recientemente a ser reemplazado 
por e] modelo CID 300. 

Incorporación al CAME 

EI ingreso de Cuba ai Consejo de Ayuda Econó
mica Mutua (CAME), form alizado en 1972, le per
mitió incorporarse a1 órgano especializado en las 
técnicas de computación de dicha organización 
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que entrelaza la economia de una decena de países 
socialistas. 

Ya se babian d1seiiado anteriormente diversos 
programas de desarrollo económico-soci:il que 111· 

cluyeron la graduaci6n de ingenieros tanto en las 
universidades cubanas como en las de vario:; países 
socialistas. 

El hecho de tener un equipo de investigadores 
integrado por cuadros) por los estudiantes más c:-a
pac1tados en las carreras de ingenieria, elec1ron1ca. 
computación. mecánica. telecomunicaciones y eco-

EI diccionario de 
los Microcomputadores 

\ 

D Hardwun· es el "cuerpo" dei computador. el 
equipo en sí, y todos sus accesorios, desde 

los chips de la unidad central de proce.samiento 
t CPU) hasta el cable para conectarlo a la corrien
te eléctrica. El computador es conectado y no 
hace absolutamente nada sin su(tware. So/t iHJrt 
es el "alma·· dei computador: las instrucciones, 
los datos y los códigos que permiten a las pri
meras operar sobre los úhimos. 

Un conjunto ordenado de instrucciones es 
un programa. Algunos programas, relativos a la 
circulación interna de datos dentro de] compu
tador ya estãn incorporados a éste en su RO.tl 
(Read 011/y Memor,\ ). memoria que puede ser 
leída pero nó modificada por el usuario. Para 
todos los efectos prácticos, el U6Uario deberá 
alimentar con datas y programas la RAM (Ran· 
do m .4. ccess Memory ), o sea memoria de aceeso 
aleatorio. 

La uniciad cenrral d t' pro esamtento (CPU) re
cibe (mput) datos o programas de un teclado (si
milar al de una máquina de escribir), o de una 
cinta grabada (en cassette o rollo), disco magnét;. 
co. tarjetas perforadas, cinta perforada similar a 
la dei teletipo, por via telefónica, de otros com
putadores (operando en red) o aparatos específi
cos (sensores ópticos, botones, interpretadores de 
voz, etcétera). 

. La lnformación procesada es devueJta ai usua
rio (output} en ímágenes de un monitor (similar 
a una pantalla de televisi6n), grabada en discos o 
cintas magnéticas, impresa sobre papel, o conver
tida en impulsos eléctricos que accionan mecanis
mos mecánicos (los brazos de un robot). 

La menor unidad de información lógicamente 
posfüle (un átomo de información) es un bit. Una 
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luz puede 5er encendirla o apaaada, un circuiro 
abierto o cerrado, una proposición lógica ser cier
ta o falsa. Un b11 se simboliza en computación 
por un número binario de una 50la cifra., que pue
de ser O ó J. 

Un número binario de dos cifras tiene cuatro 
posibilidades (00, O 1 , 1 O, y 1 l ). Las combina
ciones se duplican con cada cifr& nueva que agre
guemos. Ocho bíu forman un byte. Ocho cifras 
en sistema binario permiten 2S6 combinaciones, 
suficientes para representar Iodas las letras dei 
alfabeto (en mayúscula y minúscula, los núme
l'OS dei O ai 9, los signos de puntuacíón y códigos 
adi cio nales). 

EI chip de] computador, o sea la pieza funda· 
mental de su hardware, no es más que un conjun
to de varios miles de "!laves" microscópicas qu e 
cíerran o abren otros tantos circuitos. Podrfa re
presentarse como una enorme cadena de ceros y 
unos, o una sucesión de puntos y .rayas del códi
go mor-se. Para volver inteligible esà información 
los bits se agrupan eo bytes. los bytes en pala· 
bras clave (instrucciones) y éstas en lenguajes. 

Un lenguaje de un computador (BASIC, CO
BOL, FORTRAN, PASCAL, LOGO) es un con· 
junto de palabras clave y regias de sintaxis que 
procesan la información, y ta] como la gramãtica f. 
y el diccíonarío organizan los sonidos dei lengua· 
je.~umano. 



nomia, as1 como física y matemática, permltió em
pe1ar a analizar oiros elementos estructurales de la 

r;nrormación en C\1 ba. 
Los esfuerzos tendientes ai desarrollo de la in

vestigación cienlífico-técnica no privilegiaron, sin 
embargo, las técnicas de computac1ón. A ellas se 
destinaron importantes recursos, pero no mãs que 
a los demãs campos. Con esa conccpci6n, se crea
ron empresas, instituciones de invcstigación y pro
yectos nacionales, a cargo de los órganos de plani
ficación que rigen la política de computación de la 
economia cubana. 

La experiencia del censo de 1969, en el cual se 
utilizaron equipas más sofistlcados, de origen fran
cés, demostr6 que la computación en un pa[s en 
vías de desarrollo, socialista y bloqueado es válida 
para la soluc1ón de los problemas técnico-científi
cos. 

'} "i\l com1enzo de nuestra gestión, teníamos que 
convencer al usuario de las conveniencias de dichas 
têcnicas, que tienen ahora proyección nacional. 
Hoy se usan en las empresas e incluso en las entida
des de la administración central dei Estado, aun
que su disponibilidad estã relacionada con la de los 
equ1pos", explican los especialistas dei Instituto 
Nacional de Sistemas Automatizados y de Compu
tación (lNSAC). 

O sea, la demanda de los servicios de computa
ción avanza estrechamente vinculada ai desarrollo 
de la política económico-social de Cuba. Y sus 
principales usuanos se encuentran en los sectores 
de la mvestigación científica, educación y salud 
pública. 

El carácter socialista de la economia cubana es 
una ventaja para la computaci6n, ya que existen 
sistemas uniformes a escala nacional para el control 
estadístico. Funcionarios dei INSAC y de la Uni
'ersidad Central de Las Villas (institución docente 
en la cual se fundó en 1973 e! primer centro de 
cálculo en el sector educacional cubano), estiman 
que los actuales niveles dei uso de la computación 
son más avanzados en ese pais que en cualquier 
otra nación dei Tercer Mundo. 

En el sector de salud pública, la computación es 
utilizada en mayor o menor grado en casi toda la 
red hospitalaria de los niveles secundario y tercia
rio, integrada por mâs de 200 centros asistenciales, 
como auxiliar de diagn6slico. 

Por otra parte, el programa de estudio de nume
rosas carreras universitarias y de otros centros de 
enseõanza superior dedica atención especial a esas 
técnicas, que son aplicadas incluso en cursos de 
postgrado o dirigidos especialmente a la prepara-

1 ._ción de técnicos. 
t AI analizar la formación de los cuadros nacio-

nales, el profesor Ricardo Bravo, director dei Insti
tuto de (nformática de la Universidad Central de 
las VWas, explic6 que dicbo Centro fue el prímero 
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a graduar profesionales en computación en el pais. 
Esos profesíonales trabajan hoy en d ía en cual
quier parte dei terrítorio cubano y si se organiza
ran en un solo centro, el mismo seria la entidad 
más fuerte de toda América Latina. Bravo seiialó 
que solo en la Facultad de Matemática y Ciberné
tica de dicha universidad se recibieron en los últi
mos cinco anos más de 250 especialistas. 

El futuro 

Esa política asegura el aumento continuo de la 
eficiencia de las técnicas instaladas y el p,erfeccio
namiento de las estructuras. 

En cuanto ai desarroUo de una t~cnología pro
pia, cl INSAC proseguirá su programa de minicom
putadores, a la vez que serãn adquiridos equípos 
mayores y se ampliarán las redes terminales. 

Aumentará asímismo la fabricación de piezas de 
repuesto, tanto para e! consumo nacional como 
para exportar bacia aquellos países que como An
gola, Etiopía, Mozambique, Vietnam. Nicaragua y 
otros, adquirieron el computador CID. 

La utilización dei idioma espanol eo la comuní
cación hombre/máquina es otro de los objetivos de 
quienes dirigen la política cubana en sistemas auto
matizados y de computación. Los especialistas dei 
INSAC explican que como esa actividad se está di
fundiendo 'cada vez más, se impone la utilización 
dei idioma nacional, ya que no es posible, por 
ejemplo, que todos conozcan e! inglês, lengua uti
lizada generalmeote en la elaboración de los pro
gramas. 

Existe la experiencia de un esbozo de programa
ción en espanol elaborado por especialistas cuba
nos, que tuvo bastante aceptación. E! trabajo no 
es fácil y hubo pocos intentos en ese sentido en 
otros países, aunque se esté trabajando en México 
con ese mismo objetivo y se haya realizado en Es
paila un programa especial para la enseiianza. 

El minicomputador de lengua espaiiola permi
tirá reforzar el uso masivo de esas técnicas a bajo 
costo, donde antes era prohibido instalar un equi
po. En la ensefianza, por ejemplo, no será utiliza
do solamente en los cursos superiores, sino tam
bién en secundaria y primaria. Existe incluso el 
propósito de colocar en manos de cada investiga
dor científico sus propios medios de computa
ción, lo que resultará en una mejor calidad de sus 
trabajos y en una conclusión más rápida dei pro
ceso de investigación. 

La computación, técnica de hoy y dei futuro, 
es una realidad que marca el d ía a d ia político, 
económico y social cubanos. 

La revolución tecnológica y educacional es pre
ci.samente uno de los soportes del desarrollo masi
vo de la computaci6n a servicio de un hombre que 
vive en una sociedad que no le es ajena. • 
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Informática 

Congo: 
Dei petróleo 
ai computador 

L a lnfom1ática llegó a la República dei Con
go en la mitad de la década dei 60, cuando 
varios países d~ Africa Occidental resolvie-

ron unir esfuerzos para crear una base local de de
sarrollo tecnológico t>n torno de un organismo lla
mado CITE (Centro de Informática Trans-Ecua
toriaO. Pero por razones más políticas que econb
micas el Congo terminó abandonando la organiza
ción con perJu1cios acumulados dei orden de casi 
un millón de dólares. 

Decepcionados con el fracaso de la expenencia, 
los dirigentes congoleses fundaron en 197 3 la Ofi
cina Congolesa de Informática (OCI) con la fina
lidad de crear una estructura propia de desarroUo 
de la lnformálica dentro de una economia plani-

EI Congo decidió nacionalizar el sector de lnformâtlca 

ficada. la OCI logrô sobrevivir a duras penas du
rante dos anos enfrentando una competencia ex
terna que el pais no tenia condiciones de soportar. 
Los ingresos dei Estado congolés se originan bási
camente en la exportación de petróleo (90% de 
las exportaciones y 3~ dei PNB) y en la activi
dad de las industrias de exportac16n de minerales, 
ambas con una fuerte participación de empresas 
trasnacionates. Las empresas extranjeras impulsa
ron el desarrollo de la Informática en dos sectores 

petrolífero > bancario- contando con el apoyo 
estatal, lo que fue clllSlficado por los especialistas 
como un modelo semejante ai de Venezuela. 

En 1975, el Estado decid16 nacionalizar ai em
brionario sector de la Informática, entregando ai 
OCI el papel de coordmar el mercado nacional. En 
juruo de 1976. el OCI ya ejercía el monopolio. tan
to en lo referente aJ suministro de material como 
ai desarrollo de uwesugaciones y nuevas aphcacio
nes de la Informática. El sector petrolero y el ban
cario pasaron gradualmente al control dei OCL 

Se incluyó en el plan quinquenal dei 82 ai 86 
un nuevo esquema nacional, confirmando esta es
tructura centralizada, a la ve1 que se introdujeron 
nuevas priondades estratêgicas (creación de bancos 
de datos y acceso a las informaciones almacenadas 
en el exterior), logísticas (formación de personal 
para manutenci6n y almacenamiento de piezas), y 
técrucas (renovación dei equipo). Dichas priorida
des reflejan una preocupación por un desarrollo in
dependiente y una autonomia tecnológica. Pero 
los autores dei plan admiten que países como el 
Congo, aunque orientados por una doctrina mar
xista-leninista, sean obligados a importar tecnolo
gia moderna de los países capitalistas más avanza
dos y reconocen que e! impacto de la Informática li 
en los países pobres es de tal orden que resulta 
utópico atribuirle un carácter neutral dentro dei 
proceso de desarrollo. 

El pragmatismo de los dirigentes congolese~ 
hizo que, en el plan infraestructural, la preferencia 
racayera sobre sistemas no muy sofisticados que 
serian utilizados en la creación de una red nacional 
de telecomunicaciones. Hubo asimismo la preocu
pación de evitar una concentración excesiva de los 
medios informáticos tomando en cuenta las condi
ciones peculiares dei desarrollo de un siste ma 
como êste, en un país pobre de Africa. Aproximar 
la lnformática de sus consumidores fue también 
una de las preocupaciones cenlrales dei plan. Las 
consecuencias esperadas de ese tipo de planifica
ción son la mayor eficacia y una administración ., 
más racional de los recursos disponibles. Todo ello 
acompanado de una política tarifaria que eq_uili
brara los costos dei nuevo sistema a las disponibi
lidades. 



Industria local 

El plan congolés se inspiró en los ejemplos de la 
\ mpresa estatal COBRA de Brasil, y de la ECIL, de 
la lndia, en el sentido de intentar crear un mfnimQ 
de desarrollo local en el plano de la manufactura 
de equípos electrónicos, basados en la utilización 
de la tecnologia de dominio común. Al mismo 
tiempo, otra prioridad dei plan se refiere a la for
mación local de técnicos en manutcnción de com
putadores, con e! objeto no solo de romper la de
pendencia externa en el sector, sino permitir la in
timidad necesaria dei personal semi-analfabeto con 
los nuevos equipos. Se previ6 también un proyecto 
de reconversión del personal que tuvo sus activida
des afectadas por la introducción de la m1eva tec
nologia. 

Para alcanzar esos obJetivos ambiciosos, el plan 
j Uinquenal prevé recursos del orden de S.S00 mi
llones de dólares, lo que corresponde a cerca de 
0,15% dei presupuesto nacional. Es un porcentaje 
alto si sele compara con el promedio de O, 10% re- centros de computación existentes en el país. Dada 
gistrado en los presupuestos de los demás paises la ca.rencia de personal calificado, el gobierno pre
africanos de la misma categoria económica. Esos vé tener que recurrir a especialistas extranjeros, 
rubros serán aplicados básicamente en 7 5 proyec- principalmente franceses de la organización SI-
10s de informatización de actividades económicas NO RG, quienes ya participan en el desanoUo de 
esenciales y en la ampliación a 18 del nÍlmero de planes informáticos en Senegal y Costa de Marfü. • 

SUBSCRIBASE A 

ceres 
REVISTA DE LA FAO 

~ ©SOBRE AGRICULTURA 
Y DESARROLLO 
Seis v~ ai a/lo, CERCS en trcg1 1 sus 

lectores un paquete excepcionJI de 
inlormaciones, análisis y 0~1iniones que. 

constituye una perspectiva panorámica 

de las ;,ctividades relaclonadas con 11 

agricultura y 11 vida rural en e l mundo 
en desarrollo 

Pvbticad1 b1mestral=n11 ..,. esp1ilol. fr,nds e 
lng!H po, 11 0r9-'tlizació11 de las Naciorn Un,da, 
PMI ta Ag,icultura y la Alimentoc:i6n (FAOI 

LeaCFRC:S 

Subscripci6n anual: 

12 & U, S,A, 

- para cono<:er nucvas formas de plantear el dcsarrollo; 
- para evatuar la experiencia de los demás con re:spec· 

to a tecnologias nuevas o diferentes; 
- para estar ai corriente de IM más imoortantes nego

ci&eiones intt:rnad onales en curso; 
- para dars.! más ampliamente cuenta de la función 

de sus respectivas disciplinas; 
- · para en tllnder mejor las fuer zas más poderosas que 

euãn dando forma ai desarrollo rural. 

Para suscrlpcl6n dlrlglrse •= OILITSA - Pomona )O - ~éxlco 7, D.F. Tel. S11.-S,9~ 
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ISRAEL 

l Otra elección 
para romper el impasse? 

EI Parlamento está dividido ai medio y el Llkud desgastado, 
los laboristas of recen pocas novedades, los religiosos reivindican 
un "jomeinismo" en base ai Talmud y la izqu,erda recién emp,eza 

a transformarse en un factor político 

L as elecciones en lsrael fue
ron acompafiadas con gran 

interés y algunas esperanzas en 
los medios políticos y diplomá
ticos intemacionales. Desde el vi
raje a la derecha con el triunfo 
dei L1kud en 1977, fue la pri
mera vez que se sintió un aliento 
más liberal eo amplias capas de 
la sociedad israel i, con posibili
dades de reflejarse en los resulta
dos de las urnas. Era evidente 
que no todos compartían esa es
peranza. pero en la Casa Bianca 
así como en los países occidenta
les se apostaba, discreta o abier-

\'eil'.i Moreir.i 

tamente, a la v1ctona dei Partido 
Laborista, presidido por Shimon 
Peres. 

Los árabes -y los palestinos 
en particular- eran tal vez los 
más cautelosos o excépticos en 
sus apreciac1ones. 

"i.Oué cambíos podr!a intro
ducir un gobiemo laborista -nos 
pregunt6 en Amãn en víspe
ras de las eleecíones un alto je
rarca de la OLP- si fueel partido 
de Shimon Pen:s y Yitzhak Ra
bin que abrió camino a la ocupa
ci6n de CisJordania y la Faja de 
Gaza y a los asentamientos ju-

Pancartas de propaganda de diferentes partidos en las calles de Jerusalén 
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d íos en territorio palestino?". 
Aunque era esa la posición 

pública, cuando se profundizaba 
Ia discusi6n era pos1ble descubrir 
que tamb1én entre los árabes 
existia la espeqinza de que algo 
cambiaria con el triunfo de la 
oposíc1ôn. ··siempre que un par
tido de oposici6n gana -y en eso 
lsrael no es una excepci6n- se 
crean nuevas realidades que pue
den influir en el curso de los 
acontecimientos. Pero ya se es
boza un error esenciaJ entre los 
laboristas: prometen hacer algu- ti 
nas conces1ones en los territorios 
ocupados e insinúan que Jorda
nia puede ser un interlocutor en 
las negociaciones, pero nueva
mente dejan de lado a Ia OLP. 
Eso es irrealista e inviable. No 
se puede llegar a ninguna solu
ción para los problemas dei pue
blo palestino sin la OLP, su re
presentante legítima". Esa opi
ni6n nos fue dada por el prínci
pe Hassan, hermano dei rey Hus
sein de J ordania, quien ejerce 
gran influencia en los asuntos dei 
Reino y tiene vínculos importan
tes con los gobiernos occidenta-
leL o 

Donde se not6 claramente 
que había ciertas expectativas ~n 
cuanto a los resultados de las 
elecciones fue en la reacci6n de 



los palestinos en Jernsalén. Des
pués de recorrer algunos circui-

,tos electorales y acompar'\ar en la 
partejudía de Jerusalén el proce
so de votación, fui mos a esperar 
en el Centro Palestino de /11/or
maciones - situado en el sector 
musulmân- el inicio dei escrutí
nio y la divulgaci6n de los resul
tados. Era indiscutible allí el sen
tinnento de frustración con la 
perspectiva de un nuevo gobier
no dei lrkud, que tal vez se in
clinase aún mâs a la derecha, con 
el aumento de la influencia de 
los grupos religiosos mâs fanáti
cos y radicales. "La verdad es 
que ya estamos hartos de las mis-

, "Jmas caras y nos vendría bien un 
cambio de personas y métodos, 
aunque la esencia dei sistema do
minante no fuera alterada", ex
clamó un joven periodista pales
tino. 

Los resultados 

Hasta la vispera dei pleito las 
encuestas de opinión favorecían 
ampliamente a los laboristas de 
Sh1mon Peres, llega ndo a 15 
puntos de ventaja sobre el likud, , 
el partido de Begin y dei primer 
ministro Shamir. Esa tendencia 
se observaba en las calles. La gue,. 
rra dei Llbano y las masacres fueran conmemorados como una 
contra los campos palestinos de victoria, pues daban por cierto 

\ ,.Sabra y Shatila provocaron una un triunfo aplastante de los la
violenta reacción en Israel, mar- boristas. 
cando un hito en la movilización Lo inesperado fue que los la
popular cuando miles de perso- boristas no solo no "barrieron" 
nas salieron a las calles a mani- en las umas sino que perdieron 
festar en contra de la presencia tres escaftos en relación a los 
israeH en el Líbano. Las manifes- obtenidos en 1981. 
taciones de "Paz Ahora" y de un 4Hacia dónde se t:Jansfirieron 
número considerable de comitês esos votos? Los dei Likud fueron 
de solidaridad y los grupos de hacia los partidos religiosos, que 
soldados que se negaban pfiblica- aumentaron su caudal electoral. 
mente a continuar en el ejército Los de los laboristas -o los su
Y que denunciaban la guerra, da- fragios que se esperaba fuesen 
ban la irnpresión de que un capitalizados por ellos- benefi
triunfo de la derecha seria impo- ciaron ai nuevo partido del ex
sible. Per.o no era asi. En reali- ministro de Defensa Ezer Weiss-

1 '\ dad, el Likud perdió siete esca- man, el Yadah ("Juntos"). En 
iios en el Parlamento (Knesset) determinado momento, Weiss
pero se esperaba que perdiera man pareció convertirse en un 
mucho mâs. Eso explica que en nuevo polo electoral, pero ter-. 
la sede dei Partido los resultados minó apenas con tres diputados, 
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Periodistas dei 
Centro 
Palestino de 
Jnformacioncs 
de Jerusalén 
analizan los 
resultados de 
las elecciones 

(;eneral Peled: 
de las 
trincheras a la 
lucha por la 
paz 

uno de los cuales, Benjamin Elie
zer, era el interventor militar de 
Cisjordania hasta la vispera de 
los comicios. 

También es posible que algu
nos votos Jaboristas de izquierda 
hayan favorecido a los nuevos 
partidos surgidos de los movi
mientos pacifistas y de defensa 
de los derechos humanos, que se 
presentaron a las elecciones por 
primera vez. 

Ademâs del Frente Democrá
tico por la Paz y la Igualdad 
(DFPE) liderado por e! Partido 
Comunista (Rakah), que conser
vó sus cuatro diputados, uno de 
ellos el alcaide de Nazareth, Taw
fik Zayyad, otros grupos progre
sistas también lograron represen
tación parlamentaria. EI PLP 
(Lista Progresista por la Paz) 
obtuvo dos diputados, un pales-
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ISRAEL POST-ELECCIONES 

D En las últimas elecciones en Israel hubo una 
proliferación de partidos y listas. Se registró 

asimismo un aumento considerable de la votacibn 
en las pequenas agrupaciones, que adquirieron 
una importancia singular en el cuadro polttico. 
Dichas agrupaciones fueron el Ciel de la bal1mza 
haciendo que, finalmente. el presidente encomen
dase al líder laborista Shimon Peres la misión de 
formar el nuevo gobierno. 

Concurrieron 26 listas de las cuales 1 S no aJ. 
canzaron el mínimo legal e.'tigido, o sea 1 de 
los sufragios. 

Los dos grandes partidos de Israel soo el Labo· 
rísra y d Likud. EI Partido Labor.sra se presentó 
a las elecciones con el lema Alignemenr (Alianza) 
coligado con el .Mapam (Partido Unido de losTra
bajadores), considerado $J ala izquierda. Surge 
de esta alianza una posición centrista. Su base 
electoral soo los judios de clase media, principal
mente los askena:i (de origen europeo). Aceptan 
negociar con Jordania el problema palestino Sus 
pnncipales dirigentes son oriundos de las fuenas 
armadas (Peres y Rabin). EI likud, de derecha, 
muy poderoso en Jerusalén. recurre a los senti:
mientos judíos. Su principal base electoral son 
los judlos sefaradies (palabra hebrea que signüi
ca espanol), de origen oriental. Reivindícan d 
l::.rt t: Jsrat·I, el expansionismo que implica la ane
xión de los territorios ocupados. 

EJ Yahad ("Jun10s") de Ezzer Weissmann es 
uno de los partidos pequenos, de tendencia li:
beral. 

El Teh1ya {"Renacimiento") fue fundado 
después de los Acuerdos de Campo David. contra 
los cuales luchõ. Es una disidencia, a la derecha 
dei Líkud. Estuvo involucrado en las masacres de 
Sabra y Shatila. Su personaje más conocido es 
Rafael Eitan. 

El NRP (National Religio11s Party) o Mafidha
le, apoya el Likud. Su lfder es el exministro dei 
Interior, Gushe Emunim Borg. Viene perdiendo 
posiciones, sistemáticamente, en los últimos co
mícios. 

E! Shas fue fundado un mes antes de las elec
ciones, con una plataforma sumamente religiosa 
y conservadora. 

El Morasha es uno de los partidos religiosos 
tradicionales. Muchos de ws militantes viven en 
uno de los asentamientos cerca de Hebrõn. Su 
1 ider es Haim Druckman, uno de los fundadores 
dei Gushe Emunrm, que se destacõ por su oposi
ción a la retirada dei Sinat 

El Ag11dat Israel (Liga de Israel) es el mis im
portante e incluso e1 más radical de los partidos 
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reliaiosos. 
El Karh ("Puno Cerrado"') es uno de los parti

dos religiosos de ultraderecha, cuyo lfder, el rabi- lt 
no norteamericano Meir Kahane fue electo por 1 
primera vez para el A.nt•sser, pese a haberse pre
sentado a elecciones desde la fundación dd parti:
do, hace ocho a.nos. Su plataforma es la expul· 
sibn, sea por el medio que sea, de los palestinos 
de los territorios ocupados. 

El Omt · • y el Tam, son dos partidos de dere
cha que vienen perdiendo terreno, pero que con· 
servan su representaciôn parlamentaria. 

Dei lado de las fuerzas progresistas existen 
también diversas agrupaciones. El Partido Comu
nista (Rol.ah, que concurri6 con el "frente De
mocrático para la Paz. y la lgualdad" - DFPE) ha 
conservado desde hace muchos a.no:. una repre
sen tación parlamentaria (cuatro escaiio~). incluso , 
coo candidatos palestinos, como es el caso dd 
alcaide de Nazareth, Tawfic Zayyad quien se 
reeligiõ. 

La Lista Progresista para la Paz (PLP) llevó 
por primera vez al Knesset ai general Mattitiyabu 
Peled, quien ya babía apoyado a través dei "Con
sejo Israeli para la paz israelf-palestina" {CJPIP), 
el reconocimien10 de la OLP y la negociación de 
los derechos de los palestinos A raíz de ello fue 
considerado un antísionista en sú propio país. Un 
intento de veto a su candidatura y a la de w in
terlocutor palestino, lssam Sartawi, te costõ la 
vida a este último. 

El Shinui ("Cunb10"), de centro izquierda, y 
el Ratz (nombre dei Citizen 's Righ ts Mouvemen t. 
CRM, Movimiento por los Derechos de los Ciu
dadanos) aumentaron su representación pari• 
mentaria, habiendo logrado el apoyo de los movi-
mien tos pacifistas. ~ 

La representaciõn parlamentaria 

Partido 

Laborista 
Líkud 
NRP 
Shas 
Teh1ya 
DFPE 
Yahad 
CRM 
Shinui 
Morasha 
Agudat 
PLP 
Ometz 
Kach 
Tami 

1981 

47 
48 
6 

3 
4 

1 
2 

4 

3 

1984 

44 
41 
4 
4 
5 
4 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 

• 



tino de Haifa, Mebaru Mohamed 
y el general Mattytyahu Peled, 

,uno de los mâs 'destacados co
mandantes israelíes en la guerra 
de 1967, que pidi6 pase a retiro 
dedicándose a la actividad políti
ca y a la Jucha por una solución 
justa para el problema palestino. 
En la proclama de lanzamiento 
de su lista electoral, el grupo dei 
general Peled seõalaba: "El úni
co medio de asegurar la pazes la 
existencia de dos Estados sobera
nos, cada cuaJ con su propia 
identidad: el Estado de Israel pa
ra el pueblo judio y un Estado 
para el pueblo ârabe palestino, 
expresi6n de su derecho a la au-

">todeterrninación, en el marco 
político que Je parezca adecua
do". 

Otro grupo nacido a1 calor de 
la lucha contra la presencia is
raelí en el Líbano, e! Racz, Mo
vimiento por los Derechos de los 
Ciudadanos, dirigido por una 
muJer, Schulemite AJone, obtu
vo tres diputados. Shinui ("Cam
bio") tenia dos y obtuvo tres re
presentantes. Estuvimos largo 
tiempo con el profesor universi
tario, diputado Mordechai Bar 
On, electo por el Ratz. Se de
claro sionista y cree que la evolu
ción de grandes sectores de la 
OLP ai admitir la existencia dei 
jstado de Israel, abre camino ha
cia una solución futura dei pro
blema con la creaci6n de un Es
tado palestino independiente en 
los territorios ocupados. 

Sobre esas agrupaciones pro
gresistas y la izquierda dei Labo
rismo (Mapan) recaerá la respon
sabilidad de dirigrr la lucha por 
una soluci6n negociada y de en
frentar los grupos religiosos fa
náticos que salieron fortalecidos 
de la elecci6n, llevando por pri
mera vez ai Knesset a militantes 
de la ultra-derecha. Uno de ellos 
es el rabino Meir Kahane, cuya 
plataforma se limita a la expul-

' \~ón de todos los árabes de Pa

dense y un fascista notorio por 
influyentes Hderes jud íos. EI 
presidente dei Congreso Judaico 
de Estados Unidos, Thedore 
Mann, declaró, en nombre de su 
prestigiosa institución, que la 
ideologia de Kahane no es distin
ta a la dei nazismo. Sin embargo 
fue evidente que contó con apo
yo norteamericano para candida
tearse y vencer. 

En general. esos grupos reli
giosos no conciben a Israel como 
un Estado políticamente institu
cionalizado, sino que cultivan la 
visión religiosa dei Eretz Israel, 
la tierra prometida que se exten
derâ dei Eufrates (lrak) ai Nilo 
(Egipto). No lienen la menor 
idea de lo que significa gobemar 
un Estado ni se preocupan con 
los problemas de la sociedad. 
Muchos de sus miembros viven 
en los nuevos asentamientos en 
los territoríos ocupados por Is
rael en 1967, construidos con di
nero norteamericano y dentro de 
los cu ales se encierran como en 
guettos religiosos. 

Uno de los factores alarman
tes dei aumento dei poder de 
fuego de esos grupos extremistas 
es el apoyo que reciben de los 
militares. C'uando se llevó a 
cabo el escrutinio de las "umas 
de los soldados" (los circuitos 
electorales que funcionaban en 
los cuarteles eran llamados así 
por los medios de comunicación) 
el partido religioso Tehiya ("Re
nacim iento") logró elegir el 
quinto diputado con votos que 
perdi6 el Partido Laborista. Fue 
electo por ese partido el general 
Eitam, ex-comandante dei ejér
cito, quien participó en la masa
cre de Sabre y Sh atila El parti
do dei rabino Kahane, el Kach 
(cuya tradución corresponde 
más o menos a "Puiio Cerrado") 
tam bién estuvo a punto de con
quistar un escaiio más con el su
fragio de los soldados. 

lestina. Es un fanático, presiden- La caída dei Laborismo 
te de la Liga Judaica de Estados 
Unidos, considerado un enfermo OI muchas opiniones sobre la 
menti\] por la prensa estadouni- caída de la votación dei Partido 
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La escasa mayoría obtenida por 
Shimon Peres (foto) no le permite 

fonnar un gobiemo estable 

Los partidarios de Shrunir (foto) 
esperaban una derrota mayor 

y festejaron los resultados, a pesar 
de negativos 

Laborista cuando se esperaba 
que obtuviera una amplia victo
ria. E1 problema tiene sus oríge
nes en la posición dei partido en 
la sociedad israelí. Es innegable 
que la agrupación de Shimon Pe
res avanzó en estas elecciones en 
algunos sectores de la clase me
dia pero no logró penetrar en el 
mundo sefaradí, de los judios 
orientales. Dicho sector, amplia
mente mayoritario, (representa 
más de 80% de Israel) es e1 mâs 
marginado y oprimido. La dis
crirrunación es evidente en todos 
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los campos de actividades, pero 
llega a niveles absurdos en la 
Universidad. donde los jóvenes 
sefaradíes no llegan a 20%. L3 
mayoría de los estudiantes son 
azkenasi, jud íos procedentes de 
Estados Unidos y Europa. 

Al preguntarle a Maia, una es
tudian te judia de Química Teóri
ca de la Universidad Hebrea (a:· 
ke11asi), si la situación había me
jorado, respondió· ··No. está es
tacionada o empeor6". Maia tra
baJa como traductora un uno de 
los diarios palestinos de Jerusa
lén y lucha por e! respeto de los 
derechos palestinos. 

Cuando el LiJ..1,d estaba en el 
gobierno no contribuyó en nada 
para mejorar la situación de los 
sefaradíes. Pero obtuvo sus votos 
porq_ue, por lo menos durante la 
campana. se refirió a sus proble
mas y admitió que son injustifi
cados. Se establece asi una con
tradicc16n frustrante: el sector 
más afectado por la política eco
nómica y militarisra dei Lik11d es 
su base de apoyo, porque los de
más no tienen siquiera la capaci
dad de admitir que hay un pro
blema social y racial que la dere
cha no resuelve pero reconoce 
que existe. 

Hay otros factores que con
tribuyeron ai fracaso electoral de 
los laboristas y el más importan
te es su plataforma ambígua so
bre el problema de la paz y de la 
guerra. Hablan de la necesidad 
de retirar las tropas israelíes dei 
Líbano, pero no definen qué ha
rian para poder lograrlo. En rela
ción a los palestinos de Cisjorda
nia y Gaza sus imprecisiones son 
aún mayores. Defienden una ne
gociación para "entregar" a Jor
dania las '-eas de mayor concen
tración palestina (cerca de 60% 
dei actual territorio ocupado) sin 
especificar qué pasa con el res-
tante 40%, que aparentemente 
seria anexado a Israel. "No nos. 
pueden entregar ai rey Hussein 
sin antes consultamos si acepta
mos pasar dei domínio israelí 
ai de los jordanos. Y además 
eso de devolvt>r solo las tie-
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nas habita das por los palestinos 
es una falacia. todas las tierras 
eran nuestras, pero fueron con
fiscadas por la fuerza de las ar· 
mas", se quejaba un comerciante 
de Belén, la ciudad donde naci6 
Jesús. 

La plataforma de Shirnon Pe
res fue conocida como la de los 
"tres no": 

- No a un Estado palestino. 
- No a la negociación con la 

OLP. 
- o a las fronteras anteriores 

a 1967 
"Era natural que la izquierda 

israeli no se smtiera representa
da en esa plataforma•·, nos dijo 
el díputado Mordechai Bar On. 
del partido Ratz y militante de 
"Paz Ah ora". Un palestino de 
Nablus agregó · ''La diferencia 
entre Peres y Shamir es solo una: 
e! Lilmd dice lo que piensa y 
hace lo que dice y Peres piensa 
que hace todo igual a Begin y 
Sham.tr pero dice lo contrario". 

Reagan y la Casa Bianca 
"apostaron a la boleta·· de Pe
res. considerado un liberal por el 
Ejecutivo norteamericano. Rea
gan tenia esperanzas de que tan
to él como sus colegas Rabin (de 
derecha) y Navon (de centro-de
recha) serían capaces de llevar a 
la práctica su plan de paz para la 
región. originado en los acuerdos 
de Campo David Pero los electo
res no opinaron lo mismo. 

En la campana electoral tanto 
Peres como Navon y Rabin evita
ron los temas polémicos e impi
dieron virtualmente que el líder 
dei ala izquierda del Laborismo, 
Joseph Sarid, apareciera en los 
actos públicos. 

iY ahora? 

La posición predominante en
tre analistas confiables de Jerusa
lén y Te! Avives que las eleccio
nes no resolvieron el impasse. Es
timan que el gobierno no puede 
ser estable y no dudan de que en 
algunos meses más sea necesaria 
una nueva consulta electoral. 

Un legislador de la parte israe-

li de Jerusalen nos dijo que el 
impasse es total en el Parlamen
to. Cincuenta por ciento de los , 
diputados (en un total de 120) 
están a favor de la paz. con dis
tintos matices: desde la llamada 
·•opci6n jordana" hasta el reco
nocim ien to dei Esta do palestino. 
Veínte por c1ento de ellos acep
tnn el Estado palestino. Entre el 
restante SO'i'é\ ("de quienes no 
podemos esperar nj u n paso a fa. 
vor de la paz") hay de todo. des
de los que quieren hacer un po
grom con los árabes hasta los 
más moderados, que admiten 
ciertas formas más diluídas de 
autonomia administrativa, pre
vista en los acuerdos de Campo ' 
David. 

En medio de todo esto está la 
dtscusi6n sobre el destino de Is
rael grandes brechas en la uni
dad racial, una inflación de SOOo/<1 
bancarrota económica total y 
una dependencia completa de 
Estados Unidos, que envia (el 
gobierno y los Jud íos estadouni
denses) más de cuatro mil millo
nes de dólares por ano para man
tener el Estado Judio de pie. 
"Esa situación es insostenible", 
nos dijo un militante del grupo 
dei general Peled. "No es posible 
mantener indefinidamente uo 
Estado con el dinero de otro y 
sustituir los panidos y las opcio- tt 
nes ideológicas por una estructu
ra religiosa absolutamente opues
ta a los problemas dei pueblo y 
totalmente incompetente para 
conducir la adntinistraci6n, una 
especie de 'jomeinism o' en base 
al Talrnud. De esa forma Israel 
no subsistirá. Su futuro no está 
en e! dinero norteamericano ní 
en ser gendarme de Estados Uni
dos, sino en la coexistencia pací
fica con los palestinos. Estamos, 
los jud íos y los palestinos. en 
una región rica e influyente, en 
la cual nuestros talentos, nuestra 
capacidad técnica y nuestras raí• 
ces comunes podrãn ayudar a 
cambiar no solo los rumbos de 
los acontecimientos sino la reijlÍ· 
dad geopolítica, económica y so
cial dei Medio Oriente". • 
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CISJORDANIA-GAZA 

Resistir por 
todos los medios 

Los palestinos de los territorios ocupados 
se replantean las formas de lucha y se oponen 

a las presiones que intentan obligarlos 
a abandonar su tierra 

Beatnz Bis.rio 

S 11mud es una palabra ãrabe. 
Pero para los palestinos de 

los territorios ocupados es algo 
más que una paJabra: es una cla
ve, un símbolo. Podrfa traducír
se por reocciórr aunque eq el len
guaje-código de la población so
metída a la ocupación israell en 
Cisjordania y Gaza es utilizada 
para describir un estado de es
p!ritu nuevo. Sumud condensa 
en cinco letras todas las formas 
de resistencio. 

"Cuando decimos Sumud es
tamos afirmando que resistire
mos aJ destino que las autorida
des de la ocupación nos quíeren 

imponer, que es la sumisión o el 
exilio. Sumud les respondemos. 
Nos podrán matar, encarcelar, 
torturar, nos podrán asfixias eco
nómicamente, pero nos quedare
mos en los territoríos ocupados, 
que es nuestra patria. Será síem
pre mejor estar aqu í, incluso pre
sos, que enfrentar la terrible ex
periencia de la diáspora·•. 

Albert Aghazarian es un pa
lestino de origen armenio, pro
fesor de la Universidad de Bir 
Zeit, una de las seis que existen 
en los territorios ocupados. Lo 
conocimos durante una visita al 
campus nuevo de la Universidad 

Una de las callejuelu milenarlas de la vieja Jerusalén 
amural.l.ada: pocos palestinos viven aún allí 
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y lo reencontramos una tarde en 
las proximidades de la puerta de 
Yaffa, una de las más concurri
das y famosas de la vieja Jerusa
lén amurallada. "Vivo aqui", nos 
respondió cuando le pregunta
mos qué hacía poresas callejue
las milenarias. Son pocas, com
paradas con las cifras anteriores 
a la ocupación, las familias pales
tinas que todavia viven den
tro de la muralla. A partir de 
1967 el ejército israelí es una 
presencia permanente en Ja vieja 
Jerusalén, distonante entre los 
mercaderes, orfebres, turistas y 
peregrinos. Mucbas de las fami
lias palestinas fueron expulsadas 
por la fuerza de sus ancestrales 
casas de piedra. Los israelies 
ocuparon barrios enteros, derri
baron casas, levantaron otras, 
modificaron fachadas, abrieron 
calles y bloquearon pasajes. Al
gunos cálculos estirnan en unos 
cinco mil los palestinos que to
dav ía viven entre las murallas 
que encierran los lugares sagra
dos de las religiones más impor
tantes de la Humanidad. 

-No debe ser fácil vivir aquí 
adentro, Albert. 

- Es mejor que entregarles 
nuestras casas sin resistencia. 

Con ese ejemplo, su propia 
opci6n de permanecer en la casa 
que seguramente vio nacer a mu
chos de sus ancestros, Albert 
-tal vez sín pretenderlo- nos 
dem ostr6 en todo su alcance lo 
que dias antes en su sala de tra
bajo de la Universidad de Bir 
Zeit se empei'iaba en explicar
nos: el significado de la consigna 
resumida en la palabra Su mud. 

Ese rechazo ai exílio, ese ape
go ai terrufto, esa decisión de pe
lear por el respeto a su patrimo
nio histórico y cultural avasalla
do, es la base dei nuevo pensa
mien to palestino en los territo
rios ocupados. Y en la fuerza 
que emana de esa decisión polí
tica de resistir está la marca de la 
experiencia trãgica dei exílio for
zado de millares de compatriotas 
expuJsados de sus casas y de sus 
tierras en 1948, cuando e! mapa 

tercer mundo· 53 



de la región era modificado para 
dar lugar ai flamante Estado de 
Israel. 

El precio de una opción 

Uno de los interlocutores pa· 
lestmos más respetados de Jeru
salén es lbrahim Dakkak, direc· 
tor dei "Forum dei Pensamiento 
Arabe" (Arab Thoughr Forum), 
que "a pesar de ser una iniciativa 

intento de asfiw1mos económi
camente (enga una respuesta efi
caz ''. La formulacion es dara, 
teóricamente perfecta, pero no 
es íicil Uc, arla a la práctica. Sin 
embargo, en la opinión de Dak
kak el primer desafio fue supe
rado: hubo una toma de conc1en
cia entre los palestinos en el sen tl· 
do de que la ocupaci6n después 
de l; a.fios crcô una realidad nu e
va. una economia diferente, con-

EI campus de la Universidad de Bit Zeit: un 
, centro de resistcnci3 a la ocupaciôn 

modesta, tiene metas amb1cio- flictos sociales y políticos que era 
sas" La idea es formular opc10- necesario analizar y comprender nes altematfras de desarrollo para deducu de ellos cuálcs son 
para los territonos ocupados de los objetivos estratégicos perseforma de v ,abilizar la consigna gu1dos por los 1Siael ies y. a partir 
de '>umud. Porque una de las po- de ese conocim1ento, trazar las líticas claves de la ocupación es, !incas de acción adecuadas para además del uso de la violencia. la enfrentarlos. 
asfixia económica de los palesti- Es tan claro como decir "no nos. Como consecuencia de esa vamos a emigrar". i,Pero cuál cs 
política. los capitales palestinos el precio que la población palesson colocados en proyectos ren- tina está pagando, por su deci
tables fuera de los territorios s1ón "de resistir a la cuestión miocupados, porque las iniciativas litar israeli en todos los planes? 
locales son inviabilizadas por dt· Aún aJ viaJero más desprevenido ferentes caminos -uno de ellos se le presentan claras evidencias las absurdas cargas impositivas de la ocupación. Por las canete
Y terrninan en la quiebra con to- ras de Cisjordania, cerca de Hedas sus secuelas sociales y basta brón o de Ramallah, de Belén o 
políticas. de Nablus, estãn presentes las 

Para Dakkak, el desafio es tropas dei ejército israelf que de 
trazar estrategias económicas tanto en tanto cortan trechos propias, que a cada acc1ón de las con bloques y vigas para obligar autoridades de la ocupación a los automóviles a desplazarse 
opongan una reacc1ón. "Que todo lentamente y en füa índia, fa. 
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cilitando su identificac16n. 
L na presencia verde olivo que 

no nos es ex trana a los lat inoame
ricanos, acostumbrados a los re- 1 
g1mencs mihtarcs, pero que en 
este caso tiene una diferencia 
sustancial. Mientras que las dic
tllduras de nuestro continente 
son comparadas por aJgunos pen
sadores con una fuerza de ocupa
ción, en CisJordania y Gaza el 
que uvasalla los derechos palesti
nos es un ejército de ocupaci6n. 

Un ejército compuesto en 
gran medida de jóvenes. Y 
lo más alannante es qut el voto 
de esosj6vencs soldados en la re
ciente elección de Israel llevó aJ 
J..nesser (Parlamento) a los repre-

1 sentantes de la ultraderecha reli
giosa, que por única plataforma 
poliuca le\'antan la consigna de 
la expulsíón de todos los árabes 
de Israel y de los territorios ocu
pados, cuya anexión desde su 
óptica, es un proccso irrevcrsible. 

Arrogantes con su Galil a1 
hombro, casi no disimulon su 
desprecio por la poblac16n ãrabe. 
Preguntamos a Hanna, una Joven 
palestina que nos acompanaba 
-estudiante de Informática y 
Compu1.ac16n en Paris, poliglota 
y militante de la resistencía, que 
aprovechaba sus vacac1ones para 
visitar a su familia- si no había 
casos de novíazgos entre jóvenes 
palestinos y judíos. "e. Cómo t 
puede haberlos?", respondió. 
"Nunca tendrlamos la segundad 
de que el Joven con que salimos 
esta noche no serà llamado a alis· 
tarse en el ejército al día s1guien-
te y tendrá que reprimir una ma
nifestación de la que esternos 
participando EI podría ser el 
responsable de que una bala nos 
atravesase el cerebro" 

Hay otro aspecto de la ocupa
ción que la torna un caso único. 
los asentamientos CUántas veces 
leímos en los díarios que el go
b1erno dei Lilmd aprovaba la ms
talación de cinco, díez, quince 
nuevos asentam1entos de colonos e 
judíos en los territorios ocupa· 
dos. Noticias sueltas en los perió
dicos que nada nos transmiten 
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Para Bassam Shaalca (izg.} es imposible 
olvidar la ocupación. Toda la población 
palestina es vigilada desde los asenwnientos 
que rodean Nablus 

Jel dramático contexto en que la usurpaciôn de esas tierras para 
<1ecisi6n se lleva a la prãctica. construir prósperos asentamien
Los asentamientos son versiones tos de colonos judíos que se im
lujosas de los antlguos guettos, plantan aislados y bien resguar
urbanizaciones que se expanden dados dei recbazo de los paJesti
como hongos, cuaJ pesadilla, en nos. 
las cimas de las colinas caracte- Los asentamientos son en el 
rísticas dei paisaje de Cisjordania. fondo bancustanes de signo 

AI ver los asentamientos -en- opuesto. Fortalezas de avanzada 
claves de colonos judíos en tie- de la colonización judia en los 
rras árabes- aparece claro el sig- territorios ocupados. 
nificado de la aprobación en las En general los colonos son de 
Naciones Unidas de una mocibn origen norteamericano, muchos 
en la que el sionismo fue equipa- de ellos religiosos ortodoxos, 
rado a1 racismo y condenado propensos a actitudes fanáticas. 
iunto al apartheid. Las autorida- Y si aceptan el desafio de irse a 
des de la ocupación conciben un vivir en esas condiciones es por

.iesarrollo · separado por razas: que muchos de ellos se. sienten 
por un lado, la asfixia de la po- verdaderos cruzados de una gue
blaci6n palestina, duei'la legitima rra no decla:rada que cada dia in
d~ todas las tierras de Cisjorda- tenta destruir algo roãs de la he
nia Y Gaza. Por otro lado, la rencia palestina. Se comenta 
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abiertamente en Israel que los 
Estados Unidos ven con beneplá
cito esa emigración, pues les aho
rra problemas que siempre aca
ban aflorando cuando la realídad 
es interpretada a través dei cris
tal dei fanatismo. 

Con reflectores en la cara 

"Nos quieren estrangular, ais
lándonos, cortando las comuni
caciones entre las diferentes ciu
dades palestinas", explica Bassam 
Shaaka, el ex-alcaide de Nablus, 
expulsado de la alcaldía por las 
autoridades de la ocupación jun
to con otros colegas electos por 
voto popular y cuyo caso se tor
nô conocido en todo el mundo, 
cuando un atentado le voló las 
dos piemas. 
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Sentados en el jardín de su 
casa. en uno de los barrios de 
clase media alta de . ablus. con
\'ersamos largamente con el po
pular ex-alcalde. una de las per
sonalidades palestinas de mayor 
prestigio de los territonos ocu
pados. "Ni por un momento po
demos olvidamos de la ocupa
c1ón", nos dice - sei\alando una 
luz potente que viene de las co
linas \'ecinas. "Esos reílectores 
nos apuntan todas las noches" 

El haz de luz \'Iene de uno de 
los varios asentanuentos (este, 
destinado exclusivamente a fines 
militares) que rodean Nablus. 
Como en toda Cis1ordama y Ga
za, s1empre e~tAn constru dos en 
la cima de las colinas. que en 
esta época dei afio están cu biertas 
de v1iias y ofüos. Los colonos 
cas1 no salen de los asentamien
tos. "Tienen miedo a la reaccion 
de nuestra gente", nos dice 
Shnaka. 

F. ex-alcaide - que actualmen
te se desplaza por la c1udad ca
minando con dos piemas ortopé
dicas y la &} uda dei bastóo- es
tuvo bajo arresto dom ciliano 
durante largo tiempo. Solo dos 
dias antes de nuestra visita le ha
bían retirado la custodia militar 
que d ia y noche vigilaba todos 
los mo~imientos en torno de la 
casa Después dei atentado, 
Shaaka contrat6 un chofer para 
acompaiiarlo, ya que no podia 

mãs maneJar y no descaba que
dar dependiente de su esposa. 
"Los israelies lo detuvieron. Era 
un hombre joven ) musculoso. 
Le apretaban los músculos nos 
cuenta- y burlonamente le pr~ .. 
guntaban si tanta musculatura 
era para defenderme. • A ese nnd:t 
lo salva· ". le dijeron 

Desde entonces Shaaka solo 
tiene un ,ieJo amigo en la puerta 
de su casa, una presencia más 
formal que efectívamente pro
tectora. "De noche se duerme 
antes que yo•·. nos dice. ·•fata
mos jugadO!>, y no ha) nada que 
pueda rrotegernos". 

Como a todos los palestinos 
de los territonos ocupados, ai 
ex-alcaide de Nablus le preocupa 
la destrucci6n de la economia 
uabe por parte de l~ autorida
des de ocupación : el desempleo 
(hay 10.000 egresadp:, de las uni
versidades desocupados, además 
de numerosos j6venes trabajado
res). el cierre de industnas, la 
caída dei mvel de \'Jda por las di
ficultades para la manutenci6n y 
extensi6n de la infraestructura 
sanitaria y educativa. "Ustedes 
en América Latina uenen tam
bién elevados índices de desem• 
pleo, el fenómeno se vive con in
tensidad incluso en países indus
trializados de Europa y en los 
propios Estados Umdos. Pero la 
diferencia estâ en que ustedes 
tieneo la posibilidad de disputar 

elecc1ones y a mediano plazo, 
cambiar de política. Nosotros 
no. No podemo:; tra.zar una es
trntcgia nacional de desarrollo. 
No podemos elegir nuestras au
toridades. No tenemos mngún 
dcrecho ci\il. Esa es la diferen
cia ·•• 

.\ pe.~ar de la reaccibn ai êxo
do que estã surgiendo en los úl.
tin1os tiempo.. -que ex presa 
una redefinic1on dei papel de la 
población palestina de los teni
tonos ocupados en el contexto 
de la lucha global dei pueblo pa
lestino por su derecho a ln auto
determinac16n cn un Estado in
dependiente las cifras dei cre
c1miento demogràfico real son, 
ilustrativas: mientras que en Is
rael el crec1m1ento de la pobla
ción árabe es de 5% ai ano (con· 
tra 49} de los Jud ios). en los te
rritorios ocupados es de 2,5%. 
··fao no significa que nosotros 
tengamos menos chicos que 
nuestros hermanos palestinos 
dentro de lsr,ael explica Al
bert- Reíleja, eso si, la inc1-
dencia profunda dei éxodo de j6-
venes desempleados y persegui
dos políticos, que es una sangria 
permanente de nuestras fuer1.as·: 

La resistencia cultural 

Si en el plano político y eco
nómico las presiones contra la~ 
poblac16n palestina son perma-

LOS REFLEJOS DE LA ECONOMIA 
obra de Cisjordania trabajan en Israel. Fuentes no 
oficiales estiman que la cifra es de cerca de S0%. 

D De los cerca de 800 mil palestinos que viven 
en los territorios ocupados, 100 mil residen 

en JerusaJén oriental (la parte musulmana ocu
pada en 1967). Los colonos jud(os de los asenta
mientos han sido calculados en unas 20 mil. 

Según fuentes israelfes que elaboraron un 
mapa de los territorios ocupadoi;, 60% de las tie
rras de Cisjordania y Gaza ya están bajo control 
israelí, "lo que representa una anexi6n de hecho': 
denuncia un dirigente de AJ Bireh, una de las 
áreas urbanas .irabes de Cisjordania. Las cifras 
oficíales israelíes senalan que 30% de la mano de 
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Como consecuencia de la polltica de presiones 
sobre los palestinos para fomentar el éxodo, 12 
mil árabes cruzaron el puente sobre el rfo Jordán 
en 1983, abandonando definitivamente Cisjorda
nia. No exbt~n cálculos de los que emigraron por 
los puertos o aeropuertos israelíes. Pese a que no 
hayan sido realizados censos redentes, calculan 
los especiaJistas que hubo considerables cambios 
demográficos en Cisjordania y Gaza desde 1967. 
La situaci6n podn agravarse -considerando los 
problemas sociales que el éxodo representa para 
una población palestina si no se logra frenar la 
política de asentamientos y de confisco de terri· 
torios .irabes. 

• 



nentes, mucho más minuciosa y 
sofisticada es la persecucibn en 
el terreno cultural. Se ex presa de 

'mucha.s formas. Desde las más 
burdas, como la clausura siste· 
mâtica de las universidades, y 
la restricción de todo apo
yo material para la red edu· 
cativa municipal a la prohi· 
bición de circular de cualquier 
publicacibn en árabe, "asi sea un 
ejemplar de las Selecciones dei 
Reader's Digest". En general es 
la propia comunidad palestina 
qu~ se organiLa para recolectar 
dinero y asi mejorar las escuelas 
existentes o construir otras, para 
responder, en alguna medida, a 

.,1a demanda creciente de locales 
de aula. 

Sallm Tamari (izq.) y Albert Aghazarlan (der.): luchar por 
la preservacióo de la identidad nacional palestina 

En lo que va dei ano, el cam- torturados", dice el testimonio 
pus vieJo de la Universidad de de un joven estudiante de la 
Bír Zeit ya estuvo clausurado du· UniveTsidad de An-Najah, conde
rante dos meses (el periodo aca- nado a seis anos de prisión en 
démico es de 9 meses) y la Uni- 1974. 
versidad de An-Najah (de Nablus, Uno de los episodios más gra
con unos 3.600 alumnos) fue in- ves de enfrentarniento directo 
iervenida por tiempo indetermi- con las fuerias israelíes ocurrió 
nado. el verano pasado, en Bir Zeit, 

En el trayecto de Hebr6n a cuando hubo una verdadera ba· 
Jerusalén v1nimos conversando talla campal entre estudiantes 
con un estudiante universitario palestinos y soldados israelíes 
de 10geniería. Un joven de unos dentro dei recinto universitario 
20 anos, que manifestó su deci- con un saldo d.e numerosos jó
sión de no emigrar, aunque sa- venes gravemente heridos (todos 
bía que no le sería fácil. Nos los soldados salieron ilesos). 
contó que se les hace muy difícil Las presiones son muy claras 

~d los jóvenes estudiar, no solo también en todo lo relativo a la 
porque en general trabajan en lo importación y edición de libros. 
que encuentren para ayudar a Hay una lista de más de mil tí
sus familias, sino porque están tulos prohibidos, incluso algunos 
sometidos a agresiones diarias de de autores israelles, en áreas que 
parte dei ejército o de los colo- van desde la hJStoria y la geogra
nos israeUes. "Hace unas sema- fia a la literatura y la política. 
nas un grupo de soldados entró La ordenanza 378 {de agosto de 
en nuestra Universidad disparan- 1980) exige un permiso especial 
do sus metralletas en todas las para importar o publicar cual
direcciones. Varios estudiantes quier texto en los territorios 
fueron heridos de gravedad. Y ocupados. Está prohibido tam· 
eso es el pan de cada dia.'' bién el uso de las palabras "Pa-

Numerosos estudiantes son lestina", " Patria" y "OLP", así 
detenidos, por los motivos más como la utilización de los colo
arbitranos, y muchos de ellos son res nacionales palestinos, 

• enviados a la prisión de Faraá No obstante, la O LP es una 
construida recientemente en el presencia nítida y masiva en Cis
valle dei rio Jordán. Las condi- jordania y Gaza. Hn las personas 
ciones de detencibn son muy du- con las que conversamos senti
ras. "Todos los prisioneros son mos una verdadera veneración 
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por Arafat, y entre los jóvenes 
constatamos una adhesión mayo
ritaria a Al Fatah, cuyos dirigen
tes ganan sistemáticamente las 
elecciones para los consejos estu
dian tiles. Están organizados tam
bién el Frente Popular y el Fren
te Democrático para la Libera
ci6n de Palestina (FPLP y PDLP) 
e incluso, activos aunque muy 
minoritarios, existen grupos de 
fundamentalistas islámicos en la 
línea del ayatollah Jomeini. 
- La preservación de la cultura 
palestina es una preocupación 
sentida tanto por la dirigencia 
política como por los estudiosos 
y profesores universitarios. "Hay 
que tener en cuenta que la pre
servación de. nuestra cultura tie
ne dos aspectos: primero, su pre
servación frente al desafio dei 
modernismo y la occidentaliza
cibn y segundo, la preservación 
frente a la acción destruidora de 
la ocupación. E! prlmer aspecto 
es un desafio común a toda la 
cultura árabe y el segundo es es
pecífico de la cultura palestina". 
Para Salim Tamari, profesor dei 
Departamento de Sociologia de 
la Universidad de Bir Zeit, es ne
cesario actuar en este terreno sin 
sentimentalismos y con concien
cia. "Aunque para algunos mi 
opinión es herética, pienso que 
debemos realizar un estudfo glo
bal de la cultura palestina -de 
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sus aspectos positivos y negati
vos- con una perspectiva critica 
para determinar cuáles son los 
,·alores que se deben preservar. 
Personalmente opino que no de
bemos preservar muchas de las 
trad1c1ones culturales en relac1ón 
ai papel de la mujer, por e1em
plo, pues son muy conservado
ras." 

Tamari está realizando estu
dios con la población rural dei 
valle dei rio Jordán En sus in
vestigaciones el problema de la 
tierra afloró como el más impor
tante para esas poblaciones, con 
una incidencia muy marcada en 
las manifestaciones culturales. 
.. La lucha por la tierra deternu
na la especificidad de la cultura 
palestina que, sin embargo, en 
m1 opinión no es una entidad 
cultural aparte. sino una mani
festación particular de la cultu· 
ra árabe.', afirma el sOCJologo. 

EI constató que "se vive un 
momento tecundo de la creau-

vidad cultural, fruto de la res19-
tencia a la ocupación" Pero ma
nifiesta su preocupacibn con la 
falta de un pensamiento real
mente revolucionaria entre los 
JÔvenes. Tamari lo e,plica as!: 
"Hay entre mis alumnos mu
chos j6venes patriotas, activis
tas, que se sienten revoluciona
rios y suenan con el socialismo 
en una Palestina liberada Pagan 
alto su coherencia con sus 1dea
les d.: libertad, Pero lo alam an
te e que no se cuest1onan eJ he-
cho de que ai volver a sus casas, 
tal ,ez después de una jornada 
de enfrentam1ento con el eJérc1-
to 1sraeli en la cual varios de 
ellos fueron heridos o presos, 
pueden asisttr por la televis16n 
sin sentirse agredidos, seriales 
noneamericanos como Dai/as, 
por ejemplo. Entonces me pre
gunto si están realmente crean
do un pensamiento revoluc10-
nario o si ai alejarse dei proble
ma de la tierra -que es la base 

de nuestra identidad y el drama 
concreto dei pueblo palestmo
no están limitando la resistencía ' 
a b ocupac1ôn y a sus aspectos 
más visibles y chocantes, s.in pro
fundizar cuàl debe ser global
mente la propuesta revoluciona
ria para la socíedad palestina". 

Lucha de cl~es 
y contradicciones 

.. fenemos todas las contra
dicciones y dificultades de una 
soc1edad pero nos falta la estruc· 
tura organizativa dei Estado". r~ 
sumia Ibrahim Dakkak. Efectiva
mente, entre los palestinos de los , 
terntorios ocupados, como entre 
los dei exilio (·'dos caras de la 
misma moneda", según Albert) 
hay lucha de clases. lucha ideoló
gica. ambiciones de poder y todo 
lo que hace la vida de una socíc
dad, problema,; éstos agravados 
por las dificultades de vivir so
metldos a una ocupac1ôn militar 

CIUDADANOS DE SEGUNDA CLASE 

en cualquier país dei mundo, después de un cíer
to número de aiios, pueden optar por la ciudada
n{a, adquiriendo as{ derechos como el de votar o 
incluso candidatearse a cargos electivos. Eso no 
sucede nunca coo lo~ residentes en los territorios 
ocupados. 

D Poco después de la ocupación de 1967, los 
israelles realizaron un censo en Cisjordani.a y 

Gaza. Solo las personas que estaban ese dia en los 
territorios fueron consideradas residentes. A los 
ciudadanos que por algún motivo estaban fuera 
no se les consideró integrantes de la poblaci6n lo
cal. A fin de determinar quienes ser(an autoriza
dos a volver, los israelíes exigieron que cada clu· 
dadano se presentase a las autoridades. Apenas 
una minoría consiguió la autorización y nunca se 
aclaró qué criterios se usaron en la selección. De 
ese modo, miles de palestinos fueron prohlbidos 
de regresar a su patria. 

Para los censados, las autoridades israeües dis
pusieron que el estatuto legal anterior (ciu<hda· 
nos jordanos) fuese modificado: ellos tienen, des
de entonces, un documento de identidad otorga· 
do por las autoridades militares de Israel (conser
van apenas el pasaportejordano). 

Dicho documento -que permite un control 
total sobre la poblaci6n- no concede ningún de
recho civil. En general, los residentes extranjeros 
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Y más aun: la cédula de identidad militar no 
les permite ausentarse dei territorio por más de t 
un a_flo. Después de ese período, el portador dei 
documento pierde el derecho de reingresar a Cis
jordania o Gaza. Esa restricción torna muy difícil 
que los estudiantes, por ejemplo, puedan hacer 
cursos de post-grado en el exterior cuando el pe
ríodo exigido sea superior a un ano. Además, los 
que no pueden volver pierden los derechos sobre 
todas sus propiedades, incluso el derecho de he
rencia. Si una propiedad debe ser heredada por 
diez personas (por ejemplo, diez hijos que here· 
dan la propiedad de sus padres), basta que uno de 
ellos sea impedido de reingresar para que todos 
los demás píerdan el derecho a la herencia, qu,. 
pasa automáticamente a manos de los judfos. 

Los residentes en los territorios ocupados su
fren también severas limitaciones en las operacio-
nes financieras y comerciales con el exterior. Por , 
ejemplo, no pueden importar. Todas las importa
ciones son controladas por las autoridades israe
Hes. 



o en una extendida y masiva 
diãspora. 

En los terdtorios ocupados se 
\lgue con atención el problema 
de reunificaci6n de la OLP, con
siderado imprescindible para que 
la Jucha retome el vigor y adquie
ra la eficacia que imponen las 
dramâticas circunstancias que 
vive desde hace casi cuatro déca
das e! pueblo palestino. 

Y a pesar de que exíste la 
convicción de que la lucha será 
larga y debe ser encarada con ca
rácter estratégico, la reivindica
ciõn dei Estado independiente 
estâ presente en todos los actos 
y en el pensamiento de todos los 
~alestinos de Çisjordania y Gaza. 
'Y se observa fácilmente que la 
ven como una meta más viable y 
más próxima a tornarse realidad 
que algunos anos atrás. "No hay 
otra solución ai problema pales
tino salvo la creación de un Esta
do independien te. La opción jor
dana*, tan alardeada por algunos 
voceros de la Admioistración 
norteamericana, es inviable. Han 
sido demasiados los sufrimien
tos, las humillaciones, las pérdi
das humanas y materiales, duran
te todos estos a.fios de resisten
cia, como para que los paJestinos 
nos resignemos a cambiar de tu
tor", nos dice un dirigente de 
RamaJJah. 
\ F.s fácil comprobar que tiene 
razón. Los palestinos saben que 
este problema también es el cen
tro de la discusión en el seno de 
la sociedad israelí. Y aunque en 
el momento actual los que de-

i fienden el Estado palestino inde
pendiente no son más que l 5% 
de los electores, en los terótorios 
ocupados la población confía en 
que coo el tiempo será la propia 
realidad la encargada de ir des
mistificando la viabilídad de las 
soluciones a medias. 

l ~ Se refiere a la propuesta de ne-
1 tpcia,. entre israelíes y jordanos la so-

l beran1a de los territorios ocupados en 
1.~67\ que volvcrían a la administra
cion JOrdana, como antes de la Gue
rra de los Siete Dias. 
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PALESTINA 

Arafat: 

''Tenemos un 
oasis democrático 

en el desierto'' 
En entrevista exclusiva, Yasser Arafat muestra 

cómo está la OLP dos anos después 
de la masacre de Beirut 

Alberto B. Mariantoni 

E xpulsado hace casi dos aiios principales movimientos palesti
de Beirut, Yasser Arafat en· nos. En esta entrevista a nuestro 

frentó en este periodo no solo la colaborador Alberto B. Marian
dispersión de sus fuerzas por torú. el mãximo dirigente de la 
nueve países diferentes, sino que OLP hace un rápido baJance de 
tambiéo suírió el cuestiooamien- · la situación actual. 
to de 9.1 liderazgo por parte de 
disidentes de AI Fatah y OÚ'OS 

grupos de la OLP. Arafat logcó 
superar las dificultades y volvió a 
ejercer el comando de la Organi
zación para la Liberación de Pa
lestina (OLP), reunificando los 

i Cuáf es su balance de la si
tuaciô11 de la OLP a dos a,ios de 
su salida de Beirur? 

- Nunca pretendimos derrotar 
a los Estados Unidos. Pero de he
cho estamos enfrentando hace 

Arafat: "Ahora 
tenem os 9 bases 
militares en 
9 países" 
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" ... yo conservo siempre el ramo dei olivo pero 
no dejo de mirar permanentemente hacia el fusil" 

dos a.dos una invasión norteame
ricano-israelí y, por lo tanto, re
sistimos mâs tiempo que todos 
los olros países árabes a lo largo 
de los demás conflictos con Is
rael. Los israelíes estaban con
vencidos de que nos destruirían 
en pocos dias, pero no lo logra
ron. El general Haig -según afir
ma en sus ''Memorias"- planeó 
con Sharon solucionar esta cues
tión en cuatro o cinco dias. ;.Lo 
lograron? Vea usted la realidad. 
Begin fue oblígado a renunciar. 
Israel está en crisis: el ejército no 
sabe cómo salir dei atolladero 
creado en el sur dei Líbano, la 
economia está en quiebra, la in
flación crece en forma galopan
te ... Es verdad que nosotros sali
mos de Beirut, jpero Beirut no 
es una cíudad palestina! En el 
Líbano teníamos una única base 
militar, ahora tenemos nueve ba
ses militares en nueve países ára
bes distintos. Tuvimos una disi
dencia interna, liderada por Abu 
Mussa... ;.Pero quién es Abu 
Mussa? iQué representa? ;.Será 
un caballo de Troya? ;.O al con
trario, sirnplemente un perro de 
caza? Créame, ese tipo de episo
dio es producto de la injerencia 
árabe en nuestros asuntos. 
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Mientras todos especulaban 
con su renuncia en la reuníón de 
Argelia, el posado mes de junio, 
los distintos sectores palestinos 
le relteraron una vez miis su con· 
fiam.a. , Qué significa ese resulta
do? 

- Lo considero el resultado de 
nuestra democracia. Fui electo y 
debo asumir mi lugar. Estamos 
orgullosos de poder decir que 
poseemos uno de los pocos oasis 
de democracia en el "desierto" 
dei Medio Oriente. Ese es uno de 
los milagros de la causa palesti
na. i B ejercicio de la democra
cia en la selva de las armas! La 
primera experiencia del ejercicio 
democrático en la revolucióa 

Usted se referia en 1974 a la 
estrategia dei "fusil y dei ramo 
de olfro "... Diez anos después 
parece más inclinado hacia el 
"olívo''. .. ,1A qué se debe atri
buir esa modificacfôn? 

-Es una impresión suya ... 
Nosotros no podemos desistir de 
nuestra opción militar. Cualquier 
nación en lucha que desistiese de 
esa opción renunciaría histórica
mente a sí misma Recordemos 
la experiencia de los indios de 

México frente a los espanoles. 
Nosotros aprendimos la lección 
Yo conservo siempre e! ramo de) 
olivo pero no dejo de mirar per
manentemente hacia el fusil de 
la resistenC1a. 

Pese a las ,iltimas o/ e11sivas is• 
raelies. pn'nC'ipalmente los bom· 
bardeos de los campos palestmos 
dei norte dei l,ibano y la apre· 
hcnsion de ur1 buque chipriota 
para capwrar los combatientes, 
,seguirá la OLP ofrecíendo la 
otra mejilla? 

- Nosotros no somos un ejér· 
cito tradicional. Antes de la in· 
vación al Líbano, los israelíes co· 
nocian todas nuestras posicione 
militares. Ahora no. E! enemigo 
ba intentado todos los golpes, 
combate contra fantasmas y em· 
pieza a tener miedo de su propia 
sombra. 

,Que nos pt.ede decir acerca 
dei reciente encuentro con el re)' 
Hussein de Jord'lnia? 

- Ese encuentro es parte de 
nuestras permanentes negocia· 
ciones. Abordamos diversos te
mas, conversamos a respecto de 
la próxima conferencia sobre Pa· 
lestina, de los resultados de mi 
viaje a China. 

Se habla cada vez más de una 
posible solució,z pacífica de lt 
cuestiôn palestina a través de 
una negociaciôn 1ordano·israel1: 

-Es el plan de Shlmon Peres, 
dei Partido Laborista israelí. Pe
ro el rey Hussein se niega a dis
cutir el problema palestino sin la 
particípaci6n de la OLP 

Muchos analistas estiman qut 
1984 será un afio decisivo para e/ 
actual liderazgo de la OLP. i Se 
puede hablar de u11 "gran desa· 
fio" para Yasser Arafat? 

-No es una cuestión perso
nal. Lo que importa no es que 
yo permanezca o no. Lo impor, 
tante es que la OLP, pese a todos 
los sacrifícios, pueda seguir sien· 
do el único representante dei 
pueblo palestino. • 
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TANZANIA t 

Epoca de Cambios 
Dos decadas después de su mdependenc1a T anzania se prepara 

para entrar en una nueva etapa de su historia 

D espués de conmemorar los 
JO anos de unión entre Tan

ganica y Zanzibar, la República 
de Tanzania se prepara ahora 
para vl\ir una nueva y crucial 
etapa de su \'Ida pollbca cuando 
Julius Nyerere deje la presiden
cia. cargo que eJerce desde 1963. 
El hom bre que los tanzanianos 
se acostumbraron a llamar mwa
limu (profesor, en lengua swahr
li) debe dejar el Ejecutivo en 
1985. según anunció a pnncipios 
de aiio }' pasará a ejercer funcier 
nes vinculadas directamente a1 
Chama Ora l!aprndu:i (CCM). el 
partido único dei pais. fundado 
en 1965. como resultado de la 
fusión entre el T ANU (Tangam
ca AJrican Narional Unwn) y el 
movímiento ,1 l/ro-Shira:1. de la 
1sla de Zanzibar 

Además dei liderazgo indiscu
tible que cnnsolidó en su propio 
pai~ a lo largo de dos décadas. 
Nyerere tiene el reconocimiento 
dei resto de Africa y tarnb1én dei 
Movimiento de Paises No Alinea
dos, por los esfuerzos que reali
zó a partir de la década dei 60 a 
favor de la unidad dei Tercer 
Mundo en la lucha por un cam
bio en las relaciones económicas 
y políticas entre las exmetróper 
lis europeas y las excolonias de 
Africa, Asia y América latina. 
EI mwalimu fue también el ideó
logo de una experiencia de so
ciahzación basada en princípios 
cornunitarios que despertó un in
terés enorme en casi todos los 
países dei mundo, aunque sus re
sultados concretos en Tanzarua 
no hayan superado aún las difi-
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Julius Nycrere 

cultades dejadas por el colonia
lismo, tanto en el plano interno 
como en las relaciones comercia
les con el exterior 

Hasta abril, el sucesor natural 
de Nyerere era el primer minis
tro Edward Sokoine, pero un 
accidente au tomovil ístico en la 
carretera entre Dodoma y Dar
es-SaJaam cambió radicalmente 
el panorama político de Tanza
nia. Sokoine murió en circuns
tancias confusas, y el heredero 
más probable dei liderazgo dei 
gobierno es ahora el ex-ministro 
dei Exterior Salim Ahmed Salim, 
el primer polltico originario de 
la isla de Zanzibar que tiene 
chances reales de !legar a la pre
s1dencia de Tanzania desde que 
Tanganíca y Zanzibar se unifi
caron para dar ongen a la nueva 
república. 

Edward Muringa Sokoine, de 
46 aiios, ocupaba el cargo de pri
mer ministro desde 1972 y pese 
a haber sido electo por consen
so, enfrent6 numerosos proble-

mas hasta su muerte El pnnci
pal de ellos fue la opos1ci6n de 
sectores más conservadores vin
culados ai ex-primer ministro 
Oeopa Msuya, quíen controla 
poderosos mtereses economicos 
y fue directamente afectado por 
la campana contra la corrupción 
en organ1Smo~ oficiales desenca
denada por Sokoine a partir de 
1980 A princípios de este ano, 
Msuya fue mencionado por algu
nos dianos africanos como uno 
de los involucrados en un pre
sunto intento de rebelión pro
movido por Jóvenes of1c1ales de 
las guamiciones localizadas en 
Bukoba, con el apoyo de políti
cos tradicionalistas de las regio
nes de Arusha y KilimanJaro. 

La lucha contra la corrupción 

Pero si b1en los sectores más 
Ji 

conservadores se alarmaron con 
la ofensiva contra la corrupcíón, 
los sectores de la izquierda dei 
partido CCM también revelaron 
insatisfacción porque Sokoine 
prometió facilidades a mvers10-
nistas extranJeros y autorizó el 
pago de indemnización por las 
prop1edades de la trasnacional 
Lonhro, nacionalizadas en la dé
cada dei 70. EI fallecido primer 
ministro fue también el respon
sable de La reaproximación con 
Kenia, ai autorizar la deporta
ción de oficiales de la fuerza 
aérea de dicho país, que huye- t 
ron hacia Tan1ania después de 
haber apoyado una rebeli6n es
tud1antil contra el gobiemo con· 
servador de Daniel Arap Moi, en 



Nairobi en agosto de 1983. 
La ex!stencia de esos grupos 

ontrarios a Sokoine hi7.o que 
inmediatamente después de su 
muerte surgieran rumores de que 
el accidente no fue casual. Sin 
embargo, ninguna evidencia con
creta surgi6 en las semanas si
guientes al desastre, ni el gobier
no lúzo caso a las especulacio
oes. Los rumores continuaron 
pero no tuvieron consecuencias 
políticas. 

La designaci6n de Salim 
Ahmed Salim para el cargo de 
primer ministro lo convierte en 
el personaje con más posibilida
des de ser escogido para la suce-

'sibn de Nyerere. Salirn es un jo
ven político que se tomó cono
cido internacionalmente por ser 
el único diplomàtico africano 
que tuvo chances reales de ser 
electo secretario general de las 
Naciones Umdas, cuando Kurt 

WaJdheim fue·sustituido en dí
ciembre de 1981. Nacido en 
Zanzibar, el ex-ministro de Rela
ciones Exteriores de Tanzania es 
muy popular entre los estudian
tes y tiene también una fuerte 
penetraci6n entre los Viejos diri
gentes de comunidades rurales 
dei interior del país. 

La designación de un isleiio 
para ocupar el cargo de primer 
ministro podrá reducir las tensio
nes surgidas a comienzos de este 
ruio entre políticos de Zanzibar 
y de la parte continental dei 
país, como consecuencia de pro
blemas económicos. La vieja 
guardia dei antigo Afro-Shirazi, 
presionada por la pequena bur
guesia de la isla, estaba descon
forme con Ia caída dei nível de 
vida provocada por e! deterioro 
de la economía de Tanzania es
pecialmente en los cinco últimos 
anos. La población de la isla, en 

SALIM, EMBAJADOR A LOS 19 Al'lOS 

D Salim Ahmed Salirn tiene un título Inédito 
en el mundo. El de haber sido el embajador 

mâ.s joven nombrado para un cargo importante 
en el exterior. A los 19 anos, Salim ya era emba
iador de TanzaniB en Cuba, iniciando una carrera 
diplomâtica casi autodidacta que culminada en 
1981 , cuando a los 39 anos surgi6 como candi
dato de los países dei Tercer Mundo a la Secre
tada General de las Naciones Unidas, para suce
der a Kurt W aldheim. Dos anos antes el actual 
primer ministro de Tanzania ya habia sido elegi
do presidente de la Asamblea General de la ONU. 

Salim Ahmed SaJirn nació en 1942 en la isla 
de Pemba, situada a poco más de 100 kilómetros 
de Dar-es-SaJaam, en el archipiélago de Zanzibar. 
Su carrera meteórica comenzó con una militancia 

su mayoría de origen árabe, tuvo 
siempre un nivel de vida superior 
ai de los habitantes de la parte 
continental, gracias, principal
mente, a las actividades comer
ciales. Zanzíbar ha sido s.iempre 
un próspero puerto de trueque 
para navegantes árabes, que en el 
pasado llegaron a transformar la 
isla en una posesión dei sultana
to de Omán. Con la independen
cia de Tanganica y el cambio de 
las rutas comercíales en el océa
no Indico, la isla pasó a vincular
se geopolíticamente a1 continen
te, pero mantuvo la nostalgia de 
los buenos tiempos. 

EI principal responsable de la 
campana de boicot a la unión 
con la parte continental es Wolf
gang Dourado, ex-procurador ge
neral de Zanzibar que estuvo va
rias veces en Europa el ano pasa
do, intentando lograr el apoyo 
sobre todo de Inglaterra para el 

activa en la lucha por la independencia, cuando Salim: un polltico de prestigio 
era aún adolescente. Dueiio de una gran habilidad 
polltica, llegó a las N aciones Unidas en 1971 go de secretario general porque fue vetado por 
como delegado de Tanzania, con apenas 29 anos. Estados Unidos. En eJ 82, fue nombrado minis
Durante los diez afios que estuvo en la sede de la tro de Relaciones Exteriores de Tanzanil{, y en 
ONU en Nueva York, Salim conquistó un gran abril pasado, asumió el cargo de primer ministro, 
prestigio .entre los diplomáticos de países dei Ter- acumulando también el ministerio de Infonna
cer Mundo, a punto de baber logrado en 1981 ci6n. Selim Ahmed Salim es el primer político 
dos tercios de los votos de los delegados en las de Zanzibar que asume la jefatura del gabinete 
eleeciones para elegir eI sucesor de Kurt Waldheim. ministerial desde la unificaci6n política de la isla 
EI embajador tanzaniano no pudo ocupar el car- con la antigua colorua inglesa de Tanganica. 
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separatismo de los 580 mil habi· 
tantes de la isla. Dourado estuvo 
detenido en enero, cuanrlo circu
laron versiones de que estaria 
vinculado a Sudãfrica, cuyo go
bierno trató siempre de desesta
bilizar a Tanzania debido al apo
yo de Nyerere a los movimientos 
antirracistas de Africa Austral. 

EI pesado mes de abril los ha
bitantes de la isla eligieron el 
presidente dei gobierno regional, 
que también es vicepresidente 
de la administraci6n central de 
Tanzania. El candidato único 
electo fue Ali Hassan Mwinyi, un 
ex-ministro de la Administración 
Regional que sustituyó aJ vetera
no Aboud Jumbe, quien renun
ci6 después del congreso del 
CCM en enero de este ano. Jum
be gobern6 durante 12 anos, 
pero en los últimos meses antes 
de su renuncia fue acusado de 
corrupción y autoritarismo. Los 
errores cometidos durante su 
mandato agudizaron las lenden
cias separatistas de la burguesia 
de origen áiabe e hindú, de Zan
zibar, creando un clima que po· 
dría reacender potencialmente 
las antiguas disputas entre los is
leiios y los 17 ,5 millones de 
habitantes dei continente. 

La cuestión económica 

Mwinyi adoptó, ya en el mes 
de mayo, una política de diãlogo 
con los sectores más vinculados 
al separatismo, estimulando el 
mantenimiento de las tradiciones 
y de la cultura ãrabe o hindú en 
la isla, pero destacando a la vez 
la necesidad incuestionable de 
fortalecer el vínculo con el con
tinente. Salim Ah med Salim de
sempeiió un papel clave en la 
solución de la crisis no solo apo
yando el refuerzo de las institu· 
ciones regionales, sino liberali
zando la adminístración y pro
moviendo la retirada gradual de 
los casi cuatro mil soldados dei 
continente establecidos en la isla. 
Sin embargo, tanto Mwinyi 
como Salim defienden intransi-
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gentemente que los pollticos de 
Zanzibar se mantengan ti.eles 
y estrechamente ligados ai CCM. 

Los cambios ocurridos desde 
la toma de posesión de Ah Has
san Mwinyi en mayo, demues
tran que el embrión dei separa
tísm o fue neutralizado en el pla
no político y que las amenazas 
de fraccionamiento de la unión 
alcanzada hace 20 anos fueron 
alejadas. Pero permanece el pro
blema económico, cuya gravedad 
es reconocida tanto por el equi
po de Nyerere como por su po
sible sucesor. Entre 1983 y 1984, 
el gobierno de Tanzania tuvo 
que pagar la suma de 882 miUo
nes de dólares de in tereses y 
amortización de su deuda ex
terna, mientras que en el mismo 
período los ingresos generados 
por la exportación no deben SU· 

perar los 445 millones de dóla
res. La difícil situación creada 
por la ca ida con~ante de los pre
cios de las materias primas ex
portadas por Tanzania (pelitre, 
castaiia de la índia; algodón y si
sal o henequén) así como la re
ducción de la productividad agrí
cola, resultante dei agotamiento 
de las tierras fértiles y de las mo
dificaciones constatadas en la eir 

3Malawi 

tructura agraria del pais, hacen 
imposible el pago de los débitos 
externos acumulados actualmen
te en 2.500 millones de dólares 
( 1982). En consecuencia, Nyere
re tuvo que enfrentar durante 
casi cuatro anos ''una enervante 
guerrilla" con los funcionarios 
dei Fondo Monetario Internacio
nal (FMI), intentando renegociar 
la deuda externa y mantener in
tacto a la vez el proyecto econô
mico socialista. (ver cuademo~~ 
n<? 55). 

A fines de junio, Tanzania 
tuvo que devaJuar el shilling, la 
moneda nacional, en 26%, des
pués de aplazar sucesivamentc 
esa medida que provocará un au
mento de los precios internos. 
Algunos dirigentes de Zanzibar 
protestaron en la época de la de· 
vaJuación por no haber sido con
sultados ai respecto. Pero el pri· 
mer ministro Salim Ahmed Sa
lim logró superar las discrepan· 
cías prometiendo elevar el pre
supuesto de la isla, fijado actual
mente en 88 millones de dólares, 
mientras el gobierno central ti&-1 
ne recursos dei orden de un mi
llón 500 mil dólares. 

El plan estructural adoptado 
en 1983 aument6 los financia· 



mientos a los pequenos pro
ductores agrícola. con el obje
ivo de elevar su ;-,oder econó
mico, pero apenas !a mitad de 
los proyectos de desarrollo en 
ese sector pudieron ser realiza
dos debido a la escasez crónica 
de rubros federales. Los precíos 
mínimos pagados a los campe
sinos tam bién fueron aumenta
dos, para intentar neutralizar los 
cfoctos de la inflación, pero los 
reaiustes fueron repasados en 
parte a los consumidores. 

La nueva Constitución 

EI agravamiento de las dificul-
,ades económicas estará por tras 

de todas las discusiones sobre la 
reforma constHucional que pre
cederã a la sustitución de Julius 
Nyerere. D1cha reforma, cuyo 
debate a nível popular ya se ini• 
ció, retoma el sistema de dos 
1ice presidentes, uno de los cua
les deberã ser el presidente elec
lo por los habitantes de Zanzi· 
bar y el olro el jefe dei ministe
no, con el cargo de primcr minis-
110. Si el presidente nacional es 
oriundo de Zanzibar, el primer y 
el segundo vice deben ser de la 
parte continental. De lo contra
rio, el primer vice, que es el su
cesor natural, será de la isla y el 
Jgundo elegido por el presiden
te nacional. 

La otra modificac16n impor
tante en el texto constitucional 
es la prohibición de dos reelec
ciones consecutivas. La aproba
ción de esta resolucíón Uevará de 
inmedialo al impedimento de 
Julius Nyerere. EI cargo presi
denciaJ vacante queda así en ma
nos de Ali Hassan Mwinyí, quien 
según algunos observadores men
cionados por el boletfn Africa 
News debe pasar la primer magis
tratura a Salim Ahmed Salim, 
para mantener el cargo de segun· 
do.vice p~esidente y por lo tanto 

\:1 de jefe dei m1nisterio. De ser 
as!, por primera vez en los 20 
aiios de exislencia de la unión 
entre el contmente y los isJei\os, 
corresponderã a representantes 
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La caid_a de los precios de las materias primas 
agrava la crisis generada por el endeudamiento dei país 

de Zanzibar el control de los dos 
puestos más importantes de la 
Rep6blica. 

Pero, de acuerdo con politi· 
cos tanzanianos, los cambios- más 
importantes ya estãn en curso. 
Se trata de la intensa discusión 
nacional provocada a todos los 
níveles por las nuevas norma<, 
constitucionales. La dirección 
dei C'CM estimuló a todos sus 
cuadros a promover el debate 
más amplio posible sobre las 
cuestiones en pauta, lo que tuvo 
como consecuencia inmediata un 
mayor cuestionamiento, incluso 
de los problemas económicos. 

Por eso se espera que cuando 
se anuncien nuevas elecciones en 
consecuencia de la aprobaci6n 
dei nuevo texto constitucional, 
haya una gran renovación de los 
miembros dei Parlamento que 
fiscalizará las actividades dei 
nuevo presidente y sus dos vice 
presidentes. Otro cambio impor
tante será la valorizaci6n dei pa
pel de la mujer. Según el proyec
to de la nueva Constitución, por 
lo menos 15 escanos dei Congre
so Nacional deben ser ocupados 
por mujeres. Actualmente, 12 di
putados dei Poder Legislativo 
son mujeres, entre las cuales dos 

con cargos núnisteriales. Cálcu
los realizados por algunos obser
vadores anticipan que en el futu
ro Congreso NacionaJ la partici
pación femenina llegará fácil
mente a 25 6 30 escai'ios en un 
total de 205 miembros. 

EI nuevo texto prevé además 
normas especiales para que los 
diputados dei Parlamento nacio
nal dispongan de todas las garan
tías para criticar y oponerse a las 
medidas determinadas por el Po
der Ejecutivo. El segundo vice 
presidente es el responsable de la 
rulina diaria dei gobierno y de
berá rendir cuentas de todos sus 
actos ante el Parlamento. ocu
rriendo lo mismo con el primer 
vice presidente, que debe some
terse a las decisiones de la Câma
ra Legislativa de la isla de Zanzi
bar, de la cual será presidente 
una vez electo por sufragio direc
to. 

Decisiones cruciales como la 
declaraci6n dei estado de guerra 
seguirán siendo atribucjón exclu
siva del presidente de la Repúbli
ca quien deberã, sin embargo, so
meter esa irúciativa a una sesión 
conjunta dei Parlamento y del 
Comité Central dei Partido Oia
ma Cha Mapi11duzi. ( C C.) e 
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GUINEA-BISSAU 

Nino Vieira 

''Cooperación 
privilegiada con 

Portugal y Brasil'' 
En entrevista exclusiva, el presidente de 

la República de Guinea-Bissau hace un balance 
de sus visitas a esos dos países y aborda 

otros temas de la cooperación internacional 

Carlos Pinto Santos 

Mientras el presidente João 
Bernardo (Nino) Vieira visi

taba Portugal y Brasil (en junio y 
julio pasados) en Guinea-Bissau 
aún se bacían sentir las conse
cuencias de los cambios poHti
cos ocurádos en los últimos me
ses. 

dos por el ex-primer ministro. 
La nu~va orientación política 

comienza a descollar, sobre 
todo, en la definición de las prio
ridades económicas y en las me
didas de urgencia para combatir 
la grave crisis que atraviesa el 
país, devastado incluso por la 
prolongación de la sequía en el 
Sahel. 

Considerada oficialmente co
mo prioritaria, pero ofuscada du-

rante mucho tiempo por las e~ 
peranzas depositadas en las po
tencialidades petroliferas dd , 
pals, la recuperación agrícola se 
encuentra en el centro de las 
preocupaciones dei gobierno de 
Guines-Bissau, que trato de cap
tar ayuda externa para i.mple
mentu aJgunos proyectos de ca
rãcter urgente. 

Para esa colaboración ex ter· 
na, Guines-Bissau espera mucho 
de Portugal y Brasil, pafses que 
Nino Vieira visit6 por primera 
ve-z en calldad de jefe de Estado. 
Pese a las diferencias de los nive
les de cooperación logrados con 
Portugal y Brasil, los acuerdos 
suscritos durante la permanencia ( 
de Nino Vieira en ambos pafses 
fueron considerados por los diri
gentes guineenses un gran éxito. 
Eso fue lo que declaró e} presi
dente João Bernardo Vieira en 
una entrevista exclusiva a cua
dernos dei tercer mundo en la 
cíudad de Río de Janeiro. 

t los acuerdos fínancieros sus
critos en Lúboa correspondieron 
a la expectativa dei gobiemo de 
Guinea·Bissau? 

-Mi viaJe a Portugal fue bas
tante positivo. Constatamos una 
gran apertu ra por parte dei go
biemo portugués hacia los pro
blemas de mi país y eso se refie· 
ja en la importancia de los acuer- f' 

La serie de acontecimientos 
se inició con la destitución, en 
abril de este ano, dei primer mi
nistro y vice presidente dei Con
sejo de la Revolución, Víctor 
Saúde Maria, y de aJgunos ele
mentos de su grupo, quienes de
sarrollaban desde setiembre dei 
82 una maniobra sutil tendiente 
a dominar e1 aparato del Estado 
y a aislar el presidente Nino Viei
ra {ver cuademos n9 68). Des
pués de la caída de Saúde Maria, 
que permanece en prisión domi
ciliaria, una nueva Constitución 
fue aprobada por la Asamblea 
Popular. En ella desaparece la 
función de primer ministro y el 
Consejo de la Revoluciôn es sus
tituido por el Consejo de Estado. 
Hubo también alteraciones en el 
elenco gubemamenta.l con e1 as
censo a cargos de alto nivel parti
cularmente en el sector económ.i
c-0 de cuadros jóvenes margina· Nino Vieira: situación política más clara para com batlr la crisis 
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dos suscritos. EI pago de las deu
das que Guinea-Bissau había 
contraído con Portugal nos va a 
proporcionar un cierto alivio y 
nos ayuda a solucionar grandes 
problemas. 

Fue desbloqueado tambíén el 
crédito que ya había sido conce
dido en la primera mesa redonda 
con los socios económicos de 
Guinea-Bissau realizada en Lis
boa. 

1, Y los acuerdos suscriros e11 
'1rasil? 

- Enconlramos también una 
gran receptividad por parte dei 
gobierno brasileflo, no solo en la 
cooperación científica y tecnoló
gica y en la formación de cua
dros, sino incluso en la apertura 
de líneas de crédito de ocho mi
llones de dólares para montaje 
de plantas de azúcar y alcohol 
por empresarlos brasileflos. 

C.Ooperacíón trilateral 

,Hl gobiernode Guinea-Bíssau 
tiene intttrés e11 proyecros de 

'tcooperación 1rilateral, o sea que 
ir1cluya11 países proveedores de 
capitales, poises que poseen tec· 
nología inrermedia y cuadros 
técnicos, y países en desarrollo? 
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- Estamos totalmente abier
los a ese tipo de cooperación. 
Un pais como el nuestro necesi
ta socios económicos iníluyen tes. 

, cumea·Bissau esta desarro· 
llando algun proyecto de< ese 
tipo? 

-Hay un proyecto de desa
rrollo agricola para el sur dei 
país en el cual Estados Unidos 
entra con el financiamiento y 
Portugal con la tecnologia Ese 
tipo de proyecto fue discutido 
tam bién con el presidente Mitte
rrand durante mi visita a Francia 
en 1982. El gobierno francês 
estã dispuesto a seguir la misma 
política con Portugal, incluso 
porque hay en Francia muchos 
inmigrantes portugueses que po
drían ser contratados como 
mano de obra para una coopera
ciórt tripartita entre Portugal y 
sus ex-colonias. Todb depende 
ahora de que el gobierno portu· 
gués ejerza una cierta presión, ya 
que nosotros no tenemos posibi
l idades económicas de hacerlo. 
Pero creo que el gobierno por
tuguês tiene mucbo interés en la 
cooperaci6n tripartita. Por lo 
menos fue lo que el primer mi
nistro Mario Soares y el propio 
presidente Eanes me dieron a en
tender. 

Campo de arroz en Guinea-Bissau. 
La sequia agravó 

el abastecimiento de la pobloción 

Parect:ria que está directa· 
mente vinculada a ese aspe,·to su 
propuesta ai gobierno porrugués 
para la creación de una "::ona 
dei escudo*" que permitiria la 
cobertura dei peso gui11eense en 
las plazas i11 temacionales. i. Cuál 
fue la reaccion d1:d gobierno por
tugués? 

-Considero que el primer ml· 
nistro Maóo Soares reaccionó fa. 
vorablemente eo la medida eo 
que manifest6 deseos concretos 
de estudiar el asunto. Es eviden
te que no es una cuesti6n fácil 
de resolver ni de decisi6n inme
diata en un momento que Portu-

• E...cudo - monedn portu-
guesa. 



gal atraviesa una recesión econó
mica. Apenas lanzamos la idea. 

Preservar la lengua portuguesa 

, Gui11ea-Bissau riene in terés 
en esrablecer una cooperación 
pril'ilegiada con Portugal y Brasilº 

-Ese es nuestro deseo· una 
cooperación en los aspectos eco
nómicos y culturales, principal
mente. Tenemos una lengua co
mún y para defenderia necesua
mos la ayuda de Portugal y Bra
sil. 

Particulormerite eri un pais 
como Guinea-Bissau. que està so
metido a grandes influencias 
francófilas ... 

- SI. "Nos interesa preservar la 
lengua portuguesa. Podemos co
rrer el riesgo, a mi ju1cio, de que 
con la influencia de otras poten
cias las nuevas generaciones de
Jen de hablar português Todos 
los cuadros de Guines-Bissau ha
blan el francés correctamente y 
no el portugués. pese a que so
mos una antigua colonia portu· 
guesa. Eso está relacionado coo 
las características de la coloniza
ción portuguesaen Guinea-Bissau 
que, al contrario de Angola o 
Mozambique. nunca fue muy 
profunda en el interior del terri
torio, limitândose al comercio 
reducido en la zona de la costa. 
Portiigal nunca estuvo radicado 
en Gumea-Bissau y los colonos 
nunca se integraron con la pobla
ción. 

Agricultura y petróleo 

Según algunos observadores, 
con el Plan de Desarrollo Econó
mico y Social 83-86, se invirtió 
en cierta forma el orden de las 
áreas prioritarias de desarrollo. 
La agricultura y la pesca 110/vie· 
ron a ser e11 la práctica los secto
res de muyor preocupación dei 
gobiemo guineense en relación a 
los proyectos. de media o largo 
plazo, de la explotació11 de pe
tróleo y las minas de bauxita y 
fosfatos. l Es correcta esa in rer-
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preradón1 
-Nosotros siempre hemos 

dado prioridad a la agncultura, 
aunque en los anos anteriores 
hubo una política equivocada ai 
respecto. EI petróleo es imprevi
sible mienlras que la agricultura, 
es nabte. se puede preparM. y 
en nuestro pais tenemos mucho 
terreno para producir. Pero nece
sitamos íinanciamiento. De 
acuerdo con esa polltica, nues
tto Plan de DesarroUo Econónú
co ) Social 83-86 define los sec
Lores prioritarios que son la agri
cultura en primer lugar, después 
la pesca y los bosques. Por lo 
tanlo. las prioridades son los sec
tores previsibles y palpables que 
pueden ser explotados de inme
diato. Las mmas son un proyec
to de más la1go plazo, que exige 
un lrabajo más profundo y gran
des financiamientos. 

,En que siwaciô11 estàn los 
acuerdos de prospeccion minera 
con Franciay la Unión So1•iética? 

-Francis financi6 los estu
dios de fosfatos que ya estãn en 
una segunda etapa, con resulta
dos bastante favorables. En 
cuanto a la bauxita de la regi6n 
de Medina dei Boé estamos espe
rando aún los datos de su viabili
dad económica que está siendo 
analizada por la Unión Soviética. 

l Y a respecto de la prospec· 
ción petTolera? 

-Hay compaftías interesadas, 
ya firmamos acuerdos con cua
tro empresas de cuatro países 
(Francia, Gran Bretaiia, Alem~ 
nia Federal y Estados Unidos) y 
ya estamos explotando en el te
rreno. Pero aún no podemos afir
mar nada sobre los resultados. 

Hubo un acuerdo con el Ban
co Mundial para prospección de 
petróleo ... 

-El. acuerdo para prospección 
financiado por el Banco Mundial 
permiti6 la elaboración de una 
carta geológica para investigar las 
probabilidades de existencia de 
petróleo y fue en base a esos es-

tudíos que las empresas citadas 
decid1eron haccr perforaciones. 

"Lo sigla PAIGC es históriC'a" 

t La discrepancia sobre la deli· 
mitaci{m de las aguas territoria· 
les c-on Guinea (Conukri) tu1·0 al
guna evoluc1ú11 después de la 
muerre dei presidente Sekou 
Touré v la i11sralaciôn dei nuevo 
regímen en e/ pais 1•ecino? 

No hay ninguna novedad. 
Siempre hemos tenido buenas re
laciones con Guinea (Conakri) y 
también con Senegal, indepen
uientemente de esos problemas. 
El prímer pais que el actual pre
sidente de Guines ( Conakri) visi- '" 
t6 fue el nuestro. Lo considera
mos como un gesto de apertura 
de su parte y un deseo de lograr 
un entendimiento y una coope
ración con nosotros. Y ello es 
posible, incluso porque nos co· 
nocemos bíen. 

Se podrà, decir que está 
·'congelada .. la discrepancía en
tre Guinea-B,ssau y Cabo Verde 
con respecto a la "C" de la sigla 
dei PAIGC? 

-Nosotros ya tenemos bue
nas relaciones con Cabo Verde. 
No sé si va a ser incluido el pro
blema de la sigla en las próximas 
discusiones que vamos a tener ., 
con e! gobiemo caboverdlllno. F.s 
difícil para Guines-Bissau pres
cindir de esa sigla histórica. 

zCuàl es la opinión dei go
biemo de Guinea-Bissau acerca 
de la posición de la República 
Arabe Saharaw Democrática de 
no hacer más concesiones en los 
Reumones Cumbre de la OUA y 
exigir su condición de miembro 
de pleno derecho? 

-Como se sabe, el gobierno 
de Guinea-Bissau reconoc1ó el 
Frente Polisario desde su funda· 
ción y mantiene con él relacio
nes estrechas. Creemos que es un , 
movimiento revolucionario que 
lucha por una causa justa. Y con· 
denamos la polftica de anexi6n. 
Pero no podemos decirle ai Fren-



te Polisario que debe o no hacer 
concesiones. Solo podemos afir
mar y repetir que estamos ai 
lado de1 Frente Polisario en cual
quier momento y en cualquier 
circunstancia. 

"No apoyamos ninguno de los 
dos lados en la guerra del Otad" 

EI segundo gran problema 
que sigue amenazando la unidad 
de la OUA es la cuestión dei Chad. 
81 gobierno francés presentó re· 
cientemente una salida posible 
que consist ía en e/ surgimiento 
de u,1 tercer nombre alternativo 
a Gukuni Ueddei y Hisséne Ba-

~ bré que pudiese seraceptado por 
todas la.s fuerzas en lucha .Y 
todas las partes involucradas en 
la guerra del Chad. 1, Cuál es la 

posición de Guinea-Bissau aires
pecto? 

- La cuesti6n del Chad tiene 
que ser resuelta internamente, 
entre chadianos. La propuesta a 
que se refirió es la posición de 
Francia, no del pueblo del Chad, 
que debe ser quien elíge su líder. 
Como no es una propuesta del 
pueblo chadiano, no tenemos 
que tomar posición. 

1,Guinea-Bissau no es solidaria 
con las fuerza.s lideradas por Gu
kuni Ueddei? 

-Nosotros no apoyamos a fu
lano o mengano. Apoyamos una 
política de concordia nacional 
para que haya una solución pací
fica. Apoyar a cualquiera de los 
dos lados en conflicto es crear 
más confusión. 

Cu-ando han transcurrido va
rios meses de los encuentros de 
Lusaka, se constata que Sudáfrl· 
ca se a/eja cada vez más de lo 
que [ue establecido en los enten
dim ien tos con e/ gobierno ango
/efio, impidiendo así la instaura
ción de un clima de paz en Afri· 
ca Austral. iCuál es su opinión 
ai respecto? 

-Estamos de acuerdo con el 
gobierno angoleiio en la medida 
en que fue un compromiso que 
tomaron ambas partes y por lo 
tanto, debe ser respetado y 
cumplido. La cuestión de lastro
pas cubanas en territorio angole
iío no tiene nada que ver con el 
acuerdo. &l permanencia o reti
rada es una atribución exclusiva 
dei gobiemo angoleiio, que es 
soberano. • 
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• Promover información alternativa, política, 
económica y sociológica. 

• Informar so bre la realidad de lo que ocurre 
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Azúcar: el precio 
amargo de la crisis 

Pensando apenas en sus intereses económicos, 
los países ricos provocan la peor crisis en 50 anos 

en el comercio mundial de azúcar, causando 
enormes perjuicios ai Tercer Mundo 

E n la segunda semana dei pa
sado mes de julio, una tone

lada de azúcar costaba en la bol
sa de mercaderías de Nueva York 
menos que una tonelada de are
na lavada. Mientras el azúcar cos
taba 99 dólares la tonelada, el 
cao!In estaba cotizado a 102 dó
lares la tonelada. Fue el punto 
más bajo de la vertiginosa caída 
de las cotizaciones dei azúcar, 
iniciada bace más o menos tres 
anos y que marc6 la peor crisis 
de los últimos SO ai'ios en el co
mercio dei producto, que repre-

de edulcorantes artüiciales. 
Por otra parte, la producciôn 

azucarera pas6 de 80 a 100 mi
llones de toneladas en los últi
mos aiios, período en que el mer
cado consumidor disminuy6 pro-

, senta una fuente básica de divi
sas para numerosos países dei 
Tercer Mundo. 

porcionalmente girando hoy en 
dia en tom o de 93 millones. Ello 
hizo que los stocks acumulados 
en todo el mundo llegasen a 34 
millones de toneladas sin pers
pectivas de colocaciôn a corto 
plazo y sin posibilidades de un 
aumento de precios en e! mismo 
período. Así, Brasil, el mayor 
productor mundial de cana de 
azúcar, vende por 100 dólares en 
Nueva York el azúcar que cuesta 
internamente 260 dólares la to
nelada. Surge entonces un déficit 
de J 60 dólares, que debe ser sub
sidiado por el gobierno con un 
perjuicio, en promedio, de 32 
millones de dólares por mes. 
Otros países del Tercer Mundo 
sufren pérdidas mayores aún en 
la venta de cada tonelada, por
que los costos internos en Brasil 
son los más bajos del mercado. 

E conílicto de intereses entre 
los productores ricos y pobres 
provocó el fracaso de las nego
ciaciones para la renovaciôn dei 

La calda de los precios fue 
provocada por la existencia de 
enormes stocks de azúcar produ
cido de la beterraga en Europa 
(según se informa son casi ocho 
millones de toneladas) y que los 
países exportadores dei Viejo 
Mundo quieren colocar rápida
mente en el mercado para aliviar 
los gastos con los elevados subsi
dias pagados a los productores. 
Australia tiene tam bién stocks 
altos y se niega a conservar parte 
de su producci6n para reequili
brar la oferta en el mercado 
mundial, mientras Estados Uni
dos y Jap6n dejaron de comprar 
millones de toneladas de azúcar 
a causa de ta ampliaci6n dei uso 

El preclo internacional dei uúcar Uegó este 
ailo ai punto más bajo en su vertiginosa caída 
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Ventas de azúcar 
en las rentas internas 

(en%) 

Brasil 2,39 a 6,40 
Cuba 80 a 90 
Rep. Dominicana 43 
Suazilandia 59 a 60 
Guyana 27 a 33 
CEE 0,24 a 0,50 
Australia 2. 75 a 6.26 
Argentina 0,83 a 3,88 
India 0.64 a 2, 13 
Filipinas 4,61 a 10,44 
Sudáfrica 1,04 a 1,94 
Tailandia 2,23 a 6.38 
Jamaica 4,71 a 9,01 
Mozambique 5,45 a 19 
Bolivia 2.39 a 5,03 
Colombia 0,65 a 4.11 
Costa Rica 1,89 a 4,66 
El Salvador 1.45 a 3,01 
Malawi 8.11 a 26,32 
Nicaragua 3.11 a 3,64 
Panamá 8.20 a 19,91 

Fuenre: Organizadón lnrunacional 
dei Azúcar - periodo 197/JJIJJ. 

Acuerdo Internacional del Azú
car, que prescribe a fin de ano. Y 
el impasse ya precipitó una gue
rra de precios que amenaza lle-
varal abismo econômico a por lo 
menos siete países exportadores 
dei Tercer Mundo. No hay cálcu
los precisos. pero aJgunos espe
cialistas llegan a afirmar que los 
países pobres perdieron en 1~ 
últimos dos anos el equivalente a 
casi 1.500 mil dólares, apenas 
con la caída de los precios inter
nacionales dei azúcar, perjuicio 
que se toma catastrófico en un 
momento en que las naciones ex
portadoras no industrializadas vi
ven un período de endeudamien
to acentuado y caída de sus in
gresos externos en divisas. 

Desequilibrio 

Las exportaciones de azúcar 
de Brasil representan entre 2,39 
y 6.40% de sus íngresos en divi
sas. Cuba depende de 85% de las 
ventas de azúcar mientras que la 
República Dominicana obtiene 
43% de sus ingresos en dólares 
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de las exportaciones derivadas de 
la ca11a de azúcar. La pequena 
isla Mauricio, en el océano Cndi
co, depende de 66% y Suazilan
dia, un reino africano incrustado 
entre Mozambique y Sudáfrica, 
tiene un presupuesto dependien
te dei producto de ó0% y Guya
na de 30%. En cambio, los países 
de la Comunidad Económica Eu
ropea (CEE). dependen de ape
nas 0,24% de las ventas de azúcar 
de beterraga y Australia de cer
ca de 3%. Las cifras refleJan el 
desequilibrio palpable que existe 
entre eJ peso dei azúcar en la 
economia de los países dei Ter
cer Mundo y de las naciones ri
cas. La fria lógica de Jos nego
cios en las bolsas de Londres y 
Nueva York no tomó en cuenta 
la situación económica de los 
productores dei Tercer Mundo. 

En su mayoria, tendrán que 
subsidiar simplemente la diferen
cia creciente entre Jos precios ex
ternos y los costos internos para 
evitar la catâstrofe econômica y 
el caos social procedente de la 
paralización de usinas y destile
rias y de la desactivación de 
enormes plantaciones de cana. El 
subsidio va a incidir en presu
puestos nac1onales, profunda
mente desequilibrados por el en
deudamiento, aumentando la ne
cesidad de recuair a créditos en 
dólares, libras, francos y marcos 
para f"manciar importaciones 
esenciales, cuyos precios no de
muestran nínguna seiiaJ de caída 
ala vista. 

El deterioro de los términos 
de intercambio en los países de
pendientes de las exportaciones 
de azúcar puede ser medido por 
el caso cubano. En 1973 Cuba 
com praba 44 barriles de petró
leo con una tonelada de azúcar 
Hoy compra apenas cuatro. Ocu
r.re una situación mãs o menos 
semejante en casi todos los de
más países que no pudieron es
capar dei monocultivo de la caii a. 

Los europeos en cambio deja
ron de ser importadores, para ex
portar azúcar de beterraga en 1 7 
anos apenas, con una política 

destinada bó.sicamente a asegurar 
em pleos a sus propios agriculto
res e impedir la dependeocia dei t 
suministro de países deJ Tercer 
Mundo. Ya los Estados Unidos y 
Japôn partieron haciá un nuevo 
campo, el de los edulcorantes, ex
traídos inicialmente dei maíz. La 
producción de jarabe a base de 
frutoSJs en Estados Unidos regis
tró un aumento de consumo dei 
orden de 14. 700 millones de to
neladas, mientras el uso dei azú
car cayô en 4. J 00 millones de 
toneladas apenas en los últimos 
12 meses. 

Los norteamerlcanos y japo
neses ya están usando en larga 
escala el edulcorante químico 1 
Jlamado Aspartame, derivado de 1 
la phenilaJaníne que es 200 veces 
más dulce que el azúcar y que ya 
está siendo empleado a escala in
dustrial en la fabricaciôn de re
frigerantes como la Coca-Cola y 
la Pepsi-Cola. 

Si el mercado mundial de azú
car sigue sienpo controlado en 
forma hegemónica por los consu
midores. la caída de los precios 
tomarã antieconómica la pro
ducción dei producto a escala 
actual, hac1endo que la mayoría 
de los países exportadores ten· 
gan que optar posiblemente por 
la producción de alcohol com
bustible. La alternativa es viable 
en términos tecnológicos, pero 
va a exigir nuevas inversiones en 
paises cuyos presupuestos ya es
tán sobrecargados por deudas 
imposibles de saldar y por la re
ducción acentuada de los ingro
sos procedentes de la exporta· 
ción de azúcar. 

Es casi imposíble abandonar 
los cultivos de cana de azúcar 
porque la sustitución de las plan
taciones por otro vegetal seda 
sumamente antieconómica. La 
0pción por e! alcohol evitaria e! 
riesgo de ese cambio radical, 
pero exigiria a la vez inversiones 
no solo en la instalación de des
tilerlas, sino también en altera- ' 
ciones de los motores de au.to
móviles y camiones que utilicen 
el nuevo com bustible. • 



Las trasnacionales 
y el apartheid 

Asustadas por las presiones contra el apartheid, 
las grandes firmas de los EUA tratan de defender 

sus intereses en Sudáfrica 

-, L os defensores de sanciones 
contra firmas oorteamerica

nas instaladas en Sudáfrica en
frentan una nueva batalla parla
mentaria en el Congreso de los 
Estados Unidos. Se trata de un 
proyecto que prevé multas de 
hasta un millón de dólares para 
las empresas que no tomen una 
posición clara contra la discri
minación racial en sus subsidia
rias sudafricanas. La nueva legis
lación, si fuere aprobada, afecta-
rã directamente la gran mayoria 
de las 350 empresas estadouni
denses responsables de la mayor 
parte de los 2.500 millones de 
dólares invertidos dire~tamente 
en Sudáfrica. 

' La propuesta presentada por 
los demócratas Stephen Solan y 
William Gray ll1 enfrenta una 
oposición enérgica dei presidente 
Ronald Reagan, y revela la fuer
za de las presiones ejercidas por 
los sectores contrarios al racis
mo, que ya han logrado irnponer 
leyes anti-apartheid en 1 ~ esta
dos norteamericanos. incluyendo 
Calüornia y Nueva York, donde 
están instaladas más de 70% de 
las firmas con subsidiarias en Su
dãfrica. 

EI mov1miento de boicol con
tra la vinculacibn entre empresas 
norleamericanas y el aparrheid 

para firmas estadounidenses, pre
viendo entre otras cosas el fin de 
la discriminación entre los em
pleados de las subsidiarias suda
fricanas, el aumento dei número 
de negros en la administración 
de las filiales y la elevación de 
los rubros destinados a la educa-

ción o formación profesional de 
las v íctimas dei apartheid. 

Cerca de 125 empresas suscri
bieron el llamado Código Sulli
van, entre ellas la Exxon, Mobil, 
IBM, Citibank y el laboratorio 
Merck. Las mismas nuclean oerca 
de 70% de los 100 mil sudafrica
nos (blancos y negros) emplea
dos en subsidiarias norteamerica
nas en Sudáfrica. Bl Código Su
llivan no prevé sanciones finan
cieras, pero establece una apre
ciación de las actividades de las 
filiales en base a datos recogidos 
dos veces por afio. En 1983, fir
mas como la Firestone, W. R. 
Grace y Carnation, así como 
otras 34 empresas tuvieron una 
conducta considerada insuficien
te en relación a los esfuerzos 
para eliminar la segregación ra
cial. 
"Un examen escolar" 

El responsable de la colecta 
de datos de las trasnacionales 

._viene desde 1977, cuando el pas
tor protestante Leon Sullivan, 
-uno de los directores de la Ge
neral Morors- elaboró un código 

Muchas empresas con subsidiarias sudafricanas, 
como la Firestone, no respetan el Código Sullivan 
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norteamericanas en Sudãfrica es 
un abogado, Reid \\ eedon, "ice
prestdente de una firma de con
sultoria en Cambndge, estado de 
Massacbussets. El ano pasado di
cha firma someti6 a las trasna
cional~ norteamericanas un 
cuesnonario de 5 5 pâgmas con 
116 preguntas sobre inversiones, 
poh tica salarial, eliminación de 
barreras rac1ales, financiamientos 
de viviendas, escuelas y servicios 
mêdicos. 

Durante siete ai\os ese sistema 
funcion6 sin mayores re1\·indica
ciones por parte de las grandes 
empresas porque cre ian que po
dr ian seguir actuando sm dificul
tad en el pais dei apartheid. Pero 
ahora. ante el crecimiento de las 
presiones contra la política de 
compromiso con el racismo 
sudafricano, surgieron demandas 
dentro dei grupo del pastor Leon 
Sullivan para que las trasnaciona
les manifiesten pública y expre
samente su rechazo ai aparrheid, 

con el ob1eth'o de ser aprobadas 
por el Código. Ello desencadenó 
reacciones cm serie de varios gi
gantes de la industria estadoum
dense qu1enes, sin enfrentar di
rectamente los pnncipios de Su
llivan, laniaron una campa.iía de 
desprestigio. alegando que el 
cuestionario se convirt1ó en un 
·'improductivo examen escolar" 

En 1983. 37 firmas signata
rias dei Código Sullivan dejaron 
de apoyar la campana dei reve
rendo bautista y apenas cinco 
adhuieron a la lista en el mismo 
periodo. La Coca-Cola y la Mo 
bil Oil pasaron a desarrollar. asi
rrusmo, una campana de desesta
bilizaciõn interna a través de uno 
de los signatarios dei Código, Sal 
Marzullo, para desafiar la orien
tación tanto de Sullivan como de 
Reid Weedon. Las grandes empre
sas parecen mteresadas en e\.itar 
que e! Código Sullivan sirva para 
que los grupos anti-apar heid en 
Estados Únidos sigan aumentan-

do de volumen e influencia. Se 
puede medir ese fenômeno por 
el hecho de que 19 estados nor-' 
teamericanos están prohibidos 
de mvertir recursos de fondos de 
la previsión social, por un total 
de 26 mil millones de dólares, 
en empresas que no cuenten con 
la aprobación dei Código Sulli
van 

Segun datos recog.idos por la 
rcvtsta Forrune, la Ford Motor 
Co. y otras 23 empresas, todas 
signotarias dei Código Sullivan. 
esr.\n realizando un esfuerzo se
creto para neutraliz.ar la campa
na de los grupos anti-aparthe,d. 
EI principal objetivo de las fir. • 
mas es no perder el control de 
las relaciones econõm1cas con 
sus filiales sudafricanas. y evitar 
represalias de gobiernos inunici
paleS- y estaduales en Estados 
Unidos. donde las pres1ones de 
la opinión pública contra el apar
tlte1d se ejercen en forma más di-
recta. • 

DE VENTA EN LIBRERIAS 
AOOERTOBARO!NI 

EDEN PASTORA, 
UN CERO EN LA HISTORIA 
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EOEN PASTORA 
UN CERO EN LA HISTORIA 

Apartado Postal .,. 
20-572 México 01000, D.F. 
Tel. 689-17 -40 

En febrero de 1981, el comandanta Tomás Borge le pregun16 públi· 
camente a Pastora: "Oecíme, hermano Edén. lpor cuánto venderíM 
vos tu carnet de sandínísta7". Pastora ba16 la vista y no respondíó. Un eifo y dos meses más tarde, el ex-comandanta Cero pasaba a engrosar las 1ilas de 111 Contrarrevoluc16n dirigida y financiada por la 
Casa Bianca, el Departamento de Estado y la CIA. lMilltanta o aven· turero? lHéroe o traidor? Para el autor de este libro no existen du· 
das "Pastora es -matemática y poHtícamente -un cero a la 1zquier-da· Su vida ená plagada de inmadurez política y ambiguedad ideo· 
lógica. EI mercenario norteamericano Michael Echanís, veterano de Vietnam, e-.pecialma en guerra ••no convencional". innructor de ~ cinco artes marciales y entrenador de la Guardia Nacional somocista, 
fue m6s categórico: "Este individuo es un novato que ha visto muchas pel(culas de John Wayne". 
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Ubaldo Ceballos 

Una nueva 
concepción 

de las historietas 
EI dibujante cubano explica su visión 

de esa técnica de comunicación popular y relata 
") su experiencia como cooperante en Mozambique 

Etevaldo Hipólito 

U baldo CebaJlos L6pez es un 
cubano natural de la provin

cia de Cienfuegos, famoso como 
autor de historietas. Nacido en 
1938 en el seno de una família de 
tubajadores, demostró desde jo
ven gran interés por el dibujo. 

Trabajó en agencias de publi
cidad, como diseiiador de mue
bles y como decorador en cen
tros comerciales y de turismo. 
Durante 14 anos fue director ar
tístico de la publicación infantil 
"Pionero", donde realizó histo
rietas e ilustraciones. Sus traba
;os aparecieron en revistas de 
gran popularidad como "Mella", 
"Juventud Rebelde", "Bohemia'; 
"Mujeres", "Juventud Técnica" 
y otras. 

Algunas de sus tiras más co
nocida s son: ''La invasión", "EI 
segundo frente", "26 de Julio", 
"Juan Montes", "EI Zorro", 
"Guillermo Tell", "Tito y sus 
amigos" y o tros rela tos h istóri
cos, cuentos tradicionales, vida 
de héroes, etc. 

Ceballos es lícenciado en His
toria de) Arte por la Universidad 
de La Habana. Trabajó durante 
un afio como cooperante en la 

, Quê motivo lo llevó a dedi· 
carse a las historietas? 

-Antes de 1959 Cuba era un 
país que sufría una penetracibn 
económica y cultural cada vez 
mâs intensa, proveniente de Es
tados Unidos. De alU nos Uêga
ron las costumbres, los gustos y 
el modo de vida. Los medios .de 
com unicaci6n constitu ían los 
mecanismos utilizados para de
formar ideológicamente a las ma
sas populares. La historieta, la ti-

ra cómica o, en fin, los "muiie
quitos" como eran Uamadas po
pularmente, ínvadieron la isla y 
pasaron a formar parte de la vi· 
da cotidiana de centenas de mi
les de níii.os y j6venes, funda
mentalmente. 

Aparecían diariamente en la 
prensa por lo menos unas 20 pã
ginas de historietas. Cerca de 
100 páginas en colores circula
ban semanalmente como suple
mentos de los diarios nacionales 
y aproximadamente medio mi,. 
llar de revistas nos llegaban men
sualmente, en grandes cantida
des. Mãs de 400 "héroes de pa
pel" colmaban las fantasias e ilu
siones de lectores de "ocho a 
ochenta anos". Yo no era una 
excepción en aquel medio y fui 
también un lector ávido de todas 
las historietas que caian a mis 
manos. 

Había un aspecto que me di
ferenciaba dei común de los 
"consumidores de sueõos": de~ 
de muy chico me dediqué aJ di· 
bujo y buscaba con igual o mãs 
avidez que las historietas, las lá
minas y reproducciones de arte, 
grabados e ilustraciones sugesti
vas o técnicamente buenas. Me 
atraia más la calidad de los dibu
jos, en los cuales podia encon-

1 ~epública Popular de Mozambi
que. Actualmente es dibujante
editor de la editorial "Gente 
Nueva". CebaUos: "Las historietas no son válvula$ de escape" 
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trar modelos a imitar que los 
personajes o la historia en sí. Pa
ra mi era más importante la for
ma que el contenido. Mi mayor 
aspiración era poder llegar a 
dibujar como aquellos "maestros 
dei dise.iio". 

Después de 1959, coo el 
triunfo de la Revolucibn y la in
mediata agresividad del vecino 
dei norte contra nuestro pueblo 
y nuestra revolución, se aceleró 
el desaparecimiento de muchos 
males neocoloniales, entre ellos 
todos aquellos "héroes de papel': 

Desde los primeros momentos 
de la nueva era revolucionaria, la 
revista "Mella", de la Juventud 
Socialista, más tarde Unión de 
Jóvenes Comunistas y "Pionero•: 
de la Unión de P!oneros de Cu
ba, prestaron una atencióo parti
cular a la produccíón de historíe
tas, dándoles un nuevo conteni
do, una nueva dimensiõn social. 
Pero existía un problema: no ha
bía nadie, ni dibujantes oi guier 
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"Las 
actividades 
dei atum no 
durante un 
d ía": las 
historietas a 
servicio de la 
educación 

nlstas, coo experiencia y conoci
mientos en ese campo. De forma 
que un grupo de jóvenes, arma
dos apenas de buena volun tad y 
buenas intenciones empezó a tra
bajar con entusiasmo. Yo me in
tegré a] grupo desde el comien
zo, con el mismo entusiasmo e 
inexperienc1a, y en esa gran eir 
cuela que es el trabajo cotidiano 
-con la satisfacción de sabemos 
útiles a la sociedad- Hegó la ex
periencia y el necesario domínio 
técnico. 

Pasaron los primeros ai\os de 
búsquedas y tanteos profesiona
les y podemos decir que conta
mos actualmente con ~readores 
de historietas de altísirna calidad, 
muchos de los cuales fueron 
aquellos mismos iniciadores. 

Posteriormente, muchos otros 
creadores se integraron a ese tipo 
de comunicacíón social, lo que 
se puede evaluar objetivamente 
por las particípaciones en biena
les de la Uníón de Periodistas de 

Cuba (UPC), donde lo mejor de 
la producci6n realizada en los 
anos anteriores es presentado e/! 
concursos y ex posiciones. 

Un veh (culo social 

tCõmo se 11tiliza la historieta 
en Cuba? 
- - La historieta cubana no es 
una válvula de escape ni un esti
mulante de suei\os inalcanzables. 
Es un vehfculo social, elaborado 
estéticamente en funcí6n del de
sarrollo cultural, econômico y 
educativo de todo el pueblo, sin 
que ello signifique que haya 
abandonado el carácter necesrl 
riamente recreativo, indispensa- 1 
ble a toda buena historieta. Se 
puede afirmar que Cuba fue pio
nera en la creaci6n de historietas 
desmistificadas, liberadas de las 
tendencias manipuladoras y de
formantes que caracterizaron a 
ese género desde el comienzo. 
Los personajes de nuestras histo
rietas no son "héroes de papel", 
sino bom bres, mujeres y n ii'ios 
surgidos de la vida real, del tra- , 
bajo, de la lucha contra el impe
rialismo y su secuela de subdesa- • 
rrollo; son trabajadores, guerri
lleros, estudiantes, héroes de la 
lucha contra la tíranía Hêroes y 
mártires de nuestra historia la• 
tinoamericana y de cualquie, 
parte dei mundo donde se irgui6 
la dignidad. En fin, personajes 
que no surgen de una men te ve
nal con fines de ganancia o mani
pulación ideológica, sino de la 
maravillosa fuente ínagotable que 
es el pueblo. 

Con esa óptica de profunda 
identüicación con los procesos 
progresistas en general y con 
nuestra Revolución en particu· 
lar, la historieta cubana tom6 
parte activa en diferentes aspec· 
tos vmculados a las necesidades 
sociales diversas en el campo de 
la divulgaci6n o informaci6n, 1~. 
orientaci6n en sectores tan varia· 
dos como la economía, la educa
ci6n, la defensa etc. Es difícil 
calcular los resultados y la efica-



eia alcanzados. Se contribuyb en 
\a medida de las posibilidades a 
9 solucibn de determinadas exi
gencias dei desa.rrollo social, en 
gran parte como respuesta de los 
creadores. 

Participamos en campaiias 
promovidas por el gobierno, con 
trabajos significativos tales como 
·'EI Jadrbn de azúcar", sobre los 
aspectos que provocan la calda de 
la productMdad a través dei pro
ceso de producci6n, o "Matilda", 
que trata de la inseminación ar
tificial y el incremento dei efec
tivo bovino y otros más. En esos 
casos, aunque no se puedan ci
tar exactamente los índices de 
'1'icacia de la campana, es posi
ble tener una idea de los resulta
dos positivos alcanzados toman
do en cuenta la enorme popula
ridad de esas historietas. 

La necesaria identificaci6n 
con la realidad 

Dei punto de 1•ista politíco, 
tQllé prensa sobre la 1aifizaciô11 
dt las historietas' 

- La historieta. como toda 
forma de expresión artística, 
estã suje ta a los condicionamien
tos sociales. No puede falsear la 
realidad y, si pretende hacerlo, 
solo asunurá una actitud inevita
i1emen te política, en este caso 
1:n sentido negativo. El grado de 
politización en csa forma de ex
presi6n no está dado por el nú
mero de veces que se repita la 
palabra "revolución", sino por la 
forma como se aproxima, se 
identifica y participa en las cir
cunstancias socíales a su alrede
dor y de la proyección local o 
universal de ese medio ambiente. 
En la medida en que esa aproxi
maci6n, esa identüicación y esa 
participaci6n sean directas y 
concientes y su proyección sea 
mãs amplia, mayor será su po
tencial político. 

" La historieta considerada co
mo un medio de expresión, !iene 
grandes posibilidades. En parte 
porque es posible realizar gran
des tiradas; tam bién por el hecho 

,~ , ... ,,·;,• .; ·,. .. ,·.· .: . :., .. ·.;·. 
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Dos fragmentos de historietas de Ceballos: " Juan Montesel Guerrillero" 

que una misma página puede ser 
lei.da por muchas personas en un 
período indefinido o relativa
mente largo antes que se dete
riore. Por todas esas razones, si 
bien es cierto que la historieta 
no es un elemento determinante 
en la solución de Jos problemas 
sociales, ella ofrece una coopera
ci6n nada despreciable. 

1.Por quê motivo se trasladó 
a Africa? 

Nuestro país y nuestra Re
volución tienen compromisos 
históricos con los pueblos dei 
mundo, deudas de gratitud que 
todo cu bano concien te está dis
puesto a pagar con gusto. Revo
lucionarios de varies países nos 
estimularon y apoyaron a lo lar
go de nuestra historia y de todos 
estos anos de construcción dei 
socialismo. 

Es por ello que CUba ofrece, 
dentro de sus modestas posiblli
dades, toda la colaboración de 
que es capaz a aquellos pueblos 
que la necesitan y solicita n. Es 
un honor y un motivo de gran 
satisfacción para cada cubano ser 
escogido para cumpür una tarea 
internacionalista. Solo una pe
quena parte de los que aspiran a 
ese honor tiene esa oportunidad. 
Por cada plaza a ser llenada hay 
cientos y miles de voluntarios. Y 
no lo hacen para recibir un pre
mio especial o alguns recompen
sa material. No, solo reciben.sa
crificios, trabajo intenso, sole
dad, ai'loranzas ll>.! su patria, de 
su familia, de sus amigos. Pero 
reciben también una enonne ale
gria, una enorme recompensa: la 
satisfacción dei deber cumplido, 
el orgullo de saber que contribu
yeron con sus conocimien tos y te-
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F ~entos de la mimla historieta, que ruvo gran êxito en Mozam bique 

nac1dad a saldar un'l pequena, 
minúscula pero una parte impor
tante de nuestra deuda para con 
la humanidad. Es por eso que es
toy en Africa, en la República 
Popular de Mozambique. Virú
mos como tantos otros a dar a 
este pueblo digno y heroico del 
cono sur de Africa nucstro má
ximo apoyo. 

Yo no vmc como autor de 
historietas, sino como especialis
ta en ilustraciones de libros in-
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fantiles, que es mi activ1dad 
actual en Cuba y hubo una felÍl. 
coincidencia de que se publiqase 
aquí una historieta mía produci
da algunos ai\os atrás. Fue un 
reencuentro con algo muy queri
do, muy cercano y siemprc r~ 
cordado. En este país, ademâs de 
otras actividades, h ice las iluslra
ciones de un libro de educac16n 
cívica con soluciones formales 
que parten justamente de mi 
identificaci6n con la técnica y el 

len~aje de la hi:;torieta, en ese 
.caso, el más adecuado, dado 
el ob.1etivo didáctico-form alivt# 
planteado. 

Creer que las htStonetas son 
apenas esos relatos ilustrados en 
cuadros suceS1vos sobre héroes 
ideale..~ en situacíones extremas, 
tremendas. absurdos e insólitas, 
es ver con miopia las posibilida· 
des narrati\·as e ilustrativas de 
ese medio. Es ataria y negarle un 
amplio horizonte temático y for
mal que puede ser y es real· 
mente- mucho más rico. útil y 
peremne en sus efectos de lo que 
le fue asignado hasta e! momen· 
to. Por ello, cuando utilizamos, 
los elementos propios de la bis· 
torieta para comunicar a los 
nmos cuàles son sus deberes en 
una soc1edad hbre y democráti· 
ca. que construye su propio des
tino, no hacemos sino proporcio
nar una mayor aproximaci6n, 
una comunicaci6n más fác1l y 
amena entre el tema y su obJeti
vo : el nino. 

4Coru.umidores de sueõos? 

, ti uso de la historieta en la 
promoL'1ón dei consumismo, 
debe ser condenadc, 1 

- EI tema fue el med10 util11~
do para lograr determinados 
obJehvos comerciales en la pro
ducci6n de historietas. desde el 
comienzo a fines dei siglo pasa
do. Ese hecho se acentuó desde 
el momento en que se descobre 
el niiio como mercado, y como 
elemento maleable sobre el cual 
se debería actuar ideológicamen
te. 

En consecuencia, eso provocó 
una carrera desenfrenada, una 
compctencia feroz por conquis
tar la preferencia de los consumi· 
dore~ potenciales de suenos. Y se 
explotó desde el sadismo hasta el 
sexo, pasando por el obscurantis
mo, la mentira histórica. la idea
lización de lo más vil y misera- $ 
ble. En fin, no habia fronteras n1 
escrúpulos en la seleccíón de te-
mas llamados "de éxilo". 

Pero no se puede culpar al me-



dio utilizado por la existencia de 
ese mal, sea el cine, la radio, la 
. levisi6n o la historieta. Es por 
ello que cuando pensamos en 
6xito no podemos hacerlo con 
nquella visión. Nuestro concepto 
de êxito düiere radicalmente de 
aquêl. Si el tema de una historie
ta, ademãs de agradar y entrete
ner, logra trasmitir princípios éti
cos y estéticos realmente válidos, 
debe ser valorado con justicia 
como un tema de éxito en toda 
la magnitud y extensi6n del con
cepto. 

La variedad de temas con po
sibilidad de êxito es ilimitado. Se 
Í xcluyen apenas los que pueden 
causar danos, deformar o simple
men te cansar el lector. El héroe 
nacional cubano José Marti dijo 
que la magia mãs bella está en la 
vida real, porque es la magia de 
verdad. Es, por lo tanto, en la 
realidad, en la naturaleza y en la 
sociedad donde se encuentran 
los tem as de éxito, y se ex traen 
de ahí, elaborados artisticamen-

te y servidos con la presentación 
más hermosa. 

Un especialista polifacético 

l Cuál es el papel dei creador 
de la historieta? 

-De los factores fundamenta
les que intervienen en la produc
ci6n de historietas, el más impor
tante es el artista que las crea y 
realiza. La formación de ese pro
fesional es difícil y compleja. Es 
un especialista polifacético en 
quien se deben reunir aptitudes 
y habilidades diversas vinculadas 
estrechamente con todas las for
mas de artes visuales - teatro, ci
ne, televisi6n, ilustraciõn gráfica 
etc.- además de otras condicio
nes importantes: debe dominar 
perfectamente las técnicas de di
bujo y reproducción gráfica, t~ 
ner una amplia cultura general, 
ser un observador sensible y agu
do, poseer una memoria gráfica 
bien entrenada y, sobre todo, 
apreciar y disfrutar de un traba-

jo que exige dedicación y esfuer
zo. No se trata sin embargo de 
un ser excepcional. Es un traba
jador de una especialidad que 
exige vencer muchas dificultades. 

, Cuál puede ser el futuro de 
la historieta en los países dei 
Tercer Mundo? 

- Es difícil establecer criterios 
de vaticínios o pronósticos serios 
en cuanto al posible desarrollo 
de la producción :le historietas 
en este o aquel país. El material 
humano con todas sus aptitudes 
necesarias estã abí, en medio dei 
pueblo. Tal vez en un trabajo 
que no tiene nada que ver con el 
arte, o tal vez desempleado o 
hambriento. Pero si se c-rean las 
condiciones adecuadas al desa
rrollo socio-cultural, si se elimi
nan los factores que impiden o 
entorpecen el avance dei arte en 
general y de las historietas en 
particular, habrã un futuro pro
misorio para este género, en cali
dad y cantidad. • 
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Caminos 
En EI Salvador, el despertar dei pueblo puso 

en crisis a la lglesia tradicional. Algunos sacerdotes 
siguen el ejernplo de monseõor Oscar Arnulfo 
Romero -asesinado el 24 de marzo de 1980- y 
predican el Evangelio fuera de las parroquias, en las 
zonas liberadas. "Ou ienes contribuímos ai 
despertar dei pueblo no podemos abandonarlo a la 
hora que toma en sus manos su propio destino", 
afirman. 

Por otra parte, un proyecto presentado en el 
Congreso de Estados Unidos -la ley Simpson 
Mazzoli- también predica, pero su contenido es 
otro: racismo, discriminación y esclavitud 
institucionalizada. EI plan apunta a reformar las 
leyes de migración norteamericana y "regularizar" 
la estancia legal de alrededor de 10 millones de 
trabajadores mexicanos, centroamericanos y 
caribeiios indocumentados, a los que el sistema 
necesita y rechaza simultáneamente. 

En el Caribe, mientras tanto, la integración 
económica regional avanza lentamente. A pesar de 
la no existencia de racismo, discriminación o 
esclavitud disfrazada, la Comunidad Caribeiia 
( CAR l COM) intenta superar los obstáculos de la 
fragmentación, la insularidad y las rivalidades 
políticas, resultado de siglos de dominación 
colonial. 

En una de las islas dei Caribe, Puerto Rico, se 
realizarán elecciones en noviembre. Ocupado 
militarmente por Estados Unidos en 1898 y 
posteriormente convertido en Estado libre 
Asociado, el país se deôate hoy entre posiciones 
anexionistas e independentistas. Más aliá de los 
resultados electorales, sin embargo, el destino de 
los puertorriqueõos se decide en Washington. 

Estas búsqueJas, tropiezos y afanes de los 
pueblos centroamericanos y caribeíios constituyen 
los temas dei presente suplemento. 
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Un sacerdote 
en la zona de guerra 

José David Rodríguez predica el Evangel10 a los 
campesinos salvadorenos y participa en tareas de 

alfabetizac16n, sanidad y producción. 
"Si no acompanamos la lucha dei pueblo, caemos en el 

pecado social", afirma. 

No Ueva sotana, pero es sacer
dote. En la diócesis de San 

Vicente, la más reaccionaria de 
EI Salvador, trabaJó en la parro
quia de Santo Domingo y luego 
en EI Pilar y Teco1uca, donde co
rnenzó a gestarse el movimiento 
campesino. Roy. José David Ro
dríguez se decüca al acompaiia
m1ento pastoral en las áreas de 
com bate y en las zonas baJo con
trol polittco-militar dei Frente 
Farabundo Martí para la Libera
ción Nacional (FMLN). dirigido 
por la Coordinadora Nacional de 
la lglesia Popular (CONIP) de la 
que es uno de los treinta iunda
dores. 

Crisis de la iglesia tradicional 

Como sacerdote ,cómo re re· 
/aciona con la guerra popular 
que se está /levando a cabo en su 
país' 

Tenernos que remontamos ai 
Concilio Vaticano II y a Mede
llín, para entender córno y por 
qué me relaciono con esta guerra, 
:ira que es en ese entonccs que la 
iglesia universal encuentra su ca
rnino hacia las comunidades más 
desamparadas y pobres dei pue
blo de Dios. En nuestro países a 
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partir de 1963, que la iglesia co
mienza a preocuparse por la pro
moción de la persona humana en 
sentido integral. 

Los sacerdotes que fuimos 
educados en esa época, salimos 
hacia nuestru parroquias mar
cando dos !incas fundamenales 
dei Concilio Vaticano H: la for
mación de agentes de pastoral, 
:ira que ésta no podia quedar en 
manos únicamente de religiosas 
y sacerdotes, y la formación de 
comunidades eclesiales de base. 
En l 971, durante una semana de 
reuníón pastoral, decidimos in
sertarnos más en la problemática 
dei pueblo, dejando de interesar
nos únicamente por su parte es
piritual Solíamos decir "la igle
sia es una madre y una madre no 
se preocupa s61o de una parte de 
sus bijos". En un tercer momen
to, empezó la real cooperaci6n 
con el pueblo y con lo que ha 
ido desarrollando. Considero que 
la iglesia y el evangelio, ban con
tribuído tarnbién en este país ai 
despertar de mucha gente. Yo 
formé parte de un equipo en 
lguilco, dei centro de promosi6n 
campesina de Los Naranjos, don
de alfabetizábamos, evangelizá
bamos y dirnos cursos de prime-

ros auxilios, agricultura, etcétera, 
a miles de campesinos Ante su 
neces1dad el campesino se bace 
responsable de su propia historia. 
Todos conocen la h.istoria polih
ca de la revoluc16n EI accionar 
de la pastoral coincide con los 
avances de nuestro pueblo, que 
ahora lucba para un cambio en 
la estructura misma de la socie· 
dad en que vive. Creo que el mo
vimiento revolucionario ha ayu
dado mucho a los religiosos a ser 
consecuentes con su fe. Ahora 
bien, el mismo despertar dei pue
blo ba puesto en crisis la 1glesia 
tradicional, pero nosotros senti
mos tener un comprorniso enor
me, más grande que las dióceSJs 
m1Smas. 

t:Eso ha significado una rup· 
tura entre tos diferentes sectores 
de la iglesia' 

En el sentido práctico sí, aun· 
que nosotros en lo espiritual sen
timos que no existe ruptura. Mu
chos sacerdotes tuvieron miedo a 
comprometerse con los princípios 
dei Vaticano II y se quedaron en., 
lo que llamamos el "espiritualis· 
mo". Nosotros, por el contrario. 
llegamos a la conclusión de que 
si la ig)esia habia contribuído ai 



despertar dei pueblo no podía 
abandonarlo a la hora en que ese 
mismo pueblo tomaba en sus 
manos su destino. Y lo acompa
iiamos, as! como nos ensei\6 a 
hacerlo monsei\or Oscar Arnulfo 
Romero. 

, Qué significa ''acompaflar" a 
1111 pueblo? 

Cuando en 1 981, después de 
la ofensiva, aparecieron las zonas 
bajo control político-militar dei 
FMLN, mucbos párrocos sintie
ron problemas de seguridad ai 

:, quedarse en sus parroquias ya 
que el régimen dice que quien va 
a tales zonas es comunista o gue
rrillero. Ellos abandonaron sus 
parroquias, nosotros decidimos 
dejar el campo legal y trasladar
nos a los frentes para acompaiiar 
a los cristianos que ahí residen. 

1• Cómo se ha organizado esta 
1glesia comprometida? 

No está sólo en las zonas baJo 
control, sino en todos los lugares 

donde haya una pastoral de 
acompaiiamiento. En El Salva
dor, existen cinco cliócesis: San 
Miguel, San Vicente, Santiago de 
María, San Salvador y Santa Ana. 
No toda la iglesia oficial nos re
conoce y e! régimen ha asesinado 
a once sacerdotes en cuatro aiios, 
entre ellos a monseiior Romero. 

A su muerte, entre treinta y 
cuarenta sacerdotes nos reuni
mos y decidimos seguir apoyan
do y colaborando con esta pas
toral de acompaiiamiento. For
mamos una especie de coorclina
ción para encontrar formas con
cretas de llevar adelante nuestra 
pastoral. A la nuestra se unió 
una coordinación de religiosas y 
más tarde la coordinacíón de co
munidades cristianas urbanas y 
la de comunidades cristianas ru
rales. 

i /Jay diferencias en su traba
jo en la ciudad y en e/ campo? 

Claro, el estilo de la gente, su 
problemática es diferente. EI ha-

bitante de los tugurios de San 
Salvador piensa distinto, vibra 
frente a cosas diferentes que el 
campesino. 

"No podemos reformar los cora• 
zones solamente" 

i Qué trabaío 1/evan ade/ante 
ustedes? 

Desde el asesínato de monse
ii or Romero, las comunidades 
cristianas urbanas y rurales senti
mos que nos faltaba quien nos 
umera. Así. el 2 5 de mayo de 
1980 organizamos una ampliada 
de sacerdotes y religiosas y orga
nizamos la Coordinadora Nacio
nal de la Iglesia Popular "Mon
sen or Osoar Amulfo Romero" 
(CONIP), que tiene una gran pu
janza y vitalidad. Ideológicamen
te no podíamos ligamos a una 
organización, pero si al proyecto 
que en conjunto tomaba el pue
blo. Entonces decidimos apoyar 
el proyecto del FM LN. Tal vez 
en sentido crítico ya que no lo 
consideramos un proyecto final, 

El despertar dei pueblo ha puesto en crisís a la iglesia tradicional. 
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sino un proceso de profundiza
ción. Como cristianos tenemos 
que participar en la lucha del 
pueblo, si no caemos en un pe
cado social. No podemos refor
mar sólo los corazones. 

En los frentes de guerra 

La mayoria. Pero nuestras 
charlas sir,en también para de
mostrar que no hay diferencia 
entre las tareas de los hombres) 
las muJeres, que casarse en las 
zonas baJO control es asumu un 
compromiso con la revolución. 

Coo el fa-angelio en la mano 
tCuál es su trabajo especifi-

nidades cnstianas. Nosotros esta
mos dentro de la iglesia, impulsa
dos por los princípios dei Concí-11 
lio Vaticano li y Medellín. Cree
mos que "bienaventurados los 
que s1embran la paz", como di
ce e! Evangelio. Por eso damos 
de comer ai hambriento, posada 
nl pereg.nno y acompafüunos a 
la revolución que nos ha hecho 
más consecuentes con nuestra fe, 
ya que nos ha ensei\ado el cami· 
no para solucionar los problemas 
dei hombre desde la raiz. Mon
seiior Romero enfrent6 la muer
te por no estar de acuerdo con 
una sociedad concreta: como a 
Cristo lo persiguieron los ricos, 

co en las :!Onas bajo contrai dei 
F.l!LA' 

Un trabaJo pastoral integral. 
Nosotros creemas que la iglesia 
no es un Estado ni una fuerza de 
presión poütica, sino el trabaJo 
de todos los cristianos para su 
autodeterminación y su actua
ciôn. Sin embargo, no somos 
art ííices de otra alternatwa;nues
tro rrabaJO es puramente pastoral. 

,La mayoria dei pueblo es 
cristiano' 

Si. Y en las zonas donde más 
fuerte fue el trabajo pastoral. más 
fuerte es el movi.miemo campesi
no. como en Chalatenango y Mo· 
razán, y es natural porque nues
tra pastoral llegó a raiz dei pro
blema. Desde su toma de con
ciencia el pueblo construyó sus 
instrumentos Hoy esvs instru
mentos se manifiestan a través 
de los Poderes Populares !ocales 
en los que nuestra .iglcsía tiene e! 
papel de apoyar a todo creyente. 

, Cômo parrícipan ustedes de 
los Poderes Populares' 

No como CONfP, sino como 
miembros de la comunidad en 
todas las tareas que los Poderes 
Populares nos imponen: alfabe
tizacíón sanídad, producción, 
cuestiones jurídicas, etcétera. 
Por ejemplo, en los matrimonios 
nosotros nos encargamos de dar 
unas tres charlas a la pareja para 
que asuma su papel de fortalece
dora de la disposición de cons
trucción de una nueva socíedad. 

i Cuánta geme decide casarse 
por la iglesia ? 
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,; la iglesia rradidonal ha tra· 
tado de cortar el aecim1tnto de 
la iglesia popular? 

S1, hasta nos ha acusado de 
llevar adelante una iglesia parale
la. Pero nuestro espmtu es el dei 
Evangelio, de las primeras comu- los poderosos, los fariseos. • 

MASAS Y POBLACION CIVIL: 
EI 28 de agosto, alrededor de 50 campesinos ~en

tre tos que se hallaban vanos nirios- fueron asesinados 
por el ejército sahadoreno en la~ márgenes dei río 
Gualsinga, ai norte dei departamento de Chalatenango, 
En un intento desesperado por salvar la vida -con los 
soldados de frente y el río crecído por las lluvias a las 
espaldas- familias enteras se arrojaron a las aguas. 
Muchas personas se ahogaron; otras, fueron acribilla
das a tiros. 

AI parecer, la masacre se produjo por la sim pie razón 
de que los campesinos constitui'an una "masa". 

En abril de 1984, el entonces jefe de los asesores 
militares norteamericanos en EI Salvador, coronel 
Joseph Stringhan, manifestó en una conferencia de 
prensa realizada cn la embajada de Estados Unidos, 
que era necesario diferenciar "entre masa y población 
civil". Según el militar, "masa" son los habitantes que 
residen en las zonas de influencia de la guerrilla. Es 
el caso de los campesinos asesinados en el rr'o Gual
singa. 

De acuerdo con las definiciones dei coronel String· 
ham, la "masa" no merece cl calificativo de civil: es 
un blanco militar, un enemigo más. 

Un periodista le preguntó ai oficial norteamericano 
por qué eran asesínados los ninos. "Hay películas que 
demuestran que ellos también están armados. Es duro, 
pero cualquier nino o mujer embarazada puede ser un 
guerrillcro", respondió el jefe de los asesores estadou
n idenses. (Solpress) 

• 



La iglesia popular decidi6 acompai'iar a los más desprotegidos. (Foto: Salpress) 

Su interpreración es muy ca· 
tó/ica. 6 Hay protestantes en la 
CONJP"J 

Con los prolestantes hay que 
diferenciar, por un lado, a los lu
teranos y los bautistas que luchan 
como nosotros para una mejor 
sociedad; y, por otro, los espiri
tualistas, sobre todo evangelistas 
y Testigos de Jehovã, que son in
filtrados dei imperialismo para 
convencer a los pobres que todo 
debe de quedar igual a lo que es 

4
ahora. 

porque ahi vivimos, otros por
que así lo esperan. 

No se pu.ede ser neutral 

tCuál es la posición de la igle
sw popular frente ai desarrollo 
de la guerra? 

La iglesia nunca puede ser 
neutral. Todo miembro de una 
comunidad tiene un compromiso 
político. Así, nosotros sabemos 
que el pueblo tiene una persona
lidad, que ba logrado los instru
mentos para su propialiberación, 

l la iglesia está segura que e/ y decidimos apoyar a1 pueblo, 
pueblo va a triunfar' acompaftarlo en su elección para 

Sí, toda. Lo creemas, unos su Uberaci6n. 
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La iglesia popular es testigo 
de la seriedad de las organizacio
nes dei FMLN, de lo que le ha 
costado lograr la posibilidad de 
obtener una garantia para el pue
blo. Ahora bien, aún la iglesia 
tradicional y no sólo nosotros, 
siente la necesidad de apoyar la 
propuesta dei FMLN para undiá
logo que garantice la vida y el 
bienestar de la población. No se 
puede dialogar en el aire. El me
jor proyecto es el de un gobierno 
de amplia participación, o sea 
un proyecto serio, dirigido al 
pueblo por su propia vanguardia, 
no como los proyectos de falsas 
elecciones con los que nos han 
enganado hasta ahora. • 
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Migración, xenofobia 

y preparación para la guerra 
Una propuesta para limitar la inmigración 

latinoamericana a Estados Unidos es aprovechada por 
Ronald Reagan para adelantaf sus planes 

intervencionistas en la región centroamericana y caribeiia. 

P ocas veces un proyecto de 
le> norteamencano ha C3Usa

do tanto furor en la prensa lati
noamericana y canbena. Entre 
maro y agosto de este ano, el 
proyecto presentado en el Con
greso. recibió los calificativos de 
"racista ... "discriminatorio" y de 
"plan para institucionalizar la es
clavitud". de parte de dúigentes 
políucos de la región 

Se trata dei proyecto de ley 
Símpson-Mazzoli (lleva el nom
bre de los legisladores patrocina
dores) para reformar las Jeyes de 
migración norteamericana a fin 
de .. recobrar el controJ de nues
tras fronteras", así como regula
rizar la estancia legal de algunos 
de Jos seis a diez rnillones de re
sidentes exuanjeros que carecen 
de la documentación deb1da. 

A pesar de haber sido aproba
do por ambas cámaras dei Con
greso, este proyecto, que surgió 
en 1982, parece estar muerto 
por el momento. Esto, no por las 
protei.tas de Latínoamérica, sino 
por ser controversial internamen
te en un ano electoraL Tanto el 
presidente Reagan corno el can
didato demócrata Mondale afir
man que lo vetarán. 

i,POr quê dicho proyecto sus
citó una reacción tan feroz entre 
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los países de la Cuenca dei Cari
be? En primer lugar, la migra
ción de trabajadores a Estados 
Unidos constituye un elemento 
unportante de las economias na
cionales de cada país de la región. 
Opera como válvula de escape 
para el enorme desernpleo que las 
caracteriza; pero mãs aún, las re
mesas de los migrantes constitu
yen una fuente notable de divi
sas. M~,cico, por ejemplo, recibe 
aproximadamente 2 mil millones 
de dólares anuales de los 1.5 a 2 
millones de compatriotas que 
cruzan "al otro lado" en busca 
de empleo. Sólo el petróleo cap
ta más divisas Belice, Haití, Re
pública Dominicana. Jamaica y 
Colombia, así corno las islas pe
quenas dei Canbe, viven situacio
nes similares. 

La Simpson-Mazzoli amenazó 
con reducu o eliminar esa fuente 
de dólares, pero los dirigentes 
políticos de la región se quejaron 
también por una cuestión de 
princ1pios: con dicho proyecto. 
Estados Unidos actuaba de ma
nera "unilateral" sobre una me
dida que tendría efectos incalcu
bles en sus países. La mir,rac1ón, 
sostienen, es un tema que tiene 
que tratarse de forma multilate
ral, entre todos los interesados. 

Las medidas propuestas 

En la versión de la Cámara ba
ja, la ley Simpson-Mazzoli con
tendría cuatro elementos 1) san
ciones contra patrones que con· 
traten a extranjeros mdocumen
tados; 2) amnistía para los indo
cumentados que han residido de 
forma contínua en el país desde 
el 1 ° de enero de 1982: 3) un 
programa para la contratación de 
"trabajadores invitados" en labo
res agrícolas temporales; y 4) ma
yores asignaciones presupuesta
rias (hasta 700 millones de dóla
res) ai Servícío de Inmigración y 
Naturalización (SIN) para dete
ner y deportar a mdocumenta
dos. La versión dei Senado esti
pula que la amnistia sea aplicada 
sólo a aquellas personas que resi
den en Estados Unidos desde 
1979, y no contiene el programa 
de trabajadores invitados. 

Con las sanciones a patrones 
(multas hasta 2 mil dólares) se 
pretende disuadir la m1graci6n 
clandestina, reduciendo las pers· 
pectivas de encontrar empleo. 
Sin embargo, leyes de ese tipo 
existen hace anos en doce de los 
estados con mayor población 
indocumentada, sin que tengan 
gran efecto. 
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Esta porción de la Simpson
Mazzoli provoc6 grandes protes
~s de porte de organizaciones 
''hispanas" (personas de ascen
dencia latinoamericana) en Es
tados Unidos, así como de los 
granjeros que dependen de mano 
de obra indocumentada. Las 
organizaciones Fondo Mexicano
Estadounidense de Defensa Legal 
(MALOEF) y Liga de Ciudada
nos Latinoamericanos Unidos 
(LULAC), entre otros, mantie
nen que dichas sanciones alenta
rían la discriminación racial con
tra latinos, ya que muchos patro
nes, por temor de que sea indocu
mentada, no emplearía agente la
àna. Tam bién se opusieron al 
programa de "trabajadores invita
dos", afirmando que sólo serviria 
para abatatar la mano de obra en 
el campo. Dicho programa fue 
ai\adido ai proyecto a petición 
de los granJeros. 

Redadas y propaganda 

Paralelo ai debate en torno al 

Simpson-Mazzoli, el presidente 
Reagan ha asignado ya 4 2 millo
nes de dólares adicionales para 
las labores dei SIN en la frontera 
con México. Esto, combinado 
con la crisis mexicana y la centro
americana, ha resultado en un 
incremento notable en las apre
hensiones de personas indocu
mentadas. En l 983, por primera 
vez las deportaciones sumaron 
a un millón de personas; en 1982 
fueron 800,000. Sólo en mayo 
de 1984 llegaron a deportar 
1 1 5,000. Algunos analistas pre
vén deportaciones masivas de 
hasta medio millón de personas, 
si se aplica la ley Simpson-Ma
zzoli. 

Las recientes operaciones po
lícíacas fronterizas han recibido 
enorme publicidad en los medios 
informativos norteamericanos, lo 
que parece responder a dos pro
pósitos: por un lado, ai hacer 
aparecer más inminente la ame
naza de expulsión, se abarata la 
mano de obra de los indocumen-

Un policía de Migreción detiene a dos indocumentados. 
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tados. Con una sola llamada tele
fónica ai SIN, un patrón puede 
hacer de un trabajador, un delin
cuente. Por el otro, la propagan
da en torno a las aprehensiones 
ha dado cuerpo a uno de los te
rnas principales de la campana 
electoral de Reagan: la defensa 
contra supuestas amenazas exter
nas al american way of life. 

Una ''invasión" desde el sur 

La justfficación para la Simp
son-Mazzoli se centra en el 
postulado de que el desempleo 
eo Estados Unidos se debe a la 
presencia de millones de ex
tranjeros quienes, por aceptar 
condiciones inferiores, quitan 
trabajo a los norteamericanos. 
Una que otra vez se atacó a los 
latinoamericanos, sobre todo a 
los mexicanos, como los culpa
bles de esta situación. 

Numer..:>sos estudios han de
mostrado la falsedad de esta 
aprec1ac1on. Los puestos que 
ocupan losindocumentados -tra
bajos de campo y de fábricas 
pequenas, en su mayoría- no 
son solicitados por los nortearne
ricanos precisamente por el bajo 
salario y pésimas condiciones 
que los caracterizan. Más aún, la 
baja rentabilidad de las peque
õas empresas agrícolas hace 
imprescindible la mano de obra 
barata que ofrecen los ex tranje
ros. 

No obstante eso, como ele
mento de propaganda, echar la 
culpa a extranjeros por el desem
pleo, es una táctica efectiva que 
debe de analil.arse en el contexto 
de la campana electoral para la 
presidencia. Es preciso notar 
que, con el proyecto de ley 
Simpson-Mazzoli, Reagan recoge 
del apoyo de la mayor federación 
sindical norteamericana, la AFL
CIO, así como de otros sindica
tos, que por lo general se han 
opuesto a su gobierno. 

Mientras fomenta un naciona
lismo anti-latinoamericano para 
su campana, Reagan simultânea
mente busca ganar el voto de la 
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El puente internacional entre Matamoros y Brownsville (Texas). 

pobladôn "hispana·· (que cons
tituye minorias considerables en 
varias estados dei suroeste): de 
ahi ln mclus1ón de la .. ammstia" 
en el proyecto mencionado. Pero 
aún allí el rac1Smo inherente ai 
proyecto se exhibe . se estipula 
que para redb!I el status de res1· 
dence permanente, más aliá de 
haber res1d1do continuamente 
desde 1 982 ó 1979, el extranjero 
neceslta hablar íri_l!lé.s. 

Xenofobia para la guerra 

EI nacionalismo xenofóbico 
y, en particular. anti-latínoame· 
ncano que el gobiemo de Rea· 
gan ha intentado lomentar - ai· 
zando el espectro de hordas 
harnbrientas invadiendo el país
podria incidir en el desenvolvi
miento de la guerra en Centro
aménca. En su discurso sobre la 
región ante el Congreso en mayo 
pasado, Reagan c1tó la probable 
Jlegada de millones de refugiados 
como una de las razones rnãs 
apremiantes para "parar aUi el 
avance comunista". 

En vista de que El Salvador y 
Nicaragua son países católicos, 
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es tmprescmdible deshumamzar 
a ~us habitantes ante el pue
blo norteamericano, volv1éndoles 
··hordas .. , para crear las bases 
de apoyo popular para el even
tual en\io de tropas norreameri· 
canas a la región. En este sentido, 
la campana oficial en torno a la 
S,r oson-Mazzoli habrá contn
bu, o a es ablecer en la conc1en
cia norteamericana esta clase de 
nacionalismo racista. 

E1 movimiento de santuario 

AI respecto, es ínteresante 
notar que existe en Estados 
Unidos una comente popular 
organizada para contrarrestar 
los esfuerzos de Reagan: "el 
movimiento de santuar10''. Las 
congregaciones locales de iglesias 
católicas y protestantes han 
organizado una especie de trans
porte clandestino para refugiados 
centroamencanos, insp1rado en 
el underground railway, via la 
cual los blancos dei Norte ayuda
ron a muchos esclavos negros a 
huir dei Sur en los ano~ previos 
a la guerra de seces1ón a mediados 
dei s1glo pasado. 

Los participantes en este mo
vim1ento encuentran u los retu
giados en la fronlera con ~féxtco 
para luego llevarlos en caravanas 
hasta las iglesias locales donde la 
congregac1ón se hace cargo de su 
manutenc1ón >" de su protecciôn 
dei SIN. Hasta la fecha la policia 
no e ha atrevido a entrar cn 
estos santuarios para detener a 
los refui.,1ados: sin embargo, 
vanos d1I1gentes dei mov1m1ento c
han sido consignados por "trans
portar a personas indocumenta· 
das". 

Por Jo pronto, el proyecto de 
ley Sim!)li()n-Mazzoli e~tá muerto. 
Pero el dano que efectuó la cam· 
pana oficial en su torno fue con
siderablc. Reagan dio a conocer 
otro elemento de su arsenal de 
castigos económicos para las 
naciones vecinas dei sur que 
cuestionan la línea imperial. Y 
logró meter la amenaza de una 
"mvasión" de mexicanos. cen
troamericanos y caribe1'os, en la 
conciencia dei pueblo de su pais. 
Ambas serán seguramente armas 
Íltiles para aplacar la oposición a 
la intervención militar en Centro-
américa. • 



La religión angloparlante: 
lntegración económica 

y crisis emergente 
A pesar de las contradicciones internas y las presiones 
externas, el CARICCM representa la única posibilidad 
para el progreso económico y la independencia pol(tica 

de varios países controlados por Gran Bretana, Francia y Holanda. 

E1 Caribe angloparlante mani
fiesta una gran diversidad y 

heterogeneidad tanto por su ubl
cación geográfica, tradici6n étni
ca y origen migratorio, como por 
sus insUtuciones político-econó
micas. Los aproximadamente 6 
millones de habitantes de la re
gión se distribuyen en l 7 unida
des territoriales. Dos de éstas se 

11haUan en territorio continental 
americano · Guyana, sobre el li
toral atlánt1co de América dei 
Sur; y Belice, en la sub-región 
centroamericanà, mientras que 
el resto de estas entidades están 
dispersas entre las islas caribenas. 

"Una isla, si es bastante gran
de, no es mejor que un continen
te", aseveró D. H. Lawrence: 
"Necesita ser lo suficientemente 
pequena para sentírse como una 
isla". Indudablemente, el Caribe 
es insular y fragmentado . La pe
queiie;, ha condenado a esta re-

Ash /\/arain Roy 
y 

Marrina Ramos 011iedo 

Por otro lado, las economias 
caribenas son básicamente pe
quenas, abiertas y altamente de
pendientes de un número limita
do de productos de exportaci6n. 

El subdesarrollo econ6míco 
de la regi6n está íntimamente li
gado a los recursos disponibles 
limitados y a la extrema desigual
dad en la distribución dei ingre
so. Además, las economias de la 
regíón se desarrollaron sólo co
mo una extensión de las econo
mias metropolitanas, y pronto 
fueron incorporadas dentro dei 
sistema global dei capitalismo 
corporativo internacional. En 
otras palabras, las econo!Tlias dei 
Caribe se caracterizan por el 
"subdesarrollo dependiente" y el 
crecimiento centralizado debido 
a sus Jazos coloniales y neo-colo
niales. 

gión a una historia de tutela y Tras la integración 
versiones microscópicas de de-
pendencia política Síglos de do- La integración y cooperaci6n 
minación colonial frustraron el económica regional constituye 
sentido de una conciencia caribe- una estrategia de crecimiento que 
na. ha sido impulsada cada vez más 
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en el mundo entero, tendiente a 
superar los obstáculos para el de
sarrollo económico sostenido y 
para mejorar las condiciones de 
vida. El Caribe angloparlante no 
es una excepción. Durante la ma
yor parte del siglo XX, la histo
ria de la región ha sido dominada 
por esfuerzos relativos al estable
cimiento de una colaboración e 
integración regional entre los 
"mícroestados" del área. Aunque 
había algunos esquemas de co
operación inter-territorial en los 
anos 20 y 30, eran más bien co
merciales y nacionalistas. Sin 
embargo, 1958 marcó un punto 
culminante en el proceso inte
gracionista en el Caribe. cuando 
después de un largo período de 
negociaciones fue creada la Fe
deracíón de las Indias Occidenta
les, integrada por diez estados 
coloniales: Antigua, SL Kitts
Nevis-Anguilla, Santa Lucía, San 
Vicente, Barbados, Granada, Do
mínica, Jamaica, Bahamas, y Tri
nidad y Tobago. 

La Federaci6n respondió a las 
intenoiones dei gobierno colonial 
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de consolidar su esquema institu
cional frente a las crecientes de
mandas independientes. Aún 
cuando fue Inglaterra quien in.i
ció y contribuyó a la creación 
de dicha agrupac.ión, ésta generó 
una gran expectativa para las as
piraciones de los pueblos caribe
iios que se enganaban con el sur
gimiento del movimiento desco
lonizador. No obstante, tres anos 
después, la Federación empezó 
a desintegrarse con Ja dec.isión 
conjunta de Jamaica y Trinidad 
y Tobago de declarar su indepen
dencia unilateralmente. Entre 
1 962 y 1968, los esfuerzos inte
gracionistas en la reg.ión avanza
ron tintida y lentamente en tor
no a la problemática de la inde
pendencia y en la construcción 
nacional como tarea de prioridad, 
así como por el fracaso dei es
quema anterior. 

Posteriomente, en 1968, los 
incentos formales tendientes a 
fomentar una integrac.ión econó
mica culminaron con la fonna
ción de la Asociación de L.ibre 
Comercio dei Caribe(CARIFTA), 
en la cuaJ participaron los d.iez 

países fundadores de la Federa
ción de las lndias Occidentales y 
Guyana. 

La Comunidad Caribena (CA
RlCOt.{), establecida bajo el Tra
tado de Cbaguaramas desde 
1973, representa un pináculo de 
estructuras para una cooperación 
económica más estrecha entre 
los países dei Caribe. Sus objeti
vos centrales son: l) la integra
ción económica a través dei Mer
cado Común Caribei'io que com
prende el libre comercio entre 
naciones miembros; 2) la coordi
nación de la política extenor de 
los países constituyentes; y 3) la 
cooperación funcional en áreas 
como el ttansporte marítimo y 
aéreo. salud, educación, relacio
nes laborales, etc. 

Tres grandes debilidades 

EI CARICOM cumplió once 
aiios de su fundación. EI proceso 
mtegraciónista en el Caribe du
rante este período representó la 
necesidad de poner término a Jas 
secuelas económicas y políticas 
del colonialismo, y actuar en 

frente unido por la restructura
ci6n de las relaciones económicas 
intemacionales. La Comunidad, t 
como una institución regional, 
se presenta como un frente co
mun en los foros intemacionales 
relacionados con temas de mu
chn envergadura para el desarro
llo de los Estados caribeiios. Tal 
vez. una de las fuerzas más so
bresal.ientes dei CARICOM ha si
do el potencial de acrecentar el 
desanollo regional por medio de 
un plan coordinado y de una ac
ción conjunta frente a Ja grave 
situaci6n económica actual. Da-
da la crisis global generalizada, 
cada nación de la región tiene 
mayores oportunidades de lograr t 
sus objetivos de desarrollo en un 
marco regional que nacional. 

Sin embargo, los resultados 
positivos dei CARICOM han sido 
pocos y su impacto limitado. A 
nível popular, existe gran igno
ranc1a y apatía, por no decir 
sospecha y hostilidad patente, en 
cuanto a la integraci6n regional 
en el Caribe angloparlante. 

En efecto, los "microestados" 
han asumido una actitud más 

Reunión del CARICOM en Ocho Ríos, Jamaica, en noviembre de 1982: 
los pasos bacia una integración difícil pero necesaria. 
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competitiva y menos interdepen
diente. Existe además, amargura 
y hostilidad mutua entre países 
~!ativamente grandes y territo
rios pequenos. "Nosotros los Es
tados menos desarrollados", ase
ver6 el jefe dei gobierno de San 
Vicente en J 972, "queremos ver 
fábricas, beneficias visibles" dei 
movimiento integracionista. Al 
respecto, el premier trinidei'ío 
respondió: "No podemos dar la 
sangre como algunos países quie
ren". La observación dei premier 
Errol Barrow fue todavía más 
severa: "Los países de menor de
sarrollo quieren que hagamos lo 
que Dios y el gobierno británico 
no lticieron en 300 anos". 
.: Cabe sei'íalar que esta diversi
dad legada a1 Caribe por el impe
rio colonial hace que los Estados, 
aunque geográficamente cerca
nos, sean política y económica
mente distantes y consecuente
mente se reflejen percepciones 

distintas. EI concepto mismo de 
la lntegración se bas6 en el 
modelo europeo, que hace bln
capié en el comercio y los be
neficios medidos en términos de 
diversidad comercial y Já crea
ci6n de nuevos trabajos. 

La liberación dei comercio en 
la región por la eliminaci6n de las 
barreras arancelarias no ha servi
do de estímulo a las inversiones 
extranjeras y locales. Por el con
trario, los problemas económicos 
en términos de balanza comer
cial, carestía crónica de las divi
sas extranjeras, deudas, desem
pleo e inflación se han agravado. 

Según el destacado periódico 
de Barbados, Caribbean Contact 
el CARICOM ha tenido tres gran
des debilidades. En primer lugar, 
condujo a un crecimiento polari
zado en la región. Por ejemplo, 
el 90% dei PIB se produce en los 
llamados "cuatro grandes" paí-

ses -Barbados, Guyana, Jamaica 
y Trinidad y Tobago-. Ahí se 
encuentran el 90 por ciento de 
los técnicos especializados. Así, 
el 95 por ciento de la exporta
ción regional se origina en estos 
cuatro países. En segundo lugar, 
el proceso de industrialización 
en la región ha sido desequilibra
do. Los incentivos para las in
dustrias se enfocan s61o a las ac
tividades terminales. Esto limita 
las perspectivas dei crecirniento 
de la tecnologia indígena. Final
mente, el énfasis sobre la integra
ción de mercados ha resultado 
en la regionalización de la crisis. 

Otros esfuerzos hechos por 
los países de la región tendientes 
a una mayor cooperación regio
nal como e! Mercado Común dei 
Caribe Oriental, el Banco de De
sarrollo dei Caribe, el Comité de 
Cooperación y Desarrollo dei 
Caribe, el Grupo de Países Ex
portadores de Azúcar, la Naviera 

Siglos de dominaci6n frustraron el sentido de una conciencia caribefia. 
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Multinacional dei Caribe, el Ban
co Central dei Ca.ribe Oriental y 
la llamada Oficina Monetaria dei 
Caribe Oriental. no han estado a 
la altura de las e.xpectativas de la 
región. 

Las reuniones-<:umbres del 
CARICOM 

Uno de los principales ôrganos 
dei CARICOM ha sido la Reunión 
Cumbre de Jefes de Gobierno de 
la Comunidad. La Cumbre tiene 
la máxima autoridad para la for
mulación y deterntinación de po: 
líticas extratégicas sobre diferen
tes aspectos de la mtegraciôn A 
contínuac1ón se ana.lizan las tres 
illtimas reuniones cumbres dei 
CARICOM. 

• La Cumbre de Ocho R ws 

La Tercera Reuniôn Cumbre 
dei CARICOM, que se llevó a ca
bo en Ocho Rios, Jamaica, en 
nombre de 1981, expresó su par
ticular satisfacción por la índe
pendencia de Dominica (19.,8), 
Santa Lucía ( 1979), San Vicente 
(1979), Belice (1981) y Antigua 
y Barbuda ( 1981 ), y también su 
profunda preocupación por el 
hecho de que los Estados peque
i\ os se han visto cada ,•ez más 
presionados. además de los reve
ses que sufrieron para crear tr'e
Jores niveles de vida y mantener 
la paz y seguridad. 

La cumbre tambiéo se refirió 
a la actual crisis económica gene
ralizada y observá que las actua-
1es políticas económicas de los 
países industrializados, asi como 
su poütica proteccionista, son 
causa de los presentes males eco
nómicos. 

Tras la preocupacián dei in
cremento de la violencia y la es
calada militar en 1a región centro
americana, los mandatarias cari
beiíos respaldaron los esfuerzos 
de la comunidad internacional 
para proveer asistencia tendiente 
a buscar una solución negociada 
en la región. 
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También se dijo que Guyana 
y Granada habian abandonado la 
democracia parlamentaria, mien
tras que el primer ministro de 
Barbados Tom Adams apoyó a 
ambos. EI premier beliceno, 
George Price logró el respaldo de 
las doce naciones dei CARICOM 
frente a una e,·entual ínvasión 
militar de Guatema.la. Lo mismo 
logró Guayana ante el caso de 
agresión externa debido a1 dife
rendo terntorial con Venezuelo. 

Finalmente, los máximos diri
gentes dei C ARICOM aceptaron 
de hecho lo existencia política 
de la "pro-<:ubana" Granada, se
gún la Dectaración Universal de 
los Derechos Humanos y la Carta 
de las Naciones Unidas. 

• La Cumbre de P1.1erru Esparia 

La Cuarta Reum6n Cumbre 
de Jefes de Estado dei CARICOM 
que se celebrá cm Puerto Espafia, 
Trinidad y Tobago, dei 4 al 8 de 
julio de 1983, marcá la conme
moración dei X Aniversario de la 
fundación de la Comunidad Cari
bena. La curubre renovó la vo
luntad de las naciones de la re
gión de mejorar los mecanismos 
de mtegración, manteniendo, 
por otra parte, el principio dei 
pluralismo ideológico, pese a las 
presiones que sobre ella se ejer
cieron. 

En esta conferencia se trata
ron las diferencias entre CARI
COM y los países dei Caribe 
Onental y también la forma de 
conseguir ouevos fondos para 
reactivar el comercio. Se creó 
el Banco Central dei Caribe 
Oriental (Antigua y Barbuda, 
Dominica, St. Kitts-Nevis, Santa 
Lucía·, San Vicente y Granadi
nas, y Montserrat), se transfor
mó la antes llamada Oficina 
Monetaria dei Caribe Oriental, 
para promover un movimiento 
económico integracionista de los 
miembros, así como para crear 
e intensificar los programas de 
energía regional, créditos, medio 
ambiente, transporte, etc. Se 

acordó, también. promover pro
yectos de inversiones para el fo. 
mento industrial en las naciones t 
)' terrítorios de menor desarrollo. 

Sobre la cris1s ccmtroamerica
na. el CARICOM expresó su con
vencinuento de que ella surge de 
los problemas estrncturales de 
índole socio-económicos, renov6 
su preocupac16n por las situacio
nes confliclivas, dando su respal
do pleno a la gestión dei Grupo 
de Contadora, para lograr una 
solución satisfactoria en la regi6n. 

• La Cumbre de ,\assau 

Ante una situaci6n crítica en 
que el comercio intra-regional , 
habia caido a 430 millones de 
dólares en 1 983 de un total. el 
afio anterior, de aproximatlamen
te 500 millones, y la recesión 
mundial, los once jefes de Go
bierno caribenos (Montserrat y 
San Vicente no asistieron a la 
reumón) se unieron en Nassau. 
Bahamas, dei 4 ai 7 de juho pa
sado para buscar un "ajuste es
tructural de las economias dei 
área contra el proteccionismo". 
Uno de los resultados de la 
Quinta Cumbre del CARICOM 
fue un acuerdo para la reactiva
ción dei mercado regional, afec
tado por la caida de los precios 
de las materias primas y por un 
gran déficit comercial. A pesar~ 
de las divergencias políticas, los 
dirigentes caribenos ratificaron 
su adhesión a los princípios de la 
soberanía, integridad territorial, 
pluralismo ideológico y no in· 
tervención, y reconocieron la 
preeminencia de los aspectos 
económicos sobre los políticos. 

La Cumbre mostró un gran 
ejemplo de pragmatismo político 
ai dejar atrás el tema de Granada, 
que dividiera a la comunidad en 
aras de la unidad. 

En su discurso como presi
dente saliente deJ CARICOM, 
el primer ministro de Trinidad- e 
Tobago, George Chambers advir
tió sobre el peligro de que· esta 
comunidad se convierta en un 
"navío resquebrajado". A su vez, 



el premier de Bahamas, Lynden 
Pindling denunció la amenaza de 

,injerencias externas contra la so
berania, independencia e integri
dad territorial de los microesta
dos angloparlantes de la región, 

Por otro lado, el intento del 
líder conservador Jamaiquino, 
Edward Seaga, de eliminar el 
principio de la unanlmidad que 
rige la adopción de decisiones en 
el CARICOM fracasó. Por últi
mo, en la Cumbre se consideró 
el ingreso de Haití, República 
Dominicana y Surinem, que en
tes participaban como observa
dores. Algunos paises dei Caribe 
anglófono ven con desconfianza 

'los fuertes Jazos de ctichos paises 
con América Latina que pudie
ran, en un momento dado, afec
tar ai CARICOM, perdiéndose 
un poco la exclusividad de la co
munidad 

Evaluación y perspectivas 

La historia de la intervención 

~IC\H. \C;t '.\ 

regional en el Caribe anglopar
lante ha sido relativamente breve. 
La experiencia de la cooperación 
econ6mica y política atestigua 
que la región ha carecido de un 
verdadero concepto de interde
pendencia. Surge entonces la 
pregunta: i.POr qué el Caribe, a 
pesar de las semejanzas, no se ha 
integrado como un sistema cohe
rente? Obviamente, mucho tiene 
que ver su herencia colonial y 
neo-colonial. Sin embargo, su ac
tual incapacidad para actuar co
mo un frente unido y el proceso 
integracionista en conjunto mu
cho tienen en común con el de
sa.rroUo y con el establecimiento 
de un Nuevo Orden Económico 
Internacional 

Pese a las grandes contradic
ciones internas y las considera
bles dificultades estructurales, la 
Comunidad Caribefia representa 
la única oportunidad para el pro
greso económico, el mejoramien
to de los niveles de vida y para 
estimular la lucha por la indepen-

dencia política de varíos territo
rios, todavia controlados por In
glaterra, Francia y Holanda, así 
como de los pueblos dependien
tes en una u otra forma de los 
Estados Unidos. Estos objetivos 
son, en cierto modo, imposibles 
de cumplir en un marco nacional. 
EI CARICOM no puede ser sólo 
una agrupación económica, sino 
también un vehículo para solven
tar los problemas regionales, a 
pesar de que algunas de las deci
siones que se han tomado han 
sido dolorosas. 

Aunque lasreuniones cumbres 
dei CARICOM no hayan becho 
grandes milagres en el pesado, 
este tipo de encuentros y las di
nâmicas de su esquema integra
cionista que hacen hincapíé en la 
cohesión externa, marcan hechos 
alentadores para superar los obs
táculos mayores de la fragmenta· 
ción, insularidad y las rivalidades 
politico-econ6micas en la región, 
engendrados por sig]os de domi
nación colonial. • 

DE\ \\Ll\l .R .\ SO\I< )Z.\ 
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NICARAGUA 
DE v\J\LKER 1\ Sül\10ZA 

Es esa historia de más de 120 anos 
de agresiones, invasiones, desem barcos 
e intervenciones de Estados Unidos en 
Nicaragua. la que se relata en este nuevo 
libro de Gregorio Selser, autor. entre 
otras obras conocidas. de 

Sandino. General de Hombres libres, 
E/ Pequeno Ejército Loco, 
Apwztes sobre Nicaragua, 
Reagan entre E/ Salvador y las Malvinas y 
Bolivia, el Cuartelazo de los Cocadó/qres. 
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PUERTO RICO 

EI status político, los partidos 
y las próximas elecciones 

Defensores de la condición de Estado Libre Asociado, 
anexionistas e independentistas acudirán a las urnas en 
noviembre. Más allá de los resultados, sin embargo, la 

situación colonial no se alterará: el destino de la isla se 
decide en el Congreso de Estados Unidos. 

E 1 próximo 6 de noviembre se 
celebrarão elecciones gene

rales en Puerto Rico. En esa fe
.:ha tamb1én se realizarán las de 
Estados Unidos. No es casual 
que ambas se convoquen al mis
mo tiempo. pues los comidos 
en Pueno Rico se celebran pre
cisamente por vrrtud de una cons
titución que contó con la orden 
y aprobación dei Congreso norte
americano en 1952. Desde en
tonces. } de manera estatutaria, 
las elecciones generales de la isla 
coincíden con las de la metrópoli. 

é.Quê se Juega en estaseleccio
nes? Para responder esta pregun
ta hay que ubicar a los actores 
de este "juego ... los partidos po
líúcos y sus postulados básicos 
para el 6 de noviembre. 
• Partido Nuevo Progresista 
(PNP). El Partido Nuevo Progre
sista. actualmente gobernante, va 
a las elecciones confiado en un 
nuevo triunfo. Cuenta con más 
posibilidades que las fuerzas de 
oposición pues. ade más de ocupar 
la gobernatura, tíene el controJ 

• Integrante dei Instituto de lnvesti
gaciones Económicas de la Un1vers,, 
dad Nac,onat Autónoma de Méx,co 
{UNAM). 
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lnés Jlan'a Quiles de Salcalamact/1la* 

Carlos Romem Barcel6: 
confianza en un nuevo triunfo. 

de las agencias de gobierno y del 
organismo encargado de contro
lar el proceso eJectoral. Esto sin 
descartar el hecho de que cierta
mente, posee apoyo por parte 
dei electorado que respalda la te
sis anexionista (estadidad). Este 
respaldo ha ido creciendo en los 
últimos diez anos. 

Su candidato a la gobernación 
es el actual gobernador, Carlos 

Romero Barceló, quien ha sab1· 
do conJurar las divisiones inter
nas en su partido y más aún, las 
criticas de fraude y mala admi
nislración de su grupo político. 
Romero Barceló se mantiene co
mo el líder indíscutíble de ese 
partido y, para un sector de la 
población, como el hombre que 
puede lograr la anexión. 

E! apoyo dei electorado ai PNP 
viene de sectores diferenciados 
de la población. De un lado, los(. 
grupos profesionaJes imbricados 
en una red de dependencia con 
los norteamericanos y que varían 
su s1tuación privilegiada con la 
anex1ón. De otro lado, el sector 
"marginado'' que se sostiene a 
través de un sistema de "mendi
cidad colectiva", de "fondos fe
derales" que les llegan dei go
bierno norteamericano. Para este 
sector, que constituye casi un 60 
por ciento de la población, la 
anexión es pensada como una 
forma de aumentar sus benefi
cios. 

De esa manera, e! partido se e 
mueve en dos ámlfüos, con lo 
cual su campana electoral se ve 
ampliamente diversificada. • Un 
grupo, los prefesionales, Je brin
da apoyo económico; y e! otro 



sector se moviliza para los míti
nes y manüestaciones políticas 

• de apoyo. 
Es sobre este ~upo que Ro

mero Barceló y su maquinaria 
política dirigen su discurso. Se 
les dice que con la anexión ellos 
(Jos pobres) serán los más bene
ficiados, pues como Estado de la 
Uruón, Puerto Rico tendría dere
cho a lograr otras ayudas que ac
tualmente por su condición de 
Estado Libre Asociado (ELA) no 
recibe. Además de esto, Romero 
IL'S insiste en que la anexi6n no 
significa que Puerto Rico pierda 
su idioma, ni sus costumbres o 
cultura de pueblo latino. 

> Es importante seiialar que es
te discurso ha tenido éxito en el 
electorado puertorriqueno, de 
ahí que el PNP haya ganado las 
dos últimas elecciones (1976 y 
1980) en forma consecutiva. In
dependientemente de la falsedad 
o no de sus ar.gumentos, el hecho 
es que , cada vez más, mucbos 
puertorriqueiios se convencen de 
que a mayor asociación, mayores 
beneficios. 

"burguesia intermediaria", pro
dueto precisamente de las parti
culares relaciones de dependen
cia que liga a Puerto Rico con 
los Estados Unidos. Cuenta tam
bién con el apoyo de un sector 
de las capas medias más tradicio
nales, producto de aquella trans
formación de los afios cincuenta. 
No ha podido, sin embargo, cap
tar a una amplia capa de la po
blación para la cual las ambigüe
dades de ELA terminan siendo 
insatisfactorias. 

La crisis dei modelo de desa
rrollo iniciado en la década dei 
cincuenta fue no sólo la base pa
ra el descontento de los sectores 
más desfavorecidos de la pobla
ción, también fue el suelo sobre 
el cual se edificó una presencia 
más inmediata dei gobiemo de 
los Estados Unidos en las econo
mfas familiares mediante los dis
tintos subsídios respaldados por 
"fondos federales". Es esa reno
vada presencia del gobierno de 
los Estados Unidos lo que fue 
aprovechado por el partido ane
xionista (PNP) para fortalecer 

• Partido Popular Democrático su posición electoral. 
(PPD). El PPD es un partido que E! PPD no logró construir, en 
hasta 1968 contaba con gran cambio, una convincente pro
arraigo popular, lo que le permi- puesta alternativa, capaz de vol
tió gobernar por espacio de trein- ver a situarlo en su antiguo papel 
ta anos ininterrumpidos. Escapo- de defensor de los más pobres. 

~ yo menguó a partir de las elec- AI mismo tiempo, no puede cons
ciones de ese aiio. Desdeentonces truir un argumento lo suficiente
el PPD perdió su tradicional pri- mente audaz y convincente co· 
macfa electoral. mo para contraponerse con êxito 

Desde 19 52, este partido ha- a la proclama dei partido actual
bia sido el gestor y principal be- mente gobernante en el sentido 
neficiario de la gran transforma- de que es necesario dejar de ser 
ción socioeconómica que hiciera "ciulfadanos de segunda clase". 
de Puerto Rico un país industria- La vieja consigna de la necesidad 
lizado, También fue elqueapoyó de "profundizar el ELA" no lle
masivamente la definición dei ga a ser concretada en planes po
marco institucional dentro dei lítico-económicos convincentes. 
cual se daría esa transformación. Oefend1endo un status ambíguo, 
Así, el Estado Llbre Asociado, en e! que los puertorriqueiios ru 
que perrnitió la asignación de un son ciudadanos de su propio país, 
carácter mi generi a la situación ni lo son plenamente de los Esta
colonial, fue una bandera que dos Unidos, el PPD retrocede 
siempre ha distinguido a esta frente a un partido que reclama 
agrupación. en cambio una definición cohe-

EI PPD funda su apoyo elec- rente de la situación; y esto sin 
torai, actualmente, en la liam.ada que desde ese partido se llegue a 
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tener la decisión de afirmar cla
ramente que el tema del status 
no puede ser tema de debate elec
toral pues no es en el ámbito 
puertorriqueiio donde existe po
der real para decidir sobre el 
asunto. 

Las dificultades de las opciones 
independentistas 

Para los grupos independentis
tas, estas elecciones se presentan 
con düicultades. Aún no se vis
lumbra cuál será su actuación ni 
la mejor opción. Estos se encuen
tran con tres opciones: votar por 
el PIP (Partido Independentista 
Puertorriqueiio);votar por el PPD 
(Partido Popular Democrático); 
o abstenerse de votar. 

Esta división electoral obede
ce a varias rarones. La principal, 
es la ausencia de una estrategia 
común en las filas independentis
tas. Este hecho ha impedido tra
zar un programa de lucba que 
recoja los sectores independen
tistas en un movimiento, frente 
o partido. Esto no es fácil, pues 
se requiere de una intensa lucha 
ideológica para reducir las diver
gencias a un mínimo. 

iQué significado hubiera teni
do lograr un diálogo entre pipio
los (PIP) y "socialistas'' (PSP)? 
Quizá hubiera representado un 
paso de avance en la lucha de in
dependencia. Y si bien, desde la 
perspectiva de los resultados 
electorales, esto no reflejase un 
"triunfo", sin duda, hubieran de
mostrado una fuerza mayor de 
ese sector, pues el diálogo PIP
PSP, abri.ria el camino hacia la 
urudad que en términos estraté
gicos sí significaria un "triunfo". 

• Partido Independentista Puer· 
torriquefio (PIP). Con actitudes 
de arrogancia y autosuficiencia, 
el PIP va a estas elecciones bajo 
la consigna de: "Date a respetar: 
jade/anta la independencia! Vota 
PIP'~ Desoyendo los reclamos de 
urudad y diálogo de millares de 
independentistas afiliados y no 
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afiliados, es único partido de 
ideologia independentista que va 
a los comidos de noviembre. Ba
jo la consigna ya senalada, trata 
de coaccionar a los independen
tistas argumentando que con 
100.000 votos independenttstas 
y dos curules (senadores), Rubén 
Berríos Martínez y David ~orrie
ga en Ia legislatura, "estaremos 
en marcha acelerada hacia la ~o
berania ". 

• Partido Socialista Puertorri
que1io (PSP Frente .i las próxi
mas elecciones, el PSP ha adopta
do una posición de .ibstención 
electoral, excepto .en aquellos 
municípios (alcaldias) donde ha
ya trabajo unltario PSP-PIP En 
esos muni.:-1pios, los militantes 
dei PSP votarán por los candida
tos a alcaides y asambleístas que 
postula el PIP. 

La posici6n dei PSP es pro
duc10 de un largo tiempo en que 
se buscá e! diálogo con e! PlP 
para lograr entendidos mínimos 
que les perm1tteran apoyar elec
toralmente ai PIP. AJ no conse
guirse esto, el partido decid,ó en 
asamblea asumir la posición de 
abstención electoral. 

Los partidos políticos y el status 

El desgaste que acompaiia el 
e1erc1cio dei poder pareció. sobre 
todo hacia los comienzos de este 
aií o, favorecer las esperanzas elec
torales dei PPD. Tanto las reite
radas denuncias de corrupción 
gubemamental, como un proce
so de investigación parlamenta
rio en el cual quedó claro para el 
público, la responsabilidad de 
Romero Barceló en el asesinato 
de dos jóvenes independentistas, 
parecían haber desgastado la fi
gura dei gobernador. Hoy esa 
ventaja de los "populares" (PPD) 
parece haber disminuido. Tanto 
las vacilaciones y !alta de clari
dad programática dei PPD, como 
la astucia y audacia dei I íder Pfl:P, 
le han permítido a éste recuperar 
posiciones. 
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Hoy no es posible prever con 
certeza el resultado de las elcc
cioncs Pero, de:.de lo que intere
sa en este aniculo, ipueden ,·a
riar las perspectivas dei statlls 
p0Ht1co puertorriquei\o a partir 
de uno u otro resultado electora.11 

Una de las particularidades 
que llaman la atenc16n al exami
nar el sistema polit1co puertorri
queno es la centralidad dei tema 
dei staws en la d1ferenciac1ón 
entre las agrupaciones políticas. 
Los partido, ,e definen central
mente por un npo particular de 
srarus: defensores dei ELA. aM
x iomsta:.. independentistas. Si 
se JUZga por esas definiciones, 
cualquiera afirmaria que el triun
fo de una u otra de esas opc1ones 
políticas traeria consecuencias 
definitivas en relación a ese eJe 
de las definiciones. Pareceria que 
las decis1ones sobre e! starus re
ca>·eron en el gob1emo de Puerto 
Rico. 

Sin embargo, es esa una de las 
ilusiones que más pertinazmentc 
oculta el carácter colomal de esa 
isla caribena. Pues muy por el 
contrario de lo que ind1can esas 
apariencias, no es en el congreso 
dei ELA donde se decide aquel 
status, sino en e! Congreso esta-

dounidense, cn el que cl pueblo 
de Pucrto Rico no hene ninguna 
representaci6n. No será pues en t 
estas elecciones donde surgira el 
indicador de una posible varia
ci6n cn el status. 

fue el gobierno de Estados 
Unidos e! que dec1d16 untlarerol
mentc la inva.sión dei 1erritorio 
puertorriqueno en 1898 Fue el 
mismo gobicrno e! que decidió 
la integración de los habitantes 
de la isla como ciudadanos sin 
que e:.to atectara el estatuto de 
temtono. Fue ese mismo poder 
el que dio forma definítivu ai 
Estado Librc ,\sociado , resernn
do para si todo poder en úJlima 
instancia. Es en esa misma sede 1 
donde se han recha,atlo lodos 
los intentos de profundizar el 
ELA. Y es también allí donde 
se han de~denado todos los pe
didos de anexion. Por eso es po· 
s1ble afirmar que, más allá dei 
resultado elcctoral, lo situac16n 
dei staws puertorriqueno perma
necerá inalterada. fa en los plie
gues de la amb1güedad del ELA 
donde hasta ahora mejor parecen 
resguardarse los intereses dei 
gobierno noneamericano hac1;: 
Puerto Rico. Ellos tienen la últi
ma palabra. • 

1 

tBIERNO W-O~!lEl 
1 
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Rio de Janeiro es mocho mas 
que una postal de Brasil. 

EI Estado de Rio de Janeiro no eslá compuesto 
solamente por bellezas nalUrales. Es, sobre 

lodo, un gran taller de trabajo. Por eso, somos 
el segundo polo de desarrollo y el mayor centro 

financiero de Brasil. 
Nuestras empresas producen, a escala de 

exportación, alimentos y bebidas, pieles y 
manufacturas de cuero, papel, produclos 

químicos, plásticos y textiles, caucho natural 
y sintético, aparatos electrónicos, productos 

metalúrgicos y mucho más. Y, además de 
concentrar el mayor número-de empresas de 

consultoria en ingeniería, Rio de Janeiro tiene el 
principal aeropuerto y el segundo mayor puerto 

de Brasil. 
El BD-Rio, como agencia financiera de 

fomento, tiene la función de trabajar por el 
desarrollo dei Estado. Por eso, el BD-Rio 

quiere ser el vínculo entre nuestras empresas 
exportadoras y los potenciales importadores de 

nuestros productos. Vínculo que unirá a 
pueblos amigos. Use el BD-Rio para hacer 

contactos con las empresas de Rio de Janeiro. 
EI BD-Rio tendrá siempre la solución adecuada 

para sus expectativas. 

-.EC,:Lo 
BANCO DE DESARROLLO DEL ESTADO DE RIO DE JANEIRO S.A. 

Praia do Flamengo. 200 • 23?, 24?, y 25? andares 
Rio de Janeiro - Brasil· CEP. 222 10 

Tel. 205.5 152 (PABX) • Telex (02 1) 22318 
Afiliado a la Asociaciõn Latinoamericana de lns1i1uciones Financieras de Desarrollo - ALIDE. 
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