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ai lector 

Entodoslos 
continentes 

La variedad de temas de esta edición, 
relacionados con América Latina, Africa y 
Asia, ref leja la preocupación de nuestro 
equipo en ofrecer, siempre con la mayor 
amplitud, una visión dei Tercer Mundo, sus 
realidades, aspiraciones y problemas. De 
Gambia a lndonesia, de Nepal a Puerto 
Rico, nos empenamos en estar presentes 
para dar a nuestros lectores una 
información actualizada y confiable de 
hechos de interés mundial. 
EI tema de tapa, el alcohol -aunque 
enfocado principalmente a partir de la 
experiencia brasilena- es, igualmente, un 
asunto de interés para la mayoría de los 
países emergentes. 
La crisis dei petróleo que pesa sobre la 
econom(a mundial actualiza aún más el 
meticuloso y documentado estudio que, 
bajo la coordinación de Octavio Tostes, 
publicamos en esta edición. 
Otro tema de destaque para los lectores de 
todas nuestras ediciones es la entrevista a 
Eduardo Galeano en la sección Cultura: 
"Las raíces profundas de América Latina". 
EI proceso de alienación de las clases 
dominantes es analizado en la entrevista 
que nos concedió. 
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CARTAS 

1 
lntercambio 

Enterados dei contenido y de 
la calidad de los artículos que 
Cuadernos dei Tercer Mundo 
publica en torno a los diferentes 
campos que abarca y sobre todo, 
su actitud de denuncia y solida
ridad en favor de los países dei 
''Tercer Mundo", solicitámos 
tengan la gentileza de iniciar un 
intercambio coltural de los CUa
dernos con el Boletín Informati
vo que nosotros publicamos bl
mensualmente. 

Esperando ser aceptados en 
nuestra solicitud, los saluda cor
dialmente. 

Juan José Gloria R. 
Comité de Servicio de los Amig0$. 
lgnacio Mariscai 132. 
México, O.F. 

Estimados amigos: 
Gracias por la tarjeta de sus

cripción a Cuadernos dei Tercer 
Mundo. He leído regularmente 
vuestra publicación mientras vivi 
fuera ae Argentina, en los últi
mos anos. Ahora, de vuelta, ten
dría mucho gusto y sería de es
pecial utilidad para mi trabajo 
volver a contar con los Cuader
nos. Escribo una columna sema
nal en el diario La Voz temas in
ternacionales, centrando la aten
ción en América Central y las 
luchas de los movimientos de 
liberación en Africa (tema este 
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último que, como saben, las agen
cias ignoran sistemáticamente). 
Sin embargo, me resulta imposi
ble pagar una suscripción. No 
hace falta que les explique la si
tuación aqui, ni las dificultades 
de quienes regresan. De modo 
que sólo me resta pedirles que 
consideren la posibilidad de sus
cribirme gratuitamente y como 
contrapartida ponerme a dispo
sición para enviarias alguna cola
boración o Informe que crean 
de utilidad. 

Sin más, quedo a la espera y 
los saludo fraternalmente . 

l.B. 
Buenos Aires, Argentina 

Programa sobre el 
Tercer Mundo 

Estamos organizando un pro
grama sobre "Panorama dei Ter
cer Mundo" en el cual no puede 
faltar la principal publicación 
editada en espanol sobre el Ter
cer Mundo, que es sin duda la 
vuestra. Por lo tanto, agradece
r (a mucho nos envíaran de ma
nera regular y permanente, ejem
plares de cuadernos. Esperando 
vuestros envíos, estoy a su dispo
sición y espero iniciar de esa for
ma una estrecha y mutuamente 
benéfica relación de prensa. R. 
luraschi, Radio Fortaleza-CW 
132 - Rocha - Uruguay 

"Ché" Guevara 
( ... )Sugiero realicen, si t 

posible, un reportaje biográfiQ 
dei gran mártir de la lucha y 
beración de nuestra América, <» 
mandante Ernesto "Ché" Guev; 
ra( ... ) 
Vitor R. A. Vergas, São José da 
Campos, SP, Brasil. 

1 ntercam bio 

Soy un estudiante brasile& 
de 19 anos. Tengo interés de íP 
tercambiar correspondencia en 
inglés con personas de todo el 
mundo. 
Gianpaolo Oorigo 
Rua Pires da Mota, 647/ 
apto. 32-8, São Paulo, SP, Brasil 

Quisiera intercambiar correi
pondencia en inglés con personai 
de cualquier parte dei mundo. 
Sonia Maria Santagnéli 
Caixa Postal 299 
CEP 14800 - Araraquara 
Sã'o Paulo, SP, Brasil 

( ... )Solicito a los responsables 
de esa revista que publiquen m1 
dirección para corresponderme 
con jóvenes brasilenos de ambos 
sexos, entre los 12 y 35 anosde 
edad. Deseo intercambiar tarje
tas postales, libros, casettes. 
etcétera. Tomás da Conceição 
Delgado, Estação Central Postal 
-Vila Alice - CEP 18539 
Luanda - Angola 
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lndia: Crueldad contra mujeres 
que no completan dote 

D Cobr6 dimensión pública 
la denuncia de la creciente 

crueldad ejercida contra muje
res recién casadas que no lo
gran aportar las dotes exigidas 
para satisfacer las necesidades 
dei marido. 

Solo en el primer semestre 
de este alio se informó sobre 
ai menos 1.200 casos de mu
jeres en esta situación, que mu· 
rieron en aparentes accidentes 
domésticos que después se re
veló fueron causados por agre
siones realizadas por los espo
sos, suegras y cunados. 

Tanto el presidente de la ln
dia, Zail Singh como la primera 
ministra lndira Gandhi se han 
referido públicamente ai cre
ciente número de casos de 
muertes provocadas por con
flictos relacionados con las do-
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tes, subrayando la necesidad de 
crear una normativa legal más 
severa para evitar tales situa
ciones trágicas. 

Recientemente el gobierno 
central de la lndia aprobó algu
nas reformas a las leyes relati
vas a las sanciones contra los 
culpables de ejercer crueldad 
contra las mujeres. Una de es
tas reformas es la imposición 
de tres anos de prisíón a los res
ponsables de crueldad física o 
mental u hostigamíento a las 
mujeres durante los primeros 
síete anos de matrimonio. 

"Crueldad" es definida en el 
texto de la ley como aquella 
conducta voluntaria orientada 
a producir danos graves en la 
salud física o mental de una 
persona, o a inducirla ai suici
dio. 

"Hostigamiento" abarca to
do tipo de presiones o acciones 
ejercidas contra una mujer o 
sus familiares con el propósito 
de satisfacer demandas ilegales 
de dinero o regalos en forma de 
dote-extra. 

Uno de los cambios más des
tacados en esta reforma es la 
capacidad de los tribunales de 
presumir acciones de hostiga
miento en caso dei suicídio de 
una mujer recién casada. 

Los asistentes sociales dei 
país acordaron establecer ofici
nas voluntarias en todos los es
tados para ofrecer auxilio, refu
gio y asesoría legal a las muje
res qüe sufran tales situaciones, 
en especial de hostigamiento. 

EI elevado número de crí
menes relacionados con la do-

te, está en la lndia íntimame11 
te ligado a la estructura patrii. 
cal de la sociedad, a los hábit~ 
matrimoniales tradlcionales , 
ai sistema de propiedad que e• 
cluye a la mujer. Además la1 
mujeres carecen de oportuni 
dades equitativas en el merca
do de trabajo y en el sectordl 
la educación. En algunos caso1 
se empieza a observar un cam
bio de actitud respecto a loi 
crímenes cometidos contra lê1 
mujeres casadas. Recientemen
te, por primera vez, una cort, 
conden6 a un esposo, su madre 
y su hermano, que mataron a 
una mujer de 21 aiios, en el 
octavo mes de embarazo, por· 
que no completó la dote pro
metida de mil dólares. 

Hasta ahora, muchos hom
bres culpables de asesinar a su1 
mujeres, fueron absueltos por 
las autoridades, alegándose fa~ 
ta de testigos oculares. 

1 R AN: 5. 195 condenados 
a muerte 

Amnistía Internacional dt 
nunció recientemente el au
mento de las ejecuciones en 
lrán cuando recibió informt 
c1ones de que fueron realta
das 5.196 desde febrero de 
1979. Esa cifra debe ser consi
derada mínima, ya que nume
rosos fusilamientos fueron • 
eretos, mientras que ot 
muertes fueron oficialm 
anunciadas como ocasionad 
en enfrentamientos con 
fuerzas de seguridad. Otra g 
cant1dad ni siqwera fue co 
derada por los medios de a> 
municación iran fes. 

Durante el mes de jumo P" 
sado se lnform6 que 77 ~ 
nas fueron somet1das a la 
capital. 
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Ecuador: Campana electoral 
domina escena política 

D Pese a que aún faltan dos 
meses para el inicio oficial 

de la campana electoral, la mo· 
vilizaci6n con vistas a los comi· 
~ios monopolizan la escena po· 
lítica dei país. 

La campana debe comenzar 
oficialmente el 29 de octubre 
próximo, tres meses antes de la 
consulta electoral dei 29 de 
enero, cuando serán electos el 
presidente y el vicepresidente 
de la República, diputados na
cionales y provinciales, prefec
tos provinciales y alcaldes. 

En caso que ninguno de los 
candidatos para presidente y 
vice alcance la mayoría absolu
ta en enero próximo, como ya 
se pronostica. se realizará una 
segunda vuelta electoral en 
abril. 

Para estas elecciones, en las 
que votarán tres m illones y me
dio de ecuatorianos, hay hasta 
el momento cuatro candidatos 
oficialmente proclamados por 
sus partidos: Julío César Truji
llo, por el gobernante Partido 

Democracia Popular-Uni6n De
mócrata Cristiana; Francisco 
Huerta, ex-ministro de Salud 
por el centro izquierdista Par
tido Demócrata, Jaime Hurta· 
do por el mao(sta Movimiento 
Popular Democrático y Ro
drigo Borja por la lzquierda 
Democrática, de orientación 
socialdemócrata. 

Los partidos de la derecha, 
liberales, conservadores y so
cialcristianos, se han unido en 
el denominado Frente de Re
construcción Nacional y a fin 
de este mes proclamarán ofi· 
cialmente como su candidato a 
León Febrés Cordero. 

Otros partidos y agrupacio
nes, como los centro izquierdis
tas Frente Radical Alfarista y 
Pueblo, Cambio y Democracia, 
aún no han proclamado sus 
candidatos, en espera de for
mar un frente con la izquierda 
democrática y el Partido De
mócrata. 

La izquierdista Unión De· 
mocrática Popular, que próxi-

Kenya: Tanzania reanuda relaciones 

D Varios 1 (deres políticos de 
Kenya tormularon comen· 

tarios elogiosos sobre la recien· 
te decisión tanzaniana de rea
nudar vínculos diplomáticos 
y cornerciales con ese país y 
exhortaron ai gobierno presi· 
dido por Daniel Arap Moi a 
tomar la iniciativa de revita· 
lizar la cooperación regional 
entre los Estados de Africa 
Oriental. 

EI vicepresidente y minis· 
tro dei Interior, Mwai Kibaki, 
exprcsó satisfacción por la ,o
ticia, según la cual el primer 
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ministro, Edward Sokoine, re
comendó que se reiniciaran los 
vínculos diplomáticos entre los 
dos pa(ses vecinos. 

"De cualquier forma en que 
se contemple la actual situa
ción entre Kenya y Tanzania, 
no tiene sentido desconocer 
que, por su tradicional forma 
de vida, las poblaciones de es
tos dos países están hermana
das", agreg6 Kibaki. 

"Ciertamente no tiene ~enti· 
do decir ai pueblo masai de Ke
nya que debe alejarse de los 

mamente se llamará Frente 
Amplio de lzquierda, aún no 
ha proclamado su candidato a 
la presidencia, pero se sabe que 
será el secretario general dei 
Partido Comunista ecuatoria
no, René Mauge. 

Todavía ninguno de los par· 
tidos y frente que van a concu
rrir a estas elecciones tienen de· 
signado su candidato a la více
presidencia, en razón de que 
con este cargo es que piensan 
negociar las alianzas. 

masai de Tanzania porque una 
frontera artificial los separa". 

Kenya, Uganda y Tanzania 
tienen una larga tradición de 
cooperación que se remonta a 
tiempos anteriores a la inde· 
pendencia. 

"La cooperación regional es 
vital para el área y es una bue
na noticia para todos los resi
dentes de la franja limítrofe 
que resultaron severamente 
afectados por el cierre de la 
frontera", indicó Mwacharo 
Kubo, asistente dei ministro 
dei departamento de ta vice
presidencia. 

Kubo representa a la circuns
cripcíón de Taveta, zona fron
teriza con Tanzania en el esta
do de Taita Taveta. 
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Venezuela: Conmemoraciones bolivarianas 

D Los 200 anos dei naci
miento de Simón Bolívar 

fueron celebrados en toda 
América Latina y por las comu
nidades y representaciones di
plomáticas latinoamericanas en 
todas partes dei mundo. Pero, 
como es lógico, las principales 
y más significativas ceremonias 
tuvieron lugar en Venezuela, la 
patria dei Libertador. 

Los pa {ses bolivaríános -Ve
venezuela, Colombia, Ecuador, 
Perú y Bolivia- estuvieron re
presentados ai más alto nível 
por jefes de Estado y vicepre
sidentes los cuales suscribieron 
en Caracas el "Manifiesto de 
los Pueblos" en el que se exalta 
la integración latinoamericana 
y se la valora como una ' 'nece
sidad geopolítica". EI docu
mento reafirma también la ne
cesidad de un Nuevo Orden 
Económico Internacional y es
tablece que la inversión extran
jera debe sujetarse a la legisla
ción vigente en cada pais. 

Dentro de las conmemora
ciones se destacó el Congreso 
Político Latinoamericano pa
trocinado por la Comisión Bi
cameral, instituida por el Sena-

COLOMBIA: confirman 
muerte dei comandan1e 
dei M-19 

La Dirección Nacional dei 
Movimiento político-militar 19 
de Abril (M-19) confirmá ofi
cialmente la muerte de Jaime 
Bateman Cayón, comandante 
general de la organización gue
rrillera. 

lván Mario Ospina, quien se 
acogió a la amnistfa guberna
mental promulgada en noviem
bre de 1982, pasó a ocupar la 
primera comandancia dei M-19. 

EI M-19 comuntcó "a la na-
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do y la Cámara de Oiputados 
de Venezuela y presidida por el 
senador Ramón 1. Velázquez. 

Inaugurado por el presiden
te de la República, Dr. Luis He
rrera Campins, dicho congreso 
reunió ai Premio Nobel de la 
Paz, Adolfo Pérez Esquivei, a 
Sergio Ramfrez, miembro dei 
gobierno nicaragüense, a Flavio 
Bravo, presidente de la Asam
blea Nacional de Cuba, a ex
presidentes y jefes de gobierno 
de varios países: Francisco Mo
ráles Bermúdez, de Perú; Jânio 
Quadros, de Brasil; Luis Eche
verrfa, de México; Cheddy Ja
gan, de Guyana; Alfonso López 
Michelsen, de Colombia; Carlos 
Andrés Pérez, de Venezuela; 
Walter Guevara Arce y Lidia 
Gueiler, de Bolivia; Rodrigo 
Carazo, de Costa Rica, además 
de destacadas personalidades 
intelectuales y políticas. 

EI evento fue una expresión 
viva dei espíritu bolivariano. 
Latinoamericanos de las más 
diversas tendencias buscaron en 
esa oportunidad crear un canal 
para discutir sus experiencias, 
divergencias y aspiraciones 
comunes. 

c1ón colombiana, a los pueblos 
latinoamericanos y a los demó
cratas dei mundo que Jaime 
Bateman Cayón, comandante 
general dei Movimiento 19 de 
Abril y líder de la revolución 
colombiana, sufrió un acc1den
te el 28 de abril de 1983". EI 
M-19 confirmó también la 
muerte de Nelly Vivas Rebolle
do, oficial superior dei M-19, 
"presencia combativa de la mu
jer colombiana". "Cor, dolor 
anunciamos ademâs la desapa
rición de 'Efrén', Conrado Ma
rín, guerrillero dei pueblo que 
una vez amnistiado decidió vol· 
ver ai combate, ante el ,ncum-

Los problemas de la demo
cracia, la deuda externa y la de
pendencia centraron los deba- 1 

tes. 

Entre los representantes la
tinoamericanos hubo consenso 
sobre la necesidad de una mo
rataria y la unión de los países 
deudores para obligar a los in
tereses financieros internacío
nales a aceptar las condiciones 
de un pago a largo plazo. Exis
te también un amplio acuerdo 
en el sentido de que el endeu
damiento externo ai que se lle
gó, es el resultado de un mo
delo de desarrollo capitalista 
dependiente, volcado ai mer
cado externo, con importación 
de capitalas y tecnologfas sofis. 
ticadas para el consumo de mi· 
nor las privilegiadas. 

La integración latinoameri· 
cana como instrumento de lu
cha contra la dependencia es el 
sentim iento unificador dei con
tinente. En ese sentido, fueron 
importantes las declaraciones 
hechas en conferencias de pren
sa en el marco dei Congreso 
por los ex-presidentes presen· 
tes, en favor de la paz en Amé
rica Central y en apoyo ai Gru
po de Contadora ; apoyo en el 
que convergieron todas las co
rrientes políticas latinoamerica
nas participantes en el encuen· 
tro de Caracas. 

phm1ento de las promesas gu
bernamentales y la negativa ofi
cial". 

"Asimismo pereció en el 
accidente Antonio Escobar 
Bravo, piloto de la avioneta, 
exparlamentario conservador, 
qu1en fue nuestro amigo y 
compaíiero y participó con và· 
lor y lealtad en importantes ta· 
reas político-militares". 

EI piloto de la avioneta en 
que viajaba Bateman hacia un 
lugar en la selva dei Pacffico (li· 
m!trofe c.on Panamá), había 
declarado emergenc1a ante la 
torre de contrai dei aeropuerto 
Omar Torrijos, en Panaml\ 
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México: Duras críticas a la política 
de Israel en Centroamérica 

D EI embajador Israel r en 
México, Israel Gur Arieh, 

afirmó que " la cooperaci6n y 
no la venta de armas" es la me
ta de su gobierno en Améríca 
Central. Sin embargo, los he
chos desmienten sus palabras. 

Un reportaje de la cadena de 
televísíón norteamericana ABC, 
que cita fuentes de intellgencía 
en Washington, aseguró que 
Israel colabora con la Agencia 
Central de lnteligencía (ClA) 
en sus operaciones contra Ni
caragua. 

Por su parte el diario "EI 
Nacional" que expresa la opi
nión dei gobierno mexicano re-

ZIMBABWE: ley sobre 
refugiados . 

EI Parlamento aprobó una 
ley de prev1sión de una masiva 
llegada de refugiados, ante la 
intensificación de las luchas de 
liberaci6n que tienen lugar en 
Namibia y Sudâfnca. 

"AI prepararse para esa rea
lidad, Zimbabwe asume su obli· 
gaci6n como uno de los Esta
dos de la Unea dei Frente y 
como miembro de la Organiza
ci6n de Unidad Africana (OUA) 
y de las Nac1ones U das", afir
mó el ministro de Trabajo, 
Kumbirai Kangai, autor de la 
iniciativa. 

La nueva ley subraya la ne
cesidad de establecer un proce
so de venficación de quienes 
lleguen de modo de asegurar 
que espías sudafricanos no se 
lnflltren en este país aparentan
do ser refugiados. EI texto asig
na, igualmente, atención a la 
seguridad personal de los refu
giados, a la luz de incidentes 
como el reciente ataque por 
parte de Sudâfrica contra hoga-
res de exihados en Lesotho. 
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cogló lnformaciones proceden
tes de Tal Aviv, que denuncian 
la creciente actividad de merce
narios israel íes ai servicio de los 
gobiernos de derecha en Améri· 
ca Central. 

La denuncia fue publicada 
en el diario "Haaretz" de Tel 
Aviv, por el decano de los co
rresponsales militares israelíes, 
Zeev Schiff, quien indicó que 
"sargentos de las fuerzas de pa
racaidistas e instructores de ar
mas veteranos dei ejército is
raelí. fueron a la región (Cen
troamérica) para ofrecer sus 
servicios". 

Schiff también identificó a 

AFRICA: plan para salvar 
alimento bâsico 

Un programa de control de 
las plagas en las zonas tropica
les africanas destinado a salvar 
las cosechas de la mandioca, 
principal alimento de más de 
200 millones de personas, po
drá ser puesto en marcha en 
caso de lograrse los 34 millones 
de dólares necesarios P.3ra su fi
nanciación. 

EI programa, elaborado por 
el Instituto Internacional de 
Agricultura Tropical (IITAI 
con sede en lb Dan, Nigeria, 
apunta a eliminar dos piegas 
que aparec1eron hace poco 
tiempo en las zonas tropicales 
dei continente. 

La mandioca es uno de los 
cultivas bãsioos en el Atríca 
tropical entre otras razones por 
su alta res,stencia a las sequfas. 
En los últimos anos, sufrló el 
ataque de dos insectos ''impor
tados" desde su lugar de ori
gen, Sudamérica. 

En un informe sobre estas 
plagas. elaborado por el Fondo 
1 nternacíonal para Desarrollo 

un agente israelí de apellido 
Spielberg, vinculado ai trafican
te de armas Marcus Katz, estre
chamente relacionado con el 
ex-ministro de Defensa, general 
Ariel Sharon, como asesor de 
los elementos somocistas. 

A su vez, el diario "EI Día" 
también ·de la capital mexicana, 
publicó una denuncia originada 
en Costa Rica, que involucra a 
oficiares israelíes en la adquisi
ción de tierras en la frontera 
entre Honduras y Nicaragua, 
para el establecimiento de ba
ses operativas de la contrarre
volución antisandinista. 

Agrícola (Fida) se sei'iala que 
"de no adoptarse rápidas medi· 
das para contrarrestar et peligro 
que representan la arana verde 
y el mealybug, el futuro de la 
producc16n de este cultivo en 
Africa tropical estará en petigro 
para fines de siglo''. 

La mandioca fue introduci
da ai Africa tropical por los 
portugueses hace unos 500 
afios atrás m ientras que "en la 
actualidad es uno de los pro
duetos de mayor importancia 
en la dieta de los sectores mar
ginados de la región". Cada afio 
se producen en el área tropical 
de Africa unos 45 millones de 
toneladas dé mandioca, que 
proporcionan mãs dei 25 por 
ciento de las calor (as consumi, 
das por la población de 14 paí· 
ses africanos. Y si bien en Amé
rica dei Sur prácticamente no 
tienen consecuencias sobre las 
cosechas. en Africa el mealy
bug y la arena verde se difun 
den rápidamente en las regio
nes productoras de mandioca 
desde el Sahara hasta Angola y 
Mozambique. 
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UNCTAD VI: 
EI largo 
impasse 
dei diálogo 
Norte/Sur 

EI fracaso de la Sexta Conferencia de las Naciones 
Unidas para el Comercio y el Desarrollo (Unctad). 
así como el de numerosas iniciativas semejantes, 
obedece a un solo motivo: la ausencia de voluntad 
por parte de las potencias industrializadas para 
reconocer las causas de las chocantes desigualdades 1 
entre el Norte y el Sur dei planeta y para tratar de 
repararias mediante la cooperación económica. 
Circunstancias pasajeras pueden constituir matices 
favorables o negativos que no alteran esta razón de 
fondo. En tal sentido se puede convenlr en que la 
profunda recesión mundial no brindaba el 
ambiente más apropiado para obtener la provisión 
de recursos por parte de las naciones ricas, as( 
como es un hecho conocido que la doctrina 
ultraliberal que profesan la actual administración 
republicana de los Estados Unidos y otras 
potencias capitalistas, fueron obstáculos 
adicionales sobrepuestos en el camino de la 
cooperación Norte/Sur. · 
Sm embargo, seda arduo demostrar que esta 
conferencia celebrada en Belgrado a lo largo de 
cuatro semanas consiguió frutos sustancialmente 
superiores a los recogidos en otras reunionas 
semejantes, cuando la economia conoc(a un 
per iodo de expansión y cuando el liderazgo de los 
Estados Unidos estaba en manos dei Partido 
Demócrata, que atribuye a la intervención dei 
Estado funciones que son consideradas ilfcitas para 
el presidente Ronald Reagan y los adeptos de la 
doctrina neomonetarista. 
La propia historia de la Unctad prueba este aserto. 
La primera conferencia fue celebrada en G inebra 
en 1964, hace casi 20 anos, bajo la consigna • 
"Comercio, no ayuda". Los pa(ses dei Tercer 
Mundo sostuvieron en esa ocasión que deber(an 
adoptarse reformas estructurales que corrigieran el 
intercambio desigual entre países desarrollados Y 
subdesarrollados, que es la causa de las 
disparidades planetarias. Las naciones 
industrializadas no aceptaron tales demandas, pero 
se comprometieron a un aumento considerable de 
los fondos públicos y privados, de cooperación 
cifrado en uno por ciento de sus Productos 
Nacionales Brutos (PNB). 
Es notorio que dicho objetivo jamás fue alcanzado 
y que posteriormente fue rebajado a 0,7 por ciento 
dei PNB. La Unctad VI se dirigió ahora ai grupo de 
potencias para exhortarlas a que alcancen tal meta 
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"de aquf a 1985" y que redoblen sus esfuerzos 
para llegar a ese fin. En verdad solo cuatro de los 
24 países que integran el grupo de naciones 
àvanzadas, han honrado su compromiso en meteria 
de ayuda ai desarrollo y la nación más poderosa de 
la tierra, los Estados Unidos, es una de las que se 
encuentra más alejada de ese objetivo. 
Uno de los mecanismos de mayor importancia 
propuestos en el marco de la Unctad es el relativo 
a un acuerdo para la creación de un fondo común 
de productos básicos. La iniciativa, que de 
concretarse permitida operar para estabilizar las 
cotizaciones de las meterias primas por medio de 
reservas estratégicas empleadas para regularizar los 
precios, fue aprobada durante la Conferencia de la 
Unctad, en Nairobi en 1976. Un grupo de 
potencias industrializadas resistió ai comienzo a la 
creación dei Fondo, que comprendería 17 
productos minerales y agrícolas considerados 
claves, y solo luego de tensas negociaciones se 
logró acuerdo. 
Pero el Fondo no solo requería consenso sino 
asimismo de recursos para existir y es evidente que 
los explotados exportadores de matarias primas no 
podían reunir los 6 mil millones de dólares que se 
calcularon como necesarios para iniciar la reserva. 
Solo una ínfima parte de esa suma fue ootenida y 
esa situación no se ha modificado hoy. La negativa 
de los Estados Unidos a ingresar en el Fondo pese 
a las solicitudes de la Comunidad Económica 
Europea (CEE) y dei Japón, reiterada en Belgrado, 
impide la íntegración de los recursos. 
Entretanto la conferencia sirvió para que 
aumentara el número de las adhesiones ai fondo 
común (16 nuevas firmas, tctalizando 108) y de 
las ratificaciones (cinco más, totalizando 54). 
La resolución adoptada sobre la estabilización de 
los mercados de meterias primas fue restrictiva en 
relación ai financiamiento compensatorio de los 
déficit de las balanzaj comerciales. A fin de 
estudiar la instrumentación de una fórmula 
complementaria, la conferencia designó un grupo 
de expertos. Acerca de este punto hubo una firme 
oposición de los Estados Unidos, que consideraron 
que el mandato dei grupo de expertos estaria en 
contradicción con las atribuciones dei Fondo 
Monetario Internacional (FMI). La delegación 
norteamericana pidió que la resolución fu11ra 
SOmetida a votación: ochenta y cuatro países se 
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pronunciaron a favor, las naciones socialistas se 
abstuvieron y solo los Estados Unidos votaron en 
contra, subrayando así que se consideraban ajenos 
a esta cuestión. 
Por su parte los países menos avanzados (PMA) 
llamados así con un eufemismo burocrático que 
encubre las caracten'sticas de un subdesarrollo 
extremo, solicitaron que los préstamos bilaterales 
que los agobian fueran convertidos en donaciones. 
Se trataba de una exhortación a la equidad pues 
estas países no tienen cómo enfrentar los efectos 
de una crisis desatada por las potencias 
industrializadas. Por un lado se han deprimido 
drásticamente los precios de sus meterias primas, 
lo que los !leva a sufrir fuertes déficits en sus 
balances comE!fciales, que a su vez los obligan a 
contraer deudas en el exterior. En tal contexto el 
alza de las tazas de interés y el encarecimiento dei 
dólar los someten a la imposibilidad de sotventar ai 
mismo tiempo el servicio de la deuda y las 
importaciones que necesitan. Se trata de decisiones 
adversas a sus intereses tomadas en el centro dei 
sistema capitalista. 
Sin embargo los causantes de este penoso estado 
de cosas rehuyeron su responsabilidad y la 
conferencia se limitó a una vaga recomendación de 
que se busque "aligerar" el endeudamiento, una 
tarea cuya eventual consideración dependerá de la 
no menos eventual buena voluntad de los acreedores. 
Respecto dei gigantesco endeudamiento dei T ercer 
Mundo, a cuyos orígenes ya nos referimos, solo se 
seflaló la necesidad de hacer compatibles las 
medidas para escalonar los pagos con las 
disposiciones orientadas a promover las actividades 
económicas. 
EI rechazo terminante de los Estados Unidos a una 
Conferencia Monetaria de alcance mundial, idea 
acariciada por Francia de cara a los desórdenes dei 
sistema monetario y que habia ganado aceptación 
dentro dei Tercer Mundo, impidió el tratamiento 
de este asunto fundamental. La proposición fue 
reivindicada por el presidente dei Grupo de los 77, 
Said Osman (de Somalia) en su discurso de 
clausura, quien propició su consideración en el 
marco de las negociaciones globales Norte/Sur que 
deberían reanudarse en la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. 
En esta esfera puede ser considerada positiva, 
aunque no tenga un alcance práctico, una 
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resolución que resaltó la conveoiencia de favorecer 
" una mayor estabilidad de las tasas de cambios y 
un cuadro monetario concertado y estable ". Los 
Estados Unidos, que podían advertir en tal 
recomendaclón una exhortacl6n a enmendar una 
política económica que ha encarecido el dólar y 
transtornado el mercado monetario, se abstuvieron 
de formular reservas luego de una paciente 
mediacl6n en el seno dei grupo B (de países 
Industrializados). 
En la esfera comercial las naciones dei Sur 
reclaman a las dei Norte por las barreras que 
oponen ai ingreso de sus productos, y solicitan que 
sean abolidas las restricciones. Por su parte las 
potencias industrializadas. que proclaman 
teóricamente su adhesión a los prlncipios dei libre 
comercio, no desean admitir que practican el 
proteccionismo y en el curso de la presente 
recesión han constituldo un espectáculo no muy 
edificante las recíprocas acusaciones que se 
lanzaron los Estados Unidos, las naciones de 
Europa y el Japón sobre violaciones ai libre 
comercio, mientras colocaban traba sobre traba. 
( En tiempos de expansi6n económica estos 
problemas suelen tener menor envergadura). No 
resultó extrano, por lo tanto, que se aprobara una 
resolución eo que las naciones avanzadas se 
comprometieron a cumplir sus compromisos en 
materia de comercio internacional, cesar el 
proteccionismo y actuar "sistemáticamente para 
reducir y eliminar las restricciones cuantltativas" 
en el intercambio internacional. 
La discordia fue en cambio clara ai discutirse una 
proposición presentada por el grupo 
latinoamericano y que lmplicaba una condena ai 
empleo de las armas económicas para doblegar la 
voluntad política de los países subdesarrollados 
cuando chocan con los intereses de las grandes 
potencias. EI texto abarcaba las represalias 
ejercidas por los E:>tados Unidos contra Nicaragua 
y rezaba as(: 
"Todos los países desarrollados deben abstenerse 
de imponer a los países en desarrollo, entanto que 
medio de coherción política perjudicial ai 
desarrollo económico, pol<tico y social de dichos 
países, restricciones comerciales, bloqueos. 
embargos, y restricciones económicas". 
Todas las naciones desarrolladas votaron en contra. 
con la única excepción de Espana, y todas las 
naciones subdesarrolladas a favor. 
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Entre las omisiones de mayor slgnificaclón cabe 
mencionar la no adopción de disposlciones 
lnmediatas en mataria de transferencia flnanclera 
solicitadas por el secretariado de la Unctad. EI 
balance de esta conferencia no exhibe ningún 
resultado concreto e importante en favor dei 
mundo subdesarrollado. 
Se pueden registrar algunos avances en asuntos 
menores, y dei deseo recíproco de dejar la puerta 
abierta a posteriores negociaciones, a la espera de 
que algún d ía se den las condiciones 
internacionales que, tras más de dos décadas de 
negociaciones, no se han presentado aún. 
Un progreso apre<:iable consiste en el grado de 
coordinación y armonización de los lntereses y de 
las posturas dentro dei Tercer Mundo, un mosaico 
en el cual no ha sido fácil integrar en un todo las 
particularidades regionales, de diferentes grados de 
desarrollo. históricas y culturales. Se notó en tal 
sentido una sustancial unidad y una flexibilldad 
para negociar que se esmer6 en dejar las puertas 
abiertas no obstante los decepcionantes resultados. 
En el otro lado de la mesa, la actitud más negativa 
correspondió a los delegados de los Estados 
Unidos, que en varias ocasiones se encontraron 
emitiendo solitarios votos negativos. 
Pero sin llegar a tal extremo otras naciones 
avanzadas expresaron reservas o asumieron 
posiciones nada favorables ai entendimiento. 
La ya larga experiencia de la Unctad muestra que 
es poco lo que puede aguardar el T ercer Mundo dei 
área capitalista desarrollada. Eito no quiere declr 
que deban abandonar foros y oportunidades como 
la Unctad, sincrque se deben privilegiar otros 
cam inos, en primer término la cooperación Sur /Sur. 
Es este un campo en el cual la posibilidad de 
progresar depende solo de la voluntad de los 
propios países subdesarrollados, ya que va desde la 
ampliación dei intercambio hasta la cooperación 
tecnológica, íncluyendo la concertación entre los 
productores de matarias primas para estabilizar 
los precios. 
No obstante las ricas perspectivas de esta 
cooperación horizontal, es poco lo que se ha 
avanzado hasta el presente, y la conclusi6n primera 
a extraer dei fracaso dei diálogo con el Norte 
debería ser una concentración de esfuerzos 
prioritarios en la búsqueda y la concre<:ión de 
todos los medios para impulsar el intercambio y la 
colaboración entre los países subdesarrollados. • 
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Alcohol: lcombustible 
,Puede ser el alcohol la alternativa 
energética para los países dei Tercer Mundo 
no productores de petróleo? , O el 
combustible ideal para el tercer milenio que 

se aproxima con previsiones de 
agotamiento de las reservas petrolíferas? EI 
hecho de que el alcohol se obtenga a partir ' 
de fuentes renovabtes como la cana de 
azúcar, entre otras, sugiere respuestas 
afirmativas. Sin embargo, la produccibn de 
energía a partir de la biomasa tiene 
consecuencias ecotbgicas, técnicas, 
económicas y políticas resumidas en ta 



dei tercer milenio? Octavio Tostes 

siguiente cuesti6n: 1.supliré la tierra las 
necesidades de la máquina para mover un 
mundo industrializado con el calor 
extraído de las plantas? Entre los 
programas de energías alternativas 
diseminados por el planeta después de la 
crisis dei petróleo en los anos 70, surgió en 
Brasil el Programa Nacional dei Alcohol 
(Proâlcool). En casi diez anos de ejecución, 
el Programa produjo más de 20 mil millones 
de litros de alcohol y da muestras de ser 

viable. Sin embargo, cuando el hombre de 
ia calle recuerda la accidentada evolución 
dei Proâlcool, todavía tiene dudas. Y, si 
supiera los riesgos dei Programa su 
desconfianza se transformarfa en terror. 
Pero quedaría fascinado ·con las alternativas 
de producción hasta ahora ignoradas e 
indignado con las injusticias sociales 
generadas por él. Presentamos a 
continuación un panorama sobre el alcohol 
en Brasil y en el Tercer Mundo, sin 1, 
menor pretensión de agotar el tema. Por el 
contrario, instigamos el debate. 

Foto de la tapa lAA 



e uando los diarios, revistas, TVs y radios de 
todo el mundo, en vísperas del ano 2000, 
hagan una retrospectiva dei último siglo 

que precediõ el comienzo del tercer milenio, la dé
cada del 70 merecerá un destaque especial. Si en el 
plano político el balance del periodo ha sido favo
rable -independencia de Angola y Mozambique, 
caída de las dictaduras de Salazar en Portugal. 
Franco en Espada y Somoza en Nicaragua- en lo 
econômico el saldo es negativo; la década fue mar
cada por dos crisis de petróleo -alzas bruscas dei 
precio dei crudo- que dieron a la hurnanidad (y 
particularmente a los países industrializados). una 
severa lección. Había que enoontrar alternativas 
para esa fuente de energia que hasta entonces bro
taba fãcilmente de los desiertos del Cercano Orien
te, de las estepas de la Uniõn Soviética y de las lla
nuras ,tteladas de Alaska. 

A poco mãs de 25 aflos dei ano 2000 y exacta
mente diez anos después de la primera crisis (en 
1973), el cuadro actual es bastante diferente, aun
que no menos inquietante dei de aquellos dias con
turbados dei oomienzo de la década anterior. Eles
fuerzo de los países importadores de petróleo en 
disminuir el consumo del combustible a través de 
la racionalización de su uso y del desarrollo de pro
gramas de fuentes alternativas dio resultado: la de
manda mundial bajó de 62.500 millones de barriles 
diarios a 53 millones. 

Sin embargo, cabe seiialar que la mitad de esa 
reducciõn de 9.500 millones de barriles por dia se 
debió a la recesión mundial de los tres últimos 
anos. Pero las medidas de contención tuvieron 
efectos importantes. La demanda menor, vinculada 
a crisis internas de la Organización de los Países 
Exportadores de Petróleo (Opep) provocó la caída 
dei precio de! petróleo que bajó vertiginosamente 
de casi 50 dólares el barril, a1 cual había llegado 
en 1980 a los 2S dólares actuales. 

La caída de los precios 

La caída del precio alteró profundamente el es
cenario. Se calcula que para los países industriali
zados, un dólar menos por barril significa una eco
nomia d.e 6.500 millones de dólares que se refleja 
directamente en la curva inflacionaria de dichas na
ciones y de las dei Tercer Mundo no exportadoras 
de petróleo. Según e! Morgan Guaranty Trust, cada 
1 por ciento de aumento de las ímportaciones de 
los países industrializados corresponde a un au
mento superior a S por ciento de las ventas de tos 
12 rnayores países dei Tercer Mundo no producto
res de petróleo. Si el precío dei barril se mantiene 
bajo, solo Brasil ganará este ano -o más bien de-
jará de gastar- 900 millones de dólares. ' 

Sin embargo, ese cuadro favorable para los im
portadores de petróleo no significa el fin de la cri-
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sis económica mundial. La ventaja de los consumt , 
dores en ese caso, corresponde o la pérdida de l~ 
productores, que este ano dejarán de contar con 
50 mil millones de dólares de ingresos y registra
rán un aumento dei dêficit de la balanza de pagos 
de 18 mil millones de dólares el ano pasado a 56 
mil millones en este eJercicio. La consecuenc11 1 

inmediata deberá ser el corte de sus importacíone1 1 
y revisiones en los planes do desarrollo. En el caSQ r 
especíal de Brasil -que hasta noviembre dei ano 1 
pasado habia firmado 44 contratos de suministro 
de servicios de ingeniería con ocho de los l 3 paíse1 
de la Opep- esa perspectiva no es nada alentado11 1 

El sistema financiero internacional tam bién seri 
afectado: la tendencia de los países productores 
con saldo en los bancos norteamericanos y euro
peos, como Arabia Saudita y las naciones dei Go~ 
fo Arabe, es retirar depósitos para cubrir los gastos. 

Serã el fio de los petrodólares, que los banCQS 
recib{an de los exportadores y prestaban por do
quier. Quedarse sin petrodólares en este momento 
en que ya es difícil recibir los prestados anterior
mente representa un golpe oonsiderable para la U· 
quidez dei sistema. De esa forma, la caída de los 
precios dei petróleo, algo imprevisible en e! mo
mento de las crisis, encuentra un mundo despre
venido y demuestra que cuando dicho combusti
ble aumenta, genera preocupaciones de la mismJ 
forma que cu ando su precio se de prime. 

Proyecciones desencontradas 

La actual situación -de precios baJos- no eli
mina el ríesgo principal que el petróleo plantea ai 
mundo y que la crisis de los precios en los aiios 70 
tuvo el mérito de pronosticar: la posibilidad dt 
que un dia se agoten todos los poios. Las proyec· 
ciones en ese sentido son divergentes. Entre las pe· 
simistas está la de la ClA, según la cual la demanda 1 
será de tal orden que, en 1985, la Unión Soviética 
-hoy autosuficiente- se transformará en importa· 
dora. La Agencia Internacional de Energia (AlE) 
-organismo creado por la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), in· 
tegrada por los 24 países mãs industrializados dei 
mundo- considera que el déficit se dará a fines de 
este siglo, con lo cual concuerdan la Exxon Y el 
Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Esta
dos Unidos. 

Sin embargo hay optimistas que cuentan con el 
suministro de petróleo durante 60 y hasta 90 anos 
más, como la Rand Corporation. Otros científicos 
piensan incluso que será posible llegar sin problt· : 
mas hasta el primer cuarto dei próximo siglo si ln 
companías petroleras sacrífican parte de sus ganan· 
cias invirtiendo en prospecciones en nuevas áreas 
en las cuales, según ellos, existe un volumen d~ pt· I 
tróleo tres veces mayor que e) conocido haS1ª 
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ahora. Y si, como reivindican muchos productores, 
el petróleo pudiese ser empleado_ bâsicament~ 
como rnateria prima para la industna petroquími
ca, -cendría un uso mãs noble que el de ser quema
do como combustible. 

Sin embargo, optimistas y pesimistas estãn de 
acuerdo en que es conveniente buscar sustitutos 
para el petróleo como combustible. Si las previsio
nes de agotamiento de esa fuente son divergentes, 
el panorama de alternativas es incipiente. Según un 
artículo de Gonzalo Rufa Tovar publicado por la 
agencia Inter Press Service ([PS), los sustitutos
fueron clasif_icados en tres grupos de acuerdo a su 
accesibilidad, facilidad de explotación y nivel tec
nológico para consumo: los convencionales, los 
exóticos y los futuristas. 

Las alternativas convencionates incluyen el car
bón y las energías eléctrica y nuclear como sustitu
tos dei petróleo. Las adaptaciones necesarias para su 
utilizaci6n no son tan simples como parece y se 
cree que sean necesarios entre 4 y 12 anos de 
investigaciones para que sean económicamente via
bles. Esas fuentes presentan además diversos pro
blemas: la explotación dei carbón es sumamente 
insalubre para los trabajadores; su consumo afecta 
el equilibrio térmico de la Tierra; es contaminante 
y, sobre todo, su procesamiento para transforma
ción en gas o líquido no es lucrativo. La energia 
nuclear, carísima, está limitada a la producción de 
energia eléctrica y provoca protestas en Europa de 
ecologistas preocupados con un grave problema: 
iDónde depositar el terrible resíduo atómico? 

Los sustitutos exóticos serían la energia solar, 
la térmica de los volcanes, la de las olas dei mar. la 
de los vientos (eólica) y la biomasa. Se calcula que 
serían necesarios 20 anos de investigaciones para 
que fuese viable. Finalmente, las llamadas alterna
tivas futuristas, están aún en laboratorios. Serian 
tecnologias como, entre otras, la de la fusión dei 
hidrôgeno dei agua dei mar con el dióxido de car
bono de la atm6sfera -una fórmula que deberá lle
var entre 30 y 50 anos para transformarse en un 
compuesto químico atrayente en términos comer
ciales. 

Visión dei Tercer Mundo 

Analizadas bajo la óptica dei Tercer Mundo, la 
crisis dei petróleo y la búsqueda de alternativas 
energéticas cobran dimensiones especiales. La de
manda de sustitutos para el petróleo posibilita a 
los países dei Sur el desarrollo de tecnologias pro
pias y la conquista de independencia energética Y 
tecnológica; pero coloca, como piedras en el ca
mino, cuestiones importantes: i,Qué fuentes de
berían ser pesquisadas? i,Cómo? iCon qué recur
sos? iCuáles son las alternativas ya experimenta-
das, sus resultados y riesgos? 
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lngenio São Martinho, São Paulo, Brasil: 150 millones 
de litros de aJcohol por afio: 1.un modelo adecuado? 

Bajo ese aspecto debe ser analizado el Programa 
Nacional dei Alcohol (Proálcool) desarrollado en 
Brasil, ai cual dedicamos gran parte del tema de 
tapa de esta edición. El Programa nació como so
lución de continuidad para el sector azucarero en 
un momento de caída de los precios dei producto 
en el mercado internacional y recién ahora ai cum
plir casi diez anos, se esboza como política energé
tica, con grandes controversias. Hay quienesJo con
sideran un éxito incuestionable y una solución para 
los problemas energéticos del mundo entero. Pero 
otros critican los rumbos tomados por el proyec
to, que hicieron que el alcohol esté apenas sustitu
yendo a la gasolina de los automóviles de paseo y 
no, por ejemplo, el diesel de ómnibus y camiones. 

Varios países de Africa viven actuaJmente situa
ciones semejantes a las que enfrentó Brasil hace 
una década: como los precios dei azúcar sufrieron 
una nueva baja, ellos tienen mt!nos divisas deriva
das de las exportaciones y piensan transformar y 
reaprovechar los parques para producción de alco
hol. Si se llega a tomar esa medida, no será una 
simple opción económica, sino une importante de
cisión política. Las companias transnacionales que 
dominaban el negocio dei azúcar tratan de impo
ner grandes proyectos basados en el alcohol que 
amenazan áreas actuaJmente ocupadas por cultivos 
alirnenticios. 

EI pedido para que cuadernos del tercer mundo 
hiciera una amplia cobertura sobre el alcohol como 
alternativa energética provino precisamente de 
Africa. A partir de la experiencia pionera desarro
llada en Brasil, preparamos un amplio panei con 
enfoques técnico, económico, lústôrico, social y 
político dei Proálcool y dei propio aJcohol como 
combustible. Esperamos de esta manera contribuir 
a las reflexiones necesarias para la toma de decisio
nes importantes que, en vísperas dei ano 2000. ha
gan que los anos 80 sean recordados como el perío
do en que, pese a la recesión mundial, se encontra
ron salidas para el problema energético, que es 
crucial. • 
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Exitos y fracasos 
dei Proálcool 

En casi ocho anos de ejecución, 
el Proálcool produjo más de 20 mil mi llones de 

litros de alcohol. Pero el pueblo todavía tiene dudas. 

De cada diez automóviles que circulan por 
las grandes y pequenas ciudades de Brasil 
tres son movidos a alcohol hidratado. Los 

otros siete funcionan con una mezcla de alcohol 
anhidro (con bajo tenor de agua) y gasolina. Entre 
enero y mayo de este ano, la mezcla fue de una 
parte de alcohol para cuatro de gasolina. Los 700 
mil automóviles a alcohol representan la tercera 
parte de la flota de vehiculos con motores de com
bustión interna - carros familiares en su mayoría
Y casi la décima parte dei total de vehículos del 
país, incluyendo camiones, autobuses y tractores. 
Los automóviles a alcohol son uno de los resulta
dos más expresivos dei Programa Nacional del Al
cohol, el Proãlcool, iniciado en noviembre de 
1975. 

En siete anos de ejecución el Proálcoo1 produjo 
hasta noviembre pasado 20 mil millones de litros 
de alcohol, que ai sustituir varias proyectos, equi
valen en términos energéticos a 107 millones de 
barriles de petróleo EI ahorro en las importacio
nes de crudo se calcula en 4.500 millones de dóla-
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res! (La reducción de la importación de petróleo 
se debe más al aumento de la producción de la Pe
trobrás y a la recesión económica que a los resulta
dos dei Programa. El alcohol sustituye a la gasolina 
y no ai diesel, otro derivado dei petróleo usado en 
vehiculos pesados y cuyo consumo aumentó. Aun
que la gasolina y el diesel sean obtenidos dei petró
leo, la estructura de refinación no permite desviar 
para el diesel todo el petróleo que dejó de ser usa
do en la gasolina sustituida por cl alcohol. De esta 
manera, actualmente en Brasil hay un excedente 
de gasolina, vendido en el exterior). 

Aceptación dei nuevo carro 

Otras cifras aparentemente favorables al Progra· 
ma: con inversiones parciales que ya llegan a los 
420 mil millones de cruceiros financiadas por el 
gobierno fueron creados 234.700 empleos, 39 mil 
en el sector industrial y 19 5. 700 en la agricultura 

EI automóvil a alcohol, fabricado a partir de 
1980, tuvo gran aceptación. De 9,9 por ciento dei 
total de autos vendidos en Brasil en marzo de 1982 
pasó a 75,9 por ciento en el mismo mes de 1983. 
En mayo pasado !legó a 81 , 1 por ciento: de 
69.066 autos vendidos, 56.044 eran a alcohol. 

Menos gasolina 

Como reflejo de la popularidad de los automó
viles a alcohol, e! consumo de gasolina cayó de 
190.100 barriJes diarios en el periodo de enero a 
mayo de 1982 a 165. 700 barriles diarios en los 
mismos meses de este aiío, con una reducción de 
12,8 por ciento. El consumo de alcohol creció 67 
por ciento en el mismo periodo, y hoy !lega a JOO 

1 t::n julio de 1983 un dólar equivalia a 585 cru~iros 
en el cambio oficial y 850 en el paralelo. 
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Uno parte considerable dei vinote, es nnojada a los rios, con graves perjuicios para la fauna 

mil barriles diarios. En noviembre de 1982 el alco
hol lúdratado era vendido en 9.175 gasolineras, la 
mitad de los puestos de reventa de combustible del 
país. 

La mitad dei alcohol lúdratado es quemado por 
automóviles. La otra mitad se destina a varios fi
nes, principalmente como sustituto dei etileno (un 
derivado de petróleo), en la industria química (ver 
cuadro l). De los 16 proyectos alcohol-químicos 
aprobados por la Comisión Ejecutiva Nacional dei 
Alcohol (Cena!) hasta fines dei afio pasado, diez 
consumen casi un millón de litros por día para la 
producción de plãsticos, tintas, barnices y PVC. El 
consumo doméstico, farmacéutico y para la fabri
caci6n de bebidas fue de otros 300 millones de li
tros en la zafra 1982/83. 

EI otro lado 

Pero el Proálcool tiene su reverso. La produc
ci6n de 20 mil millones de litros entre 1975 y 
1982 se extrajo de cafiaverales que ocupaban, en 
1981, casi tres millones de hectáreas (una superfi
cie mayor que la de EI Salvador). Y desaJojaron 
cultives para alimentación y exportación, aleján
dolos de los centros de consumo y de los puertos 
o simplemente eliminándolos (ver nota en esta n1is
ma edición). Los empleos creados, principalmente 
-en el sector agrícola, son zafrales - lo que represen
ta subempleo o desempleo para miles de trabajado
res durante tres a cinco meses por aiío. 

Para reducir el costo de producci6n los ingenios 
Y destilerfas pasaron a comprar tierras cercanas 
para cultivar caiia. Se concentra la propiedad y 
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CUADRO l 

Estructura dei Consumo de Alcohol 
(En millones de litros) 

Usos 1981 1 19852 

Comercio 140 200 
Mezcla carburante 1.300 2.700 
Industria de Transformación 200 280 
Exportación 250 320 
Hidratado C'arburan te 1.6S0 5.000 
Industria Química 350 700 
Total 3.890 9.200 

1 

Fucnte: Reso/11ció11 C/IP,Dirab /64 dt! '19/04/81: Aso
ciaci611 Brasile11a de lndustrfas Qufmicas (A biquim); Dia· 
rio Oficial de la Unión. '16/06/80: (4): (5): (7), (J 1), (15): 
(16). 

J) Estimación 
2) Pro1•ecl'ión 
Éxrraldo de la revista "Rumos do Desen110Mme11ro·•. 

11<? 40. 

quiebran los pequenos productores. Finalmente, 
hay un efecto que pese a ser considerado un mal 
menor es alarmante· 20 mil millones de litros de 
alcohol representan '.!60 mil millones de vinote, re
siduo contaminante obtenido a razón de 13 litros 
por cada litro de alcohol. Aunque el vinote csté 
siendo utilizado como fertilizante sin la cautela y 
el tratamiento necesarios, una parte considerable 
es arrojada a los rios y suelos, con graves perjuicios 
para la fauna y la flora. llay posibilidadC,5 de reci-



c1ar el vinote o reducir su proporci6n, pero están 
aún en una etapa experimental. 

E1 programa avanza 

Pareceria que los efectos nocivos dei Proãlcool 
no preocupan a sus ejecutores y el programa avan
za. La producción de la zafra 1982/83 está estima
da en 7.500 millones de litros para un consumo de 
5.500 millones. El presupuesto deJ Proálcool para 
este afio es de aproximadamente 380 millones de
dólares y el gobiemo autorizó en juruo la expan
si6n gradual dei programa para llegar a 11 mil mi
lJones de litros en 1985. Ese crecimiento requiere 
una inversión adicional de 2.900 millones de dóla
res entre 1983 y 1988, en gran parte obtenidos de 
ruentes externas como el Banco lnteramericano de 
Reconstrucción y DesarroUo (Bird). El objetivo dei 
Proálcool de sustituu un terCJo de la gasolina con
sumida en el país no parece difícil de ser aJcanza
do. Para ello se requeriría una producción de 
16.600 millones de litros. Económicamente, el 
programa es viable. Ya ha logrado reducciones sen
sibles en el costo de producción, según observa el 
asesor dei Directorio de la Copersucar y profesor 
de la Universidad de San Pablo, Júlio Maria Mar
tins Borges. 

Después de estud1ar las estructuras actual y po-

tencial de producción y consumo de alcohol, Mar, 
tins Borges afirma que los alcoholes anhidro e bj. 
dratado - tanto el combustible para autom6vilct 
como el utilizado en la industria química- tuvx
ron un aumento de costos inferior ai aumentodd 
petróleo y derivados entre 1976 y 1981. 

El costo de producción dei litro de alcohcl 
anhidro subió (en dólares) 31 por ciento, mient11 
que el precio de venta dei litro de gasolina aumea, 
tô 15 3 por ciento. El alcohol hidratado tiene ua 
rendimiento inferior en 20 por ciento ai de la ga 
tina, pero su precio aurnent6 31 por ciento, contn 
153 por c1en to de la gasolina. La comparaci6n eii, 
trel alcohol hidratado y etileno -en base a un lllt' 

tro cúbico de alcohol para 350 kllos de etilen 
demostró que el alcohol sufrió un aumento en 
costo de 31 por ciento y el etileno, de 103 
ciento. EI alcohol, que en 1976 era 48 por cien'-, 
más caro que el etileno costaba apenas 19 ve 
más que ese derivado de petróleo en l 9 81. 

Martins Borges senaJa, enseguida, que esta sitUJ. 
ción en que los costos de producción superaron los 
precios internacionaJes es observada en los pen<> 
dos iniciaJes de procesos de sustitución de impor
taciones, pero tiende a desaparecer. Seda un tribu 
Lo para disminwr la dependencia dei mercado e1· 
terno y promover la producclón interna de biennl 
de servicios. 

El asesor de la Copersucar concluyó que si ie 

mantienen las actuaJes condiciones dei mercado Ur 
ternacionaJ dei petróleo de estabilización de los 
precios- , el aJcohol puede ser un sustitu to econó
micamen te viabJe para la gasolina y cl etileno si si' 
mejora la eficiencia de consumo de los vehículosy 
se reducen en 20 por cíento los costos de produc
cíón dei combustible de cana de azúcar. 

lEs seguro? 

Aunque el Proáicool resulte viable en los cált"U
los y planes de los técnicos, el ciudadano común 
(propietario de un autom6vil a alcohol, o coo in· 
tención de comprar uno para economizar en la di· 
ferencia de 59 por ciento enlre el precio de éste) 
el de la gasolina) tiene sus dudas sobre la ejecución 
y ai futuro dei Programa. AI llenar el tanque de su 
automóvil, mientras acompaiia con la vista el guo 
enloquec1do dei surtidor de gasolina, se pregun11 
si habrá siempre alcohol suficiente para su vehícu· 
lo en un Brasil, donde la economia es manejadl 
según las disposiciones y "recomendaciones" dei 
FMI. 

''Incluso con el petróleo más barato, el alcohol 
com bustible deberá mantener )a diferencia de 60 
por ciento en relación ai prec10 de la gasolina" 
afirmó el vicepresidente Aureliano Chaves, preS1· 
dente de la Comisión Nacional de Energia (CNE) 
en mayo dei afio pasado, cuando ya se había ini· 
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Antiguo ingenio pan la producclón de azúcar y aloohol: alrededor dei patio, las salas de máquinas y la torre 

ciado la caída dei precio dei crudo en el mercado 
internacional. Casi un aõo después e! ministro de 
Industria y Comercio Camilo Penna aseguraba que 
"quien compre un autom6vil a alcohol tendrá el 
combustible que necesite". 

Los técnicos dei Proâlcool también creen que el 
Programa no retrocederá, pese a que en Brasil, en 
materia de política económica, nada es seguro. 

En noviembre de 1982 ya había 383 proyectos 
en fase de implementaci6n, con capacidad de pro
ducir 90 por ciento de la meta de 10.500 millones 
de litros en 1985. Hay, además, fuertes intereses 
económicos de los productores y de la industria 
automovilfstica en el sentido de que el Proãlcool 
no retroceda (ver cuadro II). 

Sin embargo, los casi ocho anos de historia dei 
Programa demuestran que el consumidor deja de 
tener razón en sus i:,reocupaciones, aunque carez
ca de mayores fundamentos técnicos. 

EI comienzo 

Las autoridades senalan como motivos dei Pro
grama el alza de los precios dei petróleo -el llama
do "primer choque" - en 1'973 y la caída de la co
lización dei azúcar en el mercado internacional. 

A fines de la década dei 60 y comienzos de la si
guiente, el parque azucarero brasileno fue reforma
do con elevadas inversiones subsidiadas y la caída 
de los precios sorprendió a los ingenios, que se pre
paraban para aprovechar los precios favorables vi-
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CUADRO II 

Proyectos encuadrados en el Proálcool 

Aiio Número Capacidad 
(Millones de litros) 

1975 2 54,0 
1976 70 1.528,2 
1977 61 1.231,4 
1978 64 1.007.0 
1979 36 642.8 
1980 94 2.326,7 
1981 58 1.201.0 
1982• 14 2.070,0 

• Estimaciô11 

gentes hasta entonces. 
La solución, a partir de 1975, fue producir en 

esos complejos alcohol anhidro para agregar a la 
gasolina, cuyo precio empezaba a subir. En la se
gunda etapa, de transición de la producción en des
tilerías anexas para fabricación de alcohol en desti
lerías autónomas, entre 1976 y 1978, el Proãlcool 
disminuyó su ritmo de crecimiento. La capacidad 
instalada de los proyectos se redujo de 1.500 mi
llones de litros en 1976 a 640 millones en 1979. 
(Ver cuadro lII). 

Entre las dificultades enfrentadas por e! progra
ma en ese período, se destacan la necesidad de pe
netración en regiones sin tradición en el cultivo de 
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CUADRO UI 

Evolución de la Producciôn de Alcohol 

Zafra Ptoducciõn Crecimiento 
(Mil millones de litros) (%) 

75/76 0,6 -
76/77 0,7 17 
77/78 l,5 114 
78/79 2,5 67 
79/80 3,4 36 
80/81 3,7 9 
81/82 4,2 13 

1 
82/83 5,5 31 

Fuente:IAA 

cana de azúcar, e! ingreso de nuevos empresarios 
sin experiencia en el sector e incluso la falta de 
mano de obra especializada para las actividades in
dustriales. Los cultivos de alimentos de exporta
ciôn, antes de ser desalojados, frenaron durante 
cierto tiempo la expansiôn de los caiiaverales y la 
ocupaci6n de zonas pioneras depen<lió incluso de 

la creación de estructuras de lransportes y servi 
bãsicos. 

El despegue 

El "segundo ~hoque" dei petróleo, en 1971 
creó condiciones favorables a lo expansión d( 

Proálcool en su tercera etapa: El estallido de 
guerra entre Irán e lrak fue otro impulso: esos p1 
ses eran responsables, respectivamente, dei surn 1 
mstro de 200 mil y 400 mil barriles diarios de ~ 1 

tróleo a Brasil y el conflicto comprometía cerca de' 
70 por ciento dei abastecimiento. La industria a. 
tomovilística, que no había demostrado hasta e~, 
tonces mayor interés en e! Programa, pas6 a respll, 
darlo como mecanismo de apoyo a sus ventas. 

El salto de la inflación, que pasó de 50 a ca~ 
100 por ciento entre 1979 y 1980. favoreció Lam
bién el programa, pues el crédito para i.nstalac1/1 1 

de ingenios se mantuvo constante en términc, 
nominales hasta los primeros meses de 1981 panl 
los proyectos aprobados a fines dei ano antenor 

El Programa entrô finalmente en la fase de 18í 
destilerías autónomas, montadas exclusivamentt 
para la producción de alcohol. Los defensores dr' 
Programa afirman que el mismo propiciá la descen· 

CUADRO rv 

Estructura de la Producción de Alcohol en Brasil 

(108 litros) 1 

Regiones Por Tipo de Alcohol Regiones Por Tipo de Destilería 
Zafra SP NNE Brasil Zafra SP NNE Brasil 

Zafra 76/77 Zafra 76/77 
Hidratado 217 69 364 Anexa 456 97 619 
Anhldro 247 43 300 Autónoma 8 15 45 
Total 464 l I 2 664 Total 464 112 664 

Zafra81/821 
Zafra 81/82 

Hidrata.do 2.071 574 3.077 Anexa 2.446 565 3.404 
Anhidro 803 331 l.325 Autónoma 428 340 998 
Total 2.874 905 4.402 Total 2,874 905 4.402 

Zafra 85/862 Zafra 85/86 
Hidratado 2.730 J.975 6.535 Anexa 2.530 990 4.180 
Anhidro 1.110 805 2.665 Autónoma l.31 O 1.790 5.020 
Total 3.840 2.780 9.200 Total 3.840 2.780 9.200 

Fuente: Resolutiones dei IAA n<JS< 05/8/ de 12/06/81 y 08/81 de 28/08/81: Acto 26/81 de 24/07/81 dei IAA; (6), 
(12); ' 

1/ Esrimaclón 
2) Proyección realizada en base a los proyecros encuadrados por el Proálcool pero con capacídad de Produccwn de /01 

destilerfas anteriores ai Programa. ' 
Extrafdo de la revista "Rumos do Desenvolvimento", n'? 40. 
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tralilaci6n de la producci6n de alcohol en el país, 
instalando destilerias en regiones donde no se plan
taba caila de azúcar. El afio pasado había un pro
yecto en el estado de Amazonas; otro en cl territo
rio de Rondonia; tres en Ceará; seis en Rio Grande 
dei Norte; 15 en Bahía; tres en R ío Grande dei 
Sur; nueve en Mato Grosso y 11 en Mato Grosso 
dei Sur. (Ver cuadro IV). 

Recesión 

Cuando la producción de alcohol empezó a 
reaccionar en 1981 -la taza de crecimiento de 9 
por ciento en la zafra de 1980/81 fue la mãs baja 
dei Programa- la recesi6n que afectó a la econo
mía brasilena creó nuevas dudl!s sobre el Proálcool 
en lo que al consumo se refier~. Las ventas de au
tomóviles, de aproximadamente 100 mil unidades 
a fines de 1980 cayeron a 45 mil ai comienzo dei 
ano siguiente y arrastraron también la comerciali
zación de los vehículos a alcohol: en febrero del 
ano pasado fueron vendidos apenas cuatro mil de 
esos vehículos. La industria automovilística no 
pudo cumplir el protocolo firmado en septiembre 
de 1979 con el gobierno para la fabricación de 
250 mil automóviles a alcohol en 1980; 300 mil en 
1981 y 350 mil a partir de 1982. (Ver cuadros V y 
VI). 

EI gobierno promovió la venta de automóviles 
a alcohol con excensiones fiscales que, en e! caso 
de los vehículos destinados a taxis, signüicaron 

CUADROV 

Evolución de la Producción de Vehículosa Alcohol 

Ano 

1979 
1980 
1981 
1982* 

• Estimaciôn 
Fucnte:M/C 

Unidades 

4.624 
254.016 
131.590 
200.000 

CUADROVI 

Conversión de Vehículos para uso de Alcohol 

Ano 

1979 
1980 
1981 

Fuente: STI/MIC 

Conversiones 

5.021 
33.565 
16.935 
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una reducción de casi 50 por ciento dei precio. EI 
mercado reaccion6 en 1982 y se llegó a 1983 con 
un índice elevado de participación de los automó
viles a alcohol en las ventas de la industria automo
vilística. Finalmente parecía que la producción y 
el consumo estaban ecuacionados. Pero solo apa
rentemente: surgieron enseguida problemas de ex
cedente de producción y el ministro de industria y 
Comercio Camilo Penna se asustó con el desarrollo 
dei Programa. 

1,Quién controla? 

En mayo de este aiio, en vísperas de la zafrl! 
1982 /83, los productores se vieron enfrenta dos al 
desafío de colocar 500 millones de litros de alco
hol. La producción fue calculada en 7 .500 mJllo
nes y e! gob1erno había autorizado la fabricación 
de apenas 7 .050 a 7 .060 millones. A primera vista 
la solución más fãcil seria que la Petrobrás compra
se el excedente, que aumentase la mezcla de alco
hol anhidro a la gasollna y que los productores al
macenasen las sobrantes. Pero la Petrobrás no te
nía recursos para la adquisición ni había. por parte 
del gobierno, decisión de aumentar la proporción 
de la mezcla de alcohol con la gasolina. Se estaba 
estudiando la hipótesis de utilizar :!00 millones de 
litros para la exportación de productos alcohol
químicos y montar un esquema de compra de ex
cedentes, pese a la escasez de recursos dei país. 

Los productores alegaron que el precio dei al
cohol fijado por el gobierno no incluye gastos de 
almacenamíento y sugirieron, además del aumento 
de anhidro en la mezcla se tomen dos medidas: la 
quema de 250 millones de litros en calderas indus
triales y el estímulo fiscal a la utilización de vehi
culos livianos y medianos de carga, aún movidos a 
diesel. La opinión pública podría preguntarse an
gustiada ante el impasse: ialguien controla aún el 
Proâlcool? 

A princípios de abril el minisq-o Camilo Penna 
insinúa la posibilidad de establecer controles para 
la producción de automóviles a alcohol si el ritmo 
de ventas continuase creciendo. La Petrobrás, ar
gumentaba el ministro, ya estaba con capacidad 
ociosa de 30 por ciento debido a la caída de la re
finación de petróleo y sobre todo, se corría el ries
go de una escasez de alcohol para tantos vehículos 

Ante las reacciones de los fabricantes de auto
móviles -recordando que las ventas de automóvi
les a alcohol disminuirían con la extinción de los 
incentivos y que el mercado se estabilizaria- y de 
los productores -garan tizando el suministro- el 
ministro retrocedió. "La grau demanda -comen
tó- es una demostración de êxito y este ailo po
dremos producir 500 mil automóviles. Pero si den
tro de seis meses la producción sigue en el mismo 
ritmo, conversaré cem la industria para combinar 
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una reducción dentro de otros seis meses". 

Costos subsidiados 

El alcohol como fuente de energfa para vehicu
los tiene un costo de producción dos veces mayor 
que el del petróleo, igual al de la energia eléctrica 
y dos veces menor que el de la energia nuclear. 
Este cálculo no incluye costos de distribución ni 
la finalidad del uso de la energia. F·1c hecho en 
base a un barril de petróleo a 30 dólares, convir
tiendo el poder calorífico de las otras fuentes de 
energia a la unidad barril equivalente de petróleo 
(oop). Así, un bep de alcohol y de energia el6ctti
ca cuesta 60 dólares, y uno de energia nuclear, 120 
dólares. 

Si no recibiera subsidias. el litro de alcohol hi
dratado costaria cerca de 600 cruceiros, precio dei 
alcohol para uso doméstico, en vez de 178 crucei-

ros cobrados en las gasolineras hasta junio, cuando 
la gasolina costaba 303 cruceiros. Están incluidos 
en el precio de la gasolina los castos de matería pri
ma, refinación y distribución; impuestos -casi 50 
por ciento del valor-; subsidias a los programas 
nuclear, de carbón y al propio Proálcool y la dife
rencia de cambio entre el cruceiro y el dólar ya 
que el pa-ís compra petróleo en dólares. 

El primer gran paquete económico de este ano, 
que retiró los subsídios ai petróleo y ai trigo entre 
otros productos, aumentá las tasas dei crédito agrí· 
cola para la producción de cana de azúcar. Los 
subsidios al Proálcool están siendo reducidos y la 
tendencia es extinguirlos en l 985. EI economista 
Martins Borges opina que si la extinción de los sub-
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sid.íos puede entorpecer el crecimiento de la pro
ducci6n de cana de azúcar y alcohol, a mediano y 
largo plazos, ella se transformará en una medida 
que inducirã a las empresas a obtener ganancias de 
productividad, so pena de ser excluídas dei sector. 

El Proãlcool comenzó con intereses fijos de 17 
por ciento anuales (para proyectos instalados en el 
Centro/Sur) y 12 por ciento (para el Nordeste) y 
en junio pesado los financiamientos de costeo eran 
calculados en base al reajuste anual de las Obliga
ciones Reajustables dei Tesoro Nacional (ORTNs} 
más 12 por ciento; los de las inversiones, 70 por 
ciento dei lndice Nacional de Precios al Consum~ 
dor (INPC) más 5 por ciento y, para la industria, 
80 por ciento dei TNPC más 5 por ciento. 

Ganancias reinvertidas 

Los recursos dei Proãlcool para la conces.ión de 
los subsídios provienen de parte de los recursos ge
nerados por la comercialización dei alcohol; de la 
parcela de los recursos de programas de. moviliza
ción energética correspondiente a 12,5 por ciento 
dei costo dei petróleo bruto importado; de aportes 
dei Tesoro hechas por el Consejo Monetario Na· 
cional y retornos de otras fuentes, internas y exter· 
nas. A princípios de 1982 el Banco Mundial desli· 
nó 250 millones de dólares a la instalación de 12 
destiledas. 

Debido a las disparidades regionales en la pro
ducción de cana de azúcar y alcohol -mientras 
se obtienen en San Pablo 1 1 O toneladas de cana 
por hectãrea, e! Nordeste cosecha un promedio de 
55 toneladas y Río de Janeiro, 45- la fijaci6n de 
los precios se hace en forma diferenciada, por re· 
giones. Así, el litro de alcohol anhidro o hidratado 
vendido en Rio de Janeiro tenía a princípios de 
afio un subsidio mayor que en los estados de Minas 
Gerais y Espíritu Santo, y mitad dei asignado a la 
región Nordeste. 

Martins Borges sei'iala que la política- de precios 
practicada en el Proálcool ha sido esencialmente de 
contrai de los precios de productos agrícolas: la 
rentabilidad económica es satisfactoria pero la acti· 
vidad deja mucho que desear para e! empresario en 
términos financieros. Según el economista, se ha 
constado que la ganancia líquida no queda disponi· 
ble para ser aplicada en otros rubros, sino que debe 
ser automãticamente reinvertida en la misma 
actividad. La política aplicada por el Proãlcool 
promueve mãs la formación de patrimonio que la 
obtención de ganancias. 

Exito curioso 

El Programa Nacional dei Alcohol es un caso 
curioso de éxito de crítica: los observadores reco
nocen unánimemente su viabilidad y estãn de 
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acuerdo con la filosofía de producir combustible a 
partir de la biomasa pero discrepan de la forma de 
ejecuciôn, y se dividen entre los que defienden me
tas ambiciosas y los que exígen la producción re
gionalizada a través de destllerías menores para 
consumo local. 

Uno de los partidarios de mayores dimensiones 
para el Proálcool es el ingeniero y empresario Jai
me Rotstein, autor de tres libros sobre el alcohol 
como fuente energética: "Alcool: uma agenda 
para o presente", "Petróleo, a crise dos anos 80" y 
"Soberania e Política Energética". "El alcohol es 
el combustible correcto en e! vehículo equivoca· 
do", afirma Rotstein, quien critica la orientación 
actual del Programa, o sea, la producción de un 
sustituto para la gasolina utilizada en los automóvi· 
les de paseo, en vez de la búsqueda de alternativas 
para el diesel usado en camiones, ómnibus y tra~ 
tores. 

"Necesitarnos un motor brasileiio para el com
bustible brasilei\o", agrega el empresario, que cree 
en la posibilidad de obtener en poco tiempo a tra
vés de inversiones, motores movidos a alcohol o 
mezcla de alcohol y diesel con rendimiento econó
mico en vehiculos pesados. En San Pablo las fábri
cas están probando la utifüación de aceites vegeta
les y alcohol mezclado con aditivos -combinado 
con diesel- en camiones y tractores, pero los resul
tados aún son insatisfactorios en términos econó
micos y viables únicamente para los ingenios, que 
disponen de alcohol. 

La meta dei Proálcool, según la concepción de 
Rotstein, debería ser de 30 mil millones de litros 
en 1987 -tres veces más que la establecida por el 
gobierno para 1985 y ya prorrogada hasta l 988/89 
-producidos en grandes complejos conectados a 
los centros consumidores a través de duetos. 

La ejecución dei Programa ha sido parcialmen· 
te hermética, según definici6n de Rotstein. Obser
va que si bien hay condiciones para que ciudada
nos como él se manifiesten incluso en la Câmara de 
Diputados, en Brasília, las decisiones son tomadas 
eo árnbitos restrictos, indiferentes a las considera
ciones hechas por la sociedad a respecto dei tert1s, 
Y ai destacar la importancia de que el país enfren
te úrúdo el problema de la crisis energética, advier
te: "No hay más tiempo para no discutir antes de 
equivocarse". 

Viable, pero ... 

El ingeniero Frederico Magalhães Gomes, miem
bro dei Consejo Directivo del Club de lngeníería, 
una entidad de alcance nacional, discrepa de Rots· 
tein. En el artículo "La crisis energética, una pers
pectiva brasileiia" escrito conjuntamente con el 
economista Antonio de Barros Castro, publicado 
en noviembre de 1981 por la revista mexicana 
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"Comercio Exterior", Magalhâes Gomes afirmó 
que e! Proãlcool logrará un êxito considerable al 
acercarse a la meta. Sobre todo, agregó, ante el fra
caso de los otros programas del Modelo Energético 
Brasilefio (MEB), de 1979, con políticas para el 
carbón mineral y vegetal, además del alcohol y 
otras fuentes. 

Dos afios después de escribir ese artículo el in
geniero mantiene su opinión: "El Proálcool se ha 
mostrado viable pero es aún bastante cuestionable. 
Favoreció la concentración fundiaria, financió 
ingenios monstruosamente grandes y concentró re
cursos en el país más rico dentro del país, que es el 
estado de San Pablo". EJ ingeniero atribuye el êxi
to del Programa a1 hecho de haber sido el único, 
entre todos los del MEB, que comenzó a partir de 
una estructura de producción ya montada, es de
cir, elparque azucarero. Para él, los propietarios de 
ingenios y más tarde la industria automovilistica 
funcionaron, en el Proâlcool como lobbies ,-gru
pos de presión. 

Ajeno tal vez a ~sos problemas políticos en tor
no del Proâlcool el ciudadano común dueiio de un 
automóvil a alcohol beneficiado por la diferencia 
de 59 por ciento en el precio dei producto, en rela
ción al precio de la gasolina, teniendo en cuenta la 
crisis vertiginosa que acosa al país, tiene derecho 
de preguntarse: ''l,quien me asegura que esa 
ventaja nova a terminar?". • 

tercet" mundo - 25 



Riesgos ocultos y 
alternativas ignoradas 

Producir alcohol de cana de azúcar 
implica plantar cana permanentemente 

y eso tiene graves implicancias 
que no están siendo consideradas debidamente 

• Qué sucedería si, de repente, todos los ca-

(, 
iiaverales de Brasil fueran diezmados por 
una plaga terrible? i,Ü si, de aquí a l 00 

anos, el país invadido por las verdes hojas de la 
cana y sin poder sembrar ni una planta más, asistie
ra a la caída vertiginosa de la productividad? Cul
tivas transformados en desiertos en los espasmos 
de la tierra agotada. Automóviles sin alcohol api
lados en las ciudades, camiones a las orillas de fas 
autopistas vacfas, tiendas, oficinas, fábricas, gente, 
todo parado. 

La situación seria apocalíptica. Así como el 
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apocalipsis fue previsto (o por lo menos imagina
do), la posibilidad de un colapso energético tam
poco debe ser descartada. Aun más si con la futura 
extinci6n del petróleo (un recurso no renovable) y 
una posible ínviabilidad de la energia nuclear se co
míenza a extraer energia de la biornasa. La opción 
de mover un mundo industrializado con el calor 
generado por recursos agrícolas plantea una cues
tión crucial: i,la tierra suplirá las necesidades de la 
máquina? 

En Brasil, el programa Proâlcool ha evoluciona
do: de ser una soluci6n de continuidad para pro
pietarios de ingenios coo capacidad ociosa se trans
f ormó en un programa energético paralelo ai in
cierto petróleo y a otras fuentes que, por ahora, no 
dieron ningún resultado. El Programa está lejos de 
ser el sostén energético dei país -aún no se usa en 
ôrnnibus, para no hablar de tractores y camiones
y ai mismo tiempo plantea serios riesgos: expul· 
sión de cultivos de alimentos, desequilíbrio ecoló
gico, mineralización dei suelo y polución. 

Aunque estos peligros sean mínimos compara
dos con la amenaza apocalíptica dei colapso de 
energia, aumentan a medida que el Programa cre
ce. Para agravar esta situaci6n, el Proálcool se ha 
expandido sin tener en cuenta esos riesgos ni las 
alternativas que podrían atenuarlos o incluso eU· 
minarlos: asociaciôn de cultivos, producción de ai· 
cohol de otras fuentes y en destilerías menores y 1B 
adopción de otros alcoholes, corno el metanol de 
madera, para sustituir ai diesel en vehículos pesados. 

Más alcohol, menos comida 

En menos de siete anos, la expansi6n dei culti· 
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vo de cana estimulado por el Proálcool en Ribei
rão Preto, San Pablo una de las regiones de ma
yor producc1ón de alcohol en el país- ocup6 
63.94 por ciento de las áreas destinadas a pastu
ras; 3,83 por ciento de los cultivos de exportación 
(soya, principalmente) y 32,23 por ciento de los 
cultivos para alimentaci6n (arroz, frijo( y maíz, en
tre otros). Aunque, en el caso específico de Ribei
rão Preto, el área de frijo! haya aumentado 675 
hectáreas en lre 1967 y 1979, el presidente de la 
Asociación de lngenieros Agrónomos de Rfo de Ja
neiro, Daniel Fonseca Pinto, está convencido que 
la crisis dei frijo! de fines de la década dei 70, se 
debió a l:i sustitución de cultivos. En Río de Janei
ro se formaban enormes colas en las puertas de los 
supermercados y la disputa por el alimento generó 
tumultos con violenta intervenci6n de la polida 
militar. 

EI crecimiento de los canaverales no afecta sola
mente la producción de alimentos: "Cada vez que 
se sustituyen cultives pequenos por extensivos, 
agrega Fonseca Pinto, se provoca la ruptura dei 
equilibrio ecológico; entre otros efectos, se altera 
el sistema de polinización con el alejamiento de la 
fauna y se propicia la manifestación de plagas y en
fermedades". Cuando se trata de monocultivos. 
hay un riesgo más: una plaga puede exterminar 
toda la plantación, lo que no sucederia si hubiera 
especies diferentes de la misma planta y espaces de 
resistir a las enfermedades. 

"EJ rendímiento dei corte de cana - agrega el ín
geniero agrónomo, es mayor si es precedido de la 
quema dei caiiaveral para quitarle las hojas. Un 
hombre corta por dia cuatro toneladas de cana con 
hoja y seis de cana sin ella. Pero la quema ininte
rrumpida destruye la microfauna y microflora y la 
muerte de estos elementos orgánicos provoca la 
mineralización dei suêlo. Por eso Campos, tradicio
nal zona caiiaveral de Río de Janeiro, con 250 mil 
hectáreas plantadas, actualmente enfrenta una re-

ducción de la productividad de 50 toneladas por 
hectárea a 37." 

EI uso de máquinas pesadas en el cultivo de 
cana tiene como resultado, según Fonseca Pinto, el 
compactamiento dei suelo con alteraciones en su 
estructura física y reduccíón de la permeabilidad y 
porosídad. Y a largo plazo, la disminución de la 
pro pia fertilidad. 

La tierra ofrece alternativas que repararían los 
danos dei monocultívo p.ero por razones económi
cas no son tenidas en cuenta. EI cultivo de cana de 
azúcar puede ser asociado ai dei frijo!, arroz, maíz, 
zapallo y sandia, -con aumento de la oferta de 
empleo, mejora dei abastecimiento a las ciu
dades y benefícios aJ suelo- ; sin embargo se prefie
re solo la cana, con cultivo mecanizado, cortes rá
pidos y resultados inmediatos. La propia paja que
mada antes dei corte seria una fuente de materia 
orgánica si fuese dejada en el lugar. Pero, se prefíe
re que cada bombre produzca dos toneladas más 
por dia ya que la cana, una vez cortada, tiene que 
ser molida inmediatamente para evitar la transfor
mación de la sacarosa en glucosa. 

El cultivo extensivo depende de fertilizantes y 
defensivos de los cuales Brasil no puede prescindir 
-y los fabricantes son empresas transnacionales
lo que crea una considerable evasión de divisas dei 
país. 

EI vinote 

Pese a que los ejecutores dei Proálcool exigieron 
como condición para la aprobación de los proyec
tos la adopción de medidas de protección ai medio 
ambiente, el problema dei vinote (resíduo de la 
producción de alcohol en- la proporción de.. 13 li
tros por cada uno de combustible) continúa siendo 
uno de los más importantes. "Existen pozos de de
cantación y también se usa como fertilizante -afir-

CUADROI 

Actividades sustituidas por el cultivo de caõa de azúcar - hasta l 980 

Actividad sustituida 

Pasturas 
Exportación 
Mercado interno (alimentación) 

Campinas 
(%) 

flJ,57 
21,22 
18.21 

Regiones de San Pablo 
Bauru/Marília Ribeirão Preto 

(%) (%) 

71,30 
8,76 

19,94 

63,94 
3,83 

32,23 

Fuente: Datos dei rrahajo "EI Programa Nacional dei Alcohol y los impactos en la agricultura paulista", de A. A. 
Veiga Fflho, citado por Otto Vergara Pilho en "la escasez de combustible y las implicaciones de las opciones de l-Usti
tuciôn de los derivados de petróleo" Revista Economla Rural, octubre/úiciembre de 198]. 
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CUADROII 

Evoluci6n de los cultivos en Ribeirão Preto (SP) - en Há. 

Cultivos 1976 1979 Resultados 

Algodón 11.334 12.014 + 680 
Maní 9.711 8.879 832 
Arroz 12.764 4.154 8.610 
Café 7.764 13.487 + 5.723 
Cana de azúcar 117370 136.595 + 19.225 
Frijol 307 982 + 675 
Naranja 4.546 7.874 + 3.328 
Maíz 34.947 23.396 11.551 
Soya 29.470 25.175 4.295 
Total 228.213 232.556 + 4.343 

Fuente:/BGE. 
Extra(do dei trabaio .. El cnc:imiento dt!l cultivo de caffa 11n Brasil en la dlcada dei 70", de Salomão L. Quadros da Sif, 

1111, Revista Brasileiia de Economfa. enero a marzo de 1983. 

ma Fonseca Pinto -pero la mayor parte dei vinote 
se tira en los rios. Como es un producto que posee 
un alto índice de demanda biológica de oxigeno, 
mata a los peces por asfixia". 

El vinote es rico en potasio pero según el inge
niero agrónomo eso no es suficiente para que sea el 
abono ideal para el cultivo de cana de azúcar. 
Observa ademãs que en las condiciones actuales, su 
procesamiento antieconómico para la transforma
ción en fertilizante es muy caro, lo que lo hace in
viable; se usa, pues, in nacura para abonar los sue
los, con resultados insatisfactorios. 

Sin embargo, existen perspectivas de solución al 
problema. La Compaiiía Docas de Santos tiene en 
Rio de Janeiro, una destilería piloto para tres mil 
litros diarios de alcohol usando un proceso capaz 
de producir solamente dos litros de vinote por litro 
de combustible. El fbrasa (Inversiones Brasilenas 
S. A.), vinculado ai Banco Nacional de Desarro
llo Económico y Social (BNDES) está probando 
un biodigestor en Penedo, estado de Alagoas, para 
el tratamiento dei vinote y obtención de gas que 
puede ser utilizado en calderas o motores de com
bustión interna para la producción de electricidad 
o para alimentación de bombas de irrigación, abas
tecirniento de gas y fabricación de insumos para la 
industria petroquímica. 

Mandioca y sorgo 

La mandioca e~ otra de las alternativas despre
ciadas por el Proâlcool. En Brasil esa raíz es pro
ducida a un promedio de 13 toneladas por hectá
rea lo que, en las actuales condiciones tecnológicas 
permite la producción de 140 a 180 litros de alco-
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hol por tonelada contra 70 a 80 litros obtenidos 
por tonelada de cana. La mandioca, además, posee 
otras ventajas: es un cultivo mâs resistente }' me
nos exigente que el de la caiía; aumenta el funcio
namiento de la destilería de 200 a 300 dias por 
ano y el facturarniento en 42 por ciento, con una 
mayor producción. Y además, requiere solamente 
20 por ciento más de inversiones en la destilería 
para aumentar la sección de sacarificación. 

La producción de alcohol de mandioca, sin em
bargo, no ha dado resultados positivos todavia. 
Una gran destilería montada por la Petrobrás fra
cas6, entre otras razones, por falta de materia pri
ma recogida a más de 400 kilómetros de distancia 
por camiones diesel. La falta de una tecnologia 
más desarrollada para la actividad explica tam bién 
por qué no es muy importante todavfa la produc
ción de alcohol de mandioca. Existe además el 
mercado de fécula para la alimentación: una salida 
segura y más interesante para el productor. E1 
BNDES contrató tres proyectos para la instalación 
de destilerías de 150 mil litros de alcohol de man
dioca por dia en los estados de Mato Grosso y San
ta Catarina y los técmcos tienen una visión opti
mista ai respecto. 

EJ sorgo sacarina está poco diseminado en Bta· 
sil y es utilizado sobre todo como forraje para el 
ganado. Tiene sobre la cana la ventaja de ser una 
especie rústica que vegeta bien en suelos de media 
y baja fertilidad y resiste la baja precipitación plu
viométrica. La cana de azúcar, por el contrario, 
exige, como mínimo, 1.300 milímetros anuales de 
lluvia con adecuada distribución del agua (lo que 
significa por lo menos seis meses de lluvia y otros 
seis de un periodo seco, con una distribución de 
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El riesgo de los caiíaverales: invadir todas las tierras de los otros cultivos 

agua de manera decreciente primero y después as
cendente). Lo tdeal es que en ese período, no ha
yan precipitacíones inferiores a 25 milímetros. Y 
que las tierras sean siempre llanas. 

Metanol 

El alcohol rnetrnco o metanol, obtenido de la 
madera puede servir de combustible para el motor 
diesel, que aún no fue sustituido por el alcohol. A 
esta conclusi6n lleg6 Otto Vergara Filho, profesor 
de Economia de la Universidad dei Estado de Rio 
de Janeiro (Uerj), y autor de un proyecto para la 
producctón de metanol por electrotermia en San 
Pablo. El profesor citado sostiene que el costo de 
producción de alcohol metílico obtenido en la pro
porción de casi dos litros de alcohol por 1 ,3 kilos 
de madera era de 58 cruceiros en enero pasado. En 
ese entonces la gasolina costaba 160 cruceiros el li
tro y el diesel 108. 

Afirma asimismo que el metanol puede ser uti
lizado también en los motores de los automóviles 
de paseo a gasolina o a alcohol hidratado y en los 
vebículos pesados. La única adaptación necesaria 
es obtt:ner el pu1110 calientl' para la combustión 
-lo que se logra fácilmen te a través de las buJ ias 
de los motores. Vergara Filho asegura que es más 
fâcil sustituir el diesel por el metanol que adaptar 
Y perfeccionar los motores a gasolina para alcobol. 

Déficit de áreas 

La importancia de analizar las alternativas para 
la producción de alcohol a fin de evitar los ries
gos generados por el Programa es muy bien ejem-
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plificada por una cita que el profesor Otto Vergara 
hace dei también profesor Fernando Homem de 
Melo, de la Universidad de San Pablo, en su trabajo 
"Escasez de combustible X las implicaciones de las 
opciones de sustitución de los derivados de petró
leo". 

"Pese a la extensión continental de Brasil. afir
ma Vergara, el factor ti~rra llegará a ser escaso para 
atender a las demandas en la medida en qu<". ade
más dei estímulo a los cultivos energéticos, la polí
tica dei gobiemo persista en poner énfasis en la 
agricultura de exportación para contrabalancear el 
déficit presupuestario". Con cifras obtenidas por 
Homem de Melo, Vergara advierte · "Sin tener en 
cuenta la reforestad6n para la producdón de car
bón vegetal. el déficit dei área destinada para la 
producción de alcohol exportable y de alimentos 
seria d~ más de 9 millones de hectáreas con rela
ción ai crecimiento previsto de acuerdo con la tasa 
de 3, 7 por dento ai ano observada entre 1968 y 
1977". 

La imagen apocalíptica de un Brasil abarrotado 
de cai'iaverales aunque parezca distante en el 
tiempo, ya muestra indicios en el espacio y se pro
yecta en los ,átculos actuales. (O. Tostes) • 

1 Cabe recordar ciue antes de la implantnción de los lla· 
mados ''cidos economicos de ta cnna y dei ganado" por 
parte de la Carona portuguesa en cl Brasil colonial. el Nor
deste brasilcno presentaba una c:-uberante flora (selva tro
pical). Con la dcvastación forzada pnra la implantnción de 
los ingenios y caõavcrales y para el cultivo de pastos paca 
t.'l ganado. dicha región entro en colapso ecológico. lo que 
cal vr.z c:-pliquc cn gran partf.\ el dcsequilibrio actual de su 
metlio ambiente y lo seca que desde hat-e anos !ISOia la 
región. 



De la tierra 
ai tanque 

L a producci6n de alcohol a partir de bioma
sas es un proceso de tres fases: extracci6n 
dei jugo, fermentación y destilación. En 

Brasil la fuente más usada es la cana de azúcar pero 
también se puede obtener alcohol de la mandioca, 
dei coco, sorgo sacarino y madera. 

El alcohol es un compuesto orgânico caracteri
zado por la sustitución de uno o más átomos de hi
drógeno (H) de los bidrocarbonos (compuestos de 
carbono e hidrógeno) por rad.icales hidróxilos 
(OH). Los alcoholes anhidro e rudratado para fines 
carburantes son dos tipos básicos de alcohol etílico 
o etanol que puede, además, ser refinado. El anhi
dro tiene bajo tenor de agua y se obtiene por la 
deshidratación dei alcohol rudratado. El refinado 
se caracteriza por la menor cantidad de residuos fi
jos, aldeídos. éteres y alcoholes superiores en su 
composición. 

En principio, todos los aJcoholes podrían ser 
usados como fuente de energia pero por motivos 
económicos, solo se emplean el etanol y el metanol 

-o alcohol metílico - obtenidos de la madera y dei 
carbón mineral o vegetal. El etanol también puede 
ser extraido dei carbón e incluso del petróleo. Sin 
embargo, se produce normalmente a partir de la 
fermentaciõn de la glucosa obtenida de la sacarosa 
de la cana, o del almidón de la mandioca y babaçu 1 , 

o de la celulosa de lo madera. 

Residual o directo 

La fabricación del alcohol de cafia puede hacer
se en destileríos anexas - instaladas Junto a los in
genios azucareros o autónomos. En las destilerías 
anexas, el alcohol se obtiene a través de la fermen
tación de la melaza, rica en azúcares no cristaliza
bles. Es el alcohol residual. En las destilerías autó
nomas, el alcohol es producido directamente de la 
fermentaciôn dei Jugo de cana. Es el alcohol direc
to, que tamb1én puede ser obtenido en las destile
rias anexas. En ambos procesos se obtiene como 
subproducto el vinote: 

Extracción, fermentación, destilación 

los procesos de producción de alcohol de caiia 
en destilerías anexas y autónomas son semejantes. 
La cafia picada pasa a los rodillos de la molienda 
para extraer el jugo; el bagazo va a la caJdera y ge-

1 Planta de la familia de las palmeras nativa dei Nordes
te de Brasil. 

Caiíaveral comenzando a crecer. Una vez maduras, las caiías permiten enue tres y cinco zafras 



Vagón paro transporte dei alcohnl de las cubas hasta los ... 

... reservorios de la deslilería o distribuidores 

nera energia para todo e! proceso de destilación; 
el jugo es filtrado, pesado y llevado ai pre-decan
tador, de donde se retiran parte de las impurezas 
en forma de lodo. Después se calien la cl jugo a una 
temperatura de 100 grados centígrados para obte
ner una buena purificaci6n final en el clasificador, 
donde las impurezas livianas también son separadas 
como lodo. 

Después de enfeiado a una temperatura entre 28 
Y 32 grados centígrados, el jugo mezclado con 
:gua, (el mos10) es homogeneizado, mezclado con 
evaduras y fermentado en cubas donde se obliene 
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el vino leudado. Ese vino es bombeado haci.a el de
cantador y después !levado a la centrífuga para se
parar la leche de levadura que es utilizada nueva
mente. 

La destilaci6n se hace en tres columnas que cn
riquecen Ia graduación alcohólica de! vino y una 
que purifica y recupera el benzol, utilizado en la 
deshidratación de] alcohol para obtener el anhidro. 
EI vino es calentado y pasa 'a las columnas de de
puración, rectíficación y deshidratación, donde a 
través de destilaciones y recirculaciones por los 
condensadores, es purificado, enriquecido y luego 
almacenado. EI benzol también es purificado y re
cuperado para volver a ser aprovechado. Modífi
cándose el número y tipo de columnas y conden
sadores se obtienen varios tipos de alcohol. recti
ficado, industrial, fino, extra-fino y neutro. El hi
dratado es producido antes de obtenerse e! anhidro. 

El rendimiento medio de la extracción deljugo 
de cana en Brasil era 90 por ciento en l 981 y 
debería ser ampliado a 92 por cíento para ·a1canzar 
una mejor productividad. ,EI rendirniento de la fer
mentación, en esa época de 85 por ciento, necesi
taba aumentar a 88 y eJ de la destilación debía pa
sar de 93 a 96 por ciento. 

Mandioca 

E! alcohol de la mandioca también puede ser 
producido de dos maneras: directa o por fécula. u 
producción directa da más litros de alcohol por to
nelada de materi.a prima, con menor costo de pro
ducción, pero exige mandioca en condiciones ópti
mas, pues una deficiencia en la calidad perjudica la 
fermentación. La fabricación via fécula (almidón) 
prolonga el proceso de producción, pero requiere 
menor calificación técnica de los productores de 
mandioca. 

En la fabricación directa, la mandioca es lavada. 
prensada y cocida con aplicación de enzimas. Se 
obtiene una pasta fundida; más enzimas dan el 
mosto hidrolizado; la extracción de sólidos (ra
ción) y ferrnentación producen vino. Se separa los 
sólidos y leveduras aprovechables, se destila y rec-
tifica para obtener alcohol hidratado y, corno sub
productos, aceite y alcohol de segunda. Finalmen
te, por deshidratación se produce alcohoJ anhidro. 

También de la madera 

La obtención de alcohol metílico (metanol) a 
partir de la ma dera se hace por la com bustión con 
energía eléctrica (electrotermia). Además de made
ra in natura, también pueden ser quemados el car
bón o "tizón" y la viruta. Con un gasificador de 
electrodos, se obtiene el gas COCO2 que, filtrado, 
da cl gas sintético, que se licúa para producir e! 
metanol. • 



lQuién 
gana con el programa? 

Por ahora ganan los propietarios 
de ingenios, los fabricantes de destilerías 

y la industria automovilística 

el noticiero en la televisi6n conectada a una bate- I 
ria de autom6vil -la casa no tiene energía eléctri-

' ca- y se acuesta a las 11. Esa es su vida de lunesa 
sábado. El domingo lava ropa: "Me paso el domin- 1 

go en la tina", dice sonriendo. 

D 
el otro lado de la cerca de madera y plantas 
secas que rodea su casa, Alcéa Maria Batis
ta, de 31 aiios, cuen ta que trabaja desde los 

nueve en el cultivo de la cana. Después de haber 
servido en ocho de los 19 ingenios de la región de 
Campos, en el estado de Rio de Janeiro, está em
pleada en Santo Amaro, a 60 k.ilómetros de la ciu
dad, pero vive en la Favela do Espinho, a 15 kiló
metros dei centro de Campos. En la casa de seis ha
bitaciones pequenas viven Alcéa, el marido, cuatro 
hijos, sus padres y ltermanos, una familia de 16 
personas. Alcéa se levanta a las cuatro de la maria
na, hace el almuerzo y las viandas. A las seis, con 
su madre, Marieta Lima Batista, toma el camión. 
Elias trabajan de siete a 1 O, almuerzan en media 
hora, trabajan nuevamente hasta la una de la tárde, 
toman café y recién paran a las cuatro de la tarde. 
AI regresar, Alcéa prepara la cena, ve telenovelas y 

A cerca de 35 kilómetros de la casa de Alcéa, en 1 
uno de los caiiaverales dei Ingenio Barcelos, tam· 
bién_en campos, João Francisco "Doca" Rangel, 
de 38 anos, para de cortar caiia, se acomoda el 
sombrero de paja y dice que en el campo, donde 
está desde los 13 aiios ''uno paga sus penas". Vive 
con la mujer y dos bijos a 12 kilómetros de alli en 
una casa de seis habitaciones. Como Alcéa, trabaJa 
de siete a cuatro para recibir un salario mínimo. 

"Doca" y Alcéa son dos entre los miles y milei 
de trabajadores de la agro-industria de cana de azú· · 
ca.r en Brasil. Sus vidas se parecen a las de todos !OI 
caiieros brasilei\os -el inmenso rostro de una actl· 
vidad que genera muchas riquezas concentradas en 
manos de pocas familias. Un rostro hecho de caras' 
de hombres, mujeres, ancianos, nifios, cuerpos fla
cos, manos callosas y ojos tiesos. Y ante el silencio 
y la indiferencia de casi todo el país esos labrado
res vienen siendo víctimas de un proceso económ~; 
co avasallador. 

"Plantation" ineficiente 
1 

Brasil es actualmente, del extremo sur hasta la 
Amazonia, un vasto campo de luchas por la tenen· 
eia de la tierra, afirma el ingeniero agrónomo José 
Gomes da Silva en el estudio "Proálcool e questão 1 
agrária", publicado por los "Cadernos do Ceas" nQ 
77, de enero-febrero de 1982. En ese cuadro con-' 
flictivo, agrega el ingeniero agrónomo, la secularj 
agro-industria de eaiia de azúcar -ahora estimula· 
da por el Programa Nacional dei Alcohol- es la eJ· 
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presión máx.lma de la concentración de rente y tie
rra, fenómenos que aparecen siempre juntos en las 
sociedades que viven de la agricultura. Gomes da 
Silva sena.la otras cinco características del cultivo 
de cana de azúcar en Brasil: baja productlvidad, re· 
)aciones iJtjustas de trabajo, formas primitivas de 
tenencia y uso de la tierra, dependencia permanen· 
te de favores gubernamen tales y promoción dei 
monocultivo; y demuestra a la vez c6mo se ban 
acentuado de forma violenta y ai margen de la ley 
las inversiones del Proálcool. 

EI problema bãsico consiste en la adopción, por 
parte dei Programa, dei modelo de grandes cultivos 
-las plantations- para grandes proyectos indus
triales de producci6n de alcohol. Por otra parte, un 
modelo de desarrollo bastante coherente con la 
historie dei letifundio en Brasil. Los financiamien
too subsidiados dei Proálcool sirven a los tradicio
nales propietarios de ingenios y a los nuevos em
presarios dei alcohol, sin trayectoria en el sector, 
como fuerte instrumento de presión sobre los pe
queõos y medianos hacendados, asediados por co
rredores que operan en nombre de los ingenios. 
Proliferan arrendamientos y formas de medianería 
que en realidad constituyen estadios intermedios 
de la inevitable expropiación de la tierra por los 
grandes latifundistas. 

La producci6n brasilena de cana de azúcar y ai· 
cohol es grande porque los cuJtivos son mayores 
aún, La productividad de ese sistema de latifundios 
es de 4,03 toneladas por hectárea ai ano, contra 
5,40 t/bá/a en la lndia; 5,62 t/há/a en Filipinas; 
5,77 t/há/a en Indonesia; 7,82 t/há/a en Formosa 
Y 10,62 tfhá/a en Australia. Sin embargo, en todos 
esos países predomina la pt:queiia unidad de pro
ducción agrícola. Mientras e) área agrícola prome
dio de los establecimientos productores varia de 
0,13 en la India a 49,70 bectáreas en Australia, el 
promedio de las propiedades brasileiias es semejan
te ai australiano, con 51,20 há, pero 82, 11 por 
ciente de la produccíón están concentrados en es
tablecimientos rurales con un área superior a 100 
hectáreas. 

lnjusticias y evasiones fiscales 

"El cultivo de cana de azúcar, afirma Gomes da 
Silva, generó la más injusta relación de trabajo exis
tente hoy en la agricultura brasilena : e! trabajador 
zafral, regionalmente conocido despectivamen te 
como 'bóia-fria• - porque la comida se enfría en 
la vianda- 'birolo' y 'clandestino', entre otras". Es 
el caso de AJcéa y "Doca": trabajadores expulsa
dos dei campo por la ciudad, por la expansión de 
las áreas cultivadas y contratados directnmente por 
los ingenios o a través de contratistas, con salario 
mínimo y sin derechos laborales o beneflcios socia
les, "El trabajo zafral, agrega el ingeniero agróno-
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mo, es actualmente el padrón de relaci6n laboral 
vigente en la plantat{on azucarera y sirve asimism" 
para modelar los cultivos de las nuevas destilerías 
montadas a partir dei Proálcool". 

Ade más de explotar a los trabajadores, las plíin
tations evaden impuestos y cuando quiebran por 
incompetencia, sus perjuicios son cubiertos por el 
gobierno. Dividiéndose en varias empresas, ellas 
esquivan los ya benevolentes tributos establecidos 
por el Estatuto de la Tierra (ley 4.504, de noviem· 
bre de 1964) para la explotación de los estableci· 
mientos agrícolas. De esa forma los latifundistas 
terminan pagando alícuotas mucho menores que 
las debidas pues sus diversas propiedades "media
nas" son en el fondo un único latifúndio. Sin em
bargo, cuando la empresa sucumbe, se aplica la fór
mula de socializar las pérdidas con recursos públi
cos. Ese procedímiento, usado inkiaJrnente apenas 
en el Norte y Nordeste, se ha trasladado, presiona
do por el Proálcool bacia el Centro-Sur. El caso 
más comentado íue el episodio Atalla1 : la ayuda 
gubernamental reivindicada para solventar deudas 
de salarios terminó siendo negociada en dólares. 

AI rnargen de la ley 

Al desalojar aJ trabajador dei campo con la ex
pansión dei cultivo de cana de azúcar, utilizando 
primordialmente el trabajo zafral. las plantarions 
dei Proãlcool violan abiertamente el Estatuto de la 
Tierra, que estableció como deber dei Poder Públi
co "promover y crear condiciones de acceso dei 
trabajador rural a la propiedad de tierra económi
camente útil, preferentemente en las regíones don
de habitan". Pero hay otras transgresiones: el co
nocido "decreto de dos hectáreas"1 que prevé la 
concesión de un área para cultivos de subsistenda 
alrededor de la vivienda dei trabajador, ha sido 
ignorado sistemáticamente y en la práctica no 
existe. 

1 EI caso AcaUa comenzó a fines de la década dei 70, 
poco después que el empresario Jot$C Wolney AtaDa 
-principal dirigente dei grupo- compro en 1976 ln fábri
ca norteamericana de café Hills Brothers por 5 1 millones 
de dólares con ayuda dei gobierno brasilciio. La empresa 
tuvo perjuicios y paralelamente a este problema. el grupo 
usó varios expedientes comerciales y contrajo deudas con 
bancos y entidades oficiales y particulares que en mano 
de este ano alcanzaban casi 37 mil millones de cruceiros 
(aproximadamente 60 millones de dólares) 

2"Se trata tal vez dei dispositivo más 'legalizado' de la 
jurisprudencia braslleiia: incluido inicialmente en el 'Esta· 
tuto dei Cultivo de la Cana', fue reiterado por el Decteto
ley 6.969 de oclubre de 1944, a su vez reglamentado por 
el Decreto 57 .020 de 1965 y que entr6 en vigor por el 
Acto 18 de 1968 dei 'Instituto do Açúcar e do Alcool'. 
En octubre de 1979, fue incorporado en el acueTdo para 
poner fin a la huclga de los trabajadores cai\eros en Per
nambuco" (José Gomes da Silva, "Proálcool e questão 
agrária") 
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Además: e1 Estatuto del CUltivo de la Cana 
(Decreto Ley n<? 3.859 de noviembre de 1941 ), 
que r.eglamenta la agroindustria dei sector, estable
ce que el ingenio no puede moler más de 50 por 
ciento de cana de sus propias plantaciones, la 
"cana propia" y debe adquirír el resto de los pro
veedores. En enero de 1965, fue promulgado el 
Decreto 4.870, que reducía a 40 por ciento el mar
gen de «cana propia" de los ingenios. Sin embargo, 
70 por ciento de la cana molida actualmente en in
genios y destilerias es propia: un estudio del Con
sejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecno· 
lógico demuestra que los proyectos aprobados 
por el Proálcool hasta febrero de 1979 preveían el 
suministro de cana dei orden de apenas 37 ,2 por 
ciento en San Pablo, 31, 7 en Paraná y 33,2 por 
dento en Minas Gerais. En Alagoas, el Programa 
lleg6 a1 absurdo de condicionar la aprobación de 
un proyecto a la producciôn exclusiva de toda la 
caiia por parte dei ingenio. 

Gomes da Silva observa que ante ese cuadro, el 
Instituto Nacional de Colonización y Reforma 
Agra.ria (Incra) "ignora el Estatuto de la Tierra y 
mientras viejos y nuevos propietarios de ingenio se 
apropian de los inmuebles, el Instituto sigue distra
yéndose con la discriminación de tierras públicas": 
como una gran notaria, da títulos a posseiros3 que 
ocupan y cultivan la tierra por su propia cuenta. 
Eso cuando no negocia grandes proyectos agroin
dustriales -como el Jica (Japan International 
Cooperation Agency} -dentro de la perspectiva de 
intemacionalizacióo de la economia. 

EJ ingeniero agrónomo afirma además que la re
sístencia de la Comisión Nacional Ejecutiva del Al
cohol (Cenal) a aprobar proyectos de micro y 
m.inidestilerías contribuye en gran medida ai pro
ceso de concentración: en Río Grande dei Sur 15 
cooperativas de pequenos productores tienen pro
yectos para montar minidestilerías pero están des
vinculadas dei programa. En San Pablo, las fábricas 
pequenas son instaladas con recursos propios y la 
producción, comercializada clandestinamente. 

Los ganadores 

Gomes da Silva distingue tres ganadores del 
Proálcool: los grandes propietarios de ingenios, los 
fabricantes de equipos para destilerías y la indus
tria automovilística. Y tres beneficiados -la Petro
brás (empresa estatal de petróleo), la clase media 
urbana motorizada y los choferes de taxi. Hay 
también tres grandes grupos de perdedores: los pe
q ueiios productores y los trabajadores dei campo y 
de la ciudad. 

Los propietarios de ingenios aumentaron su pa-

3posseiros. Aquel que usufructa legalmente uno o más 
inmuebJes índivisibles 
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trirnonio en ti.erra e instalaciones. En Pernambuco, 
la agroindustria de cana de azúcar cstaba concen, 
trada, en 1966, en manos de 48 familias que man. 
tenían relaciones de parentesco. Un estudio dei 
CNPq (Consejo Nacional de Pesquisas) revel6 que , 
la mitad de los proyectos aprobados por el ProãJ. 
coo! hasta julio de 1978 estaban asentados en San 
Pablo y de ese total un porcentaje semejante bene-
fició apenas a dos familias dueiias de ingenios. 

1 Por otra parte, una fracción reducida de la caiía 
1 

de azúcar de Brasil es producida por 32,595 peque
nos y 9.441 medianos agricultores. 

En e! sector de equipamientos, e! panorama es 1 

semejante: las empresas de los grupos Dedini -una 
de las SOO mayores de Brasil- y Zanini detentan 1 
80 por ciento dei mercado, garantizado por los 
proyectos del Proálcool. En la instolación de una 
destilerfa, 65 por cicnto de las inversiones se desti· 
nan a los equipamientos y solo en 1979 se invirtie
ron 500 millones de dólares dei Programa para la 
compra de bienes de capital. La industria autom~ 
vilística, a su vez, recibió un combustible alternati· 
vo que beneficia, a costa de subsídios, a la clase 
media que anda en automóvil y a los choferes de 
ta.xi -"un segmento importante y agresivo de la 1 
opinión pública", observa Gomes da Silva. FinaJ. 
mente, la Petrobrás se beneficia ai vender como un 
litro de gasolina lo que es en realidad 80 por cien· 
to de gasolina y 20 por ciento de alcohol anhidro. 
La mezcla rendia a la empresa, a los precios deJu· 
nio, cerca de 26 cruceiros por litro que en el total 
comercializado, redondeaban una suma considera· 
ble. Por eso, dueiios de ingenios reivindicaron au• 
mentos en los precios de los productos, basándose 
en "las ganancias fabulosas de la Petrobrás con el 
Proálcool". 

Programa inflacionario 

Los trabajadores pierden con el Proálcool por· 
que ai vincular los precios dei alcohol con la cvo
lución de los precios del petróleo importado, el 
Programa resulta inflacionario sobre todas las acti
vidades y productos dependientes del sistema dt 
transportes. Y eso ya fue reconocido por el propio 
ministro de Planificaciôn, Delfim Neto. Por otra 1 

parte, la expulsión de los cultivas de alimentos por 
el de cana de aiúcar aumenta los precios de los 
productos, lo cual influye en el presupuesto de las 
familias de baja renta. EI arroz y el frijo 1, por ejem· ! 
pio, cultivos desalojados o sustituidos por la cana 
de azúcar, fueron responsables del 32 por ciento 
de las calorias y 39 por ciento de las proteínas 

· consumidas por esas familias en San Pablo en 
197 l. En las familias de baja renta, los gastos de 
alimentación consumen entre 49 y 63 por ciento 
dei presupuesto mientras que en las de renta por 
encima de 20 salarios mínimos el porcentaje esde 
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CUADROI 

Area necesaria para el Proálcool y familias que podrfan recibir tierras propias 
(según la Hipótesis II dei MIC: 70 mil millones de litros hasta el ano 2000) 

-
Meta de la Producción Area 

Etapa Periodo de Alcohol Ocupada(a) Familias 
(106 litros) (I.OO0Há) Asen t.adas(b) 

·Primera 1975-1980 2.000 677 42.312 
Segunda 1980-1990 23.000 7.784 486.544 
Tercera 1990-2000 45.000 15.231 951.937 

TOTAL -- 70.000 23.692 1.480.793 

a} Considerando ti rend,mlettto en o/coito/ de 3.564 1 /Há/o,io de lo cano de ozúcor (promedlo de 72 t/Há en rres cor· 
rei en 42 mtses; )' de 2.532 1 /Há/ano de la mandioca: promedlo de 29 t/H6 e11 24 meses}. 

b} Módulo de 16 Há., por familia para la cana de awcar y de 16 Há/familia para la mandioca ( /07. 92 HD para los trer 
cortu en 42 meses o 16 H6/fami/ia/ario para la cana y de 62.29 HD e11 24 meses para la mandioca o 16 Há/jãmilía/ono. 
datosde/ !E'A; se tomó 250 HE/ano y 2 HD/fomilia). 

a} y b} Se consideró la mitod de la producción de alc:oltol procedente de la cano y la mitad procedente de la mandioca. 

12. De esa forma, ai encarecer los alimentos, e1 
Proálcool contribuye a empeorar la distribución de 
la renta -exactamente lo contrario de uno de sus 
objetivos principa les. 

El nuevo rumbo posible 

Gomes da Silva considera que no puede hacerse 
nada para cambiar la orientación elitista y concen
tradora dei Programa aún en la primera etapa, que 
aspira a una producción de 10,700 millones de li
tros de alcohol. "Cualquier reorientación -agrega-

. debería ser intentada en la tercera y última etapa 
dei programa, en la década 1990/2000, medían te 
una preparación hecha durante el transcurso de la 
segunda etapa (1985/1990)". 

La modificación, según Gomes da Silva, debería 
afectar fundamentalmente el sistema actual de pro
ducción basado en la gran unidad agrícola de mo
nocultivo y de tenencia y uso de la tierra, además 
de la estructura del sector de la agroindustria de 
cana de azúcar. La transformación ernpezaría por 
la aplicación de las leyes existentes, pasaría por la 
adopción de pequenas propiedades más eficientes 
en términos energéticos con la conjugación de va
rias fuentes y beneficiaria directamente a cerca de 
1 millón y medio de familias. 

Por tratarse de cambios estructurales, esas medi
das dependen dei proceso democrático cn el país y 
de las conquistas populares. 

El hecbo más significativo de la lucha de los 
caiieros por mejores condiciones de vida - que la 
realidad actual transforma en lucha por conclicio
nes mínimas de supervivencia- fue la huelga de 
Pernambuco en 1980. Cerca de 250 mil trabajado
res de 45 sindicatos pararon. El movimicnto tuvo 
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lugar un ano después de la paralización de 20 sin
dicatos en 1979 y 16 anos después dei golpe mili
tar de 1964, que acabó con las Ligas Campesinas 
(una de las más importantes movilizaciones de tra
bajadores rurales en Brasil y cuyos dirigentes fue
ron presos, desaparecieron o se exiliaron). La huel
ga de 1980 logró el aumento de salarios, áreas para 
cultivas de subsistencia, servidos méclicos, balan
zas honestas para pesar la producción y permanen
cia de los delegados sindicales en los ingenios. Sin 
embargo. ai poco tiempo, Uegaban a la Justicia dei 
Trabajo reclamos de incumplimientos dei acuerdo 
por parte de los patrones. 

AJcéa y ''Doca" me contaron sus vidas en J 979. 
Hoy su situación, la de los caiieros de Pernambuco 
y de miles de trabajadores brasileiios de caiia es 
bastante diferente: es peor aún. Sin embargo, hoy 
también se puede discutir esa realidad, denunciar 
sus injusticias y sugerir nuevos rumbos. Y hacer 
eso ahora después de un tiempo de silencio. planta 
en el futuro próximo la esperanza de cambiar las 
cosas. (Octa11io Tostes) • 

La victorin de los labradores en la huelga de Pernambuco 



EI juego de 
presiones en Africa 
La producción de alcohol está siendo 
encarada como un problema político 

que ayudaría a superar la dependencia 
Carlos Castilho 

D urante casi 200 anos el azúcar fue conocido 
en Africa como el "oro blanco", por el vo
lumen de riquezas que incorporó a las com

paiiías coloniales responsables de la implantación 
de grandes cultivos de cana de azúcar en ese conti
nente. Pero a pmi.r de 1940 el otrora millonario 
negocio del azúcar entró en crisis a causa dei au
mento de la producción de remolacha en Europa y 
del râpido desarrollo de edulcorantes baratos a 
base de maíz en Estados Unidos. EI último gran 
boom de las exportaciones fue en 1974 cuando el 
precio de la tonelada de azúcar alcanzó la cotiza
ción inédita de casi 1.200 dólares. Pero enseguida 
el mercado controlado por las grandes transnacio
nales sufrió un cambio radical y en 1978, la tone
lada costaba apenas 200 dólares. 

Países que habían invertido millones de dólares 
en proyectos a gran escala, como Sudân, Kenya, 
Costa de Marfil e islas Mauricio quedaron sin com
pradores. Sin las esperadas ventas ai exterior, ne-
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cesarias para pagar deudas contraídas, dichos paí
ses empezaron a vivir el drama de la etcasez de di· 1 

nero para saldar sus compromisos con el Banco 
Mundia~ fumas transnacionales y bancos euro
peos. Bl trãgico vaivén de la dependencia hizo que 
esos países aumentaran las apuestas en momentos 
en que los precios de] azúcar estaban en alza. 
Como ninguno de ellos tiene posibilidad de coo· 
trolar las variaciones dei mercado, los precios caye
ron abruptamente a] iniciarse la cosecha, y los ren· 
dimientos no fueron suficientes para cubrir las 
deudlls contraídas en la compra de tecnologia. 

Ese es el panorama actual de la industria de 
cana de azúcar en Africa, un continente que tuvo 
en el pasado, (si hubiera logrado romper la depen· 
dencia), todas las condiciones para ocupar una po
sición clave en el mercado internacional del pro
ducto. La producción africana de azúcar de cana 
estâ calculada en torno de 60 millones de tonela· 
das, menos de la décima parte de la producci6n 

1 
mundial, Y las exportaciones de azúcar hacia Euro
pa y Estados Unidos estân cayendo continuameo· 
te. Los norteamericanos calculan que en 1990 no 
necesitarân más importar azúcar. Y los países afri
canos exportadores empiezan a pensar en reorien· 
tar la producci6n en el sentido dei alcohol com· 
bustible. 

Kenya, Zimbabwe, Sudân, Costa de Marfil, Ma· 
lawi y Zambia fueron los primeros países que se in· 1 

teresaron en la producción de combustibles a par· 
tir de la cana de azúcar. Y las grandes companías 
transnacionales están comprometidas con los nue
vos proyectos. La empresa austríaca VEW sumlnis
tra know-how ai complejo agro-azucarero de Kisu· 
mu, en Kenya. La britânica Tate & Lyle, la mayor 
transnacional azucarera dei mundo, intenta mono
polizar la tecnología de producción de alcobol en 
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Zambia. En Zimbabwe, los mayores interesados 
son los vendedores de la Anglo·American, un gi
gantesco conglomerado que controla e! comercio 
mundial de oro y diamantes. 

Una decisiôn difícil 

La política de las transnacionales con respecto 
a1 alcohol ha sido exactamente igual a la adoptada 
cuando fueron inaugurados los enormes complejos 
azucareros de Kenya, Sudân y Costa de Marfil. Los 
países interesados no tienen dinero para financiar 
unilateralmente el costo de los proyectos. Recu
m n entonces a fuentes de crédito externas, princi· 
paimente el Banco Mundial. Los bancos prestan di· 
nero, pero vinculan la liberación de los recursos a 
la compra de tecnología de las transnacionales, 
cuyo proyecto básico prevé inversiones masivas de 
capital, con bajo índice de absorción de mano de 
obra y utilizaci6n de extensas áreas agrícolas. De 
esa forma, muchos países construyen enormes in
geoios, capaces de procesar más de 20 mil tonela
das de cana por día. 

La opción más barata y más racional ofrecida 
por pequenos proyectos, como los desarrollados 
por Brasil, India y Formosa (Taiwãn), acaba siendo 
excluída por presión financiera y política. Estos 
pequenos ingenios, capaces de procesar entre seis y 
mil toneladas de cana de azúcar por día, no provo
can endeudamiento externo, utilizan gran cantidad 
de mano de obra y pueden ser distribuídos más ra
cionalmente en Africa donde son escasos los ferro
carriles y las carreteras. Oichos ingenios permiten 
asimismo una mejor distribuci6n de los proyectos 
agrícolas porque pueden ocupar tierras que no es· 
tán siendo utilizadas para cultivos de autoconsumo 
o para el mercado interno. 

Pese a que casi todos los países africanos pro· 
ductores de caiia de azúcar estãn empenados en el 
proyecto del alcohol, han demorado en tomar una 
decisión final por diversos motivos. El principal de 
ellos es el problema dei costo final del combusti
ble. Según cálculos de los autores dei libro Agribu· 
siness in A/rica , el costo dei barril de etanol produ
cido en Africa seria unos 60 6 70 dólares, mientras 
el barril de petróleo está costando menos de 40 dó
lares. Y eso en condiciones normales, porque en el 

CUBA USA BAGAZO OE CAI\IA 

D Cuba creb recientemente Ja Comisión Nacio
nal de Ja Energia, a fin de utillz.ar la energfa 

mia racionalmente y lograr un ahorro sustancial. 
Joel Domenech, vice-presidente de) Consejo de 
Ministros, fue nombrado presidente de la Comi-
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proyecto de Kenya, el alto costo pagado por el 
know-how, sumado a la amortización de deudas y 
ai precio de la consQ"ucci6n de carreteras de acce
so, hlzo que el precio del barril de etanol a ser pro
ducido costara como mínimo cerca de 150 dólares. 
Esos factores, además de los errores cometidos por 
la Tate & Lyle, obligaron al gobierno kenyano a 
abandonar el proyecto de producción de etanol en 
la destilería de Nyanza, actualmente paralizada. 

Un problema poUtico 

Otro problema enfrentado por los países africa
nos es el de Ja distribuci6n de tierras. Los suelos 
africanos no son en su mayoría tan fértiles como 
los de Brasil y dificilmente darân más de un corte 
anual de cana, mientras que en San Pablo se reali
zan hasta tres en el mismo período. Por lo tanto, 
para que esos nuevos cultivas sean rentables ten
drân que disputar las tierras más fér tiles con pro
duetos que ya son fuente de divisas de exportación 
cruciales para el equilibrio financiero del país en 
causa, o estãn ocupadas por plantaciones destina
das ai mercado interno de alimentos. 

Estos datos muestran porqué la cuesti6n del al
cohol está siendo encarada hoy día en Africa como 
un problema básicamente político. En compara
ción, el alcohol es también allí más caro que el pe
tróleo. El problema fundamental es, sin embargo, 
la búsqueda de la autonomia y e! fin de la depen· 
dencia de las importaciones de petróleo por parte 
de países no i)roductores como Zimbabwe, Zam
bia, Mozambique, Malawi, Kenya, Tanzania, islas 
Maurício, Ruanda, Burundi, Madagascar, Ghana, 
Cabo Verde y Guinea Bissau. Una cuesti6n política 
que empieza por la opción entre los proyectos a 
gran escala ofrecidos por las transnacionales o los 
pequenos proyectos. Entre la obtención de finan
ciamiento en las fuentes tradicionales o recurrien· 
do ai ahorro interno. En la decisión entre mante
ner los cultivos existentes o reorientar la econo
mia. Una decisión tan política que el primer país 
africano que se lanzó decididamente a la fabrica
ci6n de etanol fue Sudáfrica, cuyo régimen racista 
busc6 una alternativa energética para librarse 
de las sanciones impuestas por los enemígos del 
apartheid. 

sión, lo que demuestra la importancia que la mi.
ma tiene para e) gobiemo cubano. 

Según Domenech, aunque Cuba no cuenta con 
ruentes energéticas definidas, "tiene un punto de 
partida valioso: el basazo de la cana, una ruente 
renovable de energia". 

"Una de las tareas más importantes de la Co
mlsión -afirmó Domenech- es convertir de inme
diato el bagazo de cana en una fuente de energfa'~ 
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Las fuentes 
de energía dei futuro 

EI Tercer Mundo tiene que encontrar 
fuentes alternativas de energía. 

Ya hay investigaciones y resultados 

El petróleo se va a acabar. i,Cuáles serán 
las fllentes de energía dei futuro? 

P ese a ser cuestionado, el Programa Nacional 
del Alcohol desarrollado en Brasil represen
ta una búsqueda de fuentes de energía al-

ternativas ai petróleo. En China, ya se fabrican 
turbinas de eje horizontal para aprovechar la fuer· 
za de Los vientos abundantes en el país. En Mongo. 
lia, se experimenta el uso de energia eólica, solar e 
hidráulica. En Samoa, resíduos de madera generan 
energia eléctrica para las comunidades rurales. En 
la lndia y Egipto también se explota energía a par
tir de biornasa. En México y Venezuela existen 
proyectos para la utilización de energia solar y se 
calcula que en 1990, apenas una década antes dei 
ano 2000, los automóviles de las más de siete mil 
islas que forman las Filipinas utilizarão como com
bustible el jugo extraído del fruto dei hanga, ár
bol nativo, usado hasta ahora para curar dolores de 
estômago y picaduras de insectos. 

Estos son algunos de los esfuerzos realizados en 
países dei Tercer Mundo en el sentido de encontrar 
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fuentes alternativas de energia. Hay también accio
nes conjuntas en el campo de los estudios e inter
cambio de informaciones. La más reciente fue la 
reuniõn dei Grupo de los 77 -que congrega a 125 
países- entre el 5 y el 8 de julio pasado en la sede 
de la Comisión Económica para América Latina 
(Cepal) en Santiago de Cltile. Participaron repre
sentantes de Brasil, Uruguay, Chile, Ecuador, Co
lombia, Venezuela, Perú, Nigeria, Túnez, Zambia, 
Egipto, lndia, Bangladesh, Corea, Tailandia y Fill· 
pinas, entre otros. 

En el encuentro fue analizado el Plan de Río de 
Janeiro, el cual propone la cooperación entre pai· 
ses en desarrollo en el campo específico de Las nue
vas fuentes renovables de energía: hidroeléctrica, 
geotérmica, solar, eólica, de o las y mareas, de lena, 
de carbõn vegetal, de biomasa, energía térmica 
oceânica, de tracción animal, de las arenas alquitra· 
nadas y las rocas betuminosas. El Plan de R ío de 
Janeiro, a su vez, fue elaborado a partir de las pro
puestas dei encuentro de Caracas, en Venezuela, en 1 

1981. 

Cooperaciõn 

Ademâs de los estudios de la Cepa! para el Gru· 
pode los 77, existen también planes para la explo
tación de energía alternativa elaborados por el Pro
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y por la Organización Latinoamericana 
de Energia {Olade). A nivel de los países, sin em· 
bargo, la eJecución de esos planes está perjudicade 
por la falta de planificación que compatibilice el 
desarrollo energético coo el económico y social Y 1 

por la falta de voluntad poHtica que imponga pro· • 
gramas para romper con la dependencia de los in· 1 

tereses extranjeros. 
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Existcn tam bién estudios de energias alternati
vas hechos en conjunto por países dei Norte y dei 
Sur. La primera reunión tuvo lugar en 1981 en 
Nairobi, Kcnya, y posteriormente hubo otras 
en Roma, Italia, el ano pasado y en Nueva York a 
comienzos de este afio. En una entrevista durante 
la reunión dei Grupo de los 77 en Santiago, el jefe 
de la División de Carbón y Nuevas Energias Reno
vables del ministerio de Minas y Energía de Vene
zuela, Eduardo Prato Moros, seftaló que "los en
cuentros de Nairobi, Roma y Nueva York gestaron 
grupos de trabajo estables dentro de las Naoiones 
Unidas pero aún falta una mayor institucionaliza
ción de los contactos". La colaboraci6n Sur-Sur 
parece más adecuada a los países en desarrollo que 
la Norte-Sur y, según los especialistas, no debe li
mitarse a la investigación de nuevas ruentes sino 
abarcar también las experiencias de consumo racio
nal de las energias. 

Necesidad inmediata 

lnvestigar fuentes alternativas de energia deja 
de parecer man ía de científicos para adquirir con
tornos de oecesidad inmediata cuando se examina 
el peso que el costo de la energia representa para 
la economia de los países dei Tercer Mundo no ex
portadores de petróleo. Antes de la primera alza 
dei precio dei crndo, en 1973, los países en desa
rrollo importadores pagaban cerca de 2.200 millo
nes de dólares -cerca de 8 por ciento de sus ingre
SOS por exportaci6n- por la energia importada, 
principalmente e! petróleo. En 1978, el gasto au
mentó a 20 mil millones de dólares -correspon
diente a 20 por ciento de las divisas por exporta
ción- y, en 1980, a 50 mil millones de dólares 
-más de 40 por cien to de los ingresos. Ese costo, 
entre .ltros factores, contribuyó para el crecímien
lo de la deuda externa dei conjunto de los países 
en desarrollo, la cual sobrepas6 los 600 mil millo
nes de dólares el ano pasado. 

De los países dei Tercer Mundo, apenas 40 pro
ducen petróleo y solo 27 son exportadores. Según 
los técnicos, solo J 5 países más tienen condiciones 
de traosformarse en productores de crudo. De la 
misma manera, el número de naciones que dispo
nen de carbón apenas llega a 40. Aunque los espe
cialista~ no se ponen de acuerd o respecto ai tiem po 
que durará el petróleo, existe consenso en cuanto a 
la previsíón de que el combustible debe ser reserva
do cada vez. más a los usos nobles, en especial en 
los sectores de la industria química en los que es 
insustituible. 

Actualmente, el Tercer Mundo consume poco 
más de 1 O por cien to de la energia producida mun
dialmente y, de ese porcentaje, más de la mitad es 
obtenido a través de la explotación rudimentaria 
de la biomasa: por la quema directa. Sin embargo, 
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el consumo de energía de los países en desarrollo 
debe aumentar a 60 por ciento dei total consumi• 
do en el mundo en el afio 2000; y esta es una esti
mativa conservadora ante la perspectiva de que la 
población se duplicará en los próximos 25 anos y 
se concentrará en los centros urbanos. 

"Las nuevas fuentes renovables de energia 
-afirma el venezolano Eduardo Moros- serán e! 
soporte energético de la humanidad en el siglo XXI 
y su utiliz.aci6n a gran escala depende dei avance 
de las tecnologías para su explotación, actualmen
te en desarrollo". Como ventajas de las fuentes de 
energía dei futuro para los países dei Tercer Mun
do, él senala que eUas requieren técnicas en las que 
el uso de capital es menos intensivo que e! de 
mano de obra. Eduardo Moros considera que esa 
característica facilita el perfeccionamiento y la di
fusión de esos métodos entre los países dei Tercer 
Mundo y, sobre todo, su apliFación en zonas rura
les para poder transformarias en autosuficientes e 
independientes de la energia distribuída hoy de 
manera cen traliz.ada. 

EI propio especialista venez.olano reconoce, sin 
embargo, que el desarrollo de las energias alterna
tivas -solar, eólica, hidráulica, geotérmica y de 
biomasa- "se está dando a un ritmo más lento dei 
que se imaginaba entre 1965 y 1970". En su opi
nión, la causa principal de esta lentítud es que las 
fuentes alternativas tienen, actualmente, poco in
terés comercial debido a los altos costos de Ias in
vestigaciones para su explotación, Actúan también 
como factores inhibidores. la falta de recursos de 
los países pobres para inversiones r la propía crisis 
creada por el al2.a de los precios dei petróleo. 

Ante este cuadro, de acuerdo con Eduardo 
Moros, corresponde a los gobiemos estimular las 
investigaciones sin esperar lucros inmediatos sino 
entendiêndolas como una inversi6n en la futura 
autonomía energética de sus países. 

De manera general, e! mayor problema técnico 
presentado por las fuentes alternativas de energía 
es su explotaci6n a gran escala. En los rests de Ja
boratorio, ellas presentan resultados óptimos. "Ha 
sido muy fãcil -comenta Eduardo Moros- domi
nar la tecnologia para la producción de pequenas 
cantidades de electricidad a través de molinos de 
viento pero la generación de grandes cantidades en 
molinos gigantescos presenta complicaciones no 
previstas". El especialista observa, sin embargo, 
que en los próximos 20 a 60 anos, la tendencia 
será el uso de fuentes renovables y destaca la ím
portancia de que los países dei Tercer Mundo ini
cien ya la carrera para dominar la tecnologia de 
esas fuentes, "aprovechando la coyuntura actual 
que les brinda la oportunidad de desarrollar los sis
temas adecuados para el suministro de energia 
ai mundo en el siglo XXI que ya se anuncia". 
(P. Ca1111abrava/O. Tostes) • 
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OPINION 

Nicaragua: 
entre el bloqueo y la invasión 

Cortar el abastecimiento seria más difícil que desembarcar; 
pero el problema no es invadir sino permanecer 

. 
E 1 pode.rio militar desplegado 

por los Estados Unidos al.re
dedor de Nicaragua es uno de los 
mayores reunidos por ese país 
después de las guerras de Corea y 
Vietnam o fuera de Europa. Dos 
flotas, capitaneadas por los bu
ques New Jersey y Ranger, am
bas equipadas por más de 
diez modernas unidades de su
perficie y una centena de aviones 
y helicópteros, patrullan las cos• 
taS de Nicaragua, tanto en el 
Atlántico como en el Pacífico. 

Todos los dias, aviones con 
base en el Ranger y de otras pro
cedencias sobrevuelan el territo
rio nicaragüense en todas direc
ciones. En la vecina Honduras, 
virtualmente ocupada por los Es· 
tados Unidos, más de cuatro mil 
soldados hacen maniobras mili
tares en la frontera de Nicaragua, 
mientras que unidades especiali
zadas en ingeniería con_struyen 
de prisa pistas de aterrizaje, en 
las cuales se usa tecnologías ya 
probadas en Viemam. Una de las 
características de esas pistas es 
que en ellas podrán operar los 
inmensos aviones de transporte 
C-5 Galaxy, los rnãs poderosos 
de la Fuerza Aérea norteameri
cana. 

Toda esa gigantesca concen
traci6n militar seria desmedida 
para una simple intimidaci6n y 
excesivamente exagerada para 
una mera demostraci6n de fuerza. 
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Neii1a Morem, 

Repercusiones negativas 

Sin embargo, esa nueva explo
sión belicista de Reagan no en
contr6 apoyo ni siquiera de los 
gobiernos más reaccionarios o 
dependientes de América Latina, 
como e! de Costa Rica. Ni el Sr. 
L111s Alberto Monge -ai que en
contre en el exterior cuando era 
candidato, posando de demócra
ta independiente y, ahora en el 
gobierno, bace sentir nostalgias 
de la administraci6n dem6crata 
cristiana dei presidente Carazo, 
acudió en ayuda de Reagan, con
siderando que "las maniobras no 
contribuyen a crear una atmósfe
ra de diâlogo". 

En Colom bia, el canciller Ro
drigo Lloreda Caicedo declaró 
que "los preparativos bélicos, la. 
instalación de guarniciones, la 
presencia de asesores militares en 
la región, no soo correctivos para 
la paz en América Central". Los 
mexicanos denunciaron la "ac
ción belicista" de Reagan, los pa
namenos consideran que esas 
maniobras militares chocan con 
los esfuerzos de paz, mientras 
que Acción Democrática de Ve
nezuela, camino ai poder, y to
dos los partidos de ízquíerda ve
nezolanos denunciaron la acci6n 
norteamericana. 

Coincidentemente con esta 
demostraci6n, que los nicara
güenses consideran un real pre-

parativo de invasión, Reagan 
confió ai Sr. Kissinger la elabo-1 
ración de un plan para la regiõn 
Nadie que piense real.mente en 1 

paz podría pedir, justamente a 
Kissinger, que conr.ibiera um 1 
f6rmula de entendimiento. 

Nicaragua, la serenidad vigilante 

c,Cómo enfrenta NicaragU! 
todas esas provocaciones y ame
nazas? "Lo que más nos ímpre- , 
síona es la serenidad, que nos pa· 
rece realmente sincera, de los di· 
rigentes sandinistas ante una si
tuación tan grave", escribió un 
corresponsal francés después dl 
una visita a Nicaragua. 

Se podría decir que, histõn
camente, los nicaragilenses están 
acostu m brados a las agresiones 1 

norteamericanas. Para ellos lo 
que sucede hoy no es ningulll 
novedad. Inspirados en el ejem
plo de su héroe máximo, el ~
neral Augusto César Sandino, 
que derrotó implacablemente a l 
los marines, el pueblo de Nicara·! 
gua se prepara para ese nue\1l 
momento decisivo de su historiJI 
de luchas y sufrimientos. 

Un diplomático latinoameri
cano destacado en Managua nit 
hizo un relato muy expresivo dt 
ese estado de espíritu y, tambiét 
de cómo evalúa la casi totalidad 
dei Cuerpo Diplomático en Nica· 
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ragua la agresión norteamericana. 
El me decía que mien tras la 

lucha poHtica se trababa interna
mente entre conservadores, libe
rales y revolucionarios o entre 
diferentes opciooes revoluciona
rias, había un significativo sector 
político que podría considerarse 
como oposición. La agresión uni
ficó a todos y transform6 a la 
Nación en un bloque monolíti
co. Incluso la derecha católica, 
en conflicto con la iglesia popu
lar se opone a la agresión exter
na. El propio sector liderado por 
el diario "La Prensa", de la Sra. 
Violeta Chamorro está en deca
dencia. Los fuajes dei cliario se 
reducen y su prestigio decae. Al
gunos de ese grupo, reclaman 
por la censura de noticias milita
res. 

Pero la guerra, ya sea en Eu
ropa o en Nicaragua tiene sus re
gias. ",Qué diria el viejo Times 
de Londres, el cual tuvo que so
meterse a la censura durante la 
guerra?", nos pregunta el men
cionado diplomático. 

Pero lo que más lo impresio
na es el espíritu del pueblo. Las 
fiestas dei cuarto aniversario de 
la Revolución se reali7.aron en la 
histórica ciudad de León, con la 
participación de mãs de 200 mil 
personas, con la consigna de 
"Todas las armas ai pueblo''. Y 
eso más que una consigna es un 
dato de la realidad. ' 'Todos aquí 
están armados", me escriben des
de Managua. "Mi cocinera lleva 
revólver a la cintura y el chofer 
una ametraUadora. Naclie piensa 
en derrocar a1 gobiemo. Todos 
están clispuestos a dar la vida por 
la Pa tria ". 

EI bloqueo 

El bloqueo, quízãs presente 
en los cálculos de los belicistas 
fanãticos de la Casa Bianca, seria 
absolutamente inocuo. La bur
guesia está casi toda en Costa Ri
ca o en Míami y la propia clase 
media, muy reducida bajo el so
mocismo, no tiene mayor peso. 
Asf, lo que cuenta es el pueblo, 
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que no consume perfume fran
cés, no usa electrodomésticos so
fisticados y come tortillas de 
maii en lugar de pan. Podrá re
sistir a un bloqueo por tiempo 
ilimitado. 

Pero, LY las armas1 Ese es 
otro capítulo. Además de las al
macenadas -y que no son po
cas- no es fácil bloquear todas 
las fuentes de reabastecimiento 
bélico de un país en guerra. E! 
viejo Basil Zaharoff, durante la 
Primera Guerra Mundial sumi· 
nistraba armas a los franceses y 
alemanes ai mismo tiempo. En la 
Segunda Guerra los norteameri
canos rompieron el bloqueo ja
ponês en China y Filipinas, pese 
a que cso parecía imposible. 

Los países amigos intentarían 
continuar con la ayuda, pero eso 
no seria suficiente. Nicar agua 
tiene dos fuentes importantes de 
abastecimiento de armas: el 
"mercado libre" de Miami, capaz 
de superar cualquier bloqueo y 
llevar canones de cualquier cali
bre a cualquier cliente en cual
quier parte. La otra, las armas 
que militares de Honduras y los 
guardias somocistas venden a los 
sandinistas. 

En Nicaragua no se excluye la 
posibilidad de que, montando 
una operaci6n a gran escala, los 
norteamericanos logren desem
barcar e internarse en el territo
rio nacional. Lo düícil es perma
necer. Actualmente, ningún sol
dado dei ejército regular, un po
deroso y bien entrenado ejército 
de casi 30 mil hom bres, en tró ai 
com bate. Quienes están enfren
tando a las bandas somocistas y 
a sus protectores hondureftos 
son las milícias populares y las 
territoriales (cerca de 1 O mil 
efectivos), encargadas de la de
fensa de las ciudades fronterizas. 
Olro gran contingente de volun
tarios son los vigilantes revolu
cionarios (más de 60 mil), que 
defienden las ciudades, los ba
rrios y las fábricas. El ejército re
gular, con sus tanques pesados y 
sus misiles, se reserva para la 
hora dei ajuste de cuentas con su 

viejo cliente, el Tio Sam. 
"Aqui se calcula que para 

ocupar temporariamente las 
áreas urbanas o los centros mili
tares de Nicaragua, los Estados 
Unidos deben estar clispuestos a 
perder nada menos que 200 mil 
hombres y matar una cantidad 
igual". EI ministro dei Interior 
de Nicaragua y combatiente con 
experiencia, comandante Tomás 
Borge, afirm6 recientemente que 
solo existe una manera de ani
quilar a la revolución sandinista 
que "en una invasión mueran to
dos los nicaragüenses, pues esta
mos todos decididos a morir, de
fendiendo n ues tra pa tria ". 

41..a salida? 

Seria imposible hacer una 
evaluación, más cuando ai frente 
de la Casa Blanca está un grupo 
de fanáticos belkistas comanda
dos por el Sr. Reagan. Los sandi
nistas hicieron una propuesta, a 
través dei comandante Daniel 
Ortega Saavedra, coordinador de 
la Junta de Gobierno, bien reci
bida en América Latina y que re
fuerza el plan de paz de los go
biemos de Colombia, México, 
Panamá y Venezuela que inte
gran el "Grupo de Contadora" 
(isla panamena donde se reunie
ron por primera vez). 

Tanto en América Latina 
como en el resto dei mundo, bay 
una fuerte presión contra Wa
shington por la agresión en mar
cha. Si esos esfuerzos serán posi
tivos solo en los próximos dias 
se sabrá. Una cosa es segura: los 
Estados Unidos todavia no cura
ron las heridas de Vietnam como 
para meterse en esta nueva aven
tura. Seria ingenuo pensar que 
una invasión a Nicaragua queda
ra solo en eso. Lo mãs probable 
es que se convierta en una guerra 
centroamericana y caribefta, ca
paz de comprometer la paz mun
dial y transformar a cadanortea
mericano en el mundo en un 
blanco de oclio generalizado de 
todos los demócratas y oprimi
doo. • 
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REPUBLICA DOMINICANA 

'"Fui derrocado por 
la misión militar 
norteamericana'' 

EI ex-presidente Juan Bosch 
revela los motivos dei golpe de 1963 

y evalúa la coyuntura dei Caribe 

,lfarkFned 

Juan Bosch: "En el pasado éramos u n solo país, una única colonia espaiíola" 

L a elección deJ escritor Juan 
Boscb, cn 1963, para ejercer 

la presidencia de la República 
Dominicana marcaba la primera 
manifestación democrãtica de un 
pueblo sometido durante casi 
40 anos a la dictadura trujillista. 
Como en el caso de Somoza en 
Nicaragua, Rafael Leónidas Tru
jillo también era dueiio dei 70 
por ciento de las tierras cultiva
bles dei país y de casi Ia totali
dad de la industria. Pero la ex
periencia democrática duró 
poco: escasos siete meses. Des-
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pués sobrevino un nuevo golpe 
de Estado, coordinado e impul
sado por los Estados Unidos 
como revela Bosch en esta entre
vista que Ueva nuevamente al po
der a los militares trujillistas. 

De abf en adelante la.historia 
es conocida, incluyendo una de 
Ias más vergonzosas pãginas de la 
historia de la intervención mili· 
tar en el continente, como es Ia 
invasión de los marines en mayo 
de 196S, para sofocar la rebelión 
constitucionalista encabezada 
por el coronel nacionalista Caa-

mano Deiió. 
En esta entrevista exclusiva, 

el ex-presidente Boscb enjuicia la 
política norteamericana y prevé 
un desgaste de la posición de los 
Estados Unidos en Am~rica La
tina. 

Todos lo conocemos como 
ex-presidente, historiador y es
critor. Y ahora, ,está elaborando 
otro libro? t, O se dedica tiempo 
completo a la poUtica? 

-Hago las dos cosas simultá
neamente. Estoy publicando li
bros politicos, porque cuando 
un libro es de historia, es de his
toria política. Cuando es de so
ciologia, es de sociologia potiti
ca. Cuando es de conferencias. 
es de conferencias politicas. En 
fin, me dedico a Ia política nada 
más. EI ano pasado publiqué dos 
Hbros; creo que este aiio publica· 
ré otros dos. Siempre estoy es
cribiendo y siernpre estoy traba
jando para el Partido (Partido de 
la Liberación Dominicana, PLD). 
Y cuando escribo, escribo para el 
Partido. Nuestro periódico sale 
todas las semanas desde hace 
nueve anos sin baber faUado un 
solo dia. Tenemos la revista, te
nemos un programa de radio que 
trasmite por varias estaciones. 
Pero adernás, constantemente 
damos conferencias, citamos reu
niones, etcétera. 

iCómo caracterizaria usted la 
situación actuo/ en lo República 
Dominicana? 

- La República Dominfoana 
es un país tremendamente sub
desarrollado. La crisis es muy 
profunda y afecta a todas Ias ela
ses sociales. Bajo Ia dictadura de 
Trujillo (1930-1961) no hubo 
ningún desarrollo político ni cul
tural. Así, Ia República Domini· 
cana es hoy un país de subem· 
pleados, con peones que no sa
ben qué hacer. A Ia muerte de 
Trujillo, el país pasa a ser de 
nuevo un territorio de invasión 
norteamericana. Expanden sus 
operaciones la A/coa, la Falco11· 
Bridge, los bancos norteamerica-
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nos. Se instala aqui la Gulf & 
Westem. Y el país comienza a 
ser práctlcamente una colonia. 

, Una colori ia? 
- Bueno, a tal extremo llegó 

la situación que siendo yo presi
dente de la República, el gobier
no de John F. Kennedy organi
z6 en territorio dominicano gue
rrillas de haitianos para derrocar 
a François Duvalier -Papa Doc
sin que yo, el presidente de la 
República, supiera una palabra 
de eso. Y el embajador nortea
mericano, John Barlowe Martb1, 
me enganaba y me decia que 
esas guerrillas venian de Vene
zuela. Las guerrillas estaban 
aqui, formadas aqui por la mi
si6n militar norteamericana. 
Cuando yo un dia por pura ca
sualidad me di cuenta de que las 
guerrillas salían de territorio do
minicano. pedí que viniera la 
OEA a investigar. Entonces, la 
misión militar norteamericana 
dio inmediatamente la orden de 
que fuera derrocado el gobierno 
que yo encabezaba. 

,Fuea raiz de eso? 
- jA raíz no! jEse fue elmo

tivo! Los periódicos norteameri
canos nunca han querido decir· 
lo ... Losjefes militares dominica
nos estaban ai servicio de la mi
sión militar nortearnericana, ya 
que desde la muerte de TruJillo 
los Estados Unidos pasaron a ser 
losjefes militares dei país. 

lln poder agobiador 

,Eso rambié11 sucede ahora? 
-Lo acaba de demostrar el 

comandante de la Marina nortea
mericana en el Caribe, almirante 
McDonald quíen llegó aqui hace 
pocos días y dijo, vengo aquf a 
saber qué armamentos hacen fal
ta, qué necesita el ejército dom!· 
nicano para traérselos, par11 dár
selos. Y él, ien virtud de qué 
dice eso? Porque se siente el jefe 
dei ejército dominkano. Cual
quier almirante o general nortea
mericano sien te que es el jefe del 
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ejército dominicano. 

fncluso dijo que había veriido 
a visitar el país para conocer los 
territorios bajo su mando ... 

-Pues sí. Es que estamos cer
cados por todos lados. Todas las 
emisoras de radio, de televisión 
son norteamericanas. Toda la 
propaganda que se hace aqui es 
sobre productos norteamerica
nos. Todas las noticias son sobre 
los Estados Unidos y sus porta
voces. El poder norteamericano 
sobre países pequenos como la 
República Dominicana, es ago
biador. 

Realmente no tenemos aqui 
un Estado nacional y los Esta· 
dos Unidos quieren un país de
sordenado, sin desarrollo, donde 
cualquier norteamericano entre, 
baga lo que 1e dé la gana, sin que 
nadie pueda enfren tarlo. 

1,Cómo e1•alúa usted la ges
tión gubemamen tal dei Partido 
Revolucionario Dominicario, 
PRD? 

-Lo único que hacen es reci
biI dólares prestados por los ban· 
cos norteamericanos y el Fondo 
Monetario internacional (FMI), 
para pagar la deuda ... Abrieron 

\ 

--
el país a la inversión extranjera. 

Muchos países, iricluso algu
nas cuyos gobiernos se conside
ran de izqu1erda, estân pidiendo 
inversión extrarijera ... 

-Si, pero una cosa es la in
versión extranjera en Mozambi
que o en Cuba, y otra cosa es la 
inversión extranjera en un país 
como la República Dominicana. 
Lo que ocurre es que en Mozam
bique como en Cuba y como en 
Angola, hay Estados poderosos 
que imponen las regias deljuego. 
Pero aquí las regias dei juego las 
ponen los inversionistas. 

i Cree usred que si la crisis so
cial avanza puede exisrir ,ma 
ameriaza de golpe de Estado? 

-No. Aqui no se puede dar 
un golpe de Estado si no es auto
rizado por la misión militar nor
teamericana. Y después de lo 
que sucedió en 1965 como resul
tado dei golpe de 1963, ella no 
volverá a autorizar uo golpe de 
Estado. 

1,Por qué? 
- Porque la intervención nor

teamericana de J 965 desacreditó 
a los Estados Unidos. 
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"Creu un Estado que defienda los derechos dei pueblo dominicano" 

1,En quê consistiria la libera
ción de la República Dominica
na? 

- Primero habria que estable
cer un Estado dominicano autén
ticamente independiente, capaz 
de defender los intereses y los 
derecbos de este pueblo. 

,Existen perspectivas para 
una reanudación de relaciones 
con Cuba? 

-El presidente de la Repúbli
ca ba dicho que no. Y no podría 
ser de otro modo. El gobierno 
de Reagan no admite la idea de 
que se pueda tener relaciones 
con Cuba. Es que bay una mili
tancia "religiosa" de parte del 
gobierno de Reagan y en general 
de esas capas todopoderosas de 
la sociedad norteamericana. 
Plantean la política internacional 
en términos de pecado o de vi.r
tud. Hablar apenas por teléfono 
con un país socialista, sobre to
do con Cuba o la Unión Soviéti
ca, eso ya es un pecado. Y el que 
lo comete va al infierno. Pero va 
al infierno en vida. 
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,Hasta dónde puede ir ese po
der norteamericano en el Car-ibe? 

-Hoy los Estados Unidos no 
pueden intervenir unilateralmen
te en cualquier país como bacían 
hace 50 anos. Hace 18 anos, en 
1965, Johnson mandó para acá 
42.000 marines, submarinos, 
aviones y portaviones. Hoy no lo 
podría hacer. El mundo va pro
gresando. Las Naciones Unidas 
no son lo que eran bace 18 anos. 
Hoy Reagan manda consejeros 
militares a El Salvador, pero no 
se atreve a mandar tropas. La 
opínión pública norteamericana 
que se está despertando poco a 
poco no se lo permite. La auto
ridad de su gobierno se debilita 
de tal manera que hoy las leyes 
de migración no sirven para nada. 
Hasta bace 20 anos, no se conce
bia que pudieran entrar millones 
de extranjeros a los Estados Uni
dos y quedarse allí sin visa, sin 
respeto a las leyes de migración. 
Ahora, debe de baber veinte mi
llones de "ilegales" como dicen 
ellos. 

Un proceso de desgaste 

,Cuá11tos dominicanos hay j 
en Estados Unidos? 

-Unos novecientos mil, se
gún el cônsul general norteam&
ricano, además de 83 mil soli
citudes de visas para 1983. E! 
tlujo de dominicanos que van 
clandestinamente a Puerto Rioo 
o a las Islas V írgenes para de allf 
votar a Puerto Rico y de Puerto 
Rico irse a los Estados Unidos es 1 
constante. Se habla mucho de 
los 125 mil cubanos que salic
ron de Mariel para Estados Uni
dos, pero si aqui se abren las 
puertas para los dominicanos 
que quieren irse, se van no 125 
mil sino dos o tres mlllones. 

No bay respeto ninguno para 
las leyes de migración como tam· 
poco hay respeto ninguno para 
otras leyes. El Estado nortea
mericano ya no tiene la autori· 
dad que tenía hace 25 aiios. Y 
cada vez será más débil. Estã en 
un proceso de desgaste. 

Ese es e/ mismo discurso que 
manejan Reagan y sus copartida· 
rios: que el Estado norteamerica
no luz perdido su autoridad, y el 
reto es restablecerlo. Propone 
medidas agresivas y miUtaristas 
par-tiendo de ese mismo análisis. 

-Si, pero no es por alU que 
se podrfa restablecer esa autori· 
dad. 4Han podido evitar la Re· 
volución nicaragilense? i.La re· 
volución de los salvadoreiios? 
i,Lo que está pasando en Guate
mala? Los Estados Unidos han 
ido creando sus arsenales creyen· 
do que el poderío militar es sufi· 
ciente para resolver los proble
mas humanos y no es verdad. 

Mientras tanto, dentro de Es· 
tados Unidos se está alimentan· 
do con esa política un proceso 
revolucionario. Las inqwetudcs 
de la población norteamericana 
empiezan a manifestarse a tra
vés de grupos religiosos, de mo
vimien tos marxistas. Según algu
nas cifras hay por lo menos me
dio millón de norteamericanos 
que leen literatura marxista. 
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Una historia en común 

tEI hostigamienro a la Revo
/udón nicaragüense radicaliza el 
proceso? 

-Naturalmente que sí. Por
que los hombres que han hecho 
esa revolución y el pueblo que 
los apoya no pueden seguir sien
do una nación incapaz de man
tener un Estado que la organice 
y que la defienda y la proteja. 
En la medida en que los pue
blos toman conciencia de la ne
cesidad de abrir el camino para 
la conquista de lo que ofrece el 
progreso humano, se van vol
viendo revolucionarios. 

,Cómo ve el futuro dei Ca
ribe? 

-En primer lugar tendría que 
decir que nosotros primero fui
mos un solo país, un único te
rritorio colonial espaftol. Pero 
ademãs, cuando éramos un solo 
territorio vivíamos todos en co
mún. Por ejemplo, en la Guerra 
de lndependencia de Cuba, elje
fe dei ejército libertador cubano 
era un dominicano, Mãximo Gó
mez. Su lugarteniente general 
que ganó la guerra, Antonio Ma
ceo, era n ieto de dominicanos e 
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hijo de un venezolano. Cuando 
Sandino estaba en las montatias 
luchando contra el ejército nor
teamericano, de aqui fue un jo
ven dominicano llamado Grego
rio Gilbert a pelear junto con él. 
Pero también fue un venezolano 
que luego pasó a ser uno de los 
líderes del Partido Comunista de 
ese país, Gustavo Machado. Y 
también fue un salvadoreno, Fa
rabundo Martí. Y un argentino 
y un colombiano y así estamos 
nosotros. Cualquier cosa que 
ocurre en un país de América 
Latina, es como si ocurriera en 
nuestro propio país. • 

La rebelión 
encabezada por 
el coronel 
Caamaiio (abajo} 
fue sofocada 
por la invasión 
de los marines 
norteameticanos 
(izq.) en 1965 



PUERTO RICO 

''Precisamos 
el apoyo de los 

latinoamericanos'' 
Rubén Berrios, presidente dei Partido 

Independentista. sostiene que ha llegado la hora 
de que nuestra América haga oír 

su voz en defensa de la causa borincana. 
Sin apoyo latinoamericano sustancial, 

el "caso Puerto Rico" no puede 
abrirse camino en la ONU 

Claudia Neiva 

'' 

Sin la independeu eia de 
Puerto Rico, la independen

cia de América Latina jamás será 
completa", declaró a ''cuademos 
dei tercer mundo" Rubén Be
rrfos, presidente dei Putido 
Independentista Puertorriqueiio 
(PIP). Y no se trata de un mero 
llamado a la solidaridad románti
ca de la Patria Grande, sino una 
conclusión inevitable de quien 
constata que en la isla hay diez 
bases militares norteamericanas. 
que incluyen instalaciones nu
cleares, a partir de las cuales los 
Estados Unidos pueden interve
nir de inmediato en cualquier 
parte de América Latina. 

tOué se propone el Partido 
Independentista de Puerto Rico? 

-Estamos básicamente orga
nizados como un partido de li
beración nacional. Puerto Rico 
es el único país de América en el 
que persiste aún el colonialismo 
clásico. Nuestra prioridad es la 
independencia. Sin embargo el 
Partiâo tam bién va asen tando las 
bases de un proyecto socialista 
democrático. Ello implica una 
doble estrategia: primero, la rei
vindicación de la solidaridad de 
todos los países del mundo, in-

46 - tercer mundo 

dependientemente de su régimen 
socioeconómico. Pero por otra 
parte estamos tratando de lograr 
una integración más profunda 
con las comentes progresistas 
dei mundo: en América estamos 
particularmente cercanos de los 
partidos de la Conferencia Per
manente de Partidos Políticos de 
América Latina (Copppal) y, a 
nivel internacional, nuestra rela
ción más directa es con la lnter
nacional Socialista. 

1,Encuentra eco en esos secto· 
res una demanda tan claramente 
contraria a los intereses nortea
mericanos como la de la inde
pendencia de Puerto Rico? 

- Hasta comienzos de la déca
da dei 60, e! apoyo internacional 
se limitaba prâcticamente a las 
gestíones hechas por Cuba a tra
vés de los No Alineados. En este 
momento el apoyo se expandió 
mucho. Por ejemplo, la Copppal 
tiene como parte de su programa 
básico, el apoyo a la independen
cia de Puerto Rico. EI buró de la 
Internacional Socialista aprobô 
tam bién resoluciones en ese sen
tido e! ano pasado en Basilea, 
Suiza. 

En la última Asamblea Gene- 1 

ral de la ONU, en octubre dei 
ano pesado, de América Latina, 
votaron a favor de que fuera in· 
cluido en la agenda el caso de . 
Puerto Rico, Venezuela -cuyo ' 
gobiemo es demócrata-<:ristia
no- Argentina - que es un régi· 
men militar- Nicaragua, Cuba y 
Gra,tada. Como se puede obser
var hay en ese grupo una gran di, 
versidad ideológica. 

t Hay cambios en la política 
11orteamericana de acuerdo con 
las diferentes administraciones? 

- Desgraciadamente, la polft~ 
ca de los Estados Unidos en rela
ción a Puerto Rico es básicamen
te constante sin muchas altera· 
ciones en las diferentes adminis
lraciones. Eso quiere decir que 
ni un republicano conservador y 
reaccionario, ni un demócrata 
supuestamente libera~ acepta su 
responsabilidad colonial en rela· 
c1ón a Puerto Rico. 

Por eso, cuando Ramsey 
Clark admite públicamente que 
Puerto Rico es una colonia• Y 
que hay que presionar a los Esta· 
dos Unidos para que concedan 
la independencia, es la primera 
vez que un político norteamerl· 
cano de primera lfnea expresó 

• Ramsey Clark (ex-procurador 
general de J usticia de los Estados 
Unidos) se encontró personalmente 
con Rubén Berríos en Río de Janeiro 
durante la toma de posesión dei go
bcrnador Leonel Brizola. En e5ll 
oportunidad, durante una ontrevlsts 
unprovisada, Clark se pronunció a fa· 
vor de la independencia de Puerto 
Rico. 
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algo semejante. Eso no había su
cedido jamás en la historia. 

Por lo tanto, no sorprende la 
política de Reagan de permane
cer en Puerto Rico, de no dar ni 
un solo paso en el sentido de 
encontrar una salida aJ problema 
colonial. Yo tengo copia de la 
carta que Reagan le envió ai ex
canciller austríaco Bruno Kreis
ky, en la que le agradecia la po
sición tomada por Austria, vo
tando a favor de los Estados Uni
dos y contra la discusión dei 
caso de Puerto Rico en la ONU. 

Reagan escribi6 una carta. 
0tros llaman por teléfono. Esa 
es la diferencia. Sin embargo, 
todos presionan. Y en ese senti
do el cambio de admlnistración 
no ha tenido efectos diferentes 
en relación ai colonialismo como 
tal. Pero, hay otros aspectos que 
si cambiaron. Por ejemplo, cuan
do Reagan obligó a la juventud 
nortea mericana a enrolarse en el 
ejército para hacer el servicio mi
litar, eso se hizo extensivo a 
Puerto Rico. 

Nosotros ya habíamos logra
do modificar esa ley. En la Se
gunda Guerra Mundial, los puer
torriqueilos que se negaron a ir 
ai frente fueron encarcelados por 
cinco anos. Pero nosotros trata
mos de defender a esos jóvenes 
ante el Tribunal Federal durante 
la guerra de Corea. Yo fui uno 
de los abogados defensores y ar
gumen té que la medida era ile
gal. E! juicio se prolongó durante 
semanas. 

Finalmente, e! juez dijo, más 
o menos, " .. .les tengo mucho 
respeto por sus ideales patrióti
cos (. .. ) Están dispuestos a per
manecer cínco aiios en la cãrcel 
para nc servir e! ejército ( ... ) Sin 
embargo, las leyes no pueden ser 
violadas porque eUo conduciría a 
la anarquia ( ... ) y comprendien
do esa situación extraiia, donde 
por un lado la JUsticia y el honor 
se chocan con la ley, yo los con
deno a una hora de prisión que 
ya ha sido cumplida, porque 
ustedes están detenidos hace más 
de una hora ... ". 
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Con 8.897 Km2Ó Puerto Rico tienc 
más de 3.5 0.000 habitantes, 

mestizos dcscendfontes de negros y 
cspaiioles, de los cuaJes casi un 

mlllón cmigró a los Estados Unidos 
huyendo de ln miseria y el desempleo. 

La isla de Vieques (43 Km2) es una 
base militar de los Estados Unjdos 

(80 por ciento estáa ocupados por la 
marina norceamericana) 

Eso fue para Puerto Rico el 
fin dei servicio militar obligato
rio. Ningún puertorriqueno pe
leó en la guerra de Vietnam. Y 
ahora el servicio militar volvió a 
ser obligatorio. 

La cuestión colonial en la ONU 

,Tiene a/guna posibilidad de 
éxito la presió11 de la ONU? 

-Hace casi diez aiios que no
sotros no participamos en el Co
mité de Descolonización de la 
ONU. Ese Comité fue creado en 
virtud de la Resolución 1514, de 
1960, que se llama "Declaración 
de Independencia de los Pueblos 
ColoniaJes". Para implementar 
esa declaración la ONU creó el 
Comité de Descolonización, que 
ha ayudado a diversos países en 
el proceso de independencia. Du
rante muchos anos ( 1 O ó 15 
anos) los Estados Unidos logra
ron excluir la discusión dei caso 
de Puerto Rico dei. Comité de 
Descolonizaci6n. Pero se consi
guió incluirlo en la década del 
70. EI Comité de Descoloniza
ción decidió hace un aiio, a pedi
do nuestro, recomendar que la 
Asamblea General incluyese en 
su agenda el caso de Puerto Rico 
para la aplicación de la Resolu
ci6n 1 514. Fuimos a la ONU en 

octubre dei ano pasado pero no 
logramos ganar la votación: 70 
votos en contra, 30 a favor y 43 
abstenciones. 

Este aiio vamos a tratar de in
cluirlo nuevamente. Visité con 
ese cometido diversos países. Fui 
a Colom bia y me entrevisté con 
el presidente Belisario Betancur; 
viajé a México, me reuni tam
bién con e! presidente Fidel Cas
tro de Cuba. Atiora voy a Vene
zuela, Panamá, Nicaragua e· iré a 
todos los países latinoamerica
nos donde pueda ir. Recibimos 
en 1982 el apoyo de cinco países 
latinoa mericanos. Pero deseamos 
un apoyo mucho mayor. Nues
tro objetivo es que los países que 
se abstuvieron en la última Asam
blea General, voten a favor en la 
próxima. Es el caso de México, 
Panamá y Ecuador. 

Debemos ir logrando apoyos, 
consecutivamente, ano tras aiio, 
hasta que consjgamos la inclu
sión dei caso de Puerto Rico 
como sucedió con China, por 
ejemplo. Es esa nuestra estrate
gia a nível de la ONU. 

tAyudará e/ proceso de rede
mocratizació11 en marcha en al
gunos pa ises ·/atinoamericanos? 

-Eso nos va a ayudar mucho. 
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Si el proceso se consolida en la 
Argentina nosotros aseguramos 
el voto favorable de Buenos 
Aires en la ONU, aunque ese 
país ya haya votado favorable
mente en la última reuni6n. Lo 
mismo en Brasil, ahora se puede 
hacer algo, asentando las bases 
para un futuro cambio de posi
ci6n del gobierno brasileno. Ya 
nos informaron oficialmente en 
Bolívia que el próximo voto será 
favorable a nosotros. Podrã suce
der lo mismo en Uruguay. 

Pensamos dejar a Pinochet y a 
Rios Mon tt aislados con los Es
tados Unidos. Logrando eso, será 
mâs fácil conseguir el apoyo de 
los países del resto del Tercer 
Mundo, de Europa, etcétera. Es
peramos que Espai\a, que se abs
tuvo (una posici6n que conside
ramos buena en esa oportuni
dad) vote ahon favorablemente. 
Esa es nuestra estrategia interna
cional. 

El propio Papa cuando sobre
vol6 Puerto Rico mand6 un te
legrama a1 gobernador de la isla 
en estos términos: "Saludamos a 
Puerto Rico que es un pueblo 
inexorablemente unido a Améri
ca Latina por víncolos de reli
gi6n, de sangre, dé fe y de cultu
ra". O sea, e] Papa reconoce que 
Puerto Rico es parte integral de 
América Latina. Y los Estado~ 
Unidos también saben que Puer
to Rico no es parte de Estados 
Unidos. Lo que no hacen es to
mar una decisión ai respecto. 

El anhelo de independencia 

1,Por qué no hay una movili
zación independentista masi1112 
en Puerto Rico? 

-Eso es muy importante: to
das las leyes norteamericanas son 
extensibles a Puerto Rico, inclu
so las leyes de derecho civil, tri
bunales federales, etcétera. La 
represión no es como en el resto 
de América Latina. Es mucho 
más sofisticada. En ciertos mo
mentos, entre 1936 y 1950, se 
persiguió mucho, fueron deteni
dos diversos independentistas. 
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Pero hoy dia la cosa ya no es así. 
La norma ahora es otro tipo de 
represión: el control educacio
nal, control de los medios de co
municación, y mâs importante 
que eso, la utilización del welfa
re, de la seguridad social nortea
mericana, la utilizaci6n porejem
plo defood cupons ofood stamps. 
En otras palabras, los Estados 
Unidos subsidian el desempleo 
en Puerto Rico, no solo a través 
dei programa de desempleo sino 
dando directamente a las perso
nas el dinero para comprar ali
mentos importados de los Esta
dos Unidos. De esa manera, se 
diluye la posibilidad de protesta 
dei pueblo marginado. Eso es 
solo un ejemplo de la sofistica
ciõn dei colonialismo en Puerto 
Rico en la década dei 80. 

Muchos puertorriqueiios di
cen que desearfan Ja independen
cia, pero piensan: "Si los nortea
mericanos nos la dan van a apli
camos la ley de fuga" Es la si
tuación -salvando las diferen
cias- de las personas que esta
ban en un campo de concentra
ción en la Segunda Guerra Mun
dial, con el local rodeado por vi
gias con ametralladoras. Nadie 
intenta huir. Pero no porque 
haya dejado de desear la libertad, 
sino porque sabe que si intenta 
huir disparan. Ese es el estado 
psicológico de muchos puertorri
queiios y ello explica por qué el 
anhelo de independencia no se 
concreta en un movimíento po
pular mayoritario. 

Pero el ideal nacionalista está 
presente en gran parte dei pue
blo. Cuando, por ejemplo, el 
puertorriqueiio necesita un abo
gado, busca uno que sea inde
pendentista. Las personas, aun
que sean miembros de otro parti
do, reconocen que los políticos 
honestos son independentis_tas. 
Les gustaría que nosotros gober
násemos, pero existe el problema 
económico y ellos tienen miedo. 

América Central vive actual· 
mente una situación explosiva. 
Puerco Rico está muy cercano 

a esos países. tCuáles son los 
efectos intemos de esa situación? 

- Los efectos son muy gran
des. Puerto Rico es el punto geo
político de control de América 
Latina. Y muchos latinoamerica
nos no se dieron cuenta aún de 
ello: mientras Puerto Rico no 
sea Ubre nadie será libre en Amé
rica Latina. Y todo parte dei 
m.ismo problema. 

Y Reagan debe estar pensan
do: "Bueno, no quieto ni hablar 
de Puerto Rico. Vean lo que estâ 
sucediendo en Centroamérica ... 
6No puede ocurrir lo mismo en 
Puerto Rico? Necesitamos una 
presencia militar para poder 
mandar a nuestros marines, 
como bicimos en Santo Domin
go en 1965, y en Panamá, en 
1964". 

Por eso la lucha de Puerto 
Rico no es solo la lucha de tres 
millones de latinoamericanos 
puertorriqueiios, sino de 250 mi
llones de latinoamericanos. Sin 
embargo, no ha habido plena 
conciencia de ello. 

l Y a qué lo atribuye? 
-A la falta de una noción 

geopolítica, a una visión muy 
provincianQ_ del mundo. Pero bá
sicamente, incluso, al hecho de 
que a los Estados Unidos no les 
gusta que se metan con Puerto 
Rico; entonces, para agradarlos, 
muchos no tocan el tema de 
Puerto Rico. 

La lucha en el 
campo de la cultura 

6No se han corroído las bases 
culturales dei nacionalismo puer· 
torriquefío con tantos afíos de 
"bombardeo" de los medios ma· 
sivos norteamericanos? 

-En este terreno la lucba ha 
sido bastante exitosa. Consegui· 
mos nuclear a la mayoría dei 
pueblo, que desea mantene.r la 
tradici6n, desea su idioma, desea 
su cultura. Noventa y ooho por 
ciento de todos los artistas e in· 
telectuales son miembros dei 
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Rio de Janeiro es mocho mas 
que una postal de Brasil. 

GOBIERNO DEL 
ESTADO OE 
RIO DE JANEIRO 
·BRASIL 

,,~ ~ 
~ ~ 

~,t,ô '?-~--º NUE\JOS G 

EI Estado de Rio de Janeiro no está compues10 
solameme por bellezas naturales. Es, sobre 

todo, un gran 1aller de trabajo. Por eso, somos 
el segundo polo de desarrollo y el mayor cemro 

financiero de Brasil. 
Nuestras empresas producen, a escala de 

exportación, alimentos y bebidas, pieles y 
manufacturas de cuero, papel, produc10s 

químicos, plásticos y textiles, caucho natural 
y sinté1íco, aparatos electrónicos, produc10s 

metalúrgicos y mucho más. Y, además de 
concentrar el mayor número de empresas de 

consultoria en ingeniería, Rio de Janeiro tiene el 
principal aeropuerlo 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. 22210 

Tcl. 205.5152 (PABX) • Telex (021) 22318 
A liliado a la Asociaci6n Latinoamericana de lnstituciones Financieras de Desarrollo - ALIDE. 
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Lolita Lebrón y Andtés Flgueroa, detenidos en los EE.UU, en 1950 

movimiento independentista. Y 
todos los partidos de Puerto 
Rico, incluso el Partido Asimila
cionista - que quiere transformar 
a Puerto Rico en parte de los Es
tados Unidos- tienen en su pro
grama una parte que dice: 
" ... aceptamos la condiciôn de es
tado de los Estados Unidos, desde 
que mantengan el idioma, las tra
diciones y costumbres" . lntere
sante, l,IlO es cierto? Incluso los 
asimilacionistas tienen que acep
tar lo que constituye un hecho 
real para la inmensa mayoría del 
pueblo. 

Tenemos una producción ar
tística riquisima: literatura, pin
tura, danza, folklore, música po
pular ... la salsa, que todo el mun
do baila en América Latina. Des
puês de 85 anos de imperio nor
teamericano e! pueblo puertorri
quei'io produce la salsa. Nosotros 
seguimos siendo latinoamerica
nos en las condiciones más 
adversas. Pero América Latina 
no ha sabido defender a su her
mano. Y nosotros hablarnos es
panol, tenemos poetas, pintores, 
Producimos salsa para que sea 
bailada en toda América Latina. 
AI son de nuestras canciones, de 
nuestros boleros, flirtean los me
xicanos, los panameiios, los co
lombianos. 
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, Qué espacio hay en los me
dios de comunicación? , Cuál es 
la libertad de hablar en Puerto 
Rico? 

- De hablar, libertad total... 
como los toros qut' tam bién ha
blan. Hablarnos todo lo que que
remos. Podemos ganar las calles 
y hacer mitines políticos. No así 
en los medios de comunicaci6n: 
los tres diarios más importantes 
son controlados por defensores 
dei status colonial. Pero como 
tienen que exhibir un ambiente 
de respeto a los derechos civiles 
nortearnericanos, (que incluye 
la libertad de prensa) y como tie
nen que vender periódicos, una 
vez por semana un articulista de 
los nuestros - una vez cada siete 
días- escrlbe en los diarios más 
importantes. 

Sucede lo mismo en la televi
sión. Hay en Puerto Rico 700 
mil televisores para una pobla
ción de tres mil millones de per
sonas. Todo el mundo tiene te
levisión. Entonces, teóricamente, 
sí podemos ir a la televisión ... 
pero comprando un espacio que 
cuesta mil dólares cada medio 
minuto. 

t Entonces no hay represión 1 
-Sí, hay, pero no ai estilo Pi

nochet. Si uno trata de organizar 

un sindicato y es independentis
ta, lo echan dei trabajo. Si aveii
guan antes de contratado que 
uno es un militante independen
tista, le niegan el empleo. Fue 
aprobada recientemente en Esta
dos Unidos una ley que establece 
que si un estudiante no se enrola 
en el ejército no puede recibir 
ayuda económica para estudiar. 
Esa misma ley se aplica a Puerto 
Rico. Y los que no se enrolan 
son los independentistas. 

Si un estudiante desanolla 
actividad política en la universi
dad, aunque sus padres no sean 
independentistas, un dia el FBI 
golpea en su puerta para conver
sar con ellos. "Bueno -dicen
usted es una buena seiíora, su 
esposo es un hombre serio ... por 
favor hablen con vuestro hijo, 
orién tenlo ... " 

Y en Puerto Rico hay grupos 
clandestinos de derecha, particu
larmente de exiliados cubanos, 
que tienen las manos libres para 
actuar. Ya han cometido cente
nas de atentados contra organi
zaciones y lideres independen
tistas y nadie fue procesado por 
ello. 

En 1950 un grupo de nacio
nalistas atac6 el Congreso de los 
Estados Unidos, entre ellos una 
mujer, Lolita Lebrón. Permane
cieron 25 anos en la cárcel. Fue
ron en su época los presos políti
cos más antiguos dei continente. 
Ahí está un buen ejemplo de 
hasta dónde puede Uegar la re
presión. i,Por qué 25 anos? E1 
que mata a su padre en Estados 
Unidos solo cumple ocho ruios 
de cár~L 

tCuál es la influencia real de 
los grupos armados en Puerto 
Rico? 

- No conozco mucho el tema. 
En realidad nadie sabe mucho. 
Existe el grupo Macheteros (que 
derribó seis aviones norteameri
canos, cosa que jamás había su
cedido: nadie había destruído en 
América Latina tanta propiedad 
norteamericana), el Frente Ar
mado de Liberación Nacional, 
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y otros grupos, que creen que 
ese es el camino para la Jucha. 
Creen en los métodos de George 
Washington. 

Nuestro partido no fomenta 
ni aplaude esas acciones. No nos 
corresponde juzgarlas. 

iPero acaso se puede intentar 
un cambio en la situación de 
Puerto Rico en base ai derecho 
y a las leyes de los Estados Um'
dos? , Cree porible usar ia_s ieyes 
norteamericanas contra e/los 
mismos? 

-l:Iay una cláusula en la 
Constitución estadounidense lla
mada Cláusula Territorial que 
dice lo siguiente con respecto a 
los territorios norteamericanos: 
" ... El Congreso de los Estados 
Unidos determinará todas las 
Jeyes y reglamentaciones necesa
rios en los territorios". e.Por 
qué? Porque los Estados Unidos 
no fueroo creados constitucio
nalmente para tener colonias. AJ 
contrario, el pais se formó con· 
tra la existencia de colonias. Los 
territorios eran considerados 
como pasos intermedios hasta 
que lograran la condición de es
tados. c.Oué era un territorio? 
AJgunos norteamericanos que 
vivían en Illinois iban para Iowa 
y alli se instalaban. Eso era un 
territorio. Cuando llegaban a un 
cierto nivel, gobierno propio, 
etcétera, se convertia en un esta
do. Ese concepto de territorio 
no era una tradición colonial clá
sica. Sin embargo los Estados 
Unidos se apoderaron de Cuba, 
Puerto Rico y Filipinas en 1898 
y se transformaron en imperio 
colonial. Cuba conquista la inde
pendencia en 1902, las Filipinas 
después de la Segunda Guerra 
Mundial y Puerto Rico permane
ce como un remanente. Es una 
cosa anormal. 

Es psicológicamente imposi
ble para ellos admitir que tienen 
una colonia. "Nosotros no po
demos tener una colonia", pien
san. Entonces cambian el nom
bre y le ponen Commonwealth 
of Puerto Rico, en 1952. 
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A)guien puede preguntar: ipor 
quê no pueden darle a Puerto 
Rico eJ status de estado? Porque 
les crearía otro problema mu· 
cho más grave. Puerto Rico 
como estado les causaria enor
mes problemas internacionales e 
internos. Por su población, Puer
to Rico tendría más votantes 
que 27 estados en el Congreso 
norteamericano. Seria un estado 
latinoamericano dentro de Esta
dos Unidos. Por lo tanto no puc
den en este caso usar la salida 
clásíca. Y sio embargo se niegan 
a reconocer que existe una situa
ción colonial, porque si se reco
noce que hay una colonia, iqué 
hacer? Descolonizar. Francia lo 
hizo, Inglaterra y Portugal tam
bién. Todos, de una u otra for
ma, fueron obligados a descolo
nizar. Pero los Estados Unidos 
dicen: "Nosotros no. Nosotros 
no tcnemos colonia". 

EI mantenirniento dei gobier
no colonial en Puerto Rico, man
cha ampliamente con ironia la 
imagen de una naci6n libre y 
grande que los propios Estados 
Unidos tienen de sí mismos. Hay 
consideraciones económicas y 
geopolíticas que dan elementos 
para ayudar a entender la situa
ción de Puerto Rico. Pero esas 
explicaciones, en si mismas, no 

son suficientes para explicar el 
hecho de que Puerto Rico sca 
aún una colonia. 

t La Corte Suprema de Esta
dos Unidos no podría conside
rar que la situación es inconsti· 
wcional? 

- Eso fue intentado en 1936 
por Pedro AJbizu Campos, el 
fundador dei Partido Nacionafu. 
ta, cuando lo acusaron de pro
mover una revolución contra los 
Estados Unidos. Y él se defendi6 
diciendo que los Estados Unidos 
estaban en Puerto Rico ilegaJ. 
mente. A partir de ahí, se pasó cl 
resto de la vida en la cárcel ... 

Hemos logrado algunos triun
fos. Usamos todos los métodos: 
desde invadir el Congreso de los 
Estados Unidos hasta derribar 
seis aviones norteamericanos, pa. 
sando por la lucha legal, más 
civilizada. Fueron utilizadas 
todas las formas por distintos 
puertorriqueftos, por distintos ca
minos y organizaciones. O sea, 
cumplimos con nuestra cuota. 
Ahora le toca a América Latina 
apoyarnos en e! terreno diplo
mático y político. Hasta hace 
poco tiempo toda la América La· 
tina se había olvidado de Puerto 
Rico. La situación em pieza a 
cambiar. • 

o i 
Cf 
fO 
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GAMBIA 

La soberania robada 
Casi dos anos después dei levantamiento popular 

aplastado por la invasión de las tropas de Senegal, el líder de 
la insurrección - Samba Sanyang -

analiza la situación en su país 

D espués de casi un aiio y me
dio de silencio el líder de la 

:inswrección popular dei 30 de 
julio de 1981, Samba Sanyang, 
en entrevista exclusiva a "cua
dernos dei tercer mundo" , e:n 
Paris, revela las causas reales de 
las ambiciones territoriales de 
Senegal e.n relación a su pais y los 
desafios que se plantean al mo
viuüento popular en Gambia. 

J ustificaciones 

Después de la invasión de ju
lio de 1981, Senegal presentó 
una propuesta de unión con 
Gambia, una especie de Confe
deración. la Se negam bia. A su 
juicio ,qué representa, de hecho, 
ese proyecto? 

-La anexión lisa y llana de 
nuestro pais. Y piensan que a 
través de ella lograrán impedir 
sin dificultad la lucba de nues
tro pueblo por sus derechos ina
lienables. Ademãs, dicbo plan 
fue elaborado con la oposición 
de ambos pueblos. Es un proyec
to de '·gabineteº que solo cuen
ta con el apoyo de sus mentores. 

;. Cuáles serian las razones que 
motivarían a los presidentes de 
Senegal y Cambia -Abdou Díouf 
y Dawda Jawara- a insistir en 
ese proyecto de unión? 

-El régímen de Senegal pre-
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josé Cabral 

EI puebJo gambiano atJaviesa una etapa sumamente difícil 

tende ocultar a toda costa los 
crímenes que cometió en Gam
bia y encontrar así "justificacio
nes" para su actuación. 

En el fondo podríamos redu
cir a tres grandes objetivos las in· 
tenciones que Diouf y Dawda es
conden por detrãs de la referida 
Confederación: 

l. E! actual presidente de 
Gambia1 Jawara, cree que su se
guridad personal se verá reforza
da y que el régimen senegalês no 
impondrá ningún tipo de restric
ción a sus actividades económí-

cas personales. Eso es lo que le 
interesa realmente asegurarse. 

2. Abdou Diouf pretende te· 
ner los recursos económicos de 
Gambie a disposición de Senegal. 
Principalmente los recursos ali· 
menticios a fin de atenuar los 
graves problemas que enfrenta 
el país en esa materia. 

3. Por otra parte, controlan
do a Gambia, Abdou Diouf cree 
poder ejercer mãs fâcilmente el 
control sobre Casamance, pro
víncia dei surde Senegal. 

Recientes informaciones· noi 
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confirman que el descontento en 
dicha provinc.ia es efectivamente 
muy grande y que los peligros 
inherentes a la creaci6n de la re
ferida Confederaci6n son muy 
sentidos por el pueblo de esa 
región. 

Nosotros no tenemos dudas 
de que esa región, cuyos habitan
tes son de los más explotados de 
tódo Senegal, será aún más olvi
dada por parte dei gobierno cen
tral de Senegal si se concreta el. 
proyecto de Confederación. 

Sin escrúpulos 

Diouf (atrás de Senghor): 
e,neocolonialismo? 

Si esos intereses fueron los 
que provocaron el su,gimiento 
dei proyecto "Senegambia", 
Ltambiên explica.n Ia pro pia in- z.Golpe de Estado o 
tmención armada de 1981? insunección popular? 

Volvamos un poco atrás. Los 
acontecimíentos dei 30 de julio 
de 1981 no han sido hasta a/tora 
totalmente acla1"ados ... 

-AI contrario de lo que la 
prensa internacional - muy in
fluida por la BBC- informó, el 
30 de julio de 1981 no hubo un 

-A mi Juicio el régimen de 
Senghor y de su delfín Abdou 
Diouf, aunque se proclame "so
cialista", no es más que un régi
men neocolonial, que se sd'mete 
ai juego dei imperialismo y dei 
gran capital internacional. Un ré
gimen que se presta a eso en su 
propia tierra no tiene ningún es
crupulo para intervenir en tierra golpe_. de Estado sino una insu
ajena sobre todo cuando cuenta rrecc1on popular. En momentos 
con 1~ cobertura para una acción -en que nos llegaban informacio-
dt ese tipo. nes de q~e la poli~ía prepar~ba 

Regimenes neocoloniales un amplio operativo repres1vo 
como ése se ofrecen para hacer contra los dirigentes que en la 
ciertos "servicios" en Africa, que clande~idad se em~eiia.~an en 
los países occidentales, por razo- el trabaJo de orgaruzac1on de 
nes muy conocidas prefieren no masas contra el poder corrupto 
eiecutar dJrectame~te. de Jawara, e! "Comité Coordi-

Recuérdese por ejemplo el pa- nad?~': de. n:iestro Movimiento 
pel desempenado por Senegal, d~c1dio antic1padamente que_ las 
junto con Marruecos y Gabón en diferentes células de la orgamza-
1977 en el ataque mercenario ción actuasen y tomasen el 
contra la revolución de Ben ln. poder· . 1 Es evidente que en e! caso es- No fue }8 . F1eld Force la 
pecJfico, Ia irnplantación de un que ~~ rebelo smo el P_Ueblo que 
régimen revolucionario en Gam- movilizado por la acc16n de las 
bia, incrustado en el propio terri- células clandestinas (donde par~
torío de Senegal no era por cier- cipaban algunos elemen~os de di
to deseado por las autoridades cha fuerza) derrocó rápida y pe
de ese país, las cuales ya tienen 
bastantes dolores de cabeza en 
el plano interno, con las protes
tas populares que ocurren perió
dicamente eo ta región de Casa
mance. 
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1 Cuerpo policial de 600 efectivos 
(datos de 1979). Gambia no posee 
ejército y su defensa está asegur.lda 
por Senegal, según un acuerdo esta· 
blecldo después de la independenclri 
en 1965. 

c!ficamente el poder instituído. 

1,Pacífíca.mente? 
-Quiero decir que no hubo 

ninguna resistencia. El comando 
de la Field Force en Baca~ por 
ejemplo, fue tomado por ciuda
danos que apenas djsponían de 
seis armas de caza. 

,Quién liderá efectivamente 
la insurrección? 

-Antes de los acontecirn1en
tos de 1981 había varios grupos 
de oposición, como el Movirnien
to para la Justicia en Africa (Mo
Ja), liderado por Tidjan Koro Sa
llah, el Partido de Liberación Na
cional (NLP), liderado por Paj
cheyessem Seka y et Partido So
cialista Revolucionario (SRP). 
Esta organización se integró pos
teriormente a nuestro Partido 
Socialista Revolucionario Labo
rista dei PuebJo (PSRTP), funda
do el 5 de mayo de 1977 en la 
clandestinidad y que tuvo como 
prirner dirigente a Bakaré Ka
maná. 

Después de la muerte de este 
companero ocurrida en un acci
dente de automóvil en 1979, el 
partido pasó prácticamente un 
ano sin que se designara un nue
vo líder. En 1980, se consideró 
que era necesario promover la 
unidad de los diversos grupos de 
la oposición o, por lo menos, su 
acción coordinada. Yo fui electo 
en esa oportunidad. 

Se formó entonces un "Comi· 
té de Coordinación'', que 

0

dirigi
ría toda la lucha popular que 
culminó con la insurrección dei 
30 dejulio de 1981. 

Un secreto bien guardado 

la ins11rrección fracasó debi
do a la intervención de la, tropas 
se11ega lesas ... 

- Sí. gracias a la invasión de 
cinco mil hombres apoyados por 
helicópteros, blindados, morte
ros, etcétera. Se trató de un ata
que masivo realizado simultánea
mente en cuatro direcciones, con 
tres columnas motorizadas (nor-
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te, sur y este) y un desembarco 
anfíbio en nuestra costa. 

el número exacto sea un secreto 
que las autoridades de Dakar 
guardan hasta hoy. 

internncional. Podemos refutar 
apenas lo siguiente: cuando l>1I! 

produjo la insurrección popular 
1 no hubo ninguna resistencia or, 

ganizada. Mientras que, por el 
contrario, cuando las tropas se
nega lesas atacaron nuestro país 
todo el pueblo movllizado com 
batia, incluso grupos como el 
Moja y el NLP que :;e unieron 
efectivamente a nosotros. Creo 

,Con un número elevado de 
bajas ... ? 

-En los diez dias que dura
ron esos operativos, calculamos 
que hayan muerto cerca de mil 
personas. En lo que respecta a 
las bajas senegalesas, puedo de
cirle que fueron muchas, aunque 

Algunos medios informarilios 
dijeron en esa oportunidad que 
el golpe habr'a sido dado por 
avent11reros ... 

-Exactamente. Es lógico, son 
órganos controlados directa o in
directamente por el gran capital 

SENEGAL 

"La constitución de un Estado 
lslámico es para nosotros 

una consecuencia na1ural de 
nuestr.t cultura" 

D Con menos de 600 mil habitantes dispersos 
en casi 11.295 km~ Gambia es una verdadera 

"isla" en forma de serpiente en el interior de Se
negal, Una rápida consulta al mapa dei continen
te africano permite constatar que ese antiguo en
clave está rodeado por Senegal por "todos lados" 
menos por uno, el oeste, donde el limite es el 
ocêano Atlántico. 

Al igual de lo que sucede aún en otros países 
de la región, también en Gambia la política eje
cutada por eJ presidente Dawda lawara tiene 
como bases principales el autoritarismo, la co
rrupción tolerada y la injusticia social, aunque re
vestidos por una camada de demoaacia y de libe
ralismo teórico. Pero si el disfraz democratizante 
ya no era muy convincente, perdió absoluta cre
dibilidad, tanto interna como externamente, des
pués de 1a implacable represión a la insurrección 
popular dei 30 de julio de 1981. 

Esos acontecimientos comprobaron el profun
do descontento de la población con el régimen 
impuesto por el presidente Jawara, el cual logró 
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MALI 

recuperar el poder -y mantenerlo basta abora
gracias a la presencia de las tropas senegalesas en 
Gambia, transformadas en verdaderas fuerzas de 
ocupación. 

Desde el 30 de julio de 1981 hasta la fecha la 
soberania dei país parece cada vez mãs amena
zada, máxime porque las autoridades senegalesas, 
a través de un "Proyecto de Confederación" 
anunciado púbUcamente, no esconden su deseo 
de anexarlo. 

Las contradicciones reales existentes en la re· 
gión {entre ellas el proyecto de unificación), no 
han favorecido los planes senegaleses. Por otra 
parte, el movimiento popular "adormecido" 
-por la fuerza pero tam bién por opción táctica
después de ~ invasión de las tropas de Senegal, 
parece despertar ahora en busca de una nueva 
etapa de contornos aún no definidos, pero 
cuyo objetivo final es la liberación de Garnbia 
de las fuerzas neocoloniales que la dominan. 
(José Cabral) 
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que eso refleja la adhesi6n gene
ralizada de que disponiamos. 
Una ''banda de aventureros" ja
más lograda eso ... 

Alguna prensa se refirió, sin 
embargo. a un "operativo pia· 
neado desde e/ exterior" ... 

-iLe extra.na? Pero eso tam
bién acostum bra cierta prensa 
occidental. Siempre que hay una 
insurrección, los medi os im pe
riallstas ven enseguida "la mano" 
de Moscú, de Cuba, de Libia. Y, 
cn el caso de Gam bia llegaron in
cluso a "ver" la de Guinea-Cona
kry o la de Guinea-Bissau, como 
Ucgó a divulgar la prensa de Se
negal. 

Esa es, sin duda, una de las 
cortinas de humo predilectas dei 
imperialismo y de sus agentes 
para justificar sus íntervenciones. 
Mire lo que inventan los Estados 
Unidos para justificar sus inter
venciones en Centroamérica ... 

Si tuviésemos en Garnbia esos 

Espaõol 

apoyos externos que nos impu
tan, podríamos haber pedido 
ayuda extranjera para rechazar 
la invasión senegalesa. Sucedió 
justamente lo contrario. Nadie 
nos conocía. Eramos esencial
mente un rnovimiento clandes
tino interno, sin vinculaciones 
coo ningún otro país. 

JPero cuá/ era o cuál es en 
realidad la orientación de su mo· 
vimll!nto? l Cuál es el tipo de so· 
ciedad que ustedes desean para 
Gambia? 

-El objetivo de nuestra lucha 
es la creación de un Estado So
cialista Islámico Revolucionario 
en el cual el pueblo sea la au co
ridad suprema de la nación. 

JPor qué islâmico? 
-Cerca dei 95 por ciento de 

nuestra población es islamizada. 
El catolicismo y el protestant~ 
mo no lograron jamás penetrar 

verdaderamente entre nuestra 
población, que siempre los vio 
como instrumento de penetra
ción colonial. La constitución de 
un Estado lslámico es para noso
tros una consecuencia de nuestra 
cultura, de nuestra historia. 

;,Lamenta los acontecimien
tos de 1981? 

- No. Creo que no podríamos 
haber actuado de otra forma. De 
lo contrario, hubiéramos com
prometido nuestra organización 
clandestina. 

Lo único que lamento verda
deramente son las condiciones 
tan difíciles en que está obligado 
a vivir nuestro pueblo. Eo parti
cular, las de algunos de nuestros 
compaiieros más cercanos que se 
encuentran deteoidos y que fue-
ron condenados a muerte des
pués de un juicio-farsa realizado 
sin la menor posibllidad de fisca
lización por parte de organismos 
internacionales. • 

Suscr1pclón Semestral 
Estados Unidos } 
Coribe 
Panamá 
Sur Américo 
México 

uss 12.00 

Centro América. ____ __ US$9.60 
Europa, Conodô _______ 19.20 
Resto dei Mundo 24.00 
Nicoraguo. ( $72.00 

Organo de d ifusión ai exterior dei Frente Sandinista de Liberación Nacional - FSLN 

Nombre _ _ _______________________ _ 

Direcci6n ---------- --:::-:-----:----:----CE~--------Barrlo ...,..... ________ ___ Ciudad ___________ _ 

Estado Pa(s ----------- 
Vale postal 
Cheque No. _______ ________ a nombre dei diario Barricada 
Direcci6n: BARRICADA Internacional 

Apdo. No. 576 - Managua 
Nicaf'8gl.la 
Tálex: 1705 BARR Tel.: 748:85 
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MOZAMBIQUE 

lHasta dónde 
pretende 

llegar Pretària? 
La agresividad dei régimen racista 

contra los Estados vecinos 
provoca indignación en 

los propios aliados de Sudáfrica 

Eleva/do Hipólito 

L a escalada de agresiones de
sencadenada por el régimen 

de Pretoria contra los pueblos de 
Africa Austral se intensific6 en 
los últimos meses, Una de ellas, 
13.1 vez la de mayor enve~adura, 
fue el ataque aéreo a bJan .. 'S ci
viles en los suburbios de Mapu
to, capital de Mozambique, a 
fines dei pasado mes de 'llavo, 
donde murieron varias personas, 
incluso niiíos, y fueron severa
mente afectadas diversas fábricas 
de la periferia de la ciudad. 

El objetivo más ambicioso dei 
régimen sudafricano es frenar o 
impedir e! desarrollo económico 
autónomo de los nuevos Estados 
africanos, principalmente Ango
la, Mozam bique y Zím babwe, a 
fin de entorpecer sus posibilida
des de éxito en la construcción 
dei socialismo y de una econo
mía regional fuerte, indepen
diente de Sudáfrica. Sin embar
go los voceros dei régimen del 
apartheid afirman públicamente 
que se trata de operativos de re
presalia contra el ANC (African 
National Congress) como de he
cho ocurrió en Matola, un subur
bio de Maputo. 

Pero los pro pios em bajadores 
de los países aliados de Pretoria 
levantaron sus voces de discre
pancia de esa versión. 

Después de recorrer detenida
men te los lugares afectados, el 
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embajador inglês John Stewart 
declaró: "Durante la visita dei 
cuerpo diplomático a los sítios 
bombardeados, especialmente a 
la fábrica Somopal, recorri todos 
los rincones observando minu
ciosamente y he llegado a la 
conclusíón de que la planta no 
es (y no hay ningún indicio de 
que haya sido antes) una insta
lación militar del ANC". 

Incluso un diplomático nor
teamericano que solicitó perma-

Las víctimas en el suelo 

necer en el anonimato afirm6 ~
tegóricámente que en los lugares 
bombardeados "no hny ninguna 
evidencia de que hayan sido es· 
cenario de actividades militares 
dei ANC", y que lo que él vio 
fueron casas pertenecientes a la 
población civil. El embajador de 
la República Federal de Alema· 
nia, Hasso Buchrucker se pro
nunci6 en los mismos términos, 
confirmando que los ataques , 
solo alcanzaron a ciudadanos 
mozambicanos. Consideró asi· 
mismo que ese operalivo es par
te de un conjunto de violacioncs 
de fron teras premeditadas y aler· 
tó sobre esos actos de violencla, 
que pueden agravar seriamente 
las tensiones en Africa Austral 

Esos testimonios son suma· 
mente importantes pues parten 
de representantes de gobiernos 
que participan en e! llamado 
''Grupo de Contacto", cuya tole
rancia con la política de Pretoria 
en relación a Namíbia es baslan· 
te conocida. Y esas voces de pro· 
testa pueden servir de adverten
cia ai gobierno boer de que hay 
un límite para determinados 
tipos de desmanes. 

La libertad de movimientos 
de los embajadores en la visita a 
la región bombardeada fue reco
nocida por los corresponsales ex· 
tranJeros que estuvieron en el 
área poco después de la incur· 
sión. Quedó probado que la agre· 
sión fue contra blancos civiles, 
que no había ni hay bases dei 
ANC y tampoco aparecieron las 1 

famosas baterias de misiles SAM· 
5. 

Sudafricanos 
contra el "apartheid" 

En una entrevista concedida a 
cuadernos dei tercer mundo, Bob 
Thati, destacado militante dei 
ANC, desmintió vehementemen· 
te las acusaciones de Pieter W. 
Botha, de que su organizaci6n 
posee bases, campos de entrena· 
miento o cualquier otro tipo de 
centro militar en tcrritorio mo
zambicano. Según Thati, la mi· 
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LA CIVILIZACION 
CONTRA LA BARBARIE 

D Después del ataque contra Matola, e1 gobier
no sudafricano intensüicó su guerra psicolb

gica a través de programas de radio destinados a 
Monmbique. El mensaje trasmitido en esas emi
siones etan amenazas de nuevas incursiones, en 
las cuales serfan utilizados medios destructívos 
pero eficaces. Pese a ello y sin intimidarse más de 
cinco mil personas fueron al entierro de las vfcti
mas de los bombardeos de la fuerza aérea sudafri
cana. En la ceremonia, en nombre dei Partido 
Frelimo, del pueblo y gobierno de la República 
Popular de Mozambique, el mayor-general Marce
lino dos Santos prestb un homenaje a los caídos 
en la agresión. 

"Los racistas de Sudifrica --dijo- nos ata
can porque representamos a la humanidad, a 
la civilización. Nos atacan porque somos la inde
pendencia, la justicia, la igualdad, somos la dign.i
dad dei hombre. Nos atacan porque somos e1 pro
greso, el combate al hambre, a la desnudez, a la 
ignorancia, al analfabetismo, la miserla, la enfer
medad. Nos atacan porque somos la unidad, el 
patriotismo, porque somos la solidaridad interna
cionalista. Nos atacan porque somos la paz, la 
amistad y cooperación entre los pueblos" . 

Y agregó: "Nos atacan directamente con sus 
fuerzas armadas, con sus aviones, porque saben 
que los bandidos armados, su principal instru
mento de desestabilización, están siendo derrota
dos, aniquilados. Por eso, todo aquello que no 
puede ser hecho por el bandido armado lo hacen 
el ejército racista, la fuerza aérea racista, el espe
cialista en sabotajes de los racistas, el espia raci&
ta. Bandido armado y ejército racista son la mis
ma cosa. Bando armado y fuerza aérea racista son 
la misma cosa. 

"Estas mujeres fueron asesinadas porque eran 
ciudadanas libres, trabajadoras comprometidas 
con la lucha contra el hambre. Este obrero fue 
asesinado porque era un trabajador con derechos 
Y deberes iguales a los de todos los ciudadanos, 
porque podia participar en la planificación de su 
f6brica, podía discutir libremente los problemas 
de su empresa, de su barrio, de su país, porque 
podia elegir a su representante en la Asamblea 
dei Pueblo, elegir el juez deJ Tribunal, podía ser 
electo diputado. Este ciudadano sudafricano fue 
asesinado porque huyó de la discriminación, la 
humillación y la opresión y buscó refugio en un 
pais donde los hombres no son díscriminados ni 
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perseguidos por su raza, color o creencia. A esta 
vida que es enterrada en el vientre de su madre se 
le prohibiô nacer porque iba a ser libre. A este 
nino no se le permitió crecer porque tenía todos 
los derechos de los ninos, porque crecfa para ir a 
la escuela y aprender a ser libre, a ser igual a los 
demás, a trabajar y servir al pueblo. 

"Pero nadie puede aprisionar al viento con las 
manos - afirrnó Marcelino dos Santos. Nada pue
de impedir la voluntad dei pueblo y la marcha de 
la Historia. Nuestro pueblo venció el colonialis
mo portugués, derrotó ai régimen racista rhode
siano que nos agredia. Nosotros derrotamos a los 
agresores racistas de Sudáfrica, venceremos 
todas las agresiones dei racismo sudafrícano. Su 
destino es el mismo del régimen racista rhodesia
no: el tarro de basura de la Historia. El futuro 
estfl en nosotros. Nuestra patria continuará sien
do libre. Nuestro pueblo continuarfl indeclinable
mente en la construcción dei país. El régimen dei 
apartheid debe comprender también esta gran 
verdad: el pueblo sudafricano quiere la libertad, 
el pueblo sudafricano luchará hasta vencer. En 
Sudáfrica hay una realidad viva y fuerte: e1 ANC 
(Congreso Nacional Africano), guía del pueblo 
sudafricano. Y el ANC triwúará". (E. Hipólito) 
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En eI entieno de las victimas del ataque a Matolll, la multitud expresó s-u repudio 

noría racista que controla el po
der se mega a aceptar un hecho 
muy sencillo: la lucha contra el 
apartheid está siendo librada 
dentro de la propia Sudáfrica. 
Ese combate es dirigido única
mente por ciudadanos sudafrica
nos que se oponen al régimen de 
d.iscriminación racial de blancos, 
negros, hindúes y mestizos. 

"Lo único que podemos decir 
sobre ese ataque es que el enemi
go, a causa de los golpes que 
recibe del ANC, tiene que bacer 
algo para intentar convencer y 
tranquilizar a su electorado de 
que todo marcha bico, y a la vez 
mejorar la moral de sus solda
dos", declaró Thati. Después de 
ridiculizar la versión sudafricana 
según la cual las instalaciones de 
la fábrica de dulces Somopal se
rfan el camuflaje de un centro de 
operaciones dei ANC, el dirigen
te sudafricano dijo que la políti
ca agresiva de 1a minoría bianca 
tiene por objeto intimidar a los 
países vecinos, principalmente a 
los de la Línea de Frente. "Con 
eso -agregá- se busca eliminar 
todo tipo de apoyo a la lucha 
popular liderada por el ANC y 
que tiene relación con toda la 
región". 
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"Una acci6n militar 
contra un objetivo militar" 

El régimen sudafricano atra
viesa actualmente una de sus eta
pas más difíciles. Uno de los ma
yores golpes sufridos por el siste
ma tuvo lugar el pasado 22 de 
mayo cuando la sesión dei Parla
mento dedicada a la discusión 
del presupuesto militar fue in te
rrumpida inesperadamente por 
una tremenda explosión en el 
Cuartel General de la Fuerza Aé
rea. Las instalaciones del com
plejo fueron totalmente destruí
das y algunas construcciones cer
canas sufrieron serios danos. 

El peor trastorno para el go
biemo es que en ese mismo edi
ficio funciona la sede del Servício 
de Contrainformación Militar. 
Hubo 19 militares muertos, se
gún la cifra oficial, y dos cente
nares de heridos. Ese operativo 
fue considerado el más impor
tante de los realizados en los úl
timos tiempos por el ANC. 

AJ resumir la posición de su 
organización ante este hecho, 
Thabo Mbeklh, responsable dei 
sector de Relaciones Internacio
nales dei ANC, afirmó dos dfas 

después en Zambia que se trata 
de "una acción militar contra un 
objetivo militar" y que sus auto
res tendrían que ser buscados 
dentro de Sudãfrica. 

Sin embargo, eso no fue lo 
que afirmó el primer ministro 
Botha. En sus trasmisiones ai ex· 
terior la radio oficial sudafricana 
repitió incesantemente en las se
manas posteriores al ataque con· 
tra Mozam bique que los dirigen
tes de Pretoria "ya h.abían perdi· 
do la paciencia con los Estados 
dei Africa Austral". Refiriéndose 
a las actividades desarrolladas in· 
ternamente por el Partido Comu· 
nista, el ANC y otras organiza
ciones de oposición, las vincul6 
a c1ertos "planes macabros" de 
Moscú. Y afirmó, asirnismo, que 
"existe una acumulación de ar
mamento y de fuerzas subordi· 
nadas alrededor de Sudãfrica" 
y que la situación es alarmante. 
Sin recurtir a medias palabras los 
dirigentes racistas afirman que 
nadie podrá extraftarse si se em· 
prenden nuevas incursiones con· 
tra la República Popular de Mo
zam bíque, así como contra Leso
tho y Botswana. Esta amenaza 
equivale, de hecho, a una verde· 
dera declaración de guerra. • 
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MOZAMBIOUE 

Avión espia 
derribado en Maputo 

U na semana después dei ata· 
que contra los suburbios de 

Maputo. aviones sudafricanos 
violaron nuevamen te el espacio 
aéreo mozam bicano. Esta vez. 
uno de los aparatos fue derriba
do en pleno día - l 4h 34'- so
bre la capital del país. En un pn· 
mer momento el gobierno de 
Pretoria negó su parti cipación en 
el episodio pero las pruebas pre
sentadas por Mozambique lo 
obligaron a modificar su posición. 

En declaraciones ai diario 
Rar,d Daily Mail, un vocero de la 
Fuerza de Defensa de Sudáfrica 
(SADF) confirmá que se trataba 
efectivamente de un avión tele
guiado en misi6n de espionaje. 
EI segundo aparato, que lo se
guia aproximadamente a 11 kiló
metros de distancia. logró esca
par regresando a territorio suda
fricano después de detectar la 
reacción inmediata y eficiente de 
las baterias antiaéreas comanda
das por el teniente Mulhaisse. 

La câmara filmadora (arriba) es apenas una de las piezas sofisticadas 
dei a,•ión teleguiado que sobrevoló y fue derribado en \tozarnbique 

El Estado General de las 
Fuerzas Armadas de Mozam bi· 
que emiti6 un comunicado infor
mando que el espacio aéreo fue 
violado en la región de Moam ba. 
Enseguida, antes de arribar a Ma
puto, el avión espía sobrevol6 la 
región de Matola atacada la se
mana anterior por una escuadri
lla de cazas bombarderos lmpa/a 
llJ y Mírage. La aeronave se en
contraba a la altura dei barrio de 
Polana cuando fue alcunz.ada por 
el primer disparo, cayendo ai 
mar. Sus restos fueron recogidos 
a dos kilómetros de distancia en 
las cercanías de la isla Xefina. 
Sobre la pintura gris oscuro que 
cubría la parte externa, tenía 
apenas el número 20 l 1 . 
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Fabrícación israell 

AI examinar las partes dei 
aparato se cornprobó que el mis
mo era de patente israelí. El mo
tor tiene la inscripción IAI-P/N
ZVN 161003. EJ grupo inicial 
de tres letras es una abreviatura 
de Israel A ircraft industries (In
dustria Israel{ de Aviación). En 
Sudáfrica, esos aparatos son pro
ducidos por laNational Dynamics 
(PTY), con sede en Durban. 

Ese tipo de aviones de espio
naje designados por la sigla RVP, 
que significa Remotely Piloted 
Vellicules, son de pequeno porte 
y tienen dispositivos electrónicos 
para la transmisión directa de las 

imágenes captadas. EI RPV derri
bado en Maputo estaba equipado 
con material de reconocimíento 
y una cámara filmadora de 16 
mm. Tenia inscripto en el lente: 
"Angeniuex zoom I O-J 50 mm. 
Paris". Otras piezas tenían indi
caciones que revelaban su proce
dencia: Estados Unidos y Holan
da, además de Israel. 

Esos aparatos movidos a héli
ce desarrollan aproximadamente 
una velocidad de 1 50 kilómel ros 
por hora, con una autonomia de 
vuelo de seis horas. Revistas es
pecializadas en aviación militar 
calculan que su precio unitario 
es de aproximadamente cinco 
millones de dólares. Una carac
terística atrayente para los paí-
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Uno de los 
proyectiles 

utilizados por 
lasfuerzu 

sudaúicanas 

ses que los utilizan son las seiia
les débiles que emiten cuando es
tán en misi6n, lo que dificulta 
detectados a través dei radar. 

Como en e1 Ltôano 

El envio de ese aparato para 
sobrevolar Mozambique fue mo
tivo de debate en el Parlamento 
sudafricano y el gobierno de Pie
ter W. Botha asumió en la opor
tunidad una posición claramente 

defensiva. En determinado mo
mento el vocero para asuntos de 
seguridad dei Partido Federal 
Progresista, Phyllip Myburgh, in
terrumpi6 a1 general Magnus Ma
lan para exigir aclaraciones deta
lladas de algunas actividades de 
las fuerzas armadas. "No hay 
ningún país en la regi6n que uti
lice aviones espias para recabar 
informaciones" -aftrmó My
burgh, agregando que es obvio 
que e! aparato levant6 vuelo des--

de la propia Sudáfríca. Malan, 
entonces, confirm6 oficialmente 
la realizaci6n de la misi6n de 
espionaje. 

Una versi6n dei mismo tipo 
de modelo de aeronave fue uti
lizada por Israel para hacer un 
relevamiento dei valle del Bekaa, 
en el Líbano. Los datos obteni
dos sirvieron de apoyo a la inva
si6n de tropas sionistas llamado 
eufemísticamen te "Operativo 
Paz en Galilea." (E. Hipólito) • 

CHISSANO: "LOS MOZAMBICANOS 
NO TIENEN MIEDO A LA GUERRA" 

D En la misma semana dei ataque contra su te
rritorio, la República Popular de Mozambi

que presentó una denuncia ante la Asamblea Ge
neral de la Organización de las Naciones Unidas. 
Además de condena: la agresión militar propia
mente dicha, el ministro de Relaciones Exterio
res Joaquim Chissano, desenmascaró el intento 
de establecer un paralelo entre la incursión de los 
racistas a Mozambique y el operativo realizado 
por los patriotas del ANC contra el Cuartel Ge
neral de la Fuerza Aérea sudafricana, donde fun
ciona el Servicio de Inteligencia Militar. En dicba 
oportunidad destacó los siguientes puntos: 

-Acusar a un país vecino e independiente y 
reclamar el derecbo de realizar a título de repre
salia una acción que es resultado de una política 
nacional criminal, segregativa y racista, condena
da y vehementemente odiada por el pueblo de 
ese país y por la comunidad internacional, cons
tituye una intolerable, arbitraria y grosera injeren
cia en los asuntos internos de un Estado soberano. 

-Con el pretexto de destruir bases dei ANC, 
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los racistas pretenden internacionalizar el conflic
to nacional de una lucba armada conducida por 
el pueblo de Sudáfrica, alegando que el régimen 
está siendo v(ctima de una conspiración armada 
de los países vecinos. 

-El ANC inició la lucha armada en territorio 
sudafricano en 1961. Nelson Mandela fue conde
nado a cadena perpetua por las autoridades racis
tas acusado de ser responsable de la lucha de libe
ración nacional de Sudáfrica. Mandela no salió de 
Mozambique, a no ser que las autoridades de Pre
toria pretendan bacer creer a este Consejo de Se
guridad que él fue enviado por el régimen colo
nial português para atacar a Sudáfrica. 

-Las masacres de Sbarpeville, Soweto, Gogo
leto y Langa son una manifestación abierta de 
que el régimen minoritario y racista que controla 
el poder en Sudáfrica está en guerra contra el 
pueblo sudafricano. 

-Durante nuestro último encuentro con e! 
gobierno sudafricano bablamos sobre nuestras 
poUticas, en busca de caminos que condujesen a 
una coexistencia pacffica. Esperamos continuar 
este esfuerzo. Sin embargo, dijimos también y lo 
seguimos diciendo que mientras amamos la paz 
no le tenemos miedo a la auerra. Si es necesarlo 
enfrentar una guerra para preservar la paz en 
nuestra región, combatiremos nuevamente. (E. 
Hipólito) 

no. 64 - septiembre - 1983 



TENIENTE SUDAFRICANO 
PIDE ASILO POLITICO 

D Según los patrones dictados por el apartheid, 
al tenientc Gerald Andreas Eckert no le fal

taba nada para continuar disfrutando una vida sin 
mayores problemas. Blanco, médico contratado 
por las fuerzas armadas, dei punto de vista mate
rial e ideológico nada le impedia comportarse 
como miles de jóvenes de su edad, calvinistas, 
alienados y racistas. Sin embargo, en la tarde dei 
27 de mayo pasado, de uniforme y con una pisto
la de servicio, abandonô Pretoria en su Toyota 
Coro/la 6000, Uegando a Komatiport por la no
cbe. Cuando estaba cerca de la Unea divisoria con 
Mozambique abandonó el vehfculo y atravesó el 
cerco de alambre de púa. AI dfa siguiente, a las 
7:30 de la maiíana, se entregb a una patrulla de 
las tropas Guarda Frontera. Una de sus prima-as 
declaraciones, ya en Mozambique fue: "Quiero 
demostrar con mi gesto que hay muchos indivi
duos bisocos en el ejército sudafricano que estãn 
contra el régimen minoritario y racista". 

Una vez hecba pública la noticia, el coman
dante general de las fue.rzas de defensa, a través 
de informaciones que circularon en Pretoria, pre
fer la darlo por desaparecido. Poco después, lanzó 
una serie de insinuaciones sobre su comporta
miento personal -el teniente profesarfa "pontos 
de vista morales y políticos ltõerales"- como me
dida previa al reconocimiento de la actitud de 
Eckert. A partir de ese momento, la decisión de 
asilarse fue explicada por el gobierno como mo
tivada únícamente por cuestiones disciplinarias. 

El militar no comparte ninguna de esas versio
nes. "Detesto y odio ai régimen racista sudafrica
no, porque él es diametralmente opuesto a mi 
manera de pensar", declaró a corresponsales de 
Yatias agencias de noticias, publicaciones de düe
rentes países y emisoras de televisión. Durante la 
conferencia de prensa insistió en que su gesto se 
basaba en un problema de conciencia. No querfa 
disfrutar de privilegios negados a la gran mayorfa 
de la población. 

Sin aparentar nerviosismo, fue bastante suscin
to en sus respuestas. AI referirse a lo moral de las 
fuerzas armadas en el combate aJ ANC en Sudá
frica, dijo que la misma es grande y que existe 
también un elevado grado de disciplina, en la me
dida en que están constituidas por blancos adoc
trinados para odiar ai ANC. Lo mismo.sucederia 
coo los militares enviados a Namíbia. AI tratar de 
las consecuencias de los operativos contra el pue-
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EI teniente general Andreas 
Eokert: ejemplo para otros oficiaJes 

blo namibio y angolano, declaró que el trabajo 
realizado en eJ centro que recibfa heridos de gue
rra le permitia afirmar que el número de hajas y 
víctimas fatales es mucho mayor que el divulga
do por el gobierno. 

Gerald Eclcert está dispuesto a permanecer en 
Mozambique ejerciendo su profesión en caso le 
sea concedido asilo político. Sin ningún titubeo 
adelantb que las informaciones que posee sobre 
los servicios médicos de las fuerzas de defensa su
dafricanas están a disposición de las autoridades 
de Maputo. Aunque admite que Pretoria puede 
tomar algún tipo de represalia por su fuga, des
cartó Ia idea de que una tentativa de ese tipo ten
ga éxito. 

Actualrnente con 24 anos, Eclcert nació en 
Manheim, en Alemania Federal y emigró a los 7 
anos a Sudáfrica con toda su familia, donde sus 
padres se establecieron como comerciantes de 
telas. Estudió Medicina en Port Elizabeth, e in
gresó en el hospital militar de V oortrekkerhogr, 
Pretoria, en 1982. 

En um me11saje grabado y dirigido a los suda
fricanos, Eckert subraya: "Quisiera decirles algo a 
los oficiales de las fuerzas de defensa sudafricanas 
y a los blancos en general que me consideren un 
ejemplo para ellos: esta es una forma de luchar 
contra e1 apartheid. La causa dei apartheid no tie
ne sentido". (H. Hipólito) 
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EGIPTO 

Una plataforma 
para el Pentágono 

Está siendo construida una base 
secreta de los Estados Unidos, 

en el marco de los acuerdos con 
Sadat y ratificados por Mubarak 

L a revclación provoc6 irrita
ción en la Casa Blanca y po

lémicas en el Parlamento nortea
mericano. A fin de junio el dia
rio Washington Post informó 
acerca de la instalación de una 
base aérea militar secreta dê los 
Estados Unidos en una zona de
sértica de Egipto. El Departa
mento de Estado desmintió la 
noticia y, como réplica, el diarlo 
de la capital norteamericana citó 
fuentes oficiales. No hubo más 
comentarios gubcmamentales. 

Según el Washington Post la 
construcción de la base fue de
cidida bace un ai'io con el .fin de 
reforzar las instalaciones terres
tres que sirven de apoyo a los 
vuelos de los A waks, esos masto
dontes volantes que poseen ul
trarrefinados sistemas de con trol
radar y que desde Egipto tienen 
a Libia bajo la mira, abarcando 
una vasta zona. 

Ante la sorpresa de mucbos 
el presidente egípcio Hosni Mu
barak desmintió la existencia de 
las concentraciones libias, dejan
do en incómoda posici6n al go-

formaciones allí obtenidas. 

Incremento de 
la presencia extranjera 

Esta vez no se trató de una 
torpeza como en febrero, sino de 
una revelaci6n period ística que 
llama la atenci6n sobre la multi
plicaci6n de bases norteamerica· 
nas en todo el mundo y, en par
ticular, sobre la extensión de la 
presencia de los Estados Uni
dos en el estratégico territorio 
egípcio. 

Se sabe que esta base secreta 
puede operar con un personal re
ducido al mínimo - unos cien 
hom bres- pero puede alojar un 
número mayor. Según observa
dores de Washington esta base 
seria el primero de una serie de 

La írritación del gobierno dei 
presidente Reagan se comprende 
cuando se recuerda el entredicho 
a propósito de una supuesta con
centración de efectivos militares 
líbios en las fronteras con Egip
to y Sudán, con presuntos obje
tivos de agresión. 

F-16 norteamericanos en ejercicio conjunto en Egipto 

Tal versión fue brindada por 
fuentes oficiales norteamericanas 
en febrero de este afio, agregan
do que babían captado dichos 
movimientos y ofreciendo a los 
hipotéticos agredidos, Egipto y 
Sudán, el respaldo bélico de la 
superpotencia. 
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bierno de los Estados Unidos. 
Mubarak buscaba así apartar el 
pésimo efecto en términos de 
imagen que le había endilgado el 
"socio" norteamericano. Los da
tos manejados por Washington 
indicaban que los Awaks de la 
fuerza aérea de los Estados Uni
dos transitaban por el cielo egíp
cio como en su propia casa y que 
las autoridades norteamericanas 
prescindían de los egípcios basta 
en la difusión pública de las in-

puntos de apoyo que el Pentá
gono aspira a construir en Ma
rruecos, Turquia, Liberia y Hon· 
duras y el secreto fue manteni
do, según la fuente reveladora, 
por la "sensibilidad de Egipto en 
estos asuntos". 

La sensibilldad debc ser pro
porcional a la intensidad dei des
pliegue militar norteamericano 
en el marco de la soberania egíp
cia. El incremento de esta pre· 
sencia extranjera se debió a los 
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r. 

Sadat (a la izq. con Kisslnger) abrió las puertas dei pa{s a los Estados Unidos 

acuerdos otorgados por el extin
to presidente Anuar el Sadat, 
confirmados por su sucesor Mu
barak. 

Con motivo de la crisis de las 
relaciones frán - Estados Unidos 
que alcanzó su grado culminan
te coo la captura de rehenes en 
la embajada de este último país, 
el presidente James Carter anun
ci6 bacia el fin de su gobierno Ia 
creación de una fuerza de inter
vención râpida de cien mil hom
bres. 

EI anuncio fue hecho en el 

SUBSCRISASE A 

marco de la exigencia de mante
ner el acceso norteamericano a 
zonas esenciaJes para su "segu
ridad" y a efectos de auxiliar "a 
todo país árabe o islárnico (del 
Golfo) victima de una agresión 
exterior". 

Caído el sha, gendarme del 
Golfo por cuenta de los Estados 
Unidos, la superpotencia sintió 
la necesidad de ocupar el vacío, 
así fuera mediante la ostentación 
de la fuerza militar. 

Como el grueso de las unida
des de intervención rápida se en-

cuentra estacionado en territo
rio norteamericano, su pronta 
movilización requiere de una red 
de aeropuertos y bases. 

En tal sentido los acuerdos 
Washington-E! Cairo previeron 
la cesión de la base aeronaval de 
Ras-banas, que debería ser acon
dicionada para tan cliscutible 
misión. 

Estas obras se han demorado 
por otro problema de soberania. 
El Pentâgono, que parece fiarse 
poco de las fuerzas armadas egíp
cias, pretende ejecutar directa
mente los trabajos, evaluados en 
unos 500 millones de dólares. 

El gobierno de El Cairo, por 
su parte, quiere ser el construc
tor de las obras y en las negocia
ciones bilaterales no ha habido 
aún acuerdo. Pero luego de un 
impasse las discusiones se han 
reanudado, y los representantes 
dei Pentágono confían en llegar 
a un arreglo. 

En cuanto a los sistemas 
Awaks con asiento en Egipto, se
ría interesante conocer el nivel 
de integración con los que ope
ran en Arabia Saudita, supuesta
mente bajo la soberania de ese 
país pero manejados por perso
:tal de lus Estados Unidos. • 
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INDONESIA 

Ayer, prosperidad hoy, crisis 
Las previsiones de una lenta salida 
de la recesión económica vaticinan 

mayores conflictos sociales 

L a bonanza petrolera hace 
tiempo se alejó de Indonesia 

y en lo que va del ano el gobier
no, para enfrentar la crisis eco
nômica, ha aplicado recortes 
drásticos a los planes de desarro
llo y a los subsiclios a productos 
de consumo popular. 

Las cüras son elocuentes. En 
las últimas semanas llegaron a 47 
los proyectos propiciados por el 
Estado que sufrieron recortes, 
postergaciones y hasta cancela
ciones, totalizando unos 11 mil 
millones de dólares de ahorros 
sobre las inversiones inicialmen
le previstas. 

No obstante, estas severas me
didas de austeridad no han sido 
111ficientes para resolver los pro
blemas económicos y el gobiemo 
dei teniente general Subarto ha 
contraído para este ano deudas 
por 2.200 millones de dólares en 
los Estados Unidos. 

En marzo pasado la rupia in
donesia fue devaluada en 28 por 
ciento y el aspecto socialmente 
más sensible consistió en la pod11 
de subsídios a alimentos básicos 
Y combustibles. 

La causa inmediata de esta 
crisis se encuen tra en la caída del 
precio y dei volumen dei petró
leo exportado. EI ano pasado la 
cotización dei erodo cayó en cin
co dólares por barril, mientras se 
reducía considerablemente la 
cuota exportable. En la actuali
dad la producción petrolera de 
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Narinder Koshla 

La crisis indonesla no difiero de ta de ot:ros países dei Tercer Mundo 

Indonesia se estima en 1,3 millo
nes de barriles cliarios, mientras 
en 1979 era de 1,6 millones. 

Puesto que casi 70 por ciento 
de los ingresis dei archlpiélago 
provienen del petróleo, la menna 
de divisas ha sido considerable. 
A1 mismo tiempo la recesión 
munwal se abatió sobre el resto 
de las materias primas que ex
porta el país, causando fuertes 
descensos a las cotizaciones de 
maderas y caucho. 

En consecuencia los produc
tos no petroleros que exporta 
Indonesia aportaron el ano pasa
do 4 mil millones de dólares, lo 

cual significó una pérdida de 35 
por ciento en relación a los va
lores dei aiio precedente. 

A primera vista puede parecer 
que la suerte corrida por el país 
asiático no difiere de la de otros 
exportadores de materias primas 
del Tercer Mundo. 

Hay, sin embargo, caracterís
ticas propias debidas a1 tipo de 
desarrollo escogido por el auto
ritario gobiemo dei general Su
harto cuyas debilidades fueron 
minimizadas por el boom petro
lero. Pero ahora que el boom ha 
cesado, las exhibe a flor de piei. 

La economia indonesia se ex-
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EJ modelo económico implantado 
por Suharto (der.) no da 

muestl'1lS de solucionar la crisis 
generada por la caída de las 

exportaciones de petróleo. Aniba, 
un campo petrolero en 

Pakarnbarum 

pandió râpidamente los anos pa
sados, a un ritmo promedio de 
ocho por ciento, una tasa eleva
da que se ob~uvo merced a1 pe
tróleo. EI a.no pesado comenzó 
el descenso, llegando a tres por 
ciento y mien tras el gobierno 
afirma que en 1983 se acercará 
a la misma cifra, en otras esferas 
se piensa que el crecimiento po
drá ser nulo o casi. 

Graves problemas ocupacionales 

El modelo económico implan
tado por Suharto es de tipo capi
talista tradicional, apoyado en la 
penet:ración de las empresas 
transnacionales. Aparte de ser 
costosa, esta fórmula privilegia 
las inversiones en proyectos de 
alta participación de capital y 
bajo empleo de mano de obra. 

Es decir que no concuue a so
lucionar, sino que agrava, los 
problemas ocupacionales dei ar
chipiélago, que muestran un cua
dro afligente. Solo 23 de los 155 
millones de indonesios tienen 
empleo asalariado y cada ano en
tran 1,5 millones de jóvenes ai 
mercado de trabajo. 
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Es evidente que las pérdidas 
de posibilidades ocupacionales 
debidas a los recortes del plan de 
desarrollo y, en un plano más ge
neral, a la recesión, sumadas a los 
cortes de subsidias, empeorarán 
la situacfün social. 

Los observadores occídentales 
simpáticos al régimen indonesio 
se consuelan de estos males ase
gurando que la mano dura de 
Suharto, que ha neutralizado a 
los opositores, impedirá desbor
des populares. Los interese,5 de 
las transnacionales y los présta
mos de la banca internacional 
(en partioular de origen estadou
nidense), estarían pues a salvo. 
Entretanto, aun los mâs defen
sores dei régímen de Suharto sa
ben que durante largo tiempo e! 
país estará agobiado por la crisis. 

Una de las características dei 
sistema indonesio consistió en 
contraer préstamos volumínosos, 
imaginando que el boom petrole
ro continuaría durante los a.nos 
80. 

No ha sido así y los pagos en · 
intereses absorben buena Parte 
de los i.ngresos en divisas. En 

1 
1982 se evalu6 que los pagos por 
el servicio (intereses mb amorti- I 
zación) de la deuda externa, cap
taban 27 por ciento de las expor
taciones y posteriormente ese 
pesado porcen taje se ha inc~ 
mentado. 

1,Reformular el modelo? 

Solo con un incremento cons
tante de las colocaciones de hi
drocarburos podría obtenerse al
gún alivio, pero notoriamente e! 
mercado petrolero está deprim~ 
do y la contracción de la deman-
da proseguírá en los pr6,dmos e 
meses y quizãs varios anos. e 

Un estudio del Banco Mun· / L 

dial calcula que, solo para com- s 
pensar los efectos dei aumento , 
del costo de sus importaciones, ~ 
lndonesia debeda aumentar las 

1 
exportaciones de sus productos d 
no petroleros (que aportan cerca e 
de 30 por ciento de las exporia· 

0 
ciones) a un ritmo de nueve por d 
cien to anual. e 

La misma fuente juzga que e 
apenas podrá lograr una pequena 
parte de dicho porcen taje. 

Podrla pensarse que, frente a ' : 
estos resultados, las autoridades 
estarían a bocadas a reformular el 1 ~· 
modelo, a buscar un tipo de de· 11 
sarrollo adecuado a la realidad e. 
dei archipiélago y, sobre todo, a ~ 
las necesidades de su numerosa 1c 
población. Nada de eso. EI go- b 
bierno asegura y reitera que pa· 
sados los efectos de la recesión 1 
munaial y de la saturación dei 
mercado dei petróleo, todo vol· 
verá a ser como antes y el plan 
de desarrollo emprenderâ una 
marcha impetuosa. 

Los pronósticos de los círcu· 
los econômicos y fínancicros ln· 
ternacionales prevén en cambío 
que la salida de la crisis será muy 
lenta y que la recuperación pe
trolera, en relación a las grandes 
alzas dei erodo (anos 1973/74 Y 1 

1979/80), es solo una hipótesis 
poco probable. • 
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NEPAL 

Cambio 
en la Guarc:lia real 

A pesar dei cambio 
dei primer ministro, la monarquía 

enfrenta una seria crisis 
político-institucional 

L a prohibición de los partido~ 
políticos y de toda la oposi

ción no ha impedido una crisis 
dei régimen en Nepal. En el pe
queno país dei Himalaya rige 

1 una monarquia absoluta apenas 
suavizada por un Parlamento 

1 "sui generis", que mediante un 
, roto de desconfianza destituyó 
, ai primer ministro Surya Baha-

dur Thapa bajo cargos ominosos: 
corrupción, incapacidad para 
mantener la seguridad de los ciu
dadanos, torpe manejo ante la 
carestía allmenticia y deficiente 
conducción de la economía. 

Las acusaciones contra Tha
' pa, designado en el cargo tras ba

ber sido propuesto por el rey Bi-
\ rendra fueron lanzadas por su ri

val Lokendra Bahadur Chand. El 
resultado de la moción de des
confianza aprobada el 1 1 de ju
tio sorprendió a la mayoría de 
los observadores que no espera
ban que Thapa quedara en mino-

Birendra: regreso ai absolutismo 

da: 108 votos encontra, 12 a fa
vor y 11 abstencíones. 

El acto siguiente consistió en 
designar primer ministro a 
Chand por unanimidad. EI cargo 
de primer ministro corresponde 
en Nepal ai de jefe dei Ejecutivo, 
pero éste a su vez depende total
mente de las índicaciones dei 
rey. 

Tras una apertura hacia una 
monarquía parlamentaria, el ré
gimen volvió a las formas absolu
tistas en 1961. Desde entonces 
los partidos políticos fueron ile
galizados y los opositores perse
guidos. 

En tales condiciones Birendra 
convocó a un referendum para 
optar entre un régimen sin parti
dos y una democracia parlamen
taria. EI control de la situación y 
las düicultades de la oposición 
favorecíeron ai gobierno que 
obtuvo 55 por ciento de los vo
tos, en tanto que los partidarios 
de la alternativa democrática 
solo lograron el 45 por ciento. 

La oposición, liderada por el 
Partido del Congreso, se abstuvo 
de participar eo un sistema que 
la privaba de garantías y hasta de 
reconocimiento legal. y por lo 
tanto en las elecciones para la 
Asam blea Naciof\al solo se pre
sentaron partidarios dei régimen. 

La crisis que lleg6 a la destitu
ción de Thapa, nombrado en 
1979, consistió por ello en una 
división dentro de las filas dei ré
gimen, aunque el triunfo aplas
tante obtenido por Chand, redu
jo el alcance de una disputa que 
ai comienzo pareció que iba a es
cindir a la Asamblea, en dos mi
tades. 

EI problema para Chand es 
ahora de otra naturaleza. AI des
cartar una serie de imputaciones 
sobre su rival, el actual primer 
ministro tiene de antemano com
prometida su imagen con una se
rie de éxitos düíciles de conse
guir. Es decir, debería eliminar la 
corrupción, solucionar los graves 
problemas de la falta de alimen
tos en particular y de la econo
mia en general Pero estos males 
no se deben solo a los defectos 
de Thapa, sino también a las es
tructt'iras feudales del país, las 
cuales no es verosímil que Chand 
pretenda modificar, y a los efec
tos de la recesión mundial, que 
en nada pueden cambiarse desde 
las alturas dei pequeno país. (N. 
Koshla) 
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LIBANO 

Una paz con bases precarias 
Israel decide retirarse 

hacia el sur dei país, mientras 
Síria y la OLP no logran superar 

el desacuerdo que casi los llevó a la ruptura 

A mediados de julio el dirigen
te palestino Yasser Arafat 

1 anunció que probablemente se 

1 
realizada en Amman , capital de 
Jordania, la conferencia dei Con
sejo Nacional Palestino que 
"anunciará la posición de la Or-
gaoizacióo para la Llberación de 
Palestina (OLP) sobre los últi
mos acon tecimien tos". El Parla
mento, como tambi6n es desjg-

l nado el Consejo, es la mâxíma 

Mohamed Safem 

en relación a la cuestión palesti
na y particularmente todo lo vin
culado con la fraccíón cüsidente 
de AI Fatal! haya desaparecido 
de las primeras páginas de los 
grandes periódicos e incluso que 
haya sido totalmente omitida. Si 
bien las comisiones de mediación 
a düerentes niveles - países ára
bes y OLP- no obtuvieron resul
tados concretos, es innegable 
que el peso dei grupo fraccionis-

Arafat y Abu 1ihad, su principal comandante militar 

l lJ!Stancia deliberativa de la OLP, ta quedó reducido a las propor! Y una reunión extraordinaria ciones que siempre tuvo y que 
tomo ésta indica que los hechos solo el afân sensacionalista de 

1 
icae~~os en el Valle de Bekaa y círculos interesados eo debilitar 
la Cl1Sls consecuente con el ré- a la OLP y ai liderazgo de Yasser 

1 Bimen sirio van a ser analizados Arafat hicieron redimensionar. 

1 

~.más alto nivel de la organiza- Sín embargo la crisis no ha si-
Cion. do superada. No tanto la interna, 

Fue sintomático en las últi- en las filas de AI Fatal!, sino la 
mas semanas que la información que enfrentó a Arafat y a Hafez 
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Assad, Uevando las relaciones en
tre la OLP y Siria a uno de los 
puntos más tensos de los últimos 
anos. Esta grave situación se 
equipara a la fisura que ca.usó la 
entrada de tropas sirias en la gue
rra dei Líbano, en 1975, cuando 
Damasco aliado a los falangistas 
cristianos maronitas enfrentó a 
las fuerzas libanesas progresistas 
y a los palestinos después de un 
cerco cuya expresión más dramá
tica fue la masacre de Tal-ai Zaa
tar. 

Un ejemplo de cuán honda es 
la indignación en las bases pales
tinas es la actitud dei gran mufri 
de Jerusalén, jegue Sadeddin Al· 
Alami, líder espiritual de los mu
sulmanes palestinos de Cisjorda
nia y Gaza, quien concedió la 
Fatwa, o sea la absolución reli
giosa, a los que asesinen aJ presi
dente Assad. "Su sangre es el 
precio que tiene que pagar por 
todos los danos causados a los 
palestinos y musulmanes", afír
mó el jegue, de 83 anos, aJ re
compensar con el paraíso a 
quien llevase adelante tal acción. 

Esa y otras reacciones masivas 
de apoyo a Arafat penniten pre
ver que una vez más el prestigio, 
carisma y liderazgo dei presiden
te de la OLP superarão también 
este triste episodfo. Como él mis
mo defiruó: "Las enfermedades 
ayudan a crear anticuerpos y ai 
final uno sale fortalecido". 



Unidad contra los falangistas 

Toda la regi6n del Machrek (o 
Levante) está atravesando un 
momento crítico. La visita del 
presidente Amin Gemayel a los 
Estados Unidos y la sustituci6n 
dei enviado especial dei presiden
te Reagan al Medio Oriente, Phi
lip Habib, por Robert McFarlane, 
asesor de la Casa Bianca para 
Asuntos de Seguridad Nacional, 
indican carnbios de uno y otro 
lado. Se trata de superar el im
passe causado por el fracaso del 
acuerdo libané9-israelí, imple
mentado por Habib, y por la fal
ta de perspectivas claras de paci
fieación en el Líbano. 

Para algunos observadores 
ãrabes la sustitución de Habib 
por McFarlane indicaria que los 
Estados Unidos no se resignan a 
aceptar la intransigencia si.ri.a y 
tienen discretas esperanzas de lo
grar que Damasco revea su posi
ci6n en rclación al acucrdo fir
mado entre Beirut y Tel Aviv, 
que prevé la retirada de todas las 
tropas extranjcras dei Líbano. 

Como se recordará, el presi
dente Assad se negó a recibir a 
Habib, llevando su última misión 
al fracaso. Culpaba a Habib de 
haber inducido al gobiemo de 
Gemayel a firmar un acuerdo 
con Jsrael que compromete la 
correlación de fuerzas en la 
región. 

Por otra parte, tampoco Israel 
parece confiar en el acuerdo. A 
fines del pasado mes de julio, 
una sesión especial dei gabinete 
de Beguin aprobó por unanimi
dad el retiro parcial de las tropas 
israelíes bacia el sur dei Líbano. 
Se trata de una evacuación de 
aproximadamente 50 kilóme
tros, según algunos observadores, 
que indicaria que Beguin se pre
para para permanecer por un lar
go plazo en la región sur dei Lí
bano (contrariando su propio 
compromiso de retirarse total
mente). Esa maniobra le permi
tiria reorganizar sus tropas y per
trecharse mejor para enfrentar 
los operativos de hostigamiento 
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Jumblat: unidad contra Gemayel 

y desgaste que sufre el ejército 
ocupante por parte de las fuer
zas progresistas libanesas. F.stas 
no se resignan a aceptar la pre
sencia israeü en su país y están 
en abierta oposici6n a la forma 
como el gobierno de Gemayel 
está conduciendo las negocia
ciones con cl régimen sionista. 

Con la decisi6n unilateral de 
retirar sus tropas hacia el sur el 
gobíemo de Israel le plantea a 
Gemayel un nuevo problema: 
cómo suplir ese vacío militar. 
Los musulmanes progresistas se 
oponen a que sea e! ejército re
gular el que ocupe los espacios 
vacíos, pues lo acusan dP. no es
tar ai servicio dei Estado libanés 
en su conjunto sino de los falan
gistas, la base politica de Gema
yel. 

En las últimas semanas ha 
avanzado el proceso de unidad 
de las fuerzas que se oponen a 
Gemayel. El líder druso Walid 
Jumblat firmó un acuerdo con el 
ex-presidente Suleimán Franjieh 
y con el ex-primer ministro Ra
shid Karami, ai cual después se 
sumó Nabih Berri, presidente dei 
principal movimiento chiita, 
Amai. 

Ellos se proponen unir sus 
fuerzas para enfrentar a los fa
langistas y al ejército israeli. Para 
ello fundaron el "Frente de Sal-

vación Nacional", ai que se ln 
corporaron importantes person• 
tidades cristianas y musulmanai, I 
tanto sunitas como clúitas. Q 
planteo dei Frente es estableaz 
una administraci6n paralela a la 
del Estado, en el que no se sien
ten representados. Numerosos 
incidentes armados - con cont 
derable cantidad de v{ctimas-1 
produjeron entre falangistas y ~ 
banescs progresistas en las úJb. 1 
mas semanas. Esos enfrentamien
tos son la contirluaci6n de la aún 
no resuelta disputa en relaclbn, 
un proyecto político para el pab 
que Uevó ai Líbano a la gucm 1 

civil en 197 5. Los falangistas 
cristianos se inclinan a una alian
za con Israel, en la órbita de Ull 
acuerdo con los Estados Unidos 
y los musulmanes progresistas lu· 
chan por una opci6n autónoma, 
con un Líbano integrado ai mu11-
do árabe. ' 

En este contexto Damascor& 
nueva sus denuncias sobre planes 
israelies de invasión al territorio 
sirio, "en el próximo otono, 
cuando ya los norteamerican01 
cstén sumergidos en su campaÕJ 
electoral' '. 

Para Reagan el Medio Oriente 
se ha .-:onvertido en un rompc
cabezas excesivamente complejo, 1 

en el que no existen posibillda
des de arrancar éxitos a corto 
plazo. Como la campana electo
ral ya está comenzando a tomai 
cuerpo, los observadores de 1, 
política norteamerícana estim111 
que el presidente -candidato a 
la reelección, según lo que todo 
indica- no se va a empenar de· 
masiado en ninguna iruciativt 
que lo pueda desgastar frente• 
la opinión pública y a1 electon· 
do judio. Optaria, así, por uwj 
el caballito de batalla dei "peli
gro soviético en América Cen· 
tral" para tratar de obtener algu
na carta de triunfo que puedl 
mostrar a sus potenciales bases, 
electorales. Y el Líbano Y SUS 
adyacencias quedarían as{ rezt 
gados, mientras las tensiones 
continúan carcomiendo las bases 
precarias de la paz mundial. • 
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Las raíces profundas 
de América Latina 
EI rescate dei pasado más auténtico, 
de los hechos protagonizados por 
la gente humilde y desconocida, como 
un camino para reencontrar nuestra 
identidad perdida es la propuesta 
de "Memoria dei Fuego", una trilogía 
dei uruguayo Eduardo Galeano 

Beatriz Bi.ssio 

S i América Latina fuese una mujer y alguien 
la incitase a contar sus historias, iqué suce
dería? Recoger esos testimonios vividos de 

la historia dei continente es lo que se propone el 
escritor uruguayo Eduardo Galeano en la trilogia 
aún inconclusa, "Memoria dei Fuego". "El libro se 
ocupa de todo, dice el autor. De los colores, los 
aromas, los sabores, el modo de comer y los amo
res de América ... Es una tentativa de recreación a 
partir de una base documental cierta, para lograr 
que los mitos tengan tanta vida como tuvieron 
cuando nacieron en la boca del pueblo, que los 
creó para perpetuar su memoria". 

Como el propio Galeano comenta en la entre
vista exclusiva que concedió a cuadernos dei tercer 
mundo, "de cierta forma este nuevo libro es pa
riente de "Las Venas Abiertas de América Latina", 
aunque éste, escrito hace ya 13 anos, fue elabora
do "pensando en un libro útil, un manual para co· 
menzar a abrir las puertas del tema latinoamerica
no a las nuevas generaciones. 

Galcano: " La Historia ha sido desfigurada" 

"La historia ha sido desfigurada, escondida por 
los dueiios del poder. El libro trata de contar el pa- 1 

sado de forma que el lector lo sienta en tiempo 
presente para arrancar la historia de los museos 
donde está encerrada con síete Uaves para devol
veria a los escenarios de la vida". los relatos de su pueblo de tal manera que al cabo 

de un dia y una noche de mucho contar en tomo 
de un círculo de arena, si hablaban de caballos 
conseguían que las huellas de esos caballos queda· 
ran marcadas en la arena. O sea: lograban lo que 
cualquier narrador quísiera lograr alguna vez., con· 
tar algo de tal manera que ocurra m íentras uno lo 
cuenta". 

Cuenta Galeano que siempre lo impresion6 la 
lectu.ra de un libro de un antropólogo romano so
bre los sacerdotes dei Tíbet. "Los sacerdotes eran 
los que guardaban la memoria colectfva, cantando 

Participaron también en esta entrevista, los compaiie
ros Claudia Neiva, José Carlos Gondim y Raimundo Ma
cário. 
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Uevar adelante una empresa como ésta en re
lación a la historia de América Latina es el desafio 
de "Memoria dei Fuego". 

"Es una especie de novela en tres volúmenes 
-ahora estoy terminando el segundo con millo
nes de personajes. Es también una especie de re
portaje, como un llbro mío anterior, 'O{as y No
ches de Amor y de Guerra', un reportnje con mi 
memoria personal. 'Memoria dei Fuego' es tam
bién una entrevista con la memoria de América, 
como si ella fuese una mujer que pudiese sentar
se a mi lado durante mucho tiempo, y a la cual yo 
le arrancara secretos, misterios, preguntándole cuá
les fueron las cosas que más lc dolieron y cuáles las 
que le dieron más alegrias. 

"EI estilo es muy poético prro de palabras den
sas. No se trata de juntar metáforas sino de utilizar 
las que son imprescindibles para que el texto co
bre fuerza, brillo, poder de comunicación. EI len
guaje es un medio de comunicación, si no, no es 
nada. También hay en el libro una tentativa de re
creación del lenguaje, despojado y poético, que 
tenga víbración, que trasmita electricidad a quien 
lo lee, que cada página sangre cuando tenga que 
sangrar si es rasgada y que quizá llore; que el libro 
sea capaz de hacer reír y de trasmitir todos los 
placeres posibles de este mundo ... " 

"Uno cambia y eso prueba que estamos vivos" 

Cuando preguntamos si los diez anos de exibo 
lo marcaron, lo hicieron cambiar o si lo enriquecie
ron, Galeano confirma que sí. "Cambié mucho, 
cambio todo el tiempo. Creo que la prueba de que 
uno estã vivo es que uno cambia. No en lo esencial, 
en los princípios que pueden lanzarlo a uno desde 
chico a la aventura de la literatura como un modo 
de expresión de las grandes necesidades colectivas. 
O sea, no a la literatura como un ejercicio egoísta 

de la contemplac16n de los laberintos dei ombligo 
propio, sino a la literatura como un medio de 
transformación de la realidad. 

"Ya no escribo como hace diez aiios, lo cual me 
parece b1en, porque significa que no han sido díez 

anos pasados dentro de una campana de cristal". 
Y en re)ación a América Latina iesos aiios for

zosamente Vividos fuera de la patria, habrían per
mitido conocerla meJor? "Sm duda, por experien
cias nuevas que antes no había tenido y también 
por tiempos de reflexión que antes tampoco había 
tenido. Mi vida siempre estuvo muy comprometida 
con el cuerpo a cucrpo, con la realidad más inmc
diata. Rso a veces impide ganar distancia para ver 
las cosas con una cierta perspectiva. 

"Pero, además, el exilio ha sido una larga lec
c1ón de humildad y de paciencia, una cxperiencta 

muy positiva". 
Galeano estima que su libro no es una autoim-
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Lo que Galeano se propone es rescatar 
lo que fue menospreciado por ser "cosa de indios" 

posición, para una eventual contribución ai conoci
miento de nuestro continente: "Para un escritor 
que tiene la palabra por oficio, darse órdenes es lo 
peor que puede haber. 

"Todo depende de la alegria de la mano", afir 
ma. ''Muy mal va a salir aquello que proviene de 
una orden de La ra1ón, si es la conciencia la que !e 

dice ai cerebro que le diga a la mano que tiene que 

escribir tales y tales cosas, porque son ú tiles para 
los demás. 

"EI proceso es ai revés. Tienen que ser cosas 
muy salidas dei fondo de las tripas. Que lleguen de 
las vísceras por misteriosos caminos dificiles de 

descifrar. Yo a veces he escrito sin sentirlo real
mente y las cosas me han quedado mal. Uno tiene 
que sentir muy hondo las cosas para que le trasmi
tan a los demãs emociones, convicciones, placer, 

curiosidad. La literatura de izquierda está Uena de 
textos aburridos que no producen indignación sino 
bostezos, aunque fueron escritos como tentativas 

de crear indignación". 

"Descubrir lo que la historia oficial desprecia" 

Para elaborar la trilogia el escritor uruguayo 

buscó releer la base documental de la historia de 
América, "para descubrir acontecirnientos que no 
llamaron la atención, que la historia oficial despre
cia por ser protagonizados por gente común, o por 

ser 'cosa de negros y de índios', o que han sido mo· 
tivo de atención pero que la historia oficial desfi
guró, torció o coaguló. 

"No hice un trabajo erudito con documentos 

inéditos. No estuve en los archivos de Sevilla tra
bajando medio a1'o en busca de manuscritos desco-
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En e1 testlm011io de Michele de Cu.neo se retrata el choque de las cultuns europe.a y uneótana 
nocidos. Es un l1bro de libros, pero bay mucha quemazón de pestanas por detrás, horas y horas en bibliotecas y casas de amigos, persiguiendo la perta. Y a veces navegar en esos mares agota, porque en un hôraco de 500 páginas aparece solamente una cosa que puede servir. Pero entonces el esfuerzo valió la pena. Puede parecer un trabajo erudito porque en el primer libro hay 300 fuentes y en el segundo 600. No son libros que be leído especialmente para este trabajo. Los conocía de anos. El bichito de la historia me viene picando desde siempre". 

i,Un trabajo precursor? "Hay en América, no solo en Ammca Latina sino en los Estados Unidos y en Canadá, movimientos muy interesantes de historiadores que no siguen la linea oficial de enmascaramiento de la realidad, sino que están convirtiendo la historia en un instrumento de revelación de la realidad. En cierta medida yo me apoyo en esa nueva orientación de historiadores que han hecho un buen trabajo de rescate de la realidad verdadera. 
"Hay millones de ejemplos de cosas que estãn escritas, pero dependen de los ojos de quien las lee. Por ejemplo: existe un relato, publicado ya en varias lenguas, de un marinero de Savona, Michele de Cuneo, que fue el capitán de una de las caravelas de Col6n en su segundo o tercer viaje a las Antillas. "Los historiadores se han acercado mucho a este documento porque es un testimonio excelente de las desventuras de aquellos viajes y estA lleno de datos muy útiles para los especialistas. Al pasar, en su relato, cuenta una cosa que a mí me interesa. Es un becho concreto que para mí es revelador. Así como en la vida cotidiana ocurren cosas que sign.ifican más que ellas mismas, en la historia también. "Cuenta de Cuneo que Col6n le regaló una esclava, una índia caribeiia jovencita, desnuda. El se la Uevó ai camarote y la muchacha resisti6. El dice 
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que lo pateaba y que tuvo que azotaria varias veces hasta que ella se desmay6. Cuando la desmay6, se le ech6 encima y entr6 en ella. Entonces ella se despertó durante la violaci6n. Le clav6 las unas en la espalda y comenz6 a hacerle el amor a él. Esta era la primera vez en la vida de Michele de Cuneo - hombre dei Renacimiento europeo- que una majcr le hacfa el amor. Qued6 frito. Y la conclusibn a la que llegb (que a m{ me parece muy reveladora) es que •estas indJas son todas putas'. Pienso que para dar una idea del choque de culturas que fue ese primer encuentro de América con Europa, esta historia es más reveladora que varios en· sayos sesudos". 

E vestido de poblana 

"En un libro de memonas de una esoocesa casada con un embajador de Espaiia en el México de 1840 descubrí otra historia reveladora. El embajador se llamaba Calder6n de la Barca y fue el primer representante de Espaiia en México después de la independencia. Su esposa participaba mucho de la vida de la alta sociedad mexicana y escribfa muy bien. Tiene un libro de memorias estupendo, uno de los mejores testimonios sobre la América Latina dei siglo XIX. 
"Entre otras cosas ella cuenta que en algún momento se organiza un gran baile de la super crema 1 

de la sociedad mexicana - un baile a beneficio de los pobres, por supuesto. Aquel tipo de fiesta en la que los pobres siempre quedan debiendo. Elia decide llevar el vestido que más te gusta, el de poblana, o sea, el de la mexicana de la ciudad de Putr bla de los Angeles, que después se convirtió en el 
vestido típico de México. Es una mezcla de la tradición espaiiola coo algunas prendas indígenas, como la faja multicolor. E1 vestido era muy bello y ella decide ponérselo. Cuando se propaga la noticia, se arma el tal escândalo. Y hasta el gabinete se reúne para considerar el asunto. Y esto también es revelador de qué tipo de asuntos preocupaba ai gobierno mexicano de la época, mientras perdía Texas y en vísperas de perder la mitad de su territorio... E1 gabinete envía dos ministros, el dei üiterior y el de Relaciones Exteriores, para hablar con el embajador y advertirle que serfa muy mal visto que su mujer apareciera con ese atavío, porque no era digno de una senora noble. Tam bién ha· cen presión a través de amigos íntimos de la pareja. Le aconsejan que desista de esa loca aventura de aparecer vestida de mexicana en una fiesta de la alta sociedad, que eso es de plebeyas y de mujeres de mal vivir. 

"La escocesa se cansa de tantas presiones v ai fi-

1 Su~ crema 1e lbma en el Río de la Plata en tono coloquial, a la éllte máa arlltocritica. 
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nal va vestida de aldcana de Escocia. Y encuentra 
que cn la fiesta los trajes de las mujeres son imita
ciones de los trajes europeos, que no hay un solo 
vestido mexicano porque ya en aquel período la 
clase dominante mexicana despreciaba su propio 
país. 

"La historia me parece reveladora, como otra, 
que aparece en el tibro de memorias dei chileno Vi
cente Pérez Rosales, allá por el 1830 .. El instala 
en Chile una fábrica de cognac y con mucha hab1-
lidad consigue que le hagan unas etiquetas muy 
bien lmpresas que dicen 'cognac francés'. Y co
mienza a vender el cognac como si fuera francés. 
Le va bien, gana mucho dinero como 'importador 
de cognac francés' y al final él tiene una crisis de 
conciencia. Su corazoncito patrio le dice; '1,qué 
estás haciendo canalla si este cognac no es francés, 
es chileno?'. Y cntonces decide contar la verdad. 
Carn bia los letreros de su oficina y las etiquetas de 
las botellas. No es mãs 'importador' sino fabrican
te. Y las botellas dicen 'cognac chileno'. A1 mes 
dio quiebra. 

"La historia es reveladora porque muestra cómo 
la lndependencía de América Latina dio lugar a un 
gigantesco proceso de alienaci6n en el que las ela
ses dominantes que heredaron el poder que habían 
ocupado antes los espaiioles o portugueses fueron 
incapaces de articular el desarrollo a partir de la 
afírmaci6n nacional. En el fondo, sentían asco de 
su propia realidad". 

La otra cara de la moneda 

"La otra historia es ai revés. Ocurre en Califor-

"SIEMPRE FUI GITANO" 

D "Yo quiero volver ai Uruguay. Siempre fui 
jitano, anduve por muchos caminos, pero 

siempre me he sentido muy uruguayo. Pienso que 
si no hubiera tenido la formación poUtica y cul
tural que el Uruamy me dio -y que me dieron 
algunas personaa en el Uruauay, como el Dr. Car

los Quijano (director de 'Marcha', dei cual Ga
leano fue secretario de redacción) o Vivian Trfas 
(dirigente socialista), que murió sin conocer el 
resultado dei plebiscito en el qi.:e el pueblo uru
guayo dijo NO a la dictadura, no tuvo esa alegria 
-si no bubiera tenido todas esas cosas y el desa
rrollo de una conclencia latinoamericana y antim
perialista en el marco del Partido Socialista, 
despu& en 'Marcha' y el trabajo en la Universi
dad, el vínculo coo la lucha sindical y la lucba 
polftica; si no hubiera ocurrldo todo eso, yo no 
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Las clues dominantes íueron 
lncapaces de lograr la afinnación nacional 

nia, con el mismo personaje dei cognac. Como mu
chos chilenos él se va a California, cuando la explo
si6n de la fiebre dei oro, a mediados del siglo pasa
do. Vicente Pérez Rosales cuenta que empieza a 
trabajar en las minas, con otros chilenos. Después 
tiene problemas (hay una etapa en que los chilenos 
eran perseguidos) y entonces resuelve pedir conse
jos ai buen dios Mercurio y se bace mercader. Se 
entera de que en las minas de San Francisco están 
pagando fortunas por cuaJquier tipo de comida. To
dos los micromundos mineros de América nacieron 
bajo el signo dei ham bre, como Minas Gerais, por 
ejemplo. 

"Había tam bién en California problemas de 
abastecimiento en los primeros anos. Los alimen
tos valían mucho dinero. El chileno se dio cuenta 
que comprando en San Francisco unos cuantos ki
litos de tasajo apolillado, unos tarros de dulce y 
una lancha, podia recorrer los campamentos y ga

nar mâs dinero que con el oro. Entonces compra la 

sería la persona que soy. Estoy hecbo por ese 
barro. 

"Por eso este trabajo actual no lo slento extra
no ai Uruguay. Ni incompatible con las necesida
des de resurrecci6n de nuestro pafs. AI fin y ai 
cabo yo siempre comparti la idea de que el Uru
guay forma parte de otra realidad latinoamerica
na más amplia, que nada de Am&-ica le es ajeno. 

"Siento que no estoy haciendo nada distinto 
de lo que haría si estuviera en mi patria. Simple
mente la experiencia del exílio me permitió aco
neter empresas de mayor envergadura. 'El viento 
sopla donde quiere', dice la Bíblia. Pero para que 
el viento sople uno tiene que dejar abierta la ven
tana. Si está cerrada, uno nl se entera que e1 vien
to est6 soplando. Creo que si vuelvo ai Uruguay 
voy a seawr haciendo lo que siempre hice. No me 
voy a dar órdenes. Estoy seguro de mi identidad 
y una prueba es que dudo de ella todos los d ías. 
Esa identidad no depende de mi domicilio. Vi
viendo en Bona Kong o en San Pablo, en México 
o Parfs seguirê siendo el que soy ... " 
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lancha y en el momento de embarcar, un guarclia lo apunta con el fusil y !e dice: 'Alto ahí'. lQué 
era? El barquito no podia navegar por ningún do 
de 105 Estados Umdos porque no había sido cons· truido en el pais y porque la quilla no era de ma
dera norteamericana. iY esto ocurre en los Estados Unidos de 1849 ó 50! La historia es a la inversa, porque muestra hasta qué punto ya antes de la 
guerra de secesión -15 anos antes- y ya con George Washington, los Estados Unidos empiezan a 
practicar una política proteccionista. de celosa de· fensa dei interés nacional. 

"Y una de las razones de la guerra de secesiôn es que los esclavistas dei sur querian comprar ropas 
inglesas, más baratas y finas que las de las hilande· rias dei norte. Y se quejaban que las hilanderías les 
impontan desde los panales dei recién nacido a la mortaja dei difunto. Esta fue una de las claves dei 
desarrollo de los Estados tJnidos: ellos siempre tu· vieron una política de protección y defensa muy 
celosa dei mterés nacional. Y la siguen teniendo ahora que estân ai frente de la mayor parte de los países dei mundo e,Qué hubiera sucedido s1 ellos 
hubieran adoptado Ia política que se adoptó en e! sur, en México, de libre cambio y libre acceso de mercaderías extranjeras., No hubiera crecido jamás 
la industria nacional. 

"O sea, que los Estados Unidos han inventado a 
M lton Friedman para dar consejos a los demás. Pero Jamás para su propio proceso de desarrollo 
hubieran hecho caso de esas maldiciones. 

"Este es el tipo de cosa que la trilogia que estoy 
preparando maneja. El riesgo es que el trabajo se convierta en un anecdotario. No quiero eso porq me parece que ese tipo de literatura ha hecho da 

"NAOIE ES MAS 
STALINISTA QUE REAGAN" 

En los últimos tiempos y por diversos moti
vos Galeano estuvo varias veces en América Central. "Me siento muy vinculado a la revolu

ción nicaragüense, afirma. Es un proceso muy im· portante para América Latina en mucbos senti
dos. Existe un operativo de acoso implacable para ahogar la revolución y desfiguraria, para 
obligarla a deformarse. 

"Nadie es más stalin:sta que Reagan en el mundo contemporâneo, agrega. Tiene un proyec· 
to claro, de expansión dei !)Oder imperialista. Y eso implica operativos de acoso, de bloqueo, de 
asfixia de los procesos revolucionarios. En el caso 
de Nicaragua eso estã muy claro. Se trata de en-
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a la conciencia de los lectores. Ricardo Palma, en 'Tradiciones Peruanas', hace crónica social de cse 
período. Y no me parece casual que cuando Perú es derrotado por Chile en la Guerra dei Pacífico, 
Palma eche la culpa de csa derrota a los indios, esa raza 'abyecta y degradada'. Pero yo no soy cronis· 
ta social. No quiero esa literatura digamos oficial, en la que e! índio muerto siempre es digno de elo
gio :r admiración, pero en cambio para la cual 
cuando e! indio está vivo s1empre resulta bastante molesto. 

"Yo no quiero un anecdotano ni una colcha de retazos. Tiene que ser una serie de historias signifi
cativas con un hilo conductor secreto que las una por debajo. En apariencia no tienen nada que ver 
-una ocurre en los Estados Unidos y otra en Chi· 
!e- pero en e! fondo es la historia proyectada a los tiempos actuales con otro proyecto de una Am6ri· ca posible" 

Las raíces históricas 

lCuál es esa América posible que Galeano quiere esbozar a sus lectores a través de ese retrato his
tórico, de las pinceladas que traza de la conducta de ciertas capas ,ociales dei continente? 

La propuesta es sumergirse en la historia para buscar las raíces de nuestra idcntidad. "Ese pro
yecto de realidad p0S1ble tiene que hacer de las raí· ces históricas más hondas un proyecto ai servicio del futuro. Porque esas raíces nos pertenecen a 
todos, inclusive a los hijos dei más reciente inmi
arante Japqnés de San Pablo. Sin embargo, no las nocemos o han sido desfiguradas." 

Galeano considera importante por ejemplo, en 

tonar aquella vicja melodía cada vez que apueee 
una experiencia revolucionuia en América Lati· na, nacida de las necesidades nacionales y con rafces históricas profundas, dice: 'Ah( hay un se· 
gundo vioUn de la Sinfónica de Moscú'. Se dcs· precia la capacidad latinoamericana de creación y cambio. 

"Aparece entonces una experiencia como la de Nicaragua y alegan que es un asunto de con· 
frontación de bloques, e! conflicto Este-Oeste, una amenaza soviética, como antes se dijo en 
Guatemala, República Dominicana, Chile y Cuba. 
Es el caballito de batalla predilecto. Yo pienso 
que es exactameote aJ revés. He estado varias veces en Nicaragua y no hay el menor signo de 
stalinismo. Son los norteamericanos los que es
tán haciendo todo lo posible para que Nicaragua se stalinicc. Cuando hay una revolución tan aco· 
sada, con sabotajes tan implacables como los que Nicaragua estã sufriendo, las necesidades de de· 
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este contexto, el trabajo de un pequeno grupo de 
psicoanalistaii de los Estados Unidos que han resca
tado documentos de los frailes jesuítas franceses. 
Los manuscritos prueban que los índios hurones y 
los iroqueses practicaban en América formas de 
psicoanâlisis muy parecidas a las que a partir de 
Freud comienzan a apllcarse en Europa. El mundo 
de los suei\os tuvo mucha importancia en la cultu
ra clásica, y después estuvo sumergido durante si
glos por el cristianismo, que le tuvo miedo a los 
sueiios. Hasta que en Viena reaparece con fuerza, 
a partir de Freud. . 

"Pero en las Uamadas culturas pr.ir(litivas el 
mundo de los suei\os nunca dejó de ser importan
te. Y los testimonios de esos jesuítas franceses son 
apasionantes. Ellos no entienden lo que está ocu
rriendo en el siglo XVll en Quebec y discuten si se 
trata de mera estupidez o de la presencia del demo
nio, que ha metido el rabo entre los indios, carne 
siempre dispuesta a la tentación. lQué pa$llba? 
Que los indios ten ían intérpretes profesionales de 
los suei\os. Creían que el suei\o hablaba un lengua
je de símbolos y que a través de los sueiios el alma 
se expresaba. El alma tiene deseos escondidos. EJ 
cuerpo los ignora. Elia le cuenta al cuerpo cuáles 
son esos deseos y si ai amanecer el cuerpo no le 
hace caso, el alma se enoja y enferma al cuerpo o 
lo mata. 

"Había suei\os privados y de la comunidad. 
Sue.nos que pertenecfan al individuo que soiiaba y 
sueiios que pertenecfan a todos. Cuando aJguien 
soi\aba algo que pertenecía a todos, ai otro día lo 
compartia con todos. Y los jesuítas decían: 'si se
rão haraganes, en lugar de trabajar .. .' Después los 
suei\os eran danzados o cantados por todos. Y ahí 

fensa militar empiezan a prevalecer sobre las de
mãs, pues lo más importante es sobrevivir. A1 pre
cio que sea. Podrfa entonces mllitarizarse la vida 
política y cultural. Eso es lo que Reagan quisiera. 
Poder llegar a convertir esa sociedad en un cuar
tel. Para volver a decí:r aquello que ellos siempre 
dicen de los pobres, que el subdesarrollo es un 
destino histórico, que esos pueblos están conde
nados a la opresión desde que nacen, que solo tie
nen derecbo a cambiar una dictadura por otra. 

"Ellos, que tienen montada la industria multi
nacional de las dictaduras, con centros en Pana
má y en Estados Unidos, qu! fabrican en sus mol
des a cada uno de los dictadores de América Lati
na, soo ahora los campeones de la democracia y 
están haciendo la apologia de las urnas. Dan 
ganas de llorar de emoci6n ... 

"El problema de Nicaragua son las enormes di
ficultades que el gobierno sandinista heredó, un 
pafs arrasado por la guerra y por eJ terremoto 
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"Buscar las raíces de nuestra propia identidad", 
es el objetivo de "Memoria dei fuego" 

los curas quedaban preocupados. i.Qué va a pasar, 
decían, si ellos encuentran que los sueiios son ex
presión de la voz de los dioses y un dia alguien sue
iia que destripa a un cura? Uno de ellos calrnaba a 
los dernâs: 'No se preocupen, eso ya ocurrió y no 
pasó nada. Lo que hay que hacer es darles una so
tana rota, y ellos terminan de romperia'. O sea los 
índios hacían una catarsis, una especie de terapia 
simbólica. 

"Y la riqueza es enorme. Hay tanto material es
condido para rescatar ... Con los negros, por ejem
plo. Los esclavos que atravesaron el mar no vinie-

que sacudió e Managua. El hecho de ser un pafs 
pobre tiene influencia en lo que está ocurriendo. 
Bay dos elementos a destacar: primero, que ellos 
atacan las zonas ricas en café y aJgodón, de las 
que N icaragua depende para obtener las divisas 
imprescindibles para poder transformar el país. Y 
segundo, que los que atacan a esa revolución pre
suntamente traidora de la democracia son los ver
dugos perdonados. No ha habido en la historia 
una revolución más generosa que la nicaragüense. 
No hubo nunca una revoluci6n que no fusilara a 
nadie. Es la primera vez. que ocurre. Si en algún 
sentido han exagerado los nicaragüenses es en la 
generosidad. Han sido de una clemencia y una 
amplitud inverosfmiles. Y ahora estão sufriendo 
el ataque de los verdugos de una dictadura de 40 
aíios, que quieren recuperar el poder. De asesinos 
profesionales que actúan en nombre de la demo
cracia. Pocas veces en la historia de América se ha 
asistido a una farsa semejante". 
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ron solos. Vinieron acompaiiados de sus dioses. Y 
me parece muy importante que los dioses agrarios, 
que son los dioses de la fecundidad, se hayan caído 
al agua. Ninguno de ellos sobrevivió a la travesía. 
i,Qué interés podia tener un negro en invocar la fe
cundidad para que su mujer pariera más esclavos? 
i,Qué interés podia tener un esclavo en invocar a las 
fuerzas .de la fecundidad para que la tierra diera 
más frutos para ~l amo si eso iba a implicar más 
trabajo para él? A mi me parece de gran dignidad 
que los esclavos solo hayan traído para América 
sus dioses guerreros. 

"Como me parece igualmente importante rei
vindicar mil aspectos de esas culturas dei Africa 
que desconocemos, porque de ese continente solo 
sabemos lo que nos ensedó Tarzán, y eso es muy 
grave. 

"Para un trabajo como el que estoy haciendo 
son muy importantes las claves religiosas de los yo
rubas y nagos, que creían y creen que cada uno de 
nosotros tiene dos memorias. La memoria que se 
va a desintegrar como la cara de barro que usamos 
en el mundo, que morirá con nosotros, y la que en 
cambio, es inmortal, invencfüle, que es la memoria 
colectiva. zNo es eso algo que a mí me ayuda y me 
guía a la hora de rescatar la historia de América? 
;.No es eso en el fondo, lo que uno quiere, vencer 
la propia muerte incorporándose al inmenso rio de 
la memoria colectiva, que no cesará de fluir cuan
do la vida acabe? 

"Hasta el título de la trilogia viene de un pro
verbio que los esclavos trajeron a América. E1 libro 
se !lama 'Memoria dei Fuego' porque los esclavos 
solían decir que la hierba seca incendia a la hierba 
húmeda." 

EI periodismo es un modo de literatura 

Durante muchos anos Eduardo Galeano hizo 
periodismo. "Y o escribía como una cosa marginal, 
para mi lo central era el periodismo", dice recor
dando esos aiios. Fue director de diarios y de re
vistas en Uruguay. A los 24 anos era director dei 
semanario "Epoca", de Montevideo, del cual guar
da recuerdos gratos: "Además de bacer los edito-

"TUVE MIL PROFESIONES" 

O ,Cómo se inició en la literatura? Muchos 
lectores de "Las Venas Abiertas de América 

Latina" que consagró a Eduardo Galeano a esca-
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nales y dar las mil vueltas que tenfamos que dar 
para conseguir el papel de la edici6n dei día si
guiente, tenía el placer de escribir el horóscopo y 
de hacer alguns crónica de fútbol. 

''Pienso que la experiencia dei periodismo de 
todos esos anos fue útil como lo son las mil cu
riosidades que uno trae consigo, que hacen que 
uno pueda escuchar una receta de / eijoada 1 con 
tanto interés como escuchar las últimas noticias 
del Uruguay o una grabaci6n de relatos de mitos de 
los indios de Bolivia, que algún amigo acaba de en
viarle a uno. Eso de ser especialista en asuntos ge
nerales no es un defecto. Lo que es un horror es 
ese proceso de especialización progresiva que hace 
que cada persona conozca solamente un peda cito 
dei mundo que !e está autorizado por su funci6n 
especializada. Porque eso de perder de vista el bos
que para extasiarse con el arbolito, puede generar 
monstruos. 

"Yo escribí cosas bien narcisistas, como cartas 
de amor dichas ante el espejo, pero digamos que el 
periodismo me ayudó a salir de esa etapa y a en
tender que los demás son más interesantes que uno 
corno tema. 

"Creo que el periodismo es un modo de litera
tura. La literatura no consiste solo en escribir li
bros. Y solamente una concepción elitista de la li
teratura ha conseguido convertir ai libro en un 
objeto sagrado, a darle carácter de fetiche, catego
ria de arte. Sin darse cuenta que todo mensaje es
crito es literatura, tenga la forma que tenga. Y que 
el contenido es el que define la forma que el men
saje va a tener. Hay cosas que obligan a invadir el 
espacio de un libro, como el proyecto en el que 
estoy ahora. En cambio, hay textos que piden el 
trecho corto de una revista o un díario. No hay 
contradicción entre una cosa y otra. 

"Ese truco es el que ha permitido que e! nivel 
dei periodismo sea pésimo, y pésimo con impuni
dad, porque se dice 'eso no es literatura'. Para es
cribir bien, vamos a escribir libros. 

'1iay libros excelentes que han ayudado ai 

2Comida típica brasileiia preparada con f1ijoles negros. 
chuque y carnes de cerdo saladas. 

la internacional, pueden baberae hecho esta pre
gu_nta. "Trabajé en mil ofícios, cuenta Galeano. 
El trabajar en mil cosas me puso en contacto con 
realidades diferentes. Entre otras cosas trabajé en 
un banco, además fui obrero en una fábrica de 
insecticidas, cobrador y taquígrafo. Y desde chi· 
co, desde los 14 anos comencé a hacer periodis
mo. AI principio como dibujante, y después es
críbiendo. El periodismo me hizo mucho bien. 
Me ensefió a escribir coo claridad". 
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hombre a desenredarse de las cuerdas que le atan 
las píernas y las manos y a arrancarse la mordaza y 
la venda de los ojos. Y hay también libros que h;m 
servido de jaulas para que el prisionero se sienta 
cómodo en la prisión que ocupa. Por el hecho de 
ser libro nada es bueno ni maio, como tampoco la 
televisión tiene la culpa de los programas que sir
ven para anestesiar a la gente. La culpa dei crimen 
es dei asesino, nunca dei cuchillo." 

"Hay intelectuales reaccionarios 
que quieren ser duenos de la cultura" 

4EI escritor de hoy tiene nostalgia dei periodis
ta que ayer editó una revista como "Crisis", dedi
cada a la divulgación cultural y que llegó a vender 
35 mil eJemplares? 

"Para mí la tarea es la misma, afirma Galeano. 
Escribir esta trilogía es una forma de conversar 
con la gente. Y 'Crisis' fue hccha para conversar 
con la gente. Cualquier concepción de cultura que 
parta de la base de que la cultura es hecha por 
unos pocos, los sei\alados por el dedo de Dios para 
difundir las luces entre la masa que vive.a oscuras, 
condenada a la ignorancia, tiene una concepción 
reaccionaria. E incluso eso es lo que sostiene mu
cha gente de izquierda, que cree que e! sistema ca
pitalista irnpide que la inmensa mayoría de la po
blación llegue a escuchar el mensaje de la verdad 
que una minoria seJecta tiene guardado para ella. 

"Es una concepciôn elitista y mesiánica de la 
cultura y el problema nace de una especie de au
toadoración dei intelectual, que fija su propia ta
res por encima de la realidad. El dfa que pertenez
can a la colectividad los medios de producción, la 
cultura, en cambio, seguirá siendo el medio de pro
piedad privada más celosamente defendido. Porque 
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"La Historia fue 
hecha por los 
humlllados, que 
fueron los que 
pusieron los 
muertos eo las 
guerras" 

en el fondo más reaccionarios son los intelectuales 
que quieren seguir siendo duenos de la cultura que 
el presidente de la General Motors, que se apega a 
su interés material. 

"La revista 'Crisis' fue puesta aJ servicio de otra 
concepción de cultura -recuerda Galeano. Lu
chábamos para que el derecho de creación sea de 
todos. No se trata solo de luchar por la satisfacci6n 
de las necesidades materiales. Rosa Luxem burgo 
no se equivocó cuando dijo que el socialismo no es 
asunto de cuchillo y tenedor solamente. Un hom
bre que tiene la barriga vacía vivirá preso de su ne
cesidad y probablemente ni se enterará que babía 
un Leonardo Da Vinci o un Shakespeare dentro de 
él. Y los demás habrán perdido lo que de él hubie
ran podido recibir. Eso no significa que yo piense 
que un Cervantes. un Leonardo o un Shakespeare 
no fueron excepcionales. Fueron y seguirão siendo 
excepcionales. Pero de lo que se trata es de permi
tir que toda la inmensa cantidad de talento creador 
guardado en el seno dei pueblo pueda proyectarse 
a la sociedad entera y no sea bloqueado de antema
no por concepciones racistas y elitistas de la cultura. 

"Por eso hay una continuidad entre lo que hice 
en 'Crisis' y lo que hago hoy. Con aquel grupo de 
companeros que después fue tragado por la dieta
dura -porque buena parte de eUos fueron asesina
dos o desaparecieron en la niebla a partir dei golpe 
de Estado de 1976 en la Argentina- lo que hacía
mos era rescatar la historia de los que nunca fue
ron consultados, de los verdaderos protagonistas 
de la Historia. Porque la Historia fue hecha por los 
analfabetos, por los muertos de hambre, por los 
humillados, que fueron los que pusieron los muer
tos en las guerras. Y que cuando las guerras termi
naron, a la hora dei reparto, no recibieron ni un 
miserable pedacito de la torta." • 

tercer mundo - 79 



Revista 

HOMINES 
CIENCIAS - SOCIALES 

PUERTO RICO 

Usted tendrá en sus manos una revista que estudia 
problemas y corrientes de pensamiento de la actualidad 

puertorriqueiia, caribeiia, continental e internacional. 

HECHOS E IDEAS DE 
ACTUALIDAD 

Dona/d Castillo Rivas 
Las empresas transnacionales y la crlsis 
centroamericana. 

Aline Frambes-Buxeda de Alzérreca 
EI desencuentro de la economia mundial, 
recesión y escamoteo en el Caribe y Puerto 
Rico. 

INVESTIGACION 
Juana M. Rodriguez 
Efecto de la Promesa y dei refuerzo positivo 
continuo en una tarea de logres. 
Kelvin Antonio Santiago 
La concentración y la centralización de la 
propiedad en Puerto Rico (1898-1929) 

Albert Meyers 
Estrategia de reproducción y formas de 
cooperación en la regiôn Caribe 

Dieter Boris 
A_cerca de algunos problemas teóricos y 
metodológicos en el anállsis dei movim1ento 
obrero en América La-twa (tesls) 

Leste, /. Nurse 
La lnstrucción Pública en Puerto Rico: 1900-
1930; 1960-1980. Dos Perlodos de lnstruc
ción, Americanización y Colonizaclón. 

Nilsa M. Burgos 
Anátisis histórico preliminar sobre la mujer 
y el trabajo en Puerto Rico: 1899-1975. 

DIVULGACION 
Paulo Freire 
Vivencias educativas en palses en desarrollo 

Carmelo Rosarlo Natal 
Francisco Scarano Fio/ 
Bibliografia Histórica Puertorrlquet'la de la 
década de los setenta (1970-1979) 

SylVia Enid Arocho Velázquez 
La mujer y el acceso ai poder en Puerto Rico 

Irene Sumaza 
The effects of an assertlveness training 
Program for Puerto Rican College Woman 
planning to emigrate to lhe Uníled States. 

René Zavaleta Mercado 
Notas sobre la cuest1ón nacional en América 
Latina 

Carlos Vilas 
Las contradicc,ones de la trans1c16n: cla
ses, nación y estado en Nicaragua 

Agustln Cueva 
Cultura, Clase y Nación 

SOCIEDAD Y CULTURA 
Antonio Martore/1 
Arte colonial en Puerto Rico ayer y hoy 

Arquitectura 
San Juan, Ayer y Hoy 

Cuento 
Lufsa Valenzuela 
Crónicas de Pueblorrojo 

Suacripclones 
(2 núms. ai ano) 

Ejemplares 
Sueltos 

Promoclón Especial 
5 núms. (volúmenes 
anteriores 1978n9/80l 

Puerto Rico. . . . . . . .. • .. . .... . .. . 
EE.UU., el Caribe y Centro América. 
Sur América y Europa • ..• . .. •. • . . 

US S15 
US S22 
us $25 

Para tntormación: 
Dlreetora ~ Revista Homínes 

us S 8 
US S12 
us $13 

Depto. de Ciencias Sociales 
Universidad lnteramericana de Puerto Rico 

Apartado 1293, Halo Rey, Puerto Rico 00936 

us $40 
us $40 
US S55 

HOMINES 





LINHAS AÉREAS DE ANGOLA 
* ANGOLA AIRLINES 

1 

1 


	capa
	contracapa
	ctm_001_64
	ctm_002_64
	ctm_003_64
	ctm_004_64
	ctm_005_64
	ctm_006_64
	ctm_007_64
	ctm_008_64
	ctm_009_64
	ctm_010_64
	ctm_011_64
	ctm_012_64
	ctm_013_64
	ctm_014_64
	ctm_015_64
	ctm_016_64
	ctm_017_64
	ctm_018_64
	ctm_019_64
	ctm_020_64
	ctm_021_64
	ctm_022_64
	ctm_023_64
	ctm_024_64
	ctm_025_64
	ctm_026_64
	ctm_027_64
	ctm_028_64
	ctm_029_64
	ctm_030_64
	ctm_031_64
	ctm_032_64
	ctm_033_64
	ctm_034_64
	ctm_035_64
	ctm_036_64
	ctm_037_64
	ctm_038_64
	ctm_039_64
	ctm_040_64
	ctm_041_64
	ctm_042_64
	ctm_043_64
	ctm_044_64
	ctm_045_64
	ctm_046_64
	ctm_047_64
	ctm_048_64
	ctm_049_64
	ctm_050_64
	ctm_051_64
	ctm_052_64
	ctm_053_64
	ctm_054_64
	ctm_055_64
	ctm_056_64
	ctm_057_64
	ctm_058_64
	ctm_059_64
	ctm_060_64
	ctm_061_64
	ctm_062_64
	ctm_063_64
	ctm_064_64
	ctm_065_64
	ctm_066_64
	ctm_067_64
	ctm_068_64
	ctm_069_64
	ctm_070_64
	ctm_071_64
	ctm_072_64
	ctm_073_64
	ctm_074_64
	ctm_075_64
	ctm_076_64
	ctm_077_64
	ctm_078_64
	ctm_079_64
	ctm_080_64
	ctm_081_64
	ctm_082_64
	final_anteverso_64
	final_verso_64

