




~I Lector 

Un fenómeno 
a estudiar 

En los últimos anos han aparecido noticias 
dispersas en los periódicos sobre fusiones 
de conglomerados industriales 
trasnacionales. Salvo los especialistas en 
macroeconom ía, poca importancia se le dio 
a esa tendencia ai gigantismo que iba 
dei ineándose en los grandes centros 
capitalistas. Sin embargo, lo que hubiera 
podido ser un hecho aislado pasó a 
configurar nítidamente un fenómeno de 
proporciones crecientes, cuyas 
consecuencias se hacían sentir más allá de 
los centros directivos de las empresas 
en cuestión. 
Algunas publicaciones especializadas 
empezaron a estudiarlo y una de las 
revistas norteamericanas de mayor 
circulación le dedicó una edición. A nivel 
de los países subdesarrollados las 
megaempresas trasnacionales son poco 
conocidas, pero las consecuencias de su 
surgimiento no les son ajenas: a medida que 
aumenta el poderfo económico de esos 
superconglomerados, mayor es su 
capacidad de influir en la economía 
mundial. 
En este número, a partir de un trabajo 
de investigación de nuestra colaboradora 
MaluzaStein, intentamos mostrar el proceso 
de concentración desde la óptica de sus 
reflejos en el Tercer Mundo, conscientes 
que se trata simplemente de un aporte 
inicial a un debate que va a concentrar las 
atenciones de los economistas, políticos e 
interesados en el tema, en el Norte y 
en el Sur. 
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2 - tercer mundo 

Desexilio frustrado 
Vivo en Europa hace casl veln1 

anos, pero me considero latinoa~ 
rlcano (nací en Córdoba, Aepúbl!Q 
Argentina). Uno de los problemu 
que más me han conmovido últirr.i 
mente es la vuelw a este contintn~ 
de exlllados que ya se hablan de111-
ddo de los países que los hablan 
acogido durante la dictadura. Ahoo 
regresan por motivos econ omicos y 
con un estado depresivo que nos 
contagia a todos. 

Cuademos dei tercer mundo po 
âla analizar este problema y quli,, 
sabe, ai aborctarlo, no solo explia11'1 
sus lectores que es la política econo 
mica de los nuevos gobiernos consti
tuclonales la culpable de ese fraca!~ C 
sino también promover la inlciatM r 
de organizar alguna comislon roohi 1 
nacional (en el sentido literal, de v; 

rios palsesl para analizar la posibilt 
dad de aear un fondo para evitar(!,11 
ef "desexlllo dei desexlllo" contlnüt E 

Juan José Morei - Párls - Fnncil 

b 

Política universitária li! 

t 
Nos dirigimos a Uds. luego deli!- e 

ber visto su Gula dei Tercer Mundo, :a 
sabiendo, a través de la mlsma, de 11 :a 
1 nterés por difundir todo lo que put 
da contrlbu ir ai desarrollo y ai proct lt 

50 de liberacibn de nuestros paísesy ;: 

sociedades, para sollcitarles un e~ ... 
piar de la Guía para la bibliotecadl ~ 

nuestro centro, sabiendo que pOál o; 
desde ese lugar contribuir ai desan~ '( 

tio de dirigentes compenetrados con <i 
nuestra realldad común de miemb'OI "o 
de un conjunto de países con hi~ iJ' 
rias y presentes similares y un P~ l'l! 

nlr que sólo será venturoso si nos e'>' .. 
cuentra Juntos. 

Por otra parte y habiendovi110Qill "i 
en su Consejo Editorial hay pe<~ :ri 

de la tafla de Darcy Ribeiro, quí~ Til 
formado con sus libras de polítiOl 
unlversitaria buena parte de nu"1'º 11.i 

1~ 



pensamiento, ás aun considerando 
que solo hace ires ailos que comenzó 
111estra experiencia en la vida política 
~ nuestra universidad, luego de los 
oscuros anos dei "proceso" y que por 
101an1O no tenemos o conocemos, ca-
11, nuestro pasado si no es por libros, 
,i haber desaparecido la "generación 
lntermedia". Nos gustaría conocer 
mamlal de todo lo que ata fie a la en
l!Mnza y a la relación sociedad-u ni-
1enidad, que Uds. puedan mandamos, 
ilapar de información sobre la histo· 
ria y presente de los movimlentos es
W'iantiles en el Tercer y "otros mun· 
dos'', como as( también de direccio
nei y nomtires de organizaciones es
lld'iantlles de otros lugares. 

Diego Saravla - Presidenta dei 
C!fltro de Estudiantes de Ciencias 
IICllológicas - Facultad de Ciencias 
licnológicas - Universidad de Salta 
·Salla - Argentina. 

~udiante 
tercermundista 

Como estudiante tercermundista 
1 

Ili ciendas pollticas y muy conscien
tde las causas de riqueza y pobreza, 
s agradezco por su tremendo tra· 
lrio como informadores de, sobre y 
Olra nuestro Tercer Mundo. 

Vivo y estudi o en Holanda, pais 
~nichamente aliado con esa super· 
?ll!ocia cuyo gobierno es el rnayor 
l'l!mii,J dei T ercer Mundo. Se pue-
in imaginar que la inclinacibn ideo-
19Cl de la prensa holandesa no será 
'llly diferente de aquella que deter
lli,e el carácter de las demás fuentes 
'ró~tivas" occidentales. No estoy se
f.ilo cuãl denominaclón mfis les co
l!!lpoode, si abastecedora o defor· 
"8dora de informacibn internacional. 

Cuaá!rnos dei Tercer Mundo para 
'' se ha convertido en una tuente im
~Sçindfble de informacibn de suma 
~taocia. 

li. A. Mac Donald - Amsterdam -
¾ nda. 
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La Guía 
dei Tercer Mundo 
en México 

Ya compré mi ejemplar de la Guia 
dei Tercer Mundo 1986, que aunque 
con un cler-to atraso, es siempre bien
venida por los estudiantes. Estaba ha
ciendo un estudio sobre el petróleo y 
enseguida fui a buscar en la Guia al
guno de los datos que me faltaban. 
Comprobé que uno de ellos. que creo 
fundamental, no estaba: el tipo de ley 
que regiamente el control de la ex
traccibn y comercjalizacibn dei cru
do (y podría valer lo mismo para 
otras meterias primas), en cada país. 

Por ejemplo: EI petróleo en lrán, 
lrak, Kuwait, Arabia Saudita, i, es ex· 
plotado por el estado o por compa
lilas privadas, o por ambas? Pienso 
que ese dato deberla estar incluído 
en la parte dedicada a los I odices 
económicos de cada pais. 

Marta Jiménez Cortez - San An
gel - México - D.F. 

Un viejo lector 
En la casa de un amigo reencontré 

cuademos dei tercer mundo, que ha
bía leído hace ya mucho tiempo, en 
primera época, en la década dei se
tenta. lntenté compraria en las prin
cipales librerlas de la capital federal, 
pero no la encontre. i,Podrían infor
mar me si es posible adquiriria en la 
República Argentina? Es una publi
cacibn que hace falta. 

Ricardo F. lbáilez - Buenos Ai
res-. República Argentina. 

N. de R. - Desde nuestra re.1parición 
en e/ RI ode la Pia ta e/ alfo pasedoesra
mos reorganizando Is distribución en 
e/ área. En Argentina, cuaderrros dei 
Tercer Mundo es distribuída en libre
rlas por Hugo Emi/ io Palacios - Los Pa
tos 2420 (Te!: 942-5788) Cap. Federal 
y en kioskos por J. Di Pietro y Cia. Bo
lívia 529, BsAs. (Te/: 611-2801). Para 
suscripciones e información comple
mentaria debe contactar nuestra sede 
de Montevideo: Avda. 18 de Julio 
1263, 3er. piso. (Tal: 90-87-13). 



LA HISTORIA, LA GEOGRAFIA, LA ECONOMIA 

Y LA POLITICA DE LOS PAISES DE NUESTRO MUNDO 

Esta Guia 
es indispensable para 

el trabajo de periodistas, 
profesores, parlamentarios, 

estudiantes, administradores, 
industriales y comerciantes, 
y util para sindicatos y otras 

instituciones. 
Tenga siempre su Guia, 
en su mesa de trabajo, 

en su aula, 
en su biblioteca. 

De esa forma usted encontrará todo sobre los países: 

sus pueblos, su cultura, sus conflictos, sus gobiernos, 

sus partidos políticos, su econom ía, 

su agricultura y mucho más. 

Son 670 páginas 
con informacion 

actualizada, 
acompanada de 

mapas y gráficas. 
Informes y documentos 

de los países No Alineados 

y datos sobre las princ1pales 

Organ izaciones I nternac ionalcs. 
Usted no puede dejar de tener 

la Guia dei Tercer Mundo. Con ella 

el mundo entero estará en sus manos. 
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Panorama Tricontinental 

Perú: acción de Sendero Luminoso culmina en masacre 

D Coincidiendo con la realiza· 
ción en lima, dei 20 ai 22 

de ju nio, dei 179 Congreso de la 
Internacional Socialista, la mayor 
ofensiva dei grupo guerrillero 
Sendero Luminoso -consistente 
en la toma simultânea de los pe· 
nales de Lurigancho, EI Frontón 
y Santa Bárbara, junto con una 
sucesión de atentados en la capi· 
tal peruana- culminó en una 
masacre, con un saldo superior a 
dos centenares de muertos. 

EI gobierno dei presidente 
Alan Garcia ordenó una investi· 
gación para determinar si hubo 
"excesos en el uso de la fuerza" 
por parte de las fuerzas armadas, 
mientras políticos de todos los 
partidos expresaban posiciones 
encontradas con respecto a la 
acción gubernamental en los 
acontecimientos, ai mismo tiem· 
po que rechazaban la actitud de 
la guerrilla y lamentaban, los su· 
cesos ocurridos. 

En el discurso inaugural dei 
Congreso de la IS, Alan García 
mterpretó los hechos como un 
intento de "someter nuestra de· 
mocracia a un chantaje ante los 
demás pueblos de la tierra, coin· 
cidiendo as( esas criminales ac· 

ciones con los designios dei po· 
der económico que subyuga el 
destino de la humanidad" y 
justificó la intervención militar 
ante el fracaso de las gestiones 
para que los rebeldes depusieran 
sus propósitos. 

"Una comisión de paz confor· 
mada por hombres de buena fe 
acudió a las cárceles a implorar, 
suplicar que se evitaran sucesos 
dolorosos, eso no se logró y el 
Estado ha debido hacer prevale
cer su autoridad, con la canse· 
cuencia dramática de muchas 
muenes, algunas de las cuales 
son de miembros de las fuerzas 
dei orden. Pero se ha rescatado 
un principio que es fundamental, 
la autoridad", prosiguió el presi· 
dente. 

"No es la fuerza bruta de una 
dictadura ni de una tiranía 
-agregó et mandataria peruano-. 
Es la autoridad y la fuerza moral 
dei pueblo. Es la· au toridad y ta 
fuerza inflexible de la ley, por
que el gobierno debe ser firme y 
severo para hacer respetar ai pue
blo ( ... ) la democracia dei pue
blo se defenderá con firmeza de 
sus enemigos de la derecha, pero 

también dei totalitarismo y dei 
crimen''. 

Por su parte, el alcaide d! 
Lima y presidente de la lzquii,, 
da Unida, Alfonso Barrantes, 
opinó que el orden y la ley no 
pueden aplicarse a sangre y fue
go y consideró. asimismo, que 
debieron agotarse las medida! 
de persuasíón para que los amo
ti nados depusieran su actitud. 

"Nunca me identifiqué n1 Ili! 
identificaré con las ideas sende
ristas, pero me duele el trati· 
miento que se ha asumido frent1 
a la actitud irracional de estOI 
compatriotas. Creo que han ~ 
bido agotarse las medidas de per· 
suasión, dentro de las cuales hi 
debido apelarse a la inte~en
ción de la lglesia e incluso cl! 
los familiares", dijo Barrantes. 

"E l Perú está de duelo po: 
todas las víctimas sin distinciôr 
alguna y por eso hoy más qui 
nunca se impone la obligaci/,i 
de forjar u n frente en defensi 
de la vida que se esfuerce por i~ 
pedir que siga derramándose san
gre peruana", concluyó el dirt 
gente opositor. 

EI domingo 22 de junio, u111 
bomba destruyó parcialmente li 
embajada de Honduras y el di1 
anterior un carro-bomba dei' 
truyó una agencia dei Bandesco. 
alcanzando también el escritono 
de la empresa norteamericana 
Occidenta/ Petroleum, en lo QUf 

fueron consideradas como accill' 
nes de represai ia dei grupo Sen· 
dero Luminoso por el desen!a_ce 
sangriento dei motín de pri5,ll' 
neros de esta organización. 



Alfonsín enfrenta crisis 
en los servicios de informaciones 

D EI presidente Raúl Al!onsín 
designo un nuevo ministro 

de Defensa y un nuevo titular de 
la Secretada de lnformaciones 
dei Estado (SIDE}, con el com
promiso de realizar "ser ios cam
bias en los servicios de informa
oones", tras la crisis generada en 
el gobierno argentino por el S& 
cuestro extorsivo dei empresario 
Osvaldo Sivak. 

La dec1S1ón presidencial se 
iroduJo el 3 de junio último, lue
~ de la renuncia dei ministro de 
Oelensa Germán López, sustitui
do por Horacio Jaunarena, en 
momentos en que la oposic ión 
ooli!ica cuestíona seriamente la 
..:1111idad de los organismos de 
!eguridad dei estado. 

Un informe oficial dado a co
·ocer en los últimos dfas senala 
que, en 30 meses de gobierno 
consntucional, se produjeron 17 
.«uestros con extors1ón, sin que 
11 mayoría hayan sido esclareci
dos por la polida. Por lo general, 
DI afectados fuer0n acaudalados 
emp,-esarios, que debieron pagar 

Presidente de Somalia 
herido 

El presidente somalí Siad 
Barre, de 67 anos, se recupera 
., Arabia Saudita, en el hos
i-tal militar de Ryad, de las 
her1das recib1das en un acc1-
dente automovilístico ocurndo 
li pasado 23 de mayo. M1en 
tas tanto, Barre ha sido sus
lltuido ai frente dei ejecutivo 

li por el vicepresidente, 
eral Ah Samantar. 
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AJ(onst'n: "serias cambíos" 

fuertes sumas de dinero por los 
rescates. 

Los partidos políticos de la 
oposición y las entidades defen
soras de los derechos humanos 
sospechan que detrás de estas 
delitos están los servicios de 1n
teligencia dei ex gobierno militar, 
que poresa via obtendrían recur· 
sos para financiar sus maniobras 
de sesta bil izadoras. 

EI ex ministro Germán López 
reveló que su renuncia se deb1ó a 
la "inconvenrencia de los orga· 
nismos informales de investiga
ciones". La gestión de López fue 
puesta en tela de ju1c10 cuando 
un funcionaria dei Ministerio de 
Defensa, Mario Aguilar, fue de
tenido y acusado de ext0rsión en 
perjuicio de la fami lia Sivak. 

EI empresario Osvaldo Sivak 
fue secuestrado el 29 de julio de 
1985. Ante la falta de resultados 
de las investigaciones emprendi· 
das por la Policia Federal, la fa
milia de Sivak accedió a conti· 
nuar v inculándose con Aguilar, 
quien dijo conocer la suerte co
rrida por el empresario y solicitó 
150 mil dólares para proporcio
nar mayores informaciones. 

T ras la intercepción de llama
das telefónicas, la polrcía detuvo 
a Pedro Salvia y Roberto Barrio
nuevo, dos ex integrantes de los 
servicios de información durante 
el gobierno militar, quienes jun
to con Aguilar ex torsionaban a 
la familia Sivak. 

EI hecho motivó una interpe
lación parlamentaria y el pedido 
de renuncia ai ministro dei Inte
rior, Antonio Tróccol~ quien re
conoció "errares" en el manejo 
de la situación por parte dei go
bierno, mientras el diputado pe
ronista José Manzano exigia tam
bién una "reorganización inme
diata"de los servicios de seguri
dade información . 

Facundo Suárez, que se de
sempeiiaba como embajador ar
gentino en México. fue designa
do nuevo titular de la Secretaria 
de 1nformaciones dei Estado (SI
DE). AI asumir el cargo, Suárez 
reconoció que en Argentina "hay 
muchos servicios de información 
paralelos", heredados dei último 
régimen militar. 

"Debemos superar esta gran 
confusión que tenemos ahora, 
para que los servicios de infor· 
mac1ón sirvan a los objetivos y 
las pautas que fije el gobierno", 
declará Suárez, ai cual también 
le fue confiada la mision de orga
nizar una Central Nacional de ln
teligencia, que reunirá las infor· 
maciones que reciben las fuerzas 
armadas v la SI DE. 

terc:er mundo - 7 



Sudân: el desafio 
de la guerra en el sur 

D Aunque la elección y la to· 
ma de mando dei nuevo go· 

bierno civil en Sudân hayan aca
bado con un largo reinado políti· 
co de los militares, el primer mi
nistro Sadiq el Mahdi sólo logra· 
râ rnantenerse en el poder si ter· 
mina la guerra civil en la región ! 
sur dei país. EI Ejército de Libe- ~ 
ración Popular dei Sudân (SPLA) 
pidió la renuncia dei gobierno de 
Mahdi y su sustitución por un 
régirnen provisorio, que nombra
ría una Asamblea Constitucional 
para otorgar mayor autonomía a 
las provincias dei sur, asegurando 
una pacificación definitiva. 

EI SPLA formulá la exigencia 
a través de una declaración de su 
1 íder, el coronel Kohn Garang, 
poco después de una reunión que 
éste mantuvo en Etiopía con en· 
viados especiales dei gobierno de 
Jartún. Garang y sus guerrilleros 
controlan la mayor parte dei sur 
de Sudán, donde cerca de 12 mil 
hombres en armas mantienen un 
cerco permanente alrededor de 
las guarniciones dei gobierno. Pa· 
ra muchos observadores, la situa· 
ción actual en la región meridio· 
nal dei país es casi tan grave co
mo la que imperaba durante la 
prolongada guerra civil de 1956-
72, cuando Sudân quedó virtual
mente dividido en dos. 

Los electores de las provincias 
de Bahr el Ghazal, Alto Nilo y 
Equatoria no pudieron votar de
bido ai estado de guerra reinante 
en la región. De esta manera, el 
pleito quedó limitado ai norte y 
centro de Sudán, donde fueron 
electos 264 de los 301 legislado
res. Los 37 escai'los restantes co· 
rrespondían a los representantes 

8 - tercer mundo 

de la región sur. 
EI Partido dei Pueblo (UMMA). 

liderado por Mahdi, obtuvo 99 
escai'los, seguido por el Partido 
Democrático Unionista (DUP). 
con 64 diputados. Ambas organi· 

Combatientes dei SPLA 

zaciones crearon una coalición 
que se encargó de formar el nue
vo gobierno. EI UMMA designó 
ocho de los 18 ministros. Otros 
seis miembros dei gabinete perte· 
necen ai DUP, mientras los cuatro 
cargos restantes quedaron repar
tidos entre los partidos menores. 

Cerca de la tercera parte de 

Ministro malgache muere 
en accidente 

EI ministro de Defensa mal
gache, contralmirante Guy Si· 
bon, dos generales y otras diez 
personas, perecieron el 24 de 
mayo pasado, ai estrellarse un 

los 12 millones de sudaneses!i 
ve en âreas donde la influenoi"' 
de la guerrilla es fuene. Unacu, 
do entre Mahdi y Garang par!Q 
improbable mientras la cúpc.,, 
dei S P LA insista en la tesis ~ 
formar un gobierno provisorio1 
reformar la constitución sudart 
sa. Pero si la paz no se alcarui 
pronto, dificilmente el nu~o~ 
gimen civil logrará reactivar L 
econom(a. 

La producción de petróleor 
el sur, una de las grandesesperl'\ 
zas de Mahdi para mejorar lat 
tuación económica, está práai 
camente paralizada porque Ili 
empresas extranjeras no qU~I! 

asumir riesgos. la agricultuij 
también sufrió severos perju~ 
en especial, las plantaciones d! 
algodón y de otros productlll 
destinados a la exportación 01 

consumo en los grandes centrO! 
urbanos. Sólo se mantienelaar, 
cultura de subsistencia, insuf, 
ciente para ai imentar un núme'l 
cada vez mayor de refugiados.\ 
guerra. 

Otra seria amenaza a la esta!J 
1 idad dei gobierno de Mahdi esl1 
posible internacionalización li 
conflicto en el sur. Losgobier!'l(I 
árabes conservadores se mue51J11 
interesados en apoyar los esfut 
zos de islamización prometídi'i 
por el nuevo gobierno de Jarni1 

Esta eventualidad podría llrit 

a los rebeldes a buscar una a~ 
ximación con el régimen rl?'loj, 
cionario de Etiopía. 

DC-3 de la fuerza aeronava! dl 
Madagascar a unos 120 kilóm, 
tros de Antananarivo, cuando 
se dirigían a un acto de fin df 
carrera en la academia militar 
de Antsirabe, 170 kilómetro! 
ai sur de la capital. 



Zimbabwe: Mugabe a un paso 
de dos victorias importantes 

D Entre los pol (ticos de Hara· 
re. pocos dudan de que el 

primer ministro Robert Mugabe 
u pueda alcanzar este al'lo dos im

portantes objetivos perseguidos 
hace largo tiempo: la fusión dei 
partido ZANU (en el poder) con 
la ZAPU (en la oposición), per· 

, mitiendo la creación de un parti· 
~ do único, y la alteración de las 

disposiciones constitucionales 
~ que otorgan a los blancos 20% de 
~ los escai'los dei parlamento, cuan
~ do los descendientes de eu ropeos 
~ forman apenas 1 % de la pobla
~ ción. 
~ Los analistas de la capital ase-
1 guran que Mugabe puede incluso 
~ alcanzar estos objetivos sin la par
,. ticipación de los 100 mil blancos 
r zimbabweanos, ni de su rival polí· 

tico Joshua Nkomo, líder de la 
1 ZAPU. En laseleccionesde 1985, 

la comunidad bianca eligió a 15 
l>artidarios dei ex primer minis
tro racista lan Smith, líder dei 
partido Alianza Conservadora de 
Zimbabwe (CAZ), mientras los 

; cinco escai'los restantes para los 
r descendientes de europeos fue
~ ron adjudicados a pof{ticos inde
r pendientes. Apenas fueron divul-

gados los resultados, Mugabe acu· 
~ só a los blancos de rechazar la 

política de conciliación, adopta· 
da por el primar ministro desde 
b independencia en 1980. 

"Los blancos que no acepten 
la nueva realidad polftica dei 
país, en la que la mayor(a negra 

1 tstablece las regias básicas y de
termina los intereses pof{ticos 
dei país, deben abandonar Zim-

i babwe", afirm6 Mugabe. En abril 
PiSado, cuando el pa(s conme· 
llloró el sexto aniversario de su 
1986 - Julio - n<? 88 

independencia, el primer minis
tro prometió reformar la Consti· 
tucián en 1986, para "eliminar 
las cláusulas injustas y racistas", 
establecidas por el Acuerdo de 
Lancaster House, mediante el 
cual Zimbabwe dejá de ser una 
colonia britânica 

Mugabe co11.10lida su poder 

Aunque las 20 bancas parla
mentarias reservadas a los blan
cos deban mantenerse hasta 1990, 
según Lancaster House, ellas 
pueden ser eliminadas si as( lo 
deciden 70 de los 100 miembros 
dei Poder Legislativo. En las elec
ciones de 1985, el partido de 
Mugabe obtuvo 63 bancas, siete 
menos que el m(nimo necesario 
para alterar la Constitucián. Por 
su parte, la ZAPU de N komo 
conquistá 15 bancas. Una fusión 
de los dos partidos permitir(a 
reunir fácilmente los votos nece
sarios, lo que llevá a la oposición 
negra a intentar negociar el apoyo 
y retardar el proceso de unifica· 
cián. Pero Mugabe puede alcan· 
zar su objetivo aun sin la partici
pacián dei hoy debilitado diri
gente de la ZAPU. 

En mayo, uno de los más im
portantes seguidores de Nkomo, 

David Kwedini, cambiá de parti· 
do, pasando para la ZANU, des
pués de acusar a la cúpula de la 
ZAPU de "falta de coraje polfti· 
co" para responder ai llamamien· 
to de Mugabe a favor de la uni
dad de los partidos negros. La de
cisián de Kwedini debe ejercer 
influencia sobre otros parlamen· 
tarios de la ZAPU, haciendo que 
el partido de gobierno pueda ai· 
canzar con facilidad los 70 votos 
para el cambio constitucional. 
La situación interna en la ZAPU 
es bastante precaria, porque el li· 
derazgo de Nkomo está sufrien· 
do los efectos de su intransigen
cia y de su política ambígua con 
relación a los grupos disidentes. 

A todo esto, el ministro de 
Interior, Enos Nkala, rechazó las 
acusaciones de organismos inter· 
nacionales de que el gobierno de 
Zimbabwe estaría violando dere· 
chos humanos, ai mantener pre
sos a dirigentes de la ZAPU acu
sados de estar implicados en acti· 
vidades insurreccionales en la 
província de Matabele, en la re
gión sudeste dei pa(s. Nkala dijo 
que muchos de los políticos men· 
cionados por la prensa extranje
ra ni siquiera llegaron a ser pre· 
sos, mientras otros van siendo li
berados a medida que sus activi
dades son investigadas. Algunos 
de los más importantes líderes 
de la ZAPU presos, después dei 
descubrimiento de arsenales clan
destinos, ya se encuentran en li
bertad. 

Para Robert Mugabe, la fusión 
ZANU-ZAPU y la reforma cons
titucional son dos objetivos de 
extrema importancia en un ano 
en que Zimbabwe debe servir de 
sede a la reunián de jefes de Es
tado de Pa(ses miembros dei Mo· 
vimiento de los no Alineados, a 
fines de agosto y comienzos de 
setiembre. 
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Líbano:continúa la 
"guerra de los campamentos" 

O EI primer balance de un mes 
de enfrentamientos casi per· 

manentes, entre las milícias dei 
fllpo chífta Amai y los palesti· 
nos de los campos de refugiados 
de Beirut, muestra que las víc-
1,mas -muchas de ellas mujeres 
v nil\os- estar<an en torno de 
150 muertos y 500 heridos. Las 
sanJientas luchas alrededor de 
kls campamentos palestinos de 
S.b<a, Chatíla y de Burj EI Ba· 

cediendo en los campos de refu· 
giados es una masacre de civiles 

La "guerra de los campos de 
refugiados" está contribuyendo 
a desestabilizar la ya precaria 
situación institucional dei Uba· 
no y llevó a la• diferentes fuer· 
zas polftico·religiosas a buscar 
una salida a breve plazo, que 
asegure el alto el fuego entorno 
de los campamentos. Dirigentes 
libaneses de las diferentes ten· 

rajneh, no cesaron ni siquiera dencias se reunieron con ese fin 
cespués de los varios acuerdos de 
pacificación intentados por di· 
reises mediadores, entre ellos el 
Pfelidente de Argelia, Bendjedid 
Chadli. 

EI cese dei fuego alcanzado 
111 algunas oportunidades apenas 

en Damasco, capital de la vecina 
Siria, convocados por el vicepre· 
sidente sirio Abdelhalim Khad· 
dam y el vicecanciller irani', Mo· 
hamed Ali Besharati, a mediados 
de junio pasado. 

>l'lió para permitir el traslado en 
d! heridos de los campos a los 
llospitales, en momentos en que J 
ie tem(a por la vida de muchos co 

Entre otros, estaban presentes 
la reunión el primer ministro 

e, ellos, retenidos sin asistencia 
!'I medio dei cerco impuesto por 
OI chíltas. 
EI grupo Amai y los palesti· 

nos luchan, desde hace más de 
»s ailos, por el control de los 
1<rnpamentos dei sur de Beirut, 
-:bode residen unos 50 mil refu· 
>!dos. Los chiítas, la minoría 
~~ numerosa dei Ubano, acusa 
1 los palestinos de los campa· 
~.ntos de intentar apoyar la re· 
~nilación de la OLP en Bei
'111. Pero los palestinos, por su 
Me -que contaban con el 
~o de grupos musulmanes su
·itas dei Líbano, como el movi
~1ento 6 de febrero derrotado 
lllílitarmente por los' chiítas de 
Amai- responden que la OLP 
ro tiene íntenciones de regresar 
4 

líbano y que lo que está su-
1986 - Julio - n<? 88 

libanés, Rashid Karame (sunita). 
el Presidente dei Parlamento, 
Hussein Husseini (chifta), el lí
der de las milicias Amai Nabih 
Berri y el dirigente druso y minis
tro de Justicia, Walid Jumblatt. 
EI plan aprobado en Damasco 
prevé la creación de una fuerza 
de paz en la que participe el 
ejército nacional libanés. Se tra· 
ta de impedir que la seguridad de 
Beirut occidental (musulmánl 
quede en manos de las milicias 
enfrentadas entre sr. 

Aunque el líder de la OLP, 
Yasser Arafat, exhortó a los res
ponsables religiosos chiítas a 
"asumir su responsabilidad en 
los crímenes que están perpe· 
trando las bandas de la Amai" y 
convocó a crear una nueva fuer
za árabe de disuasión "con el 
objetivo primordial de ayudar ai 
gobierno libanés a preservar la 
unidad y la paz en el país", no 
hubo una reacción oficial de los 

palestinos a la pro· 
puesta de la reu· 
nión de Damasco. 
Sin embargo, en 
medios políticos 
de Beirut se esti· 
ma que los palesti· 
nos la rechazarán, 
porque una de sus 
exigencias es que 
la población refu· 
giada debe quedar 
totalmente confi· 
nada en los cam
pos. 

Muchas mujeres y 
ni.i\os figuran entre 
las vt'ctimas de 
los violentos 
enfrentamientos en 
los campamentos 
palestinos 
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Oposición de Trinidad y 
Tobago pide anticipación 
de elecciones 

La Alianza para la Recons· 
trucción Nacional (ARN), coa· 
l1ción cuatripartita de Trimrlad 
y Tobago, solicitó que el go
b1erno ant1cipe las elecciones 
legislativas, previstas en princi· 
pio para el ano próximo. 

EI líder opositor A.N.P. Ao· 
bmson explicó que el pedido 
fue realizado a raíz de la derro
ta de una enmienda, que pre
teodía rectificar prácticas de 
corrupción y exigir el registro 
de bienes de los altos funciona· 
rios estatales. 

Robinson acusó ai gobierno 
dei primer ministro George 
Chambers de haber presentado 

MARZO/ABRIL 1986 

Oírector: Alberto Koscllueuke 

una leg1slacion poco sena e in
capaz de combatir la corrup
ción reinante en el país. 

Chile: la izquierda vence 
en sindicato dei cobre 

EI Movimiento Democrático 
Popular tMDP) de Chile ganó 
las elecciones dei sindicato nú
mero dos de la mina de cobre 
de O,uquicamata, obteniendo 
cinco de los siete cargos de di
rección. EI MDP está integrado 
por el Partido Comunista (PC), 
el Movimiento de lzquierda Re
volucionaria (MIA), un sector 
socialista e independientes de iz· 
quierda. Tuvo 4. 129 votos con· 
tra 1.179 dei Partido Demócra
ta Cristiano (PDC). 

Se trata de la tercera victo-

ria consecutiva de la e 
de izquierda en los últim 
anos y, según Nicanor 
electo con 1.115 votos, 
sentó un "tnunfo de los 
jadores''. "Hemos sido 
porque supimos interpr 
aspiraciooes de los minq 
cobre y porque hemos 
sin vacilaciones en un m 
to de la historia de Olile. 
que se está con el pueb 
está contra el'', concluyó 

EI vicepresidente de la 
federación de T rabajadores 
Cobre (CTC), Carlos Oga 
flliación demócrata criS1i 
ocupó el último lugar con 
votos. La victoria izqui 
se produjo en la principal 
de la empresa estatal 
ción dei Cobre (Codelco), 

NlEA 
SOCIEDAD 

Jefe de Rtdac:c,6n · Oonoel Gonrit1V 

COYUNTVRA; Gulllenno Molina Chocano; Honduras· leleccione, 11n ganador7; PM1lo c..,nabrna; 811111 lo ol,garoula otro vtz; ~ 
Guty: M4,cico: cr-.sis y modernitac16n dei ceptu,111mo; Osar R. Goru,6tez: Argentina· 11 tran, .c.i6n alfommina. 
ENTREVISTA: OiMogo con Fni Botto: "En búJQueda de una ahematova Po0Ul1t~. 

POSICIONES. Mlcheol Manley: Jamaica y EEUU: ,nterwnc:,6n o cooperac:l6n; SELA: 01cllfac:í6n de Cerocao. 

ANAllSIS: Suzy C-: tt.111: de la rupn,ra a la rran11ci6n; Albef1o a..r .. Leopoldo Benarid•: La rat,o,ldla primitiva de IOJ h8"'bt""l<é 
Atoil MaOlr: La cienci• econômica y fas •ternattvas de desa,,0110; H6ctor Ape:uchN: Uruguay c1enllf1co. 

TEMA CENTRAL: REllGION. CREENCIAS Y SOCIEOAD En,lquo eo,.,.., CrisUen,smo de lrqulord1 e lglosia ~pul er , AbroN~C= 
tàl: Crinianlsmo y lucha de cleses; Emlllo Farmín Ml9none: lglesie v die1edure; Follpe Cl<Hre Oam•: Sexo. rol,gi6n V creenc:los.,..,,._ 
miro Almr,da: La domocrac:la ctotlíana en América Launa. lv611 Au1111: Etiado, Uno<lo,. '' La naco6n conforme• Oios", Gu
Magla. religi6n v poder: lo, cultos alroomericano,; Rav-fio Ga,cl1 LuPo: EI pode, de la, 1in;ebl8$. 111ec11 Moon; Andr61 s.,t,ln: Lo•,,.. 
fari: entre mesianismo y revolocl6n 

SUSCRIPCIONES Cinduido flfte •real 

Am6rica Lallna 
Resto dei Mundo 
Venezuele 

ANUAL (8 n~.-osl 

uss 20 
uss 30 
e, 150 

uss 35 
uss 50 
e,. 250 

PAGOS: Cheque en d6lar01 1 nombte de NUEVA SOCIEDAO. Oi,occi6n· Apartado 61 712,Ch.eao-Caree• 1060-A • Vonoruel,. ROO""' 
no efectuar ttainsferencías bancarias par• cancelar suscrfpeionet. 

12 - tercer mundo 



bó recientemente una deci
que prohi'be la comerciali-

·· n de numerosos medica· 
tos en el pars y, ai mismo 
Po, autorizó su exporta· 
. Cerca de 61% de los reme
vendidos en América Cen-

1 son peligrosos para la vida 
ana. 

La denuncia fue formulada 
el médico y químico tar· 
· tico hondurel'io Pedro 
·no, catedrático de la Facul-
de Medicina de su país, con 
ma de maestría en Farma-

gla en Londres. T ambién 
lizó estudios sobre política 
medicamentos para los países 

arrollados con el profe
inglés Desmond Lawrence, 
de los más prestigiosos con· 

ltores sobre ese tema en la 
ganización Mundial de la Sa
(OMSJ. 

Para Portillo, la decisión dei 
ado norteamericano repre· 
ta una "violación de los de
os humanos". Recordá que 

1967 la OMS viene de
iando la introducción de 
icamentos no examinados, 
caces y pefigrosos en las na

ries SUbdesarroltadas. Como 
pio, citó el caso de una va-
contra el sarampión que 

aplicada en su pa(s en for
masiva entre 1969 y 1970, 

de que su uso fuera apro-
o en Estados Unidos. 
Un caso similar se produjo 
algunos países africanos, 

la "cimetídina", un citos
coque provocá v<ctimas fa
. fue experimentado en 
itales. 

Barbados: 
la oposición gana elecciones 

por mayoría abrumadora 

D Barbados tiene un nuevo go- Durante su primer mandato Ba-
biemo. Con un triunfo abru- rrow tratá de forjar la integra

mador, el Partido Laborista De- ción regional como v ía de lograr 
mocrãtico (PLD), de oposición, la independencia económica. Bar
ganó las elecciones en el país, de- bados ayudó acrear la Asociación 
rrotando ai oficialismo represen- de Libre Comercio dei Caribe 
tado por el Partido Laborista de (Carifta), que en 1973 se trans
Barbados (PLB). Erro! Barrow es formó en la actual Caricom, inte
el nuevo primer ministro y el PLD grada por doce islas de la región. 
conquistá 24 de las 27 bancas en 
el Parlamento. EI entonces primer J 
ministro Bernard St John no lo
gró siquiera ser electo diputado, 
un hecho inédito en las historia 
dei Caribe oriental. 

Golfo 
Océano A rlántico 

de ";-
},féxico •• • , 
~ ';. 

Después de asumir el poder, 
Barrow anunciá que su gobiemo 
tendrá una llnea nacionalista y 
que Barbados pedirá la denuncia 
dei Tratado Regional de Seguri
dad dei Caribe, suscrito en Wash
i ngton, para cortar los lazos mili
tares con Estados Unidos. 

"En Barbados - afirmó- son 
bienvenidos los norteamericanos 
turistas, pero no los agentes de la 
CIA o dei Departamento de Es
tado". Barrow también anunció 
que no mantendrá las estrechas 
relaciones militares y políticas 
con Estados Unidos desarrolla
das durante los diez anos de go
bierno dei Partido Laborista de 
Barbados. 

Se considera que el triunfo dei 
PLD es una demostración de re
chazo popular a la política con
servadora de los gobiernos ante
riores dei PLB, primeirocon Tom 
Adams y con St. John, en la últi
ma década (1976-85). Barrow, 
de 66 anos, participó en la cam
pana por la independencia dei 
país y en 1966 se tornó el jefe 
dei primer gobierno de Barbados. 

eUB~~ 
HAITI -- •.. 

En la década dei sesenta Ba-
rrow se aproximó ai Movimiento 
de Países no Alineados y votó en 
la OEA por el cese de sanciones 
contra Cuba. En noviembre de 
1975 permitiá que los aviones de 
transporte cubanos se reabaste
cieran de combustible a camino 
de Angola (pero tuvo que dar 
marcha atrás en la decisión por 
las presiones de Washington). 

Tras la victoria de Barrow en 
las elecciones, el vocero dei De
partamento de Estado, Charles 
Redman, dijo que su gobierno 
espera mantener "excelentes re
laciones bilaterales con Barba
dos" y que Estados Unidos desea 
colaborar con el nuevo gobierno 
de la isla. 
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Editorial 

La necesaria 
cooperación Sur-Sur 

Los indicadores de la economia mundial de estos 
últimos anos muestran caminos divergentes para 
el Norte y Sur dei planeta. La inflación disminuye 
y deja de ser un problemaen los palses 
industrializados, mientras aumenta la producción, 
aunque no a ritmos elevados. AI mismo tiempo se 
registran cuantiosas inversiones en investigacion 
y en la expansión de las empresas. 
Se advierte, no obstante, la persistencia de un alto 
porcentaje de desocupación, que escasamente ha 
disminuido en relación a los niveles marcados 
durante la última recesión, la más prolongada y 
profunda desde la posguerra. Ello no impide, 
empero, que en términos globales se esté 
verificando un proceso de recuperación, en 
contraste con lo que ocurre en las naciones 
subdesarrolladas. 
EI sur dei planeta fue la región más golpeada 
por la recesión originada en los centros 
capitalistas desarrollados y, después que éstos 
se recuperaron, la sigue afectando. Las 
exportaciones de las ma-terias primas que 
constituyen la producción principal dei Tercer 
Mundo, confrontan una baja demanda y, por 
consigui ente, precios deprimidos. 
EI Sur recibe cada vez menos créditos externos, 
ai mismo tiempo que los numerosos países 
agobiado~ por el endeudamiento dedican una 
gran parte de sus ingresos por exportaciones ai 
pago de la deuda, privándose de importaciones 
necesarias para la continuidad dei proceso 
productivo. 
Hay desde luego algunas exoepciones pero, en 
conjunto, el balance negativo dei comercio 
exterior, acompai'lado por la calda de 
inversiones y de créditos externos, y la 
contraccibn de las importaciones, configura 
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una recesión a largo plazo para los palses io, 

subdesarrollados. 'IC 

En el pasado, la recuperación de las economias 00 
capital is tas posterior a las crisis reoesivas, se 1a 

caracterizó por una expansión de la demanda » 
de materias primas y el consiguiente ~: 
enderezamiento de los precios que compensaba tn 

- aunque sólo en parte - los danos ocasionados 11 

en la fase anterior por la drástica reducción de la \l 
demanda de materias primas y el hundimiento ~r 
de sus precios. ·i 

No es esto lo que ha sucedido desde el comienzo 1!1 

de esta década Los precios de las manufactura~ IA! 
que constituyen la producción principal de los i 
países industrializados, se han mantenido ~ 

estables o han aumentado, mientras proseguía 
la disminución de las cotízaciones de las 

1l;l' 

li 
materias primas. li! 

Así, en 1985, los precios en dólares de las ,· 
manufacturas importadas crecieron en 1% A su '~ vez, 1 os precios en dólares de las materias primas »ri 
exportadas cayeron 12% y el precio dei petróleo 'ltl 
4%. Luego, el fenómeno que se observa en este llE 
último período no consiste en un movimiento 

• 1 )1; uniforme de los precios dei comercio internac1ooa1 

I!~ sino en una reducción de los precios de los 
"Ir productos básicos, en relación a las manufactur~ 

1 ':11 
Ello implica diversos tipos de benefício para e 

i!i:c 
Norte. En primar término explica el retroceso de itt 
la inflación, que hoy es nula en potencias como :.I~ 
Japón y Alemania Federal, que mci;traron !IJ)c 

capacidad de mantenerla a bajos niveles en el '!!11 

pasado, asl como se reduce en palses que . . ~,. 
padecieron hasta hace poco cuadros inflacro~arlOS ~a 
relativamente elevados, cual es el caso de ltalta. forr 
Este proceso dispar también provecta una 
gigantesca redistribución de recursos que se 



deSplazan dei Sur ai Norte dei planeta. Las pérdidas 
;.ie experímentan las exportaciones primarias 
dtlos palses subdesarrollados equivalen a 
,.o,ancias por ahora de igual monto en favor de los 
.t11sumidores, es decir, las naciones 
rdustrializadas. 

S61o en el caso dei petróleo se ha estimado que, 
demantenerse el precio dei barril de crudo en 
i«no a los 15 dólares, el beneficio para el área 
1!ustrializada en el perlodo 1986n será de unos 
romil millones de dólares. la ingente 
nnsferencia de recursos hacia el Norte, sólo 
lOdrla contener alguna compensación si la mayor 
r.pacidad adquisitiva que envuelve, se tradujese 
!IIC0mpra (de materias primas) o en inversiones 

elSur. 

~oes esto lo que estã sucediendo, como lo 
iernuestra la depres1ón de los cursos de las 
·•terias primas. En cuanto a las inversiones se 
i:lvierte, particularmente en el caso de Estados 
.~dos. una tendencia a incrementarias en el área 
'llustrializada y a decrecerlas en el Tercer Mundo. 
!egún estadlsticas dei Departamento de Comercio 
~eamericano, la participación en el total de 
111nversiones directas de la superpotencia en los 
l!fses capitalistas industrializados pasó de 48,3% 

'11950, a 68,7% en 1970 y a 75% en 1984. Por 
ijparte, las inversiones norteamericanas en los 
» ses SJJbdesarrollados. que eran en 1950 
t;J1valentes a las primeras (48, 7%). descendieron 
125,4% en 1970 y a 22, 5% en 1983. 
llaconclusión que se desprende de la relación 
iirecios entre productos primarias y 
llalufacturas. es la acentuación dei deterioro de 
--têrmiios de intercambio dei Tercer Mundo. La 
~dda de valor sufrida en los últimos anos es 
:lltede un proceso crónico que afecta a los 
~ ses subdesarrollados. productores y 
~P«tadores de materias primas. y ai mismo 
'!mpo importadores de bienes industriales.. A 
''tiencia de los primeros. estos últimos contienen 
'11alto grado de valor agregado. 
~o los pai ses subdesarrollados reciben menos 
leios dei comercio internacional, se produce 
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un verdadero estrangulamiento económico. En el 
caso de América Latina, que es la región más 
endeudada, esta evolución es impresionante. 
Según da tos dei SE LA (Sistema Económico 
Latinoamericano). entre 1975 y 1981 los 
préstamos bancarias a la región crecieron a un 
promedio anual de 24, 7%. En 1982 disminuyeron 
a 6, 1%, en 1983 a 3, 1% y en 1984 a menos 0,3%, 
estimãndose que con posterioridad se han 
registrado nuevas reducciones.. 
Tal anulación dei crédito, sumada ai pago de 
la deuda ha convertido a América latina 
en exportadora neta de recursos hacia el 
exterior. En este contexto las exportaciones 
netas de capital (es decir las diferencias entre 
ingresos y egresos) ascendieron a 18.400 millones 
de dólares en 1982, 30.100 millones de dólares en 
1983 y 27.000 millones de dólares en 1984. 
Mientras esto sucede, a nível político se registra 
una disminución de los aportes en cooperación 
multilateral y una disposición negativa para el 
diálogo Norte-Sur por parte de quienes tienen la 
capacidad de decidir su éxito o fracaso, en 
primerlsimo lugar el presidente norteamericano 
Ronald Reagan. 
Si hasta hace algunos anos se acariciaba la 
posibilidad de una reunión entre Norte y Sur, 
hoy día no es siquiera una ilusión. 
i. Oué conclusiones deberían sacar de este 
panorama tan adverso los pa<ses subdesarrollados? 
La m isma que se reitera en todos los cl rculos 
progresistas dei Tercer Mundo: que la única sal ida 
posible para las naciones de Sur consiste en la 
integración de sus economias incluyendo, desde 
luego, el intercambio industrial. 
las relaciones Norte-Sur, 1al como están 
establecidas, son estructuralmente negativas para 
el Tercer Mundo. La única reforma posible a 
nível mundial es una integración en la dirección 
Sur-Sur, cuyo eje sea la cooperación regional. 
Se trata de una empresa difícil, que implicará 
esfuerzos y sacrificios. Pero por ardua que sea, 
la experiencia ensefía sin lugar a dudas que se 
trata dei único camino viable para el Tercer 
Mundo. • 
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S olamente el aiío pasado, tres mil empresas 
se fusionaron en Estados Unidos, acentuan
do la tendencia ai gjgantismo, que adquirió 

ahora características frenéticas. En doce meses, a 
un ritmo de once fusiones por día, inversionistas 
norte.,mericanos movilizaron cerca de 200 mil mi
li>nes de dólares, en un esfuerzo titánico por forta
lecerse y sobrevivir ai darwinismo económico im
pulsado por el presidente Ronald Reagan. Casi to
do ese dinero previno de préstarnos hechos por 
bancos que, para obtener recursos, recurrieron a la 
tomercialización de papeles y títulos. 

Se creó as! una pirámide especulativa donde 
deher pasó a ser un inusual signo de salud financie
ra. Muchos participantes de esta carrera por el po
der buscan el filón de la industria electrónica, con
riderada en Wall Street la gran esperanza dei capi
lllismo. El boom de las fusiones creció tanto y tan 
ripidamente que hasta sus heraldos están preocupa
dos y piden calma. Calma porque en Estados Uni
dosla vieja máxima de que "dinero compra dinero" 
luesustituida por otra que dice que " deuda compra 
deuda". Un título irónicamente denominado "ba
llla" (Junk bonds) hizo posibles las incorporacio
De! de millares de millones. La especulación se 
ronvirtió en regia, pero el precio puede ser alto. To
da I& estructura as! creada arriesga desmoronarse 
~oun castillo de naipes. 

~escalada concentracionista 

La economia norteamericana fue alcanzada por 
un huracfo que esU contribuyendo a la transfor
m1cl6n acelerada dei desarrollo industrial y dei 
perfil de los sectores de producción considerados 
llllatégicos. 

CompaMas trasnacionales gigantescas se fundie
ton con otras dei mismo ramo o ampliaron el es
P!tlro de sus actívidades, envolviendo en esas ope
ritiones cifras equivalentes ai PIB de varios países 
ptquenos dei Tercer Mundo. 

Bn 1985, la compra de empresas gigantes, en to
do O en parte, alcanzó u n ritmo de once por dfa, 
CO!npletâ.ndo un total de tres mil fusiones o asocill
~nes. E! valor de las operaciones de este tipo rea
lizadas en el mercado norteamericano supera el 
~onto de, por ejemplo, las deudas externas de Bra
lily Argentina sumadas (ver recuadro I). 
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Entre 1969 y 1980, fueron realizadas en Esta
dos Unidos sóJo 12 transacciones por valores supe
riores a 1.000 millones de dólares. En 1985, ese 
proceso alcanzó su paroxismo y el techo promedio 
dei valor negociado se situó en torno de 3.000 mi
llones de dólares. 

Estas combinaciones de capital, que expresan 
un aumento inusitado de la concentración de las 
trasnacionales, "est~n causando un impacto tan 
profundo en la economia norteamericana como el 
advenimiento dei ferrocarril, dei avión y dei telé
fono", según la declaración dei diputado demócra
ta Timothy Wirth. Por su parte, Lazard Freres, uno 
de los voceros dei mercado financiero nortearneri
cano, dijo que nunca había visto nada semejante 
en sus 35 aiíos de negocios en la capital de la pri
rner potencia capltalist.t mundial. 

De las comunicaciones a los m.isiles 

Un hecho que caracteriza el actua.l proceso de 
concentración es el traslado dei área de interés de 
las corporaciones. En períodos anteriores, las fu
siones se concentraban m,s en el ramo dei petróleo 
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y otros recursos naturales. A partir dei comienzo 
de la década actual y con mayor intensidad en 1985, 
el movimiento se dirige bacia las áreas consideradas 
estratégicas, para la salida de la crisis dei sistema, 
que van desde las comunicaciones en un sentido 
amplio hasta la industria bélica y aeroespacial (ma· 
nufactura de misiles, servicios, mantenimiento, sa· 
télites), pasando por la producción de alimentos y 
la energia nuclear. Todos esos sectores de tecnolo· 
gfa de punta requieren altísimas inversiones que, 
por lo general, s6lo pueden conseguirse mediante 
procesos acelerados de combinación de capitales 
(fusiones) y con la ayuda dei Estado. 

Los alcances de ese proceso -cuya importancia 
se compara ai descubrimiento de la rueda- aún no 
pueden ser evaluados en su totalidad, pero no hay 
lugar a dudas que en el centro de esa revolución se 
encuentra la e!ectrónica., que está mudando todas 
las esferas productivas y las formas de consumo. 

Una tendencia histórica 

En la historia dei desarrollo capitalista siempre 
hubo un sector industrial que estimula las inver· 
siones, que lidera e! mercado de producción y ven
tas, dinamiza e! comercio y, por eso, es Uamado el 
motor de la acumulación. En la primera Revolu· 
ción Industrial ese motor fue la industria textiL 
Posteriormente, la apertura de vias férreas y la re
volución en los transportes y las comunicaciones 
trajo el petróleo, la química y el acero ai primer 
plano en el ranking de las inversiones y las ganan
cias. 

1985: récord de fusiones 

D Según una investigación publicada por el 
Fínancial Times, el valor de las fll8iones y 

adquisiciones en Estados Unidos -con la tr1111r 
ferencia dei control accionario de un gran núme
ro de industrias-- alcanzó, en 198S, la cifra ré
eõrd verificada en 1973. Durante el ano pasado, 
las adquisiciones sumaron 179.600 millones de 

18 - tercer mundo 

La irnplantación de la producción en serie, Ullli· 
tuida por Henry Ford en la década dei 20, conb 
fa bricacíón de los au tomóviles Ford T, no solamllJ. 
te revolucion6 los métodos de producción ind~ 
triai, sino que también constituy6 el punto depu. 1 

tida de la industria automotriz, que se transfonnó 
inrnediatamente en el motor de la acumulacióntt 
los países ricos, conservando este papel hasta~ 
diados de la década dei 60. 

En esa etapa, hubo tarnbién un grupo de emprt- L 

sas mts dintmicas, que terminaban absorbiendo E 
otras más fdgiles. En 1901, por ejernplo, um serg d 
de fusiones de alto nivel acab6 con la competenn, 
en la industria nortearnericana de acero. En unaso- d 
la acción, defin.ida en la época por sus actores co
mo una "combinación de combinaciones'', misd1 ti 
65% de la capacídad de producción de acero d!l si 
país pas6 a concentrarse en una ún.ica empresa.E! e 
argumento de los defensores de la concentración1,11 
que la compai'iía gigantesca permitiria una produc· 
ción más eficiente, mayores avances tecnológiCOI ~ 
y menores costos. Más de un comité dei Congre!O U 
se opuso a estos argumentos opinando que, env& <i 
de las razones alegadas por los grupos en cuestiÓll. ~ 

de lo que realmente se trataba era de un intentod1 11 

establecer un monopolio de la producción de acero o 
para eliminar la competencia. " 

M 

Una concentración semejante se produjo t4Jlr N 
bién en la industria automovilística, que a corniet ll 
zos de siglo había !legado a tener cerca de 100 gran- fr 
des empresas en Estados Unidos e lnglatena. Ho), ~, 
la industria autornotriz no posee m~s de diez !il· o 
mas importantes en todo el mundo. 1 

f. 
g. 

dólares, con un aumento de 47% con relación 1 d( 
1984. a 

Se registró un récord de 36 megafusiones. P" oc 
un valor unitario superior a mil millones de diil- !.e 
res. La mayor adquisición de empresa no petrole- 111 

ra en Ia historia del pafs fue la compra de la RCÀ 
por la General Electric en 6.280 millones de dó- ({ 
lllles. La mayor operación de buy out (recomprt 
de acciones por la propia empresa) fue realizadt 
por la Cia. Bearrice. dei ramo alimenticio. p« 
S.360 millones de dólares. 



Es m4s, esas grandes firmas están diversificando 
li producción e invirtiendo en sectores de punta. 
Li General Motors, por ejemplo, que recientemen
teganó una licitación a la Ford y a la Boeing, pagó 
5.000 millones de dólares por el contrai de la em-

1 pressa aeronáutica Mill Hughes Aircraft, la séptima 
proveedora dei Pentágono y una de las más impor
l!ntes dei mundo en la construcción de satélites, 
1demás de producír misiles, helicópteros y compu
l!dores. En 1984, la GM ya hab(a adquirido 1a 
Electronic Data Systems, la primera firma procesa
dora de datos en el mercado internacional. 

Esto demuestra que la concentración es una ten
dencia pennanente dei proceso de desarrollo capi
tilista. Nacido de la libre compe
tencia1 el capitalismo conduce 
Etmpre aJ monopolio, que es 
meiamente lo contrario de la li
blecompetencia. 

Para Irving Kristol, teórico de 
1 li "nueva derecha" de Estados 

Unidos, los fundadores de 1a na.
tión nortearnericana y el propio 
Adam Smith se sorprenderfan si 
rit!en el tipo de capitalismo que 

, 111ste hoy. Kristol, uno de los 
110mbres más respetados entre la 
~11s media y los periodistas dei 
Norte industrializado, afirma ,~e el capitalismo taJ como J ef
rttsi,n, Hamilton y otros grandes 
~deres lo entendieron, en las pri
oeras épocas de la nación nortea
mtricana, era un asunto indivi-

de reorganiza'ción dei tejido industria~ comercial y 
financiem norteamericano durante la década dei 
70, creó las condiciones para concretar la tenden
cia del capital a fusionarse, centralizarse y concen
trarse, que se observa actualrnente. Burkún destaca 
que la cantidad de operaciones de fusión decreció 
durante la década dei 70; en 1969 hu bo 6.000 fu
siones, mientras que en 1980 apenas llegaron a 
2.000. Pero aunque la cantidad de operaciones haya 
disminuido, las fusiones pasaron a envolver sumas 
cada vez mayores. En 1975, se realizaron 14 fu
siones por cifras superiores a 100 millones de dóla
res, llegando a 94 en 1980. A partir de entonces, las 
fusiones volvieron a crecer, tanto en número como 

dual o, a lo sumo, familiar. "La EI objetivo de las grandes fuslones es el control de la automatización industrial 
pan corporación de nuestros 
dias -afirma- los dejarfa perplejos y perturbados. 
Elk>s harían ciertamente las mismas preguntas que 
oos formulamos hoy: i,quién 'posee' este nuevo 
leviatán? c.Ouién lo gobierna, con qué derechos y 
mrunción de qué princípios?". 

Cintrolar precios y eliminar competidores 

De acuerdo con Mario Burkún, doctorado por 
li Universidad de Paris en Economia Internacional 
>profesor de Economia en la Universidad de Bue
nos Aires, el constante movimiento de quiebras Y 
1006- Julio - n9 88 

en valor. 
Paralelamente a la concentración se produce la 

diversificación de los negocios. Con el crecimiento 
de los monopolios y oligopolios intemacionales, 
aumenta enormemente su capacidad para controlar 
precios y eliminar competidores. Para ello es funda
mental la práctica dei cross subsidiation (subsidio 
cruzado) mediante el cual una firma utiliza las ga-' . . nancias obtenidas con un producto para fmancU1r 
el desarrollo de otro menos lucrativo. Los sectores 
estratégicos o de punta son los que exigen inver
siones más pesadas y, por ser de maduración lenta, 
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generalmente aumenta n el endeudarniento d~ la 
empresa. La actuación concomitante en unnegocio 
más estabilizado y de rentabilidad asegurada a cor
to plazo es, pues, esencial para e! desarrollo de 11ue
vos productos. Esto explica la tendencia a la diver

sificación: las empresas fabricantes de automóviles, 
por ejemplo, invierten en el sector de alimentos, 
textiles y otros, para asegurarse las ganancias que 
les pennitan entrar tam bién en el área de tecnologia 
de punta y mantener su competitividad. 

lntegración trasnacional 

Junto a la diversificación. se intensifica la ten
dencia a internacionalizar los capitales, a través de 
la asociación o de la compra directa . Así, por ejem-

EI alquimista de las fusiones 

pio, en el 4rea de las comunicaciones, el grupo ak
mán occidental Siemens AC formó un consorc~ 
con la CTJ:: Corp., grupo de telecomunicacionesdi 
Estados Unidos, para desarrollar, produdrycomer
cializar equipos digita les de telecomunicacionese• 
el mercado norteamericano. No obstante, preocu
pada con la em bestida de los norteamericanos pm 
ingresar ai mercado francês, en enero de este ano, 
la misma Siemens se declaró deseosa de "coopem· 
con la Générale de Constructions Télépho11iq11es.cl 
segundo proveedor de equipos telefónicos de Ftt'l

cia. 

En el sector de au tomatización, la Digira/ Equip
menr Corp. (DEC). de Estados Unidos. el segundo 1 

fabricante de computadores dei mundo, estaba ne
gociando, en diciem bre de 1984, la fonn ación dt 

bonds, algo asf como " certificados de basur1" 
A pesar de su nombre nada tranquilizador, estos s 
títulos estão inW1dando el mercado financiao i 

de Wall S treet y según Rohatyn, " tal vez Jamú 
sean pagos" Básicamente se trata de papeles et 

peculativos ; algnnos especialistas, como "el alqui- n 

D EI austríaco Félix Rohatyn, de 58 anos, es mista de las fusiones", están pidiendo ahora que 
considerado en W all Street como una especie se ponga orden en el mercado para evitar el caos. ,{ 

de m.ago de las multimillonarias fusiones de gran- Rohatyn fue enfãtíco aJ afirmar, ante una comt 
des conglomerados trasnacíonales. Fue quien or· si6n dei congreso norteamericano, que "Jaainlll, 
ganizó la compra de la RCA por la General Elec· tucíones financieras norteamerican~. supuestt 
rric, de la Elecrronic Dara por la General Motors mente encargadas de velar por los intereses y Ili 
y de la Hartford lnsurance por la ITT. Rohatyn economias de sus clierttes, se están cransformll
se ocupa de fusiones desde 1968, en su cal ida d de do en casinos donde las apuestas se hacen en 1unt 
socio dei banco Lazard Freres. de Nueva York. bonds". Entre las medidas propuestas por Roht 

Y gracias a su íntimo conocimiento de la tyn, está la exigencia de que las empres~ no pllt 
mayor parte de los procesos de incorporación, dan pedir préstamos indiscriminadamente plll 
que condujeron a la formacíón de las Uamadas comprar otras empresas. 
megaempresas trasnacionales, Rohatyn advierte En 1985, la producción mundial de automót> 
sobre la inest.abilidad de la mayor parte de los n&- les Uegó a 31,8 millones de unidades, en compt r. 
gocios concluídos en los últimos meses. En una ración con 30,6 millones registrados en 1984. 
entrevista concedida al semanario Time, el finan- Según A P/Dnw Jones. las ventas mundiales • q: 
cista austríaco afirma que el proceso "debllitó la situaron muy por debajo dei volumen fabricado, 
confianza en las ínstituciones financieras norte- y no llegaron a más de 29 millones de unid1dei m 
americanáS", debido al gigantismo de la deuda de En 1984, 1a General Mo tors Uegó a tener en stock OI 
1,4 billones de dólares acumulada por las empre- un m.illón de automóviles, volumen superior ai !q 

sas en esta carrera vertiginosa por el crecimíento. que se registro en 1979 cuando la crisís de trb ol: 
Muchas de las fusiones se están Uevando a ca- hizo caer bruscamente las ventas de vehiculostl 

bo mediante papeles financieros llamados junk todo el mundo. -----~~--- li, 
-~~--- 1~ 
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una jomt ve11ture 
en el área de auto
mación fabril con 
b Comau, subsi
diaria de la tras
ll!cional italiana 

1 Fiar. A su vez e! 
gobierno fra ncés 
oomenzó a estu
diar una alternati-

como cigarrillos, 
bebidas, juguetes, 
siderurgia y qu (. 
mica (siendo que 
estas dos últimas 
abarcan sectores 
considerados es
tratégicos). 

r 11 europea para la 
dianza propuesta 
entre la Compag
nie Générale d'E
lectricité (CGE) y 
~ American Tele
g,apli & Telepho
ne(AT&T), de Es-
11dos Unidos, pa
ra proporcionar ai 
sector de teleco
municaciones deJ 
p&!s un segundo 
pioveedor de apa

Lu faôricas de automóviJes expandieron sus actividades hacia o tros 
sectores, en busca de ganancias rápidas que permita o inversiones en 
tecnolog(a de punta a largo plazo 

"Los europeos, 
dice Le Monde, 
observan con 
aprensión cómo el 
'demonio dei gi
gantismo' se apo
deró dei mercado 
financiero nortea
mericano". Pero si 
el proceso comen
zó y continúa con 
mayor intensidad 
en Estados Uni
dos y en los paí
ses ricos, él se pro-

ritos de teléfonos públicos. 
En Estados Unidos, según informaciones de la 

I.P/Dow Jones1 
, la fusión propuesta por la Sprint, 

rmpresa de telefonia a larga distancia, la CTE Corp 
Y~ United Telecommunications lnc., refleja las di
f~ultades de competencia en un mercado domina· 
~por la A TT. 

La alianza entre la Sprinr y la Telecom fue la 
1etcrra megafusión anunciada en la industria de te
k(omunicaciones de larga distancia, que alcanzó 
io total de 45 mil mil!ones de dólares el afio pasa
to. 

En el sector de equipos, la OtisEJevator, división 
:_ela United Techno/ogies de Estados Unidos, anun
iiôuna propuesta de compra de todas las acciones 
1:nitidas por la Saxby S.A., fabricante francés de 
tpiladores mecánicos. 

Eo enero de 1986, el grupo estatal francês de 
~í~rmfüca Buli reveló que se asociará a lng. C. 
Olweui & Co., de llalia, para proyectar y construir 
tquipos automáticos para bancos y terminales para 
obtener informaciones de cuentas. 

Los eiemplos se multiplican e incluyen no sólo 
ltttores de punta, sino también ramos lradicíonales 
1
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pagó inclusive por 
el Tercer Mundo donde, también con mayor fre
cuencia, se vienen registrando movimientos inten
sos de asociaciones de capital y fortalecimiento de 
conglomerados, generalmente capitaneados por em
presas ex trutjeras. 

La carrera de las fusiones tiene su origen en eJ 
hecho de que ningún grupo empresarial privado o 
estatal quiere quedar rezagado con relación a las 
nuevas normas de competencia capita lista, según 
las cuales "Sólo sobreviven los más fuertes". 

La "Guerra en las Estrellas" 

En el centro de la actuaJ reconversión dei siste
ma capitalista, que está pasimdo por su tercera re
volución industria l, está la electrónica, cuyo impul
so principal se encuentra en el programa denomi
nado "Guerra en las Estreitas" y en todas las inves
tigaciones y desarrollos industriales que se asocian 
o derivan dei miSmo. 

No obstante, ninguna revolución se hace pacifi
camente. La actual transformación tecnológica se 
está realizando, desde los anos 70, en medio de un 
constante movimiento de quiebras y de reorganiza-
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ción de los capitales y mercados. Estados Unidos, 
Alemani.a y Japón ya controlan la producción de 
bienes estutégicos indispensables para la carrera 
por la tecnolog(a de punta. Pero son los grupos de 
poder norteamericanos los que indican las l(neas ge
nerales dei nuevo padrón de acumulación para el 
sistema capitalista. 

Ese liderazgo de Estados Unidos, que había sido 

la consiguiente quiebra de la hegemon(a norte.lJllt, 
ricana, como fruto de co11dicio11es objetivas qni 
llevaron ai estrangulamiento de las ganancias y1b 
pérdida de dinamismo dei comercio internar10-
nal, Reagan y su equipo la interpretaron como fru
to de la debilidad de lasadministraciones anteriom 
para manejar la política y la econom(a internacio111· 
les. 

La situación actual fue vista por losrepublican01 
i como la prim era crisis general dei capitalismo r. 
~ un momento en que la correlación mund1aldefut:

zas entre socialismo y capitalismo, entrerevoluciô. 

ampliamente cuestionado en los anos 70, fue re
tomado con gran agresividad a partir de J 981, cu an
do Ronald Reagan asum ió la presidencia de Estados 
Unidos, )levando consigo un equipo deintelectuales 
y políticos au tocalificados "neoconservadores". A 
diferencia de los gobiernos anteriores, que analiza
ban la crisis económica y política dei sistema, con 
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y contrarrevolución, se habfa modüicado en senil
do desfavorable para el capitalismo. Es por esoqu1 , 
la respuesta política y militar tenía quesertambilri 
de una enorme agresividad. 

Se consolidó entonces una alianza fundamenu, 
entre el Estado norteamericano y el capital banrt· 
rio-industrial trasnacional estrechamente vinculad1 

1 

a la carrera armamentista. 
En la relación, de alguna manera contradictoru 

entre ese Estado y los capitales mencionados,sedt
be buscar la clave para com prender las lfneas pol/
ticas y económicas dei actual reordenamiento drl 
capitalismo mundial. Y en la carrera armamenllltl 
esU el origen de mb de 90 %de los cambios 1ecr.o
l6gicos introducidos en la producción de bienes1 
servicios. 

Para el economista belga Ernest Mandei, "vh-i- u 
mos una guerra fría permanente, caracterizadap« d 
la continua búsqueda de innovaciones técnicas I!' ~ 

el campo de las armas, donde un nuevo factor. ur. ~ 

fuente ex traeconómica (la fabricación de armatl a 
alimenta las constantes transformaciones de la lií· I! 

nica productiva. No obstante, habiendo 'agotaM ~ 
la mayor parte de sus fronteras naturales de expar, 11 

sión a escala planetaria, el sistema capitalista cc- u 

comenzó a ver en el espacio una posiblidad infinlll &! 
de dinamización de los negocios relacionados con o· 
las nuevas tecnologías de punta. La justificación!! 1( 

la 'defensa'. Por eso, la necesidad de exagerar lo! 
poderes dei enemigo y, antes que nada, mantenll ci 
la idea dei peligro exterior". te 

!( 

La guerra frfa 
11 

As(, en el llmbito de la política internacional,El· de 
tados Unidos volvió a imponl!r la tesis dei enfrtn· ~ 

1E 



Ullliento Este-Oeste, en 
k!gar de la d1Stensi6n 
(dête11re) defendida por 
Sixon y Carter En el 
pLino económico, la se
fJndad nacional dei Es
udo norteamericano pa· 
só a JUStificar el incre
mento de los gastos mi
,tues. 

Ya en 1973-74, bajo 
,1gob1erno de Nixon, las 
1utondades norteameri· 
~ll.lS h!bfan decidido Rlchard Nlxon 
atilizar el déficit Ciscai como motor de la expan
!ión económica con el financiamiento de los petro· 
dõwes de la banca internacional A esos efectos, la 
ttJOrería de Estados Unidos celebr6 acuerdos con 
's gob1ernos de Arabia Saudita. Kuwait y otros 
çaíses úabes, por los cuales les otorgó exenciones 
tnbutarias, ofertas directas de bonos dei Tesoro y 
·~os benefícios. De esta manera, el gobierno podfa 
reactivar la economía sin recurrir -como tuvo que 
1.1cerlo Reagan- a 
.r.a eicvación de! las 
usas internas de in· 
't!t.S. 

Jimmy Carter 

los y ofrece buenos ren· 
dimientos, competitivos 
con los de las ínstitucio· 
nes privadas. Aumenta 
entonces su deuda inter
na y externa a grados 
nunca observados antes. 
Todo para financiar la 
producci6n de nuevos 
sistemas bélicos que, ai 
mismo tiempo que "pro
tegen el sistema dei ene
migo", prop1cian un 
nuevo campo de nego

cios para las grandes corporaciones. 
En los últimos diez aiios, el Departamento de 

Defensa de Estados Unidos destin6 al desarrollo de 
armas cada vez más mortíferas sumas superiores a un 
bill6n de dólares. Fue ese dinero el que las empresas 
usaron como punto de partida para un nuevo pro
ceso de concentración. Sólo cifras multimillonarias 
po,drfan financiar, en un corto espacio de tiempo, la 
investigación y el desarrollo de innovaciones tecno

lógicas capaces de 
tornar otra vez el ca
pitalismo norteameri
cano altamente com
petitivo (Ver "Trasna
cionales: La ley dei 
má.5 fuerte", de Carlos 
Castilho, en cuader
nos dei terce, mundo 
n970). 

Las condiciones 
~tcrnacionales en la 
iltada dei 80 era n 
diferentes y mucho 
Xoles. La salida en· 
inntrada para enfren-
11/ la quiebra dei po
!tr ec<>nóm ico d e Es
lldos Unidos fuc, por 
-B lado, hmitar los 
illlos sociales y, por 
otro, cortar impues
:o pua estimular a 
JI grandes corpora

Los bfg shots de la RCA y de la GE celebran otro negocio 

Pero no se impulsa 
ese tipo de pol!tica 
sin generar contradic
ciones. Estados Uni
dos es hoy un país 
deudor (150 millones 
de déficit comercial, 
200 mil millones de 

~nes a hacer inversiones multirniUonarias, sobre 
"'ldo en las ~reas consideradas estratégicas por el 
tobierno norteamericano 

AI mismo hempo, se adopt6 el principio de ele-
111 las Iasas internas de interés para atraer capitales 
!ti mundo entero. Con necesidad de financiamien· 
'1, cl gobierno va ai mercado para colocar sus tftu· 
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déficit fiscal y más de 1.800 millones de dólares de 
deuda empresarial interna en 1985), que manipula 
el valor dei dólar para servir a sus intereses nacio
nales y privados. En esas condiciones, es difícil que 
pueda continuar imponiendo regias ai resto dei 
mundo. 

Estados Unidos tiene un talón de Aquiles, que es 
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Concentración también 
en la publicidad 

D La séptima agencia de publicidad dei mundo, 
la BBDO ·lnrematio11al lnc.. la 13~ la Doyle 

Dane Bembach Group (DDB), y la 19! la Need
ham Harper Worldwide, se fusionaron eJ 27 de 
abril de este aiio saltando para eJ primer lugar en 
el ra11king mundial Lastres son norteamericanas. 
la primera de Nueva York, la seaunda de Chicago 
y la te~era de Detroit 

De la fusiôn resulto una superagencia, coo un 
total de cuentas de S.000 millones de dólares por 
ano. La BBDO, que queda con 6S% de las accio-

nes y con la dirección de la nueva empresa Ir• 
consia<), ad&m6s de una parte de las cuenllS de la 

01rysler, las cuentas de la General Elecrric, i. 
Gillette, la Natio11al Distillers, la Lever Brorhmr 
la Pepsi Cola. La campana de esta última 111• 
todos los sr•indes premio.s de publicidad dei alo 
pasado. 

La DBB contribuye con las cuentas de lalBM 
la Nabisco, la Clairol y la Seagram, ademis deli 
T'olkswagen. La DDB participari en la nuen a 
presa con 24%de las acciones. 

La Needham Harper, con una cuota minodlt 
ria de 11 r~ aporta las cuentas de la Frigidairt, • 1 

la fábrica de cervezas Anheuser Bush, de la 
Amtrak, la empresa ferroviaria estatal de Eflldoa 
Unidos especializada en transporte de pasajero1r 
de la General Mi/Is. LAS 10 MAS GRANDES AGENCIAS 

OE PUBLICIDAD DEL MUNDO EN 1985, 
DE ACUE ROO A SUS INGRESOS La cteaci6n de la mayor aaencia publicituí 

deJ puneta mediante un proceso de fusión, pt 
----------..----------. rece confirmar t:arnbién la tendencia a la cOll(et 

AGENCIA 

1. Young & .Rub1can 
2. Ogilvy Grou p 
3. Dentsu lnc. 
4. Ted Bates 

Worldwide 
S. J. Walter Thompson 

Company 
6. Saatcbi & Saa1chi 

Compton Worldwide 
7. BBDO Internacional 
8. McCann i,rickson 

Worldwide 
9. D'Arcy Masius 

Benton &. Bowles 
1 O. Foote, Cane &. Belding 

Communications 

lngrews Volumende 
nego<:Í05 

En millones de dólares 

536.0 3.S80 
481 1 3.320 
473. 1 3.620 
466.0 3 110 

450.9 3.010 

440.9 3.030 

377 O 2.S20 
345.2 2 300 

3 19.5 2. 180 

284.5 1.900 

traciôn dei sector. 

"Los serv icios ofreddos por las aaenci• P" 
blicitariAs adquirieron enorme status en 101 ti
ti.mos aiios, porque la publicídad asumió la,. 
ponsabilidad de crear diferencias perceptiblts ti 
productos que, por causa de los avances tecnoló
gicos, frecuenteme11te no los tienen ", afirmó Pld
lip H. Dougherty, dei New York Times. 

Algunos analistas de esa industria de servíial 
creen que la consolidaciôn dei sector continllffl 
y, en pocos anos, no habri más que un puaadt 
de agencias gigantes actuando a escala slobal,jUI' 
to a una infinidad de pequenas empre• qat 
atenderin los mercados local y reaional. 

Futnte: Advertlslng Age 

precisamente la naturaleza especulativa de su mo- los contras de Nicaragua y de Angola, sin habJarde 
delo económico. En las relaciones internacionales los modelos económicos recesivos impuestos porei 
de hoy, Washington tiene una necesidad cada vez FMI asf como a sus propios aliados. Y ai m~~ e 
mayor de recurrir a la fuerza para imponer sus cri- tiempo en que se endeuda (sólo Japón posee cera ' 
terios ai Tercer Mundo (tenemos ejemplos recien- de 100 mil millones de dólares en bonos dei Teso
tes, como la agresión a Libia, o el apoyo abierto a ro norteamericano), el Estado diluye la legislac~a 
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restrictiva a la expansión de los monopolios, au
menta los gastos militares y corta cada vez más be
neficios a las capas sociales mb pobres de la pobla
ción de Estados Unidos. Ese " nuevo orden" hace 
que sólo sobrevivan los más fuertes, pero lo que va 
quedando de la llamada democracia liberal es bas
llnle poco. Tan poco que hasta los propios " padres 
dei sistema" quedar(an perturbados, como dijera 
Krlstol 

FJ fm dei liberalismo 

Inclusive dentro de Estados Unidos, el desfasaje 
entre el discurso defensor de la democracia y la pdc
tica es notorio, principahnente en lo que respecta a 
losderechos sociales. Aparte dei hecho de que, cu an
do ef capitalismo estaba en la fase de libre compe
lencia, 70 % de los norteamericanos trabajaban por 
Ri cuenta y en esta etapa rnonopólica no lo hacen 
mís de 7%, en el país ha aumentado la pobreza ab
soluta, el desempleo, principahnente de la población 
joven, y el desamparo de la vejez. Todos estos fac
tores dan a Estados Unidos en la actualidad ciertas 
caracter(sticas de los pa(ses subdesarrollados, como 
seõaló uno de los consejeros dei Citibank. Hoy, los 
propios poHticos norteamericanos admiten sLn ro
deos que el futuro de la democracia liberal está 
comprometido íntimamente con el crecimiento y 
b expansión de las empresas trasnacionales. 

Si esos son los reflejos internos dei nuevo mo
delo, i,cuiles serfa las consecuencias en e! Tercer 
Mundo? Estrangulado en sus posíbilidades de desa
rrollo autónomo por su dependencia - financiera , 
comercial, tecnológica- dei Norte industrializado, 
elTercer Mundo esti constatando que en un mun
do dominado por el capitalismo monopólico, cuyo 
ctntro de decisiones se concentra en manos de al
iunos banqueros y magnates de las industrias y ser
Yicios de punta, resulta sumamente difícil poder de
lirrollar regfmenes democráticos y ejercer con dig
rridad la soberan(a nacional. 

La "guerra en las estrellas" puede acabar con el suei'lo 
de la democracia liberal 

dad en el terreno económico y, consecuentemente, 
también pierden autonomia en las negociaciones 
políticas con los países industrializados. 

Esta situación se toma más crítica Si tenemos 
en cuenta el problema de la deuda externa, que 
provoca una permanente evasión de capitales por 
el pago de intereses extorsivos, y la caída continua 
dei precio internacional de las materias primas, im
puesta por los mismos poderosos intereses que con
trolan los demAs sectores de la economia mundial. 

Pero también hay diferencias dentro dei Tercer 
Mundo. Las consecuencias son más dram4ticas en 
los pa(ses más pobres. As{ como la competencia 

) tt . 
P11alista favorece a las empresas mAs poderosas, 

en las relaciones internacionales las naciones con 
lllenor desarro!Jo y menor capacidad de inversión 

1 
en nuevas tecnologias, van perdiendo c;ompetitivi-

De esta manera, el Tercer Mundo proporciona 
los recursos financieros y materiales para una nue
va reformulación dei sistema capitalista, teniendo 
cada vez menos posibilidades de alcanzar su propio 
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.Hace más de una década, los países no alineados 
reivind.ican un Nuevo Orden Económico Internacional 

desarrollo y de concretar las aspiraciones de sus 
grandes mayort'as. 

Ante la concentración cada vez mayor dei 
poder económico trasnacional, los países sub
desarrollados Uegan a la conclusión que no les 
queda otra alternativa que la integración Sur
Sur y una acción conjunta dei Tercer Mundo en 
las grandes cutstiones actuaJes de política inter
nacional. La expresión política más coherente 
y amplia de los países emergentes, el Movimien
to de Países no Alineados, reivindicó hace más 
de una década la lucha por la construcción de 
u n Nuevo Orden Económico Internacional 
(NOEl}, acompaiiada de la reestructuración deJ 
sistema infomativo mundial para democratizar 
e! acceso a los medios masivos de comunicación. 

Lo que no se puede aceptar es que el Norte 
capitalista industrializado imponga una negocia
ción bilateral con cada uno de los países dei 
Tercer Mundo, como si fuera posible una nego
ciación de igual a igual entre Uganda, Bolívia o 
Bangladesh, para citar algunos ejemplos, y Esta
dos Unidos o el Mercado Comõn Europeo. Bso 
sin hablar de lo que ha demostrado abiertamen
te, ·en los últimos meses, la administración Rea
gan en los casos de Libía y Nicaragua: que está 
decidida a utilizar Ia fuerza cada vez que conside
re que sus intereses se encuentran amenazados. • 

Ana Pessoa 
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Unilever: el nuevo gigante mexicano 

D El Tercer Mundo no escapo a la nueva oladt 
concentración de empresas que tiene su epi, 

centro en Estados Unidos. Un ejemplo iluslratito 
fue la operación que posibilitó la entrada ofici~ 
en México de la trasnacional anglo-holandea 
Un ilever, la mayor agro indus tria dei mundo, 
a través de un acuerdo para adquirir todas Ili 
acciones de la próspera su bsídíaria mexicana de 
la no menos poderosa Anderson Clay ton Corp. 
(A CC) de Estados Unidos. 

La operación fue definitivamente concluldl 
a princípios de este ano. La Anderson CkzytoM 
es la trasnacional con mayor presencia en el e 
tor alimentício de México, adonde Ueaó hact 
medio sig)o y compro 61% de las accionesde111 
conglomerado industrial que hoy posee 26 flbt> 
cas en todo el pais. De este total, 14 soo empe, 
sas fabricantes de raciones balanceadas para lllt 
males y las restantes producen harinas de cem
les y leguminosas, aceites, margvinas y mantt 
cas vegetales, bombones y delicaressen. 

En el ran kíng anual de las S 00 empresas que 
más venden en México, la A CC sólo fue super• 
da por la Ne sr /é. La Un i/ever, a su vez, es la nfi. 
mero 18 entre las 50 que m.ás venden en e1 mut 
do, de acuerdo con datos de Fortune de 198', 
mientras la Nestlé ocupo e1 499 lupr en esa lista; 

La entrada de la trasnacional anglo-holandell 
en el mercado mexicano implicarã fuertes rélCO' 

modaciones en un campo tradicionalmente do
minado por los consorcios norteamericanos. 

De Ias 130 empresas trasnacionales que opall 
en e1 sector agroindustrial mexicano, 104 sonde 
origen norteamericano y las restantes son ,ulJi, 
diarias suizas, italianas, japonesas y france• 
Elias controlan l 00% de la producción de aJi. 
mentos infantiles, 95% de la industria nicob. 
93% de lo.s productos lácteos y cafés solublef. 
76% de los derivados dei mal~ 70% de las bad
nas lãcteas y leguminosas, 60% de los alimentllf 
balanceados y 30% de las conservas de frul&1 r 
hortalizas. 



Estados Unidos invíerte 
masivamente en outomación 
para ganar competifividad 

D En su edici6n de 16 de junio de este afio la 
revista Business Week dedica su reportaje de 

tapa al proc~ de automatización que está cam-
biando el perfil industrial de la sociedad norte
americana y levanta una presunta, que está por 
tras de las inversiones masivas que se ban destina
do a ese fin: " 4Podrá la automatizaci6n salvar a 
la industria de Estados Unidos?". 

La lectura de los artlculos dedicados aJ tema 
muestra que los grandes conglomerados estáJJ 
buscando a través de la automación, recuperar su 
anterior competitividad. La participación dei sec
tor manufacturero norteamericano eu las ventas 
mundiales estaba cayendo enforma "alarmante". 
En el campo de la electrónica, por ejemplo, solo 
10% dei mercado mundial es abastecido actuaJ
mmte por productos de Estados Unidos, lo que 
lianifica un retroceso de por lo menos una terce
" parte en relación a la situación de J 965. En la 
cumercialización de au tomóviles, la participación 
aorteamericana se redujo a la mitad en ese lapso 
~ tiempo. 

En oplnión de varios expertos, el problema ra
dica en el inmovllismo que se babía apoderado 
dd Sector manufacturero, en una época en que la 
lffl09aci6n, con introducción de nuevas tecnolo
lfas de punta se convertia en la clave para mante
ner ta competítividad. 

Et proceso de cambio empezó por los grandes 
CODalomerados, los primeros que sintieron el 
Ílllpacto de la pérdida de espacios a nivel interna
cional. Unas treinta o cuarenta compafifos de 
ran porte, principalmente los aigantes de la in· 
dustria aeroespacial. de la industria automovilísti
CI. de computadores, de equipos pesados, etc, 
dieron el primer paso y se colocaron en la van
'11rdia de esta verdadera revolución tecnológica. 

En los óltimos diez anos conglomerados co-
1110 Apple Compute,. Boeing, General Dynamics, 
Hughes Aircraft y Rexnord han invertido cifras 
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mullimillonarias en automación de sus procesos 
de producci6n. La General Motors Corp. invirtió 
40 mil millones de dólares en un proyecto casi de 
ciencia ficci6n, la Buick City. un complejo indus
trial donde las plantas montadoras están a esca
sos minutos de distancia de las plantas que sumi
nistran las piezas. 

El proceso de automatización está pesando 
ahora a las pequenas y medias industrias, con el 
incentivo que éstas reciben de las grandes empre
sas para las cu ales mucbas veces trabajan. 

Con la automatización, que implica la integra
ción por medio de computadores de las düeren
tes etapas de la producción, las "nuevas" "bricas 
trabajan, literalmente, día :Y noche. Así, ahora 
es posible que un pedido que lleg6 un lunes por 
la tarde, esté pronto para expedición el martes 
por la maiiana. O que una nueva pieza, que es 
diseiiada en la pantalla dei computador, sea ana
lizada automáticamente, diseiiada en fonna elec
trónica y después, pase a un sistema de produc
ción automatizado (y a veces también robotiza
do} que la entrega pronta en pocas horas. 

Con esa tecnologia ''pertenecen ai pesado las 
manchas de aceite en el p~ de las fábricas y las 
manos callosas y siempre sucias de grasa de los 
operarias", como escribe el articulista de Busi
ness Week. 

Pero la aulomatización trae aparejadas otras 
necesidades, como complemento de la decisión 
de integrar el proceso y controlarlo por computa
dores. Se produce un cambio de fondo en el per
fil de cada empresa, que a veces demanda anos 
para su total adaptación a las nuevas realidades. 

"En ese proceso el problema más serio enfren
tado es la resi.stencia dei ser hu,mano a los cam
bios", se queja un joven egresado de la univer
sidad, especializado en la automatización y ro• 
botización de empresas. 

tercer mundo - 27 



EI filón 
electrónico 
5 egún los europeos, la economia norteamo

ricana parece haber sido poseída por el 
demonio del gigantismo. Durante 1985, 

cada mes trajo consigo una nueva ola de quiebras y 
fusiones, incorporaciones y otras asociaciones, 
cada una más espectacular que la otra. Diciembre 
no se qued6 atrás: registrá la mayor operación 
jamás realizada en Estados Unidos por compaiiías 
no petroleras, cuando la General Electric (GE) 
compró, por 6.280 millones de dólares, la también 

EI mundo cambia 

D Lee Iacocca. actualmente seiíalado por lu 
encuestas de opiruón como favorito para dilt 

putar las elecciones presideociales de 1988 en E,
tados Urudos, relata que cuando era eJ todopode
roso presidente de la Ford Motor Co., quedo 
obsesionado por una idea que llamó Global 
Motors. Según cuenta en su "Autobiografia", pu· 
bl.icada después de su salida de la Ford, se trataba 
de "un plan de gran envergadura, no exactamente 
el tipo de proyecto que se pone en marcha de un 
dia para otro". Su sueiio era "formar un consor
cio de empresas de automôviles en Europa, Japón 
y Estados Unidos' ' porque ·~untos, creariamos 
una fuerza considerable que desafiaria la supre
macia de la General Motors". 

Iacocca pensaba unir en una miSJDa empresa a 
la Volkswagen, la Mitsubishi y la Chrysler, "aun
que e] plan podrfa t.ambién admitir otros socios 
como Ia Fiat, la Renault, Ja Nissan o la Honda''. 

En la autobioJrafia, lacocca relata también 
que pidió a su ami10 Billy Salomon, de Salomon 
Brothers -coniilomerado de inv~rslones de Nueva 
York-, para investi11ar cuáles serfan lu implica
clones de una fusión de empresas de ese tipo. l)u. 
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gigantesca R CA. La fusi6n de los activos deelll 
dos companías, que figuran entre los mayor11 
fabricantes de articulos de consumo de Estadri 
Unidos y entre las mayores proveedoras de! 
Pen tágono, posibilitó la formacibn de un poder~ 
conglomerado, cuyas ventas anuales podrb 
superar los 40 mil millones de dólares, una renb 
equivalente ai inmenso superavit comercial d~ 
Jap6n. Con la fusión, el consorcio GE·RCA 
pasa a ocupar el séptimo lugar en la lista de li 
Fortune 500, poco atrás de la IBM y ai frenlt 
de la Du Pont, y ciertamente consolida la posició.o 
de Estados Unidos como llder en el mercado 
internacional en sectores como el de las telec.> 
municaciones. La GE, que yi 

prod ucfa desde 
lá mp aras, mi· 

Lee Llcocca 

rante ese proce-
90 aprendi6 • 
cbo, confie8a.lO- e 

bre los balanct 
tes de las • 
~s. ldvirtiell-
do que "hayaJt e 
diferencia eaGI' i 
me entre lo qll ç 

una empresa pt e 

reçe ser en el papel y en el modo c6mo reahnealt n 
elJa opera". T 

" De acuerdo con Salomon Brorhers. el IDIJ8I 1 

obstáculo a la Global Motors eran las leyes noltt 
americanas antitrust", dice lacocca. Se lameoll, 
"1Cómo todo cambia en cinco aiiosl Actuahnelt, 
te (1984), la Casa BJanca esü admitiendo 1111 
yecto corporativo entre la Toyota y la Gtn 
Motors, lu dos mayores empresas de automódd 
dei mundo. En 1978, incluso una íusión entre li 
Chrysler (de la cual actualmente él es presiddte~ 
después de baberla salvado de la quiebra. 1 lt. !t 

American Motors habrfa sido imposible". Y 
cluye: "Asf uno ve como el mundo cambia". 



1 quinas de lavar platos y s 
b1dets, hasta motores a ~ 
chorro,equ.ipos médicos, & 

1 componentes para m isi- li 
1 les yreactoreS atómicos, 

1 pasa ahora a tener tam
biên una red de televi
rión, la NBC, la tercera 

1 en tamaiio y la más po
pular de Estados Uni
do.s, además de haber 
adquirido, entre otros, 
la veta de oro de los de
rechos de autor sobre 

1 ~s grabaciones de Elvis 
Presley (el mayor éxito 
de ventas dei mercado 
discogrfüco mundial). 

Otros servicios 

EI presidente de la GE, 
John Welch, de 50 lliios, 
ron 25 de ellos en la companía fundada por Tho
mas Edison, en 1878, que adoptó el nombre GE 
lias haberse fusionado con otras companías, en 
1892, declaró después de la adquisición de la RCA 
que "la compai\ía tendrâ ahora capacidad tecnoló
tca, recursos financieros y libertad de acción 
ilobal, que nos habilitan a competir con éxito 
G>ntra quienquiera que sea, donde sea, y en 
<Ualquier mercado en que esternos". E! ejecutivo 
mayor de la GE, un hombre informal que, según el 
Time, ofrece pororó a sus subordinados, ahora va a 
Jirlgir 330 mil empleados en el mundo entero. 

EI ano pasado, la GE fue multada en 800 
mil dólares por haber defraudado a la Fuerza Aérea 
de Estados Unidos, en un episodio que el presiden
te Welch prefiere olvidar, insistiendo en afirmar 
que los responsables dei crimen fueron empleados 
illtnores y no altos ejecutivos. 

Dei otro lado dei Atlântico, las grandes firmas 
procuran también fortalecer sus posiciones en el 
mercado para no perder competitividad. Así, 
ldemás de la megafusión de la Daimler Benz con la 
AEG-Telefunken (esta última en quiebnr desde 
19&2) Y centenares de otras en Alemania, Japón 
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y Francia, el "matrimonio" de las dos mâs impor
tantes empresas de telecomunicaciones de Italia, la 
Teletra, de la Fiat, y la ltaltel, del Estado, celebra
do también en diciembre, procura dotar aJ país 
mediterrâneo dei instrumento ideal que le permita 
jugar un papel decisivo en el escenario mundial de 
la tecnología de las telecomunicaciones. 

lta/tel pertenece aJ grupo Stet (que, a su vez, 
forma parte de la holding estatal Instituto de 
Reconstrucción lndustriaJ, ITI), que condujo las 
negociaciones para concretar una alianza con la 
Fiat, anunciada a principios de noviembre. 

Aunque no se tengan detalles precisos de esta 
fusión, no es la primera vez que los dos grupos 
italianos deciden colaborar entre sí, para llevar 
adelante proyectos comunes en e! sector electróni
co, cuyos prímeros antecedentes se remontan a la 
década de 60. De esta alianza surgirá una sociedad 
mlxta, de la cual la Fiat y la Stet participarân con 
48% de las acciones cada una, esperándose la incor
poración de un tercer socio, probablemente un 
banco. 

Para dar una idea del volumen de negocios ma
nejado por algunas de las empresas mundiales de 
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telecomunicaciones, basta citar algunos datos de 
la National TeJecommunicarions lnformatio11 Ad· 
ministration de Estados Unidos, según los cuaJes 
el conjunto de la industria mundial de la informa· 
ci6n gener6, en 1984, ventas por un valor de 450 
mil millones de dólares. En 1 990, según la misma 
fuente, se espera que esta cifra llegue a 830 mil 
millones (o sea, el total de la deuda êxtema del 
Tercer Mundo). 

De los 450 mil millones obtenidos por el sector 
el aiio pasado, 325 mil rnillones fueron invertidos 

en servicios y aparatos para telecomunicaciones, 
mientras el resto fue absorbido por el sector d! 
computación. En 1990, los gastos en comunica
ciones alcaniarãn -en todo el mundo niveles cerca. 
nos a 540 mil millones de dólares. Estas datos ~X· 

plican gran parte de las fusiones habidas en elsec
tor, pues para competir en el mercado internaci~ 
nal es menester adecuarse a las nuevas tecnologias 
y esto, por razones financieras y tecnológicas, call 
nunca se consigue aisladamente. t 

M.S. 

Galbroith critica 
la polnico de Reagan 

La trayectoria de altos funcionarios como 

' David Stockman, ex director de Preaupuesto dei 
r. 

aobiemo Reaaan, puede servir para ilustrar arifi. 
~ camente la contradicción entre el discurso y la 
11 

D Para el economista John Kenneth Galbraith, realidad. que el ecooomista seõala. Stockman, 11D ~ 
el renaci.miento de la economia de mercado, autodesignado profeta del liberalismo económico. li 

propuesto por el gobiemo Reaaan, constituye dejó el gobiemo Reaaan, según Galbraith, para ~ 

uno de los principales elemen- John Kenneth Galbra.ith cuidar dei área de fusiones 11 
tos de la "cuJtura de lo absur- y adquísiciones de un 11ran ban- a 
do", que domina actualmente co de lnversiones de NueTa ú 
las díscusiones económicas en York. Esta actividad, que esti-
Estados Unidos. mula el nuevo negocio de venta r1 

Según GaJbraitb -que fue de informaciones privilealadu. lt 
asesor de los presidentes Frank- h.a absorbido a algunos de IOI « 
lin D. Roosevelt y John F. Ken- mejores talentos de Wall StreeL ,. 
nedy- la retórica de Regan En la eventualidad de queel ;:J 

busca encubrir una situacióo mercado se revele excesivameit 
casi opuesta a la que el prego- te oneroso para los nuevos me> 
na. "Nunca en la historia el ale- nopolios y oliaopolios que et ,i 

jamiento de las leyes dei mer- ._ .. .w'\.d' t(ln surgiendo, Galbraith afirml ill 

cado fue tan masivo y tumul- que el gobiemo Reaaan esti 
tuoso como hoy. Noticias so- pronto, más que nunca, a» !at 
me la concentración (dei capi- correrlos. "Bancos y caju de :t 

tal) de las corporaciones que -~~ abonos han sido rescatacloS ~ 
abre el camino para un domi- en una escala que no conoce ire 
nio cada vez mayor dei merca- precedentes desde la GJIII :.i. 
do por monopolios y oligopo- Depresibn", afirma. "SI lJlll :;,e 
tios, llenan las páginas econér corporación industrial o fillll' ic 
micas de los diarios. Hace me- •""~ ciera, es suficientemente pll- 111 
ses que no o imos hablar de las de, como eran los bancos Ptnn 
leyes antirrust, que antigu• Central y Continental J//inoil. b 
mente eran consideradas la m& o la [,ockheed y la Ozrysltr, 
jor defensa para un mercado puede contar con eJ apoyo ofi. 
competitivo", dijo. r~: .. ,;,.~~ cial," observó Galbraith. 
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Un deudor 
privilegiado 
E 

1 elevado endeudamiento interno y externo 
de Estados Unidos, la creciente dependen
cia de su economia con relaci6n a los gas

tos militares y otros índices preocupantes llevaron 
1 mucha gente a temer la repetición de un crack 
bancario peor que el dei 29. 

E! propio presidente dei Banco Central de Esta
dos Unidos (FED), Paul Volcker, como también 
nrios congresales advierten reiteradamente con 
:especto a los riesgos de la política económica que 
d gobierno Reagan viene aplicando desde 1981. 
Secún Dominik Barouch (Le Monde, 15 de mayo 
de 198S), algunos pesimistas ya subrayan que "la 
dtuda externa norteamericana traduce el debili
llmiento de la primera potencia económica dei 
11undo e incluso llegan a comparar la situación de 
útados Unidos con la de Brasil o la de México". 

Mario Burkún, graduado en Economia en la 
.m1-ersidad de París y profesor de la Universidad 
fe Buenos Aires, se manüiesta escéptico con rela
:6n a la posibilidad de catâstrofes en el sistema 
financiero internacional "EI FED ha creado toda 
~ red institucional de seguridad -explica- que 
11concreta en la liberalizacibn de la leglslacibn Y en 
~ apertura de nuevos mercados financieros que, 
;nr lo menos a mediano plazo, tienden a neutrali-
11r tales riesgos ". 

Lo que Burkún en realidad seilala es la posibili
~d de que el número de quiebras aumente, favore-
:tndo una concentracibn mayor : el movimiento 
lequiebras y fusiones activa mucho la presión ~ 
ln las reservas bancarias, porque aumenta la de
llllnda de dinero para el financiamiento de esas 
Ol'!raciones. De esta forma, se intensifica también 
1competencia entre todos los sectores industriales 
Yfinancieros. 

liieguridad política y el vaJor de la moneda 

Como es sabido además dei atractivo de las al
!l! tasas de interé; y otras condiciones ofrecidas 
1~- Julio - n<? 88 

por el mercado financiero norteamericano, "capi
tales dei mundo entero son aplicados en Estados • 
Unidos debido a la seguridad política que este país 
ofrece a los inversionistas", recuerda Burkún. 

La inestabilidad política de diversas regiones dei 
mundo (los acontecimientos de Polonia, el conflio
to lrán-lrak, la guerra de las Malvinas) situó a Esta
dos Unidos como un espacio geogrâfico seguro pa
ra inversiones extranjeras. En 1981, por primera 
vez en 30 ailos, las inversiones directas dei resto 
del mundo en ese país superaron las inversiones 
norteamericanas en el exterior. No obstante, en la 

&. 
a deuda de Estados Unidos puecle ocasionar u.n crack 

bursátil peor que el de 1929 

medida en que Estados Unidos apareció, a partir 
de J 985 como un deudor líquido Y encuentra 
mayores 'dificuldades para resolver por vía diplo
mática situaciones explosivas en zonas internacio
nales estratégicas, muchos inversionistas extranje
ros empieian a preguntarse cuándo deberân iniciar 
el movimienlo de retiro de sus capitales dei área 
dei dólar. 
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"El precio dei d6lar y el nivel de las tasas de in
terés están muy relacionados con la estabilidad po
lítica de Estados Unidos y con su manejo de los 
conflictos intemacionales", apunta Mario Bunkún. 
"Pero el inversionista medio norteamericano tiene 
otra visión" de esos problemas y de esos conflictos. 
Para é~ " la estabilidad queda demostrada cuando 
Reagan ordena e! ataque a Líbia o la invasión de 
Granada. ' ' 

Según el profesor, sin embargo, no se debe 
perder de vista e! hecho de que "los ínversionistas 
mayores, los grandes bancos trasnacionales, son los 
que organizan la racionalidad del sistema. Y es pÕr 
eso que impiden que Reagan tome iniciativas más 
graves, como invadir Libia o intervenir directamen
te en Nicaragua. 

- - --~--
• ..=--

peas) fuese la contrapartida dei dólar. Estados U11> 

dos presion6 con fuerza, de la misma manera qU1 
los grandes bancos comerciales, y ectualmcntt 1 
Francis ha desistido de generar un mecanismo de , 
ese tipo. Pero Alemania contínúa confiando enb , 
posibilidad de fortalecer el marco en vittud del 
crecimiento de sus exportaciones. 

Según Burkún, el desfasaje en las tasas de pro
ductivídad también podrá afectar el valor dei d~ 
lar, pero no deja de senalar que los procesos de 
fusión y concentraci6n se están produciendo pt11 

intentar ganar eficiencia en áreas como la roboti1t ~ 
ciôn y la automatizaci6n, en las que Estados Uru, d 
dos estaba muy atrasado con relaciôn aJ Japb:i , 
(sobre todo por el elevado número de robots !t e, 
corporados a la producci6n nipona). ri 

EI colapso dei Home Sa,· 
ings Ban1c, del estado de Nueta 
York, elevó eJ número de 
quiebras de bancos asegura· 
dos por la Federal Deposft 
Insurance Corp. (FDIC) a 120, 
en 1985, un récord desde la 
Gran Depresfón. Fuente: Fi· 
nancial Times, 29 de enetode 
1986. 

a.-------------------------------- le 
"Cada vez que Estados Unidos esboza una ten

tativa de íntervenir militarmente en el Mediterrâ
neo, se produce un alza dei oro con relación ai 
dólar. Más tarde, la presión disrninuye, e! dólar se 
valoriza nuevamente Y, como las tasas de las inver
siones de largo plazo tienen tendencia altista, la 
confianza vuelve al mercado", agrega. 

La carrera por la eficiencia 

No obstante, los inversionistas podrán cuestio
nar el papel dei dólar como moneda de reserva in
ternacional, como sucedió cuando Francia y Al&
mania Occidental comenzaron a discutir la posí
bilidad de que la ECU (canasta de monedas euro-
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La tentativa norteamericana de recuperar~ ai 

síciones económicas perdidas se intensific6 a partir lo 
de 1984, cuando "comenzaron a imprimÍI ue• ~, 
gran racionalidad a su aparato productívo, lo qui 
no fue difkil debido ai alto índice de desempleo". rec 

De acuerdo c-0n Burkún, las fusiones y la oo.oce& d, 
traciôn cqnsiguiente conducen, no obstante, a~ tei 

dificaciones en las inversiones a largo plazo f llll 

acentúan el incremento de la productividad. E-0 lei 
se debe ai hecho de que las empresas norteamerict 
nas, al tener una moneda (el dólar) que no esCOlll' Pa 
petitiva a nivel internacional, se ven ob!igadas I ri 
buscar aumentar su productividád para podei ~n 
competir e impulsar, por esa via, las grandes pi& :o, 
ducciones. leg 
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Según Mario Burkún, otros hechos que estrat~ 
gicamente favorecen a las corporaciones de la Cos
ia Oeste de Estados Unidos son Ia apertura dei ârea 
dei Pacífico a las inversiones norteamericanas, la 
realización de negocios comunes con e! Japón y la 
expectativa de que el mercado chino se abra a1 
consumo de bienes de capital norteamericanos. 

Uejemonla flnanciera 

"AI mismo tiempo - agrega- , Washington está 
~ recomponiendo aceleradamente su hegemonia en 

el sistema, principalmente a través de la actuación 
de su mercado financiero , que está dando la lí-

~ nea e imponiendo prácticas para generar una rá
~da transformación de la economía internacional 
1 favor de Estados Unidos. 

"Los grandes bancos norteamericanos - porque 
~n ellos los que están determinando la estrategia y 
la orientación de la actual reconversión dei siste
ma- buscan limitar ai Tercer Mundo a la produo
ci6n de ciertos bienes vinculados a las necesidades 
de los mercados ricos y eliminar así toda posibili
dad de crecimiento autónomo de esos países en 
llgún ramo productivo, o inclusive dentro de algún 
perfil industrial particular. 

"De esta manera - continúa-, todo lo que está 
rinculado a la microelectrónica, a la automatización 
(donde entran los insumos de la jnformática), co
lllO también las aleaciones finas, dertos desarrollos 
de la siderurgia, la industria nuclear ( que a pesar 
de no ser una salida energética es muy sensible 
desde el punto de vista militar), las comunicacio-

~ nes Y los servicios, constituye un universo prohibi
~ do para nuestros países, desde la perspectiva dei 
u centro hegemónico. 
t. "EI canal por donde pasa todo ese proceso de 

rcestructuración es nuestra deuda externa, porque 
~ el objetivo de los bancos no es simplemente obte-
~ nerganancias con ese endeudamiento, sino también 
1 00ntrolar la salida de capitales provocada por esa 
IQ deuda". 

En este contexto, el caso particular de algunos 
li' &randes países dei Tercer Mundo, como el Brasil 
1 

Y la lndia, y por otro lado la China, que están tra
tl !ando de buscar espacios para el crecimiento autó
~ nomo de sus capitales internos a través de una in-

tearación comercial Sur-Sur, es visto con gran 

t 
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Eatadoe Unidos prétende usu el mercado financiero 
para cam biu el perfil industrial de países dei Tercer 
Mundo como Brasil, lndia y China 

preocupación por Estados Unidos. 
"La pujante competitividad internacional brasi

leiia en varios tipos de manufactura (debida ai ba
jísimo costo de su mano de obra, cerca de siete 
veces más bajo que el salario por hora/hombre en 
Estados Unidos) preocupa mucho a Washington eri 
la medida en que el Brasil busca ahora resuelta.
mente la modernización tecnológica y una inserció n 
más dinámica en el comercio internacional. 

"Por otro lado, el gran endeudamiento empt·e
sarial norte americano (sólo la deu da de los gra.n -
jeros dei Medio Oeste, por ejemplo, supera .!tis 
deudas externas brasilena y argentina juntas) lle;va 
a muchos analistas a comparar la vulnerabili,Jad 
financiera de Estados Unidos con la de nue!',1ros 
países", recuerda el profesor. 

Para él, sin embargo, la comparaci6n no f JS per
tinente: la deuda empresarial norteameric·ana es 
contraída en dólares, que es su moneda n.acional 
y depende, por lo tanto, de la emisi6n y formas de 
financiamiento controladas por las aulmridades 
monetarias y políticas de Washington. Como dijo 
Le Monde, cita Burkún, "Estados Unidos es un 
deudor privilegiado" porque, en definitiva, emite 
la moneda dominante en el sistema internacional. 

Entrevista concedida a Maluza Stein 
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América Latina / Esquipulas 

;, N neva etapa en 
las relaciones regionales? 
lntereses concradictorios en la concepción dei diálogo y dei papel 
de Contadora marcan reunión cumbre de mandatarios centroamericanos 

E n un nuevo in· 
tento de aish.r 

políticamente ai go
biemo sandinista y 
favorecer las agresio
oes annadas contra 
Nicaragua, los gobi~ 
nos de El Salvador y 
de Honduras desata
ron a mediados de 
juoio, con el evid en
te respaldo de Wa
shington, una ofensi
va dirigida a anular 
definitivamente la 
acci6n dei Grupo Shultz preslon.a • sua aliados 
de Contadora en la regi6n. 

Tns una reunión con su colega costanicense, 
!l canciller de EI Salvador, Rodolfo Castillo Clara
nount, anunci6 el 12 de junio en San José que su 
pais junto con Costa Rica, Honduras y Guatema
la, habían decidido abandonar las negociaciones de 
iaz promovidas por Contadora, a1 que calific6 co
m, "foro de la complacencia" con Nicaragua. 

En forma simultánea, desde Tegucigalpa el jefe 
de 'as fuerzas armadas hondureiías, general Hum
berh Regalado, anunci6 que Honduras, Guatema
la y El Salvador habían reSUelto reactivar el Con
sejo ,e Defensa Centroamericano (CONDECA), 
dejando a Nicaragua de lado por consideraria una 
naci6n ''comunista". 

Dos dias antes de ambos anuncios, el Secretario 
de Estado George Shultz anticipó desde Nueva 
York, en declaraciones poco recogidas por la pren
sa, la actitud que adoptarfan sus aliados centroa
mericanos. Sin embargo, la intenci6n de poner 
punto final a Contadora comenzó a desinflarse 
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o cuando se verificó 
i que los acuerdos ln
ai vocados no eran ta-

les. 
El 13 de junio, li 

canciller de Costa Ri
ca, Rodrigo Madripl 
Nieto, desminti6 la 
versión de que 111 

país habfa decidido 
abandonar las tratá
tivas de Contado11. 
En el mismo sentido 
se pronunció su cole-
ga guatemalteco, Mt , 

Caputo reafirmaa Contadon rio Quiiiones, que rt 

tificó la posición de su gobierno de considerarqut 
Contadora es "el mejor camino para resolver lot 
problemas de la región". 

"Contadora vive, existe y la .iniciativa de P11 ; 

continúa", declaró en Buenos Aires el canci1111 t 
Dante Caputo, reafirmando la decisión de conti
nuar la búsqueda de una solución po){tica dei con· À 

flicto centroamericano, tomada por Contadora T r 
el Grupo de Apoyo, en Panamá, el 6 de junio dl
timo a pesar dei fracaso de la última propuesll de r 
acuerdo. k 

Este artfculo de nuesn:o colaborador Roberto r. 
Bardini, enviado especial a la reunión de Esqu~ 1 

pulas, es anterior ai anuncio de la deci.si6n de los b 
gobiemos de El Salvador y Honduras de abando- t 

nar las negociaciones de paz promovidas ~or ~ 
Contadora. Sin embargo el análisis no pierde 111' G 
terés pues retrata, justamente, las maniobras qui 11 

ya se vislumlran en la reunión de jefes de Esla<r 1; 

para debilitar la iniciativa negociadora. rc 
(N.delt) 'i: 
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Mwrestación en El Sálvador: para 101 pueblos centroamericanos, la pazes inseparable de la justicia económica y social 

0 BªÍº el sol de mediodía, el 
presidente guatemalteco Vi

' llcio Cerezo estaba al centro dei 
' palco, frente a la Basílica de Cen

lroamérica, un edüicio colonial 
dtl siglo xvm. Lo flanqueaban 
José Napoleón Duarte, de E! Sal
ndor, y José Azcona, de Hondu-
1.s. En el ex tremo derecho se 
Wlaba el costarricense Oscar 

' Alias Y en el izquierdo, e1 nicara
iüense Daniel Ortega. 

Esa fue la ubicación que el 
i!Otocolo les adjudicó, durante 
~ dias 24 y 25 de mayo, a los 
Cinco mandatarios que asistieron 
11a reunión cumbre de Esquipu
bs, una pequena ciudad de 20 
llilhabitantes, ubicada a 222 ki
~metros ai este de la ciudad de 

I· G 
uatemala y a diez de la fronte-

' ncomún con Honduras y EI Sal
lldor. Ese fue también el table
lOde posiciones poh'ticas que la 
media decena de jefes de Estado 
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mantuvo durante 48 horas carga
das de tensión y discrepancias. 

El motivo dei cónclave fue, 
en prirner lugar, la creación en 
un plazo no mayor de tres me
ses de un Parlamento Centroa
mericano compuesto por cinco 
diputados de cada país, incluí
do Panamá, para discutir y solu
cionar problemas políticos y 
económicos de 
la región. En 
segundo lugar, 
el análisis de 
los mecanisma. 
dei Grupo de 
Contadora - in
tegra d o por 
Colombia, Mé
xico, Panamá 
y Venezuela
frente a la 
posible firma 
dei acta de paz 

entonces, para el 6 de junio. (La 
realidad alteró el orden de la 
agenda y la cita presidencial ac
tuó como un termómetro que 
permitió evaluar la temperatura 
política dei área). 

Esquipulas - lugar propuesto 
por Vinicio Cerezo como sede 
dei encuentro- era un centro ce
remonial dei pueblo náhuatl h"-

prevista, en ese Presfdente Vinicio Ceruo: "neutnlidad activa" 
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jo el dominio maya-quiche, que 
abarcaba el oeste guatemalteco y 
el este hondureiio y salvadoreiio, 
hasta que los espaiioles llegaron 
en 1595, EI poblado se caracteri
za porque en la Basílica de Cen
troamérica -elevada a ese rango 
por una bula dei papa Juan XX W 
en abril de 1961- se guarda un 
Cristo negro, tallado en madera 
de naranjo por el escultor portu
guês Quirio Catano, en l 594. 

Durante los dos días que duró 
la cumbre, muchos analistas de 
prensa bromearon acerca de que 
sólo el Cristo negro de Esquipu· 
las podría hacer el milagro de 
que se produjera un acuerdo en· 

presidencia, el 14 de febrero de Un parlamento "perenne 
este ano, proclamó la ''neutrali· y estable" 
dad activa" de su gobierno e 
inmediatamente propuso a sus 
colegas dei área la realización de 
la reunión cumbre de Esquipu
las. Por otro lado, a mediados de 
1985. en plena campana electo
raJ, habia lanzado la idea de 
crear un Parlamento Centroame· 
ricano. 

A los dos meses y medio de 
su investidura, el nuevo gober
nante guatemalteco h.abl6 entre 
altos miembros de la Cámara de 
la Llbre Empresa de su país y les 
aseguró que su neutralidad "es 

Desde antes de resullar elec, 
to, e! jefe de Estado venía vati
cinando algo as( como las ex~ 
quias del Grupo de Contadorr 
"Creemos que es un buen inten· 
to pero es coyuntural, no pu~ 
de ser permanente. Por eso he
mos propuesto la creación de ua 
Parlamento Centroamericano 
Creo que a los sandinistas lest
rá difícil la vida si triunfan lll 
democracias", afirmó en unaoc. 
síón, en declaraciones que fo~ 
ron recordadas por el semanan:i 
guatemalteco JnforpressCenlT<» 1 

mericana, en su edición de 22dt 
mayo. 

Presidente José Azcona, de Honduus: cada vez mú dependiente de EEUU 

Asimismo, el 17 de mayoCt
rezo declaró ai periódico La Ho
rá que "ante los problemas qor 
se han registrado en el Grupodt 
Contadora, la alternativa dei PI!· 
lamento Centroamericano se'* 
figura como un verdadero foro' 
Con el correr dei tiempo, inclu~ 
fue m~s categórico: apenas UJII 

semana antes de que se iniclan 
el encuentro de Esquipulas yei 
mismo dia que conclu(a en Pant 
m.í una de las reuniones delaint , 
tancia pacifista con los plenjp,> 1 

tenciarios de América Centra~d 1 

presidente guatemalteco asegurd 1 

que "el diálogo entre los paM tre los presidentes del área y que 
el acta de paz se firmara, efecti
vamente, en la primera semana 
de junio. Otros afirmaron que 
ese papel se lo reservaba para sí 
el propio Cerezo, artífice del en· 
cu entro. El milagro, finalmen
te, no se produjo. 

EI Cristo negro continuará, 
sin embargo, teniendo devotos. 
El mandatario guatemalteco, en 
cambio, aparentemente quedó 
en entredicho. 

Cuando el demócrata cristia· 
no Vinicio Cerezo asumió la 

36 - tercer mundo 

polftica pero no ideológica", 
porque "no estamos contra la 
estrategia de Ronald Reagan en 
Centroamérica, sino sentados dei 
mismo lado de la mesa, aunque 
con nuestra propia posición". El 
día antes de la reunión cumbre 
de Esquipulas, el canciller guate
malteco Mario Quiiiones fue más 
diplomático al expUcar a cua· 
demos dei tercer mundo que la 
"neutraUdad activa" consiste en 
"abstención e irnparcialidad, mas 
colaboración en la búsqueda de 
soluciones". 

centroamericanos a través de 1 

Contadora ha fracasado", p«· 1 

que la fa !ta de consenso ante $ll 

propuestas demuestra que ''nD 
tiene los mecanismos para ull! 1 

negociación polftica de segllll' A 

dad". 
Dentro de esa misma l(nea,i! 

vicepresidente Roberto C!Jp~ 
Nicolle expresó, durante la reli· 
nión de vicemandatarios centrOI· 
medcanos -que durante el 3 Y

4 

de mayo preparó la agenda de b 
cita de Esquipulas-, que "efprr 



~dente Cerezo no está pensando 
que sea una reuni6n lírica, de 
aini.5tad y paz, porque eso no 
conduce a nada: somos mu y 
pragmáticos y se espera que dei 

, ,ncuentro salga una estructura 
que nos permita continuar h.a
bbndo para buscar soluciones". 
Pero, en los círculos diplomáti
cos centroamericanos se comen-

1 16 que ese pragmatismo anuncia
i. do por Carpio Nicolle era exclu-
1. )inte y ambicioso. En efecto, él 
u úirmó: "Agradecemos ai Grupo 
~ de Contadora los esfuerzos que 
i- ruliza, pero el éxito dependerá 

0 de los mismos centroamericanos, 
, quienes debemos tomar el tim6n 
Ir m nuestras manos. Contadora es 

una iniciativa temporal. En carn
e- bio, e! Parlamento Centroameri
~ cano es perenne y esta ble". 
11 En el palco ubicado frente a 
k b Basílica de Centroamérica, Ce
~- itzo inaugur6 la reuni6n cumbre 
r: dt mandatarios de la región con 
" un discurso improvisado de ape-
o, D!S cuatro minutos de duración 
~ Ynomencionó ni una sola vez por 
n IJ nombre ai Grupo de Contado
d ra. En la breve intervención ante 
a· llls colegas dei área, I!! 

li' cancilleres y em bajado- J 
G- res centroamericanos, 
& representantes de los 
ro respectivos parlamentos 
IS Y delegaciones milita-
le res de cada pa(s, la tlni-
•· ca alusión implícita 
lll lue "el reconocimento 
no por la preocu pación 
11 QUe otros países de 
n- América Latina tienen 

Napoleón Duarte observa 
a Daniel Ortega fümando 

el acuetdo para la creación 
de un Pulamento 
Centroamericano 
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Pwldente Oscar AriaJ de Costa RJca 

por los problemas que nuestros 
pueblos han sufrido". 

Un viraje de 180 grados 

El presidente de Panamá, Eric 
Delvalle, quien estaba invitado ai 
cónclave de Esquipulas, se excu
só de participar. Aunque fuentes 
diplomáticas guatemaltecas res
taron importancia a esta ausen
cia, la opinión generalizada entre 
los analistas de prensa era que la 
no asistencia dei gobemante se 
deb!a, precisamente, ai lento gi-

ro que había iniciado la adminis
tración demócrata cristiana. 

El 21 de mayo, la agencia de 
noticias ACAN-EFE reprodujo 
declaraciones de un político pa
nam efto, dirigente dei Partido Re
volucionario Democrático (PRD) 
y miem bro de! equipo negocia
dor dei Grupo de Contadora -ai 
cual, por razones obvias, no iden
tüicó- quien manifestó que Del
valle "no puede asistir ai naci
miento de un organismo que pre
tende sustituir a ese grupo pacifi
cador y que promueve un pa(s 
que asegura que Contadora h.a 
fracasado". 

EI político aseguró que Gua
temala habfa abandonado su neu
tra lida d de los últimos anos, co
locó una trampa al Grupo de 
Contadora y "nos h.ace pensar 
tristemente que los militares tra
taron mejor la política exterior 
de ese país", en una referencia 
indirecta aJ anterior régim en dei 
general Oscar Mejía V!ctores. 

Esta opinión fue reforzada ai 
dfa siguiente por e! vicecanciller 
nicaragüense, Victor Hugo Tino
co, quien se refirió en Managua a 
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las negociaciones dei Grupo de 
Contadora. que habfan concluí
do sin resultados el 18 de mayo 
en Panamá. El funcionario diplo
mático manifestó: "Hace dos 
anos, Guatemala venía asumien
do una actitud realmente neutral 
De un lado estaban las posicio
nes de Nicaragua en defensa de 
la Revolución. Por el otro, las 
posiciones dei Grupo de Teguci
galpa (El Salvador, Honduras y 

Costa Rica) representando los in
tereses de Estados Unidos, y Gua
temala, distanciada de las dos 
posiciones. Realmente era una 
actitud neutral Por primera vez 
(en la reunión de Panamá), noso
tros sentimos que Guatemala no 
está en una posición neutral sino 
que se h:a plegado a la posición 
de Estados Unidos y eso es un 
cambio realmente nuevo". 

De esa forma, Tinoco resumió 
en pocas palabras el paulatino gi
ro de 180 grados de la diploma
cia guatemalteca. Los observado
res presentes en Esquipulas, a su 
vez, tuvieron la sensacíón de que 
el "bloque de Tegucigalpa" por 
momentos dejaba de ser un trián
gulo, para convertirse en un cua
drilátero que encerraba a un solo 
contendiente: Nicaragua. 

El tema de la democracia ai 
interior de cada país no estaba 
previsto en la agenda de la reu
nión cumbre y lo introdujo el 
presidente socialdemócrata de 
Costa Rica, otro partidario de la 
"neu tralidad activa ". 

Un elefante dentro de una 
cristaleria 

Durante el primer encuentro 
a puerta cerrada de la media de
cena de mandataríos, que se pro
longó por más de cinco horas, el 
más alto grado de di.screpancia 
política sedio entre Daniel Orte-
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ga y Oscar Arias. El presidente 
de Costa Rica mantuvo una posi
c16n más agresivn, incluso, que el 
salvadoreiio José Napoleón Duar
te o el hondureno José Azcona, 
un ultraconservador educado en 
la Espaiia franquista. 

Uno de los puntos que Arias 
se negó a suscribir de la ''Decla
ración de Esquipulas" -Y que 
provocó demoras y, finalmente, 
su eliminación del documento
fue el que definia a losgobeman
tes centroamericanos como "elec
tos libremente por la voluntad 
mayoritaria de sus respectivos 
pueblos". Su postura fue que Or
tega -quien logró casi 70% de 
los votos en las elecciones dei 4 
de noviembre de 1984- no en
cuadra dentro de esa categoria. 

La posición del mandatario 
costarricense no fue nueva. EI 7 
de mayo, un d!a antes de asumir 
la presidencia, Arias presentó un 
borrador de documento a los 
presidentes y jefes de misión dei 
Grupo de Contadora y su grupo 
de apoyo (Argentina, Brasil, Perú 
y Uruguay) presentes en San Jo
sé, y durante cuatro horas inten
tó sin resultados lograr el respal
do de los ocho países para obli
gar a Nicaragua a establecer "un 
proceso de democratización in
terna" en un plazo no mayor de 
dos anos. Fue su primer fracaso 
en política exterior. 

EI 25, luego de concluir lareu
nión curnbre, el presidente Arias 
no pudo dar una conferencia que 
tenía prevista en la cual, según 
estimaciones de los periodistas 
presentes en Esquipulas, atacaría 
duramente ai jefe de Estado de 
Nicaragua. Se limitó a distribuir 
una breve declaración escrita en 
la cual subrayaba que "cuando 
las dictaduras van quedando en 
el pasado, es imperativo terminar 
.de construir, perfeccionar y for-

talecer las estructuras de la de
m ocracia ". 

Corrección de ruta 

En la apertura de la cita cum. 
bre, Cerezo prácticamente igno
ró los esfuerzos negociadorts 
que desde hace tres anos y cll!

tro meses realiza el grupo inle
grado por Colombia, México,Pa, 
namá y Venezuela. Apenas 24 
horas más tarde, el mandatar10 
leyó la "Declaración de Esquipu
las" que, entre otros puntos, Je· ' 

iiala que "la m ejor instancia po
lítica con que Centroamériei 
cuenta hasta a hora para alcanw 
la paz y la democracia, y reducr 
las tensiones que se h:an genen· , 
do en los países, es el proc~de 1 

Contadora". Su intento de SUSII- i 

tuir por un Parlamento Centr01· 
mericano a la instancia pacifica· 
dora recibió un duro revéS. 

Otro tanto le sucectió a Ariat 
el documento final suscrito por 
los cinco mandatarios destaca el 1 

derecho de todas la naciones 1 ~ 

determinar libremente y sin inje- ' 
rencias externas su modelo poU· ? 
tico, económico y social, "exteo· 
diéndose esta determinación co- ~ 

mo producto de la libertad libre- rí 
mente ex presada de los pueblos" • 
Fue su segundo fracaso en polí11· l 

ca exterior. 
Hacía 15 anos que no se efec· !J 

tuaba un encuentro de íefes de ~ 
Estado de América Central y, 00 d1 

obstante las circunstancias, Jaim· -
presión generalizada entre losob- ~ 
servadores fue que la reuni6n !t 

cum bre de Esquipulas constitu· ti. 
yó un "primer gran paso" en b " 
búsqueda del diálogo. AsimiSmo, ca 
aunque el Grupo de Contadon li.l 
no participó dei cóncJave, su P~ f~ 
ferencia se bizo sentir notorà· 1 
mente y ai final salió fortaleci- ~ 

' , • ll; 
do. 

Roberto Bardíni IC 

IE 



Colombia 

EI liberalismo 
ai poder 

t Un parlamento rnayoritario y el apoyo popular inicial 
A favorecen la gestión dei presidente o 
• Virgilio Barco Vargas, pese a los "desbordamientos 
i- cxtralegales" de los militares 
~ , e on la elección el 25de mayo 

de Virgilio Barco Vargas. in· 
geniero civil y economista liberal 
de62 anos, secierra en Colombia 
1D prolongado y ag.itado proceso 
rlectoral y también el controver

~ tido mandato del conservador 
t Bel&rio Betancur. 

Antes de las elecciones parcia
les dei 9 de marzo, en las que se 
de!ignó autoridades legislativas 
:,unicipales, departamen-
tales y miem bros dei Con· i 
çeso Nacional, Barco des- I 
pataba entre sus coparti-

~ darios serias dudas de su 
capacidad de convocato-
111, dadas las lirnitaciones 
intorias y opacidad polí
tica que lo caracteriza ba n. 

Sin embargo, el apla~ 
llnte triunfo sobre el Par· 
tido Conservador y el disi

' dente Nuevo Liberalismo 
-que obligó a su líder 
luís Carlos Galán a reti· 
1t1 su aspiración presiden
CUI- dieron un sorpre-

1 livo viraje ai estilo del 
candidato liberal Barco 

1 l'llÓ a convertirse en un 
r fogoso lider, estimulando 

b mística partidaria, bajo 
li bandera de "un progra-
1111 liberal para un gobier
nonacional". Con prome-
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sas de cambio social, mejor dis
tribución dei ingreso y reactiva
ción económica para paliar el de
sempleo - grave problema que 
afecta a 15% de la población eco
nómicamente activa-, conquistó 
en tres meses 4 millones 200 mil 
votos (54% dei total). Fue la ma
yor votación de su colectividad 
en la historia, contra 2 millones 
600 mil de su rival conservador 

Alvaro Gómez y 350 mil dei can
didato de la izquierdista Unión 
Patriótica Jaime Pardo Leal. La 
abstención ascendió a 50% dei 
potencial electoral, reiterándose 
un fenómeno constante en las 
elecciones de las últimas déca
das. 

De Betancur a Barco 

Entre los factores dei triunfo 
liberal, los observadores seiialan 
el empleo a fondo de los caciques 
y sus maquinarias clientelísticas, 
práctica compartida por los con
servadores. El pasado político dei 
candidato conservador está vincu
lado estrechamente a las ejecuto
rias de su padre, Laureano Gó
mez. a quien se seiiala como r~ 
ponsable de iniciar y propagar la 
violencia de los anos 50, aciago 
período en el que murieron cerca 



de 300 mil colombianos, victimas 
de la lucha partidaria. 

Se apunta como factor favora· 
ble a Barco e! desgaste y despres
tigio de la administración Betan· 
cur, cuyo balance, tanto para los 
analistas como para la gente co· 
mún, es desfavorable, por las am
bigüedades y contradicciones en 
su política económica y social. 
Además, aun cuando se recono· 
cen las limitaciones que tuvo pa· 
ra impulsar el proceso de paz con 
las organizaciones guerrilleras, no 
se oculta el temor ai fracaso dei 
mismo, para unos consecuencia 
lógica dei oportunismo guerrille
ro, para otros, resultado de los 
obstáculos 1mpuestos por secto· 
res retardatarios y militaristas. 

que la elección de Barco no traerá 
cambios fundamentales, pues se 
descarta que, un hombre (ntima· 
mente ligado ai gran capital y 
buen amigo de Estados Unidos, 
tenga la intención real y la capa· 
cidad de adaptar reformas estruc
rurales que mitiguen la agobiante 
situación de los colombianos. 

Como factores a favor, Barco 
recibe un país con perspectivas 
económicas positivas, derivadas 
de la "bonanza cafetera", con po· 
sibilidades de crecimiento, fruto 
de las rectificaciones adoptadas 
por Betancur bajo la presión de 
entidades internacionales, un par
lamento mayoritario y elaprecia
ble respaldo popular manifesta
do en las elecciones. 

Aspectos 
claves para de
finir por el nue
vo mandataria 
son: sus rela· 
ciones con las 
fuerzas arma· 
das, un tanto 
contenidas en 
los inicios dei 
gobierno ac
tua~ pero que 
han vuelto a 
tomar un rol 
decisivo en la 

Belisario Betancur junto a los altos mandos militares d ·ó d con ucc1 n e 
Hechos como la masacre dei la vida nacional; el tratamiento 

Palacio de Justicia o las conse- de los acuerdos de paz vigentes 
cuencias funestas de la imprevi- con las F ARCS y las organizacio· 
sión oficial en la catástrofe dei nes beligerantes, frente a lo cual 
volcán dei Ruiz tienen peso de-
terrnínante en la vaJoración de] 
gobierno de Betancur. Desde po· 
siciones más extremas, el ex mí
n~tro de Defensa, el general reti
rado Fernando Landazábal Reyes, 
partidario de la candidadura de 
Alvaro Gómez, adjudica la derro· 
ta de éste a1 "gobierno izquierdi
zante de Betancur''. 

En amplios sectores se opina 
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ha sostenido que actuará con 
"mano tendida pero con el pulso 
firme", asumiendo "institucional
mente el compromiso de la paz": 
y la política internacional, en la 
que se destacan sus cr(ticas a 
Contadora y la necesidad de tras· 
ladar el conflicto centroaroerica
no ai foro de la OEA. No obstan· 
te, en declaraciones posteriores a 
su el~cción, Barco dijo que si, pa-

ra el momento de su asunción,~ 
grupo ''está insepulto", Colomb~ 
continuará apoyando sus gestio
nes. 

Exitos de la UP y fracasos de la 
coordinadora guerrillera 

En el proceso electoral recito 
conclu ido se destaca la significa· 
tiva votación obtenida por b 
UniónPatriótica, frente queagru· 
pa a las insurgentes F ARC -tA 

tregua- y al Partido Comunista 
En marzo, la UP Jogró 250 mil 
votos, entre propios y derivado1 
de alianzas con sectores liberales, 
con los que obtuvo ocho escafüi, 
en la câmara de representantes, 
cuatro en el senado y más de ua 
centenar de legisladores munici- 1 

pales y departamentales. 
A su ~ez, el abogado Jaime 

Pardo Leal, candidato presideD
cial de la UP, canalizó en laselec- 1 

ciones el 25 de mayo 320 mB 
votos. En ambos casos, los resu~ 
tados no tienen parangón históri
co para la izquierda colombiana. 

Las F ARC interpretaron lavo
tación obtenida como un respa~ 
do al proceso de paz, un rechazo t 

a las actitudes militaristas ycoD· 
trarias a1 diálogo, por lo que ha.11 

reiterado su intención de penni
necer dentro de los acuerdospac
tados. El gobierno, por su parte. 
considera que los resultados ll
grados por la UP son "la mejor 
demostración de éxito dei proce-
so de paz". 

Desde una perspectiva opuel
ta, la Coordinadora Nacion1I r 
Guerrillera, integrada por el .M-19 
y el EPL, retirados de los .acuer· 
dos, junto con otras organizaclO' 
nes, continúa su accionar toca& 
zado pero persistente, enfrent~· 
do ahora grandes operativos lllt 
litares que, en el Cauca, ai suroc- e 
cidente dei país, han compro-



metido la movilización de 15 mil 
rfectivos y todo tipo de arma
mento pesado. Según estad ísticas 
militares, en Jos cuatro pr.imeros 
meses de este ano, murieron en 
combate 165 miembros de las 
fumas armadas y 214 guerrille
ros. 

Bl M-19, cuyos principales 
contingentes se encuentran en la 
montafiosa y paupérrima región 

1· d~!Cauca, ha sufrido últ.imamen· 
te serios reveses, entre ellos la 
muerte de su máximo comandan
te, Alvaro Fayad, durante un 
operativo militar, en ma.rzo pasa
do, en Bogotá, y la muerte de Is
rael Santamar(a, cofundador de 
~ organización. Fayad fue reem
plazado por Carlos Pizarro León 

, Gómez, cuarto comandante en la 
hístoria dei M-19, considerado 

e unexponente de la " lfnea dura''. 
A mediados de abril, la co· 

mandancia de la coordinadora 
guerrillera se reu nió para replan· 
tear su esquema táctico, aceptó 
hlbe1 cometido errores militares 
Y acogió la propuesta de intensi
ficar sus acciones en la región sur
occídental, con el fin de lanzar 

o desde allí una propuesta pol!tica 
1· nucva ai país. En términos dei 
ª M-19, "es hora de ser gobierno". 

~ losdesbordamientos militares 

En la borrasca de las eleccio
nes Y por la actitud premeditada 
de la gran prensa , fue ignorado 
un grave pronunciamiento del 

• procurador general, Carlos Jimé-
11 nez Gómez, en el que denunció 
9 ··~ manera como en distintos lu· 

tires dei país se viene incurrien· 
' do por las autoridades en intole· 
r nbles desbordamientos extrale-
1· gales". 

BI Pronunciamiento coincidió 
con la reaparición incontrolada 
de grupos paramilitares, que con 
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irnpunidad asesinan opositores 
polfticos y delincuentes comu· 
nes, y con crecientes denuncias 
sobre detenciones-desaparicio
nes de activistas populares. Sola
mente en Cali, en lo que va dei 
aiio, fueron asesinadas 350 per

sonas. 
La situación ha despertado la 

reacción de díversos sectores y 
organizaciones que continuamen
te realizan acciones de repudio a 
esta guerra sucia. Los altos man
dos militares y el ministro de De· 
fensa Miguel Vega Uribe, se de-

A mediados de abril la 
coordinadora guerrillera se reunió 
para repl&ntear su esquema táctico 
reconociendo que habia cometido 
errores 

sentienden de las acu saciones 
afirmando que •·es propaganda 
para desprestigiar a las fu erzas 
armadas''. La última movilización 
contra las desapariciones y los 
asesinatos tuvo lugar en Bogotá, 
el 5 de ju.nio, y en ella participa

ron 15 mil personas en una pro· 
testa silenciosa. 

En ese contexto, se espera que 
el tribunal especial designado por 
el gobierno para investigar los 
hechos dei PaJacio de Justicia y 
una comisión de la procuradurfa, 
nombrada con el mismo fín, rin
dan sus informes. Algunos tras
cendidos a la prensa hacen prever 
que las conclusiones no serán fa
vorables a la actitud asumida por 
Betancur y las fuerzas armadas el 
6 y 7 de noviembre último, • 

Guillermo Segovia Mora 
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Ecuador 

Sikhs: la batalla 
diplomática 
Atraído por la oferta de elevada inversiones 
y por la ideologia común dei amicomunismo, 
el gobierno de Quito recibe a los represemames 
dei autoproclamado gobierno Sikh en el exilio 

l a presencia 'de los sikhs es cada vez mú numerosa en Ecuador 

E n el aeropuerto de Quito, ca
pital de Ecuador, se ha vuel

lO cosa acostumbrada la imagen 
insólita y sugestiva de ciertos via
jeros que desembarcan de las va
rias rutas procedentes de Europa. 
A pesar de su aspecto llamatívo 
-rostros adustos profusamente 
barbados. túnicas y turbantes
la aparición de los sikhs en este 
pa(s a ndino pretende ser discre
ta y, ciertamence, ha provocado 
mayores reacciones en Londres, 
El Cairo o Nueva Delhi que ai in

terior de la opinión pública ecua
toriana. Para el hombre de laca
lle la presencia cada vez más 
numerosa de sikhs continúa sien-
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do un misterio, aunque ya algu
nas crónicas de prensa y un pro
grama de televisión se hayan 
ocupado de ella. 

En julio de 198S el asunto al
canzó proporciones de escándalo 
en los círculos diplomáticos dei 
país . EJ canciller ecuatoriano, 
Edgar Terão recibió una nota dei 
gobierno de la lndia en la que se 
le ped (a aclaración acerca dei po
sible reconocimiento de un go
bierno Sikh en el exílio, con sede 
en Londres, por parte dei gobier
no de León Febres Cordero. La 
canciller(a de Quito se apresuró 
a negar toda mtención en ese 

sentido: ''Ecuador mantiene 1ll 
mejorcs relaciones con la lndii. 
Por lo tanto no recono.ce, niri
conoccrlf. a ningún grupo d~ 
dente". Esa respuesta pretcndr 
poner fin a una cadena de rum~ 
res por demásjustificadosquek 
originaron en Londres y trascen
dieron a la prensa internaciorul 

Un mes antes, eo junio, urJ 
delegación sikh visitó Ecuadoq 
sostuvo reuniones con funcio111-
rios de allo niveL Fue, inclus111. 
recibida por dos ministros de fu. 
tado - Gobierno { Interior) 1 

Agricultura y Ganaderia- pm 
exponer una serie de plane$ dt 
inmigración e inversiones en 11 

úea agroindustrial. De tales con
tactos parece haberse denvaoo 
un entendimiento inicial quedt 
ría pie a nuevos acercamientoll e 
un mlfs alto nivel. 

En efecto, así lo demostrót 
telegrama dirigido por el prtJl
dente Febres Cordero ai Dr lt 
gjit Singh Chohan, presidentedcl 1 

gobierno de la República dr 
Kahlistán en el exilio: "Avisor~ 
cibo y agradezco comunicaciói t 
su ya fechada abril I O presenu l 

afio. Ser6me grato conversarCOII t 

sus representantes. Para seilal.!: ' 
día y hora audienci!, dfgnese ~ 
hablar con doctor Carlos Julll ~ 
Arosemena, ex presidente dt 
Ecuador. Muy atentamente.Lcóa ~ 
Febres Cordero. Presidente dt ~ 
Ecuador". r-

De forma inexplicable elcoit 
tenido de esa comunicación fui t 
conocido por la Agencia lndiA dr ~ 
Noticias y publicado por el rota· 

lt 
tivo londinense The ObStr,fl 

t 
Las reacciones diplomáticas 11 

sucedieron en varias capitalesdrl ;e 
mundo. Los embajadoreseC1JalO
rianos solicitaron urgentes llll-



u 

lnJCciones para responder a los 
reclamos promovidos o expresa
dos por los representantes de 
Nueva Dehli. 

La pu blicación ecuatoriana 
"NUEVA ", reveló que, inclusive, 

~ el Primer Ministro Rajiv Ghandi 
~ se ltabr(a comunicado telefónica-
°' mente con el presidente Febres 
~ Cordero para manifestarle su in
~ quietud y desagrado por la dis
l posición de acoger a los enviados 
r,1 !ikhs en el Ecuador. Es 1e supo-

oer que el mandataria ecuatoria
i· oo haya ofrecido todo tipo de 
1, uplicaciones -tard las e incórno
~ das- que rescataron ileso el de-

teriorado estado de las relaciones 
n entre ambos países. 
li 
11 Un proyecto con buen auspicio 

º' 
lo Carlos Julio Arosemena. ex 
t presidente ecuatoriano, debía ser 
11 d intennediario encargado de fi-

JI! hora y fecha para la audiencia 
~ que el presidente Febres Cordero 
si- concederia a los enviados dei Dr. 
~ ~gh Chohan. EI nombre de 
!~ Arosemena esU fuerternente Li
li pdo a la coa lición partidista 
·~ frente de Reconstrucción Na
i.l c10nal que auspició la candidatu 
ll r1 de Febres Cordero; una alian· 
13 11 de organizaciones derechlstas 
!/ llllidas en torno a un proyecto 
;i polltico, pero, sobre todo ligadas 
11 por intereses de expansión co-
~ mercial en representación de se
~ lectos y minoritarios grupos ern
k JITCSAriales dei puerto de Guaya-

quil. 

~ Un objetivo expreso de esos 
11 '«tores ha sido el de atraer re
le rursos económicos para financiar 
1· bs rengJones que les resulta n 
r ll!activos: financiam 1ento ex ter
~ 80 bajo la forma de inversión 
ri Priva~ o endeudamiento es una 
t dt las prioridades que rige la ges
~ lión gubernativa. Frente a ella se 
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pueden someter 
las decisiones po
líticas en el área 
de las relaciones 
internacionales. 

Bajo esa óptica 
no resulta gratui
ta la cadena de 
oficiosos auspi
cias en torno ai 
asu nlo de los 
sikhs. La trama se 
inició en la capi
tal inglesa donde 
el embajador 
ecuatoriano, Mau
nc10 Gándara, 
principió los con
tactos con el go
bierno Sik.h en e! 
exilio. Gándara, 
designado por Fe

Febres Cordero: interés en la expansión comercial 

bres Cordero, integra el Partido 
Nacionalista Revolucionaria 
(PNR), dei cual el ex presidente 
Arosemena es fundador y dirigen
te máximo. 

Es de suponer que, tras las 
primeras reu ruones sostenidas en 
Inglaterra, Gándara y Arosemena 
lomaron nota de la fabulosa can
tidad de recursos con los que 
cuentan los representantes de la 
autoproclamada República de 
Kahlistán. Dineros conducidos 
por los líderes separatistas dei 
Pun,iab para consolidar sus rela
ciones inlernacionales tras la bús
queda de reconocimiento para su 
causa. 

Sat Alma Singh Khalsa, mi· 
sionerosikh que vive en Ecuador. 
fue quien entregó ai presidente 
Febres Cordero la solicitud para 
que se estudie el reconocirniento 
dei gobierno Sikh en el exilio y 
para que se permita a la Repúbli· 
ca de Kahlistán abrir su embaja
da en Quito. En una entrevista 

reciente, Singh Khalsa declaró: 
"Los sikhs queremos comprar 
tierras en este pa{s para cultivas 
que no produce Ecuador y que 
pueden ser muy bien exportados 
( ... ) Disponemos de mil millones 
de dólares para estas inversiones". 

Tal oferta movió el interés dei 
em bajador ecuatoriano. dei doc
tor Arosemena y dei propio pre
sidente de la República. EI pro
ceso de contactos y nuevas rela
ciones habría seguido su curso 
de no ser por la filtración haci! 
la prensa dei contenido dei tele
grama enviado por Febres Cor
dero ã los representantes sikhs 
en Inglaterra. "Yo estuve en Lon
dres invitado por el presidente 
de Kahlistán -declaró Aroseme
na. Allí me entrevistó un co
rresponsal de la Agencia lndia de 
Noticias quien sabía que el presi
dente Febres Cordero habfa en
viado un telegrama ai presidente 
de Kahlistán. diciéndole que 
aprovechara mi visita a Londres 
con el fin de fijar d ia y hora para 
recibir a una delegación sik h ( .. .) 
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i.C'ómo pudo conocer la Agencia 
lndia de No ticias sobre un téb. 
enviado por el presidente Febres 
Cordero" So lamente por inf11tra
ción. pues esas comun1cacíones 
se mandan direcramente II través 
dei télex de la presidencia o me
diante la cancillería. O sea que el 

dela tor ex iste, pe· 

c:n c:I exilio y II la conti.nuación 
de los con tactos que fll cilitaran 
el ingreso de sus inversiones. Pe
se e ello. el propio canciller de· 
b16 ordenar el cierre de la em ba· 
Jada dei Ecuador en ueva Delhi 
y el regreso dei embajador Ado!· 
fo Alvarez en octubre de 1985. 

Para !levar a cabo la medidi 
se aduJo que ésta se debú1 a bl, 
m1t 11c16n de recursos en el ser., 
cio exterior. Sin embargo, dicho 
argumento no convenció a nad~ 

la decisión pudo debe™ 1 
oscuras presiones co n un dobk 
interés. Por una parte, la contr 

ro ese es proble
ma de: Febres 
Cordero" 

k" 

·':fNW!alallUJlllíllllllL 
Cierran 
la embajada 

Las palabras 
de Arosemena pa· 
recieron una ve
lada acusación di· 
rígida con tra el 
canciller Edgar 
Terán, quien se 
había opuesto al 
reco n oci m iento 
dei gobiemo Sikh 

La derrota electoral 
de Febres Cordero 

D El gobierno conservador dei presidente Le6n 
Febres Cordero recibi6 un claro voto de des

confianza en el plebiscito y la elección para la re· 
novación parcial dei Congreso, realizados el 19 de 
junio pasado en Ecuador, cuando la oposición de 
centro·izquierda recuperó la mayor(a parlamenta· 
ria que habfa perdido en julio de 198S. 

La propuesta dei presidente de au torízar la 
particípaci6n en elecciones de candidatos nos ins
criptos en los partidos, interpretada como un in
tento de Febres Cordero de crearse una nueva ba· 
se de apoyo con polfticos independientes, obtuvo 
s61o 26'# de los votos a favor y fue rechazada por 
6 l ~ de los electores que intervinieron en el ple
biscito. 
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El reconocimicnto ai 
gobiemo sikh en el 
Cll.iUO no contaba con 
el apoyo dei canciller 
ecuatoriano 

En la elección simultânea con el plebiscito, pa· 
ra la renovación parcial de la Asamblea Nacio
nal, el Frente_Progresis ta , que reúne parridosde 
izquierda y centro-ízquierda, conquistó 57% de 
los votos, mientras que el oficialista Partido So
cial Cristiano y sus aliados conservadores obtu· 
vieron apenas 37% de la votación. 

De acuerdo con la proyección de los resulta· 
dos, la oposici6n ocupará 43 de las 71 bancas de 
la Asamblea Nacional, el oficialismo quedará con 
l 9 y los partidos de centro con 9, a partir dei 
próximo 10 de agos to, cuando los nuevos dipul1· 
dos asumirán el mandato electoral. 

Elec to hace dos anos y medio con la promes, 
de dar " pan, casa y empleo", Febres Corderoen· 
frenta en la actualidad la oposición de trece de 
los diecisiete partidos exis tentes en el país, as/ 
como de las principales centrales sindicales Y aso
ciaciones estudiantiles, que defendieron el voto 
por el " NO " en el plebiscito. 



nuación de los contactos con los • 
representantes sikhs qu ienes go- ! 
un, por sus promesas de inver- 1 
!ión, de una privilegiada acepta
ción por parte dei gobierno de 
Quito. A ello ha contribuído so
bremanera el lenguaje ensayado 
por Singh Khalsa, virtual embaja-
dor de Kahlistán: " ... entendía
mos que el gobierno de Ecuador 
es 3nticomu nista y nosotros so
mos tam bién anticomunistas. 
Por eso nos ha sorprendido la 
posterior oposición a nuestra ve
nida. no obstanle lo cual, respe
ramos la decisión dei canciller 
Edgar Terán". 

Singh Khalsa: 
"somos 
anticomunistas 
como el gobierno 
de Ecuador" 

Para algunos analistas la de
lerminación de cerrar la embaja
da ecualoriana en Nueva Delhi, 
se debió a la política de bilatera
lismo por la que ha optado el ac-

tua! gobierno, identificado a ple
nitud con la l(nea dei Departa
mento de Estado norteamerica
no y, por lo tanto, opuesto a to
da relación con el Movirniento 

de Pa fses No Alineados, presidi
do acrualmente por el Prirner Mi
nistro Raj iv Ghandi. • 

Eduardo Khalifé 

La conexión más rápida y segura 

a 
Buenos Aires 
2 haras v media 

dei Centro de Montevidea hasta Aeraparque 

Todos los días vanas sa!tdas 
infónnese ert Arco, en ONDA. P!aza de Cagancha 

o por los teléfonos: 90 64 24 - 90 52 JO 
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Africa/Sudáfrica 

EI avance de los sindicatos 
El avance de la unidad en los sindicatos negros genera 
tentativas divisionistas dentro y f uera del país 

D espués de casi cuatro anos 
de negociaciones. el movi

miento sindical negro logró dar 
un paso decisivo bacia la unidad 
con el surgimiento dei Congreso 
SindkaJ Sudafricano (Cosatu), 
a fines dei ano pasado. Pero la 
posibilidad de que aproxima
damente cinco millones de traba
jadores pasaran a actuar en for
ma coordinada para eliminar las 
barreras raciales impuestas por la 
minoría bianca desencaden6 si
multáneamente un movimiento 
divisionista cuyo protagonista 
principal es el controvertido diri
gente negro zuhi Gatsha Buthe
lezi. El impulsó la creación en 
abril pasado, de la Unión de 
los Trabajadores Sudafricanos 
(UWUSA) apoyada por la AFL-

CIO, la central sindicalnorteame
ricana vinculada a la CIA. 

La importancia de la organi
zación de los trabajadores africa
nos creció a partir de la crisis dei 
apartheid y pasó a concentrar la 
atención no sólo de las principa
les organizaciones antirracistas 
dei pa{s, sino también de las em
presas trasnacionales instaladas 
en Sudáfrica y de gobiernos ex
tranjeros como el de Estados 
Unidos. Las organizaciones em
presariales privadas con intereses 
en Sudáfrica están convencidas 
de que el control de los sindica
tos negros es fundamental para 
la definición dei perfil económi
co futuro dei pafs, en una etapa 
postapartheià. 

La Cosatu tiene hoy 650 mil 

EI rnovimiento sindical nepo vime dando puot decilivoe hacia la un.ldad 
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afiliados y es considerada i 
mayor organización sindical dd 
país, agrupando las entidadet 
más representativas en los pm 
cipales gremios. Existen también 
otras dos centrales sindicales que 
tienen una posición clara contn 
el apartheid, pero no aceptan el 
programa multirracial de la Cosam. 
Son la CUSA y la AZACTIJ, 
controladas por dirigentes vinru· 
lados ai movimiento Concienc; 
Negra, que defiende la organiza· 1 

ci6n de sindicatos exclusivamtn
te negros. Ambas centrales no 1 

suman más de 250 mil afiliados. 
Las divergencias que sepann 

la Cosa tu de la AZACTU y de 1 
CUSA son de orden estratégico. 
La primera cree que la forau 
correcta de buscar la unidad de 1 

los trabajadores en la Jucha con
tra e! apa_rtheid es no hacer dil
tinciones de raza en busca de un 
frente amplio de oposición alrE
gimen de Pretoria. Las otras 11· 

ganizaciones, si bien rechazan 
todo tipo de racismo antiblanco, 
defienden la tesis de que los ne
gros son la principal fuerza r~ 
volucionaria dei pa{s y que, por 
lo tanto son ellos los que deben 

J • ~ 

tener el poder hegemónico. 
De una maneta genérica, la 

Cosatu define que blancos Y ne
gros deben tener igualdad do 
derechos en una Sudáfrica nora· 
cista, mientras que los sindicato! , 
vinculados a Conciencia Negra Y 



!U organización política, la Aza
po, estiman que los blancos de
ben ser encarados como coloni
iadores y por lo tanto, como ex
tnnjeros. A pesar de las düeren
íes perspectivas estratégícas, las 
ttl!organizaciones sindicales han 
ictuado conjuntamente en varias 
oportunidades, cuando hubo en
frentamientos directos con las 
autoridades o los empresarios ra
cistas de Sudãfrica. 

EI brazo de la CIA 

El surgimiento de la Unión 
1 Sindical Sudafricana (UWUSA), 

que dice tener 70 mil afiliados, 
111 ru mayor{a de la etnia zulú, 
!unclonó como elemento de di· 
risi6n en los esfuerzos para uni· 
&ar el movimiento sindical 
toli.apartheid. La organización 

1 rinculada a lnkhata ya desde 
totes de iniciar su funcionamien· 
to público mantenla contactos 

1 t!l!echos con la AFL-CIO, de 
Eitados Unidos. 

Su secretario geral, Simón 
1 Conco y su tesorero, Peter 

Davidson, estuvieron en Waslting-
1 ton donde mantuvieron numero-

11sreuniones con Nana Nabomo, 
roordinador dei Centro Laboral 
Aíroamericano (AALC), una en· 

1 tldad vinculada a AFL-CIO. Los 
dos dirigentes de la UWUSA de
clararon ai periódico sudafricano 

1 Financial Mail que fueron a bus
car apoyo económico en Estados 
Unidos y mantuvieron reuniones 
tanto con Patrick O'Farrell, di· 
rector ejecutivo de la AFL-CIO, 

1 como con Irwing Brown, direc
lor de asuntos internacionales de 
~ controvertida central sindical 
0orteamericana. 

La AALC está financiada por 
elgobierno de Estados Unidos a 
l!tvt, de la Agencia Internacio
nal de Desarrollo (AID). En 
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1983, la agencia suministró re
cursos por 85 mil dólares ai Cen
tro Laboral Afroamericano para 
entrenamiento de líderes sind1ca
les sudafricanos. En 1·985 los fi
nanciamientos subieron a 900 mil 
dólares y en 1988 deben aJcan
zar a 7 ,9 millones. Además de 
depender financieramente de la 
Casa Bianca, la AALC tiene vin
culaciones no muy claras con la 
Agencia Central de Inteligencia 
norteamericana (CIA). Irwing 
Brown, que dirigió la AALC en 
1964, cuando la entidad fue 

mo fue acusado por Gordon 
Winter, un ex agente secreto su
dafricano, de ser uno de los prin
cipJes agentes de la CIA para 
Africa Austral. 

Fue debido a estos anteceden
tes que la Cosatu se rebus6 a re
cibir cualquier tipo de ayuda fi
nanciera de la AALC, a pesar de 
que en el pasado, algunos sindi
catos vinculados a la mayor cen
tral sindical sudafricana habían 
recibido casi 60 mil dólares de la 
entidad norteamericana. EI sin
dicato de los trabajadores negros 

Los sindicatos ae unen contra lu autoridades o los empresados racistas 

creada, es senalado como agente 
de la CIA por Jonathan Kwitny, 
reportero dei Wall Street Journal 
y autor dei libro "Enemigos sin 
fin: génesis de un mundo hostil". 
Otros tres ex agentes de la CIA, 
entre ellos John Stockwell, pre
sentaron documentos que prue
ban los vínculos de Brown con 
mercenaríos extrartjeros que ope
raban en Angola a mediados de 
la década dei 70. A su vez, Naho-

de Natal (Sudáfrica), ligado a 
Inkhata, recibió 85 mil dólares 
de la AALC s6lo el afio pasado. 

Actualmente, el principal ob
jetivo de la AFL-CIO es estre
char sus Jazos con 1a UWUSA, 
que se opone a la imposición de 
sanciones ai régimen delaparthái 
y es partidario de la libre empre- . 
sa en Sudáfrica. Debido a estas 
posiciones, la organización sindi
cal de la lnkhata chocó con la 
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Cosatu. cuyas definiciones pol(
ticas están muy cercanas ai Con
greso Nac1onal Africano (ANC) 
y ai Frenle Democrático Unido 
(UDF) 

El ANC es el más importante 
y más antiguo movimiento pol.J°-

bable que Buthelezi recurra tom
bién a métodos violentos. Ade
más dei enfrentamiento dlrecto. 
la lnkhata está intentando ex
plotar las divergencias Lácticas 
existentes entre a)gunos sindica
tos afiliados a la Cosatu. 

Cualquier reivindicaciôn laborai adquiere naturalmente caricter poHdoo 

tico que lucha contra elapartheid 
y desde la década del 70 tiene 
un brazo armado. EI UDF, por 
su parte, surgió bace poco más 
de dos anos como una organiza
ción de masas, habiendo aJcan
zado los casi dos millones de 
miembros, blancos y negros, de 
todos los credos y de varias ten
dencias políticas; cuenta con e! 
apoyo dei ANC. 

EI terror 

Gatsha Buthelezi, que nunca 
ocultó sus contactos con el ré
gimen dei apartheid, desencade
nó una violenta campana contra 
el UDF, llegando incluso a re
currir ai terror y a ejecuciones su
marias contra sus dirigentes. En 
el terreno sindical, si las diver
gencias entre la Cosatu y la 
UWUSA se profundizan, es pro-
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La confederación fue creada 
en noviembre, a partir de un 
entendimiento entre dos cen
tra les sindicales: la F ederación 
Sindical Sudafricana (F osatu) y 
el Congreso de Sindicatos Suda
fricanos (SACTU). La primera 
es independiente y la segunda 
está vinculada ai ANC. La 
Fosatu defendió siempre la es
tructura vertical, basada en la 
consigna "una industria, un sin
dicato"; la SACTU proponfa 
un criterio amplio y general. 
Después dei surgimiento de Ia 
Cosatu, se resolvió que los sin
dicatos dei mismo gremio se fu
sionarían, lo que dio lugar a un 
delicado proceso de negociacio
nes. 

A pesar de los esfuerzos de 
la lnk hata para entorpecer el 
proceso de unificación a través 
de los más variados recursos, las 

fusiones se van producicndo 
gradualmente. La cúpula de k 
Cosatu ha actuado con extm11 
cautela para no vulnerar la uru
dad procurada durante tanto 
ticmpo. Las divergencias dd 
pasado se desva necen rápida· 
mente debido a I agravamiento 
de la crisis sudafricana y a b 
intransigencia dei gobierno ra· 
cista. EI 19 de mayo de esteaiio, 
la Cosatu dio una demosm
ción de fuerza ai convocar a llll 
paro que, posteriormente, ser~ 
pitió en el aniversario dei Ievan
tamiento de Soweto, el 16 de 
junio. 

EI crecimiento de la influm· 
eia de la Cosa tu llevó a la lnkba· 1

, 

ta a concentrar su acción divi- 1 

sionista en la província de Natal 
Allí, mediante intimidación, los 
miem bros de la UWUSA estio 
intentando provocar la ruptun 
de varios sindicatos con la Cosa
tu. M uchos de ellos pertene- 1 

cfan a la extinta Fosatu, que 
durante varios aiios mantuvo um 
coexistencia relativamente pac(· 
fica con la Inkhata. 

La justificación usada por lm 
partidarios de Buthelezi es que li 
mayor central sindical sudafrica· 
na dejó de lado las reivindicacio· 
nes económicas para actuar et· 
clusivamente en e! terreno pol? 
tíco. Pero este argumento eltt 
siendo refutado por el propi, 
desarroUo de la crisis. Los actos 
dei gobíerno demuestran que 
cualquier reivindicación laboral 
adquiere carácter político debi
do a la represión y a las normal 
dei régirnen racista. El objetivo 
estratégico de la Jnkhat.a es c~n
trolar a cualquier precio los s!ll

dicatos de Natal, dividíendoa los ~ 
tra bajadores negros para favore- 1 
cer a los que no aceptan la at 1 
censión aJ poder dei ANC. • 

Ca rios Castilho 
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Angola · .. 

: La Unita en Portugal 
lo 

li 
1. El embajador Mawete João Bapfista habla 
o. de las relaciones de Angola con el gobierno de Lisboa 
,. ydenuncia eJ apoyo de Estados Unidos 
10 a las bandas contrarrevolucionarias 
-~ 
D-

li E n los últimos meses, el go-
bierno de Lisboa ha reitera-

c- do ante la opinión pública, las 
a, Moridades angolanas, mozambi
,i, ~eiias y de otros pa(ses africa-
1l nos, su intención de impedir que 
OI Portugal sea utilizado por las or
!n pnizaciones contrarrevotuciona-
11 nas que combaten a los gobier-
~· nos de las ex colonias portugue
.e- !IS. 

JI Se verifica fácilmente, sin em
" ~go, que las declaraciones de 
:~ l>s dirigentes portugueses tienen 

POC'a o ninguna aplicación prácti-
OI 

h 
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ca. Nunca los miembros de la 
Unita y de la Renamo dispusie
ron en Portugal de tanto campo 
de maniobra ni se sintieron tan 
seguros en su acción como en la 
actualidad. 

La pasividad de las autori
dades portuguesas contrasta in
cluso con las actitudes de la 
mayor parte de los gobiernos 
de Europa occidental, que han 
evitado la presencia de la Unita 

y la Renamo en sus países. 
E! embajador de la Repú
blica Popular de Angola en 
Lisboa, Mawete João Baptis
ta, habló a cuadernos del 
tercer mundo sobre esta 
situación. 

"Cabe a Portugal, a1 pue
blo portugués y a su gobier-

Soares y Cavaco Silva: 
permisividad ante la actuación 
de la Unita y la Renamo en 
PortuJlll 
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no comprender cuáles son sus in
tereses fundamentales. Nosotros 
podemos solamente denunciar, 
informar. intentar convencer", 
dice el embajador angolano. 

Las secuelas de la 
descolon.ización 

"Los problemas que impiden 
un mejor nivel de relaciones en
tre Portugal y nosotros son co
nocidos: las heridas de la desco
loni.zaciôn, la inestabilidad polí
tica vivida en Portugal en estos 
doce anos. las presiones ejercidas 
por norteamericanos y sudafrica
nos y la tolerancia en la utiliza
ción dei territorio portugués pa-

cano. 
"Nosotros vnmos directamen

te hacia quien está interesado en 
estrechar relaciones con noso
tros. El gobierno espai\ol com
prendió lo que era oportuno y 
evitó lo que no lo era. No tene
mos motivo para ninguna queja. 
Las relaciones 
económicas se 
desarrolla n 
cuando en-
cuentran una 
base política 
segura. En 
cuanto a Brasil, 
es sabido que 
este pafs reco
noció nuestra 

que habfa finalizado. Ella fue au· 
mentada de 40 a 65 miUonesde 
dólares. No obstante, no se trata 
de 'mendigar', como sugtrieroo 
tendenciosamente algunos órga. 
nos de prensa portugueses. Bus. 
camos crear una base de relacio
namiento comercial y financiero 

estable. tenien
do en vista b 
difícil coyuntu
ra internacional 
provocada por 
la caí da de los 
precios dei pe
tróleo. 

" Hasta la caf. 
da de los precios 
del Petróleo, 1 

Masa.cre llevada a cabo por las bandas armadas de Jonas 
Savimbi (foto amõa) en Luan - Mo~ 

nu estro Estado 
paga ba pu ntua~ 
mente. Después 

ra acciones de desestabilización 
contra nuestro país", explica 
Mawete João Baptista. 

EI desarrollo creciente de las 
relaciones económicas de Angola 
con Espaiia y Brasil ha contras
tado en los últimos anos con el 
estancamiento de las relaciones 
con Portugal, si bien éste sigue 
siendo uno de los primeros so
cios económicos de eSe pafs afri-
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d e esta situa· 1 
ción, bicimos 

J conocer a nuestros socios las di· 
j ficultades que enfrentábamos de
! rivadas no sólo de la reducción ' ~ ~ dei erodo, responsable por cerca • 

independencia en el primer mo
mento y deSde entonces se esta
blecieron excelentes relaciones 
económicas", afirmó el embaja
dor de Angola. 

f de 90% de nuestras exportacio
nes, sino también dei hecho de e 

enfrentar una guerra no declara· 
da, en un momento en que Esta· 
dos Unidos intensifica su sumi· e 
nistro de armas a Sudáfrica Y 1 = 
las bandas armadas", agrega d l! 
diplomático. 

"Es bueno no olvidar -seriab ~ 
e! embajador Baptista- que los 1 

diez arios de guerra no declarada i 

causaron ai Estado angolano p/J· d 
didas materiales evaluadas en D 
once mil millones de dólares. Un : 
balance no sólo nuestro SÍJIO l 
tam bién de las diferentes com~ I' 
siones especializadas de la ONU ~ 

"Nosotros tenemos pleno in- que realizan permanentes releva· ! 
terés en establecer un buen rela- mientos en Angola''. 1 
cionamiento económico con Por
tugal -agrega Ba ptista- . A hora 
fue dado un paso positivo: la re
novación de la línea de crédito 

La promoción de la Uníta ve- t 
rificada en los últimos meses en li 
Portugal coincidió y se intensifr i' 

có con la llegada a Lisboa dei 1! 



actual em bajador 
norteamericano 
Frank Shakespeare, 
h!ciéndose notoria 
desde que Jonas Sa
Timbi fue recibido 
por el presidente 
Rr.agan y por el Con
peso norteamerica
llO. 

"EI embajador es
tidounidense sigue 
n<Jestros pasos - dice 

s Yawete João Baptis
la. Cuando nosotros 
buscamos esclarecer 
li situación vivida en 

1 
1 Angola, él viene 

1tris para desvirtuar 
1 todo. Estuvimos en 

Coimbra y él fue 
1 111mediatamente para 

~, 

I!! Mawete João Baptista: "Reagan 
l practica el teO'Orismo de Estado" 
t!' 
o 
J Jonas Savirnbi de 'demócrata'. 
l: 
-.: Más tarde, se intentó sin éxito 

comprometer ai gobierno portu
gués en el patrocínio de una 
eventual reunión en Lisboa entre 
norteamericanos y representan
tes sudafricanos. Son evidentes 
los esfuerzos dei gobierno norte
americano por utilizar el territo
rio portugués. en sus maniobras 
de desesta bilización en Africa 
meridional, as( como por limitar 
la soberania de Portugal". 

Una guerra de rapina 

1Uf. Tuvimos un en-
1 roentro con la pren

ll extranjera acredi
~da en Lisboa y él 

1 realizó ai día siguien Mawete Joio Baptista denuncia a Estados Unidos 

"Nuestro país no sufre sólo la 
destrucción provocada por la 
guerra -dice Mawete João Bap
tista-. Los sudafricanos roban 
las riquezas de Namíbia pero 
también las del sur ~e Angola. 
Nos roban maderas preciosas, 
marfil, pieles de animales, masa

ll una reunión con los mismos 
periodistas. Es evidente su inten
ción de confundir a la opinión 
publica portuguesa e internacio
nal con rumores sobre la situa
dõn existente en el Africa aus-
1111 y particularmente en Ango
a. 

"Esto no nos sorprende -agre
ga el embajador angolano. El go
blrno norteamericano dej6 caer 
b máscara cuando eliminó los 
dectos de la enmienda Clark. 
Desa.fiando a toda la comunidad 
internacional, que reconoce a 
Angola como miem bro de las 
Naciones Unidas, de la OUA y 
dei Movimiento de los Países No 
Alineados, Estados Unidos invita 
Y recibe con los honores conce
didos normalmente a jefes de es
lado a un bandido responsable 

1 por masacres y aliado de los peo
ris enemigos de la humanidad. 
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Reciben en la Casa Bianca a Sa- cran elefantes y rinocerontes. 
virnbi y le dan ayuda económica "Los bandidos son cada vez 
y militar para prolongar el dolor más un complemento de la ac
del pueblo angolano. Esta es la ción bélica de Estados Unidos y 
voluntad de Reagan: prolongar de Africa dei Sur. Pero la entra
el dolor dei pueblo de Angola. da más descarada de Estados 

"La política que practica Unidos en el teatro de operacio
Reagan tiene un nombre: terro- nes de Angola no ha hecho más 
rismo de Estado. Pero no son los que reforzar nuestra determina
misiJes Stinger los que le harán ción", concluye el embajador an
ganar la guerra en Angola. Esta- goiano. 
dos Unidos tenía centenares de Días después de esta entrevis
B-52 en Vietnam y fue derrota- ta, el Observe, de Londres infor
do", advierte el embajador Bap- mó que Savirnbi vendió miles de 
tista. toneladas de madera, principal-

"Después de la recepción dada mente sauzgatillo, a una empresa 
a ese bandido y de Ias promesas .de Johanesburg. Cortados por 
que le realizaron, de los J5 mI··· miembros de la Unita , Iosárboles 
llones de dólares ofrecidôs por la descienden por el río hasta ser 
ClA, el vicepresidente George recogidos cerca de Kongola, en 
Bush vino a Portugal. Aprove- Namíbia, donde se encuentran 
chando la asunción dei presiden- estacionados dos batallones mer-
te Mario Soares, Bush fue a la te- cenarios sudafricanos. • 
levisión portuguesa y calific6 a C.P.S. 
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Túnez 

Una sociedad 
bloqueada 
La crisis económica es el telón de fondo de las 
intrigas palaciegas por la sucesión 

T remta anos después que Ha
bib Bourgu1ba tomó el po

der, la sociedad tunecina parece 
hundirse cada vez más en un es
tado de hibemación instituetonal 
y de letargo político, causas pri
marias dei estancamieoto eco
nómico y dei malestar social que 
afligen a ese país desde hace 
varios anos. 

De la ·•apertura" iniciada por 
Bourguiba, el 
"Com batiente 
Supremo··, el 
18 de abril de 
1981, no que
da más que el 
recuerdo. En 
la ocasión, el 
presidente 

Habíb 
Bourguiba ha 

vuelto a 
centralizar todo 

el poder 
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había impulsado un proceso que 
desembocó, en noviembre de 
1981, en las primeras elecciones 
legislativas de carácter pluralista 
de la historia de Túnez indepen
diente Sin embargo. el poder 
dei Estado, antes compartido 
por el presidente y el pnmer mi
nistro, volvió a ser ejercido en 
forma plena y sin restricciones 
por e! presidente, según se co-

menta cn medios políticos tun~
cinos. El actual primer ministro, 
Mohamed Mzali, considerado 
hasta e! ano pasado e! delfín 
dei presidente Bourguiba, ya no 
parece representar mucha cosa 
a nivel de decisiones efecth-as. 
mientras otros competidores J)OI 

la sucesión están ganando espa
cio. 

Las remodelaciones ministe, 
riales impuestas por cl pa!aCJodt 
Cartago ai gobicmo de Mz.ati 1t 

suceden sin descanso y las dimJ, 
siones ''técnicas" de muchos d! 
sus ministros (la última fue la d! 
Frej Chedli, el ministro de Edu
caci6n) continúan minando su 
credibilidad politica y oscure
ciendo su imagen. EI favonto 
dei presidente seria hoy el m; 

nistro dei Interior, el general 8fn 
Ali, pero hay otros ''baronu" 
dei régimen que no renuncia., 
a la carrera para ocupar el sillbn 
del prirner ministro. 

"Entre los bastidores dei pa
Jacio de Cartago - asegura un aJ. 
to funcionario tunecino- se es~ 
por desarrollar una lucha en b 
que vale todo". 

Avanza la crisis económica 

Mi entras tanto, el país se su
merge en una peligrosa situaCÍÔII 
de penuria económica yde male• 
Jar social. La deuda externa es 
superior a 4.500 millones de dó
lares ( 49% dei PBJ), el déficil de 
la ba lanza de pagos es de 700 mt 
llones de dólares, las importacio
nes cayeron en 2, 2%, la produc· 
ción de petróleo se redujo en l1· 

si 8% y la de fosfatos en 13J 
En forma paralela, los sa larioi 
politicamente congelados, per· 
manecen en baja desde l 983 yel 



Campesinos sin tiem. coov«tldoa en â udadanoe sin empleo, conatruyen aglomeraciones en la perifeda de Túnez 

desempleo alcanza a más de 8% 
de la poblaci6n activa. 

La avenida Bourguiba y las 
callejuelas dei mercado de Souk, 
en Túnez, ya no son lo que fue
ron. Almacenes y comercios, ca
cla vez menos abastecidos, co
mienzan a sentir escasez de mer
caderías importadas. El presu
puesto familiar de la mayor par
te de la poblaci6n, muy por de
bajo dei costo de vida real, ya 
oo permite ai bom bre de la 
calle satisfacer siq ui era sus nece
s:idades más elementales. 

Los cuadros jóvenes, recién 
egresados de la Universidad, van 
a engrosar las 
filas dei ejérci-
to de desem- · 
pleados y de 
margi nales, ex
plotados mu
thas veces en 
tlabajos clan
destinos o me
tidos en el trá
fico de drogas 
Y en pequenos 

Una situación 
de penuria 

tconomica y 
maJestar social 
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crímenes. Los funcionarios pú
blicos, cada vez con mayores di
ficuJtades para vivir hasta final 
de mes con sus salarios, desertan 
fácilmente de los lugares de tra
bajo para dedicarse a actividades 
paralelas mucho mãs lucrativas. 

Las ciudades del sur, Gafsa, 
Di<ti Bouzid, Gabes, Kebili o 
Trouzeur, influenciadas por la 
propaganda líbia, no pierden 
oportunidad de manifestar su 
amargura y su desilusión ante un 
régimen que continúa olvidândo
los y reprimiéndolos en lugar de 
ofrlos. 

En ese contexto, resulta difí
cil pronosticar el futuro dei país. 
La oposición constitucional, re
presentada por el Movimiento 
de los Demócratas Socialistas 
(MDS), de Ahmed Mistiri, el Par
tido Comunista, de Mohammed 
Harmel, y el Movimiento de Uni
dad Popular (MUP), de Moham
med Ben Adj Amor, no tiene el 
menor peso. Las organizaci.ones 
ilegales, como el "Movimiento 
de Unidad Popular" o la organi
zación marxista leninista "EL
Amel Tounsi", son casi inexis,
tentes. La Unión General de los 
Trabajadores Tunecinos (UGIT), 
<tividida y en gran parte captada 
por instancias del régimen, no re
presenta ya Ia unanimidad de los 
trabajadores dei país. Solamente 
los Khouenjias o Khoun Musli
mum (los "hermanos musUlma
nes"), de Mourou, Ghobdani y 
Ghanouchi, parecen repr~sentar, 
cualitativa y numéricamente, una 
alternativa posible para e! régi
men actual y para los bloqueos 
políticos, económicos y sociales 
por é! provocados. Para compro
barlo, basta acercarse un vier
nes a cualquier mezquita de Tú
nez, a la hora de la oración. • 

Alberto B. Mariantoni 
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Asia/ Pakistán 

~ 
Medro millón de personas asistieron a la Uegada de Benazir Bhutto a Lahore,capital de Paklstín,el lOde abril último 

EI desaf ío de Benazir 
Después del regreso de la líder de la oposición, el movimiento popular 
busca nuevo aliento en su lucha contra el régimen militar 

T 
res meses después dei triunfal 
arribo a Lahore de Benazir 

Bhutto, la carismática presidenta 
dei Partido Popular Pakistaní 
(PPP), la situación política dei 
pequeno país permanece tensa e 
inquieta. La lfder opositora es hi
ja dei antiguo primer ministro 
Zulfikar AH Bhutto, ahorcado 
hace siete anos, después dei gol
pe militar dei General Zia-UJ Haq. 

La movilización popular de
sencadenada a comienzos de este 
ano, ai cabo de ocho anos y me
dio de Jey marcial - que en abril, 
ai regreso de Benazir Bhutto ha
bía alcanzado dimensiones nun
ca vistas en Pakistán-, cayó 
abruptamente en el mes de Ra
madán. 

Falta saber ahora si la agita-
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ción popular, aquietada por Jas 
cuatro semanas de ayuno islámi
co, recobrará nuevos bríos. Otra 
incógnita es si la población de las 
ciudades responderá de la misma 
manera que antes ai llamado de 
Benazir Bhutto. a exigir en la ca
Ue la realización de elecciones li
bres de acuerdo con las normas 
de la constitución de 1973. 

Para el general Zia-UI Haq y 
e! primer ministro Mohammed 
Khan Junejo, el tiempo corre a 
su favor e infligirá inevitablemen
te un desgaste en la campana 
opositora. Para el caso de que es
to no suceda y la contestación 
popular exceda los límites esti
pulados por el régimen de lsla
mabad, Zia-UI Haq ya anunció 
su respuesta: la reinstauración 

dei estado de excepción. 
Para la líder opositora -llall!l· 

da por los desheredados pakislt 
níes la " incontenible"- el dil~ 
ma no es fácil. Por una parte, o~ 
cesita mantener la presión popu· 
lar y no desilusionar a los mil~ 
nes de personas que la consid~ 
ran "el destino de la nación";por 
la otra, precisa tiempo para reor· 
ganizar su partido y unir las fac· 
ciones regionales rivales que lo 
dividen. 

EI ejemplo filipino 

La ilusión vivida con la apo
teósica recepción a Benazir el 10 1 

de abril se diluyó. EI mediontt 
llón de personas que acudió ~ 
aeropuerto de Lahore para acb· e 



mar a la líder de 32 ai\os de edad Consolidar las etapas 
y que se aglomeró a lo largo de 

~ loS 14 kilómetros que ésta reco- Consciente de la importancia 
mó hasta llegar al lugar de su de las fuenas armadas y dei cle
prilller acto público, hizo creer ro islámico, la joven presidenta 
a muchos que ese día el régimen dei mayor partido de oposición 
bJb(a caído. practica, desde mucho antes de 

"Ayer podríamos haber to- su regreso de Londres, una pol(
mado el poder en Pakistán, pero tlca prudente coo relación a am
a un costo demasiado elevado", bas instituciones. 
úirmaba ai día siguiente la pro- En una tentativa de ganar, si 
pia Benazir Bhutto, haciéndose no su adhesión, ai menos su neu
tro de ese entusiasmo. Pero dejó tralidad, Benazir Bhutto ha ase
claro que tanto ella como su par- gurado eo los comícios que no 
tido desean un retorno pac(fico tiene intenciones de reducir los 
a la democracia, evitando a toda grandes privilegios de la casta mi
costa el desencadenamiento de la litar, ni oponerse a la omnipre
!lllencia eo e! país. sencia de las fuerzas armadas en 

La intención de la dirigente la sociedad pakistaní. (Cerca de 
dt mantener el control de las ma- 30% de los puestos de dirección 
lllfestaciones dentro de los Hmi- en la administración y en las em
tes pacíficos no deja lugar a du- presas públicas y privadas, son 
du, a pesar de la dureza dei len- ocupados por militares). 
fJlJC con que hostiga al gob1er
no y ai presidente Zia-Ul Haq, 1 
cuyo nombre raramente meneio- "'1 
i:a, prefiriendo llamarlo "el usur
pador". 

Mientras asegura a la multitud 
;Je no regresó a1 pa{s para vcn
prse, sino "para traer la revolu
dón a Pakistán" y utiliza un dis
;uno ai estilo de Corazón Aqui-
30, por quien confiesa profunda 
1dmiración, la hija de AI( Bhutto 
tabe que le faltan dos elementos 
q,Je tuvieron gran influencia en 

su mayorfa), la üder opositora 
manifiesta públicamente un ex
tremado respeto a las leyes maho
metanas. Sin criticar la explota
ción del fervor religioso practica
da por Zia-UI Haq, ni la islami
zación institucional que éste in
trodujo en Pakistán, Benazir Bhu
tto -que antes de regresar a su 
patria efectuó una peregrinación 
a la Meca-, conoce la hostilidad 
con que los dignatarios islámicos 
ven la posibllidad de que una mu
jer ejerza e! poder político. Tam
bién en este aspecto se ve obliga
da a actuar con cautela. 

Para mantener la hegemonfa 
que el Partido Popular Pakistan( 
ejerce en el interior dei Movi
miento para la Restauración de 
la Democracia (MRD) -alianza 
que integran once partidos de 
oposición-, Benazir Bhutto y 

tl caso filipino: "no tengo un ge- Benazlr: una potídca prudente oon .a ejáclto y el clero lllimko cera) Ramos ni un cardenal Sin, 
Ptto tengo un partido político" 
11gumenta, ai constatar que en 
Ptkistán no existen facciones mi
.:tues influyentes permeables a 
~ democratización, ni una jerar
qu(a religiosa aliada a la oposi
ciõn. 

Pero eso no le impide blandir 
d ejemplo filipino y exigir la ca(
dl dei gobiemo de lslamabad si 
!ste se rehusa a convocar a elec
àones limplas a corto plazo. 
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"No estamos en contra de un 
ejército fuerte, sino sólo de gene
rales demasiado ambiciosos:·, ase
gura la presidenta dei PPP, que 
defiende la opción nuclear y la 
fabricación de la bomba atómica 
que, por otra parte, fue adopta
da durante el gobierno de su pa
dre, en la década dei 70. 

En un país donde 97 de los 
J 00 millones de habitantes son 
de confesión islámico (sunitas en 

otros dirigentes dei PPP deben to
mar en cuenta las objeciones que 
algunos de sus aliados plantean 
ante la reivindicación de eleccio
nes a corto plazo y pesar correc
tamente las amenazas de retomo 
a la ley marcial proferidas por 
Zia-UI Haq. 

La dirigente pakistaní sopesa 
su táctica política en los dos pla
tillos de la balanza: alimentar la 
presión p~ular contra el régimen, 
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sin por eso subestimar la capaci
dad de respuesta dei adversario. 
Nada demuestra que un endure
cimiento de la represión, con la 
consiguiente interrupción de la 
''apertura permitida", pueda re
sultar beneficiosa para el movi
miento opositor, todavia en fase 
de incipiente organ.ización. 

Visitas a Washington y Moscú 

Bn agosto de 1985, Benazir 
Bhutto hab(a visitado el país pa
ra participar dei funeral de su 
hermano Shahanawaz, muerto 
misteriosamente en Cannes y ya 
entonces recibió una cálida aco
gida. Posteriormente, antes de su 
regreso definitivo, la presidenta 
dei PPP se trasladó a Washington, 
donde se entrevistó con funcio
narios del Departamento de Es
tado, antes de proseguir viaje ha-

eia Moscú. Esto sorprendió a la 
prensa norteamericana. que la ba
bía elegido como una segunda 
Cory Aquino. En la capital sovié
tica permaneci6 durante dos dlas, 
manteniendo conversacíones con 
las autoridades dei Kremlin . 

En Estados Unidos, Benazír 
Bhutto hab(a concordado "en 
principio" con la ayuda económi
ca y militar de Washington ai go
bierno de Islamabad (ver recua
dro) y prometió actuar a favor 
de la retirada de las tropas sovié
ticas de Afganistán. En Moscú, 
formu16 declaraciones públicas 
en defensa de la política de no 
alineamiento, exhortó ai recono
cimiento dei régimen de Kabul 
(Afganistán) por parte de Pakis
tán, se pronunció en favor de la 
real.ización de conversaciones 
directas afgano-pakistan(es y apo
yó el deshielo en las relaciones 

con la lndia. 
Después de estas dos visitai, 

la !(der opositora, todav(a eo d 
exterior, envió a los miemb~ 
de su partido un largo merua~ 
exhortándolos a "conducir !a;c. 
tual lucha democrática en Pati; 
tán hasta la victoria total, mant~ 
niendo la unidad revolucionarit 
entre todas las fuerzas democrí
ticas y patrióticas". El principi 
objetivo de la lucha, dec{a t 
mensaje, es "el derrocamiento d!l 
sistema político basado en la 1~ 
marcial y la salvaguardia de lise
guridad, la integridad y la es1n1c
tura federal de Pakistán, a tmls 
de la real.ización inmediala d! 
elecciones libres según la colll!i
tuci6n de 1973" 

Más adelante, insistia en ln~ 
cesidad de "restaurar las übw
des básicas y fundamentales,aca
bar con e! sistema de explotaci1' 

Un régimen mercenario 
operación clandestina de la CIA desde la guern 
de Vietnam- es administrada directamente por 
las autoridades pakistaníes. La exigencia dei Con· 
greso se origina en las previsiones de parlamen!J
rios norteamericanos, según los cu ales más de h 
midad de la ayuda destinada a combalir e1 régimea 
de Kabul desapuece en los canales de la corrup
ción, en los que están implicados la CIA, los gra· 
pos rivales de los mujhedin y oficiales o funcioua· 
rios pakistaníes. 

D A fines de 198S, el gobiemo de Islamabad so
licit6 a Estados Unidos la renovación de la 

ayuda financiera concedida por un per lodo de cin
co aíios. Negociado después de la intervención so
viética en eJ vecino Afganistán, el acuerdo alcan
zaba a 3.200 millones de dólares, la mitad de los 
cuales en suministro de armas. Para el nuevo quin
quenio, el gobiemo pakistanfpicUó el doble: 6.S00 
míllones de dólares, repartidos por partes iguales 
en ayuda militar y económica. 

La admilµstración republicana consideró exc~ 
sivo e1 pedido y lo redujo a 4.000 millones pero, 
aun as(, se trata de una de las mayores contribu
ciones financieras de W asbington a un país ex tran
jero. 

Antes de autorizar la concesión dei préstamo, 
el congreso norteamericano exigió un control 
mayor de su gobiemo sobre los financiamientos a 
la contrarrevolución afgana. Calculada en más de 
250 millones de dólares pua el corriente aíio, es
ta ayuda en armas y dinero -considerada la mayor 
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El interés de Estados Urudos en transform111 

Pakistán en un aliado finne -que habfa surgido 
con Ia caída de Reza Pahlevi en lrán y con la re
volución afgana- se refuerza en una época enqui 
otros fl!incos del continente (Filipinas, Corea de! 
Sur, Indonesia) atraviesan convulsiones interllll 
de consecuencias imprevisibles que inquietan d 
Pentágono. 

A1 mismo tiempo que intenta disuadir a bit 
mabad de su programa de armamento nucletr 
(asunto en que el lobby proisraelf dei congreso 
norteamericano es particularmente activo), 1a1d· 
ministración Reagan procura llevar a Pakist~n: 
desempenar un papel más relevante en la segunda 
dei Golfo Arábigo, incorporando sus fuerzasar· 



e implantar los 
principios de jus
ticía social e igua 1-
dad para todos, le
vantando bien al
to el nombre dei 
lslam, y promo· 
ver una verdadera 
democracia en el 
país". 

Democrati.zaci6n 
viciada 

Aparentemente 
el general Zia-Ul 
Haq no se inmu ta 
coo el clamor call& 

1 1 jero que lo invita 
aseguir el camino 
de Marcos. Con 

Pakistán posee 803.943 
km 2, sin incluir Jammu 
y Cachernira, en disputa 

con la lndia. País 
monta.iioso y desértico, 

la única zona irrigada 
dei territorio es la 

euenca dei r{o Indo, en 
cuyas márgenes se 

concentra el grueso 
de la población de 

93 millones de 
habitantes. Los 

principales productos 
agr{colas son el trigo y 

e1 algodón, mientras 
la principal industria 

dei país es la textil 
algodonera. 

AFGANISTAN 

PAKISTAN 

INDIA 

arrogante suficiencia califica de 
"irresponsables" a los millones 
de descontentos, aprovechando 
para subrayar que las manifesta-

ciones hostiles contra su persona 
prueban que el restablecimiento 
de la democracia es auténtico. 

S Fre.1as 

de levantar la ley marcial, Zia-Ul 
Haq había recurtido ai método 
expeditivo del referéndum, fácil-
1J!.ente manipulado, para decretar Eo diciembre de 1984, antes 

madas al CENTCOM (Comando Central), nueva 
estructura militar que sustituy6 a la Fuerza de ln
tuvenci6n Rápida, instalado en el sultanato de 
0m6.n y en la isla Diego Gucía, en el Océano In
dico. 

Como expresi6n de sus convicciones favorables 
a la política de no alineamiento, Zia-01 Haq nun
ca admiti6 haber prometido autorizar la instala
ci6n de bases norteamericanas en territorio pakis· 
tani o baber concedido facilidades militares a 
Washington durante las negociaciones de los prés
timos quinquenales. 

Mientras tanto, entre otras obras de infraes
tructura militar orientadas bacia el espacio estra
tEgíco deJ Golfo Arábigo, fueron construidos o 
estúi en fase de ejecución, en la regi6n occidentaJ 
de Balukistán (fronteriza coo Irán y Afganistán), 
23 nuevos aeropuertos y una autopista de 800 ki-
16metros a lo largo de la costa dei mar Arábigo, 
que unirá a Karacbi coo la {rontera iranl. Por otra 
Ptrte, fuerzas de oposici6n integradas al MRD 
acusuon el afio paaado ai gobierno de permitir a 
Eatados Unidos la instalaci6n en Gawadar -un pe
queno puerto pesquero vecino a la frontera iraní, 
transformado en base de la marina pakistaní- de 
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un Sistema de vigilancia electr6nica para contro
lar el Golfo. Ese sistema está también encugado 
de autorizar la utilizaci6n de las bases aéreas cer
canas a K.aracbi por los aviones de la fuerza aérea 
norteamericana destacados en el CENTCOM. 

La integraci6n de las fuerzas armadas pakista
níes en el sistema estratégico norteamericano se 
manifiesta, también, en el estacionamiento de 
tropas de lslamabad en 22 países de Medio Orien
te y dei Africa oriental, de gran importancia para 
los intereses de Washington. 

Más de la mitad de los casi 40 mil efectivos pa· 
kistaníes que sirven en e1 extrartjero están "alqui
ladoS" a Arabia Saudita: 13 mil bombres de una 
divisi6n de infantería, 12 mil de dos brigadas de 
blindados y dos brigadas de artillería, centenareS 
de pilotos y técnicos de la fuerza aérea y de la ma· 
rina. 

Además de ser una importante fuente de ren· 
ta, esta polltica de ''régimen mercenario" valori
za la alianza dei gobiemo de lslamabad con los 
Estados conservadores dei Golfo y asegura a Esta· 
dos Unidos un eficaz gendarme para la vigilancia 
de la región. • 

CP.S. 
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la islamización institucional dei 
país y, simultáneamente, prorro
gar por seis anos su permanencía 
en la jefatura dei Estado. En fe
brero de 1985, en clima de ley 
marcial, tuvieron lugar las elec
ciones partamentarias, que fueron 
boicoteadas por la oposición (se 
prohibió la participación en los 
comícios de los partidos políti
cos como tales) y precedidas por 
una ola de centenares de ptisio
nes. 

Con el nuevo y dócil parla
mento, Zia-UI Haq validó todas 
las medidas adoptadas durante los 
ocho anos de vigencía del estado 
de excepción y designó un pri
mer ministro civil, Mohammed 
Khan Junejo. Cupo a éste la mi-
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sión de reorganizar su propio par
tido, la Liga Musulmana, con el 
objetivo de sobreponerse a la 
oposición en las elecciones que 
el gobierno de Islamabad se rehú
sa a efectuar antes de 1990. 

Si las manifestaciones de pro
testa exceden los l(mites traza
dos por el régimen y se reimplan
ta la ley marcial, los generales que 
permitieron a Zia-Ul Haq em
prender la experiencia de demo
cracia limitada, pueden comen
zar a cuestionar su autorídad. En 
tal caso, el jefe de Estado de Pa
kistán, comandante supremo de 
las fuerzas armadas y jefe dei es
tado mayor dei ejército, corre el 
riesgo de enfrentar disidencias 
fuertes en el seno de régimen. 

Bajo e1 régimen dei general 
Zia-Ul Haq (foto), 40 mil 
efectivos del ejército 
pak.i.!tanf sirven en el 
extraojero, más 
de la mitad de los cuales 
están "alquilados" a 
Arabia Saudita 

En la encrucijada pakistanl. 
tanto Zia-UI Haq como Benalll 
Bhutto están poniendo en JUClO 
mucho más que su futuro políti
co. Sobre todo en el caso de la 
Presidenta dei PPP, los antect
dentes trágicos de su familiaju, 
tifican los recelos de sus correli
gionarios sobre los pelígros qui 
la amenazan. Y ella tiene co-:i
ciencia de eso: antes de abando
nar Londres, la joven dirigente 
advirtió a los generales de su pais 
que la alegria popular con su Ue
gada, ceder(a su lugar a la ira des
controlada de millones de paJcis
taníes si le estuviera destinada ll 
suerte de su padre y de su her· 

• mano. 
Carlos Pinto Santo! 



Mujer 

Una nueva forma 
de esclavitud 
EI tráfico de mujeres asiáticas y latinoamericanas, 
para abastecer los burdeles y cabarets de Europa, 
constituye actualmente un próspero 
negocio internacional 

G !orla ganaba en Colombia 
sólo lo suficiente para sobre

vivir hasta el día siguiente. Un 
colombiano !e preguntó si le gus
tarla ganar mucho dinero traba-
1ando en una fábrica en Holanda. 

Dinamarca; Gloria y la herma
na se casa.ron con esos dos nu&
vos amigos. De ahí pasaron a 
La Haya, Holanda, donde fueron 
entregadas a un '1efe" para tra
bajar como prostitutas. E! jefe 
andaba siempre armado. Se les 
prohibió que hablaran con per
sonas de lengua castellana y am
bas fueron amenazadas de agre
sión si no trabajaban o no gana
ban lo suficiente. 

Aunque el "negocio" incluía 
un casamiento de "fachada" con 
un holandés, para obtener el per
miso de trabajo, Gloria concordó 
yviajó a Bruselas con la hermana 
y dos amigas. 

El jefe le dijo a Gloria que 
Las cuatro fueron recibidas después que hubiese recibido 25 

en el aeropuerto por dos holan- mil dólares podría trabajar por 
deses y viajaron en seguida a- su cuenta. Pero sucede que paga-

' 

Fl comercio de mujeies hada Europa se ha convertido en un próspero negodo 
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ba 200 dólares semanales por los 
dos cuartos que ocupaba, donde 
también trabajaba, y cada tres 
dfas tenta que entregarle al jefe 
la mitad de lo que recibfa. Si 
éste no hu biese sido detenido 
por tráfico de drogas - lo que le 
dio la posibilidad de huir
Gloria estaria hasta ahora senta
da en su ventana como una es
clava latinoamericana, dentro de 
un sistema de explotación de 
mujeres que abarca el mundo en
tero. 

EI comercio de mujeres de 
Asia y América Latina, para 
abastecer los burdeles y cabarets 
de Europa occidental, se convir
tió en un próspero negocio a par
tir de 1980, según un informe 
publicado recientemente por 
ocasión del 289 Congreso de la 
Federación Abolicionista Inter
nacional (IAF), bajo el título 
Prostitución: continúa la escla
vitud. La IAF es una organiza
ción no gubemamentaJ, con fun
ciones consultivas ante las Na
ciones Unidas, que combate la 
eocplotación de prostitutas y e! 
tráfico de mujeres y niiios. 

" La recesión de la economia 
mundial y la creciente desespe
ración de las clases pobres dei 
Tercer Mundo soo los dos moti
vos de ese tráfico humano as
cendente entre e! Norte indus
trializado y e! Sur en desarrollo", 
afirmó una autoridad de las Na
ciones Unidas mencionada en el 
informe. Este revela asimismo 
que muchas prostitutas· que cir
culan por Europa fueron atraí
das por promesas de empleos 
dignos, obligadas a prostituirse 
y mantenidas en régimen de es
clavitud por el miedo a la vio
lencia física, por las deudas con
traídas con proxenetas, gigolós y 
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dueftos de cabarets, por falta de 
docurnentación para viajar y por 
desconocer el idioma dei país 
donde se encuentran. 

Mujeres alimentadas con raci6n 

Es el caso de Cristina, proce
dente del norte de Tailandia. 
Cristina fue abordada por un 
caballero suizo que hablaba con 
fluencia y de buenos modales 
que le ofreció empleo de recep
cionista en un hotel de Zurich. 
(Los suizos suelen ser turistas 
sexualmente muy activos. En 
1982, el número de suizos que 
compraron pasajes para Bang
kok, importante centro de "tu
rismo sexual", fue más eleva
do que el de cualquier otro país 
europeo.) La recesión y la pobreza dei Tercer Mundo estimulan el trifico de mujeres 

En campanía de dos jóvenes 
-una de apenas 15 anos de 
edad- y dei simpático caballe
ro, Cristina viajó a Europa. Fue
ron llevadas directamente dei ae
ropuerto a una residencia parti
cular, trancadas en cuartos sepa
rados, alimentadas con ración 
para gatos y "amansadas" por 
sus prirneros clientes. Todas tu
vieron que firmar documentos 
redactados en alemán. 

Pese a que Cristina consiguió 
fugarse, obtuvo un empleo de
cente y se casó con un suizo, es
tá siendo procesada en la justi
cia por el proxeneta que la llevó 
al país. Ese caballero, que con
tinúa impune, pretende que ella 
le pague la enorme suma que le 
debe, deuda asumida en los do
cumentos que firmó. E! grupo 
de la Declaración de Berna, or
ganización suíza no gu berna
mental de solidaridad con el 
Tercer Mundo, la está ayu
dando. Ese grupo investigó la 
industria de locales de diversión 
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en Europa y descubrió que hay 
un número creciente de tailan
desa.s, filipinas y jóvenes dei Ca
ri be que trabajam como go-go 
girls, bailarinas y artistas en los 
cabarets europeos. En su mayo
rfa son prostitutas o trabajan 
ilegalmente, lo que las hace más 
vulnerables a la explotación de 
quienes las trajeron desde sus 
países de origen. 

Debido a las protestas contra 
ese tipo de comercio, algunos 
gobiemos europeos, como el sui
zo, se han mostrado más exigen
tes cuando se trata de conceder 
permiso de trabajo a personas 
que dicen ser artistas ex tranje
ros. Según el informe dei IAF, 
ello no disminuyó la alluencia 
de mujeres del Tercer Mundo a 
los cabarets y burdeles europeos: 
al contrario, propició otro méto
do de reclutarlas. 

En Alemania existen cerca de 
200 agencias matrimoniales que 
actúan como intermediarias en· 
casamientos de alemanes con jó-

venes -asiáticas. Esas agencias po
seen catálogos con fotos y datos 
personales sobre mujeres plll 
mostrar a sus clientes. Al !I· 

leccionar a una posible candida· 
ta, el cliente es obligado a papr 
9 mil marcos por un pasaje dt 
ida y vuelta y una semana dt 
"experiencia" con la joven IJI 

Bangkok. Si la mercaderia Iegus, 
ta, debe pagar a la agencia 3 md 
marcos adicionales para ca~ 
con ella. 

Dado el mercantilismo de b 
transacción, no es sorprendenr 
que esas agencias sean utilizada! 
con fines criminales. Por ejem· 
plo, uno de los clientes calcui6 
que, a pesar de que la importa· 
ción de una esposa tailandesi 
le cueste 5 mil marcos, él podr!a 
ganar 4 mil marcos mensualt.i 
prestándosela a sus colegas. 

Ulla Ohse, miembro dei Glll· 
po Escocés de Derechos Huma· 
nos que investigó en Jos ires úl· 
timos anos la prostitución for· 
zada en Alemania Occidental, 



denunció ante el Congreso la 
uistencia de una actividad or
ganizada de viajes de ciudadanos 
ilemanes a Bangkok, donde se 
casan con tailandesas para llevar
las a Alemania y obligarlas a 
proStituirse. 

"A veces -dijo Ohse-, las 
agencias matrimoniales ignoran 
el hecho de que ciertos clientes 
abusan de sus servicios. Pero hay 
cas~ en que la policia sospecba 
que la agencia fue fundada ex
clusivamente para facilitar el trá
fico de mujeres". 

En 1982, la polida alemana 
descubrió una operación de trá-

• fico de mujeres en Tailandia, a 
travé.s de casamientos de conve
niencia con ciudadanos alema
oes, organizada en Dinamarca. 

La policfa de Frankfurt desarti
rulõ una camarilla de proxenetas 

que habfan llevado a Italia va
rias decenas de mujeres sudame
ricanas. En ltalia, se casaban con 
italianos para obtener la ciuda
danfa y eran conducidas luego 
hacia Frankfurt, donde se les 
obligaba a ejercer Ja_prostitución. 

Esos casos son sólo algunos 
ejemplos de los métodos utiliza
dos por sofisticadas organízacio
nes internacionales que se bene
fician dei tráfico de mujeres dei 
Tercer Mundo. En los pa(ses 
subdesarrollados, las inmigran
tes campesinas, jóvenes de poca 
instrucción y sin condiciones pa
ra trabajar, son v!ctirnas fáciles 
de ese tipo de explotación. En 
la Europa industrializada y prós
pera, hay una gran demanda de 
prostitutas y las prostitutas asiá
ticas satisfacen las inclinaciones 
sexuales y racistas de los clien
tes europeos. No sorprende que 

los proxenetas de Europa, gene
ralmente ricos negociantes con 
conexiones intemacionales, ha
yan recurrido ai fraude y a la 
violencia con e! fin de reclu tar 
mujeres asiáticas para atender 
a esa demanda. 

Naturalmente, no todas las 
prostitutas europeas son mante
nidas en régimen de esclavitud. 
Muchas ejercen la prostitución 
por opción propia pero, como 
observa el informe dei IAF, 
las condiciones sociales y eco
nómicas en que se realiza e! 
reclutarniento de esas mujeres y 
el modo por e! cu3l las agencias 
las transforman en mercaderia, 
desvirtúan el propio concepto 
de "opción propia" de esas jó-
venes. • 

Halinah T odd, 
Third World Network 

11 ANOS DESPUES. 
. ando 

anal1Z ente, 
el pre~ do Breclia• 

Durante todo este 
tiempo, nos faltó 
MARCHA, una 
publicación que 
enriquecia la vida 
cada viernes. 
A eso aspira BRECHA,un 
semanario informado, 
riguroso, 
independiente. 

Por supuesto sale los viernes. 
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Economia 

La dramática caída 
dei precio de 
las materias primas 
Este hecho, fatídico para mucbos países 
dei Tercer Mundo, tiene un efecto desestabilizador 
y bace tambalear los acuerdos 
entre productores y consumidores 

L a recuperación de las econo
mfas de los países capitalis

tas altamente industrializados, 
que comenzó a mediados de 
1983 y que puso fin a la crisis 
económica más profunda desde 
1929, continúa defraudando a 
todos aquellos que no se ven 
beneficiados directamente por 
las elevadas tasas de interés o por 
golpes de fortuna en la bolsa. 

En la mayoria de las publica
clones económicas dei Norte in-

dwtrializado se leen frases altiso
nan tes solre la magnífica coso
cba de ganancias efectuadas por 
las mayores empresas en los dos 
últimos anos. Pero, una vez más, 
se verifica que ganancia y biene~ 
tar son dos magnitudes que muy 
raramente se mueven en la m~ 
ma dirección. Más aún, general
mente lo bacen en sentido opues
to. 

Uno de los grupos cuyas ex
pectativas fueron pisoteadas con 

Materias prima,: caída de precios y reducdón de los volúm1111ea comerclallud01 
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mayor brutalidad por la rccupe, 
ración económica en curso es cl 
de los pa ises productores de m• 
terias primas. Y muy especia~ 
mente aquellas naciones dei Ter
oer Mundo que dependen de las 
exportaciones de un reducido 
número de productos básic01 
Las ilusiones de que la rean~ 
mación económica de los palscs 
de la OCDE condut:iría rápicJ. 
mente los precios de las mal~ 
rias primas a recuperar nivele., 
remunerativos, se revelaron ~ 
fundadas. 

Ni la evolución de los preciot 
de los productos primarios ni cl 
comportamiento de los volúm~ 
nes comercializados respetó la! 
esperanzas. Un dato éste que 1 

menudo fue relegado a un ~ 
gundo puesto por el compor· 
tamiento dei petróleo que pri
mero evidenció una tendencia 
alcista y que últimamente con
centró toda la atención de lt11 
medios de comunicación de ma
sas debido a la espectacularidad 
de la débacíe dei precio y la cfü. 

0 cordia reinante en las fi. 
1 las de la OPEP. 

Veamos algunos da
tos: según los últimos 
cálculos dei FM ~ los 
precios de los productos 
primarios no-energétioos 
cayeron en el curso de 
los últimos tres anos 
-desde fines de 1982 
hasta el primer trimestre 
de 1986- en más de 10%. 
Esta disminución de pre· 
cios afect6 una vasta ga· 
ma de productos básicos, 
incluidos los minerales 
preciosos ( a excepci6n 
dei oro), los metales no
ferrosos, tas materias 



Saenta por ciento d.e lal exportacione, de loa países 

~ el volumen del 
u: plomo y dei eir 

tano disminuyó 
en 40%, el dei 
zinc y de alu ~ 
nio cay6 en 2 5% 
mientras que, en 
el caso dei co
bre, si bien la 
cantidad comer
cializada se man
tuvo al mismo 
nível de 1984, su 
precio se contrajo 
en 25%. pobres son materia.s primas no energéticas 

primas industriales de origen Un fenómeno parecido afec
regetal (algodón, lana, azúcar}, tó el mercado dei caucho na
las infusiones tropicales (excepto 
dcafé), los cereales y las semillas 
oleaginosas. 

EI impacto 
111 Ios países productores 

Esta caída de precios -que en 
los últimos tiempos ha ido agu
dizándose aún mãs debido a la 
pérdida de posiciones dei d61ar
coincide y refleja la contracción 
de los volúmenes comercializa
dos. Un buen ejemplo de esta 
wolución son los da tos referidos 
i 1985 -ahora disponibles en 
Íllma completa- dei comporta
iniento dei Mer
cado de Metales 
de Londres, que 
IS el mayor cen
tro de transac
ciones de ma t&

!l!S primas no
tnergéti.cas dei 
mundo. 

tura~ que presenta una super
producción crónica, y el dei 
algodón, que se halla bajo el 
peligro de una saturación por la 
creciente producción estadounic 
dense y china. EI mercado de 
lana tampoco se presenta alenta
dor, dado que se ha visto parti
cularmente afectado por fuertes 
oscilaciones de precios derivados 
de la errática trayectoria del dó
lar. Los datos referidos ai primer 
trimestre de 1936 no revelan 
nada nuevo o que indique un 
cambio de rombo. 

Una somera idea dei impa~ 
to que tiene la caída de los pr&-

cios de las materias primas 
para muchos países dei Tercer 
Mundo -especialmente para los 
que dependen más fuertemente 
de las exportaciones de un redu
cido grupo de productos prima
rios1 la da el hecho que alin hoy 
60% de las exportaciones de los 
países subdesarrollados consisten 
en materias primas no-energéti
cas. Si se agrega el petróleo, se 
llega a valores próximos a 80%. 

No cabe duda de que la recu
peración de la renta bilida d del 
capital en las economias de los 
países industrializados de Occic 
dente es todavia reciente. Tam
poco cabe duda de que siguen 
existiendo tasas de interés rela
tivamente altas, que la expan
sión de la producción se balia 
frenada por un rigor monetario 
en algunos casos inexplica bie
mente restrictivo y que ta de
manda especula tiva prefiere el 
póker de la bolsa o refugiarse 
en la compra de títulos públic 

1 Algunos ejemplos de economías 
monoexportadoras son: Zambia, país 
cuyas exp_ortaciones están compues
tas en 9()'}ó por cobre; Cuba, que cu· 
bre cerca de 80% de sus exportacio
nes coo azúcar y Gambia, que SÍ$1Je 
dependiendo en casi 80% de sus ex· 
portaciones de maní y aceite. 

Un rápido viir 
!azo indica que 
la cantidad co
mercializa da de 
niquei se redujo 
e! aiio pasado en 
ia% respec to ai 
tno precedente; Petróleo: la d~bacle dei pieclo fortalece a qulenes tie oponen a acumloe sobre materiaa primll 
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cos en vez de lanzarse a arrie~ 
gadas operaciones a largo plazo 
en los mercados a tíirmino de 
materias primas. Sin embargo, 
todo esto no alcanza para atri
buir la caída de los precios de 
las materias primas sólo a di
ficu ltades pasajeras y suponer 
que bien pronto la "mano invi
sible" dei mercado babrã. de co
rregír la situación. 

peradamente y debido ai boom 
de los precios dei petróleo, su
puestBmente bebia caido en las 
manos de un grupo de jeques 
todopoderosos que ocultaban 
bajo sus turbantes vaya a se ber 
qué oscuros design ios. 

debilidad de un modo mãs palpa
ble que en el de las meterias pri
mas. No obstante, no se puede 
dejar de mencionar aJgunos ~ 
pectos estructurales relativamen
te complejos de cuantificar r 
que en muchos casos no se pre
sentan con toda nitidez a la luz 
dei día. Comencemos por el b, 

do de la demanda. 

Quizás no sea errado afirmar 
que en ningún otro plano la 
futurologfa ha demostrado su 

Aún sin necesidad de apelar 
a explicaciones que ~os lleven 
a internamos en los meandros 
dei deterioro secular de los tér
minos de intercambio, existen 
algunos hechos contundentes 
que no permiten atribuir la caí
da de los precios y de las canti
dades comercializadas sólo a pro
blemas coyun turales. 

:, 

i El vaJs de las meterias primas 

Los ecos de las advertencias 
efectuadas por el Club de Roma 
acerca dei fin de la era dei cr~ 
cimiento y de un próximo e ine
vitable agotamiento de las mate
rias primas no renovables siguen 
escuchã.ndose. Tampoco han si
do olvidadas las imâgenes que 
se difundieron en 1973 y en 
1978/79 de un mundo que, ine~ Estallo: el volumen cay6 40% 

Uno de los aspectos-que segu
ramen te mâs contribuye a depri
mir la demanda de productoi 
primarios es la transformación 
de la estructura productiva. Bat 
ta recordar que la parte dei leoo 
de la demanda de productos bã
sicos provenía de las iodustrus 
tradicionales tales como la cont 
trucción, la siderurgia, la indus
tria automovilfstica y los astille
ros. En. estos Wtimos anos, sln 
embargo, las inversiones produc
tivas se orientaron en primei 
término bacia ramas de punia la· 
les como la microelectróníca, 
la informática, la robótica, la in
dustria aeroespacial, la química. 

U n "regalo" dei Tercer Mundo 

O La drástica reducción de la inflación en los 
países ricos fue posible gracias a la "dona

ción" que éstos vienen recibiendo del Tercer 
Mundo bajo la forma de precios más bajos de las 
materias primas. 

Según The Economist, de diciembre de 1984 
a diciembre de 198S, el precio mundial de los ali
mentos (materias primas como trigo o cacao, no 
pan ni chocolate) cayó 10%, el precio de los m~ 
tales bajó 1S% y el dei petróleo S,S% (en mar
zo pasado, este Wtimo ya había caído S0%). 

Durante el ano posado, los consumidores de 
los países ricos pagar:on 6S mil millones de dóla-
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res menos que en 1984 por la misma cantidadde 
ma terias primas. Esta cifra representa O, 7% dei 
PBI de las naciones de la OCDE (estimado en 
9.06S.OO0 millones de dólares). De acuerdo con 
una revista inglesa, esta verdadera oportunidad 
antiinflacionaria que se presenta ai Norte iodut 
trializado es un regalo de los países pobres. La 
contribución dei Tercer Mundo ai crecimiento 
de los ricos resulta aún más evidente cuando se 
constata -como lo hace The Economist- quela 
cuart.a p1trte dei crecimiento dei PBI de esos paÍ· 
ses va por cuenta de las commodities más bar• 
tas. Como consecuencia de este fenómeno, lo., 
dirigentes de la OCDE esperan que el aumento 
de los precios al consumo se sitúe alrededor de 
2% ai ano o menos. Los ricos novivían tan bíen 
desde 1961. 



las comunicaciones y la "ter
áerización" de la economia. Es
!o ai menos en los países alta
mente industrializados pertene
rientes a la OCDE. Todas estas 
mdustrias "n uevas" tienen en co
mún la haja intensida d de utiliza
ción de materias primas. 

Las industrias que consumen 
i.aterias primas en forma inten
lin se presentan potencialmen te 
lllUCho más dinámicas en los paí-
11S dei Tercer Mundo que en los 
i la OCDE. Pero esta cons
~tacibn Ueva a la vieja parã bola 
dei perro que se muerde la cola: 
an círculo perverso protagoniza
oo por el endeudamiento y la 
caída de Los precios de las ma
trias primas. Ambos actores dei 
nma se alimentan reclproca
cente. 

La pol.ftica restrictiva y aust»
n adoptada para hacer frente 
ú pago de la deuda persigue y 
ronduce a un contenimiento de 
E importaciones, entre otros 
if0ductos, de materias primas. 
u depresión de la demanda que 
~lllta, Ueva a que el tan auspi
aado comercio Sur-Sur continúe 
l!ndo marginal dentro de los vo
lmenes totales dei comercio 
mundial y que los precios perma
lllcan deprimidos. 

A su vez, el panorama visto 
~sde la óptica de la oferta no se 
Jresenta mucho mejor. Se halla 
ln curso una profunda "revolu
ción dei producto" cuyos signos 
Zlis salientes son la renovación 
ndical de las técnicas producti
n~ la tendencia a ampliar la 
Pma de materias primas "tradi
CJonales" susti tuibles por pro
luctos equipara bles (generalmen
le de origen sintético) y una 
•tursión cada vez mayor de 
lllievas meterias en el terreno de 
Ili Productos básicos "no re-
lirlables''. Y todo esto, acom-
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panado por un desplazamiento y 

una concentración de la produc
ción en los países industrializa
dos: la CEE, Japón y Estados 
Unidos se convierten dia a día 
en potencias exportadoras de 
nuevos productos primarios, y 
los precios de los productos pri
marios tradicionales continuãn 
con tendencia a caer. 

cas de prospección y de explo
tación de los resíduos en la 
minería; la creciente difusión de 
métodos de producción de ener
gías "alternativas"; la ingeniería 
genética y la biotecnología que 
revolucionan la producción de 
proteínas y permiten la sustitu
ción de los fertilizantes posibili
tando la aplicación de enzimas 

L• inverslones producdva.s se otienwon bacia la tecnolog{a de punta 

En esa sustitución de mate- para reciclar la biomasa para pro
rias primas hay algunos casos ducir energia, incluida la "gasoli
espectaculares, como lo es la na verde" y permiten la recupe
sustitución de cables de cobre ración de zonas hasta ahora in
por conductores de fibra de vi- cultivables o la realización de 
drio o por vias directamente cultivos con mayor independen
inalãm mcas a través de satéli- eia de las condiciones climãticas, 
tes. Existen otros ejemplos me
nos llamativos quizás, pero no 
por ello menos importantes: ce
râmicas resistentes al calor que 
sustituyen el acero y el alumí
nio; fibras sintéticas que gracias 
a la caída dei precio dei petró
leo se lanzan a la reconquist.a de 
mercados caídos en manos de Las 
fibras naturales; la invasión dei 
titanio que desplaza el acero; 
la introducción de nuevas técni-

etc. 
AI mismo tiempo, la ecuación 

endeu~iento-materias primas, 
allf donde Las materias primas 
son la principal fuente de ob
tención de divisas, también pre,
siona sobre la oferta. Es claro 
que los países productores de 
meterias básicas y que dependen 
de las exportaciones de los pro
duetos primarios intentan elevar 
la producción todo lo posible 
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Los puses que 
dependen de la 
exportnción de 

productos primarios 
buscan aumenCtr la 

producción para 
poder pagar el 

sen•icio de la deuda 

para afrontar el semeio 
deuda. Esta no es más que la 
otra cara dei círculo perverso 
descrito antes. EI reruJtado de 
todo ello es que en los corrillos 
de los mercados de materias 
primas de Londres, Chicago, · 
Nueva York o Australia, se ba
bla de la irrupción de una "era 
de la abundancia". 

Agua para cl molino "neoliberal'" 

Más aliá de si la caída de los 
precios y la recesión del mer
cado de las materias primas obe
decen a razones coyunturales o 
estructurales y por encima de 
las perspectivas de mediano y 
largo plazo, la actual satura
ción dei mercado tiene un fuer
te efecto desestabilizador. Los 
pocos acuerdos entre producto
res y consumidores existentes 
(café, cacao, azúcar, estaiio y 
caucho) destinados a estabilizar 
precíos, garantizar financiamien
tos compensatorios y acordar 
otras medídas estabilizadoras dei 
comercio de las materias primas, 
comenzaron a tambalear. 

EI ejemplo más dramático fue 
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cios condujo a que 
octubre de 1985 la Bolsa de 
Metales de Londres decidíese 
la interrupción de las tran
sacciones. Las consecuencias aún 
persísten. A fines de marzo de 
este ano, las negociaciones con
tinua ban sin que se v islum brase 
un final exitoso. La diversidad 
de las estrategias de los países 
integrantes dei Acuerdo Interna
cional dei Estaiio firmado en 
1 956 se reveló un obstáculo difí
cil de superar. Se suma el hecho 
de que algunos países producto
res de estaiío que poseen una 
importancía de primer orden, ta
les como Brasil y China, no per
tenecen aJ Consejo Internacional 
del Bstai'io y siguen una política 
inde_pendiente. 

Este debilitamiento de los 
acuerdos internacionales provo
cado por la caída de precios de 
las materias primas y la satura
ción de los mercados, lleva agua 
ai molino de los países y los sec,. 
tores económicos tradícional
mente opuestos a estos acuer
dos. La calda de precios agudi
za la resistencia de los consumi-

dores 
dos para sostenerlos. 

El resultado es que en nom
bre dei mercado y la condena dt 
todo intervencionismo, los pai· 
ses "li brecam bistas" -los mit 
mos que continúan aplicando 
fuertes impuestos aduaneros o 
interponiendo barreras no-tarifa
rias a las importaciones de pr& 
duetos semimanufacturados pro
venientes de los países dei Ter· 
cer Mundo- ban logrado blo
quear los esfuerzos realiz.adO! 
en el seno de la UNCT AD, dei 
propio FMI, de la CEE y o!Ios 
organismos intemacionales, pan 
ex tender los acuerdos a otros 
productos y vigorizar los ínstiu
mentos para la estabilización dei 
mercado de las materias primas. 

La reciente débacle dei prccio 
dei petróleo y la feroz lucha en
tre los productores de la OPEP, 
constituye un nuevo punto a ft 
vor de los opositores a los acuer· 
dos. Un cuadro que ciertameote 
no contribuye a alimentar tases
peranzas de los que se baten por 
la instauración de un Nuevo 
Orden Económico Intemacio-
naL • 

Juan Behrend 



Narcotráfico 

La gran banca lucra 
con la droga 

La tentativa de establecer esa 
relación entre movirnientos revo· 
lucionarios y narcotraficantes no 
es nueva. Ya en setiembr~ de 
1979, la articulista Penny Ler
noux seiialaba en la revista ln· 
quiry que "la versión actualizada 
de la Doctrina de Seguridad Na
cional de la Drug Enforcement 
Administration (DEA) procur; 
vincular la subversión a los nar-

Los traficantes se benefician de la complicidad 
de los banqueros que violan la legislación sobre 
limites dei sigilo en relación a los depósitos 

,, Los narcotraficantes deses
tabilizan los sistemas demo· 

, a4ticos, financiando aventuras 
guerrilleras y foquistas que dfa
traen los esfuerzos de los gobier
nos". En medio dei bombardeo 

1- propagandfstico lanzado desde la 
Casa Bianca en los últimos meses, 

o esta frase podría haber pasado 
o inadvertida si no hu biera sido 
, pronunciada, en una reunión so-
' bre el combate a la droga, por el 
, ministro dei Interior de Bolivia. 

Como s~ recordará, el actual 
' gobierno constitucional bolivia

no, ai que pertenece el ministro 
Fernando Barthelmy, autor de 

i tia tajante afirmación, fue pre
cedido por una dictadura de mili· 
tares narcotraficantes enca beza-

' da por el general Luís García 
Meza. Por otra parte, en aguei 
país andino, desde la muerte dei 

l Che Guevara, en 1968, no se 
produjeron actividades guerrille
ms significativas. 

Pero Fernando Barthelmy tal 
tez no tuviera plena conciencia 
4el significado de sus palabras, 
que lo convertfan en un peón de 

r b estrategía publicitaria de Wash· 
1 ington en la Conferencia Espe

cializada fnteramericana sobre 
Narcotráfico, rca lizada por la 
ORA, en R<o de Janeiro, el pasa-
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cóticos. Los programas antidroga 
de la DEA proporcionan una 

do mes de abril buena cobertura para las violacio· 
Indagado sobre los elementos nes a los derechos humanos", 

en que basaba su acusación, Bar- concluía el artículo. (Ver "Dro
thelmy se limitó a decir que la gas: un poder transnacional" en 
complicidad coo grupos guerri- cuàdemos dei tercer mundo, n<? 
Ueros "es de interés de los narco- 69): Pero es a partir dei episodio 
traficantes. Tenemos algunos ca- dei Palacio de Justicia de Bogotá, 
sos en seguirniento -agregó- que en ene.ro pasado, que la Casa 
después de procesados, daremos Blanca insiste con mayor empeno 
a conocer". en vincular grupos guerrilleros 

Cocafna: punllll dei régimen militar de Garc(a Meza en Bolívia 
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La conferencia de Río de Janeiro 

D Convocada por la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), se reunió en Rfo de Janei

ro la l Conferencia Especializada lnteramericana 
sobre Narcotráfico, coo la presencia de delegados 
de todos los estados miembros de la OEA, in
cluyendo siete ministros, y observadores de los 
países europeos, Japón e Israel. Los trabajos se de
sarroUaron entre los días 22 y 25 dei pasado mes 
de abril 

Originlllmente, estaba prevista la aprobación 
dei programa de acción contra el consumo, pro
ducción y trifico de drogas, elaborado por Bra
sil y presentado por otros 18 países. Ese pro
grama prevela la realización de estudios para in
vestigar las causas de la drogadicción y determi
nar las formas más adecuadas de conscientizar a 
la sociedad sobre este flagelo, así como eJ desa
rrollo de proyectos de tratamiento y recupera
ción de drogadictos a través de 1B Organiza
ción Panamericana de la SaJud. 

En sus aspectos represivos, el programa re
comenda ba la ampliación de los mecanismos de 
intercambio de informaciones, el establecimien
to de controles r ígidos sobre la fabricación y 
comercialización de productos químicos utiliza-

García Meza 
)' la mafia boliviana 

O Fue divulgado recientemente en La Paz un 
informe secreto elaborado por uno de los co

laboradores inmediatos dei ex presidente Luis 
Garcia Meza, sobre un plan concebido por el ex 
presidente de Bolívia y por los más importantes 
narcotraficantes dei pais para recaudar para el go· 
bierno la suma de 200 millones de dólares por 
afio. 

EI_ documento alude a las entrevistas de emi
sarios de García Meza coo los exportadores de 
cocaína y revela que éstos se quejaban aJ manda
tario de las ex torsiones de que eran objeto por 
parte dei ministro dei Interior, coronel Luis Arce 
Gómez y otros militares. 

Entre la lista de exportadores de cocaína en-
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dos en la producción de drogas y la erradicación 
de los cultivos ilícitos. 

Otro punto sustancial aconsejaba la aproba
ción de leyes que ''permitan detectar los recursos 
depositados en instituciones financieras por tra
ficantes de drogas, posibilitar la confiscación de 
bienes provenientes dei trãfico ilícito indepeo
dientemente dei país de origen y tipificar como 
delito ( ... ) el llamado la11ado de bierres ( ... ) pro
venientes dei narcotráfico". 

Pero la manzana de la discordia fue la pro
puesta de crear un "fondo nacionaJ para la pre
vención dei uso y combate ai tráfico ilícito de 
drogas" constituido, entre otros elementos, por 
"fondos y bienes vinculados ai tráfico de drogas, 
confiscados por las autoridades nacionales com
petentes". 

Cuando el proyecto iba a ser aprobado, el de
legado dei F ondo de las Naciones Unidas para el 
Control dei Abuso de Drogas, Giuseppe di Gen
naro se opuso. "Crear un fondo especial para es
te propósito -advirtió di Gennaro- seria inade
cuado". En una conferencia de prensa anterior, la 
delegación norteamericana ya había manifestado 
también su oposición a tal iniciativa. "Nos están 
diciendo que si creamos un fondo podemos olv~ 
darnos de los recursos de la ONU", comentó &i
rado a cuadernos dei terce, mw1do un diplom• 
tico latinoamericano R.S. 

trevistados por orden dei presidente, se destaca el 
nombre de Wilden Razuk, un prominente millo
nario de Santa Cruz, aJJegado dei generaJ Rugo 
Bánzer Suárez, con quien colaboró entre 1971 Y 
1978. Razuk desapareció en 1984, después de un 
espectacuJar secuestro practicado por desconoc~ 
dos en pleno dia. 

El informe revela también que los exportado· 
res de cocaína accedieron a proporcionar apoyo 
financiero ai ex presidente a condición de que 
éste reprimiera a los pequenos productores Y 
garantizara e! funcionamiento de plantas indus
triaJes con capacidad para producir cinco toneis· 
das mensuales de la droga. 

La divulgación dei informe tiene lugar en 
momentos en que el general Garcfa Meza es!Á 
siendo procesado por la Suprema Corte de Justi· 
eia, entre otras cosas, por sus vinculacioneS con 
los narcotraficantes. 



con el comercio de estupefacien
tes. La estrategia apunta a facili
tar el suministro de ayuda mili
tar destinada a la represión pol(
tica, camuflada de "recursos pa
ra el combate ai narcotráfico''. 

Mientras tanto, la drogadic
clón se extiende por Estados 
Unidos, donde la tercera parte 
de la población ya probó aJgún 
tipo de narcótico. En realidad, el 
crecirn iento vertiginoso que el 
lrfüco de drogas viene experi
mentando en los últimos anos es 
debido fundamentalmente ai in
cremento de la demanda en los 
países ricos, particularmente Es
tados Unidos. 

Y como senalara recientemen-
1e en la reunión de R(o de Janeiro 
el ministro de J usticia de Nicara
gua, Rodrigo Reyes Portocarrero, 
~ principal responsabilidad por 
ti combate ai narcotráfico "co
rr~ponde a los países donde exis
ten los mayores mercados para la 
droga, ya que ellos estimu lan la 
producción, la comercialización 
yelconsumo". 

Poder político y económico 

Desde el asesinato, hace poco 
más de dos anos, dei ministro de 
lusticia de Colombia, Rodrigo 
Lara Bonilla, la arrogancia dei 
desaf(o de los narcotraficantes 
sólo es comparable con la impo
tencia de los gobiernos para en
cararlo. La mayor dificultad re
~de, sin duda, en el enorme poder 
~nómico y político dei narco
háfico. Mientras Ronald Reagan 
insiste en buscar cocaína en las 
mochilas de los guerrilleros lati· 
noamericanos, los dólares de los 
traficantes circulan libremente 
Por las venas dei sistema finan
tíero norteamericano. 

La DEA calcula el monto dei 
dinero proveniente dei tráfico de 
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Los bancos suizos a.segwan el sígílo para el dinero ih'cito 

drogas en Estados Unidos en unos 
110 mil miUonesde dólaresanua
les, una cuantía superior a la deu
da externa brasilena, la mayor 
dei Tercer Mundo. Resulta diff
cil para los traficantes manejar 
las sumas astronómicas de que 
disponen. sin Uamar la atención, 
ya que la ley norteamericana de 
1970 sobre sigilo bancario, esta-

Aumentà la demanda de drogas 

blece que los depósitos y transfe
rencias mayores de I O mil dóla
res deben ser obligatoriam ente 
corou nicados por los bancos a las 
autoridades. 

Para mucbos banqueros, el 
creciente interés dei gobíerno 
por informaciones fuera de ruti
na constituye una amenaza a la 
vida privada de sus clientes. Wil
liam Brown, presidente dei Bank 
of Bos1011, uno de los reductos 
del dinero sucio, afirmó que "la 
ley de sigilo bancario no impone 
ninguna obligación a los bancos 
ni les confiere autoridad alguna 
para investigar las actividades de 
sus clientes. Ir más lejos delregis
tro normal de las cuentas y de la 
verificación de identidad, cons
tituye una violación de la vida 
privada". 

EIFinanrial Times. por su par
te, destaca el papel de algunos 
bancos norteamericanos y refu
gios fiscales en el exterior, como 
Panamá y las Islas Caymán en e l 
lavado dei dinero ilegal. " Las gi
i:antescas sumas implicadas evi-
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dencian que los dirigentes banca
rios pueden ser sobornados para 
encubrir grandes depósitos·•, afir
ma. 

En la ruta de la heroírui ejecutivos de la Me"ill Lynch, 
A partir de la década pasada, 

Si bien el problema comenzó 
a ser analizado en los medios de 
comunicación en los últimos dos 
anos, ya en 1980 el senador Wil
liam Proxmire, presidente de la 

Como ejem pio de las activi- la máfia siciliana releg6 a un * 
dades dei grupo, EIR cita el in- gundo plano el contrabando de 
forme emitido, en noviembre de c.igarrillos para dedicarse preíe-
1984, por la Cornisión Presiden- rentemente ai lucrativo tráfico 
cial sobre eJ Crimen Organizado, internacional de heroína, que !e 
con referencia a los servicios pres- proporciona ganancias que se~ 
tados por la Merri/1 Lynch a1 ita- timan, en un cálculo modesto, 

comisión de 
bancos dei Se
na d o nortea
mericano, afir
maba que "seis 
de cada diez 
bancos muc
ven cuentas de 
traficantes". 

La revista 
norteamericâna 
Executive lnte· 
lligence Review 

Los eurodólares 
circulan a través 

dei eje Zurich
Nueva York 

(EIR) seiiala a la Me"ill Lynch, lo-norteamericano Franco della 
una de Ias firmas de corretaje de Torre, gerente de una cadena de 
valores más importantes de Esta- pizzer{as de la Mafia siciliana. 
dos Unidos, como pionera en Ias Según la comisión, el dinero pro
operaciones de lavado de dinero. veniente de la heroína de Pakistán 
En su edición dei 25 de abril pa- era transportado en Estados Uni
sado, la EIR se refiere a la aso- dos directamente desde el hotel 
ciación formada por la Merrill de Della Torre hasta el Banker's 
lynch, la firma de corretaje de Trust, donde Ia Merrill Lynch 
valores White & Weld, de Bos- posee varias cuentas. Posterior
ton, y el Crédit Suis.re, para do- mente, los fondos eran girados 
minar e! mercado de 140 mil mi- ai Crédít Suisse, en Zurich. En 
Uones anuales de eurodólares, otras ocasiones, Della Torre Ue
uno de los principales puertos vaba bolsas repletas de billetes 
dei dinero sucio, la mayor parte de baja denorninación a una sui
del cual proviene dei narcotráfi- te dei hotel Waldorf Astoria, don
co. de eran luego recogidas por altos 
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en alrededor de 40 mil millones 
de dólares anuales. La cifra 11 

aproximadamente .igual ai monto 
que el Centro de lnvestigación 
para las lnversiones Sociales, de 
ltalia, atribuye al tráfico ilegal 
de divisas practicado por la Ho· 
norata Società. Fue esa mudanu 
de ramo la que determinó elcam
bio dei gobierno y dei pueblo 
italiano con relación a las activi
dades de la mafia, que ha puesto 
entre rejas a más de un millardt 
personas, entre ellas, docenas de 
"ilustres" ciudadanos. 

Una parte sustancial de las 
cuantiosas ganancias de la mafü, 
es "lavada'' en cuentas innomi
nadas en eUiodólares que, como 
es sabido, son transacciones coll' 
tables de moneda que, físicamen
te, permanece en Estados Uni
dos. Obviamente, la ruta de b 
heroína pasa por muchos otrOl 
países europeos, pero el destino 
final de los recursos, es invaril· 
biemente la banca de Wall Streel 
a través dei circuito de los euro
dólares, el eje Zurfoh-Nu81'1 
York. 

Hace dos anos, la polida ila· 
liana descubrió que el empresi· 
rio belga Edmond Becket, pres~ 
dente de la IMC Belgium Metais 
PVBA, conocido en medios ln· 
dustriales y financieros como el 
"rey del alumínio", era tambi6n 
el "rey de Ia heroína'~ Becket 
dirigfa una red de traficantes Y 

fue preso bajo la acusación de 
haber "lavado" millones de dólt 
res que circulaban entre banco.! 



~ 

de Estados Unidos, Suiza e Ita· 
li1, 

Dólares y oro 

A raíz de la detención del in· 
dustrial belga, la policía florenti· 
111 descubrió varias ciecenas de 

~ 
1?Cíedades fantasma, más de 250 

>, (llentas comentes con saldos de 
~ 

ooeve cifras en dólares y depósi-
' los de varias toneladas de oro. La 

calda de la rama italiana de la 
rtd de traficantes permitió la 
1prehensión de Tommaso Spada· 

1• ro, uno de los capos de la mafia 

1 ~dliana. 

Bn junio dei ano pasado, el 
Bank of Boston fue multado en 
!00 mil dólares por haber reci
hldo ilegalmente 1.200 millones 
(tl capo mafioso Gennaro An· 
liulo. De esa cuantía, 270 millo
lt! fueron transferidos bacia la 
matriz dei Crédit Suisse. La mui· 

1 li PUede parecer irrisoria: 0,04% 
~,1 valor de los dólares lavados. 
Según EIR, el monto fue fijado 

1 Porei fiscal federal William Weld 
lijo de David Weld, socio de I; 
th/re & Weld arriba citada aso· 
tuda ai Crédit Suisse. Est; últi· 
~también formó unajoint ven· 
~e con la First Boston Corp. 
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Durante 1985, la nueva firma 
Crédit Suisse - First Boston y I; 
Merrill Lyncli fueron las empre
sas financieras que captaron más 
recursos en el mercado de euro
bonos: 19 mil millones de dóla· 
res la primera y ocho mil millo
nes la segunda. Títulos ai porta· 
dor, destinados a clientes sin 
nombre ni rostro, los eurobonos 
son un abrigo ideal para los nar
codólares. 

Donald Regan: omiso 

No todas las transacciones se 
llevan a cabo v(a Estados Unidos
Suiza. Empresas fantasmas de 
Panamá son destinatarias habi· 
tuales de voluminosos giros pro· va, preservando as{ para .las islas 

~ su función de paraíso fiscal y la· 
u vander!a financiera. 

cedentes de Miamiy Nueva York. 
También la legislación sobre 

sigilo bancario de las Antilias 
Holandesas resulta atractiva para 
quienes manejan dinero sucio. 
En abril de 1983, la comisión de 
cuentas dei Congreso norteame
ricano denunciaba que ~sas islas 
eran "un refugio para la evasión 
de impuestos y el lavado de di· 
nero'' y ped!a ai entonces secre· 
tario dei Tesoro, Donald Regan, 
que cancelara los tratados Cisca· 
les con esa colonia holandesa. EI 
actual jefe de gabinete de Ronald 
Reagan desatendió las recom~n· 
daciones de la comisión legislati· 

Los ya citados no son los úni· 
cos bancos adictos a1 dinero dei 
narcotráfico: a comienzq_s de es
te aiio, el Bank of America, el 
segundo banco de Estados Uni
dos pagó 4, 7 millones de dólares, 
la mayor multa registrada hasta 
hoy, por el ocultamiento de 1 7 
mil depósitos superiores a diez 
mil dólares. Debido ai mayor ri· 
gor en los controles, la poderosa 
institución enfrenta hoy serias 
dificultades financieras. Y ya en 
junio dei afio pasado, el Chase 
Manhattan, el Manufacturers 
Hanover, el Cliemical Bank y el 
Irving Trust, habían pagado mul· 
tas entre 21 O mil y 360 mil dóla
res por la misma razón. Otros 35 
bancos también fueron saneio· 
nados y más de un centenar está 
siendo investigado. 

Sin embargo, en los cfrculos 
financieros internacionales se sa
be que no será con multas que 
ha de ser saneado eJ sistema ban· 
cario norteam ericano. EI volu
men de dinero ilfcito que corroe 
su estructura es tan elevado que 
hace pensar que ella se derrum
bar(a sin los narcodólares. • 

Ricardo Soca 
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Punto de Vista 

Sobre la prensa norteamericana 

e on frecuencia se oye bablar 
de la objetividad de la pren

sa norteamericana y de la serie,
dad de sus análisis. Paia muchos, 
constituye el mejor ejemplo de 
lo que debe ser el periodismo en 
el mundo moderno. 

En términos técnicos, no cabe 
duda de que los diarios nortea
mericanos están relativamente 
bien hechos, sobre todo si los 
comparamos con la prensa de los 
países en desarrollo, que carecen 
de recursos financieros y profe
sionaJes. Más importante aún: el 
pluralismo de opiniones es una 
exigencia democrática reconoci
da por la iey. Están, pues, dadas 
todas las condiciones para que 
pueda circular contínuamente en 
Estados Unidos una información 
honesta y equilibrada. 

Sin embargo, la técnica y el 
pluralismo no resultan suficien
tes para que la opinión pública 
esté bien informada de lo que su
cede dentro y fuera de fronteras. 
A través de las cadenas de diarios, 
ciudadanos o grupos económicos 
detentan la posibHidad de edito· 
rializar las noticias y ejercer asf 
una influencia decisiva sobre la 
divu lgación de lo que les intere· 
sa. Además de tergiversar los he-
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chos o interpretarlos según la 
conveniencia del momento, exis
te aún otro recurso para dirigir la 
opinión pública: el silencio. Pa
rece incre!ble que esto pueda 
ocurrir en una época en que las 
telecomu nicaciones, facilitadas 
por satélites artificiales, ponen 
hasta las más insignificantes noti
cias ai alcance inmediato de cual
quier diario o estación de radio. 
Pero lo cierto es que la manipu
lación de la información, si bien 
en forma más sofisticada, conti
núa siendo un arma poderosa. 

Veamos un ejemplo concreto 
de lo que estamos afirmando. 

Como todos sa ben, el presi
dente Ronald Reagan, después 
de formular insistentemente una 
serie de criticas ai funcionamien
to y a las orientaciones de la 
Unesco, acabó determinando la 
retirada de Estados Unidos de 
esa organización internacional el 
19 de enero de 198S. Se espera
ba- que la prensa norteam ericana 
acompaiiase la evolución de los 
acontecimientos, informando a 
sus lectores sobre las reformas 
emprendidas. Sin embargo, nada 
de eso ocurrió. 

En efecto, basta analizar la 
cobertura de la última Conferen-

eia General de la Unesco quero
vo lugar en Soffa, la capital dr 
Bulgaria, entre el 8 de ociubrey 
9 de noviembre dei aiio pasado. 
Verdadero parlamento de todos 
los Estados miembros (161 antei 
dei retiro de Estados Unidos},~ 
Conferencia General se reuni 
cada dos anos para tomar ded 
siones soberanas sobre el pro
grama de actividades y el pre$1· 
puesto. En ese sentido, la raJ
nión de Sofia fue importante 
porque de los ciento y tanto, 
proyectos de resolución prestt 
ta dos sólo dos tuvieron que sa 
sometidos a votaclón. Por oln 
parte, por primera vez en muchl· 
simos aiios, el presupuesto fur 
aprobado por unanimidad, inch.' 
sive por el Reino Unido que, oo 
obstante, no vaciló en abandor111 
la U nesco pocas semanas despu~ 

Esta conferencia, que dur6 
poco más de un mes, con la par· 
ticipación de 98 ministros Y 41 

personalidades de rango ministe
rial en un total de 1.872 delega· 
dos, poco espacio ocupó en b 
prensa norteamericana. Cabe ct· 

tar a ese respecto el comentano 
de Leonard Sussman, quien nun
ca ocu ltó su oposición a I Nuevo 
Orden Mundial de lnformaciônY 



Comunicación (NOMIC), patro
cinado por la U nesco, en la revis
ta "Freedom at lssue" (Enero/ 
febrero de 1986). 

Director ejecutivo de la Free-
dom House y, hasta hace poco, 

,. vicepresidente de la Comisión 
!1 Nacional de Estados Unidos para 
y la Unesco, Sussman subrayó: 
a "La cobertura de la prensa nor
lll reamericana con relación a la 
es conferencia fue insuficiente y 
li mal informada. Sólo se divulga
~ ron informaoiones acerca dei 
:-r primero y dei llltimo dfa de la 
o- reunión, a través de artfculos de 
i- corte especulativo esencialmente 
u- negativos. El New York Times 
te inició la cobertura con una nota 
Ili breve y falsa, afirmando que el 
n- director de la Unesco, Amadou 
e Mahtar M'Bow, había aumenta
~ do su salario ai mismo tiempo 
~ que despedfa a centenares de 
11 funcionarios. E! Wal/ Street 
u· Journa/ publicó el mismo tipo de 
~ noticias". Restableciendo la ver
u dad sobre este y otros hechos, el 

director ejecutivo de la Freedom 
~ House admitió honestamente 
r· que la prensa de su país no cum

pli6 su papel informativo con se-
~ riedad. 

De hecho, de los 367 art<cu
bs Y editoriales publicados en 
los dlarios de Estados Unidos, en 
noviembre y diciembre de 1985, 
con respecto a la conferencia de 
Sofia, menos de 5% trataron de 
temas relacionados con las acti-
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vidades de la Unesco en los cam
pos de su competencia: educa
ción, ciencia, cultura y comuni
cación. Casi todos se refirieron a 
asuntos conflictivos tales como 
el retiro dei Reino Unido, eJ fu. 
turo de los funcionarios nortea
mericanos dentro de la organiza
ción, la polftica dei director ge
neral M'Bow, las relaciones con 
Washington, etc. 

Según un estudio dei escritorio 
de la 1Jnesco en Nueva York, 93 
de los 109 editoriaJes publicados 
durante ese perfodo se pronun
ciaron contra la organización in
ternacional. Pero lo más intere
sante es que sólo 5 editoriales, 
además de los 16 publicados en 
octubre, mencionaron la confe
rencia general realizada en Sofia. 

Esto significa que la prensa 
norteamericana, en vez de infor
mar acerca de los debates de la 
reunión, explicando a sus lecto
res las decisiones que estaban 
siendo tomadas para mejorar el 
funcionamiento de la Unesco y 
llevar adelante importantes 
proyectos en todo el mundo, 
prefirió editorializar sus artícu
los. En otras palabras, hizo exac
tamente lo contrario de lo que 
predican sus más ardorosos de
fensores: opin6 en vez de infor
mar. c.Dónde queda la llamada 
objetividad period ística? 

Además dei carácter sistemá
ticamente hostil de la mayor 
parte de los artfoulos, cabe seiia-

lar que una serie de periódicos 
norteamericanos pu blicó en esa 
ocasión editoriaJes idénticos, co
mo si cada uno de ellos hu biera 
sido preparado por sus propios 
redactores. Esa es otra práctica 
que tampoco corresponde a la 
ética de una prensa libre y pJura
lista. Respondiendo en editorial 
a una carta de protesta contra tal 
método, un pequeno periódico 
de Kentucky, e) Paducah Sun· 
Democrac, coo un tiraje de 30 
mil ejemplares, comenzó atacan
do a la Unesco antes de admitir 
que estaba equivocado. "De aho
ra en adelante, prometió, todo lo 
que sea publicado en estas co
lumnas será escrito por nuestros 
propios editorialistas o por un 
autor claramente identificado". 

Lamentablemente, innumera
bles periódicos de Estados Uni
dos continuarán publicando el 
mismo editorial, sin firma, co
mo si fuera original y único. Así 
trabajan ciertos grupos de la 
prensa para moldear la opinión 
pública de acuerdo con sus inte
reses. • 

Edouard Bailby * 

• Periodista francés, el autor es 
jefe de prensa de la Unesco en París 
y ex redactor de L 'E.tpress, especia
lista en América La tina. 
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Notas de Comunicación 

Las mujeres 
latinoamericanas 
y los medios 
de comunicación 

La necesidad de crear un ne
xo institucional entre las mujeres 
periodistas de América latina 
comprometidas con la difusión 
de la lucha de nuestros pueblos 
por la paz -y principalmente dei 
papel decisivo de la mujer en 
esos movimientos-, fue la con· 
clusión principal dei I Encuentro 
de Mujeres Periodistas de Améri· 
ca Latina y el Caribe, que tuvo 
lugar entre el 17 y el 19 de abril 
pasados, en Managua. 

Organizado por el Frente Con· 
tinental de Mujeres contra la I n· 
tervención (FCMCI), presidido 
por la comandante Doris Tijeri· 
no, el encuentro contó con la 
participación de más de 80 tra· 
bajadoras de la comunicación so· 
cial, provenientes de Argentina, 
Brasil, Costa Rica, Cuba, Colom
bia, Chile, República Dominica
na, Guatemala, Honduras, Méxi
co, Nicaragua, Panamá, Perú, 
Puerto Rico, EI Salvador y Uru-
guay. 

los debates estuvieron dividi

principal tópico en los tres gru
pos. 

La denuncia de ese bloqueo, 
que había sido uno de los temas 
de la reuni6n dei FCMCI, reali· 
zada en junio de 1985, en La 
Habana, se hizo más urgente en 
esta ocasión. ante las consecuen· 
cias que tiene para la actual situa· 
ción dei país sede dei encuentro. 

EI compromiso de !levar a la 
práctica una batalla diaria por el 
Nuevo Orden Informativo Inter
nacional y, por extensión, la di· 
tusión de las luchas de los pue
blos latinoamericanos por sus rei
vindicaciones históricas, fueron 
destacados por las 16 dei egacio· 
nes presentes, a pesar de las dife
rentes filiaciones políticas de sus 
integrantes. 

Se coincidió, además, en in· 
tensificar el apoyo ai trabajo de 
las mujeres periodistas de las zo· 
nas de mayor conflicto en Cen· 
troamérica y a las que deben ejer· 
cer su trabajo bajo regímenes mi· 
litares. 

La reconquista de la demo· 
cracia en Uruguay, Argentina y 
Brasil, fue valorada como un pa
so importante, no sólo hacia una 
mayor libertad de prensa en esos 
países, sino también porque esos 

dos entres comisiones de traba· Comandante DoriaTijerino 
jo. en las cuales se expuso el pa- -a 
pel de la mujer en los medios de ii 
comunicación, la lucha de las til 
mujeres periodistas por un nuevo 
orden informativo y la utiliza
ción de la imagen de la mujer 
con fines desinformadores, en 
particular en relación a la pro· 
blemática centroamericana. Pero 
el tema dei bloqueo informativo 
hacia nuestros pueblos fue el 
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I 
cambios permitieron a las muje
res periodistas ocupar posiciones 
destacadas en los medios de co
municación. EI ejemplo más sig
nificativo de ese logro es la con
versión de la Radio Belgrano de 
Argentina en un medio de comu· 
nicación dirigido exclusivamente 
por mujeres, ( •) decisión que par· 
tió dei propio presidente Raúl 
Alfonsln. 

Las mujeres periodistas lati· 
noamericanas hicieron también 
un reconocimiento ai trabajo de 
las corresponsales obraras nicara
güenses. algunas de las cuales 
participaron en el evento. Tam
bién se refirieron a las comunica· 
doras sociales que cumplen tareas 
de asesoramiento en los medias 
de difusión de base, especialmen· 
te en el sector sindical, experien· 
eia que se registra en varíos pai· 
ses dei continente. 

EI encuentro de Managua de
cidió también crear una secci6n 
de comunicación dei Frente Con
tinental de Mujeres. Esa sección 
deberá recopilar y difundir coor· 
dinadamente todo tipo de infor· 
mación sobre el trabajo social de 
las mujeres dei continente Y sus 
principales conquistas. 

Mónica Bottero 

• Bajo la coordinación de la Pf
riocfüta Julia Constenla, fu11dadorl 
da cuadernos dei rercsr mundo. 



L_ 

cuadernos dei 

terce& Una publicaci6n independiente mun O Cf!n circulación de f1!ÓS de 100.000 
e1emplares en 70 pazses 

Suscrin.ciones 
A.C.U. S/A 
Avda. 18 de Julio 1263, 3er. piso, oficina 10 
Montevideo - U ruguay 

Editora Terceiro Mundo Ltda. 
Rua da Glória, 122 / 105-106 
Rio de Janeiro (RJ) - Brasil 
CEP 20241 

Tarifas de suscripción TRFS SEIS UN 
MFSES MESES ANO 

Uruguay N$ 500 N$ 950 N$ 1.800 
Argentina A 12 t\22 
América dei Sur U$S 13 U$S 25 
América del Norte U$S 16 U$S 30 
Europa U$S 18 U$S35 
Africa, Asia y Oceanía U$S 20 U$S 40 



Cultura 

EI retorno de CRISIS 
El escritor uruguayo Eduardo Galeano, director 
dei primer período de esa revista, recuerda 
el ímpetu y los motivos de aquel emprendimiento 
que hoy retoma su camino 

Desde abril último, está circu
lando nuevamente en Bue

nos Aires la revista CRJSIS, que 
marcara un hito dentro de las 
publicaciones latinoamericanas 
dedicadas a la cultura, entre 
1973 y 1976, cuando el acoso 
de la dictadura militar argentina 
la obligó a cerrar. 

En la nueva etapa, CR/SIS 
sale bajo la dirección de Vicente 
Zito Lema, junto con otros so
brevivientes dei equipo inicial, 
como Osvaldo Soriano y Eduar
do Galeano, el primer director 

de la revista, que se desempeiian 
ahora como asesores editoriales. 

Como otros emprendimientos 
periodísticos de aquel período 
de ascenso popular y duras bata
lias políticas, CRJSIS fue una 
aventura y un riesgo, tanto en 
términos e- -
ditoriales 
como per
sonales, e
jercidos 
de mane
ra crea
dora y 

Los dos 
primeros 
números de 
CRISIS, 
en su segunda 
época 

k 
consciente por lodos sus prob- a 
gonistas. l 

Una conversación que mant· !< 
vo cuademos dei tercer murJ K 

con Eduardo Galeano en Mon1!- e 
vídeo, donde tiene ahora a l [ 

cargo la edición dei semanan; ~ 
BRECHA , continuador dei • ~ 
gendario MARCHA de Cub ri 
Quijano, permitió rescatar 111& ~ 
mentos marcantes de aque!J · 
experiencia. l 

Discutir con la censura 
~ 

"Después dei golpe, lo qut !! 
ocurrió fue que la revista es12~ 

desintegrada y además estal:i 1 

prohibida", explica Galeano,PI' o, 
ro CR/SJS igual trl- ~ 

taba de x- L 

guir salim- ! 
do. ~ 

"Curi(Q- ai 

mente -oot ; 
dice-, por i li 
estructura !~ ~ 

d era I argentia '."." 
se fue prot· tt 
biendo pr01it· r, 
eia por provinci il 

y quedó probm, ':: 
da en todo elp1n .ci 

menos en la Cap~ r,, 

tal Federal, don~ 1t 

llevarla equivalfa 1 

porte de armas. ltt 1c 
mos en los dia~ 

que se habia deSCli· 
bierto 'un nido de la lr 

subversión' y la prue!il lt 

consist(a en que se bt fl 
bían encontrado ejel!I- G; 

piares de la revista. Mientras ut ?1 

to nosotros, en teoria, ten/amlll !e 

existencia legal". :e 
"Las cosas habfan Uegado >1 P 

a un nivel de tensión impOSibk li 
ti 



d1 soportar. Varios de ,a 
bS companeros habían it! 

,~. lido secuestrados y pre- ll: 

11míblemente asesina
h:, dos, como Conti (Ha
d( roldo Conti) y otros, 
1t~ rgunos esta ban pre-
1 ios y quedábamos po
ni :os. La situación era 
ie. políticamente insoste
~ !llble y económicamen
i~ tetambién, pero seguia
:~ mos yendo a la Casa 

Rosada a discutir con el 
de de la censura, que 
tl1 un capitán de mari
na, viendo a ver si po-

,,, d!amos sobrevivir". 

• 

1bi E! cerco era cada vez 
ih mãs estrecho. "De cada 
PI> fies art!culos dos eran 
n- rtchazados por la cen-
2- 1113 -cuenta Galeano-, 
i.1- y además el nuevo có

~go, se llamaba algo as{ 
Gtleano: "la cultun es algo que aean todos" 

&- romo reglamento general para 
1.11 11edios de comunicacióo, irnpe
l dfa los reportajes callejeros y las 
ft opiniones no especializadas. Esto 
r; '11plicaba una sentencia de muer
!i.l t1 contra la revista, porque ah{ 
~ CRISJS dejaba de tener sentido. 
:i Intentamos de todos modos con
~:- tinuarla y cuando nos dimos 
ill ruenta que ya no se podía sobre-
~r tivir con dignidad, preferimos 
~ caer parados". 
1 

it Sóbre otras batallas 

~ la tozudez de CRISIS por so-
~evivir es comparable a otras 

:,1 txperiencias, como la dei diario 
t EPOCA de Monlevideo, dei cual 
r· Gaieano fue director con apenas 
~ 14 anos. Viene dei recuerdo la 
~ 1ei que se incendiaron los talle-

r1:1 dei diario: "La tremenda des
!acia que fue el incendio nos 
rnultiplicó las fuerzas cuando ya 
lltábamos muy exaustos", co-
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menta Galeano y relata el en
cuentro, unos 15 a.fios después, 
en Hamburgo, con el ex director 
de la CIA en Uruguay, Phillip 
Agee. 

'\,Ustedes quemaron el dia
rio?", le preguntó Galeano. 

"No, fue un accidente. Noso
tros queríamos, ganas no nos fal
taban -respondió Agee-. Lo 
que pensábamos hacer no era 
un incendio sino una operación 
que podía ser más eficaz y me
nos espectacular". 

E! arrepentido ex agente con
tó entonces que, desde los 
cuarteles generales de la CIA, les 
habían enviado una tinta espe
cial que, aplicada sobre ·10s tam
bores, arruinaria la rotativa dei 
diario para siempre. Funcionaría 
primero como una tinta normal, 
pero tenía un ácido que hacía 
efecto en 24 horas. Sin embargo, 
la ClA no pudo introducir en 
EPOCA a un obrero de su con-

fianza para colocar la 
tinta en la rotativa . 

"Y o sé por qu é nun
ca pudieron entrar -ex
plica Galeano-. Tenía
mos un excelente siste
ma de filtros en aguei 
período, a cargo de gen
te que las sabía todas. 
Gente como, por ejem
plo, Gerardo Gatti en 
los talleres y como e! 
ingeniero Manera Llu
veras, que era capaz de 
convertir un teléfono 
en una linotipo o una 
linotipo en un teléfono. 
Ellos tenfan además la 
la inteligencia y el olfa
to necesario para parar 
a los espías en la puer
ta ". 

"Yo diria que la 
diferencia esencial era 
entre una concepción 

tradicional de cultura como con
sumo, a una concepción nueva 
de cultura como creo.ción ·: nos 
dice Galeano, para expresar la 
idea motora de CRISIS. 

"Frente a la idea de que la cul
tura es algo que en América Lati
na consumen pocos y deberían 
consumir muchos -que era la 
idea tradicional incluso de la iz
qu.ierda- · nosotros suponíamos 
una concepción nueva según la 
cual la cultura es algo que crean 
todos y que deben crear todos, 
con recursos que hasta ahora es
tán siendo negados a la mayoría. 
Un campesino analfabeto o del 
nordeste de Brasil también gene
ra cultura y de lo que se trata es 
de poner a disposición de la so
ciedad en su conjunto los medios 
de producción y de dífusión de 
la cultura, que normalmente es
tán en manos de una minoría. O 
sea, en la sociedad capitalista tal 
cual existe ahora, la cultura -que 
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"Así que pasen diez aõos" 
manda regar las flores de los jardines dei Orden 
no viene mal recordar que Oisis tuvo la subve~ 
va costumbre de tomar partido entre los condt
nados de la tierra y los que viven a sus costilw, 
entre la ltõertad de la gente y la lfüertad dei dine· 
ro, entre el proyecto de patria y la modernizaci6n 
copiona que convierte al mundo entero en un vas
to suburbio de Dallas. Nunca fue Crisis vocerode 
partido · ni boletín de parroquia, pero siempre 
practic6 la cultura como peli.grosa aventura de 
transformaci6n de la realidad." 

O Fragmentos dei primer editorial de la segun-
da época de "CRlSlS", escrito por Galeano: 

"Crisis" fue un largo acto de fe e·n la palabra 
humana solidaria y creadora, la palabra que no 
suena por sonar, la que es voz y no eco. Por creer 
en la pa.labra, en esa palabra, Crisis dijo lo que di
jo y fue odiada y ac~da por quienes practican 
la mentirll en cultura, el fraude en política y la 
eStafa en econom!a. Por creer en la palabra, en 
esa palabra, Crisis eligió el silencio. Cuando la dic
tadura militar le impidi6 decir lo que tenía que 
decir, se neg6 a seguir hablando." 

''Crisis habla surgido en la cresta de la ola de 
um poderosa marea popular de transformacióa 
de la realidad latinoamericana". 

"S6lo por ignorancia o mala fe se podr(a in~
tar a Oisis lla.míndola neutral. No bicimos una 
revi.1ta inocente: no creiamos, no creemas, que 
los vientos dei esplritu soplen por encima de las 
contradicciones dei mundo. Ahora que la moda 

"Ahora que la moda manda reducir a mero lt
rrorismo el perlodo anterior a la dictadura, no 
viene mal recordar que Oisis fue uno de los resuJ. 
tados de aquel hermoso impulso de cambio. Mo
chos, por cierto, lo pagaroo con la vida. Y entre 
ellos, más de un compaiiero de Crisis." 

debería ser un derecho colecti
vo- es el privilegio de una mino
ria." 

"Siempre fue indepeodiente y 
ahora tambiéo lo sigue siendo", 
dice Galeano sobre la postura po
lítico·partidaria deCRJSIS. "Una 
revista de izquierda que trata de 
operar sobre la realidad desde 
adentTo y no desde afuera. De 
trasformarla a partir de lo que la 
propia realidad Je dice. No irnpo
nerle a la realidad esquemas que 
pueden ser camisas de fuerza, 
que la asfixian en lugar de cam
biaria, sino buscando las claves 
de transformación dentro de la 
propia realidad. La revista podrfa 
ser definida como antimperialis
ta y de orientación socialista, pe
ro socialista con los pies en la 
tierra, que busca las raíces dei 
carn bio social en lo hondo de es
tas tierras latinoamericanas, sin 
negar naturalmente la herencia 
universal. CRJSIS estaba y está 
abierta a todas las voces que nos 
ayuden a hacer, que nos ayuden 
a encontramos y a encontrar un 
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camino. No nos parecen dignas 
de rescate las voces que vienen 
de los pa(ses centrales y que tra
tan ai Tercer Mundo como si 
fuera una región habitada por 
débiles mentales. Esas cosas no 
nos sirven". 

"Los músculos secretos" 

En la primera etapa, CRJSIS 
se hizo posible gracias ai apoyo 
de Federico Vogelius, un indus
trial argentino que la financió, 
dando total libertad a sus realiza
dores. "Se mantuvo todo el tiem
po ai lado nuestro, particip6 co
mo el mejor de los compaiieros y 
como el más activo, siendo un 
hombre cuya situación social y 
económica apare11temente no te
nía mucho que ver con eso", ex
presa Gale.ano. 

Para el escritor uruguayo, uno 
de los mejores recuerdos de su 
vida es su reencuentro con Voge
lius, en 1979, en Londres, cuan· 
do éste acababa de pasar dos anos 

2 
preso por causa de la revista. "Lo 1 
acompaiié ai dentista porque te
nía los dientes flojos por la pica· 
na eléctrica - relata Galeano-. 
Le hablan metido la picana pan 
que dijera que CRJSIS era un &· 
gano guerrillero, de los Montone
ros o dei ERP. EJ se mantuvo fir· 
me, no dijo nada de lo que qut
r!an que dijera. E! dentista ledJ. 
jo que los dientes los perdia y B • 
contestó que no importaba, que 
con dentadura postiza también 
se pod(a vivir". 

"Vogelius se murió aho11 
- agrega Gale.ano-. Los midJcos 
coincidían en que de octubre no 
pasaba, pero él dijo que no se 
moría antes de que CRJS/S vo~ 
viera a salir. Aguantó hasta abril 
y ai dia siguiente de la sallda de 
CRISIS murió. lncrefble. ino? 
Son los músculos secretos, uno 
tiene músculos secretos. Vogelius 
lo demuestra. Algunos te Uaman 
alma, otros conciencia. La razón 
no lo explica, pero eso no quiert 
decir que no se.a real, no quiete 
decir que no exista". • 



Cultura 

EI Colegio 
de la Libertad 
En Morogoro, 190 km al oeste de Dar-es-Salam, 
en Tanzania, 1ejos dei campo de batalla, 
el Consejo Nacional Africano (ANC) ha instalado 
su principal escuela de formación de jóvenes 

E I Colegio de la Libertad So
lomon Mahlangu -el nom-

. bre de un estudiante de Soweto 
condenado a muerte por el régi
mcn de Pretoria en abril de 
1979- fue inaugurado oficial
mente por el ANC en territorio 
de Tanzania, en agosto del ano 
pasado. Pero su historia se re
monta a 1969, cuando llegaron a 
Dar-es-Salaam los primeros exi
liados dei régimen del apartlzeid 
y se hlcieron cargo de una ha
cíenda, cedida por el gobierno 
de Julius Nyerere, la Mazimbu 
Farm. 

La necesidad de proporcionar 
educación sistemática a los j óve-

nes exiliados sudafricanos -so
bre todo a partir de los aconte
cim ientos de 1976 en el barrio 
negro de Soweto, cuando el ml
mero de perseguidos polfticos 
comenzó a crecer aceleradamen
te- Uevó a los dkigentes dei 
ANC a convertir la vieja planta
ción de sisal en un complejo agro
escolar modelo. Actualmente el 
complejo alberga alrededor de 
700 estudiantes sudafricanos, ne
gros y de origen hindú. 

E! Colegio Solomon Mahlan
gu prepara a sus alumnos para 
servir en todas las esferas de la 
nueva sociedad que aspira cons
truir en el futuro en Sudáfrica, 

cuando se conquiste ungobierno 
de mayorfa. Esos jóvenes son 
educados con un alto sentido dei 
compromiso con su pueblo y 
dedicación a la causa de la libe
ración de su patria dei sistema 
dei apartheid. 

"No se imparte instrucción 
militar en el colegio", declaran 
sus responsables, "aunque el 
régimen de Pretoria se vale de 
esa mentira, · que divulga en los 
medios de comunicación bajo su 
control

1 
para confundir e inten

tar disminuir el apoyo que la ini
ciativa está recibiendo." 

La educación proplamente di
cha contempla los dos primeros 
ciclos de enseftanza y el entrena
miento de mano de obra especia
lizada, incluyendo además cursos 
de alfabetización de adultos, con 
programas y textos adaptados a 
la realidad de los alumnos y su 
futura inserçión social. 

EI complejo agro-escolar 

Las condiciones de vida de los 
alumnos dei Colegio de la Liber
tad superan largamente la cali

dad de aquellos 
habitualmente en
contrados en la 
mayor parte de los 
países africanos: 
una amplia biblio
teca, cuatro labo
ratorios de qu{mi
ca y física, una cl{-

Los alumnos dei 
Colegio de la 
Libertad son 
educados con un 
alto sentido dei 
compcomiso en la 
lucha contra el 
apartlzeid 
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nka y áreas deportivas. 
AI lado dei colegio, una gran· 

ja piloto emplea cerca de 250 
obreros tanzanianos, contando 
coo dos segadoras mecânicas y 
quince tn1ctores, condiciones 
técnicas que contrastan con el 
medio circundante, donde los 
campesinos tnbajan todavía la 
tierra con arado. 

"Ya somos autosuficientes en 
maíz, habas, 9:>rgo, carne de 
puerco y 40% de las legumbres. 
EstZI.DlOS incluso en condiciones 
de vender excedentes en el mer
cado", dice el administrador dei 
colegio, M. Tim Waseko. 

El complejo comprende ade
más una guardería. infantil, un 
taller mecânico yotrodecostura, 
donde se confeccionan los uni
formes de los alumnos, as! como 
una pequena fábrica de bolsas y 
calzados de cuero. 

Ocupando un terreno de l .400 
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hectáreas, el costo actual de las 
instalaciones dei colegio es esti
mado en cerca de cinco m illones 
de dólares, producto de las dona
ciones recibidas por el ANC de la 
propia Tanzania, de la Unión So
viética y Alemania Oriental, de 
los países escandinavos, de orga
nizaciones no gubernamentales y 
de los movirnientos de solidaridad. 

El enfoque educativo 

"Nuestro objetivo es abolir el 
sistema de educación racista. que 
mantiene a la mayoria negra en 
un perpetuo estado de servilismo, 
dando a los jóvenes libre acceso 
a la cultura, prirnero II la propia 
y después a la de los dem4s", ex
plica Waseko. 

Antes de ingresar en la ense
nanza secundaria, los alumnos 
reciben un refuerzo de forma
ciôn en inglés, matem~tícas y 

ciencia cn general, materias no 
dcsarrolladas por la educac1ón 
dei apartheid para dificultar la 
comunicaciôn y el propio desa, 
rrollo cultural de las comunida, 
des negras. 

El ANC ·selecciona minucio· 
sarnente el cuerpo de profesom 
dei colegio, formado por sudafri· 
canos y voluntarios de los países 
que apoyan el proyecto, que 
procura desarrollar en los jóve
nes un comportarn iento altruista, 
responsables de si mismos y soti
darios con los dem!s. 

En última instancia, el Cole
gio de la Libertad aspira a for
mar el tipo de "hombre nuevo" 
que tomar~ en sus manos, mAJ 
temprano que tarde, los destinos 
de un país finalmente liberado 
dei ignominioso régimen de ex· 
plotación y discrim inación im
puesto por el apartheid. • 

V.B. 

el semanario 
que se le• todo 



Notas de Cultura 

Unificación 
de la ortografía portuguesa 

distanciamiento, a veces influen
ciadas por las circunstancias po
líticas imperantes en ambos paí-
ses, hasta la elaboración dei 

A partir de 1988, el portu- proyecto de acuerdo actual, que 
!JleS escrito en Portugal, Brasil Y fue culminado en 1975. 
los cinco países africanos que lo A esa altura de los aconteci
aloptaron como len!J.la oficial mientos, Brasil sostuvo y Portu
podrã ser uno solo, de acuerdo gal acompanó la incorporación ai 
con la resolución dei encuentro proceso de los cinco países afri
realizado en la Academia Brasi- canos de expresión oficial portu
leila de Letras, dei 6 ai 12 de guesa Antonio Houaiss fue de
mayo último, en Rio de Janei- signado entonces por el gobierno 
ro, que serã sometida a la rati- brasilerio para visitar, en misión 
f~ción por los gobiemos res-- especial, Angola, Mozambique, 
pectivos. Guinea-Bissau, Cabo Verde Y 

"la lengua portuguesa tiene, São Tomé y Príncipe. 
más o menos, 160 millones de "Como resultado de ese viaje 
UIJarios en siete países, con dos fue realizado este encuentro, pa
o tres grafias diferentes, lo que ra reexaminar el acuerdo obteni
representa un disparate monu- do en 1975", explica Houaiss. 
mental", declaró a cuademos A partir de ahora, los siete paí
del '1rc:er mundo e1 filólogo ses se comprometieron a no rea
bmileiio Antonio Houaiss, co- lizar innovaciones ortográficas 
ordinador general dei encuen- sin oír primero a los otros esta
~º y presidente de la comisibn dos interesados. 
de los países de habla oficial "Evidentemente -agrega el fi. 
portu~esa lólogo brasilerio-, este acuerdo 

"Este hecho no sólo exige sólo fue posible porque Brasil y 
una doble edición, como ta~ 
bién una doble redacción de los f 
documentos diplomãticos, a ve- : 
ces hasta tripie, lo que impide ! 
una mltior interpenetración re
cíproca", agrega Houaiss. quien 
desde su ingreso a la Academia 
Brasileiia de Letras, en 1971, 
vfene abogando por la aproba
ción de un acuerdo de unifica
ción de la ortografía oficial. 

Los intentos de simplificacibn 
Y unificaci6n ortogrãfica entre 
Portugal y Brasil se remontan a 
cornienzos dei siglo, atravesaron 
etapas de aproximacibn y de 
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Portugal hicieron concesiones 
mutuas, sin que ninguno impu
siera sus regias. Los países afri
canos quedaron encantados con 
la unificación. Ellos quieren te
ner acceso a los textos brasilerios 
y portugueses con una grafía 
única". 

Según Antonio Houaiss, "la 
unificación ortográfica abre la 
posibilidad de diferentes pronun
ciaciones; en lugar de cerrar, la 
unificación es por definición 
abierta". 

EI compromiso de unificación 
ortográfica, ai cual se asigna gran 
valor político, cultural, científi
co y económico, quedá plasma
do en el documento "Bases de 
la ortografí a simplificada, acor
dadas en 1945, renegociadas en 

1975 y consoli
dadas en 1986': 
firmado por los 
delegados pre· 
sentes en el en
cuentro de R ío 
de Janeiro. 

Antonio Houaiss: 
La unificación 
ortográfica abre 
la posibilidad de 
diferentes 
pronunciaciones 
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Lanzado en México 
libro dei embajador 
de Nicaragua en Brasil 

EI libro "EI desafio indígena 
en Nicaragua: el caso de los mis· 
kitos", escrito por Jorge Jenkins. 
embajador de N icaragua en B ra
sil, fue presentado oficialmente 
en México por un grupo de an
tropólogos de ese país. 

"No es posible comprender a 
cabalidad lo que realmente suce
de con los miskitos sin tomar en 
cuenta como marco analítico ill
dispensable la política que Esta
dos Unidos ejerce contra Nicara
~a", seõala en la contraportada 
la obra de Jenkins. 

Destaca que "la situación 
actual de los miskitos no puede 
ser explicada únicamente en tér
minos etnológicos. aun si bien 
las contradicciones entre la so
ciedad general nicaragüense y las 
minorías étnicas dei Atlántico se 
remonta a varias siglos atrás". 

EI antropólogo mexicano y 
autor dei prefacio dei libro, Ro
dolfo Stavenhagen, afirma que 
el objetivo de la obra es "poner 
las cosas en su lugar, para que 
el lector pueda formarse una opi
nión propia, y posiblemente o~ 
jetiva, sobre la naturaleza dei 
conflicto que ha surgido entre el 
gobiemo sandinista y fas pobla
ciones indígenas de la costa atláll
tica nicaragüense". 

Stavenhagen sostuvo que el 
autor dei libro, dentro dei con
texto de agresión internacional 
de que es víctima la revolución 
nicaragüense desde 1980, reco-
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noce los errores que el sandini~ 
mo cometi ó en la relación a I os 
indígenas y explica, aunque no 
necesariamente acepta, al~nas 
de las posiciones de las organiza
ciones índias que condujeron ai 
enfrentamiento con el gobierno 
revoluciona rio. 

Carlos Fuentes hará 
guión para audiencia 
de cien millones en TV 

EI escritor mexicano Carlos 
Fuentes será el guionista de una 
coproducción hispano-británico
norteamericana sobre la herencia 
espaiiola en América, que se em~ 
tirá en Estados Unidos y Gran 
Bretai'ía para una audiencia esti· 
mada en cien m illones de perso
nas. 

Fuentes se entrevistó con el 
presidente de la Comisión Espa
iiola dei Quinto Centenario dei 
Descubrimiento de América o 
Encuentro entre dos Mundos. 
Luís Yanez, a quien explicó los 
rasgos generales dei guión. la 
comisión presidida por Yanez fi
nanciará los costos tocaies de la 
filmación de tres de los diez ca
pltulos de la serie, que se roda
rán en Espana. Ei resto será fi. 
nanciado por la Fundación Smi
thsoniana, de Washington, Esta
dos Unidos, y serán realizados 
en varios países americanos. 

la serie "El espejo enterra
do: imágenes de latinoamérica", 
se comenzará a filmar el ano 
próximo y se empezará a emitir 

en 1990 por la televisi ón pública 
norteamericana y el Canal Coa, 
tro de la británica. 

Además de la serie, la Funda
ción Smithsoniana tiene previ110 
un ciclo de conferencias y expo
siciones en torno ai tema de "Ei 
espejo enterrado", que se refiere 
a la importancia que déban 1(1 
pueblos indígenas de Américai 
la reproducción de la im~n. 
Fuentes escribirá además un 1~ 
bro sobre la serie y sus experieo 
r.:ias en el rodaje. 

EI escritor mexicano, acom 
panado de otros integrantes dei 
equipo productor, como la hisU> 
ri adora norteamericana Peggy K. 
liss, realizó a mediados de junio 
una visita a las zonas espanola1 
donde se rodarãn tres capítul~ 

Nuevo diccionario 
delalengua 

Un nuevo diccionario de idio- , 
ma espai'lol, con 1 .400 páginas, 
será lanzado por la Editorial Gri· 
jalbo. en el mes de setiembre,~ 1 

Cuba durante la próxima Fent 
Expo.sición Internacional dei Li· 1 

bro. 
EI anuncio fue hecho por el 1 

editor espai'lol Juan Grijalbo, I\IO
dador de la editorial en México, 
en 1939, cuando llegó a ese paÍI 
como refugiado polftico. 

Grijalbo reveló asimismo que 
la obra tendrá un gran formato 
y será obsequiada a todos 101 1 

presidentes latinoamericanos, e~· 
cluyendo a los de Paraguay Y Cht 1 

le. 



Premio Ernesto 
11Che11 Guevara 

t La Casa de las Américas y el 
n Centro de Estudios sobre Améri· 

ca de Cuba, con motivo de con· 
memorarse en 1987 el vigésimo 
aniversario de la muerte de Ernes-'< 

i 10 "Che" Guevara y otros revo
lucionaríos latinoamerícanos, de· 

i cidleron convocar, conjuntamen· 
~ te con el Premio Casa de las Amé

ricas 1987, un Premio Extraordi· 
nario dedicado a la memoria de 
Guevara. 

Los libros de ensayo que se 
presenten ai Premio Extraordina· 
rio podrán consistir en estudios 

o de carácter teórico o histórico 
11 acerca de la vida y obra dei Co· 

mandante Ernesto "Che" Gueva· 
_ ra, asf como sobre los temas por 

él abordados en sus reflexiones 
sobre la situación latinoamerica· 
na. 

Esos temas podrán ser, de 
t iCUerdo con las bases dei concur-

so, el combate dei movimiento 
1· popular democrático y revolu
~ cionario de América Latina por 
~ suverdadera y definitiva indepen
.i· dencia, as( como las experiencias 

de la construcción dei socialismo 
en Cuba. 

t Para 1987, el Premio Casa de 
>, las Américas se convoca en los 
is géneros de novelas, obras dramá· 

ticas, libros de testimonio, libros 
" de ensayo sobre temas artístico· 
to literarios de asunto o asuntos la· 
~ tinoamericanos y caribei'los, obras 
<· ~ literatura brasilena y de litera

tura caribei'\a en lengua francesa o 
créofe. 
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Podrán participar en ambos 
premies los autores latinoameri
canos y caribei'los, naturales o 
naturalizados, as( como los en· 
sayistas de cualquier otro país, 
con obras sobre asunto o asuntos 
latinoamericanos y caribeõos, si 
env fan sus obras en espanol o 
portugués. 

Los autores deberán enviar sus 
originales en espanol, con excep
ción de los brasilef'los, que lo 
harán en português, y de los 
caribei'los de lengua francesa, 

que lo harán en ésta o en lengua 
nacional. 

En todos los casos, las obras 
deberán ser inéditas, considerán
dose tales aunque hayan sído im
presas en no más de la mitad, y, 
en las obras dramáticas, aunque 
hayan sido representadas. En las 
traducciones ai espai'\ol se hará 
constar el nombre dei traductor 
y se enviará el texto en el idioma 
original. 

Los libros de testimonio de· 
ben documentar, de fuente direc· 
ta, un aspecto de la reatidad lati
noamericana y caribei'la, enten
diendo por fuente directa el co
nocimiento de los hechos por el 
autor o la recopilación por éste 
de relatos o constancias obteni
das de los protagonistas o de tes
tigos idóneos. 

Se otorgará un premio único 
e indivisible por cada género y 
categorfa consistente en el equi
valente a tres mil dólares, en la 
moneda nacional que correspon· 
da, y la publicación de la obra en 
la colección Premio dirigida por 
la Casa de las Américas. 

Las obras deberán ser remiti
das a Casa de Las Américas (3\1. 
y G, EI Vedado, La Habana, Cu
ba), a cualquiera de las embaja
das de Cuba o a Case Postal 2, 
3000, Berna 16, Suiza, antes dei 
30 de noviembre de 1986. Los ju
rados se reunirán en La Habana 
en enero de 1987. 

Ningún autor podrá enviar más 
de un libro por género, ni podrá 
participar con una obra, aunque 
esté inédita que, haya obtenido 
algún premio nacional o interna
cional. Las obras deberán presen· 
tarse escritas a máquina y folia
das, en un original y dos copias 
perfectamente legibles. 
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ESPECIAL 

'Los nicaràgüenses 
hemos decidido 

ser dueiios de 
nuestro pedazo 

de sol'' 
Las relaciones con la Iglesia, la agresión 

norteamericana, la ofensiva de los 
"contras", los errares del proceso 
revolucionario y las perspectivas 

de futuro, en la opinión de Tomás Borge · 

-------------Beatriz Bissio 1 

E 
1 comandante 'Ibmás Borge, , 
único sobreviviente dei grupo 
que en la década del sesenta 

fundó el Frente Sandinista, levantando las 
banderas de Augusto César Sandino, es actualmente uno de los 1 

nueve miembros de la dirección nacional del FSLN 
y ministro del Interior. 

En esta entrevista 1 

exclusiva a cuadernos del tercer mundo - que más que una 1 

entrevista, fue en verdad, una conversación amena - el 1 

comandante Borge se manifiesta como un dirigente de alto , 
nivel, pero no oculta su sensibilidad poética.. 



llásde 40% de 101 rewnoa dei pa(s 1<111 destinador a la-guerra 

1 Qué formas ha adquirido la agresión im· 
(, perialista contra Nicaragua? tCuál es la 

evolución que ésta /za tenido en e/ último 
ptriodn? 

-A partir de hace aproximadamente un ano, 
han venido ocurriendo algunos cambias importan
tes, sobre todo en el aspecto militar. La contra
rrevolución, con el "Frente Democrático Nicara
güense" (FDN), dirigido por los ex guardias somo
cistas, logró en un determinado momento avanzar 
hasta la profund!dad 
dei país, de norte a sur. 

de inviabilizar la permanencia dei FSLN en el 
poder. 

AI mismo tiempo, la CIA tenía planes de estruc
turar un frente interno contrarrevolucionario; es 
decir, células conspirativas en las ciudades y en las 

1

, áreas rurales dei Pacífico, con el propósito de sem
brar el terror, realizar actos de sabotaje y ejecutar 
asesinatos contra los dirigentes de la Revolución. 
En la costa atlântica se estimuló hasta donde fue 
posib!e las contradicciones existentes entre el go
biemo revolucionario y las minorias étnicas, espe
cialmente los miskitos. 

Dentro de este contexto, sele pre.stó ayuda eco
nómica y apoyo político a los elementos integran
tes de los partidos de derecha que, apoyando la po
lítica norteamericana y la estrategia mencionada, 
se negaron a participar en el proceso electoral. Al 
mismo tiempo, se acentuaron las vinculaciones en
tre la embajada norteamericana y algunos sectores 
reaccionarios de la Ig!esia católica, a la cual enco
mendaron la tarea de encabezar la lucha ideológi
ca. Detrás de ella se sumarian los elementos más 
reaccionarios de los partidos de derecha y el Con
sejo Superior de la Empresa Privada (Cosep). 

i Y e/ embargo económico? 
-En forma simultânea se realiza un embargo 

económico contra Nicaragua. Como la mayor parte 
de nuestro comercio ba sido tradicionalmente con 
Estados Unidos, el gobierno norteamericano supu
so que esto nos iba a ocasionar un serio dano eco
nóm ico. Y efectivamente lo hizo. Aunque ai mis
mo tiempo nos obligó a diversificar nuestros mer-

cados de exportación e 
irnportación. 

Y de sur a norte, con la 
"Alianza Revoluciona
ria Democrática" (AR
DE.). Eso estaba dentro 
de la perspectiva estra
tégica disefiada por los 
aparatos dei gobierno 

"Hemos tenido que aprender 
a combatir un ejército bien 

armado, bien entrenado 

Si a todo esto le su
mamos que la guerra 
misma nos obliga a 
destinar más de 40%de 
los recursos del pais a la 
defensa y le agregamos 

y magníficamente financiado" 

norteamericano. 
En un determinado 

momento esta estrategia dividió brutalmente e! 
pais, pretendiendo incursionar hacia la costa 
atlántica y hostigar el área dei Pacífico, incluyendo 
la carretera panamericana, persiguiendo el objetivo 
1986 - Jutio - n~ 88 

la herencia de atraso tec,. 
nológico que recibimos 
-que no se supera en 

un corto período histórico como el que hemos 
vivido, que induce a apreciaciones subjetivas 
y por tanto a errares- y si le ai'iadimos una propa
ganda descomunal contra la Revolución, que tras-
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ciende nuestras fronteras y cuyo objetivo es redu
cir el espacio de apoyo de sectores que desde el 
triunfo han tenido una actitud en general positiva, 
nos damos entonces cuenta de los recursos y de las 
armas con que nos han querido destruir. 

, Cuál ha sido la respuesra dei gobierno 
sandinista? 

-A cada uno 
de esos frentes de 
lucha hemos des
tinado energias, 
recursos, cuadros. 
En esas nuevas 
condiciones he
mos tenido que 
aprender a com
batir a un ejército 
bien armado, bien 
entrenado, mag
níficamente finan
cia do. Hemos te
nido que apren
der a enfrentarias 

vista táctico y estratégico? 
- Desde el punto de vista estratégico, hemos ido 

arrinconando ai enemigo, cerrándole su espacio;y 
desde el punto de vista tãctico, hemos ido conser
vando la iniciativa en términos generales. Comba
timos en el lugar y en el momento que nosostr~ 
seleccionamos, lo cual ocasiona una gran cantidad 

de bajas a las fuer- ' 
zas contrarrevolu
cionarias, un alto 
índice de "desaJ. 
zamiento", o sea 
de abandono 1k 
elementos de las 
filas dei enemigo, 
los que se han in
tegrado a veces a 
una actividad re-
volucionaria, pero 

1
, 

en la lucha ideo-
La lglesia está dividida ante el procei<> lógica, a sobrevi-

normalmente a 
una vida común. 
Le hemos idoarr~ 
batando el apoyo 
social campesino, 
que si bien nun<2, ~ 

en la correladón 1 vir en una crisis económica, a usar los instrumen
tos de la diplomacia y de la política internacional 

En cada uno de estos escenarios de lucha, a pe
sar de nuestras aparentes debilidades, hemos ido 
venciendo ai enemigo. AI enemigo armado lo he
mos ido derrotando: se puede afirmar que desde 
el punto de vista estratégico, en este momento hay 
un deterioro irreversible 

de fuenas, le fue totalmente favorable, se acercaba 
a un índice preocupante. Y se lo hemos ido arreba
tando en las áreas más conflictivas, particularmen- J 

te en Matagalpa y Jinotega ... 

) 

, Con qué medidas? ~ 

- Con trabajo político, entrega de tierras, cas- ~ 

tigo a los culpables de 
en la capacidad militar 
dei enernigo quien, con
servando su capacidad 
táctíca, ha perdido la 
iniciativa estratégica. Di
cl}o sea de paso, en 
realidad, nunca llegó a 
adquiriria verdadera
mente, a pesar de que 

''El sector rea.ooionario 
abusos de parte dt 
nuestras propias fuer· 
zas, porque se dieron 
abusos, ya sea por mall e 
madera de algunos o • 
por concepciones uJtra
rradicales de otros. 

de la. jera.rquía, eclesiástica, 
ha. demostra.do en la. práotioa. 

su profundo rechazo 
a, la revoluoión" 

utilizó una permanen-
te y constante iniciativa táctica, que se Je ha ido 
tam bién deteriorando. 

6 Cómo definiria la sftuacíon desde el pun to de 
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Y la Jg/esia ,cómoho i 
utilizado su influencia! ~ 

- La lglesia o, mejor dicho, el sector reacciona- ~ 
rio de la jerarquía eclesiástica ha declarado Y ha 
de mostrado en la práctica su profundo rechazo ª 
la revolución, a sus instituciones y a sus logros. Ha 



hecho todo lo posible para 
distanciar al pueblo de la Re-
10!ucíón. En un inicio enmas-
riraba el mensaje polftico en 
una fraseologia religiosa, pero 
últimamente hay sectores de 
li jerarquía eclesiática que 
wmen con igual viru
bncia el discurso de la 

1 !dministración Reagan. 
Curiosamente, en las 

ronas norte y centro 
dei país, el sector reac-

1 cionario de la lglesia ha 
r.-do menos beligerante; 
r si bien no puede con-

1 llderarse ' ai o bispo de 
Matagalpa o aJ de Jino
~ga como candidatos a 

1 ~ Dirección Nacional 
~I FSLN, ni a la Asam
blea Sandinista, ai me
nos hemos man tenido 

1 un diálogo permanente 
Olll tllos en esas regio
lltS. Hemos desarrollado un trabajo de aceptación 
sncera, dándoles la razón cuando la tienen. 

Ahora bien, hay otro sector de la Iglesia vincu
ido a los intereses populares. Este es un sector 
que asume el mensaje cristiano como compatible 
con los objetivos de justicia social. Contra este 
iector se ha desatado una persecución inaudita: 
expulsan curas de sus 
!)IJTOquias, los difaman. 
iY quién hace eso? 

.La CIA aconsejó a los contras a no maltratar 
a 106 campesinos 

trarrevoluci6n armada tam bién usamos la 
persuasjón, tratamos de convencerlos que 
el bienestar de ellos y de sus rujos estã con 
la Revolución. Con ellos hablamos, resolvt7 
mos sus problemas, tratamos de librarlos de 
la confusi6n ideológica. 

Muchas veces los campesinos no logran 
entender con una sola explicación, si ésta no va 
acompaftada de respuestas prácticas. Tenemos en 
cuenta que muchas veces se les capturó parientes y 
amigos, injustamente, y que incluso se cometieron 
crimenes contra algunos, hechos que a pesar de 
ser aislados, no dejaron de tener una irradiación en 
la conciencia de esa gente. 

Los "contras" siem

iPues los mismos sec
tires de la jerarquía 
!tlesiástica que se opo
ntn a la Revolu ción ! 

"La aparente 'bondad' 
pre actúan violando los 
derechos de la pobla· 
ción ... 

Tenemos entendido 
~e hay sectores dei 
C.mpesinado que se in-

de los contra.rrevoluciona.rios 
se borro con los primeros 

aguaceros y su ser natural 
empezó a actua.r como era" 

- No siempre. AI 
pnncip10, la contrarre
volución fue orientada 
para no maltratar a los 
campesinos, sigwendo 
las recomendaciones gi
radas por la Agencia 

!ttraron a la contrarrevolución 1,Cómo han enfren
~do esta situación? 

Central de Inteligencia. Nuestros combatientes, 
por otra parte, cometieron algunos abusos. 

-Hemos utilizado los mecanismos de segurldad, 
~ro con los campesinos que se integraron a la con-
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- Llegaban de la montaiia con frio y se refugia
ban en las iglesias: no había otro lugar. Convertían 
las capillas en cuarteles y eso heria el sentimiento 
religioso de la gente. A veces, nuestros combatien
tes consumian viveres o se comían una vaca. Y en
tregaban a1 campesino un papel firmado para que 
éste cobrara el dinero en otro momento. Los con
trarrevolucionarios llevaban dinero en efectivo; si 
una vaca costaba mil córdobas, ellos pagaban dos 
mil. iClaro. tenian todo el dinero de Reagan! 

Pero esa aparente bondad de los contrarrevolu
cionarios se borró con los primeros aguaceros, y su 
ser natural emi,ezó a actuar como era, como son 
los guardias, como actuaron siempre, violando mu
jeres. asesinando, arrebatando bienes y tratando a 
la gente brutalmente. El secuestro lo utilizaron 
desde el primer dia. Y les dio buen resultado, 
porque secuestraban a los hombres aptos para el 
combate y éstos después se sentían ligados a ellos 
y enemigos nuestros. Después de convertirse en 
soldados de la contrarrevolución, visitaban a sus 
amigos y parientes y ejercían un papel multiplica
dor. 

En síntesis, no lograron atraer a toda la pobla
ción campesina, pero sí un número suficiente para 
crear un ejército más fuerte dei que fue la Guardia 
Nacional de Somoza. 

Toneladas de explosivos 

1, Usredes contraaracaron con la amnisr ia? 
- Entre las medidas políticas que tomamos 

está, efectivamente, la de la amnistia, y una propa
ganda especial para es-
timular el "desalzamien-

muertos y heridos de nuestras fuerzas ha del(t) 
dido, como ha aumentado el número de muerttf 
y heridos dei enemigo. La cantidad de combeu, 
victoriosos nuestros es mucho más grande queb 
de ellos. Ahora, los esfuenos por organizar :i 

frente interno han fracasado totalmente. Han ubt 
cado centros de inteligencia en Choluteca y e 
otras áreas fronterizas de Nicaragua, en San loii 
de Costa Rica ; y han fatroducido una cantidld 
impresionante de explosivos en artefactos, qr 
incluyen juguetes o cualquier otra cosa semejantt 
Pero no han logrado estallar ni el más insignifica~ 
te de ellos y les hemos capturado 50 toneladas .. 

Una cantidad respetabilfsima que puede haai 
volor .. . 

- ... Si esas 50 toneladas explotaranjuntasenb 
ciudad de Managua, trasladarían la capital de 
Nicaragua a la tuna misma, taJ su poder expio!} 
vo. En ese sentido, hemos recibido el apoyo de 11s 

masas organizadas y aun de las no organizadn 
Hay una permanente información proveniente dt 
los sectores populares, amén dei trabajo de per.~ 
tración ya profesional que hacen los organism~ 
de seguridad dei Estado revolucionario, ai punto 
que, para poner un ejemplo, el primer jefe, el li' 
gundo jefe, el tercer jefe y e! cuarto jefe, en ei 

orden, dei ARDE en el interior dei pa Is eran agen
tes de la seguridad dei Estado de Nicaragua, Y nit 
guno de ellos se conocía entre sí, oi sabia que~ 
otro era agente. 

Tenemos rodeados a nuestros enemigos de 'l
gentura", lo cual nos proporciona informaciô: 

excelente y control dt 
todo proyecto consp

to" de la gente. Se han 
"de salzad o" varios ci en
tos en lo que va de este 
afio. 

"Hemos detectado 
más de ZOO planes 

rati vo de sabotaje l 
terrorismo. No ha sido 
efectiva ni una ~h 
actividad interna org> 
nizada, ni una sola. 

1,Eso en las áreas ru
rales? 

de asesinato contra dirigentes 
de la revolución" 

- Sí. A nuestras fuer
zas les dimos mejor 
atención golitica y mejor entrenamíento mili· 
tar, más recursos, mejores condiciones de vida 
Y, sobre la marcha, han adquirido una extraordina
ria experiencia combativa. El número de bajas, 
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i Y dei descontento 
interno que genera 1: 
crisis económico cuan· 

do se hace más seria, qué puede decirnos? 
- No he llegado ahí. Estoy todavia desacti~1il' 

do bombas. Los planes terroristas han sido seriOi 
Hemos detectado más de 200 planes de asesina!O 



"EI auelào ea un pais de ventanaa abletta•, aln restrlccione1 de nlnpoa índole, aun en esw circunstancias" 

m, contra dirigentes de la Revoluci6n; se intent6 votar 
la cementera y la refiner!a, las únicas que tenemos 

1b en el país, amén de los atentados contra supermer-
& cados, autobuses urbanos, hospitales. 

Hace unos anos llegaron a hacer un atentado 
1~ contra e/ aeropuerto ... 

- Lo dei aeropuerto fue una bomba provenien
o~ te de fuera dei país, cargada en un avi6n que venía 
lOI de Costa Rica. El incendio dei puerto de Corinto, 
110 por su parte, fue causado por una lancha artillada 
i& de la CIA que lleg6 y disparó contra los tanques 

de combustible. Lo que yo digo es que la conspi
racíón interna organizada no ha prosperado. Los 

JCt organismos de seguridad nuestros no tienen capa-
:~ cidad para trabajar en Costa Rica, en Honduras. 

"t 

.ÓI 

Sí trabajamos ahf, es para obtener alguns informa
ción, pero no podemos neutralizar nada, ya que 
eso seria violar el respeto a la neutralidad que de
hemos guardar a los 

radicalmente enemigo de la Revolución que los 
propios diarios norteameácanos, exceptuando tal 
vez el Wall Street Joumal- y por los sectores reac
cionarios de la Iglesia católica, curiosamente más 
reaccionarios que los sectores protestantes o evan
gélicos, los cuales tienen una posición más realista, 
mesurada y respetuosa de Ja Ley y de Ja autoridad 
dei gobiemo. 

Tenemos la desventaja que implica privile~ el 
enfrentamiento militar, el cual es más visible, apa
rentemente más peligroso, pero que obliga a dejar 
en un segundo plano el debate ideológico. 

Es como cuando un médico tiene que atender a 
dos enfermos, uno con una mano cortada y otro 
con câncer. El médico corre a atender ai de la ma
no y deja para después ai del cáncer. La peor de las 
enfermedades, la más peligrosa y la que even~ 
mente podría ser mortal es la lucha ideológica. Pá
cilmente puedes desalojar ai enemigo de una coli-

na, de una trinchera; 

l 
da 
)~ , 

otros países. 

la peor de las 
enferrnedades 

"Es fácil desalojar 
a un enemi.go 

pero a veces es irnposi
ble o muy difícil arro
jarlo de una conciencia. 

Sobre todo en un 
país como el nuestro, 
de ventanas abiertas, 
de libre comercio, sin 
restricciones de ningu-

de una trinohera, pero 
·, Y en cuan to ai en· 

/rentamiento ideológi· 

a veces es muy difícil arrojarlo 
de una concienoia" 

iro co? 
~ -Ese está protagoni-

z.ado ai interior dei país 
Por los partidos políticos de derecha, por el Con~ 
io Superior de la Empresa Privada y sus apêndices, 
Por el diario "La Prensa" -que más parece un dia-

10' rio norteamericano publicado un espanol; es más 
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na índole, donde aun 
en estas circunstancias 

todo el mundo puede entrar y salir; toda publi
cación es accesible, desde la famosa revista Rea
ders Digest, hasta las insign~s novelas de Cor_ín 
TeUado, las películas más violentas y más alie-
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Hemos sido empíricos. Hemos 
sido ascsorados por alguno1 
especialistas, pero la práctica ha 
demostrado que las decisiones 
poli llcas son las determinan
tes y a veces los especialistas, 
que no dominan el aspecto 
político, hacen malas recomen
claciones. 1 Agreguémosle a la 
inexperiencia la herencia de una 
economia atrasada, primitiva, 
con una industria obsoleta, no 
competitiva, y una tecnologia 
dei ano dei humo. 

"Agreguémosle a la inexperiencia la herencia de una economía atruada" 

La tiranía somocista, con su 
desaforado apetito por el enri
quecimiento personal y su nepo
tismo, hizo caso omiso de la 

nantes, las más insulsas y de maJ gusto. Tene
mos esa debilidad. Otras revoluciones han defendi
do sus fronteras ideológicas, restringiendo toda 
posibilidad de contaminación. Y a su vez, puede 
ser que hayan dejado Jugar a ciertas "debilidades 
cuJturales", para Llamarlas y explicarias de alguna 
forma eufemística, pero que en su momento 
fueron inevitables. 

Nosostros hemos optado por el camino más di
fícil, más largo y escabroso, tan complejo como 
agotador: el que nos impuso la realidad. Hemos de
finido, en términos estratégicos, la economía mix
ta y el pluralismo político. No es una cuestión tác
tica, no es una enganifa coyuntural. Es la realidad. 
No la podemos cambiar por decreto. Tenemos esa 
debilidad objetiva. Si de 

modemización. No la crey6 necesaria para enrique
cerse, para acrecentar sus cuentas bancarias en el 
exterior. Mediante su control dei sistema financie
ro, Somoza y un sector de la burguesía se presta
ban millones de córdobas, que pagaban con la 
hipoteca de una hacienda o de una fábrica, cuyo 
valor era infinitamente más pequeno ai dei pré~ 
tamo recibido. Ese dinero lo transformaban en 
dólares y lo depositaban en una cuenta bancaria. 
Así acumulaban centenares y miles de millones de 
dólares. Somoza repartia unas cuantas prebendas 
entre sus allegados, produciendo una burguesia 
política y no económica, que carecia de toda 
capacidad para modernizar nuestro desarrollo 
industrial. EI sector económico independiente, por 

llamarlo de alguna ma
nosotros dependiese, si 
fuese tan sólo una cues
tión voluntarista, hubié
ramos tomado no cabe 
duda el camino más rá
pido, la linea más recta. 

"Enfrentamos 
nera, surgió sin el bene, 
ficio de las exenciones 
fiscales y los privilegios 
bancarios de Somoza. 

el problema, económico 

i Cómo han actuado 
en el terreno económi-

en media de enormes 
difidulta,des; somos inexpertos 

y fuimos empíricos" 
,1Hubo a/gunos cam· 

bios en los ültimos anos 
de la dictadura? 

co? 
-Nosotros hemos enfrentado el problema eco

nómico en medio de enormes dificultades, siendo 
como somos, inexpertos, desconociendo las leyes 
de la economía política y la política económica. 
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- En los últimos a· 
nos de la dictadura se 

desarrolló una empresa privada más dinâmica, que 
requeda moderni.zarse, que necesitaba dei sistema 
financiero nacional para sus inversiones. Pero no 
llegaron a completar el ciclo y se qued6 sólo 



con la tentativa de 
modernización. Es tos 
seiiores dei capitalismo 
modernizante nunca 
pudieron tener una ex
presión política organi
zada. 

Especial 

que no eran somocistaS', 
pero que tampoco tras
cendi6 la producción a
gro-exportadora. 

La ilusión dei consumo 
subsidiado 

Usted habló de erra
res cometidos. i Cuáles, 
por e;emplo? 

Cuando empezaron a 
existir, apenas dando 
sus primeros pasos, crea
ron un instrumento po
litico llamado " Movi
miento Democrático Ní
caragüe n se" (MDN), 
que apareci6 en el es
cenario histórico de Ní
caragua demasiado tar
de. Ya no podían susti

· .. uno de tos enores fue destinar nuestros recursos a 
crear, ilusos, una sociedad satisfeclla" 

- AI triunfo de la 
Revolución, aquel gru
po de hombres que ha
bía dirigido la lucha ar
mada contra la dictadu
ra, aquellos jóvenes in
teligentes que habían 

tuir ai Frente Sandinista de Llberación Nacional 
como una organizaci6n totalizadora de la opini6n 
dei pueblo. No lograron, por tanto, nada. 

Se avecinaba el derrocamlento de Somoza y 
ellos no tenían la fuerza, ni la posibilidad, ni los 
inslrurr,entos, ni los cuadros, ni la visión, ni la or
ganícidad de nosotros. No tuvieron entonces más 
alternativa que convertirse en un elemento adicio
nal, en la retaguardia de la lucha antísomocista. 

;,Llegaron a entrar en contradicciôn com So
moza? 

-Lógicamente. Ellos tenían contradiccíones 
con Somoza, originadas precisamente en la traba 
que significaba para el desarrollo capitalista dei 
país. Pero no eran de 

adquirido prestigio nacional e intemaciona~ absor
bieron, como la tierra seca absorbe el agua, la ex
periencia necesaria para conducir los destinos dei 
país. 

Desde luego, inicialmente cometimos errores de 
carácter económico. Creo que el principal fue ha
ber "subsidiado la normalidad": destinar los re
cursos que captamos por la vía de donaciones o de 
créditos a crear, ilusos, una sociedad satisfecha, sin 
saber lo que significa consumir sin invertir. 

Bicimos pocas inversiones: y después, cuando 
oomenzamos a invertir, lo hicimos con inversiones 
estratégicas y no de corta maduraci6n económica. 
También tuvirnos que administrar lo confiscado ai 
somocismo y las tierras que quitamos por motivos 

políticos, sin cuadros ni 
carácter antagónico. To
dos pertenecían a la 
misma clase social. 

Recibimos pues una 
industria extremada
mente atrasada, con 
una agricultura que lo
gró cierto desarrollo, 
particularmente en el 

"La empresa privada apareció 
en el escenario poli tico 

experiencia. Algunas ha
ciendas productivas se 
deterioraron seriamen
te. 

de Nica,ra,gua, demasiado tarde. 
Estu vieron en la retaguardia 

de la lucha a,ntisomocista" 
Me parece estar escu· 

chando una entrevista 
que nos concedió e/ pre
sidente Samaa Mache~ 
de Mozambique, pocos sector algodonero. Fue 

ahf donde el capítalismo avanz6 más. Llegaron 
a convertirse en importantes productores, vincula
dos ai sistema financiero recién nacido en Nicara
gua, ai Banco de América y al Banco Nicaragüense, 
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anos después de la independencia dei paz's. Me de-
eia que habían cometido ese error, y aiíos después 
se convencieron de que construir e/ socialismo no 
era ni plantar ni vender tomates. Tal vez ah í sucedi ó 
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de una manem más comptJlsiva. porque los portu
gueses abandonaron el pais. No había nadie que se 
liiciera cargo de nada, e,'<CCpto el Frel,mo, que co· 
mo e/ FSLN tampoco tenía cuadros. 

- Creo que esos son proble
mas que, en mayor o menor me
dida, se presentan en todas las 
revoluciones dei Tercer Mundo. 
A veces la escasez de cuadros ca
lificados nos hace caer en posi
ciones voluntaristas. Con la re
forma agraria, para poner un 
ejemplo. empezamos priorizando 
la adjudicación de tierras en "for
mas superiores de producción", 
es decir grandes empresas estata
les (de propiedad dei pueblo) o 
cooperativas. Hasta 1982, 82% 
de la tierra que habiamos distri
buído y titulado era a coopera
tivas, sin considerar a las empre
sas estatales. La experiencia pos
terior nos indicó que había que 
adjudicar tierras ai campesino en 
esta etapa histórica. Y asi lo es
tamos haciendo ahora, incluso 
con tierras que eran de propie
dad estatal. 

Porque además e/ campesino que recíbe qultri 
realmente pagar, es su idiosincracia. 11 

- Si no debes te quedas más tranquilo. A b1r ' 
ruación económica compleja hay que sumarie 1, ti: ., 

elemento de la guern '.~ 
Hasta 1985, el monto , 
de los danos físicos l d 
pérdidas de producci61 
1 • li: 
os estimamos en unm~ ii 

i,la entrega de la tierra y la Todos loa campesinos recibieron créditos 

nimo de 500 millon11 
11 de dó lares. Eso es sóh ,. 

por los efectos directos. ; 
porque no sólo existe~ V 
destrucción material 11-

sible realizada por tis 
bandas eon trarrevolu
cion arias en granjas ~ :r 
grícolas, escuelas, Ctr.· 
tros de salud, que n~ J. 

ha costado muchos e, ll 
fuerzos construir, sim 1 
los ocultos, que no si x 
pueden contabílizarp01, ~ 

que no tienen parám~ i' 
tros. i. Cómo contabiJi. ~ 

zar, por ejemplo, d e, 
trauma de la guerra en d 
miles de familias cam- 1 
pesinas? 

gestión? i,Se otorga algún tipo de ayuda crediticia? 
- Sí, aJ principio cometímos la locura de dar 

crédito anârq_uicamenre a todos los campesinos. 
Alguien inventó el "aerocrêdito", que era un avión 
que depositaba en toda 
Nicaragua el dinero, co-

Los mejores cuadros de la revolución son desti- Cr 
nados a la guerra; los companeros más capaces ei

tán ocupados en cuestiones de seguridad, de poli
cía, o son militares. Los médicos, ubicados en lal 

áreas de guerra; los sioo

mo si fueran periódicos. 
Y claro, la gente recibía 
el dínero encantada de 
la vida. Formaba coope
rativas fantasmas. Iba ai 
campo y decía: "Tene
mos una cooperativa", 

"c!,Oómo contabilizar 
el trauma de la guerra 

en miles de familias 
campesinas?" 

logos, atendiendo los !i. 
traumas mentalcs de las li: 

víctí~e la guerra. 

EI bloqueo y el 
inte rca m bio desigual 

d1 

1 
ti 

b 
IC 

y allá iba con e) dinero. 
El despilfarro fue 

descomunal y totalmente irrecuperable. A tal pun
to que, en el cuarto o quinto aniversario de la revo
lución, decidimos condonar la deuda por esos cré
ditos a los campesinos. Quitarlesesa carga sicológica. 
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i Y las consecuenciai a. 
en la economia? ~ 

- El esfuerzo de Q. 

nuestra economía hacia el sector de la defensa es Ir 
aplastante. La poca producción que existe se priVI' re 
legia para la defensa. Por tanto, hay escasez de pro- 11 

duetos de primera necesidad. Nuestras exportado- ' 11 

1! 



1es se han redu cido. Este ailo, fueron casi 30% mo-
,os que en 1983, en términos reales. Tenemos me

:1> DOsdjvisas. El mer.cado más cercano y menos cos-
, rl roso era Estados Unidos. E! bloqueo nos causó s&
m n()I danos. Tenemos que comprar más y hay m1>
nl IM)sdivisas. E! intercambio desiguales cada dia más 
s l lldico, cada vez vendemos más barato y compra
m mos más caro. Estamos incrustados en la crisis eco
mi 1omica internacional 
nii qae padece e] mundo 
ób 1ntero y principalmente 
tos. 11s países dei Tercer 
111 ~undo. 
l} 

!Is 

i!u- , Y e/ problema de la 
• 41uda? 

111- - La deuda es aplas-
1°' unte, dolorosa, im paga
tt ~le. Pero como siempre, 
ioo b tenemos y con ella 
11 11> nos va a ocurrir lo 

Especial 

Pero es difícil explicar los motivos últimos de la 
crisis cuando falta diariamente comida, cuando no 
se tienen las condiciones mz'nimas de supervivencia. 

- Voy a explicar lo insólito. Este pueblo casti
gado por la crisis económica y por todo lo sefiala
do anteriormente, es uno de los de mayor índice 
de consumo de carne en e! mundo. En Nicaragua 
se consume carne a nível de país desarrollado. 

.. <f'-! , ___ _ 01• ipe les ocurrió a los cam
a~ pesinos. Los vampiros 
1~ dt Wall Street, los de la 

11 economia mundial, sin 
Hay una producción agr(cola contabilizada y una que nadie controla 

= d menor rastro de se~timiento, desalmados, no 
~ cosvan a perdonar nunca la deuda. 

.& Crisis por largo rato 
e:r 

,Ji. i Y cuál es la respuesta a la crisis? 
ill - No hay ·respuestas estratégicas por ahora. Va-
» mos a vivir en crisis por 
IOI bigo rato. No creo que 

i Por qué? 
- Sencillamente porque tenemos un ganado 

que nos lo estamos comiendo, con la consecuencia 
estratégica que en determinado momento nos va
mos a quedar sin carne. Ya se están tomando medi
das de protección, pues se entiende que el consu
mo dei nato ganadero puede llegar a situaciones 

irreversibles, pero la gen
te no pasa hambre. 

lls iumentemos por obra 
dt magia la producción 
Y la productividad. Te
cemos que racionalizar 
lo poco que poseemos, 
tnfrentarnos a la espe-

''En Nicara,gua, 
se consume carne 

a, nível de un 
país desarrollado" 

i La producción agrí
cola es suficiente? 

- Hay una produc
ción agrícola con tabili
zada y una que nadie 
controla, pero los in-01 culación, ai agiotismo, 

ll acaparamiento, es de-
le dr, establecer una dis-
15 lribuci6n más equitativa y más justa de nuestros 
'~ rteursos. Para esto se requiere el apoyo de las ma
> 1 sasy estamos organizando una distribución con un 
~ ' lliterio territorial, privilegiando a los trabajadores. 
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gresos de la gente son 
muy limitados en com

paración con los precios de los artículos. El sector 
terciario, el área de comercio informal, se ha desa
rrollado de una manera espectacular. Esto nos oca
siona serios problemas. Por ejemplo, una enfermera 
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graduada, tal vez con alguna especialidad, prefiere 
ir a vender refrescos a1 mercado que eJercer su pro
fesibn, porque en eso gana más. Muchos médicos 
especialistas se han dedicado al comercio porque 
les da más que su profesibn. 

las diferentes etapas 

Usted es e/ único sobreviliiente dei grupo fun· 
dador dei Frente Sandinista. 1. Nos podría dar una 
idea de cuál de las etapas que ha vivido es la que 
considera más difrcil ' 

- Se ha dicho frecuentemente que la etapa más 
difícil es la de la lucha por el poder. Yo creo que 
la más difícil es aquella que se está viviendo en ca
da momento. Porque cuando nosouos estábamos 
en el rio Coco, descalzos, hambrientos, atacados 
por los mosquitos, semidesnudos, con los horizon
tes naturales y políticos clausurados; cuando no 
éramos nadie y cuando nadie creia en nosotros, 
cuando éramos un puõado de ilusos, de aventure
ros, como nos llamaban nuestros compai\eros dei 
Partido Socialista y otros compaiíeros de otros 
partidos similares en América Latina, cuando 
éramos anónimos, cuando carecíamos de presti
gio, todo era muy difícil. 

Después, cuando estábamos en la guerrilla dei 
67, en Pancasán y en Fila Grande, donde nos ma
taron a casi todos los compai\eros y muy pocos so
brevivimos a ese enfrentamiento, si me hubieran 
preguntado en ese momento cuál era el momento 
más difícil: éste, hubiera dicho yo. 

Cuando me capturaron y me tuvieron nueve 
meses encapuchado y 
esposado y me tortura-

ria, todo el miJagro de la victoria. Y claro, si el 1~ 
de Julio me hubiesen preguntado, yo hub,era ~ 
testado, "y pasaron todos los momentos mãs dih 
ciles, ahora empieza a construirse el paraíso 1cnt
nal". Entonces el sol brillaba con una luz esplér.
dida, los colores de las mariposas eran más brillu
tes, si nos acercábamos a los jardines, las rosas lt
ní an una fragancia más profunda y más intensa. 

, Prevei'an ustedes la con trarrevolución? 
- Sabíamos que empezarían a cumpbrsc las 

leyes dei desarrollo histórico. Desde luego, nOII 
tros hab{amos previsto que existida una conu,
rrevolución, porque lo habíamos leído en los libre1 
y habíamos visto las experiencias de otras mo., 
c1ones. No existe la pos,bilidad de una revolucr
sin su contrapartida y estábamos seguros de quct 
imperialismo no iba a estar alegre por nuestra 11C· 
toria, que iba a luchar y a hacer esfuerzos, lo nw1 
que estuviera a su alcance, para destru1mos. 

Eso lo sabíamos, como sabíamos que era nctt· 
sario construir instrumentos que garantizaran d 
poder, que habíe que construir un ejército, y em
pezamos e construirlo desde el primer dia. Ya lu
bían pasado los momentos más difíciles, entre e-· 
millas, porque, retrocediendo todavía un lnstant1 
en nuestro desarrollo revolucionario, nos dividim01 
en tres tendencias, una se llamaba Guerra Popub: 
Prolongada, otra se llamaba lnsurreccional y otn 
se llamaba Tendencia Proletaria, y entonces ox 
aquel panorama de fragmentación que había entrt 
nosotros, si me hubieran preguntado, yo les dt!ÍJ 
que ese era el momento más difícil 

Pero bueno, ahora Ci-

tamos en el momew 
ron brutalmente duran
te varios meses; cuando 
me tenían en aquel cuar
to con aire acondiciona
do, desnudo, y empecé 
a sentir el frio y el rui
do insoportable dei aire, 

"Me tenían en un cuarto 
con aire acondicionado, 

desnudo, 

más difícil, enfrentados 
con el imperialismo.cor 
la amenaza de una agrt
sión directa, con el!I 
lucha compleja, fasa
nante y dramática qut 

en un total aislamiento ... " 

en un total aislamiento, 
si ustedes por casuali
dad milagrosa se hubieran asomado por ahí y me 
hubieran preguntado cuál es el momento más difí
cil. yo hubiera dicho: éste. 

Después viene la toma dei poder, toda la histo-
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estamos viviendo, en
tonces yo les digo IJ•' 
este es el momento mli 

dlflcil. Pero por lo menos lo vivimos de otro modo 

, Y el poeta Tomás Borge tiene tiempo de es,n
bir? 



lt• 

J 

t 

No, no tengo tiempo. 

l'ayamos a la geopol, fica: 
Como re usted los cambíos re-

cttntts en Centroamérica, y en el 
Ombe? .; La revolucío11 sandi· 
~1110 trajo apare/ados cambíos 
1tg1onales? 

Cuando triunfa la revolu· 
ción cubana, todo el mundo quie
re convertirse en guerrillero. Sur
ge por ahi un inteligente y ho
nesto teórico francés y escribe 
una obra que se supone que es 
la Bíblia de los revolucionarios 
de América Latina, llamada " Re-
1olución en la Revolución". y 
surge la tesis dei foco guernUero. 
Empiezan a reproducirse en Amé
nca Latina grupos guerrilleros 

que desprecian el desarrollo de El dia del triunfo 
las concüciones subJetivas, creen 
que basta un puilado de hom bres audaces para ha· 
cer una guerra y ganarla. Que hay que dejarse cre
cer la barba y portar un fusil, meterse en un nudo 
montaftoso y esperar a que pase la primera oleada 
dei enemigo para empezar a golpearlo, ulllizando 
la táctica de guerra de guerrillas que había ensefta

do Debray, y que el desgaste moral y militar dei 
enemigo venía por sí solo. 

Esta lucha iba creando las condiciones subjeti· 
ias necesarias para la toma dei poder Una inter
pretación completamente subJetiva de la realidad, 
de la experienc1a revo-

Especial 

experiencia histórica con la lucha dei 
general Augusto César Sandino, utili
zando la guerrilla como un instrumen· 
to, pero no como el único, y creo que 
en determinado momento no fue el 
más importante. Hubo una serie de 
elementos extraguerrilleros. 

Triunfa la revolución en Nicaragua 
y sus consecuencias internacionales 
son otras. No se empiezan a hacer 
insurrecciones a ultranza, sino que se 
empieza a reflexionar. El triunfo de 
la revolución de Nicaragua cam bió 
la geopolítica de Centroamérica y en 
alguna medida la de América Latina. 

Desde e) triunfo de la revolución 
popular sandinista ha habido cambios 
importantes en muchos pafses dei 
continente, pero no cambios revolu
cionarios, sino en las formas políticas. 

;,Cómo ve el fwuro dei Grupo de 

Contadora? 
- En el futuro cercano se nos va a presionar por 

los cuatro costados a que nos desarmemos. EI go
bierno norteamericano tratará de obligarnos a que 
firmemos no el Acta de Contadora sino el acta de 
defunción dei proceso revolucionario nicaragüense. 

Hacemos el esfuert.o para plantear una solución 
razonable. Definitivamente esta solue1ón no puede 
incluir arrebatarle las armas ai pueblo, que es nues
tro pnnc1pal. casi único, mecanismo de superviven
cia. Desarmar ai pueblo es quitarle la fe . 

lucionaria cubana, don· 
de no fue ni por casuali
dad un foco guerrillero 
el que triunf6, sino que 

"El triunfo de la revolución 
en Nicaragua cambiá 

ê. Qué tipo de armas 
estarían dispuesros a de
jar de lado? 

se crearon las condicio
nes subJetívas y objetí· 
~.s de la lucha, en las 
condiciones particulares 
de Cuba. 

la geopolítica de 
Centroamérica y, en alguna 
medida, de América Latina" 

- Tal vez podriamos 
negociar algún tipo de 
armas que puedan ser 
consideradas como o

fensivas. Pero las armas 

Por fortuna, Carlos 
Fonseca no era ningún 1d1ota y no se aprendia los 
manuales. Carlos concib16 la guerra revolucionaria 
de Nicaragua, la lucha política dei Frente Sandint~· 
la, con una v1si6n distinta, recumendo a nuestra 

que defienden la sobe
ran ía nac1ona I y el po

der dei pueblo son intocables, son el 3Jre. el aliento 
de los nicaragüenses que han decidido defender el 
dcrccho a v1vir, a ser propictanos de sus paisaies. de 
sus ideias, a ser dueiios de su peda10 de sol. • 







Río de Janeiro es mocho m 
que una postal de Bras· 

GOBIERNO DEL 
ESTADO DE 
RIO DE JANEIRO 
· BRASIL 

;,~ o> 
~~ -"~ i'\tô e,'i>-~· 

O NUE\JOS 

El Estado de Río de Janeiro no está com 
solamente por bellezas nacurales. Es. 

todo. un gran ta Iler de trabajo. Por eso, 
el segundo polo de desarrollo y el mayor 

· financiero de 
Nuestras empresas producen, a 

exportación, alimentos y bebidas, · 
manufacturas de cuero, papel, Pf 

químicos, plásticos y textiles, caucho 
y sintético, aparatos electrónicos, p 

metalúrgicos y mucho más. Y, ad 
concentrar el mayor número de emp 

consultoria en ingcniería, Río de Janeiro · 
principal aeropueno y el segundo mayor 

de 
EI BD-Rio, como agencia tina_nc 

fomento, tiene la función de 'trabaJar 
desarrollo dei Estado. Por cso, el B 

quiere ser el vinculo entre nuestras e 
exportadoras y los potenciales importad 

nucstros productos. Vinculo que 
pucblos amigos. Use el BD-Rio para 

contactos con las empresas de Rio de J 
EI BD-Rio tendrá siempre la solución a 

a sus expa.1 

-~ 
BANCO OE 0ESARROLLO 0EL ESTADO OE RIO OE JANEIRO 5.A. 

Praia do Flamengo, 200 . 23~, 24!' , y 25~ andares 
Río de Janeiro . Bra,,1 • CEP, 222 10 

Tel . 20S.5152 (PA8XJ íelcx (021) 22318 
Alil,ado a la A,oc,acion La1inoamcricana de lnm1ucioncs Financicra, de Oesatrollo· 
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