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Fuga de cerebros y robo 
genético 

,fuga de cerehros es uno de los 
roblemas más serios de los países 
jbdesarrollados, que invierten sus 
igros recursos en la formación de 

! intlficos y técnicos, muchos de los 
~les posteriormente son atraídos por las 
,ntajas y salarios ofrecidos por las 

1 »lencias industrializadas. Pero no es sólo 
le aspecto dei problema aue merece ser 
ltudiado sino también el que se refiere a 

1 Jnecesidad de crear métodos propios de 
iestigación pura y aplicada, para dar 

1 
!lpuesta a las demandas dei desarrollÕ de 
is países dei Tercer Mundo. Demandas 
~e, en general, tienen poco en común 

1 1n las de las naciones desarrolladas. 

:tte tema es abordado con una 
~umentación abundante por nuestro 
~laborador Claude Alvares, 
~ien describe el 
,oceso de captación de cerebros y 
\strucción por parte de Estados Unidos 
\ las investigaciones genéticas de la lndia 
~ relación a las diferentes variedades dei 

arroz. Una "guerra" científico-tecnológica 
con muchos·puntos en común con otras, 
que se traban en América Latina, como las 
presiones norteamericanas sobre Brasil 
por la decisión de cerrar el mercado de 
informática a inversiones y entrada de 
tecnología extranjera. 
En cuanto a nuestra tapa, dedicada a 
Argelia que entra en el vigésimo quinto 
aíio de independencia, se trata de un 
reportaje sobre ese país árabe cuya guerra 
de liberación se proyectó en el escenario 
internacional como uno de los principafes 
acontecimentos polfticos de ia posguerra. 
Desde que en 1973 nuestro director Neiva 
Moreira estuvo en Argel para cubrir la IV 
Conferencia de Jefes de Estado dei 
Movimiento de Países No Alineados y 
escribió un amplio trabajo sobre aquel 
país (ver Tercer Mundo N!? 1, Buenos 
Aires, Argentina), es la primera vez que 
cuadernos dei tercer mundo tiene 
oportunidad de volver a publicar un 
análisis de la evolución polftica y social de 
Argefia. 
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Aclaración 
de Ernesto F. Urien 

Buenos Aires, 30 de Junio de 1986. 

Se"ores: 
Editores dele Revista TERCER 
MUNDO 

En la publicaclbn TERCER MUN· 
DO 87 de fecha Junio 1986, su artl· 
culo N9 88, "Testlgo lncbmodopara 
los dictadores argentinos'' se desvli
túa parte dei ·sentido de mls declara· 
ciones en lo siguiente: 

1 ) Donde se comenta la decisión 
dei Congreso sobre fa no reincorp01&
ci6n de los 33 oficíales debe interp11-
tarse: 

Hubo dos provectos. E I radical 
(oficial) que no contempla la rein- · 
corporacibn y el justiciallsta que si. : 
Sometido a votacibn triunfó el pro- ; 
yecto oficial. 

21 Donde dice que Urien "fue el 
(,nico oficial que actub en la repre- · 
sión de la guerrilla" , debe decir: 

No ectuó en la represión Ilegal 
porque se opuso permanentemente, t 

lo que le valló ser considerado "no , 
confiable" por sus camaradas. Parti· 
cipó sr en el operativo ''independen- • 
ela" en Tucumán, bajo un gobierno 
legítimo sin entrar en combate, Du· ~ 
rante el proceso en operativos lega· 1 

les. , 
31 Donde especifica que "En 1971 1 

Urien prestaba servicios en el Regi· 1 

miento de Tanques", debe precisarse: 1 
- Hasta diciembre de 1977 e51aba 

destinado en el Regimiento 1 de Tan-
ques en Villaguay, Entre Aios. 

0
~ 

- A partir dei 1 5 de diciemble de 
1977 presta servicios en su nuevo deS· 
tino el "Uceo Militar Gral. Paz", P,o-
vlncia de Córdoba. di· ~ 

- Aproximadamente el 4 de , 
clembre de 1977 se produce el aliaria-~ 

IE 



111lento a una quinta en Guina-tú (Pcia. 
de Côrd--.)bal. Por consiguiente el Tte. 
10 Urlen no participa en el mismo de
bido a qoe estaba efectuando el cam
~o de destino. 

- No fueron muertos los "presun
to$ subversivos", sino que quedaron 
como detenidos ílegalmente y luego 
liguran como "desaparecidos". 

EI 18 b 19 de diciembl'e de 1977 
N- delempel'!áridose como oficial de ser-
11. vicio dei Liceo Militar, recibe a los 
ri Sfj\ores Gavaldá (abuelos de los cua· 
•· tro nii'los). arbitrando los medias para 
• IJ entrega. 

4) Donde dice. "Recibiamos la or-
1!! den de detener a personas", debe de
• cw que: 
t Todos los cuadros cumplfan las 

wdenes de detencibn sin poslbilida· 
.i des de verificar o cuestionar la mis-
1> ma. para luego muchos oficlales sor
~. prenderse cuando ese detenido apare
o- daasesinado tirado en una zanja. 

Ouiero dejar constancla que el re
~ '·~o de los 33 jefes y oficiates fue por 
t cometer el delito de "pensar" y de 

llO querer ser Instrumento de los ideó-
111 logos dei proceso RN enmarr.ados en 
~. ~ conflicto este-oeste y que utilizara 
10 ~ pantalla de la guerra contra la sub
ll- •11$lón para saquear a la Nación a su 
n- ~tojo. 
10 Las cúpulas de las FFAA, desvir-
11' IJaron as( su razón de ser, "ser el 
a- lrazo armado de su pueblo para su 

defensa", vulnerando todos los valo
~ 1es morales y éticos que deben regir 
1- 1 la lnstitución castrense que tantas 
f'. 1orlas nos dlo en nuestros orígenes. 
li Cap. (RI Ernesto Facundo Urien 
~ 

: Denuncias de un zairense 
o- Empiezo por aqradecer a la re' 

dacción fie r.uedernos clel tercer 
li- ~ndo por haber publicado en el 
• ~, 80 mi carta de aAOSIO fie 1985, 

en Que serialaha la existencia en 
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Laire, mi pais, de un movimiento 
de resistencia contra el régimen 
fascista y fantoche de Mohutu. 

con la complicidad de sus patronas 
de la CIA norteamericana. 

Después de ese acto, Mobutu se 
convirtió en un enemigo feroz dei 
pueblo congolés, hoy pueblo :zai
rense. Y para reducirlo ai silencio, 
Mobutu desencadenarla su segun
do golpe de Estado, el 24 de no
viembre de 1965, contra el presi
dente Joseph Kasavubu, cuando se 
proclamó seiior absoluto dei pue
blo zairense. 

Pese a las prácticas represivas y 

AI igual que el poder colonial 
belga, Mobutu siempre se ha esfor
zado por mantener a Zaire en la 
situación dei imperio dei silencio. 
Los colonialistas belgas no lo con
siguieron. EI régimen colonial tuvo 
que enfrentar, dei principio ai fín, 
la resistencia perseverante de 
nuestro pueblo: las incursiones ka
tanguesas dei rey Msiri contra el 

a su intensa propaganda reaccio
., naria, Mobutu no logró desarmar ! moralmente ai pueblo. Desfie el 
~ asesinato de Lumumba, nuestro 
;; pueblo nurrca ha dejado de mani
~ !estar su voluntad obstinada por re
<t conquistar la independencia, la liJ bertad, la democracia y su digni
< dad. 

Sólo la intervención de Occi
dente permitió aplastar la lucha 
popular y revolucionaria de 
1963-65, conocida como rebelión 
mutelista. Sólo con la intervención 
fie Occidente lograron recuperar, 
en 1977 y 1978, la parte sur dei 
pais, que estaba en poder de los 
combatientes dei Frente de Libera
ción Nacional dei Congo (FLNC): 
las dos guerras dei Shaba. 

EI presidente Mobutu 

ocvpante belga, la insurrección de 
los bapende y los hatetela, la re
sistencia polltico-religiosa (kim
banguismo, kitawalismo, mpadis
mo, etc) hasta los motines dei 4 de 
enero de 1959, en Leopoldville 
(actual Kinshasa). 

Essa lucha hizo que el poder 
colonial reconociese a los partidos 
políticos autóc:tonos, destacándose 
el Movimiento Nacional Congolés 
(MNC), dirigido por el patriota y 
revolucionaria Patrice Eméry Lu
mumba. Ese partido galvanizó en 
todo el pais la lucha dei nueblo por 
la independencia, que fuera con
quistada después de una ardua lu
cha el 30 de íunio de 1960, bajo la 
conducción de Patrlce Lumumba. 
Poco después, a los cinco meses, 
perfiimos la independencia, el 17 
de enero de 1961, y Lumumba fue 
cobardemente asesinado. EI era 
entonces primar ministro dei Cof!· 
90 (Zaire) independiente, EI ases1-
nato fue perpetrado por Mobutu 

Y también con 'ia intervención 
de Occidente, en 1984 y 1985, fue 
reconquistada la subregión de 
Tanganika, ai sudeste dei pais, en 
poder de los combatientes dei Par
tido de la Revoluión Popular (PRP): 
las dos batallas de Moba. 

La opinión pública no se enteró 
de las duras batallas que se traba
ron a principias de 1981, en la zona 
de Uvira, región de Ki.vu, entre las 
fuerzas de Mobutu y los guerrille
ros de Mwamko. Pero Mobutu no 
pudo ocultar los atentados a bom
ba de la guerrilla urbana, en 1983 y 
1984, en Kinshasa, reivindicados 
por las organizaciones integradas en 
el Frente Popular Revolucionaria 
(fPR), ni las manifestaciones de los 
militantes de la Unión por la De
mocracia y el Progreso Social 
(UDPS). 

Gregório lgulu Maliba - Cabin
da - Angola. 
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La lndia, hoy 

Excelente, maravillosa la edi
ción de cuademos n2 87. Era nece
sario desde hace mucho tiempo 
que se divulqase en el mundo la 
situación ele la lndia cfe hoy. Todos 
nosotros, dei Tercer Mundo, sabe
mos qué es la pobreza, pero en la 
lndia lo saben mucho mejor. 

A pesar de la complejidad dei 
reportaje, siento que faltó enfocar 
un tema de gran importancía que 
sostiene ai pueblo ante las grandes 
difícultades materiales que lo azo
tan: el conocimiento espiritual. 
Siendo las culturas védicas una de 
las grandeo/ representaciones espi
rituales y una expresón de gran 
parte dei pueblo indio, ella se con
vierte en uno de los soportes reales 
de la pobreza material( ... ) 

No puedo limitarme a elogiar el 
contenido de cuademos, ai que 
formulo dos reclamaciones: 1!) En 
abril pasado les escribf quejándo
me y pidiendo explicaciones de 11or 
qué cuademos no jnclula arflculos 
rle Brasil y Argentina. 2!) la co
l!Jmna lntercambio es, segón en
t,endo, una parte de la revista des-
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tinada a los lectores para que éstos 
puedan corresponderse v cambiar 
ideas v como cuademos circu,a en 
70 palses es inexplicable oue sólo 
se publiquen dírecciones de ango
lanos. 

Mario Fumanga Chapéu - Du
que de Caxias - Rfo rle Janeiro -
Brasil. 

N. de R.: El Brasil file recientmr.ente 
tema de portada en los números 74 y 
85, la Argentina en el n'! 59, ademds de 
orros artfcu/os. En cuanro a la,columna 
lntercamhio, e/la depende efeaivamente 
de los lectores. ~ mayom de las cartas 
q~ nos llegan para esa secci6n provie
nen de Angola. Las cartas en espanol 
son enviadas en su mayorfa a la redac
ci6n de la revista en Mbico y recién 
ahora comenzam,os a tener ma-yor ac
ceso a e/las. 

Industria bélica brasilena 

(. . .) Estoy a favor rle la existen
cia de un parque industrial bélico 
en el Brasil, pues asl, en la even
tualidad de un confllcto, el pais no 
dependeria dei extranjero, a dife
rencia de la Argentina, aue no salió 
mejor parada de la guerra de las 
Malvinas debido ai cierre de sus 
fuentes cte abastecimiento rie ar
mas, situadas en el exterior. 

Pero puedo constatar en la 
prensa que las fuerias brasilenas 
no disponen de recursos suficientes 
para adquirir las armas que los fa
bricantes nacionales tienen para 
vender. Asl, el extranjero acaba por 
transformarse en lugar de destino 
dei material bélico producido por 
el Brasil. 

( ... ) Chile pretende comprar a 
los brasilenos mil millones de dó
lares en material bélico. Esto es in
concebible cuando sabemos que 
esas armas servirán para masacrar 
a los chilenos. 

Walter Dworak Filho - Porto 
Alegre - RS - Brasil. 

lntercambio 

• Miguel Angel L6pez 
R iachuelo 179 - Montevideo, 
Uruguay 
• L.aerth lgnecio Magalh6es 
Venceslau 346 ap. 502 - M61er 
Rfo de Janeiro - RJ 
CEP 20731 Brasil 
• Manuel SantoS 
Gartner Str. 177, Zlmmer 808 
Leipzig - 7062 
República Democrática Alemana 
• Rui Miguel Vilas Seblno 
Av. 25 de Abril 231, 1<? E - Mira 
Sintra - 2735 - Cacém - Pom,gal 
• Helena Safasse Madalena 
Caixa Postal 263 
Grande Hotel Mombaka, Benguela, 
Angola 
• Marie Claudina Zica 
Caixa Postal 890 
Benguela, Angola 
• Maria Ceei/ia Cy Cy 
Caixa Postal 343 
Benguela, Angola 
• Carlos Alberto da Sílva 
Caixa Postal 890 
Benguela, Angola 
• Luis Filipe Gomes 
Rua Arakan SIiva, 333, Dlonlslo 
Torres - Fortaleza - Cearé 
CEP 60.000 - Brasil 
• Dan/lo de Jesus Neto 
Av. Eduardo Mondlane 1571, 109 A, 
Flat 29 - Maputo, Mozambique 
• Es-tév6o Mununf}B Junior 
Baky 153 N/R 21 A 
Kbbmby - URSS 
• Lázaro Rafael Sitoe 
Caixa Postal 272 
Maputo, Mozamblque 
• Manuel Daniel 
EMMANJ·MARK 
Caixa Postal 6464 
Luanda, Angola 



2 Cartas 

6 Panorama Tricontinental 

16 Editorial - La doble moral dei comercio internacional 

Nota de tap_a -Argelia: p_rep_arando la era p_o!P_etróleo, 
Artur Jo:1é Poemer ---

20 De cara al futuro 
l8 La medicina socializada 
li La educación como instrumento de rescate de la identidad nacional 
JS Argelía quiere intensificar el in tercambio Sur-Sur 

América Latina 

38 Perú: Entre la volu ntad de cambio y la muerte, Cé$Qr A rias Quíncot 
44 El Salvador: La unifícación sindical, entrevista de Ricardo Soca 
49 Nicaragua: "Estamos dispuestos a morir", Roberto Remo 

t1ft.ica 

!3 Senegal: La apertura hacia la clase empresarial, Bapti.Yta da Silva 

Medio Oriente 

l8 Líbano: i,Una salida negociada?, Beatriz Biuio 

Asia 
-

65 Timor Este: Habla el comandante en jefe del ejérclto dei Fretilin 

MuJ.::.er::,__ ___________________ _ 

12 Prostitución infantil en Chile, Cristina Canoura 
14 .. Notas 

Cultura 

15 "Soy un trabajador de la música popular", entrevista de Fabián Restêvo 
19 Notas 

Medio Ambiente 

·iO Lajusticia dei lado de los pequenos, YapBingNyi 
S3 Notas 

.. Esf.!.ecial 

14 El escândalo dei robo genético en la India, Oaude Alvares 

16 Humor: Serg,!fio~S~t:!!a!.!:in~o'.,._ ______________ _ 



AMERICA LATINA 

lntegración 
latinoamericana 

D Las visitas cfel presiciente 
José Sarney a Buenos Ai

res, a fines de julio, y dei presi
dente Julio Maria Sanguinetti a 
Brasília, en la primera quincena 
de agosto, permitieron fo.rmali
zar importantes acuerdos de 
integración económica entre 
Brasil, Argentina y Uruguay, 
considerados como el punto de 
partida para la creación de un 
mercado común latinoamerica
no. 

Los presidentes Sarney V 
Alfonsln ftrmaron diez proto
colos destinados a intensificar 
el intercambio comercial y la 
cooperación económica entre 
Brasil y Argentina, mediante la 
apertura de líneas de crédito, la 
liberación de aranceles adua
neros, la formación de stocks 
reQuladores conjuntos de ali
mentos y la puesta en marcha 
rle provectos de desarrollo hi
nacional en las áreas de eners:iía 
v tecnoloqías de punta. 

La primera experiencia dei 
mercado común será iniciada 
en el sector de hienes de capi
tal, donde para fines de se
tiembre estará definida la lista 
inicial de productos fabricados 
a ambos lados de la frontera 
que serán tratados como "pro
ducto nacional" por los dos 
países, o sea aue estarán 
exentos dei pago de impuestos 
aduaneros. 

Fue creado asimismo un 
fondo binacional de inversio
nes, donrle cada pais contri
buirá con 100 millones de dó-
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lares, a ser administracio con
juntamente por los bancos na
cionales de desarrollo. Ese fon
do podrá ser acrecentado me
diante la obligatoriedad de usar 
el superávit comercial alcanza
do por un pais como inversión 
de capital en el pais rleficitario. 

Los acuerdos firmados entre 

Presidente Julio Mana Sanguinetti 

los presidentes Sarney y San
guinetti dos semanas más tarde 
tienen características semeian
tes, lncluvencio seis protocolos 
de coaperación bilateral en los 
sectores de ciencia v tflcnolo
gla, agropecuaria, formación 
profesionat, aprovechamiento 
de recursas naturales e interli
gación ferroviaria. 

A partir dei 1 !.' de octuhre, 
1.100 artículos prorlucidos en 

Libia: ambicioso 
proyecto de irrigación 

Hace diez anos geólogos fi. 
bios descubrieron ai sur dei 
país, en pleno desierto dei Sa· 
hara, un lecho subterráneo con 
un volumen de agua que puede 
igualar el caudal dei río Nilo 
corriendo durante cien anos. 

En base a ese descubrím1en-

ambos palses comenzarán a ser 
comercializados libres de barre· 
ras arancelarias. Brasil se com, 
prometió a comprar este ailo 
200 mil toneladas de arroz 
v 70 mil toneladas de carne, 
más de la mitad de la produc
ción uruguaya en ambos ru
bros. 

Presidente José Samey 

En el mismo documento que 
contiene los acuerdas econó
micos de integración, los presi
dentes de Brasil v Uru9uav ex· 
presaron la convicción de que 
el fortalecimiento de la demo
cracia "es funrlamental para la 
mayor intensificación de las 
relaciones hilaterales, asl como 
oara cimentar, sohre bases 
duraderas, la solidariciaci lati
noamericana". 

to el gabierno dei coronel Kha· 
dafi lanzó en agosto de 1984 
su más ambicioso provecto de 
desarroflo. Con un casto previs· 
to de 20 mil miflones de d6la· 
res, si la crisis petrolera permite 
conclu irlo, el provecto . t~ans
portará a través de 528 kilorne· 
tros casi 500 millones de li· 
tros de agua por día, desde el 
sur dei país hacia las ciudades 
de Trípoli y Bengazi. 



~LIVIA 
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~ violencia y 
~ arbitrio dominan 
a vida política 

J Por segunda vez en menos 
de un ano el Presidente de 

»livia Victor Paz Estenssoro 
~retó el estado de sitio, a fi
~ de aqosto, y ordenó la de
i!Ción de dirigentes políticos y 
illdicales. EI objetivo de las 
·edidas de fuerzas es imponer 
"' programa económico que 
;s trabajadores, en particular 
;4 mineros, se niegan a acep
lf. 

la "Marcha por la Vida", 
~a marcha a pie que realiza
m más de ocho mil trabaja
~res, desde de la ciudad de 
iuro hasta La Paz, (230 km) 
~ cercada a 57 kilómetros de 
~ capital por fuerzas militares. 
~ando la movllización comen
~. las autoridades no le dieron 
l)Ortancia, suponiendo que 

~lmente loqrarla llegar a su 
~ino. 

La situación cambió cuando 
marcha comenzó a recibir 

llhesiones de numerosos 
~tores de la sociedad bolivia
"' Que se pfegahan a efla o la 
f,Ovaban a través dei envio de 
~icamentos, ropas, rlinero y 
~entos, o simplemente dan-

albergue a los trabajadores 
e en ella participaban. 
Después de decretado el 

~

do de sitio los principales 
res de la Central Obrera 
viana (COB) pasaron a la 

, ndestinidad, mientras el car
tnal José Clemente Maurer 
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desde la ciudad de Sucre soli
citaba ai gobierno que actuara 
con moderación. 

Las medidas represivas 
fueron justificadas por las au
toridades alegando que la mar
cha tenía "connotaciones políti
cas". Pero pocos dfas antes el 
Ministro dei Interior, Fernando 
Barthelemy habfa reconocido 
que la marcha de los trahaja
dores "es una forma teqftima 
de ejercer los derechos aue la 
Constitución consaqra". 

El gobieroo boliviano decretó el 
estado de sitio para acallar la 
reacción popular 

EI gobierno ordenó la de
tención de más de 50 sinrlica
listas, políticos y periodistas, 
entre ellos dirigentes de la COB 
y el asesor de prensa de la 
Junta de Soberanía Nacional, 
organismo creado para com
batir la presencia de fuerzas 
militares norteamericanas que 
fueron flamadas a Bolívia con el 
"pretexto de desbaratar las 
cuadrillas de narcotraficantes". 

E n La Paz se estima que el 
gobierno necesitaba el estado 
de sitio, decretado como ef ano 
pasado, sin la previa aproba
ción dei Parlamento, para im
pedir mayores reacciones po
pulares ai plan económico que 
incluye la privatización de las 
minas de estano. Esa medida· 
debilita a la Corporación Estatal 
Minera de Bolivia (Comibol) y 
provoca la pérdida de poder de 
presión de la COB y, en parti
cular, de la Federación Sindical 
de Trabajarlores Mineras de 
Bolivia, FSTMB. 
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Seychelles: 1 O aiios 
de independencia 

La República de Seychelles 
conmemoro el 1 O<? aniversario 
de la independencia el 28 de 
junio pasado. En esa oportuni· 
dad, el presidente Albert René 
reafirmõ la condición de Sey
chelles como país no alineado 
y destacá los éxitos obtenidos 
en los sectores de salud y edu
cación. 

Albert René afirmó que su 
país, con una pobfación de 75 
mil habitantes, continúa depen
diendo dei turismo como prin· 
cipal fuente de renta e insistió 
en la necesidad de desarrollar 

la pesca y la agricultura. Se
gún el mandatario, Seychelles 
no ha caído en una dependen
cia exagerada dei financiamien
to ex terno. Y expreSó que su 
gobierno socialista está dispues
to a recibir ayuda dei exterior, 
desde que ésta no vaya acom· 
panada de condiciones desfavo
rables a los intereses nacionales. 

EI arch1piélago de Seyche· 
lles, integrado por 92 islas, ocu
pa una posición estratégica en 
el Océano Indico, pues se en· 
cuentra en el centro de la ruta 
principal de los superpetroleros 
que navegan por el golfo Arábi
go y pasan por el Cabo de Bue
na Esperanza hacia Europa y 
Estados Unidos. 

Divorcio en Túnez 

E I presidente de Túnez, 
Habib Bourguiba, se divorció 
de su esposa Wassila después 
de 25 anos de matrimonio, 
según fue anunciado oficial
mente por la aQencia tunecina 
de noticias. Wassila, de 74 
anos, es una mujer carismáti· 
ca oue ejerció el poder junto a 
su marido v oarticinó inten
samente en los principales 
Apisodios dé la vida dei oals. 
Se la consideraba muy oró· 
xima, en sus posiciones polfti· li 
cas, ai ex-Primer Ministro 
Mohamed Mzali, depuesto re
cientemente, ..._ ___________________________________ _.,, 

La conexzon más rápida y segura 

a 
Buenos Aires 
2 haras, v media 

dei Centra de Mantevidea hasta Aeraparque 

Todos los dias varias saúdas 
in/órmese en Arco, en ONDA. PlaZtt de Cagancha 

o por los teléfonos: 90 64 24 - 90 52 JO 



Panorama Tricontinental 
PAKISTAN 

Muertes y 
prisiones en las 
conmemoraciones de 
la independencia 

O Las conmemoraciones dei 
39'? aniversario de la declara

ción de la independencia de Pa
kistán, el 14 de agosto pasado, 
desencadenaron una violenta re· 
presi6n por parte dei régimen dei 
general Zia UI-Haq, con un saldo 
de decenas de muertos y heridos 
y la prisión de cerca de 400 opo· 
sitores en todo el país. Entre los 
detenidos se encontraba Benazir 
Bhutto, principal líder dei frente 
opositor " Movimiento por la Res
tauración de la Democracia", 
que defiende la realizaci6n inme
diata de elecciones presidencia
les. Zia UI-Haq quiere que se con· 
voque el pleito recién en 1990. 

Benazir, líder de Partido dei 
Pueblo Pakistaní, principal gru· 
po de la oposición, fue detenida 
el día 14, cuando se intensificó 
la protesta contra el gobierno. 
Las mayores manjfestaciones de 
protesta ocurrieron en Karachi, 
capital de la província de Sind, y 
Lahore, capital de la província 
de Punjab, ai nordeste. 

La oposición exige la libera· 
ción de cinco mil presos políti· 
cos y la realización de eleccio· 
nes. UI-Haq tomó el poder a tra
vés de un golpe militar en 1977, 
cuando fue derribado el primer. 
ministro Ali Bhutto, ahorcado 
dos anos después. La hija de 
Bhutto regresó dei exílio en el 
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Benazir lee ante la prensa la or<len <le detención 

último mes de abril, prometien· 
do luchar por la redemocratiza· 
clón de Pakistán. 

Las manifestaciones se suce· 
dieron durante varios días en di
versas ciudades. EI " Movimiento 

7,ia ul-ffaq: represlón y muerte 

por la Restauración de la Demo
cracia" (MRD} lanzó una campa
na nacional "contra ese gobierno 
que no tiene representatividad", 
según declaró el dirigente oposi
tor Mohammad Sha Anzoti, en 
un comunicado en que convocó 
"a las masas pakistaníes a parti
cipar y continuar en la lucha has
ta la victoria", mientras el presi
dente reiteró que no trasmitirá el 
poder hasta las elecciones de 
1990. 

AI cierre de esta edición, la 
oposición dio un ultimátum ai 
gobierno militar para que convo
que, antes de fines de setiembre, a 
elecciones generales. Paralela
mente, anunció una campai'la 
por la liberación de Benazir y 
otros dirigentes opositores. Cer
ca de diez partidos integran el 
"Movimiento por la Restaura· 
ción de la Democracia". 
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AMERICA LATINA 

Dictaduras de 
derecha no 
amenazan a EEUU 

D En entrev ista ai diario esta
dounidense San Francisco 

Chronide, el embajador norte· 
americano en las Naciones Uni
das, general Vernon Walters, de
claró que "los regímenes de iz: 
quierda son los que representan 
una amenaza a Estados Unidos 
y no las dictaduras de derecha, 
pues éstas serán sustituidas inevi
tablemente por la demQcracia ". 
Y agregó que " Brasil, Argentina, 
Uruguay y Venezuela volvieron 
a la democracia naturalmente". 

EI embajador afirmó, por otra 
parte, que el régimen chileno dei 
general Pinochet deberá seguir el 
mismo camino que los países ci· 
tados anteriormente, dando lu: 
gar a un gobierno democrático, 
con elecciones libres. Vernon 
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Walters, agregado militar de Es
tados Unidos en Brasil entre 
1962 y 1967, fue acusado de 
participar activamente en el gol
pe militar de 1964, que derribó 
ai régimen constitucional dei ex 
presidente Joã'o Goulart e instau· 
ró una dictadura mil itar que per· 

manec ió 21 
anos en el po
der. 

La cientista 
política nortea
mericana Pyl
lis R. Parker, 
autora dei libro 
"EI papel de 
Estados Uni
dos en el golpe 
militar dei 31 
ele marzo", fue 
responsable de 
la divulgación, 
en la década dei 
70, ele los do
cumentos se
cretos de la 

Biblioteca Lyndon B. Johnson, que 
revelaron por primera vez, más 
de una década después dei golpe, 

Burkina Faso: 
nuevo gobierno 

EI presidente de Burkina 
Faso, Thomas Sankara, formó 
un nuevo gobierno a fines de 
agosto. EI nuevo gabinete tiene 
23 ministros, un Secretario de 
Estado y de Justicia y un 
Secretario General, cinco de 
los cuales son mujeres. 

Blaise Compaore fue desig· 
nado secretario de Estado y 
de Justicia, Jean Baptiste 

cómo Vernon Walters y el enton
ces embajador en Brasil Lincoln 
Gordon movilizaron una fleta 
norteamericana en el litoral de 
ese país (el operativo "Brother 
Sam" ) para asegurar el éxito de 
los militares brasilel'los. 

La acción intervencionista 
contó con una escuadra formada 
por: un portaviones, un navío de 
transporte de helicópteros y cua· 
tro petroleros, además de seis a
viones de carga, ocho de abaste· 
cimiento, uno de comunicacio
nes, ocho cazas y un puesto de 
comando aerotransportado, se
gú n revelan los documentos. 

En mayo de este ano el gene· 
ral Walters visitó Brasil. En esa 
oportunidad le fue recordada, en 
rueda de prensa, su condición de 
vicedirector de la Agencia Cen
tra I de I nteligencia norteameri· 
cana en la época dei derrocamien· 
to dei gobierno de Salvador A
llenda en Chile, en setiembre de 
1973. Walters negó la participa· 
ción de la CIA en el golpe mili· 
tar chileno y la suya propia en la 
caída dei ex presidente Goulart. 

Lingani, ministro de Defensa 
Popular, y Leonard Bassole, 
ministro de Relaciones Exterio· 
res y Cooperaci6n. Fueron 
creados ministerios nuevos, 
como el de Cultura y de Asun· 
tos Campesinos. 

En sus primeras declaracio· 
nes a la prensa posteriores a la 
reorganización dei gobierno, el 
presidente Thomas Sankara 
afirmó que la tarea prioritaria 
dei nuevo gabinete es asegurar 
el cumplimiento dei primer 
Plan Quinquenal ( 1986-1990) 
de desarrollo. 
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UBIA li! ---------1 
Más provocaciones i 

e: 

norteamericanas i 

O Las maniobras militares 
realldadas por Estados 

Unidos y Egipto en el Medi-
1erráneo, en agosto último, 
tunto con la visita a diversos 
palses de Europa dei embaja
dor norteamericano en la ONU, 
qeneral Vernon Walters, solici-
1ando sanciones económicas 
contra el gohierno dei coronel 
~haddafl, coincidieron con nue
vas amenazas cfe la Casa Bianca 
a Libia, con el pretexto rle que 
Tripoli estaria promoviendo 
actos de terrorismo internacio
nal. 

Manlobras norte11mericanas en el Mediternineo: mais rrovocaciones 

EI diario norteamericano 
Washin11ton PQst, en su edi· 
ción dei 26 de aqosto, ciijo que 
las maniobras navales cerca de 
'ª costa Libia tendrlan como 
objetivo provocar una "reac
ción irracional" de Khaddafi, 
Para proporcionar a Washing
ton las "razones" que justifi
quen nuevos ataques a Lihia. 
Según esta publicación, el plan 
tomenzó a ser elaborado en ju
lio, por el Secretario de Estado 
George Shultz y por el Director 
de la Agencia Central de lnteli
gencia (CIA) William Casey. 

Durante la comemoración 
dei 17~ aniversario de la revo
lución libia, el coronel Khaddafl 
afirmó que las accior,es milita· 
res de Estados Unirlos no ha
cen más que intensificar el fa
vor revolucionario de su oals. 
AI mismo tiempo, en un aviso 
l>Ublicado en el diario The Ob-
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server, oe Londres, el 31 de 
agosto, libia desaftó ai qobier
no norteamericano a presentar 
pruebas, ante la Corte rle La 
Haya o cualouier trihuna! esta
dounidense, cie su supuesto 
compromiso con el terrorismo. 

EI aviso dice oue Lihia re
chaza "inequívocamente la 
acusación de terrorismo, ya 
oue somos víctimas dei terro
rismo oficial, económico, sico
lógico y militar, así como de la 
propaganda polltica". Y seiiala 
que si el tribunal elegido consi
derase prohada cualquier vin
cvlación entre Líbia v el terro
rismo en Europa, "líbia acep
tará el veredicto, procesará a 
las personas involucradas y 
compensará a las víctimas", 
pero que si fuese ahsuelta el 
tribunal deherá "procesar ai 
gobierno norteamericanó y a 
Reagan personalmente". 

' 

En visita a Trfooli, el vice
presidente de la Unión Soviéti
ca, Piotr Demichev, declaró que 
su presencia coincidia con un 
momento en Que el imperia
lismo norteamericano trata de 
presionar ai pueblo lihio, utili
zando todos los medios eco
nómicos y políticos a su alcan
ce. "Pero el pueblo lihio no está 
solo en esta lucha. Tonas las 
fuerzas socialistas estarán junto 
a Libia", awegó el diriçiente 
soviético. 

Por su r,arte, el presidente 
c'e Siria Hafez Assaci, en men
saje cfe felicitaciones a Khaddafi, 
reafirn,6 aue su país apoyará a 
libia contra cualquier ataque 
de Estados Unirtos. /\ssad se
iialó oue el aniversario ele la rP.
volución lihia transcurre cuan
do "los ataaues imperialistas y 
sionistas contra la nación árahe 
aumentan en su crueldad". 
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HARARE 

No alineados 
condenan apartheid 

O La Cotava Conferencia Cum
bre dei Movimiento de los 

Países No Alineados va a conde· 
nar el régimen racista sudafrica· 
no por su ocupación militar de 
parte dei territorio angolano y 
dei territorio de Namíbia y por 
ai política racista. As( está esta· 
blecido en el proyecto de decla· 
ración final que cifculó antes dei 
iflicio oficial de la conferencia, 
que se realiza en Harare, Zimba· 
bwe, a comienzos de este mes. 

Entre otras medidas, el pro· 
yecto de declaración política de 
la VIII Conferencia exige la reti
rada incondicional de las tropas 
aidafricanas de Angola, as( como 
11 pago de una indemnización ai 
gobierno de Luanda por las pér
didas y danos resultantes de los 
1ttos premeditados de agresión 
de parte dei régimen de Pretoria. 

EI documento condena asi
inismo ai gobierno de Esta· 

..,dos Unidos por su continuo in
centivo ai terrorismo en la región 

Desnutrición en 
los países dei Golfo 

Un estudio reciente realiza· 
do por técnicos de Unicef en 
los estados dei Golfo Arabe 
revela un alto grado de desnu
lrición entre los jóvenes e (ndi· 
ces elevados de mortalidad in· 
fantil. 

Según ese documento 65 
mil nii'los niurieron el aí'lo pasa-
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de Africa austral, a través de la 
asistencia material a los grupos 
contrarrevolucionarios de la Uni
ta (Angola) y Renamo (Mozam
bique). 

Por otra parte, la reunión de 
técnicos representantes de los 
101 Pafses No AI ineados, que 
siempre antecede la conferencia 
de jefes de Estado, aprobó una 
declaración sobre el vigésimo 
quinto aniversario dei Movimien
to, en la que se exhorta "a contri
buir a la inauguración de una era 
de paz y cooperación para salva
guardar a las generaciones veni
deras de los efectos de la guerra 
y la pobreza". 

EI documento considera signi· 
ficativo que el Movimiento No 

do debido a la falta de alimen· 
tación y de condiciones sanita· 
rias; 42% de los nii'los en eded 
escolar sufren de desnutrici6n. 

Estas estadfsticas parecen 
absurdas por tratarse de países 
con elevada renta per cápita, 
procedente de las divisas gene· 
radas por el petróleo (entre 9 y 
27 mil dólares anuales). 

La conclusión a que llegaron 
los especialistas de Unicef es 
que no se trata realmente de 

Alineado celebre sus veinticinco 
anos con una reunión de jefes de 
Estado en Africa austral, "región 
en la que persisten las más fia· 
grantes violaciones a los princí
pios de autodeterminación e 
igualdad racial". 

La VIII Conferencia Cumbre 
dei Movimiento de Pa(ses NoAli
neados se realiza en un momento 
en que el Tercer Mundo se deba
te ante el problema de la deuda 
externa y la caída de los precios 
de las materias primas, temas que 
serán abordados a lo largo de las 
diferentes sesiones de trabajo. 

El primer ministro Mugahe 

falta de alimentación sino de 
una alimentación inadecuada. 
La mayor parte de las familias 
consume alimentos precocidos 
o en conserva, que ya p-erdieron 
los elementos minerales y las 
vitaminas básicas. En relación a 
las condiciones sanitarias defi· 
cientes, se constató que en par
te se debe a la contrataci6n de 
un numero excesivo de trabaja· 
dores extranjeros no catificados 
para trabajaren el área de salud. 
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SUDAFRICA 

Veinte negros 
asesinados en 
una noche 

D EI barrio negro de Soweto, 
suburbio de Johannesburg, 

vivió una noche trágica el 26 de 
agosto pasado, cuando fuerzas 
dei gobierno de minoría bianca 
mataron 20 negros e hirieron 
más de 200 por protestar contra 
los aumentos de los alquileres y 
la presencia dei ejército en las es
cuelas. 

Las manlrestaciontS en Soweto sletnpre hao slfto reprimidas 

La campaila a favor dei no 
pago de los alqu ileres comenzó 
en junio y durante casi tres me
ses las autoridades gubernamen
tales enviaron a los insolventes 
una serie de intimaciones. Los 
organizadores de los movimien· 
tos "anti-apartheid" alertaron a 
la población sobre la necesidad 
de rechazar los aumentos y man
tenerse firme en la decisión de 
no pagar. 

EI gobierno reconoció que los 
disturbios de Soweto fueron los 

más violentos deSde que se de
cretó el estado de emergencia el 
pasado 12 de junio. Un testigo 
afirmó que la policía "disparó 
contra todo el mundo y en to· 
das direcciones". Winnie Man· 
dela, esposa dei dirigente nacio
nalista Nelson Mandela, el preso 
de conciencia más antiguo de to· 
do el mundo, que cumple pena 
de prisi6n perpetua en la cárcel 
de Pollsmoor, dijo que "es étto 
lo que el estado de emergencia 
intenta ocultar. Se trata de un 
pésimo augurio de lo que siem-

F:I UOF annna qu.e los muetlos fueron por lo menos 30 
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pre temimos". 
Los datos oficiales reconocen 

267 muertos sola'mente durante 
el mes de agosto. En los últimos 
23 meses los muertos fueron 
1. 709 y 5.436 personas fueron 
heridas. La mayor organización 
anti-apartheid dei país, el Frente 
Unido Democrático, conocido 
pot su sigla en lnglés UDF, afir· 
mó que los muertos en Soweto 
no fueron menos de 30 y que 
hubo por los menos 200 heridos. 
La policía fue acusada de actuar 
"a sangre fría". 

t:1 padre Smangaliso Mhaskwa, 
secretario general de la Confe· 
rencia Nacional de los Obispos 
de Sudáfrica acusó ante el Supre· 
mo Tribunal de Pretoria a la po· 
licía sudafricana de háberlo tor· 
turado. Mhaskwa afirmó que 
fue obrigado a permanecer de 
pie durante más de 30 horas, en· 
capuchado, con las manos ama· 
rradas, y desnudo. Ourante todo 
ese lapso de tiempo no recibió 
alimentación ni agUa para beber 
y fué golpeadb en la espalda con 
un objeto que no pudo identifi· 
car. 
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Alcalde de EEUU 
critica a Reagan y 
Sudáfrica 

D La política de hostigamien
to practicada por la admi

nistración Reagan contra la Re
pública Popular de Angola "no 
sólo es mala para Angola sino pa· 
ra los propios Estados Unidos". 
Esta afirmación fue hecha en 
Luanda por el alcaide de la ciu
dad norteamericana de Atlanta, 
Andrew Young, que reafizó una 
visita de una semana invitado 
por las autoridades angolanas. 

EI ex embajador de Estados 
Unidos en la ONU, durante el go
bierno Carter, visitó las provin· 
cias de Cabinda, Huila, Cunene 
y Namibe, donde pudo compro· 
bar los efectos de la guera no de· 
clarada por el régimen racista de 
Sudáfrica contra Angola. En en· 
!Tevista a la prensa, Andrew 
Young expresó: "lo que vi aqu í y 

Swapo: la lucha 
por Namibia 

La Organización dei Pueblo 
dei Sudoeste Africano (Swapo) 
reiteró su disposición de prose· 
guir la lucha armada para lograr 
la llberación dei territorio de 
Namib1a, ocupado ilegalmente 
por el régimen sudafricano. La 
declaración fue divulgada en 
Luanda, Angola, en ocasión dei 
20'? aniversario dei inicio de la 
lucha armada en Namíbia por 
los guerrilleros dei PLAN - bra· 

1986 - Setiemhre - n<.? 90 

Young: "EI úgimen de Sudífrlca no controla la sltuacfón" 

lo que ocurrió en Mozambique, 
Lesotho, Zimbabwe y Botswana 
demuestra la falta de respeto de 
un gobierno que ni siquiera logra 
controlar la situación de su pro· 
pio país y que pretende contro· 
lar toda la regíón". 

Young considerá que los ac
tos de agreslón y desestabiliza
ción perpetrados por Sudáfrica 
contra Angola y los demás países 
de la región son parte de los pia-

zo armado de dicho movimien
to nacionalista. 

EI comunicado serlala que 
la fecha se conmemora en un 
momento particularmente difí
cil, debido a la obstinación de 
Pretoria en mantener la ocupa
ción de Namíbia, intensificar 
sus "agresiones cobardes" con
tra los pafses de la Unea dei 
Frente y promover, ai interior 
de Sudáfrica, la v iolencia con· 
tra todos los que se oponen ai 
apartheid. 

EI documento menciona los 
êxitos obtenidos por la Swapo 

nes dei régimen de Pretoria para 
dominar y subyugar a toda la re
gión austral dei continente. Du
rante su estadía, el alcaide de 
Atlanta fue recibido por el presi
dente José Eduardo dos Santos, 
a quien. ofreció el símbolo de la 
ciudad, y mantuvo contactos 
con los ministros de Relaciones 
Exteriores, Afonso Van-Dunen 
(M'Binda), y dei Interior, Alexan
dre Rodrigues (Kito). 

a lo largo de ese período de lu
cha en los campos polftico, mi
litar y diplomático, lo que ha 
obligado ai régimen sudafrica
no a intensificar los crímenes 
contra las poblaciones pacíficas 
e indefensas de Namibia. 

la Swapo condena el estado 
de emergencia vigente en Sudá
frica y hace un llamamiento a 
la comunidad internacional, en 
el sentido de que se apliquen 
sanciones económicas globales 
contra Pretoria, como forma de 
ayudar a eliminar el sistema dei 
apartheid. 
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Editorial 

La doble moral 
dei comercio internacional 

EI lQ de agosto, en Ginebra, los países 
desarrollados llegaron a un trabajoso y discutido 
acuerdo con los países dei Tercer Mundo 
exportadores de textiles y vestimentas, que 
reglamentará el ingreso de estos productos a los 
ricos mercados de los primeros. 
EI 15 de setiembre, en el balneario uruguayo de 
Punta dei Este, se inicia la ronda de negociaciones 
comerciares globales en el marco dei Acuerdo 
General sobre Tarifas y Comercio (GATJ), en 
torno a encontradas posiciones de las naciones 
industrializadas y las dei Tercer Mundo. 
Ya que ambas negociaciones tocan temas 
comerciales, podría suponerse que cada grupo de 
países mantendría las mismas posturas en ambas 
reuniones. Sin embargo, los países desarrollados se 
pronuncian en favor de restricciones en el primer 
caso -el acuerdo multifibras (AMF)- y en pro de 
la liberalización en _relación a las negociaciones 
global és. 
Una contradicción tan flagrante no halla 
explicación en el campo doctrinario, ya que las 
naciones que irnpusieron sus puntos ele vista en el 
AMF se declaran fieles ai libre comercio y no 
tienen por lo tanto modo de justificar las 
restricciones implantadas en contra de la 
producción dei Tercer Mundo. 
La expficación consiste en que en ambas sedes las 
naciones industrializadas colocaron sus intereses 
inmediatos en primer término, subordinando a 
ellos sus princípios, causando serios perjuicios a 
los exporta.dores dei Tercer Mundo y, en último 
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término, a sus intereses a largo plazo. 
EI área de tos textiles es uno de los pocos ejernplos 
dei âmbito industrial en el que un grupo de países 
dei Tercer Mundo compite ventajosamente contas 
potencias occídentales y ha conquistado mercados 
en Europa Occidental y en Estados Unidos. Entre 
ellos se encuentran el Brasil, lndia, China, 
Singapur, Sri Lanka y Corea dei Norte. 

Este logro ha sido en parte facilitado por la 
tradición y las condiciones naturales (piénsese, por 
ejernplo, en las antiguas industrias textiles de la 
China y la I ndia). pero el factor más sena lado es la 
disparidad en el costo de la mano de obra entre los 
países desarrollados y los subdesarrollados. Se 
estima que, en promedio, una hora de un obrero 
textil en el Tercer Mundo cuesta alrededor de un 
dólar, contra diez dólares en los países avanzados. 

EI resultado es que las f ibras textiles y tas 
vestimentas de los pa fses exportadores 
subdesarrollados compiten ventajosamente y, si 
no fuesen limitadas por restricciones. podrían 
ocupar espacios mayores en los mercados ricos, 
desplazando a las industrias locales. 

Esta situación es el reverso de lo que siempre se 
presentó desde la revolución industrial inglesa 
hasta nuestros días, en el marco de un proceso en 
el que los países industrializados exigían a los 
subdesarrollados que no opusieran limitación 
alguna a sus productos. 

Los representantes de los palses subdesarrol lados, 
con industrias incipientes y artesanales, respondían 

lt 
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que si así lo hiciesen, sus propias industrias serían 
avasalfadas por las extranjeras. 
Tales el argumento que ahora e.sgrimen europeos y 
oorteamericanos con la finalidad de imponer 
implias restricciones a los textiles dei Tercer 
\lundo, ai mismo tiempo que levantan la bandera 
de.la liberalización a propósito de la ronda dei 
'GATT. 
hneste último plano, aspiran a que los países dei 
Tercer Mundo no les opongan restricciones en las 
esferas de los servicios y de los productos de alta 
tecnología. Son éstos los ámbitos que han marcado 
~ crecimiento de los últimos decenios y los que 
determinarán el futuro de la economfa mundial. 
En éstos no pesa la diferencia dei costo de la mano 
de obra y todas las ventajas comparativas cuentan 
!11 favor de los países avanzados. 
lo mismo que ha sucedido con el proceso de 
ndustrialización se repetirá si los países 

lllbdesarrollados no mantuviesen protecciones en 
relación a los servicios y la alta tecnología: serían 
'1asalfados en estos âmbitos por las grandes 
!!llpresas trasnacionales. De ali r que procuren 
resistir a la fuerte prêsión ejercida en primer 
término por Estados Unidos. 
Tales son los problemas centrales que están en 
iuego en el AMF y el GATT, esto es, en los 
l!layores foros vinculados dei comercio mundial. 
En las ya concluidas discusiones de Ginebra, las 
?Otencias importadoras tenfan una posición 
iegociadora incomparablemente más fuerte que la 
desus interlocutores. En caso de no llegarse a un 
!ntendimiento, podían oponer restricciones 
unilateralmente en el âmbito de las propias 
i>Olrticas nacionales. Los exportadores de textiles, 
!l1 tal hipótesis, no tendrfan más remedio que 
~Ptar las limitaciones, quedándoles el único 
recurso de responder con represai ias comerciales. 
fue as! que, pese a diversas concesiones 
formuladas por los importadores europeos Y 
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norteamericanos, en lo fundamental, estos 
impusieron sus' intereses. 
Ef protocolo firmado el 1 Q de agosto corresponde 
ai cuarto AMF y tendrá vigencia por cinco anos, 
hasta el 31 de julio de 1991. Este AMF-4 contiene 
más restricciones quê todos los acuerdos que lo 
precedieron. Los anteriores estipulaban 
limitaciones para él ingreso de fibras o productos 
de algodón, lana o fibras sintéticas. Las 
restricciones dei AMF-4 se extienden a todas las 
fibras naturales, con° excepción de la seda. 
EI AMF-4 contempla un aumento reglamentado 
de las colocaciones de los productores de textiles, 
pero lo supedita a acuerdos bilaterales entre 
exportadores e importadores. Es claro que, en este 
ámbito, los duenos de los merc.ados pueden 
imponer diversos tipos de condiciones a los 
vendedores, haciendo valer a la postre sus intereses 
particulares. 
Nó obstante las solemnes declaraciones en pro dei 
libre comercio, es un hecho que en los asuntos 
económicos los países avanzados privilegian sus 
intereses y logran satisfacerlos mediante su mayor 
poderío frente a los países débiles. 
Pr1ro la situación no es idéntica en estos dos 
ejemplos. En el caso de las negociaciones globales 
dei GATT, la li ave de los mercados la tienen los 
países dei Tercer Mundo. Por lo tanto, si 
armonizaran sus posiciones y se mantuvieran 
unidos, podrían obtener concesiones y la 
aceptación de principios acordes con sus intereses 
en el vasto ámbito dei comercio mundial. Se trata, 
simplemente, de que se considere la chocante 
realidad de los distintos grados de desarrollo que 
tienen los diferentes protagonistas dei intercambio 
económico y de que prevalezca la equidad en las 
relaciones económicas internacionales, poniendo 
fin a un ordenamiento en el que los ricos 
consolidan sus privilegios y los pobres sus 
desvantajas. • 
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Preparando 
la fase 
pospetróleo 

La película "La Bata/la de Argel" de Gino 
Pontecorvo causó un impacto tan grande e11 ~. 

la opinión pública occidenta/ como la 'I 

propia l1'cha de liberación dei pueblo >! 
argelino, retratada en aquel filme. i!. 



Prohibida en muchos pa(ses 
exhibida con cortes en otros, 
e11 una bril/ante 

-1tco11s1rucción, la pellcu/a puso la gue"a 
ie independencia de Argelia ai alcance de 
/lluchos. 
~ero si la lucha de /iberación argelina fue 
l!np/iamente divulgada en la década dei 50, 

e inícios dei 60 la 
reconstrucción dei país y los 
caminos por los que transita e/ 

proceso actualmente son mucho menos 
conocidos y han sido desatendidos por una 
bueno parte de los medios de comunicación 
occidenta/es. 
Cuando el púeblo argelino entra en el 
25<! afio de independencia, este reportaje 
dei enviado de cuadernos dei tercer mundo, 
Artur José Poerner, nos brinda una visión 
pa11ordmica dei presente de Argelia. 



ti J\1-----------.,; 

E stuve en Ar
gelia por 
primera vez, 

De cara ai futuro opción o ele cns1s. 
Ben Bella, el zaiin, el 
homhre de la palahra 

a fines de junio de y el carisma, el líder 
1965, cuando el pa{s 
se preparaba para 
conmemorar el ten::er 
aniversario de la in
depenc!encia, mien
tras la opini6o públi
ca internacional espe
culaba sobre el signi
ficado dei episodio 
que algunos dfas an
tes, el 19 de junio, 
había sido publicado 

En vísperas dei 25? aniversario de 
personalista, popu
lista y más volcado 
hacia el exterior: la independencia. superadas las desigualdades 

más agudas heredadas dei colonialismo. el país 
se prepara para las décadas venideras. 

Boumedienne, el rais, 
el homhre de acción y 
ele comando, el líder 
ascético, austero y 
nacionalista. Boume
dienne fue el coman
dante que <1io posesión 

Las metas principales son la autosuficiencia 
alimentaria. la eficiencia administrativa y 

el mejoramiento de la calidad 
y destituy6 aJ primer 
presidente de la Repó
hlica Argelina Demo
crática y Popular. 

de vida de la población 
en primera plana en 
todo el mundo: el 
derrocamiento dei presidente Ahmed Ben Bélla -uno 
de los nueve "jefes históricos" que desencadenaron 
la iosurrecci6n dei 12 de noviembre de 1954 contra 
fa dominaci6n colonial francesa- por el coronel H'o
uari Boume<lienne, vicepresidente dei Consejo, mi
nistro de Defensa y ex jefe dei Estado Mayor dei 
ALN, el Ejército de Liheraci6n Nacional. 
VoM a Argelia en noviembre de .e 

1969, cuando pude observar que J 
la tesis que defemií en el Jihrõ 
"Argelia: el camino cie la inde
pendencia", 1 que escrihí despué.,; 
de la primera visita, se habfa con
firmado: aunque Boumedienne 
fuese un jefe militar, y Ben Bella 
un líder civil, el episodio dei 19 de 
juoio no habfa sido un golpe mili
tar como los que se sucedían en 
/\mérica Latina. Habfa muchas 
diferencias, empezando por la 
formaci6n elel ALN. Tampoco 
había visto en el derrocamiento de 
Ben Bella vestígios dei dedo ele 
Pekín, dei ojo de Mosc6, dei brazo 
dei Pentágono o de la nariz ele! presidente de Gaulle, 
6rganos eo los cuales se habfan concentrado las es
peculaciones de las agencias de noticias occidentales. 

Sí había diferencias ele estilo, que tamhién son 
importantes y mucha~ veces decisivas en la historia 
de las revoluciones, sobre todo en los momentos de 
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Me reencuentro ahora con Argelia, aJ comienzo 
dei 250. ano de su indepenelencía, bajo la presidencia 
elel tercer mandatario, también un ex coronel, lo que , 
no es de sorprender en un país en que el ejército ha 
sido durante mucho tiempo la ónica escuela de for
maci6n de cuaelros dirigentes: Chadli Bendierlirl, ex 
comandante dei Distrito Militar ele Orán, la solución 

ele compromiso encontracla por el ' 
Partido nel Frente de Liheración 
Nacional (FLN) tras la muerte de 
Boumedienne, el 27 ele diciemhrc 
de 1978: la perspectiva de conci
liaci6n entre los defen:iores ele un 
socialismo más radical, dirigidos 
por el lfder partidario Mohamed 
Salah Yahiaoui, y los mocleracios 
y más abierta. ai Occidente, ha,io la 
conducción de Ahdelaziz Boute
flika, ministro ele Relaciones Ex· 
teriores en los doi; primeros pe· 
rfoctos presidenciales desde 1964 

EI desaffo de la a~icultura 

Boumedienne está serultado en el sector de 1~ 
mártires dei cementerio de El Alia, cerca de las tnm· 
bas dei emir Ahrlerkader, el principal líder de la re
sistencia militar a la ocuoaci6n france!-a en el si~lo 
XJX, y de los "jefes históricos" Larhi Ben M'hucti Y " 
Dicfouche Mourad Ben Bella, a su vez. amnistin<IO D. 

~ 



[X>r Chadli en 1980, rennin6 optando por el camino 
/ti exílio y, en el plano ideológico, seg(in me infor-
11,11'0n en Argel, por el dei fundamentalismo islámi
.:o. 

iY c6adli? Bien, é1 ha sido una sorpresa para los 
iue apoyaron su candidatura en el TV Congreso del 
tt.N pensando que posterionnente podrfan manio
nrlo. La estahiHdad institucional argelina, compro
-ada en la sucesión presidencial, f\le también ines
;-erada para los que preveían el caos después de -la 
~uerte de Boumedienne, que falleci6 a los 46 aíios 
~do a una extraíia enfermedad sangufoea y no tu
;o tiempo de preparar un sucesor. 

Pelo la Constitución fue fielmente respetada: al 
~tarar la vacancia rtel poder, el presidente de la 
\samblea Popular Nacional, Rahah Bitat, el ónico de 
ti "jefes históricos" que aún ejerce un cargo púhli
:o (cinco murieron y hay tres en exilio), fue jefe de 
Estacfo interino durante 45 clfas. 

Chadli, el escogiclo por el partido durante el pe
i>do de interinidad, fue electo para el primer man
ito presidencial el 7 de febrero de 1979. A los 49 
lias, é1 era el más antiguo y tal vez el más discreto 
:iitre los oficiales en actividad. Como Ben Bella, 
~umediennc y Bital, un hijo de campesinos pobres, 
'!ctor donde el FLN reclutó a la mayorfa de sus 

combatientes durante la guerra de liberación. Por eso 
mismo, no deja de ser un tanto contradictorio que 
Chadli y la revolución argelina estén enfrentando su 
mayor desafío JUStamente en el campo. Ese mismo 
campo productor de guerrilleros, que fue granero dei 
lmpcrio Romano cu ando A frica dei norte era la re
gión agrícola más rica de Occidente, no ha logrado 
resolver el crecimiento populacional. 

De exportadora de alimentos Argelia pasó en 
1983 a importar 60% de sus necesidades de consumo 
de cereales, segón tres directores rlel Ministerio de 
Agricultura y Pesca: Bouakewe, de la Producción 
Vegetal; Che11touf, de Planificación; y Alloum, de 
los Factores de Producción. El país también tiene 
que importar carne bovina, papas, frijoles, arv~ías 
y lentejas. Esa importación de alimentos, que en 
1983 totalizó 2,6 mil millones de dólares, ha venido 
creciendo a un ritmo de 5% a1 afio, en consecoencia 
no sólo de la expansión populacional sino dei au
mento dei poder adquisitivo. En 1986, Argelia de
hera gastar en el exterior unos 3 mil millones de dó
lares en compra de alimentos, lo que representa más 
de la quinta parte dei ingreso proveniente dei petró
leo y derivactos, responsahles por 98% de las expor
taciones dei pafs 

Para un pueblo nacionalista como el argelino, em-
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peõado en la total argelinización de la sociedad, es 
penoso admitir su dependencia alimentaria en rela
ción a1 exterior. El modelo de desarrollo económico 
de Boumedienne, que priorizó la industrializ.ación 
acelerada - favoreciendo la inclustria pesada y los 
complejos gigantescos - viene sienclo responsabiliza
do, desde 1980, poresa situación. EI Congreso Eic
traordinario que el FLN realizó aquel aõo decidió 
que se dehe dar prioridad a la agricultura para redu
cir la dependencia alimentaria. EI objetivo estratégi
co en el sector agrícola es un cre-

l cimieoto de-4 a_ 5% aJ afio, equi- {= 

valente a la suma dei ínclice de 
natalidad (3,2%) y dei fndice de 
aumento cfel poder adquisitivo. Se 
pretende alcanzarlo mediante la 
reducción dei atraso tecnológico 
en el campo y la e,ctensión tanto 
de áreas aprovechables como de 
las que ya se encuentran en fase 
de producción. De los 2.381.741 
km2 de superficie dei país, s61o 
3% son considerados tierras de 
utilidad agrícola, y de los 7 ,5 mi
Ilones de hectáreas de tforras cul-

700 mil agricultores eo régimen de propiedad priva
da. Ese sector, constituído por unidades familiares, 
es aun el más importante en ganadería, oon 80% de 
la producción. 

Pese a los errares cometinos en la agricultura, 
relegada a un plano secundaria durante tantos anos, 
la producción registró un aumento de 28% de 1981 
( considerado un buen afio agrícola) a 1985, y de 
37 ,5% en el período dei 84 al 85. Un crecimiento que 
aõn es insuficiente para reducir la dependencia ali

mentaria ele las importaciones a 
niveles razonahles y soportables. 

La revoluclón dei petróleo 

tivables, sólo se cultivaban en EI presidente Boumedlenne 
4,6 millones en 1984. 

No hay en Argelia hambre o 
miseria, ni contrastes o desigual
dades notarias. Las encuestas so
hre el consumo doméstico indican 
que los argelinos cada vez se all
mentan mejor, cuantitativa y cua
litativamente, aunque eito ocurra 
gracias a las importaciones paga
das con los ingresos provenientes 
de las eicportaciones ele petróleo y 
derivados. 

En términos reales, el consumo 
ha registrado, en la primera mitad de la elécada dei 
80, fndices de crecimiento de 8% ai ano. EI problema 
es definir las prioridades en términos de consumo. 
Los argelinos tienen poder aelquisitivo, pero la oferta 
de bienes ele consumo aún es insuficiente, justamente 
al contrario ele lo que ocurre, por ejemplo, con los 1 

marroqufes, que no tienen como comprar la amplia 
gama de procluctos que se les ofrece. A través dei 1 

fortalecimiento dei mercarlo interno, incluso me
ctiante la creación de empleos. y de la conclusión de e 
los programas de los planes anteriores (un trienal • 
1967 /70, y dos cuactrienales, 1970173 y 1974/771, el 1 
Plan Quinquenal 1980/84 previó hasta el afio 2000 1 
un aumento de 70% cie la renta meclia per cápita, que 1 
se calcula actuaJmente en 2.400 elólares. r 

A través de la irrigación, -iue beneficia actual
mente sólo 3,5% (270 mil hectáreas) de la superficie 
agrícola, se pretende recuperar 400 mil hectáreas 
más, sobre todo aJ sur elel pafs. Y a través dei "dique 
verde", que está siendo erguido desde la frontera 
con Tunisia hasta la frontera con Marroecos -un 
proyecto de reforestación a cargo de las fuen.as ar
madas,- se espera contener la desertificación. 

Casi ni se habla de la revolución agracia, lanzada 
por Boumedienne, en noviembre de 1971, para mo
·rlemizar el campo. Pero, aunque no mecaniz6 la 
agricultura en la proporción en que se esperaba, hay 
que reconocer que democratiz6 más aún la posesíón 
de la tierra: se entregaron 1,1 millón rle hectáreas a 
unas seis mil cooperativas, que nuclean a más de 100 
mil campesinos. EI sector de la autogestión socialista, 
creaelo en marzo ele 1963 para administrar 1,8 millo
nes de hectáreas ahanrlonadas por los colonos fran
ceses, controla actualmente 2,3 millones ele hectáreas 
a través de 2.080 unielades de producción. l lay un 
restante de 4,1 millones cie hectáreas divirlielas entre 
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La expectativa ele vicia se elev6 de 47 anos, ~n ( 
1962, a 57 en 1980. De un médico por 1 O mil hahi· • 
tantes, en J 966, Argelia pa~ó a uno por 2.500. en t 
1982, y a uno por 1.200, en 1986. F.I éxito de la po· é 
lítica ecfucacional es consicierado espectacular (ver e 
nota sohre enucación). Se crearon centenas ele miles 



deempleos: 1.650.000, entre 1966 
y 1982. EI Producto Interno 
Bruto (PIB) creció ele 14,6 mil 
millones de dinares, en 1967, a 
cerca de 232 mil millones, en 
1983, con un aumento dei volu
men anual de 7 a 7,5%, entre 
1967 y 1979. Desde 1965, consi
derado oficialmente como el pri
mer afio ele la era del desarrollo 
nacional, el país ha registrado al
tos índices de crecimiento econó
mico. Se prevé para este afio que 
el índice se sitõe entre 8 y 10%, 
con una tasa de inflacióo de 10 a 

, 15% y una deuda externa que ca Los ingresos dei petróleo sustentaron las inversiones del Estado 

yó de 26,5 mil millones de dólares, en 1980, a 16 mil 
millones, en 1984. 

Todos esos datos e índices, que pocos países dei 
Tercer Mundo pueden presentar, soo sobre todo el 
resultado de una decisión tomada por el presidente 
Boumedienne, en la primem década de la indepen
dencia, el 24 de febrero de 1971, durante la vigencia 

, dei Plan Cuadrienal de Desarrollo: la de "Uevar 
-<:0mo él anunci~ la revolución a1 sector dei petró
leo". 

Fue a partir de la recuperacióB de las riquezas dei 
pafs, con la nacionalización de las sociedades petro-

1 Kferas francesas (cuando el Estado argelino asumió 
el control de 51 % de las acciones), de los oleoductos 

1 y el gas natural, que Boumedienne pasó a contar con 
los recursos para financiar sus tres revoluciones: 

; agraria, cultural e industrial. La cuarta, que estaba 
por concluir cuando falleció, no fue tan costosa: la 
revolución institucional. 

Durante la presidencia de Boumedienne fueron 
creadas las principales estructuras dei Estado argeli
no, incluso la gran mayoóa de las empresas estataJes. 
La mayor parte de las inversiones para convertir aJ 
país en lo que es hoy en dfa fueron realizadas en eJ 
período de 1965 a 1979 - · 99% de ellas por el Estado, 
responsable de 70% dei Producto Nacional Bruto 

1 (PN\3). Los ingresos obtenidos con los hidrocarburos 
- el petróleo y después el gas natural, dei cual Arge
lia posee la cuarta reserva mundial - tuvieron, en la 
década dei 70, un11 importancia creciente en el total 

r deesas inversiones. 
En el afio 1982, cuando el mercado petrolero in-
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temacionaJ ya se había deteriorado, los hidrocarbu
ros aõn rendfan a Argelia 12,4 mi] millones de dóla
res, lo ·que comprueba el acierto de la medida de na
cionaJización tomada por Bournedienne - la primera 
desde que el primer ministro Mohamed Mossadegh 
habfa nacionalizado, 20 anos antes, el petróleo iraní. 

Sólo contar con las propias fuerzas 

Las nacionalizaciones y estatizaciones se suce
dieron desde que Argelia conquistó la independencia 
política: de las propiedades de la minoria de colonos 
franceses que habfan permanecido en el país, en 
1963; de las empresas de minerfa extranjeras, en 
1~66; de los consorcios extranjeros de distrihución 
de petróleo, de la banca y las empresas de seguros, 
en 1967; de 69 empresas industriales privadas, en su 
mayorfa francesas, y de la óltima base militar fran
cesa, la de Mers-EI-Kebir, en 1968; y, finalmente, 
dei gas natural, los oleoductos y de 51 % de las ac
ciones de empresas petrolíferas francesas. EI comer
cio exterior está 100% estatizado; el interno, con ex
cepción dei pequeno comercio, también. Las inver
siones externas privadas sólo son permitidas b~jo la 
forma de joint-ven111res con empresas estatales arge
linas. 

EI pre.~idente Chadli está tratanclo de aumentar el 
e.~pacio de la iniciativa privada, pero no se trata ce 
una privatización, conforme aseguró el ministro ar
gelino de lnformación, Bachir Roais. "Lo que él 
quiere es que los ciudadanos asuman parte de las 
funciones dei Estado, para que éste quede más ali-
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rismo y la artesanfa", me 
dijo en Paris uno ele los 
cuatro o cinco homhres más 
ricos de Argelia, el empre
sario Djillali Mehri. "Fa
vorecido por el alza de los 
precios del petróleo, Bou
medienne disponfa de más 
recursos y cre6 muchas 
cosas, pero también hizo 
cosas mal hechas No hay 
eluda que fue él quien inici6 
la inclustrialización dei país 

viado y líbre para concen
trarse en las tareas básicas 
de desarrollo. Sólo asf, a 
través de un creciente 
aporte de cada ciudadano, 
dejaremos de ser un Estado 
asistencial, que concede, 
por ejemplo, entre un y un 
millón y medio de becas a 
nifios que, mucbas veces, no 
las necesitan. Y sólo asf po
dremos superar el impacto 
de la cafda de los precios 
dei petróleo, que nos obliga 
a reducir el ritmo de nues
tro plan de desarrollo, en la 
medida en que provoca la 
postergación o el cance
lamiento de todos los 
proyectos que dependan 
de la movilización de di- Chailli: aumentarei espado dela iniciativa privada 

y quien recuperó el inmenso 
atraso que tenfamos en el 
plano social, en sectores 
como la ensefianza y la vi
vienda, lo que costó un 
enorme esfuerzo. Pero, por 
ejemplo, en el proceso de 
creación de la estructura 

visas", aclarõ el ministro. 
Se está dando prioridad a los proyectos que pue

dan ser saldados en dinares, principalmente en la in
dustria de transformación. Y la crisis se está convir
tiendo en elemento movilizador y catalizador. Ya 
hay incluso quien hahle de un nuevo hoom inclustrial, 
como el que cambió la cara dei país durante los anos 
70. 

La prensa argelina, a través de E/ Moudjahid (el 
principal diario dei país, con un tiraje de cerca de 
400 mil ejemplares en árahe y francés), se refiere 
a los dfas m~jores que habrán de llegar, con precios 
más justos para el petróleo y la diversificación de las 
exportaciones. Pero la consigna es más dura y alta
nera: "Ne compter que sur soi" (No contar a no ser 
consigo mismo), lo que significa, en la práctica, ha
cer que la economfa argelina sea cada vez menos de
pendiente de las oscilaciones y crisis de la economfa 
mundial. Elia sustituye la consigna que estimuló el 
nacimiento de centenas de empresas industriales en 
la era de Boumedienne: "Semer le petról.e pour re
co/terdes usines'' (Sembrar el petróleo para cosechar 
usinas). 

- "Boumedienne hizo mucho por Argelia, pero 
tal vez no tanto por los argelinos. La prioridad que le 
concedió a la educación, la salud, y la vivienda, sa
crificó a ·sectores enteros, como la agricultura, el tu-
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industrial para valorizar el petróleo y el gas, se des
cuidó la transferencia de tecnología y hubo opciones 
equivocadas que, en muchos casos, no contrihuyeron 
a reducir la dependencia del país. Tenemos usinas 
construidas en aquella época oue funcionan mal o e 
que, simplemente, no funcionan", es el comentario 1 

de un ministro en Argel. 
Otra crítica pol{tica que oí algunas veces durante 

este tercer viaje a Argelia es que Boumedienne ha
bría favorecido demasiado eJ Consejo de la Revolu
ci6n, constituído inmediatamente después elel cferro
camiento de Ben Bella. en desme<lro dei partido, ai 
optar por un ~alismo tecnocrático y burocrático. 

EI famoso comentarista político francés Jean La
couture llegó a sugerir, en el largo necrológico de r 
Boumedienne que escribió para el díario le ~orufe2, q 

que la "dictadura popular" y el "gobiemo de la tri- t 

buna" de Ben Bella habrfan cedido lugar, en 1965, a ', 
una "dictadura burocrática'' y a un "gohiemo de a 
dossiês", en una alusión ai proceso histórico de tran· ~ 

sición dei poeler carismático ai poder hurocrático, QI 

descrito por Max Weber. EI taciturno Boumedienne ti 
hahfa llegado a confesar, un afio después de tomar el bl 
poder, que no querfa ser amado ni aplaudido li! 

De hecho, después dei congreso de abril de 1964, 
en que se profundi1.aron las opciones revolucionarias ~ 
y socialistas de la Plataforma de la Soummam lC 



(1956) y dei Programa de Trípoli (1962), el FLN vi
vió un período de descensodesu importancia política, 
acentuado después cfel derrocamiento de Ben Bella, 
oue culmin6, a principios de la década dei 70, con la 
renuncia de su secretario general, Kaid Ahmed. 

Boumedienne lleg6 incluso a transferir dei parti
do para el "voluntariado estudiantil" la tarea de 
promover la revoluci6n agraria. Converti<lo en par
rido tínico por la Constituci6n de 1963 y reorganiza
do por Boumedienneen 1967, el PLN fue declaraclo, 
por la Constituci6n de 1976, "gufa de la revoluci6n 
socialista y fnerza dirigente ele la sociedad", "van-
111arclia de los ciurtacfanos más conscientes, cuyo ob
~tivo final es el triunfo dei socialismo". No ohstan
te, el partido sólo volveria ai primer plano ele la polí
tica nacional a fines ele enero de 1979, cu anelo fue 
convocaclo para eleJ!Jr el sucesor 
ele Boumedienne. 

F.l litterazgo clel Tercer Mundo 

las referencias a la política internacional contenidas 
en el primer documento ideológico dei FLN, y la 
Plataforma cfe la Soummam, que clesde l 956 reco
mendaha la necesidad ele la solidaridad entre las na
ciones de Africa dei norte y entre la.<; que habfan 
particirado, un afio antes, de la funclación clel Tercer 
Mundo como entidacl polftica, en la Conferencia de 
Banclung en Tndonesia Además, por las condiciones 
innatas que favorecieron la integraci6n de Argelia en 
la comunirlacl de la.<; naciones, sienclo un oaís africa
no, árat>e, islámico, maghhrehino y me<iiterráneo 

AI conouistar la inclependencia, Argelia se man
tuvo coherente con los princípios que orientaron su 
lucha por la emancipación, tománclose un país no 
alineado, con una política exterior contraria a cual
quier forma cle colonialismo, imoerialismo, inierencia 

Si e! partido <iesempeiió, en el 
~ano interno, un papel poco des
iacado durante el gohierno de 
Boumedienne, fue en ese período 
que Argelia asnmió, en el plano 
c:<temo, la posici6n de Hderl!zgo 
que ocupa actualmente en el Te~
rer Mundo. Poseedora ele una 
aureola romántica tras una guerra 
de liberación contra el colonialis
illO, la revolución argelina contó, 
desde la insurrección dei 1 O de 
DOviembre de 1954, con el apoyo 
dei Tercer Munclo y los países so
cialistas. La diplomacia argelina 
supo sacar particfo rle ello, incluso 
antes de la independencia política 

e l frente de Liberación Nacional (FLN): vanguardia de la lucha 
anticolonialista, dirige actualmente los destinos tfel pafs. 

formal: el primer gobiemo Provisorio de la Repúbli
ea Argelina (GPRA), proclamado en el Cairo, en se
tiemhre de 1958, hajo el mando ele Ferhat Abhas 
obtuvo, en menos ele una semana. el reconocimiento 
rliplomático cfe Tunisia, Marruecos, Yemen, Rerú
hlica Arahe Unirla, Lihia, Jrak, China Popular, Jnclo
nesia y Sudán. 

Para que un país Que aún tarrlarfa cuatro afios 
para conquistar su independencia fuese aceptado in
~rlicionalmente, concurrieron diversos factores: 
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externa y racismo, y ele defensa intransigente dei 
clerecho de los puehlos a la autodetenninación y a la 
independencia, dand0 i-u apoyo irrestricto a diversos 
movimientos de liheración nacional. Pese a ciertà in
tranquilidacl en consecuencia ele la destituci6n cie 
Ben Bella, cuan<io se canceló la n Conferencia 
A froasíática, que cleherfa realizarse en Argel, clu
rante aquel mes de junio ele 1965, esa lfnea polftica 
externa fue preservada y profunrlizacla por Boume
dienne. 
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.A~tat.tld\.____ ______ _ 
EI nuevo equipo de gobiemo percihió las limita

ciones dei significado de la independencia polftica. 
De la percepción a la acción fue un paso: la Carta dei 
Grupo c:le los 77 fue finnada en octubre de 1967, en 
Argd, que también fue sede, en setiemhre ele 1973, 
de la IV Conferencia Cumhre ele los Países No Ali
neados: en esa oportunidad, los países socialistas 
fueron reconocidos como aliados preferenciales el!! 
los países subdesarrollacfos y de los movimientos cfe 
liberación nacional contra el colonialismo y el impe
rialismo. 

Boumedlenne, en la IV Conferencia ffe los No Allnea<Jos, 
escucha la lntervenclón de Fldel Castro 

Esa conferencia, decisiva para la evol,ucióo ctel 
Movimiento ele los Países No Alineados -pues le im
primió un nuevo impulso y le otorgó mayor organi
cidad- desembocaria en la convocación, por iniciati
va dei presidente Boumedienne, de la Asamhlea Ge
neral Extraordinaria de las Naciones Unidas sobre 
las Materias Primas y el Desarrollo, donde se apro
bó, en mayo de 1974, la Declaración sobre el Esta
blecimiento de un Nuevo Orden Económico Tnterna
cional. 

Argelia elesempefió un papel importante ai intro
ducir un mayor contenido económico a las reivindi
caciones y argumentos dei hemisferio sur en las or
ganizaciones internacionales, y clespués de la guerra 
árahe-israelí, de octuhre de 1973, fue pionera en el 
empleo de una materia prima, el petróleo, como arma 
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política. También se realizó en Argel, en mano de 
1975, la I Conferencia Cumbre de la Organiuición 
de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP), el 
primer cartel de naciones del Tercer Munelo. 

Los avances y los éxitos en esa lucha en que Ar
gelia se ha empefiado, con otros páses dei Tercer 
Muncfo, en los organismos intemacionales, son más 
lentos y difTciles oue la guerra ele liberación. Los 
países ricos sólo renuncian a veotajas y privilegios 
cuando eso les significa "el menor de los males". Y 
cuando ceden no es diffcil que surjan otros enclaves, 
incluso en naciones dei propio Tercer Mundo, como 
se comprohó en el lento proceso ele creación ele un 
fondo de estabilización de meterias primas, producto 
dei llamado diálogo Norte-Sur. 

Pero la diplomacia argelina - que no sufri~ alte
raciones perceptibles en el períorlo Chadli - es hábil 
y persistente, razón por la cual suele ser solicitada 
a servir de mediadora en casos que, a primera vista. 
son más complicados. Como el secuestro ele ciudada
nos norteamericanos en la embajada <te Estados Uni
dos en Teherán, que se prolongó ele octubre de 1980 
a enero de 1981, y la guerra entre lrán e Irak (veren 
esta edición "Argelia quiere intensificar el intercam· 
bio Sur-Sur"). 

Rumbo a la era pospetróleo 

La Argelia de Chadli quiere ser más democrática, 
competente y objetiva que la de Boumedienne. Su lf· 
nea política no registra modificaciones relevantes, 
dado que los objetivos internos y externos son los 
mismos. Pero hay cambios en el plan interno, en los 
medios utilizados para alcanzar los mismos fines. 

La descentralización es uno de los nuevos méto· 
dos en vigor, aplicado tanto en la reorganización 
territorial y administrativa dei país, en 1984, como 
en el combate aJ gigantismo ele las empresas hereda
das de Boumedienne. Por ejemplo, la Sonatrach (So· 
cie<lad Nacional para la Tnvestigación, el Transporte, 
la Transforrnación y la Comerciali1.aci6n ele los Hi
drocarhuros), creada en diciembre de 1963 - que 
pasó de 33 funcionarios, en 1964, a I 03 mil. a fines 
de 1981 -, se de.,;membró en 17 empresas, en oomhre 
de la eficacia dei aparato económico. 

En llltima instancia, lo oue pretende el gohiemo 
Chadli para el período pospetróleo, dentro de 15 6 
20 afíos, es preparar e! pafs para cuando las reserva.~ 



- calculadas coo cierta cautela en 1 O mil millones de 
barriles - no permitan más la exportación. Se realizó 
coo ese objeto un análisis crítico de la economfa, in
cluyendo una revisión dei T Plan Quinquenal 
(1980/84), que prcve{a inversiones dei orden de 400 

1 mil miUones de dinares Sus metas principales eran la 
agricuJtura, la hidráulica la vivienda, el abasteci
miento, la saiu d, la descentralizacióo de la economfa, 
la reestructuración de las empresas y una mayot efi
ciencia administrativa. Todo de acuerdo coo las di
rectiv~ dispuestas por el Congresc, Extraordinario 
dei FLN convocado tras la muerte ele Boumedienne. 

Como hemos visto, el II Plan Quinquenal deberá 
1 concretarse en una coyuntura internacional más 

desfavorable. Sus directivas hásicas, aprohadas por 
el V Congreso cfel FLN y corroboradas después por 
las resoluciones de la XIT Sesión cfel Comité Central 

1 dei partido, sefialan como objetivos: la autosuficien
cia alimentaria, a través dei desarrollo de la agricul
tura y la hidráulica: la consolidación de la infraes
tructura industrial y el aumento ne la productividad 
de las empresas. Se consideran prioritarias todas las 

1 medidas y actividades capaces de refor,.ar la inde
pendencia económica dei paJ's. La consigna dei V 
Conj?reso indica la preocupación dominante en la 
Argelia actual: "EI trabajo y el rigor para asegurar el 
futuro". 

Pero a pesar dei rigor de la consigna, Argelia está 
más suelta y distendida que en el passeio. La política 
de Chadli estli volcada más clirectamente hacia el 
ciudadano, para oue viva mejor y más seguro. "Por 
una vida mejor", es otra de las consignas de moda 
entre la nueva generación de cuadros que encontré ai 
fren~ ele los ministerios y otras instituciones guber
namentaJes. Los tiempos heroicos de la Revolución, 
rle las hazafias y éxitos militares ya pasaron a la his
toria. Los éxitos se miden ahora por índices econó
micos y sociales. Y rerá a través de ellos que el pe
ríodo presidencial de Chadli Bendjedid y el modelo 
rle socialismo islámico3 adoptado por A rj?elia serán 
juzgados por las próximas j?eneraciones. 

Como escribió el historiador y diplomático arge
lino Mostefa Lachera4: "Una revolución di)?lla de 

1 e.~ nombre pertenece a su si,1?l0, a sus testigos y no 
sólo a los hombres que ella despertó y que Ia condu
jeron ai umhral de su realización" 

Fue a partir de ese umbral, luego después dei 
triunfo militar, político y diplomático en la guerra de 
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La superflcle de Argella es «te 2.320.000 km1 y su 
pohlaclón en 1984 era de 21.500.000 ti.abltantes. 

Los argelinos son mayoritarlamente árabes (80%) y 
llereberes (17%). 

~I árabe es la lengua oficial y mayoritarla: 
la rellgión oficial es lslámica. 

liheración, que Argelia pudo iniciar, hace casi 2·5 
anos, el período de superación de los problemas eco
nómicos y sociales que le fueron legados por 130 
afios de colonialismo. Y no es exagerado afirmar que 
fue allf, en julio de 1962, que comenzaron las vereia
deras dificultades, como habfa previsto uno de los 
"jefes históricos" y héroes ele la Revolución, Larbi 
Ben M'hidi, antes de ser detenido y asesinado por la 
represión colonial francesas • 

Artur José Poerner 

l "Editora Civilização Brasileira", Rro de .Janeiro, 
1966. Ese lihro es el 6nlco publlca~o en Brasil sobre la 
revolucl6n arr.eHna. 

l. Edlción dei 28 de diciemhre de 1978. 
3 Se considera en Argelia que socialismo e islamismo 

tlenen el mismo significado. EI sistema no admite la lu
cha de e.Iases, ace1>tacfa por países como Sirla e Yemem 
,lei Sur. Este 61timo es el ilnlco país árabe que adopt6 un 
mo1e10 .te socialismo científico. 

L1Algérle: nation e.societê, Edltlons Maspero, Pa
ris ·1965. 

S Ese episodio es narnuio en el mm "La Batalla de 
Argel", que el cineasta Italiano Glno Pontecorvo rod6 en 1 

Argelia en 1965. 
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La medicina 
socializada 

E n el Hospital Mustapha, el mayor - ocupa un 
área de 15 hect.ireas - y el más antiguo ele 
Argelia, un almuerzo con algunos represen

tantes ele la meclicina local . Trayectoria típica en un 
país estremecido por una guerra de liberación nacio
nal: el neurociru_iano Ahmecl Bou-Salah, ele 50 anos, 
sólo logró finalizar el curso en 1965, después de ha
her permanecido en Paris detenitio, durante tres 
afios; el especialista en cirug{a bucomaxjlofacial Ha
fiz Salim también tuvo que interrumpir sus estudios 
a causa de la guerra. Dejó la universidad para ingre
sa.r a la resistencia por tres anos, durante los é:uales 
fue herido gravemente en la cabeza. 

El profesor Mohamed Drif, jefe del Servicio de 
Recuperación Polivalente dei hospital, encargado de 

Uo promedio de uo médico por 1.200 habitantes 

la cirugía cardíaca ex.tracorpórea, se preparal:>a para 
el primer transplante renal en Argelia: "Cuando mi
ramos hacia atrás quedamos arlmirarlos con io que 
fue posible hacer". En 1962 en el país hahfa seis mil 
médicos, ele los cuales sólo 287 eran argelinos (Drif 
era uno de ellos).1 y unos 50 hospitales, con 37 mil le
chos; ahora hay 17 mil médicos (un prometlio de uno 
por 1.200 habitantes) y 500 hospitales, con cerca de 
~o mil lechos. 

In<'ices comparahles a los europeos 

Uno de los objetivos principales ele la Carta Na
cional de 1976 en el sector de la saJud - proporcio
nar aJ país un médico por cada cios mil hal-iitantes -
ya ha sido superado. En las grandes ciudaôes - Ar
gel, Orán, Constantine y Annaba - el promedio es de 
un médico y cuatro enfermeros2 cada 900 a 1.00() ha
bitantes. índices comparahles a los europeos. EI 
profesor Bouabclellah Roukheloua, catedrático de 
Cirug{a Pediátrica de la Universidad de Argel, cita el 
ejemplo de Francia (nn médico por 600 habitantes), 
"que llevó siglos para alcanzar lo que A rgelia logró 
en menos de 25 anos". 

Boukheloua, jefe dei Directorio de las Estructu
ras ele Salud (antigua Dirección General rle Salud). 
tampoco puecle, ai igual que todos los revoluciona
rios de primera hora, evitar las reminiscencias: 
"Heredamos de los franceses equipos deficientes y 
hospitales obsoletos, sobre todo muy mal distrihui
dos en el territorio nacional, pues estaban concentra
dos en las ciudades más populosas. Como todo el 
sistema de salud póblica hahfa sido conceNdo para 
los píeds-noírs (los colonos europeos), menos cfe 
15% de los argelinos tenían acceso a la asistencia 
médica. Aelemás, como el personal era casi todo 
francés, sólo fue posihle después de la independencia 
mantener el funcionamiento de la estructura hospi
talar, gracias a la ayuda ele los países amigos ele Ar
gelia, principalmente los árabes y los socialistas". 

Aún permanecen en el país alguno~ médicos ex• 
tranjeros -indios, chilenos, palestinos e incluso algu· 
nos brasileiios- pero ya no son inelispensables. En 
Argelia hay actualmente 20 mil estudiantes de meôi
cina y el Ministerio de Enseiianza Superior se preo· 
cupa por frenar el aumento acelerado clel número ele 
mé<licos. En el momento, hay más interé.c: en la for
mación de paramédicos, oue son técnicos en ~lud. 
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Después de haber concluido nueve anos de ense
nanza básica, hay 15 mil alumnos cursando actual
mente las 34 escuelas y los tres institutos de forma
ción paramédica dei país. Entre 1980 y 1985, se gra
duaron 40 mil de esos agentes de la salud, que cons
tituyen el primer recurso cte quienes nece.<;itan aten
ción médica y es la base de la estructura sanitaria ar
gelina. 

r.,os ejes de la política sanltarla 

El nível siguiente de esa estructura -como e,cplica 
Cherif Benkhelifa, un fannacéutico que es jefe del 
Gabinete de Salud Póblica- es el centro de salud. 
Hay un centro por cada 12 mil habitantes; cada uno 
rlispone de dos clínicos jrenerales, dos obstetras y un 
ricntista, un lahoratorio de análisis y un aparato de 
radioloina. En esos dos primeros niveles, se atiende 
de 80 a 90% ele los casos en clínica general. 

EI tercer nivel --el policlínico- ya es una medicina 
especializada. Existe uno por cada 48 mil hahitantes. 
Preparados para las especialidades hásicas, todos tie
nen un ginecólo,ro. Por õltimo, en el tope de esa ie
rarquía de estructuras sanitárias están los hospitales. 
En 1985/86 se construyeron 54 hospitales, tres ele 
ellos siquiátricos, con 150 o 240 lechos cacfa uno3 
En el desierto de Sahara, donde no hah{a ningón 
hospital, ahora hay t 5 que dan asistencia a las pohla
ciones nómades, como los tuaregues. Se instalaron 
~mismo en la región doce clfnicac; oftamológicas 
para enfrentar el tracoma, trasmitido por la arena. 
"Hace dos semanas inauguramos cuatro hospitales 
,IÓlo en la wilaya4 de Mascara, situados a cerca de 35 
kilómetros uno dei otro", informa el profesor Bou
theloua. Y agrega: "Creo que pocos países tienen 
condiciones de inaugurar más de SO hospitales en dos 
aiios". 

Mientras tanto, el gohierno prioriza la construc
ción de centros de salud y policlfnicos, hospitales sin 
~hos, lo que significa que Argelia ha optado por la 
medicina preventiva, uno de los cuatro ejes princi
rales de la actual política de salud põblica. Se ha da
do un énfasis especial ai programa de reducción ele la 
mortalielad infantil, que Uegaha a 150 por mil en 
1962 y que ahora varfa, segtín la región, de 40 a 80 
por míl. 

EI objetivo es Uegar a 40 por mil en 1990 y a 10 
por mil hasta tines ele siglo, a través dei combate in-
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La prioridad abota soo lqs técnicos de la salud 

tensivo a las infeccione.,; cfe trasmisión hfclrida, como 
la cliarrea infantil. Dentro de cuatro afios, confonne 
prevé el profesor Boukheloua, Ar!?elia podrá libe
rarse de toda la patología de la pohreza, y "dentro de 
diez afios más, como somos un país de jóvenes, es
peramos tener mejor nivel ele salud oue muchos paí
ses europeos". Por eso, la salud ocupa el segundo lu
gar, clespués de la educación, e_n el presupuesto social 
argelino. EI Plan Quinquenal de Desarrollo 1980/84 
destinó el equivalente a 4,1 mil millones de dólares y 
a 4% de las inversiones glohales en el país a la salud 
y aJ saneamiento. 

El segundo eje de la política de salud pl1blica eo 
Argelia es el programa de cootrol de la natalidad, 
condición esencial al equilíbrio socioeconómicos 
Con un índice de crecimiento demográfico de 3,2% 
aJ afio, los argelinos en 1962 eran nueve millones, 
ahora son casi 22 millones. Todos los centros ele sa
lud y los policlfnicos también funcionan como cen
tros ele control de nacimientos y de lucha contra la 
mortalidad infantil. A la vez, en el ámbito de la pro
tección matemo-infantil, de.c;arrollan una campana 
por la amamantación materna, basada en una máxima 
dei Corán: "La madre debe amamantar aJ hijo". Los 
otros cios ejes son la medicina escolar y la meclicina 
dei trahajo. 
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Eu Aradla no hay medicina de clase: es totalmente gratuita e Igual para toda la pohlaclón 

MedJclna gratuita 

No se deja de lruio ningón aspecto de la medicina 
o del tratamiento médico. Argelia trata de mante
nerse actuaJizada con relación a los avances mundia
les en el sector de la n'llCi::ina terciaria, la mtdicine de 
point. La cirugía cardíaca con circulación extracor
p6rea se introdujo en el país eo noviembre de 1985, 
se implantaron bombas de cobalto, existen 18 cen
tros de diálisis y un segundo centro anticancerígeno 
será inaugurado en breve. 

El profesor Drif, con su estilo ejecutivo, saca 
cuentas: cada paciente de cirugfa cardíaca con circu
lación extracorpórea cuesta 34 mil dinares, pues gran 
parte dei material que se utiliza en la operación es 
importado. También es el caso de las hemodiálisis, 
donde cada una de Ja,; sesiones semanaJes cuesta 
1.100 dinares. Como é1 dice: "Otros gobiernos, en 
las condiciones de precariedad sanitaria en que se 
encontraba Argelia, tal vez hubieran dejado de Jacfo 
el problema de la hemodiálisis, ya que hay sólo 500 
casos por afio, 20 y pico por cada millón de habitan
tes. Pero nuestro país hace hiocapié en no descuidar 
lringõn tipo de tratar.tiento y adopta una concepción 
de desarrollo armónico en el área de la saJud. En Ar
gelia no hay medicina de clase;· totalmente gratuita 
-una conquista revolucionaria- es igual para todo el 
mundo. EI espíritu cle justicia soeial está arraigado de 
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tal forma que si un paciente no puecfe ser tratado en 
el país será enviado ai exterior a cuenta cfeJ Estado''. t 

No obstante, hay médicos, dentistas y farmacéu- :.: 
ticos privacfos y autónomos en Argelia. Como la 'i 
formación universitaria es totalmente gratis, el Esta· l 
do cobra una retribución: después de la gracluación, 
el médico presta dos aiios de servicio militar, mal 
remuneraclo, y cinco de servicio civil, en que se le 
paga como profesional y puede escoger entre cuatro 
localidades. Después, puede abrir consultorio o to· t 
mar el rumbo profesional que desee. • 'l. 

lEstuve con otro de los 287 proíeslonales en el Hospi· 
taJ Mustapha: el protesor Messaoud Bendlb, jefe ilel 
Servido de Radlologfa, miembro de la Academia rle Me· 
diclna v una especle de decano de la medicina argelina. 

IEn Argella, la prlmera enfennera argelina reclén se 
graduó en 1950. En el réglmen racista de Su<fáfrica, la 
g:raduaclón de la primera enfennera ocurrló en 1936-

3y1s1té uno de esos hospltales de 240 lechos en Kou· 
ha, barrlo ,te Argel. Jnstalaclones modernas, muy 11'!1· 
pio, todos los cuartos son para dos pacientes, con bano 
prlv.ado. \• 

4Argella esti dividida en 48 wilayas, que corresp0orfe· 
r1an a provlnciu, departamentos o estados, gohernad1S !'OI 
por un -.v_aü (alcalde). La subdlvlslón de la wilaya es a ~I 
dairo, que a su vez se dJvide en comrrmnes . 

11 
IU! 

5EI Congreso Extraordinario dei FLN, en junao e 
1980, acentuó la necesidad de "una planlílcaclón de la 
natalidad hasaifa en el asentamlento lniflvldual y colec· 
tlvo". 

't 

6La medicina se tornó .l(l"atulta el J1! de enero ife 1974, 



La educación 
como instrumento 
de rescate de la 
identidad nacional 

li asta los crlticos más intransigentes de la Re
volución Argelina se ven obliiados a recono
cer los éxitos que ésta aJcanzó en los sectores 

le educación y de salud, elementos destacados en 
ma cadena de realizaciones en que la agricultura, la 
ubitación y los transportes son los eslabones más 
~iles. La ensefianza y la fonnación, especiaJmente, 
iX>nstituyeron siempre la primera prioridad y la 
preocupación mayor de los gobemantes, que les han 
ironsagrado cerca de la cuarta parte de los presu
puestos nacionales desde la independencia, lo oue 
iquivale a más de 10% dei Producto Interno Bruto 
flB). 

Las razones son evidentes: en Argelia la educa
oon no es un mero instrumento de promoción social, 
;no tamhién rle reconquista de la cultura y de la 
dentic!ac! nacionales, sometidas a rluras pruehas du
'lllte los J 32 anos de rlominación colonial francesa, 
iaracterizada por frustrarlos intentos ele imegración 
,osimilación ele los argelinos. Los franceses llegaron 
1 Argelia destruyendo libros y clausuranclo meder
:as, la.~ escuelas musulmanas creadas por Ahdel Ha
l!Íd Ben Barlisl, pioneiro de la ensefianza en el" 
riafs. Y ante~ de salir, en J 962, incendiaron la bi
~ioteca de la Universidad cfe Argel. 

F.scolarhtad elevada 

Para quien, por ingenuielad o desinformación, to
idavía crea en la secficente "misión civilizadora" clel 
rolonialismo occidental en A frica o en otras regiones 
iel Tercer Mundo, el ejemplo no podr!a ser más elo
!Uente: en 1961, la tasa de escolaridan en A rgelia era 
1t 100% para los nifios franceses e inferior a 15% 
para los argelinos. La ignorancia rle los colonizados 
ira el objetivo estratégico de una política deliberada 
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de los colonizadores europeos, aun cuando viniesen 
de un país con las tradiciones culturales de Francia. 

En su clásico ensayo T}Algirie: nation et sociitf, 
el historiador y diplomático argelino Mostefa La
chera f, actual emhajador en Perú, cita a un alto fun
cionario colonial francés, Eugêne Foumestraux, 
quien en el centenario de la ocupación de Argelia, en 
1880, escribió: "flemos dejado caer el. }iivel de ins
trucción de los indígenas hastante más abajo clel que 
tenra antes de la conquista". Marcel Emerit, mencio
nado en el mismo Libro, define ese nível: "En 1830, 
los áraties sahfan leer y escribir. Después de medio 
siglo de colonización, viven en la ignorancia". Suena 
irónico: después de 132 afios de convivencia diaria 
con la lengua y la cultura francesas, 85% cfe los ar
p.elinos_ eran analfabetos. 

En 1986 me reencontré con una Argelia en la que 
el índice rte escolariclad es de 100% entre los ninos 
de seis anos y superior a 80% en la franja entre seis y 
13 anos. En un país con uno de los más altos índices 
de crecimiento y quizás la pohlacón más joven dei 
mundo' -más de 70% de los 22 millones de argelinos 
tienen menos de 20 anos-, esto significa que las es
cuelas alhergan a casi seis millones ele nifios. A)!re
gando a esta cifra la de los estueliantes adole~centes y 
adultos, llegamos a la sorprendente conclusión de 
que uno de cada tres argelinos estudia en alguno de 
los niveles adoptados en el país: 'fundamental, secun
dario general o técnico, profesionaJ y superior. 

Uno de cada tres argelinos estudia 
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EI combate ideológico 

La ensefianza fundamental, ohligatoria rlurante 
oueve anos. desde los seis, ya e.,;tá totalmente "arge
linizada", o sea, no hay más profesores extranjeros y 
todas las clases son imparticlas en ára\le, la lenl?Ua 
nacional. El programa incluye, además, cios idiomas 
extran_ieros: el primero a partir dei cuarto afio y el 
segundo clesde e l octavo. Las opciones son: francés, 
inglés, espaiiol y alemán. 

Las escuelas son mixtac;, las ninas son más nu
merosas y resultan m~jores alumnas que los niiios, 
según me asegoró Fátima Saidani, encargada de Co
municación Social del Ministerio de Educación Na
cional, cartera que se encarga rolo de la enseiianza 
fu ndamental y secundaria En EI-Harrach, un hanio 
popular ae Argel, visité con ella una escuela funda-

Los universitarios mimados 

D "Los oniversitarios argelinos son los más 
mimados dei mundo" . F..sta afinnación de 

un diplomático extran.jero es explicada ai en
viarto especial de cuadem os dei tercer mun o por 
el ministro de Enseõaoza Superior, Abclelak 
Rafik Bererhi: "Los becados universltarios soo 
los mejor remunerarlos dei mundo. En los sec
tores en que se necesita más gente, el Estado 
flega incluso a pagar presalarlos a los estu
rfiantes l'fesde que ingresan a la universldad" 

~ay familias enteras que se maotienen con 
Jas becas de los ttUos unlversitarios, que reciben 
4.200 dinares por trimestre! y sólo gastan 50 
por el aõo lectivo, 40 de alojamiento (si fuere 
necesario), 15 de tranporte público anual (que 
cobre un área de 50 kilómetros en torno de la 
universidad) y apenas uo dinar diario de aU
mentación en la cantina universitaria. 

La superación dei atraso 

En el primer aniversario de la independen
cia, en 1963, ttal:>ía en Argelia 2.881 unlverslta
rios; hoy flay más de 120 mil, incluyendo a los 
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mental de tercer ciclo (7'.! a 9'.! grados) oue os 
tenta el nombre. dei poeta Mohammed Lamine La
moudi: 47 clases, l .89 1 alumnos y un evidente prc
dominio de muchachas, más ostensivo aún entre IOI 
alumnos que levantaban la mano para responder Ja_1 

prel?untas de los mae..c;tros en las aulas que visité. 
Hay cn Argelia 1.750 escuelas de tercer ciclo. 

(también llamado de orientación y dedicado a la 
profündización <le los conocimientos adquiridos en 
los dos primeros) y diez mil de primero y segundo 
ciclo. Los cios primcros, de tres anos cada uno, se 
orientan respectivamente hacia la socíaJización dei 
niiio y la exploración de su ambiente. En el afio lecti- e 
vo 1985/86, 186 mil alumnos concluyeron la escuela 
fundamental y anroximadamente la mitad ele ellC\I 
está síendo acogida por las escuelas secundarias 

EI director dei departamento de Enseiianza Fun-

lncrltos eo cursos ele posgrado, y cerca de dos 
mil estudlantes extranjeros becados prove
nientes de países árabes y africanos. T relnta y 
cinco por ciento de los alumnos egresados de la 
universldad soo mujeres. 

Las cifras demuestran el enorme esfuerzo de 
Argella por superar el atraso; se da prioridad 
especial a los sectores científico y tecnológico de 
la unlversldad. EI Primer Plan Quinquenal de 
Desarrollo (1980/84) destlnó a la educación el 
equivalente a 8,5 mll mlllones cfe dólares, de los 
cuales 28% soo para la construcción e instala· 
clón de cuatro universlrlades, dlez escuelas po· 
Jitécnlcas, 15 lnstituciones técnicas y cinco flos· 
pltales universitários. 

EJ presidente Chadli Bend.iedld acaba de 
inaugurar la Unlversldacl de Ciencia y Tecno· 
Jogía cfe Orán . La Universidad rfe Ciencia y 
Tecnología de Argel, Inaugurada en 1974 y re· 
bautlzarla en 1980, c-00 el nomhre dei presi· 
dente ffouarl Boumedlenne, así como la uni· 
versidad de Constantlne (18.500 alumnos, JS 
institutos plurlrllscipllnarlos), fueron proyec· 
tados por el arqultecto brasileõo Oscar Nleme· 
yer Concebida para reciblr de 8 a 10 mil ~I 
alumnos, segón Informa su vJcerréctor A. 
Gald, deberá reiniciar el ano lectlvo este mes 1 
de setlembre con 18 mil alumnos incscr ltos: el 
cuerpo docente es de 1.200 profesores, un cen· 
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½mental dei Ministerio de Educaci6n Nacional, Ma-
hlou 7..emmouri, !lama la atención sohre el hecho de 
!lle ahora se está implantando y j?eneralitando en 
ildo el país la escuela fundamental politécnica, mo
.l!miz.aci6n que traduce en la práctica los tres prin
lios há.~icos c'le la política educativa de Areelia: ar
ictizaci6n. democrarizaci6n (la ensefianza, estatizac'la 
1 IQ76, es iratuita en todos sus niveles, pa ra evitar 
ie influyan las diferencia,; sociales) y o rientación 
icnico-cientffica (para fonnar los cuarlro$ que el 
-al.1 necesita). 

Uno c'le los cinco módulos que componen la en
~nanza fu nr!amental es la fonnaci6n política, que 
'mnienza en el tercer aõo. El proyecto de Consti tu
~n aprobado este aõo, para cubrir las carencias ve
{icadas en la Carta rle 1976, pone énfasis en el 
?Jlltenido ideológico dei sistema educacional y for-

pnar de los cu.ales extranjeros2. Ocupando 
•• superflcle de 105 hectáreas en eJ suburhlo 
• Bah Ezzoua.r, la uoivershtad está rorleada 
~ tres cludades unlversitarlas y cuenta coo 
• serviclos de una estación de ferrocarril 
p,nstruida especialmente. EI Estado concede a 
ÍI estudfantes todo tipo de facilida<ies pero 
lrige, en cambio, serie<fad: tres faltas injustili
bdas conducen a la excluslón ,tel alumno. 

EI ministro Bererf-il, que fue el primer rec
llr ite la Universidad de Constantlne y un actl
lt partidarlo de la reforma universitaria de 
lt7J, destaca con alegría: "Por prlmera vez en 
llestra historia la tecnología supera, en el ln
~ de los jóvenes, las cienclas médicas y so
lillfS1 lo que prueha que la universidad está 
l'llando de ser una fuena productiva Integra
' ai proceso de itesarrollo" Hasta 1977 el 
:in,o mãs solicitado - por 24% de los estu
-.nles - era el de Clenclas Jurídicas. 
Junto con la prforidad a la tecnología y la 

~rallzaclón de la informática, Bererhl tiene 
rras preocupaclones en su sector: reforzar la 
~tldad nacional y estimular la enseiiansa de 
tn~uas vivas extranjeras. Es una enseiíanza 
•~lor que se propone responder a las necesi
lades dei desarrollo económico y social ffel país 
11 las demandas concretas dei mercado ele tra
~.lo, el estudlo de otros idiomas se está inten-
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La formación polftlca comienza en el tercer aiio 

marivo, teniendo en cuenta "el surgimiento de una 
tenc!encia neot-,urgoesa ( ... ) cuya acción política e 
ideológica no debe ser suhestimada". Según estable
ce el documento, la subestimación de la lucha ideoló-

siflcando en la medida en que es solicita~o por 
las empresas oaclonales como la Mr Algérie Pa
ra que esas demanffas sean m~ior atendidas, el • 
presidente O1adli creó, en 1983, un conse_jo ite 
coordlnación entre las lnstltuciones cfe forma
ción superior y los sectores empeiiarlos en esa 
formación. 

EI ministro a~elino cte Ensetianza Superior, 
que es miembro dei Comité Central dei Frente 
de Liheración Nacional, no necesita preocu
par-se, en compensaclón, coo problemas como 
la emiwación de técnicos, nienos acentuarla 
que en otros países ~el Tercer Mundo, porque 
son pocos los arp.elinos que estudian en el exte
rior por períodos prolongados (1\gran mayorfa 
en cursos rle posgrado) Tampoco existe prácti
camente en Argelia desempleo '1e personas con 
cursos de nivel superior. 

Ison l 200 ,finares por mes, coo dos mensualhfades 
suplementarias, cuando comienza el afio lectivo, para 
compra .te llhros y otros J?llBtos. E1 dinar eqnivalen 20 
centavos de dólar norteamericano. 

2EI pro~nmn tle arahlzación e argellni7.arión de la 
en~efian1.n no fuc concluído oún en los Se(tores cientffi
co y tecnolóitico de lo universl<lail EI atraso de este 
programR provocó huelnns y otras manlfestadones de 
1>rotestn en la unlversidntl cfe A~el, en 1970/11(1. EI (o
dice de argellnl1.ac:lón 1'e los profesores 1'e ensefianza 
superior era de 77% en 1985 
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cica constituve uno d~ los dM relic.ro:- que amenn,an 
; la revolución en su fase actual (cl oiro es ln tenden
cia ai populismo y ai izquierdismo), porQ11e favorece 
"la indiferencia. la desmovilizaci6n, el oportunismo. 
el arrihismo y el rliletantismo". Por eso. la nueva 
Carta recomienda que la fonnnción política inculque 
en los alumnos la convicción rle que la opción socia
lista es necesaria. EI oh_ietivo de la educacíón política 
éfehe ser la "fonnación ele ciudadanos lit>res dei es
píritu trihal, aptos para enfrentar los ries~os cie la 
alienación y preparados para asumir su papel en la 
construcción fiel país, servir a la Revolución v a la 
fonnación rle la sociedacl socialista" 

Un símbolo de vicloria 

Terminada la escuela funriamental, el joven argeli
no tiene ante sr cuarro caminos: la enseõanza secun
daria e.eneral, la secunciaria técnica, la formación pro
fesio~al en escuelas especializarias y el aorendizaie
práctico, hajo el control dei Ministerio de Erlucación, 
en empresas o unidades de pro<fucción artesanal. El 
curso secundario, de tres aiios, transición ol:>ligatoria 
a la ensefianza superior (ver recuadro) y al empleo 
calificado, se está libranc:lo ahora de la ima)?en nega
tiva que lo afectaha por descuidar la formación téc
nica. La reforma que sufrió en 1984 Jo tomó menos 
académjco, eliminanrlo las contradicciones existentes 
mediante la diversificación de las clisciplina<;, la in
trod11cción rle la eciucación tecnológica (concertaria 
coo los sectore.,; económicos intere.c;ac:los) y la crea
ción ele! estuc!io optativo, para rlesarrollar aptitucfes 
vocacionales. Como re.-;ultado, el nível secunrlario 
está fonmmr!o técnicos en agricultura, bioquímica, 
hidráulica, mecánica, electrónica, electrotécnica, 
construcción civil, contabilirlarl, informática~ etc., 
como ya fonnaha, desele 19R2, técnicos en ac1minis
traci6n. 

Entre el nível secundario general y el técnico no 
hay ninguna dicotomfa. "Los ohjetivos y los princi
pios son los mismos", ac;eguran los respectivos di
rectores responsables en el mini~terio, Mostefa Ben
rerga y Mokhtar Hashellaom. La ensefianza secun
daria todavfa es hilin)?üe, pero los niiios que ingresen 
en 1987 ya tenrlrán el primer afio en árabe. EJ paso 
siguiente será la unHicación de la enseõanza secun
cfaria, nivel que to<lavfa cuenta con escnelas no mix
ta,;, herencia dei si:aema anterior. 
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Antes cfe la independcncia. el número de argelinos 
que lograhan in!lrcsar a uno de los 35 liceM dei pais 
(hoy hay 450) era ínfimo. Hahía apena,; cinco liceos 
récnicos, actuaJmente hay 73 parn 66 mil alumnos, 
12 mil de los cuales son de sexo femenino. l lahía 
sólo seis escuelas normalcs; ahora éstas soo 61, don
cfe acahan dt! grarluarse 98 mil profesorcs rle rlocen. 
eia funcfamental. En 1962. este nível contat>a con mil 
profesores para 200 mil alumnos. 

Coo ln i.aJida en masa de los franceses, los arieli
nos 1uvieron oue eril?ir apre..,;urarlamente un nuevo 
sistema educacional, ai mismo liemno que retocahan 
el anterior en aquellos ountm: c!nncle toclavfa no po
clfa ser sustituirlo, a "in de evitar interrupciones en la 
fonnación. f-luho 11n reclutamiento masivo cle auxi
liares ciocente.,;, que fueron rápidamente formacfosen 
un afio, en árabe n en francés. En 1970, se crearon 
institutos tecnológicos de educaci6n nara fa forma
ción ele profesores secundarios, ai mismo tiempo oue 
se recurrfa a la ensefiam.a a rlistancia. por cnrrespon
clencia, radio y televisión, inclusive en la campana ele 
alfahetización. Paralelamente, se orp.ani1,aha un sis
tema de acci6n social e.c;cofar, coo t>ecas, red ele re
fectorios e internados. En 1976, la ensei'ianza fun
damental fue refonnacfa para eliminar harreras entre 
la escuela y la vida. entre el munrlo ele los e.~tudiance.~ 
y el rle los trahajadores urhanos y rurales. La preo
cupación exclusiva con la cantidacl cerle e.~pacios ca
da vez mayores a la preocupaci6n coo la cali<larl 
Actualmente, la mayor preocupaci6n es con el r.;n
dimiento de los ~igante.,;cos recursos movilizarlos por 
el sistema educativo, lo que evidencia el prap.matis
mo cfe las nuevas generaciones rle clirieentes. 

A casi 25 anos ele la independencia, la escuela es 
presencia obligatoria en cualquier pohlación argelina, 
incluso en la~ montafias o en los más remotos oasis. 
Es también motivo de orgullo de la sociedarl, como 
símbolo de la victoria ante la agresión cultural ex
tranjera e instrumento de recuperaci6n ele la perso
nalidad nacional. Los estucliantes snn tos princirale~ 
heneficiarios de la lucha iniciada en 1954 por com· • 
l>atientes que, en g-ran parte, eran analfahetos. • 

l A Ben Batlis (1889- 1940), un rico 11/1:má,seatrilmye ':! 
la famosa frase: "A~elia es nuestro pais; el árabe, nues· .: 
tra lengua; el Tslam, nuestra reliitión" Asf como lo va· .; 
riante: "La personalidac1 argelina se apoya en um trl~t e 
de: la etnia herbere, la lengua árahe y la re~ón mus 
mana". (1 
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Las líneas 
principalei: de 
la política 

etterior de Argelia 
no se modificaron 
~e el Congreso de 
Soumman, que tuvo 
lugar en 1956 du
rante la guerra por la 

Argelia quiere 
intensificar el 

intercambio Sur-Sur 
1 

cooperación Sur-Sur, 
de acuerclo coo el es
pfritu ele la l Confe
rencia ele las Nacio
nes Unirias sohre 
Comercio y Desarro
llo (UNCT A D), rea
lizada en Ginebra, en 
1964. 

ooependencia, pero 
lkl nos a.!!rada el he- La posición argelina de aumentar El viceministro de 

Relaciones Exteriores 
expone argumentos a 
favor de la intensifi
cación dei intercam-

cho de que 90% dei 
11tercambio comer
cial se realice actuaJ
mente con los países 
ricos de Occiderite: 

la cooperación con los países dei 
Tercer Mundo choca muchas veces con 

la competencia de la política 
neocolonialista francesa 

bio entre A rgelia y el 
Tercer Mundo: 1) EI 
interés político cie 10% con Francia, 

principal socio co-
mercial, luego Estados Unidos y la República Fede
ral Alemana. Por eso estamos haciendo todo lo posi
Ne por intensificar el intercamhio Sur-Sur". 

La afirmaci6n es dei viceministro argelino de 
Relaciones Exteriores, y encargado de la Coopera
d6n, Mohammed Aberkane, en entrevista exclusiva 
tcuadernos dei tercer mundo. Seg6n Aherlcane, la 
1isita oue el presidente Chaclli 
Bendjedirl deherá realizar a Rra
ul, en la primera quincena de oc
illbre, se inscrihe en ese marco de 
~tensificación dei intercambio 
ron el Tercer Mundo, que repre
ienta hoy clfa apenas 4% dei total. 

Un modelo de cooperación 

\rgelia está muy interesada, por 
t,iemplo, en joinr-ventures coo 
~ses de Tercer Mundo que 
uiendan las necesi"dadcs dei mer
cado interno argelino y puedan 
íacilitar a esos países el acceso a 
lllercados que, normalmente, les 
rin vedados. Las Joinr-venh,res con empresas esta
tales argelinas, en que éstas se hacen cargo dei apoyo 
~ministrativo, económico y financiero ele la opera
tión, son la 6níca solución para las empresas extran
tras interesadas en invertir en Argelia. Aberkane 
cree que ese es el camino para llegar a un modelo de 
1~86 - SetiAmhre - n~ !=!O 

Arj!:elia en verse lihre 
de su depenciencia en relación a Europa OccidentaJ, 
donde Francia, Italia, Bélgica y Espaiia absorben, 
por ~jemplo, 07% de las exportaciones ar.l!elinas de 
gas natural (metano): 2) E! momento extremada
mente favorable para ocupar espacios en el mercado 
argelino. En consecuencia de la caída de los orecios 
dei petróleo, el país se interessa por ouien le ofrezca 

mejor poder de compra. 

Intereses creados 

A rgelia propuso a Brasil, hace 
poco más de un aiio, un contrato 
de counter trade (trueque de mer
caclerfas), por valor ele dos a tres 
mil rnillones de dólares, durante 
cinco aõos A través de ese con
trato Brasil importaria de 15 a 20 
mil millones ele metros cúbicos de 
gas natural lícuacfo (tres a cuatro 
mil millones de metros cúbicos 
por afio), y suministrarfa a Argelia 
una suma de dos a tres mil millo
nes de dólares por concepto de 

servicios, que aharcarfan: la constn1cci6n de 800 ki
lómetros de vfas férreas, una laminacfora <le acero en 
Ain M'Lila, cios usinas hidroeléctricas, el aeropuerto 
de Argel y, por lo menos, un trecho dei tren suhte
rráneo de la capital. 

Argelia, con la cuarta reserva mundial ele gas 
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presas constructoras brasileiias, que tienen proble
mas de capaciclad ociosa. 

Coo una serie de ideas y proyectos cuyo eje prin
cipal es el gas licuado, se pretende llegar ai inter
cambio modelo Sur-Sur. Pero existen clificultacles y 
ohstáculos, que inhiben el desarrollo de la coopera
ción entre los países dei Tercer Mundo. Son los in
tereses creados y, en ciertos casos, los resquícios de 
colonización y neocolonización mentales existentes, 
que se manifiestan en la preferencia en negociar coo 
las potencias capitalistas, que ofrecen sus productos 
a domicilio en "emhalajes" que incluyen casi siempre 
priviJegios y prebenclas a los interlocutores. 

Las relaciones con Francia 

Argelia se mueve, coo mayor o menor éxito, en 
dirección a los países dei Tercer Munrfo. Y a medicla 
en que logra ampliar su cooperación con ellos en
frenta a Francia como país competidor que "practica 
el neocolonialismo en muchac; regiones, sohre todo 
en Africa subsahariana". No ohstante, lac; relaciones 
entre los dos países soo actualmente serenas, salvo 
algunos cac;os de agresiones violentas de corte ra
cista practicadas contra los trahajadores arj?elinos 
-más de un millón- radicados en Francia 

En julio rle 1962, después de ocho afios de una 
guerra de liberación de las más sangrienta.c;, Francia 
acept6 con clifjcultacl la indepencfencia de Ar_gelia. 
Desde 1%2 ha<;ta ahora, clel punto cfe vista ar~elino 
lac; relaciones con Francia han variacio hac;tante en 
funci6n de 'os presidentes franceses. Charles cfe 
Gaulle, que reconoció la independencia, es recordado 
en Argelia con respeto. Conforme cita Aherkane, 
"su rolftica con respecto ai Tercer Muncfo na,;aba 
por ArreJ". En la presiclencia cie Georges Pompidou. 
Jac; relaciones fueron estremeci(las por la nacionali-
7.ación dei petróleo argelino, en 1971. Y se mantu
vieron <listantes durante e! perfodo ele Valéry í!is
card d'Estaing, sobre todo después que éste mannó 
bomhardear e! Frente Polisario en el Sahara Occi
dental. 

f,a primera y hac;ta ahora la única visita de un jefe 
ele Estado argelino a Francia tuvo lugar en 1983, 
cuando el presidente Chadli Bencljedid llegó a Paris 
para ac;istir a la trasmisión rlel mando de François 
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Mitterrand. Tres aiios después, la euforia fue susti: 
tuida por la clecepci6n en los círculos oficiaJes arge. 
linos, donde se comenta que los socialistas franceses 
están razonando en términos estratégicos capitalis
tas. 

El proseguimien to de la iruerra rle liheración 

F.I presiclente Chaclli también visitó Estarfos Uni
dos el ano pa.c;ado y la URSS en mano de e,c;te aiio: 
este último pafs abastece a Argelia ..-te gran parte ele) 

equipo militar. Pero las reivindicaciones argelinas 
por una industria militar nacional son creciente,c; y se 
aspira a importar la tecnolo/rla desde un país dei Ter
cer Mundo. 

fatados Unidos es el mayor comprador de petró
leo y uno rle 1os principales socios comerciales de 
Argelia, oue importa aviones civiles norteamericano~ 
(90% de Jos aparatos ele la ,Air Algérie, cerea!es y 
materias primas. Existe incluso un programa de for
mación ele estucfiantes argelinos en Estados Unido~. 

Seg,5n annna el viceca~ciller argelino, las rela
ciones con Estarlos Unidos -que pennanecieron in
terrompidas desde 1967 a 1974- "se basan en lns 
intereses recíprocos y no son afectadas por el oeso 
dei poder ele Washington, clonrle se reconoce ooe 
somos un pafs responsat-,le y políticamente estable". 

Las agresiones norieamericanas a Líbia -consi
derado un país hermano, incluso porque apoyó la li
beración de Argelia- fueron conclenarlac; en Argel. 
EI gobiemo argelino se opone a toda forma de te
rrorismo y consirlera que Estados Unidos no ha pre
senta(lo pruehas de que Líbia lo promueva. 

Es incondicional e! anoyo a los palestinos y Aher
kane cita ai pensador Franz Fannon: "Cuancfo a al
guien se le quita todo, ese alguien se toma absoluta
mente libre". Y concluye: "No se Jes puede exigir 
a los palestinos que respeten lac; leyes intemaciona
les, después ele la injusticia histórica que han sufri
do" 

Argelia lidera actualmente una iniciativa que tiene 
por ohjeto reunificar el movimiento palestino, con el 
mismo empeno con que apoya, basada en el principio 
de autorleterminación, a la SWAPO en Namit,ia, ai 
ANC (que tiene representación en Argel) en Suctá
frica y ai Frente Polisario en el Sahara Occidental. 

A.J .P. 
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América Latina/Perú 

Entre la voluntad de cambio 
y la muerte 
Una economia en crisis, la corrupción y el ·abuso de poder, como herencia, sumada 
a la escalada de violencia dei terrorismo, desafian los propósitos de cambio dei 
presidente Alan García 

Avenida Tacna, centro de Li
ma, mediodía nublado, típi

co dei invierno de la capital pe
ruana. Centenares de policías vi
gilan los alrededores dei "Centro 
de Convenciones dei Hotel Cri
llón ": el tránsito es restringido, 
nadie camina por la vereda que 
da acceso ai "Centro" sin su co
rrespondfonte identificación; to· 
dos los que ingresan, con maJeti
nes o carteras son cuidadosamen
te revisados por agentes femeni
nas de la policía. 

No se trata de una dictadura 
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agonizante que se defiende, tam
poco de una reunión de algún 
sector antipopular odiado por las 
mayorías; son los momentos 
previos a la inauguración dei 
Congreso de la In ternaciona1 So
cialista que, por vez prímera, se 
celebraba en América Latina. Al 
interior de este prestigioso local 
esperaban ai presidente Alan 
García el ex canciller Willy 
Brandt, el ex presidente Carlos 
Andrés Pérez, Leonel Brizola. 
Anselmo Sule, Hipólito Solari 
Yrigoyen, unidos a líderes de la 

social democracia europea. , 
Pasado el mediodía, cuando 1. 

la impaciencia reinaba, estallaron p 
dos explosivos en los alrededores ir 

y una terrorista murió ai expio- 11 
tar en sus manos un primitivo li 
lanzacohetes, con el que habia p; 
pretendido disparar contra li ~ 
reunión que se iniciaba. Minutos 
después hizo su aparición Alan 
García. E 

Cuando el presidente iniciá 
su discurso, ya se sa bfa el trá~
co balance de los motines diri· bi 
gidos por los terroristas de Sen· rc 

IC 



dero Luminoso. La sangre había 
corrido; centenares de muertos 
sacudían. una vez más, la con
ciencia dei Perú agobiado por la 
violencia. EI presidente habló 
de la "interesada campa.fia" para 
sabotear la reunión; de que, pe-
se a enfrentar la ''más aguda cri
~s de la historia peruana, reco
~endo los resultados de muchos 
anos de dominación, injusticia y 
error, el gobierno no se deten
drá... mantendrá invariable su 
defensa de la soberan{a conti- i 

:, 
oental amenazada por el inter- rt 
vencionismo imperialista en Cen-
1roamérica y apoyará sin reservas 
~ causa revoluciônaria dei pue
blo rle Nicaragua ... " EI presideo-
le condenó nuevamente a los 
acreedores, ratifícó el punto de 
vista peruano dei problema de 

un ano, cuando el gobierno 
actuaJ se inició, el Perú se deba
tia en su mayor crisis, crisís agra
vada en gran medida por el go
bierno derechista de Belaúndc 
Terry, que no sólo destrozó la 
econom(a al imponer un mode
lo neoliberal, sino que mostró 
una increfble complacencia fren
te a la corrupción, el abuso de 
poder y la pérdida total de auto
ridad. 

-

problema muy serio. Como 
ejemplo podemos decir que Li
ma, con seis millones de habitan
tes y gran delincuencia, sólo con
taba, en julio dei 85, con doce 
patrulleros. Hoy cuenta con va
rias cen tenares, improvisados 
con automóviles tomados de las 
empresas públicas y ministerios, 
que eran utilizados por los fun
cionarios en forma que el go
biemo cons1deró indebida. 

la deuda, criticó a los países de
sarrollados vendedores de armas 
Y dijo, a propósito dei orden 
económico internacional: "O se 
está con el sistema irracional en 
el cuaJ el dinero ha impuesto sus 
fuerzas maléficas, o se está con 
los pueblos; o se está con los 
bancos o se está con los pobres 
dei mundo. Esta es la linea divi
!Oria de la justicia ". 

Alan Gorda: la más agucta crisis de la historia peruana 

Palabras progresistas sin duda. 
tCómo hacerlas coherentes con 
tl clima de represión y de masa
cre? Para muchos observadores 
extranjeros resultaba casi incom
prensible, cuando no abierta
mente condenable. Sin embar
go, es necesario entender ai Pe
rú y sus dramáticos problemas 
para ver la lógica de los aconte
cimientos. 

EI gobiemo y la violencía 

Alan Garcia preside un go
bierno que ha manifestado su 
voluntad de cambio. Hace casi 
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EI nuevo gobierno no sólo 
cam bió la pol{tíca económica y 
dio un impulso nuevo y progre
slsta a las relaciones internacio
nales1 , sino que buscó enfren
tar el grave problema de la vio
lencia. La reorganización de las 
Fuerzas Policiales, que significá 
la ''purga'' de elementos corrup
tos, con reestructuración de los 
mandos y modificaciones en los 
centros de instrucción, fue el pri
mer paso. EI equípamiento ha 
sido el segundo; se trataba de un 

1 Apoyo a Nicaragua: acción deci
siva en el Grupo de Contadora; presi
dencia dE!' la conferencia anti-apar
theid; No-Alincamiento, etc. 

Luego vino la decisión de no 
tolerar la violencia represiva irra
cional; después de una masacre 
ocurrida en las serranías, perpe
trada por personal militar, el pre
sidente le pidió la renuncia ai Je
fe dei Comando Conjunto de las 
fuerzas armadas y llevó a juicio 
ai subteniente responsable direc
to de los bechos. 

Pese a estos acontecimientos, 
la violencia persiste por varias y 
complejas razones: la marginali
dad social elevada, la influencia 
corruptora dei narcotráfico2

, la 
tradfoión de arbitrariedad de las 

2 EI Perú es gran exportador de 
coca. 
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autoridades peruanas y la presen
cia dei grupo guerrillero. 

Sendero Luminoso convirtió 
las cârceles donde sus militantes 
estaban detenidos en verdaderos 
Cortines. 

A partir de allí, impusieron 
al gobierno anterior un verda
dero régimen de extraterritoria· 
lidad. que siguió funcionando 
bajo el presente gobierno. 

En el Perú, desde hace décadas 
las cárceles las manejaban los re
clusos, la polida controlat,a los mu
ros, al interior sólo ingresaban u
nos agentes penitenciarios mal pa
gados, ineficientes y, en la mayo-

La violencia: 

Familiares rfe detenidos enfrente 
ai penal de Luriganc:ho 

ria de los casos, corruptos. A los 
pabellones no ingresaba nadie, 
salvo cuando habia "requisas'' 
Casi siempre, en los pabcllone; 
de presos comu nes. luego de Ulli 

"requisa" se encuentran lanzas, 
cuchillos, revólveres, droga, alco
hol. i,Cómo ingresó? Llevado 
por las visitas, con la complic1· 
dad de guardianes ineficaces o 
sobornados. 

De este modo, los senderistllS 
construyeron en la isla dei Fron· 
tón túneles y muros, se armaron 
con dinamita, bombas caseras, 
fusiles y revólveres. En LurijlilD· 
cho, también se armaron y forti-

un problema profundo 
sión de excesos, la venganza criminal e instlntl· 
va porque las fuen.as ~e la ley deben estar por 
encima rie la venganza primaria y hrutal", rilio 
el presidente Alan Garda ai anunciar que ha, 

D No se trata sólo de las acciones terroristas bfa dispuesto el encarcelamiento y somell· 
dei grupo maojsta Senrlero Luminoso y dei miento â juicio de los oficiales y soldattos res

Movimento Tópac Amaro; tamhién están la ponsables. 
represión indiscriminada, los "ajustes de Fuentes oficiales di.ieron que 20 oficlales y 
cuentas" entre traficantes de droj?as, los se- 80 efectivos rte tropa involncrados en la matan· 
coestros "e acaudall:1dos personajes, los asaltos za habfan sido detenidos EI .iefe de la Gunrdia 
y otras manifestaciones delictivas. RepuMicana, j?eneral Máximo Amtrés Martí· 

Durante el réj!imen anterior, el gobierno no oez, fue apartado dei carp.o por el presittenteel 
ouiso aceptar siquiera la existencia "e proble- 30 de junio. EI mismo dfa renunció el ministro 
mas de corrupción y abuso por parte de la poli- de Justlcia, Luís GonnUez Posada, denuncian• 
cfa. EI gobierno actual <fio muestras de querer · do la violencia otillzaffa contra los amotinarios. 
un cambio, pero el prohlema es profundo. En EI ministro dljo que las Fuerzas Armadas 
lfneas generales, se ruerle decir que quienes y la Guardia ReDuhlicana, ai reprimir la rehe
pertenecen a las institociones militares o poJi- lión en las prisiones, "se excedieron ~e la orclen 
clales peruanas se sienten, por J,erencia de una dada por el Consejo de Ministros y vioJaron 
larga tradición autoritaria, por encima de la elementales princípios humanitarlos, Jegales Y 
ley. Creen Que pueden ttacer cualquier cosa sin cristianos". La renuncia rte González Posa~~ 
ser sancionados y, lógicamente, resisten cual- fue seguida por la de veintidós altos funciona· 
quier intento rle .un control estricto. rios dei mlnisterio. 

La sofocación dei amotlnamiento en las cár- EI Procurac1or General de la Repóblica, Pe· 
ceies de Luriganc'1o, Frontón y Santa Bárbara, dro Méndez Jurado, informó el 22 de .iulio de la 
no escapó a los excesos de las fuerzas armadas y apertura de un proceso jucHcial contra el gene· 
policiales, (Jue se tradu,jeron en una verdadera ral dei Ejército Jorge Rabanal Ortega, res· 
masacre de miembros de la guerrilla, estimada ponsabilizándolo por la moerte de más de un 
por la oposición ffe 250 a 400 vfctlmas, coando centenar rte presos políticos, que configura el 
éstos habfan depoesto las armas. delito de fusilamiento de prisioneros entre~a-

"No avalo, ni apruebo, ni respaldo la comiw dos a la custodia policia l. 
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ficaron. Dentro de los pab~llones 
goberna ba Sendero; había a fi
ches dei "Camarada Gonzalo"; 
se cumplía una rulina marcada 
por sus ritos y si'mbolos y una 
disciplina rígida. 

Los sucesos 

El 7 de junio. día de la "Jura 
de la Bandera ", en plena ceremo
nia militar, Sendero hizo estallar 
dos bombas, matando a dos ino
centes. El dia 18 a las seis de la 
mariana, se amotinaron los sen
deristas presos en los penales de 
61 Frontón, Lurigancho y la cár
cel de mujeres Santa Bárbara. El 
gobiemo envió delegaciones para 
dialogar y conseguir que los 
amotinados liberaran a los rehe· 
nes que habfan tomado. La Co
misión de Paz3

, representantes 
dei Poder Judiciario y el Minis
terio Público trataron de solu
cionar el asunto en forma pac{fi
ca durante más de diez horas. 
Fracasados los intentos, el go
biemo decidió encargar a las 
fuerzas armadas la captura de los 
penales y la debelación dei mo
tín. 

En Santa Bárbara, los inte
grantes dei cuerpo femenino de 
la Guardia Republicana tuvieron 
el principal papel; ingresaron ai 
penal y liberaron a los rehenes 
(entre lo~ que se hallaba la direc
tora). Saldo: dos reclusas muer
tas. En Luri~ancho la re~istencia 
fue mucho mayor y los comba
tes duraron varias horas; ai final 
los muertos pasaban de 150, al
gunos fallecieron en la refríega, 
otros por asfixia, de bido ai hu
mo que invadió los estrechos oo-

lGrupo de personas independien
tes y de prestigio destinadas a buscar, 
mediante cl diálogo, una superación 
de los problemas de víolencia y viola
Ción de Derechos Humanos. 
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Las acciones de Sendeto Luminoso buscan reducir la confrontación 
polfüca ai plano exclusivamente militar 

rredores y las celdas. 
En la isla de El Frontón, la re

sistencia fue aun mayor, Uegán
dose a utilizar helicópteros y ar
mas pesadas. Treinta presos 
se rindieron, poco más de esa 
cifra se anunció oficialmente 
como mucrta, el resto se supone 
que pereció en medio de los es
combros o los túneles que fue
ron excavados para resistir cual
quier ataque. En total, los muer
tos pasan de 200 y entre ellos se 
encuentran también policfas y 

marínos. 
AI parecer. el cálculo de Sen

dero era que cl gobicrno no se 
atreve,ría a una respuesta dura. 
Pensaron quizás que, como en 

los dias de Belaúnde, podrían 
mostrar la "impotencia de la de
mocracia", tratando de debili
taria, y crear las condiciones pa
ra un golpe militar. para asi' 
"agudizar las contradicciones" y 
crecer. 

Es posible que Sendero res
ponda con nuevos atentados pe
ro se tra taría de muestras de de
sesperación ante la pérdida de 
terreno en las zonas rnrales. 

Isaac Deu tscher, reflex ionaba 
sobre el poder y el sueno. En el 
Perú el sueno del Futuro Dife
rente se enfrenta a una realidad 
cruda y brutal. i,Es posible dejar 
de enfrentaria?. • 

César Arias Quíncot 
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Habla Sendero Luminoso 

En su edición de febrero-mano de este ano, D la revista peruana Q1Jt'hacer publicó una en
trevista con miembros de Sendero Luminoso re
clui'dos en el penal de Lurigancho. Después dei 
trágico desenlace dei amotinam1ento dei 18 de ju
nio. este testimonío arroja nueva luz para enten
der eJ pensamiento de la organtzación guerríllera. 
Por esa razón, reproducimos a continuación frag
mentos textuales de la citada entrevista: 

- "El pais vive una campana de genocidio 
contra nosotros. los prisioneros de guerra Y e1 
pueblo. Esta campana de genocidio se ha acen
tuado con el gobierno de Alan Garda, que no es 
sino la continuación de un poder reaccionario. 

- "Pero de aqu{ no saldremos sino muertos y 
nuestra sangre recaerá sobre los responsables Por 
la acción dei partido, estas mazmorras se han 
convertido en luminosa trinchera de combate. 
PóngaJo as{: luminosa triochera de combate. 

- "La vida individual. nuestras vidas indivi
duales, carecen de amportancia. Lo que importa 
es las masas: en ellas se funden y adquieren sen
tido nuestras vidas individuaJes. En las masas. Y 
las roasas, conducidas por el partido, eStán aJ. 
cartzando cada dfa nuevas victorias. nuevos 
triunfos en esta guerra revolucionaria. 

• 
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"Lo nueStro no es fanat ismo sino 1deolog{a 
y una ideologfo que es la expresión de la realidad 
existente en el mundo. Se nos acusa de fanátícos, 
de fanáticos dei odio y de la muerte. Pero nues
tros ~numiento están SUJetos a la ideologia y 
por e; o podemos delimitar perfectamente un 
profundo amor y un profundo odio. Seguridad 
plena en el triunfo: eso es lo que tenemos, no 
fanatismo. 

"Nuestra moral es superior y asumimos co
mo un reto la muerte. El temor se supera con la 
ideolog{a y en ln contradicción valor-temor con
verllmos eJ temor en valor. Amamos la vida, pero 
porque la amamos somos capaces de entregaria. 

·• · Asesinato? De ninguna manera. EI pueblo 
no lu~ha contra el pueblo. Ajusticiamientos, sí. 
Hay quienes toman pute por los opresores y hay 
quienes toman parte por la guerra popular. Hay 
que opiar: o con el pueblo o con su enemigo._ . 

- "El campesinado pobre es la fuerza pnnc1-
paJ de la revolución pero dentro de la ideologia 
dei proletariado. EI es el motor de nuestra gue
rra campesina que ha cumplido ya cinco anos de 
desarroUo victorioso. Las masas se incorporan 
como riachuelos en todo el pa(s, tanto en el cam
po como en la ciudad. Esta es la más grande epo
peya que el partido y el pueblo real izan. Es más 
grande que La lucha de Túpac Amaru. Est~mos 
echando abajo trece siglos de Estado reaccaona
rio. 

- "La Comisión de Paz no es s ino unente bu
rocrático que ya ha sido deSahuciado por el pro
pio Alan Garda. No creemos ni en el diálogo c~n 
el gobierno ni en amnistias. El diálogo y la amrus· 
tfa no son poSibles entre la revolución y la con· 
trarrevolución. 

"Este es el Presidente GonzaJo, el más gran
de marxista-lenini.~ta vivo. Lo acompaiia un mar 
armado. Como los comunistas rusos y los comu· 
nistas chinos, con fusiles estamos tomando el 
poder por partes. conquistando bases de apoy~. 
Somos el tínico partido marxista-leninista-maois
ta dei mundo que se ha levantado en armas. Nues
tra revolución es ejemplar. Estamos gritando a 
todos los vientos de la tierra: somos maoistas Y 
encabezamos la ofensiva estratégica de la revolu· 
ción mundial. Este es un proceso de entre cin· 
cuenta y cien anos en que serán barridos todos 
los imperialismos y sus lacayos". 



Béjar: una concertación 
respecto ai terrorismo 

H 
éctor Bejar, guerrillero a 
comienzos de los anos 60, 

luego hom bre dei proceso rfe los 
militares proJ?resistas perua
nos, hoy un ideólogo y diseiia
rlor de política rlonde puel'lao 
interrelacionarse el A pra y la 
lzquierda UnMa, en los gran
des objetivos 1>0JJ11lares del Pe
rú, opina de esta manera sobre 
el terrorismo en su país: 

/, Qué pasa con el terrorismo 
e11 el Peru? 

- Tiene una potencialidad muy ~ 
grande y reviste un peligro mayor. i 
Y no es propiamente el terroris- ~ 
mo. porque lo realízan grupos 
minoritarios. EI peligro está en 
lo que yo he llamado la "sende
rización" de la sociedad. Si la gen-
te repudia el terrorismo, empieza 

ruanos digamos que el combate 
con tra el terrorismo es un asunto 
de las FF AA. Ni el gobierno ni 
las clases medias, ni los organis
mos sindicales, ni los partidos 
políticos debiéramos aceptar que 
el combate contra el terrorismo 
sea un asunto de las FF AA, por
que aceptarlo significa que no
sotros, por mantener las manos 
limpias en el Perú, estamos dele
gando en los militares el rol de 
la represión ; y esto significa envi
lecer a nuestras FF A A. 

no solamente contra la democra
cia: es un enemígo de la socie
dad. Entonces, aquf tenemos 
un tema de concertación. 

i Y cómo se logra esa concer
tacíón? 

-Se logra, en primer lugar, 
sobre la base de la responsabili
dad individual de los participan
tes, cada quien debe asumir su 
obligación. Cuando digo bay que 
asumir, estoy hablando de un 
tema muy diffoil, porque por lo 
general son temas que no son po
pulares. Hay que asumir costos. 
Y, por ejemplo, no es fácil para 
un político de izquierda decir 
que no sólo los que reprimen 
son malos, como no es fácil para 

a pensar que los terroristas lúcie
ron demasiado y es bueno matar
los. Si la gente se acostumbra a 
que en el país hay siete m.il muer
tos, comienza a pensar que un 
terrorista muerto no importa. 
Creo que es un peligro que nos 
habituemos a la violencia y a la 
muerte. Es una especie de cán
cer que .corroe a la sociedad pe
ruana y que, más allá que poda
mos mantener un régimen cons
titucional, encierra una potencia
lidad que nos puede destruir co
mo país. 

La víolencia: un cáncer que corroe a la sociedad 

, Cómo reaccionar frente a 
ello? i Es posib/e una concerta· 
cidn social para una respuesta 
a111plia de la sociedad? 

- Creo que debe haber una 
conccrtación respecto ai terroris
mo y no puede ser que los pe-
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Entonces. creo que en el Pe
rú cada quien tiene una respon
sabilidad respecto ai terrorismo. 
Una responsabilidad que no pue
de limitarse a decir que u no está 
en contra dei terrorismo, porque 
eso es muy fáci l. EI terrorismo 
de derecha deber(a ser maio para 
Lodos los hom bres de derecha. 
Tal como el terrorismo de iz
quierda deberi'a ser repudiado 
por todos los hom bres de izqu ier
da. El terrorismo es una amenaza 

un polt'tico de derecha decir que 
no sólo los comunistas son terro
ristas. Tampoco es fácil para un 
gobiemo que se precie de demo
crático asumir el rol de la repre
sión. Entonces aqui estamos ha
blando de costos, porque a la 
concertación cada grupo no so
lamente Ueva sus propuestas, si
no tam bién lle\ a su parte de cos
tos. Lleva lo que va a pagar y va 
a disminuir en prestigio. en dine
ro y en poder. • 
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EI Salvador 

La unificación 
sindical 
El agrupamiento de lrabajadores y campesinos en una 
central única está posibilicando la constilUción de un 
amplio frente en favor de una solución negociada 
dei conflicto 

Enfrentando enormes dificul
tades por la situación de 

guerra imperante en el país, los 
trabajadores salvadoreiios han 
conseguido, en los últimos aiios, 
importantes avances en el proce
so de unificacián sindical, que se 
tradujeron en la constitución de 
la Unián Nacional de los Traba
jadores Salvadoreõos (UNTS), 
una central orientada por prin· 
cipios de autonomia y pluralis
mo sindical. 

Una delegación de la UNTS 
participó en el Congreso de la 
Central Unica de los Trabajado
res (CUT) de Brasil, realizado en 
julio pasado, en la ciudad de Rfo 

de Janeiro. En esta oportunidad, 
cuademos dei tercer mundo en
trevistá a Ricardo Guevara, 
rniembro deJ comité ejecutivo de 
la UNTS, y recogiá sus opiniones 
sobre los problemas y las pers
pectivas que encara el movimien· 
to en la actualidad. 

Guevara iniciá su actividad 
sindical en 1978, como directivo 
de la Asociacián General de los 
Empleados Póblicos y Municipa
les. Dedicó los últimos aiios a la 
formacián sindical, como profe
sor en escuelas para fu ncionarios 
públicos y campesinos. Actual
mente, es secretario de relacio
nes áe la Asociacián General de 

La guerra y la crisis económica movilizan a los sindicacos 
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Empleados dei Ministerio de Ha
cienda e integra la dirección de J 

la UNTS desde hace ocho meses. 

, Cómo se forma la UNTS? 
- EI proceso de unificación 

sindical en EI Salvador se inicia a 
principios de 1985, cuando co- _ 
mienzan a agiu tinarse los dife
rentes sectores, dado la profun-

11 
dización de la crisis y la injusti- ~ 
eia en los aspectos económ1cos. ti 
sociaJes y poli'ticos. Se elaboran ~ 
algunos principios básicos y ele
mentales para caminar hacia la 
unidad. Como primer obJetivo 
tenemos que alcanzar la paz en lt 

El Salvador. Propugnamos una r 
solución polílica, negociada, ~ 

para la situación de guerra de El 
0 

Salvador. Somos pluralistas, so- ri 
mos un movimiento autónomo, d, 
participativo y lucharnos pores-

111 
tablecer la democracia en un 1, 
marco de justicia social en EI p

1 
Salvador. EI trabajador y el pue· ti. 
blo en general deben tener acce- lt 
so a la vivienda y a un trabaJo te 

digno, a la salud como un dere- " 
cho de todo ser humano, que los 
gobiernos tienen que proporcio
nar. Estamos tam bién luchando 
por mejorar las condjciones físi- dt 
cas y de recursos humanos en lé 
cuanto a la educación básica, de- li; 
teriorada por la guerra y por el 

10 
propio gobiemo, ya que la ma· la 

yor parte de los recursos son de· Ui 
clicados a la guerra. Las presta· (l 
cíones a la saiud y a la educación tr, 
para el pueblo han disminuido ru 
en calidad y cantidad. Todo esto la 
hace que el pueblo tome más Da 
concienc1a para organjzarse Y ra. 
realmente dar la batalla ai régi· 

1 
mcn. Estamos convencidos de 01 
que el proceso de unificación es Ph 
el camino correcto para poder 
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1ncontrar solución a los problc-
111as de crisis que vivimos. 

,Cudl es la participación de 
los campesinos en la central sin· 
iital? 

-Los campesinos son mayo
ría. pero la UNTS es la ag]u tina
<ión de todos los trabaJadores 

1 de los diferentes sectores de la 
1 IOl'redad salvadorena. Para co

menzar. está la Asociación de In
dígenas de EI Salvador, cuyo je
re. el cacique Adrián Esquinolis
«>, es miembro dei comité ejecu-

' nvo de la central de trabajado-
1 ris. También están los campesi-

nos organizados tanto en comu· Duarte no·c~mplió su promesa 
n1dades como en cooperativas. 
Partícipan los sectores coopera-
1,vistas de la ciudad y el campo. 
Tenemos lodo el sector obrero 
dei servido público, el magiste· 
no, los de la salud, los de los ser
vicios de energía y de suministro 

ron con nosotros a trabajar en la 
oposición. No tenemos nada que 
ver con el gobierno. Estamos en 
la oposición haciendo plantea
mien tos serios, políticos, econó-

' de agua. Creemos que somos la i '-\ 
mayorl'a y somos la vanguardia i 
de los trabajadores salvadorei\os. ! 
Prácticamente somos la oposi- :i: 

ci6n en El Salvador. El gobiemo 
de Duarte considera a la UNTS 

1 romo el principal enemigo a ven-
cer .•. 

,Antes que el FMLN? 
-Somos el principal enemigo 

dei gobiemo de Duarte, visto 
además que la Democracia Cris
tiana en El Salvador ha perdido 
ioda su fuerza. Porque su base 
IOcial estaba en la organización 
Unidad Popular Democrática 
!UPD), que ahora está con noso
lros, debído a que el gobiemo no 
rumplió el pacto firmado entre 
la UPD y la Democracia Cristía
na. Los compai\eros sf cumplie
ron con su parte. llevar ai poder 
a la Democracia Cristíana y a 
Duarte, pero la DC no les cum

micos y laborales, de los trabaja
dores salvadoreiios, presionando 
ai régimen para que mejore las 
condiciones en esos aspectos. En 
este momento, la situación de 
los campesinos se agudiza más 
por las medidas económicas del 
régimen, que tienen la finalidad 
de dar continuidad a la guerra. 
Para eso sirve el paquete econó
mico. 

tEn qué consiste el paquete 
económico? 

-Primero, en la devaluación 
de la moneda. EI colón fue de
valuado en 100%, de 2,50 por 
dólar pasó a 5. El gobierno adop
tó medidas cambiarias y fiscales 
que perjudican aJ trabajador, en 
lugar de fomentar la producción 
y el empleo (el desempleo y sub
empleo es superior a 60%). En el 
caso de los campesinos, los afec

Plió a los compafieros, que viníe- • Guevara: "Somos la mayoría Y somos la vanguardia" 

ta porque no tie
nen la posibilidad 
de pagar o por
que, ai estar con 
nosotros, el go
bierno no les per
mite el acceso al 
crédito. Los pre
cios de los insu
mos para cultivos 
se han ido tan al
to que natural
mente no los pue
den adquirir. Es
tamos presentan
do batalla en ese 
punto y estamos 
exigiendo que se 
profundice la re
fonna agraria. Es
tamos gestionan
do que se imple
mente la segunda 
fase de la reforma 
agraria y se m odi
fiq ue para ello la 
Cons ti tu ción, 
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porque ha} que cambiar un art i
culo de la Constitución 

tEn que consiste esa segunda 
/ase? 

-En que terren~ de más de 
250 hectáreas tienen que ser en
tregados a los campesinos. De 
250 a SOO hectárcas son las 
propiedades me;ores para el cul
tivo de los productos que se dan 
en E! Salvador. Están en ma
nos de los terratenientes que 
explotan aJ campesmo o las 

arríendan porque ellos no se 
qu1eren arriesgar a perder una 
cosecha. 

, Cual es la posic1ón de la lglt·· 
s1a safradorena frente ai mov1-
mien to sindical' 

-No podemos hablar de la 
lgles1a como mstituciôn Si ha
blamos de su cúpula, integrada 
por monsenor Rosa Chávez y 
monseõor Rivera y Damas, no da 
ningún apoyo a nuestro mov1-
miento sindical Nos combate en 

lugar de apoyarnos. como dcbia 
hacerlo por la propia ratón de la 
lglcsia, que debia estar con el 
pucblo y no con cl gobicrno Lo~ 
dmgentes de la lgles1a Católica 
nos cntican porque estamos en 
la oposic1on Ellos d1cen que no 
apoyamos un sistema democráti· 
co que, según ellos. existe en EI 
Salvador Jndudablemente. la 
lglesia !Iene que criticamos por
que ellos tienen una. pos1ci6n de 
apoyo aJ gobierno y no ai pue
blo. Han cnticado que presiona-

r------ ---------·- ---------- ------------- ----: ... 
La plataforma de la UNTS 

D 1 - Derogar las medidas dei paquete econó
mico que han perjudicado a los trabajadores 

y a toda la poblaci6n, especialmente las que ban 
causado incrementos en los precios de los artfou
los de consumo popular, los insumos agrícolas, 
los combuStibleS, las medicinas y los servicios pú
blicos. 

2 - En el campo agrario y considerando que 
la producci6n agrícola es la base fundamental de 
nuestra economia, el Gobiemo deberá: 

-ejecutar la ll Etapa de la Reforma Agraria 
en forma inmediata, la cual permita la integra
ci6n de todo el carnpesinado sin tierra a1 proceso 
productivo dei país; 

- exonerar a las cooperativas, del sector re
formado y no reformado, del pago de la deuda 
agraria, ya que de lo contrario, las cooperativas 
únicamente lTabajarán para pagar las deudas y sus 
intereses lo cuaJ obliga a sus asociados a vivir en 
condiciones de extrema pobreza y miseria. 

Los puntos anteriores deben complementarse 
coo la creaci6n de sistemas adecuados de finan
ciamiento y comercializaci6n de la producci6n; 
asimismo debe definirse un plan de asistencia 
técnica que permita la capacitaci6n eficiente del 
campesino y en consecuencia se eleven los niveles 
de producci6n y productividad a finde garantizar 
la aJimen tacíón de nuestra poblaci6n. 

3 - Establecer un plan de fomento y desarro
Uo industrial que fortalezca las empresas existen
tes, reactive las fábricas cerradas y propicie la 
creación de nuevas empresas asociativas, dirigidas 
y administradas por los trabajadores. 
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4 - Reestructurar e! sistema bancario ponién
dolo ai servicio de todos los sectores de nuestra 
sociedad , especialmente de los campesinos, las 
cooperativas, la pequena y mediana empresa, a 
intereses razonables y en condiciones y requisitos 
flexibles. 

S - En lo relacionado ai comercio se deberá: 
- ampliar las relaciones comerciales con todos 

aqueUos países que nos ofrezcan un trato justo y 
conveniente a los intereses nacionales y que nos 
paguen mejores precios por nuestros productos 
de exportaci6n; 

- crear un sistema de mercado interno que ga
rantice el abastecimiento de los productos bási
cos a toda la población. Este sistema debe ser di
rigido y administrado por el Estado y las organí
zaciones comunales existentes o que se creen pa· 
ra tal efecto; 

- garantizar el congelamiento y control efec
tivo en los precios de los arHculos y servicios de 
uso y consumo popular: vivienda, alimentos, me· 
dfoinas, vestuario, educaci6n, transporte y ouos. 

6 - Decretar un aumento aeneral de saJarios 
en un porcentaje igual ai incremento en e! cosco 
de la vida. 

7 - En relaci6n ai transporte público de pasa· 
jeros, se debe proporcionar nuevas unidades a las 
cooperativas y empresas de transportistas existen· 
tes, bajo condiciones favorables y proporcionar 
subsldios para no elevar el valor dei pasaje y regu· 
lar los precios de los repues tos y accessoríos. 

~,fedidas de Cardcrer Sncinl 

l - Garantizar la reapertura o creación de 
fuentes de trabajo a fín de proporcionar empleo a 
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mos mucho ai gobierno, lo que 
is verdad, y nos acusan de pro-
10car inesta bilidad en EI Salva
dor. Corno países subdesarrolla
dos que somos, tendemos a ser 
mestables, la inestabilidad es 
mherente a nuestras condiciones 
sociales, no la provocamos noso
tros. 

También nos acusan de ser 
comunistas, marxistas, de que 
apoyamos ai FMLN y no apoya
mos a la DC cuando ésta lo nece
sita. Pero hay un sector de la 

lglesia, específicamente los pa
dres jesuítas de la Universidad 
J osé Simeón Canas, que nos dan 
lodo su apoyo. Nos apoyan en el 
aspecto material con la infraes
tructura de la Universidad, que 
prácticamente es la casa de la 
UNTS. El rector de la Universi
dad es e! padre Yacurf, an filó
sofo bien conocido en toda el 
área centroamericana, que fre
cuentemente viaja para ofrecer 
conferencias en otros países de 
la región. Está con nosostros por-

que dice que es necesario dar la 
batalla. Contamos con un apoyo 
de asesoramiento y de todo tipo. 
En este momento, estamos for
mando un frente ya definido 
para gestionar el tercer encuen
tro FDR-FMLN-DC. No sólo la 
Universidad está con nosotros, 
sino tam bién la mediana y pe
quena empresa, agrupada en una 
federación que se llama Fenape, 
y algunos políticos. Vamos a 
presentar un planteamiento con
junto de todos los sectores socia-

todos los trabajadores desocupados. 
2 - Equipar adecuadamente los centros de sa

lud existentes y que se construyan nuevos cen
tros con equipos, medicina y personal suficiente 
a fin de atender las necesidades de toda la pobla
ción, desanollando simultáneamente programas 
concretos de prevención de enfermedades y de 
higiene ambiental. 

3 - En el campo de la educación, se deben 
reabrir los centros educativos cerrados y construir 
nuevos, as{ como también, reconstruir y ampliar 
la Universidad Nacional, asignándoles a todos es
tos centros educativos los recursos económicos, 
el equJpo y el personal necesario a fbt de que 
puedan atender a toda la población estudiantil. 

Asimismo el Gobierno debe ejecutar un pro
grama real de alfabetización de adultos, que erra
dique el analfabetiSmo en nuestro país y siente 
las bases para el desarrollo de nuestra propia cul
n1ra. 

4 -Ejecutar a través del IVU, FSV e INPEP 
un amplio plan de construcción de viviendas a 
precios de costo y con estructura adecuada ai 
crecimiento de la familia. 

S - Proporcionar a la poblaci6n desplazada y 
refugiada, que desee regresar a sus lugares de ori
gen, o a los que deseen quedarse en cualquier 
oiro lugar dei pais, los medios necesarios para 
quo puedan reconstruir su modo de vida en con
diciones justa.s y humanas. 

>.fedidas de Carácter Polftico 

l - Dar participación en el Gobierno a todos 
los sectores, económicos y poHticos de nuestro 
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~.· 
Manifestación en la Iglesia dei Rosario 

pais a fio de contribu-ir todos, en la búsqueda de 
solución a la actual crisis dei país. 

2 - Garantizar el pleno respeto de los Dere-
chos Humanos, prioritariamente: 

- la libre Organización Sindical y Gremial; 
- la Libertad de Expresión dei Pensamiento. 
3 - Decretar una amnistia general pa:ra todas 

aquellas personas que se encuentren enca:rceladas 
por sus ideas poUticas. 

4 - Derogar todos aquellos decretos que res
tringen los derechos económicos, sociales y polí
ticos de la población. 

S - Realizar una exaustiva investigación de los 
actos de corrupci6n y aplicar las medidas corres
pondientes a todas aquellas personas o funciona· 
rios implicados en las miSJnas. No es justo que 
unos pocos inescrupulosos se aprovechen de los 
escasos recursos que le pertenecen a la población. 

6 - Iniciar un proceso de recuperación de 
nuestra soberania y nuestra independencia patria 
y no permitir más imposiciones dei gobiemo de 
Estados Unidos en nuestro país. 
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les de El Salvador, para que el 
tercer encuen tro sea positivo 
para los intereses de los trabaja
dores y dei pueblo salvadorenos 
y no sea uno más como los ante
riores, que han sido una propa
ganda ideológica, un show polí
tico donde el pueblo no ha tem
do ningún beneficio. 

tCómo se vincula la UNTS 
con otras organi:aciones socía· 
les y polfticas y con el movi
mien to popular en general? 

-Indudablemenle. la UNTS 
!leva la vanguardia en el mov1-
mien to de masas y casi todas las 
organizaciones la siguen y la apo
yan en todas sus gest1ones. Es el 
caso de los estudiantes universi
tarios, por ejemplo, que no es
tán aglutinados en la UNTS, las 
"senoras de los mercados", los 
sectores no organizados de El 
Salvador también nos siguen ... 

i Las senoras de los mercados? 
-Son campesinas que vienen 

a San Salvador de sus aldeas con 
lo que pueden cultivar, general
mente frutas, y se quedan dur
rruendo en las calles, con sus hi
jos. a veces enfermos, hasta que 
logran vender todo. Es una si
tuacíón que sirve de ejemplo dei 
estado de miseria general dei 
pueblo y especialmente dei cam
pesino. 

i Qué hace la UNTS con rela· 
ción a los desempleados? 

- Realizamos todo tipo de 
gestiones que permitan el em
pleo de esta gran masa de com
paiieros. En el sistema coopera
tivista, tratamos de implementar 
algunos proyectos que den cabi
da al campesino, con el apÓyo de 
las iglesias luterana y anglicana. 
Esas iglesias apoyan a la UNTS. 
En abril y mayo, realizamos un 
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foro para gestionar que se diese 
eJ diálogo. que se d1era otra 
oportunidad de negociación . Par
ticiparon las ig)esias luterana, 
anglicana y presbitenana. La 
íglesia Católica no partic1pó, 
aduciendo que eso era comunis
mo y que como tal iba a tener 
un rotai fracaso. Pero se equivo
caron. Partic1paron todos los sec
tores de la vida nacional, la me
diana empresa e mclusive parti· 
dos políticos. Fue todo un éxi
to y nos penníte tener hoy la po
sibilidad de un tercer encuentro. 

Ayuda a desempleados 

0 La UNTS participa de algu· 
na manera en organizar a los de· 
sempleados ? 

- Es una tarea b1en difícil , ya 
que esos companeros se mueven 
por iodo el pais. incluso hacia 
Guatemala, pero algo estamos 
haciendo y en la medida que nos 
fortalezcamos podremos dar más 
ayuda a los desempleados. De 
cuaJqu1er manera, algunas orga
nizaciones· de la UNTS tienen 
programas bien definidos de apo
yo a sus companeros desemplea
dos o a las familias de compane
ros muertos por la represión o 
presos. Es el caso de magisteno, 
que tiene programas para los 
compaiieros que están presos, en 
donde el sindicato prácticamente 
mantiene a la familia. Con los 
desempleados sucede lo mismo. 
el sindicato mantiene ai compa
iiero y su familia con lo suficien
te por lo menos para subsistir. 

, Volvíendo ai terce, encuen
tro, que espera la UNTS dei diâ· 
logo? 

- La UNTS está apoyando esa 
gestión desde un pnm:1p10. Espe· 
ramos que tenga resultados con
cre1os y positivos a la altura que 

merece y que venga a bene ficiar 
ai pueblo salvadoreiio Como 
UNTS, mencionamos antes. he
mos formado un frente amplio. 
que rncluye universidades, par
udos políticos y organizac1ones 
profesionales. Vamos a realizar 
un foro popular en San Salvador 
donde van a participar todos los 
sec1ores de la vida nacional. va
mos a realizar una manifesta
ción masiva con todos los secto
res: tenernos como meta llenar 
todas las calles de San Salvador y 
estamos pidiendo la participa· 
ción de la UNTS en ese proceso 
de diálogo, porque queremos ser 
testigos de que el régimen no en
gane ai pueblo. Que el diálogo 
no se utilice como una campana 
ideológica para los mtereses de lo 
DC. En ese momento, esperamos 
que la DC se comprometa ante d 
pueblo a iniciar un proceso de 
negociación que venga dar fin ai 
conflicto armado, porque ya son 
más de 600 mil los muertos )' 
otros tantos inválidos. Es necesa
no hallar una soluc16n pol1uca 
pacifica. No tenemos grandes 
perspectivas de que esto 1enga 
resultados positivos, pero esta
mos conscientes de que. en la 
medida que nos unamos las fue r
zas sociales en el país. vamos a 
aJcanzar la paz. 

,Que mensaje durta a los tra· 
bojadores la tinoa11'1encanos? 

- Los salvadorei'los estamos 
en un proceso de un1fkación sin· 
du:al con muchas <lificu ltadcs, 
porque vivimos una s1tuación 
crftica de repres1ón y de persecu
ción. Por eso pedimos a todas las 
organizaciones <lt.> América Lati· 
na qu~ nos apoyén solidariamen· 
te, porque ~ste apoyo es muy 
importante para poder haéer sin· 
dh:alismo ~n El Salvador. • 

Entrevistá de Ricardo SOCI 
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Nicaragua 

"Estamos dispuestos 
a morir'' 
EI testimonio de una campesina que se dirige 
ai comandante Ortega para ofrecer su vida en defensa 
de la patria y para exponer sus demandas 

Termina la recolección dei 
café en la Unidad de Pro

ducción Estatal Penas Biancas, 
en el interior del departamento 
de Ma tagalpa, 180 kilómetros ai 
norte de Managua. Es d (a de 
fiesta y también de asamblea. 
EI presidente Dame! -Or.tega, el 
ncepresidente Serg10 Ramfrez, 
las autoridades regionales, aseso
res dei gobierno y comandantes 

sanclinistas suben a un estrado 
improvisado sobre la caja de un 
camión para realizar un encuen
tro de la serie "De cara ai pue
blo ". 

BaJO el fuerte sol de una ma
nana de febrero, exponen sus 
problemas, sug_erencias, recla
maciones, quejas u opiniones, los 
campesinos sin tierra y los ha
cendados, los trabajadores de las 

plantaciones estatales (las tierras 
que pertenec"fan a Somoza y su 
familia), los pequenos propieta
rios cooperativistas e incluso los 
estudiantes de secundaria que 
concurren como brigadistas a 
apoyar la cosecha, ya que mu
chos de los brazos más fuertes 
y experimentados empuflan ar
mas para defender ai país de 
los "contras". 

Tanquetas de fabricación so
viética cuidan la reunión (esta
mos en un área de frecuen tes 
111cursiones contrarrevoluciona
rias) y la televisión filma cada 
una de las intervenciones y las 
respuestas que serán trasm ili
das un par de dfas después a 
todo el país. Algunos problemas 
son resueltos en el momento. 
El presidcmte recrimina y orde
na sanciones para las autorida-

M1embros dei gobierno Sandinista se reuncn periódicamente con el pueblo para analizar la situación 
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timo hij o si así sea u 
necesaria. Pero tam. ~ 

bién le pedimos que 
sea más consciente la ~ 

ayuda que a noso- s; 
tros nos pasan, por
que a nosotros nos 
pasan tres mil cien- te 
to cincuenta córdo- n, 
bas. Nosotros pedi- ,a 
mos y la revolución K 

que nos pida a nues- :n 
tros hijos. Nosotros .t 
se los vamos a dar S 
hagta lo último que qL 

sea necesario. Por· pé 

que este país es :e 
nuestro y lo vamos a pc 
defender hasta el úl· ;e 
timo momento." ll 

"La tierra" 

des locales, que re
cién comenzaron a 
distribuir dos d(as 
antes de la reunión 
víveres que estaban 
hacfa varias semanas 
en los almacenes. 
Otros problemas son 
analizados y expli
cados. Habrá que 
concentrar esfuerzos 
e inversiones en el 
campo y no dar 
tantos recursos a la 
ciudad, con lo que se 
estimula la em.igra
ción. Los campesi
nos sin tierra debe
rán abstenerse de 
ocupar propie<lades 
que estén en pro
du cción, pero serán 
apoyados y se les 
entregará la tierra si 

111 

"Tarn bién yo le 'ta Ortega: recriminaciones pua los funcionarios moroso.s 
digo al presidente y 111, 

a los que lo rodean que noso- :a 
tros los familiares de caídos, m 
muchos andamos ambulando y l~ 

vivimos en una UPE, muchas la 
veces por lo que no hay como· as 
didad. Dormimos en el suelo, ~! 
no tenemos una tabla en que 
acostamos, dinero para compru 

denuncian a los productores 
ineficientes o ausentistas. Hay 
intervenciones jocosas. como la 
del campesino que informa sobre 
una hacienda en la que "el 
compafiero propietario dejó la 
tierra y se fue a Miami a traba
jar con los contra". 

Otras reflejan con ironia las 
peculiaridades dei modelo nica
ragüense de econo-

La sefiora Arado, procedente 
de una UPE (Unidad de Pro
ducción Estatal) vecina, fue la 
última en hacer uso de la palabra 
antes dei discurso final del co
mandante Ortega. Transcribimos 
a continuación su intervención, 
que hizo aparecer lágrimas en 
muchos rostros curtidos por la 
lucha y el trabajo: 

un catre no tenemos. 
Pero también queremos que 

nos den un poquito 
mía mixta, como 
cuando un mediano 
propietario agrade
ció al "honora ble 
presidente" el envío 

·~quí nosotros necesitamos la Juerza 
de todos los que nos rodean en la 

revolución popular" 

de tierra para produ· 
cir frijoles, maíz, yu· 
ca, papas, todo lo 
que aquf en este país 

de brigadistas "para 
salvar mi cosecha". Cosecha de 
café que, gracias a la suba dei 
precio internacional, aportará a 
Nicaragua un importante ingreso 
de divisas. Tan importante que el 
gobiemo, monopolizador dei co
mercio externo, para estimular a 
los productores les paga parte de 
la producción en dólares contan
tes y sonantes. 
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"Companero presidente, un sa
iu do revolucionario de esta madre 
de dos hijos caídos en la revolú· 
ción popular sandinista. Les doy 
un saludo a toditos aquf reunidos 
y tam bién vengo a decides que 
yo como madre de caídos le digo 
ai presidente Ortega y a sus 
acompafiantes que las madres es
tamos decididas a dar hasta el úl-

da, pues, todo lo 
que es necesario para 

ayudar a las produccipnes cafeta· 
leras, porque si no hay alimentos 
no podemos trabajar. 

"Aqu( nosotros necesitamos 
la fuerza de todos los que nos 
rodean en La revolución popu· 
lar. Nosotras las madres, pienso 
yo que todas las madres son co
mo yo, mis hijos no los he Uo
rado ni los lloro. Me siento orgu· "L 
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llosa porque, antes compai'ie
ros, yo nunca jamás en ml vida, 
m mis cincuenta y dos anos le 
conocí el rostro a Somoza o a 
sus acompai'ian tes, jamás. 

"Hoy se codean Jos estudian-
1es con nosotros, conviven con 
nosotros, comen los mismos fri-
1olitos. Bueno, pero sabemos que 
1qu( la situación es dura. Sabe
mos que no podemos pedir mu
tho, hasta que aqu( haya paz en 
Nícaragua. Pidamos paz y tran
quilidad hasta que aqu í haya 
paz, pero es que muchas veces 
tenemos que pedir un poquito, 
porque ya no aguantamos las ne
cesidades. Porque ustedes saben 
que aqui en este mercado abajo 
yo fui temprano y este vestido 
vale cuatro mil quinientas córdo
t,as y el calzado también. Por lo 
menos entre los familiares de los 
caídos hay a veces hasta cinco 
linos que ellos han dejado: sus 
hermanitos, que es a qujenes les 
daban sus sueldos. Pero bueno, 
fas madres trabajamos cortando 
tl café para la hora en que vamos 

a comprarles sus 
zapatitos para 
que vayan a clase. 
Nosotras llegamos 
y decimos que el 
hermano tiene un 
par pero el otro 
no, porque ya no 
tenemos. Enton
ces, i,qué hace
mos con un par 
donde hay cinco 
nii'ios que van a 
clase? Nosotros, 
bien que en esta 
revolución nos 
avergüenza man
dar a los nii'ios 
con sus piecitos 
bien pelados, bien 
machucaditos, 
porque ruce la 

l 

maestra: 'i.POr "Vamos adejar las tripas entre los árboles'' 
qué no le pone 
zapatos a sus oii'ios?'. 

'Bueno, no porque no 
hayamos ldo a comprar; porque 
en et mercado no me alcanza el 

el nino me dice: 'e.Mamã, por 
qué a m{ me mandás descalzo?'. 
'No, mamá, no me mandés si me 
da vergüenza que los ninos van 

bolsillo'. 'Es conecto, compai'ie- bien vestidos. Me han golpeado 
ra, entonces as( mãndelos'. Pero en mis canillas. Yo no voy a ir'. 

"Entonces, esto, no para que el 
[ comandante se piense que el 
~ pueblo no lo quiere. EI pueblo 
f lo tiene a su lado y seguimos de 
..., frente con el Frente. Aquí nova 

a venir nadie a mandarnos, por
que somos nosotros los nicara
güenses los que aquí mandamos 
(aplausos). 

"También yo aquí le rugo que 
ésta es la UPE Asunción Lóitiga, 
que era de Paliais Debayle (pa
riente de Somoza). Ahora es de 

"Los campesinos estiín dispuestos a morir, como nucs1ros hijos" 

los trabajadores. Compaõeros: 
aquí se encuentran todos los que 
ali{ trabajamos, la mitad de ellos, 
porque no se encuentran veh(cu
los para conducirlos aqui'. por
que la empresa no tiene toda la 
facilidad para darnos todos los 
gustos que nosotros necesitamos. 
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Una activa participación de la mujer nica.ragüense 

"Aqu(el yanquigo home" 

Pero sf, compaiieros, también 
nos enfrentamos con el coman
dante Ortega porque él es el que 
sabe de veras nuestras necesida
des, porque nosotros con él so
mos nuestra revolución. Las ma
dres de los caídos, aqui' vamos a 
dejar las tripas entre los árboles 
y los troncos, hermanos. 
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"Yo les he dicho a la UPE 
donde convivo que formamos un 
bataJJón de mujeres. [.Para qué? 
Para ir a Waslala, que me conoce 
el pueblo en Waslala que quién 
soy yo. Una madre campesina, 
vieja, pero todavia puedo luchar 
por mis hijos y por la patria, por
que aqm somos nicaragüenses. 
Aqu( el yanqui go home: ha ve
nido a tropezarse en las piedras 
de aqu!, porque levamos a rom
per los dientes a vergazos aqu(. 

"Porque esto aquf nos ha cos
tado nuestra sangre y nuestros 
mártires y campesinos y obreros 
llegaremos ai final. Y eso que yo 
le digo al comandante es para 
que é! se sienta con la moral en 
alto, que hay campesinos aqu( 
que están dispuestos a morir. 
Nuestros hijos han muerto, pero 
para nosotros en nuestra patria 
no han rnuerto, quedan viviendo; 
i,por qué? porque sus hermanos 
siguen luchando. Siguen luchan
do en la patria algunos cornpaiie
ros que son de otro pa 1·s, que 
también aqu( están muchos co
deados con nosotros. Anterior
mente no podíamos venir aquf 

a Matagalpa, vemr a dectr que te
ni'amos un problema porque nos 
agarraba la Guardia y nos ver
gueaba. Hace corno siete anos, 
ocho anos, diez aiios que lgnacio 
Arado, que se ha muerto, mi 
mando, y era rengo de una mano 
y un guardia lo pas6 con la bayo
neta su brazo y su mano era que· 
brada porque decfa Somoza que 
en su hacienda nosotros éramos 
sabedores de un grupo de Sandi
no que aliá andaba en una mon· 
taiia. Si, compaiieros, no lo nie
go, mis hijos fueron guerrilleros 
y si por eso muero no importa. 

"Porque aquí no nos dejan 
trabajar en paz. No nos dejan 
trabajar tranquilos. Por eso han 
mandado los hombres, compaiic
ros. Muchas veces han dicho. me 
dicen a mi '[.compa y usted por· 
qué se siente tranquila?' , porque 
a veces pasamos necesidad. 

"Porque, compaiieros, uste· 
dcs no saben la situación que vi· 
ve el pa(s. Un pafs grande, que 
hay muchas necesidades, que el 
gobierno aún no le puede dar 
respuesta. Pero hoy reunidos 
aquí con todos ellos, nucstros 
hermanos, nuestra juventud san· 
dinista, ATC (Asociación de Tra· 
bajadores dei Campo) y todos 
los que hoy aqui' estamos, com· 
paiieros, que yo eso le digo ai co· 
mandante, un saludo, un abrazo, 
a sus familiares y a todos los que 
lo rodean y a todos los que aqu( 
hoy estamos reunidos y por eso 
yo les dejo estas palabras, para 
que sepa que soy la misma que 
me reuní con él en Quebrada 
Honda, que nunca he desmaya· 
do, siempre soy sandinista. Gra· 
cias compaiieros por la alt:nción 
que me han prestado. • 

"Testimonio recogido por nuestro 
enviado especial a Nicaragua. Rober· 
ro Remo, en Matagalpa. 
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Africa /Senegal 
; 

La apertura 
bacia Ia cla~e empresarial 
El gobierno encabezado por Abdou Diouf promueve la liberalización 
de la economia, de acuerdo con las recomendaciones del FMI, 
apoyándose en la iniciativa privada 

S 
eiialado invariablemente en 
los c(rculos occídentales co

mo "modelo" de sociedad en 
Africa, basado en la democracia 
plurípartidista y la "libre iniciati
va", Senegal vive hoy una pro
funda crisis estructura 1, econó
mica y política. 

El modelo económico elegido 
después de la independencía 
(1960) - basado en una agricul
tura poco diversificada, en la 
cual el maní se había convertido 
en el principal producto de ex
portación, y en una industrializa
ción fuertemen te protegida por 
barreras aduaneras- mostró en 
20 aiíos sus escasas virtudes. El 
sector industrial, pretendido mo
tor de la econom (a, cs obsoleto 
Y no competitivo. La mayor par
te de las empresas se dedican a la 
fabricación de aceite de maní, 
mientras que las que fueron crea
das para la industrialización de 

toneladas de arroz), los sucesi
vos aumentos deJ precio dei pe
tróleo registrados en la década 
dei 70 y las constantes quiebras 
en la~ cotizaciones dei principal 
producto de exportación - el 
man í- , generan crecientes défi
cits comerciales y conducen al 
inexorable agotamiento dei mo
delo. 

EI endeudamiento externo es
tá en constante aumento. ai pun
to que la deuda acumulada se es
tima en más de dos mil millones 
de dólares, el equivalente a tres 

ma terias primas importadas ofre
cen productos caros y de baja ca
lidad . A lo largo de estos anos. la 
iniciativa privada senegalesa tam- • 
bién se mostró poco dinámica. ., .... :::-."-,. 
Actualmente, cerca de 70% dei 
capital dei sector privado senega
lés está en manos de franceses. 

La creciente depcndencia de 
alimentos dei exterior (se impor- , 

anos y medio de exportaciones. 
El fracaso dei modelo explica 

la repentina desaparición de la 
escena política dei viejo presi
dente Léopold Senghor, en l 980, 
quien deJó e! poder en manos dei 
prímer ministro Abdou Diouf. 

La herencia de Senghor 

Diouf heredó una situación 
económica y social difícil. pero 
que conoce muy bien, ya que 
está situado en altas posiciones 
dei Estado desde hace muchos 

tan anualmente cerca de 400 mil Cucnc:1 <ld do Scnl.'g.il; prírncra prioridnd cn la a!,.'TÍl' ultu ra 
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- tricciones a la formac16n de pari tidos poHticos. Hasta entonte) 
~ sólo hab ia tres organizac1onc~ 
~ legales el Partido Socialista (de 

Abdou Diouf: henncaa dif1cil 

anos y goza de gran influencia. 

~cnghor. fracaso económico 

goh1erno), el Partido Democrá
tico Senegalés (PDS), principal 
partido de oposición, liderado 
por Abdoulaye Wade; y la Agru
pnción Nacional Oemocrátia 
( RDN), marxista. Tamb1én fue 
suspendida la necesidad de visa 
para v1a1ar ai exterior y se es11-
muló la institucionalización de 
,, ,, cierto diálogo con los sindica-
tos. 

La apertura democrática pro
movida por Diouf provocó una 

c1erta descompres16n social, que 
incluy6 algunas libertades forma
les r la eliminación de las res-

Mientras tanto, la retórica 
contra la corrupcíón no se ha ex
presado en resultados prácticos, 

Casa mansa: 
i.Colonialismo senegalês? 

D La más meridional de las provincias de Sene
gal, Casamansa, cuyo territorio linda con el 

de la República de Guinea-Bissau, era desde hace 
algunos anos un foco permanente de tensión. 

La reivindicación independentista, que hace 
mucho se creia extinguida, brotó con una violen
cia incontenible aJ comienzo de la década dei 80. 
Para entender el fenómeno , es necesario penetrar 
en las ra!ces de la región de Casamansa, en la di
ferenciación de sus poblaciones y en las influen
cias que el colonialismo portugués ejerció duran
te muchos aõos. Le gran mayor!a de la población 
pertenece a la etnia diola, que practica una reli
gión animistz y que se ha mostrado desde siem
pre muy independiente en su forma de organiza· 
ción, apenas soportando la intervención dei apa
rato estatal y la sumisión a sociedades jerarqui
zadas islâmicas deJ norte. EI hecho de que tam
bién existan d1olas deJ otro lado de la frontera 
(que pertenecen a la gran familia de los felupes) 
ha hecho que las autoridades senegalesas acusen 
a Guinea-Bissau de simpatizar con los indepen
dentistas de Casamansa. 

Los gobernantes de Bissau niegan con vehe
mencia cualquier tipo de estímulo a los indepen· 
dentistas, pero no es pos:ible negar las afinidades 
y las relaciones seculares entre ambas poblacio-
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nes. Según algunos observadores, el resurgimien· 
to dei in.dependentismo en Casamansa tiene re
lación coo el inicio de la lucha armada en Guinca· 
Bissau, que determinó que muchos ciudadanos 
guineanos pertenecientes a esas etnias se refugia· 
sen en Senegal. 

De todos modos, a principios de la década dei 
80, el tema recibió nuevo impulso con la crea
ción dei Movirniento de las Fuerzas Democráti
cas de Casamansa (MFDC), bajo el mando dei 
abad Augustin Diamacoune Senghor. 

Desde esa época hasta la fecha, los indepen· 
dentistas han promovido cuatro manifestaciones 
en la capital de la província - Ziguinchor- , que 
contaron con gran apoyo popular. Los enfrenta· 
mientos más graves tuvieron lugar en diciembrc 
de 1983, entre manifestantes y fuerzas policiales 
senegalesas. EI líder dei PDS - AbdouJaye Wade
se reftri6 en redente entrevista a 400 muertos. 
Como consecuencia de los enfrentamientos, fue· 
roo detenidos varios dirigentes independentistas, 
entre los cuaJes el proprio abad Diamacoune 
Senghor. 

En el pasado mes de abril, el presidente deci· 
dió amnistiar a un g:ran nómero de detenidos, vln· 
culados a los acontecimientos de diciembre de 
1983. No obstante, los principales líderes dei 
MFDC -el abad Diamacoune Senghor y Chirü 
Ba~ne- permanecen encarcelados. Anterior· 
mente, el gobiemo de Senegal decretó la división 
de Casamansa en dos regfones administrativas. 
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por más que el diario oficialista 
/.e Snl((il denuncie regularmente 
t i c1ercic10 de tales práct1cas, 
wbre todo a nivel de la admin1s-
1rac1ón púhlica y de la banca. 
Diouf promovió el ale1amiento 
de algunos poderosos "barones" 
de su propio partido {todos 
dlos estrechos colaboradores de 
Senghor), a cambio de altos car
gos en la administración públi
ca, tornándose asi' imprescindi
ble en el centro! dei aparato 
panidario. 

Abdou Diouf sabe b1en hasta 
qué punto el ejercicio dei poder 
en Senegal pasa por el tráfico de 
favores, principalmente en época 
preelectoral. 

Sequ{a, deudas y fraudes ... 

La gran sequ ia de 1 983 echó 
por tierra la esperanza de dfas· 
mejores. La cuenta de alimentos 
importados se hizo tan elevada 
como la dei petróleo: 1 .400 
millones de francos franceses en 
1983, 1.600 millones en 1984. 

Los reescalonamientos dei 
serv1cio de la deuda externa 
(amortizaciones más intereses) se 
suceden desde entonces y fueron 
logrados a través de negociacio
nes, cada vez más diffc1les, con 
los acreedores internacionales 
-Banco Mundial, FMI y Club de 
Paris. Pese a esos reescalonamien
tos -sin los cuales Senegal no 
podría enfrentar los compromi
sos financieros- , el servido de la 
deuda externa habr(a Uegado, 
durante 1985, a 1.400 millones 
de francos franceses, el equiva
lente a 32% de las exportaciones 
dei país. 

Los fraudes generalizados per
petrados en las elecciones de 1983 
provocaron ltn gran descontento 
trn esferas políticas. Los partidos 
de oposición, ai igual que en la é
poca de Senghor, no "pod ían pre
sentarse bajo el mismo lema y 
fueron impedidos de fiscalizar el 
escrutínio. EI PS triunfó por 

Abdoulaye Wade, l(der dei PDS 

mayoría abrumadora, 1 lo que 
hizo que gran parte de los parti
dos legalizados boicoteasen las 
elecciones parciales realizadas el 
afio siguiente. 

Un afio fat{dico 

En un país donde, desde 
1970, cada dos anos hay uno de 
sequ(a y la utilización anual de 
madera y carbón, como principa
les fuentes de energfa, cuesta el 
equivalente a una floresta de 75 
mil hectáreas, la sequ (a de 1983 
provocó una verdadera calami
dad. 

Avanza el desierto, se intensi
fica el éxodo de los campesinos 
y sus familiares hacia las ciuda
des -principalmente hacia la ca
pital, Dakar, cuyos alrededores 
se pueblan de barrios de lata. La 
ciudad crece desmesuradamente, 
ai ritmo de 5,4% al afio; los ven
dedores ambulantes proliferan 
como hormigueros, al tiempo 
que la prostitución y la margi
nalidad se diseminan por la ciu
dad. 

Este es el cuadro social que 
las medidas ,de "austeridad y re
cuperación de la economía", 
dictadas por el Banco Mundial 
y el FMI, decretadas por el 
gobierno de Diouf, van a encon
trar. La receta es la tradicional: 

1 
EI partido Socialista dei presi- • 

dente Diouf, con 80% de los votos, 
obtuvo ll I de las 120 bancas de la 
Asemblea Nacional (la oposición se 
qucdó con las nueve bancas restantes, 
OCho el PDS y una el RND). EI desierto avanza en Senegal igual que en todo el Sahel 
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reducción sustancial dei déficit 
de las cuentas dei Estado, .,limi
nac16n de las subvenciones a ios 
productos de gran consumo, con 
la consecuente aJza de los pre
cios, aumento de los impuestos 
sobre el consumo, desmantela
miento dei sector público y con
cesiõn de todos los incentivos ai 
desarrollo de la iniciativa privada. 

EI desempleo aumentó sus
tancialrnente, principalmente en
tre la Juventud, donde llega a 

proporciones alarmantes. El mer
cado negro se desarrolló extraor
dinariamente. La mayor parte de 
la producc1ón nacional de maní 
es contrabandeada hac1a el ex
terior por la frontera de Cambia. 
para e,·itar el fisco y la comercia
lización a Lravc:s de las agencias 
dei Estado (ver cuadro) 

La contestación y la aguación 
social pasan un poco ai margen 
de los partidos tradicionales de 
la oposición, que se debaten 

frecuentemente en pugnas y d1-
senciones internas. Pero en con
trapartida, el peso dei islamismo 
se hace cada vez más dominante 
en la sociedad: las mezquitas se 
desarrollan enormemente y son 
invadidas por fieles fervorosos. 
La Juventud se encuentra en pn
mera l(nea y ha sido inOuenciada 
por e! discurso fundamentalista. 
divulgado a través de diversas pu
blicaciones y asociaciones islâmi
cas. 

U n Estado dentro dei Estado 

Seria diflcil evitar esa situación en un pais 
donde 85% de la poblaci6n practica la religión is· 
lámica y pertenece, invariablemente, a una de las 
dos grandes hermandades existentes: los tídjanes 
o los mourides. Aunque los primeros son bastan
te más numerosos (el propio presidente Diouf es 
tidjane), los segundos detentan mayor poder 
económico y político. Los grandes jefes mourides 
controlao la mayor parte de la producción de ma
ní -el principal producto de exportación- y han 
sido acusados recientemente de. estimular la sal i
da ilegal dei producto a través de Gambia. 

D Pan gobernar Senegal tal vez no sea necesario 
perteneca a alguna de las poderosas herman

dades islámicas (Uopold Senghor es una prueba 
de ello, pues pese a ser católico gobe.rnó eJ Esta
do durante 20 anos) pero no es posible gobernar 
el país con la hostilidad de las mismas. La histo
ria de Senegal, después de la independencia, de
muestra que el ejercicio dei poder ha pasado por 
la gestión cotidiana de favores, concesiones y 
complicidades entre gobernantes y altos jerarcas 
de la comunidad islámica. 

1:.1 islamismo se expande: una mezquita 
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El islamismo y sus jefes religiosos han aumen· 
tado su influencia entre amplias capas de campe
sinos y desposefdos, a raíz de -las consecuencias 
sociales de la crísis. La ciudad de Touba, J 90 km 
ai este de Da.kar, es la capital dei mouridismo y 
de la producción de man(. 

Pese a que los ritos practicados en Senegal son 
sunitas, el pais que más lo ha ayudado a desarro
llacse ba sido eJ Irán de Jomeiny, cuyo rito es 
chüta. 

La crisis favoreció la propagación de otro fe· 
n6meno reciente: e! integrismo. Aunque las pri· 
meras seiíales de integrismo se hayan registrado 
en la década dei SO, divulgado sobre todo por in· 
telectuales que habían curSado universidades ára
bes, fue a partir de 1979 -aiio de la revolución 
iraní-, con la creación de la revista Etudes Js
lamiques, que se difunde la doctrina. AI defender 
con fanatismo las virtudes dei Islam, contra todo 
tipo de "ideologia importada", los integristas en· 
cuentran entre los jóvenes su base más militante. 
El número de jefes religiosos que se han adherido 
ai integrismo es creciente. 
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Al sur dei pai's. en la provin- i .,_(~~~~~~1,.::::.";.~;~~----------------7 
eia de Casamansa, el separatismo i 
que se creia erradicado ha resur- .,, ::=-::.::.-:...-:,." 
gido con una enorme base de 
apoyo popular y se suceden las 
manifestaciones reprimidas vio
lentamente por el Estado, que 
detiene a la mayor{a de los cabe

, cillas dei movimiento ( ver cua
dro). 

Otro líder probablemente ya 
hahrfa claudicado ante todas tas 
dificultades que la sociedad se
negalesa enfrenta. Diouf no. Des
de que sustituyó a Senghor se 
revela un político experiente y 
con estatura de verdadero hom
bre de Estado. 

Con la Jlegada dei nuevo pre
sidente ai poder, la política ex
terior de Senegal se modificó 
ligeramente: e! militantismo an-
tiprogresista de Senghor da lugar 
ai diálogo y se buscan consensos 
a nível continental. Esa nueva 
orientación hace que Senegal 
normalice las relaciones con al
gunos Estados progresistas afri
canos (principalmente Angola) y 
que Abdou Oiouf ocupe el cargo 
de presidente en ejercicio de la 
OUA, para el cual fue electo por 
unanimidad en julio de 1985. 
Destáquese aun que la forma co

mo él eierce esas funciones ha 
prestigiado a la OUA y ha hecho 
que su voz sea respetada en el 
escenario internacional. 

El hecho de haber sido el pri
mer senegalés electo para e! más 
alto cargo de la OUA y la forma 
como se ha desempenado le han 
dado un prestigio que 0.ouf se 
ha encargado de trasladar den
tro dei país. Sabe que esa aureo
la de prestigio le es indispensable 
para imponer "los sacrificios 
(que) tendrán que ser exigidos 
para amortizar la antigua deu
da .. .'' (según un informe recien
te del Banco Mundial) y aplicar 
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MALI 

La República de Senegal ocupa una superficie de 196.192 km 2, con 
una población de 6:320.000 habitantes (1983). De los diversos 

grupos étnicos que forman el pueblo senegaJés, los principales son el 
uolof, además de otras subdívisiones dei tronco fu/ani, 

cone-entrados principalmente en la costa. En el interior, más seco, 
viven p3$tores nómades. El mani' cs el principal p.roducto 

agr(cola de exportación. La mayor,a de la población es musulmana, 
existen cerca de 10% de cristianos y algunos 

grupos mantienen los cultos tradicionales africanos 

el nuevo modelo económico, ba- jeras. 
sado en la reducción drástica de EI nuevo modelo de liberali-
la in tervención dei Estado en el 
circuito económico, la diversifi
cación de la producción agríco
la y la Nueva Política Industrial, 
cuya ejecución se anuncia para 
el mes de octubre. Su objeti
vo: limitar al mínimo la inter
vención estatal (el Estado sólo 
presente para facilitar la acumu

lación privada) y crear industrias 
de alto valor agregado, con 
obreros altamente calificados y 
esencialmente volcadas a la ex
portación. 

Para que se pueda implemen
tar la Nueva Política Industrial, 
el gobierno de Senegal necesita 
"capitanes de industria", em
presarios dispuestos a correr ries
gos. Se les exige competitividad 
e innovación y que sean prefe
rentemente de nacionalidad se
negalesa. iSe buscan empresarios 
senegaleses! Para superar ese im
ponderable, el Estado promete 
desde ahora liberalizar más aún 
el Código de Jnversiones Extran-

zación choca, inevitablemente, 
con importantes intereses crea
dos, particularmente con los de 
los altos dignatarios mourides, 
propietarios de la mayor parte 
de la producción de manf. EI 
aprovechamiento agrícola de la 
cuenca dei río Senegal, ai nor
te, y de la rica provincia de Casa
mansa, ai sur, le quitará impor
tancia a la zona dei maní, ai este 
de Dakar, en el centro dei país. 
Por otra parte, la ejecución dei 
programa provocará mayor infla
ción y aumento dei desempleo. 

i, De qué forma se desencade
narán las contradicciones y los 
confüctos sociales? Nadie duda 
de que la antigua metrópolis co
lonial no permitirá que la evolu
ción de la situación escape de su 
control. En última instancia, los 
1.300 militares franceses estacio
nados en Senegal -al amparo de 
los acuerdos de defensa- están 
ahí por eso mismo... • 

Baptista da Silva 
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Medio Oriente/Líbano 

Los atentados con carros-bombas, la expresión más dramática de la gueua civil en el Ubano 

;, Una salida negociada? 
Después de haber rechazado el acuerdo firmado en Damasco por las tres 
principales milicias del país, el presidente Gemayel plantea 
la necesidad de discutir un nuevo repano dei poder, el principal 
detonante de la guerra civil 

E n diciembre de 1985 el pre
sidente Amin Gemayel se 

negó a aceptar el Acuerdo de Da
masco, firmado entre las princi
pales milicias musulmanas y cris
tianas de su pa(s tras una media
ción ardua dei gobiemo sirio. En 
agosto pasado, ocho meses des
pués, revisó su posición. En un 
discurso en la Academia militar. 
de Fyadieh, ai este de Beiru t, 
cuando se celebraba el Dfa 
dei Ejército, Gemayel propuso la 

58 - tercer mundo 

realización de una reumon 
urgente del Parlamento para dis
cutir una nueva fórmula de re
parto dei poder entre cristianos 
y musulmanes: justamente el 
punto central de las conversa
ciones que condujeron ai acuer
do firmado en la capital síria. 

En ocho meses el presidente 
flexibilizó sus posiciones y mu
chas razones pudo haber tenido 
para ello. Pero en los medios di
plomáticos de la región se estima 

que hu bo dos factores decisivos. 
Por un lado, la reanudación de la 
violencia, cuya expresión más 
dramática, los carros-bomba, cau· 
saron doscientos muertos y más 
de 600 heridos en dos semanas, a 
fines de julio y princípios de a· 
gosto. En segundo lugar. la debi
lldad de su gobierno y de sus po· 
siciones militares. 

El gabinete de "unidad nacio· 
nal", integrado por ministros de 
todas las tendencias políticas Y 
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de las dtf('rcntcs comunidades re
ligiosas. no se reúne desde enero, 
1nmovihzado por la lucha entre 
.:sas mismas facciones en el cam
po de balalla. Las fuerzas milita
res lealcs a Gemayel. principal
mcn te las milic1as dei Parllclo Fa
langista ( Kataeb). cstán debilita
das después de los enfrentamien
tos sangrientos entre Elías Ho
beika y Sarnir Geagea, a fines dei 
alio pasado. justamente en con
secuenc1a dei Acuerdo de Da-
masco. 

Como se recordará, Hobeika, 
un lt'der maronita de la li'nea du
ra (indicado por la comisión 
israel í que estudió las masa
cres de Sabra y Chatila como 
uno de sus principales responsa
bles), en nombre de las milícias 
cristianas firmó el acuerdo de 
Damasco, junto con los chHtas 
dei Grupo "Amai" y las fuerzas 
drusas lideradas por Walid Jum
blatt. Por primera vez se lograba 
un acuerdo con eJ consentimien
ro de las fuerzas militares cnstia
nas, definiendo un nuevo repar
to dei poder entre maronitas y 
musulmanes. Según lo estipulado 
cn esa oportunidad. la pres1den
cia, cjercida siempre por un ma
ronila, perdia parte de sus atri
buciones, que pasaban a ser asu
midas por un consejo constitui
do por representantes de todas 
las comunidades. Se defin ía asi
mismo una nueva distribución de 
los rscai\os dei Parlamen lo, for
talec1éndose la presencia de legis
ladores musulmanes. Y finalmen
te, lo que era más importante 
para asegurar el cumplimiento de 
los acuerdos y la viabilidad ele la 
paz as( conquistada, las milícias 
debfan ser disueltas y ras armas 
vendidas ai Estado, en un plazo 
máximo de un aiio. Después de 
la etapa inicial, la Constitución 

Gemayel desconoció el acuerdo 

Líbano dejase de lado definitiva
mente el sistema de reparto dei 
poder político según criterios 
confesionales, que está en vigor 
desde la independencia de Fran
cia en 1943 y que fue el origen 
de la guerra civil. 

Disidencia en las 
fuerzas maronitas 

Cuando Hobeika presentó a 
sus bases los puntos dei acuerd~ 
firmado en Damasco se produjo 
un profundo malestar que acabó 

transformándose en enfrenla
miento armado. EI razonamien
to de los com batientes maroni
tas era el siguiente: ;,Para <1ué 
combatimos durante 11 anos, 
con un costo tan alto? ;,Para en
tregar el poder a los musulma
nes? Fue justamente para evitar
lo que em punamos las armas. 

Simplista en exceso, por ne
gar inclusive las lecciones de una 
década de guerra. ese sentimien
to condujo sin embargo a la de
posición de Hobeika dei coman
do de las Fuerzas Libanesas, el 
nom bre actual de las principales 
milícias maronitas. Con un costo 
de 400 muertos, según fuentes 
vinculadas a Hobeika, Geagea 
asumió el comando y denunció 
los acuerdos. 

Con esa decisión, Geagea !e 
estaba dando ai presidente Ge
mayel el respaldo que le estaba 
faltando. A pesar de haber viaja
do a Damasco en los días poste
riores a las negociaciones de las 
tres fuerzas militares que domi
nan el L1ôano (maronitas, drusos 
y chit'tas), Gemayel se negó a ra
tificar el acuerdo que, ai no con
tar con su firma, nunca fue ofi-

podría ser reformada para que el Drusos y chii"13s roman 11n3 posición dei Ejérciro Libanés 
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c1al m se pudo aplicar. Pero et 
presidente habi"a quedado aisla
do y tos dtrigentes de la comum
dad musulmana ya estaban exi
giendo su renuncia. alegando que 
el Jefe de Estado se habia con
vertido en una p1eza que entor
pecia todo paso tendiente a lo
grar la pacificac1ón dei país. 

Los argumentos de Gemayel 
no eran políticos sino legalistas. 
Alegó que una nueva división dei 
poder exigia una discusión am
plia > democrática, en el marco 
de las instituciones vigentes en el 
pais. Pero en los medios políti
cos de la región. su actitud fue 
interpretada como una forma 
elegante de inviabilizar los acuer
dos. i,Cómo exigir una d1scusión 
en el seno de instituciones que 
no consiguen siquiera reunirse 
para coordinar los actos más 
rutinarios de la gestión dei go-

t1anos. La dinamica de la guerra 
y la le) dei más íuerte tamb1én 
se imponen en el seno de la co
munidad musulmana, Pero estl! 
ano las expres1oncs más Jram:l
ticas no se d1eron. como cn el 
caso de los maronitas, en tomo 
de una concepc1on 1.llferente 
pa.ra llegar a la paz en el Ubnno. 

La lucha más importante en
tre las comumdades musulmanas 
-que se desarrolló en los meses 
de mayo y junio-. rue bautizada 
por los medias de comunicación 
occidentales como "la guerra de 
los carnpamentos". Fue el en
frentamiento annado. con un 
saldo elevado de víctimas, entre 
los chiítas dei grupo "Amai" y 
los drusos, por un lado, y los pa
lestinos de los campos de refu
giados (Sabra, Chatila y Burj el
Barajne), de Beirut. leales a 
Yasser Arafat, por el otro. 

Fueaas drusas lideradas por Walid Jumblatt 

biemo? EI presidente, se comen
taba, está ganando tiempo. 

Una lucha paralela 

Las disidencias y los enfrenta
mientos annados no sólo diri
men en el Líbano los desenten
dimientos entre los sectores cris-
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La invasión de 1982 y el pos
terior cerco de las tropas israe
Jíes a la capital libanesa determi
naron la salida de las estructuras 
políticas y de los combatientes 
de la OLP de Beirut. Pero, por 
razones de seguridad, entre los 
jóvenes de los campos de refugia
dos, en estos cuatro anos volvie-

ron a ser organirndos dt•staca
mcntos am,ados, que se mantie
nen íit~les a Arafat. Versiones 
occ1dentales no confirmadas por 
los palestinos han scflalado. tam
hién, que algunos de los comba
tien tes forzados a salir en 1982, 
regresaron posteriormente a Bei
rut. 

La ruptura entre las autorida· 
des sirias y el principal grupo de 
la OLP, AI Fattah, liderado por 
Yasser Arafat, es el problema de 
fondo que se reflejó en los en· 
frenta mientos de ''la guerra de los 
campamentos''. En los medios 
diplomáticos árabes, muchos de 
los cuales están empenados en la 
reconciliación, se in terpretó esa 
lucha como una expresión exa
cerbada de la búsqueda de la su
premacfa militar como forma de 
imponer po,siciones en el Líbano. 

Los musulmanes están con· 
vencidos de que, tarde o tem· 
prano, el presidente Gemayel 
tendrá que ceder y negociar. O 
abandonará el cargo. Para ese 
momento se están preparando, a 
fin de negociar desde una posi
ción de fuerza. En esa lucha por 
la supremacía, se enfrenlan los 
grupos con concepciones lácticas 
y compromisos diferentes. Eso 
explica no s6lo el trágico episo· 
dio de la "guerra de los campa· 
mentos", sino también los en· 
frentamientos que se vienen dan
do entre chii'tas y grupos musul
manes con predominancia de su· 
nitas o de definición laica, como 
el Partido Comunista, que en fe· 
brero de este ano sufrió varios 
atentados de parte de funda· 
mentalistas, en particular dei 
grupo Hezbolld (Partido de 
Dios). 

Las ex ígencias continúan 

Desde enero, cuando se frus· 
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Frustrado el acuerdo de Damasco, los enfrentamientos entre las facciones libanesas continuaron 

tró cl proyecto de pacificación 
definido en el acuerdo de Da
masco, hasta hoy, con momen
tos de auge y de declinación, los 
enfrentamientos entre las faccio
nes libanesas que disputan el po
der han continuado. 

Dei lado de los musulmanes, 
las tácticas son diferentes, pero 
todos los grupos se mantienen 
activos. Los más radicales son los 
chiítas dei grupo Hezbo//á y dei 
movimiento Jihad /slámica (Gue
rra Santa islámica), más próxi
mos de Las tesis fundamentalistas 
irarifcs que los d<!l grupo Amai. 
Ambos han reivindicado nume
rosos atentados, pero sus accio
nes siempre están envueltas en 
un gran misterio, ai punto que 
Varios periodístas occidentales 
han afirmado que se lratar(a de 
grupos diferentes, con sus propias 
autoridades, que funcionar<an ba
Jo la misma denominación. 

Son ellos los que tienen en 
su poder rehenes franceses y 
norteamericanos, secuestrados 
en diferentes momentos, en cu
ya li beración están empenados 
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varios gobiemos occidentales y 
las autoridades sirias. 

EI grupo Amai es liderado 
por Nabih Berri, también minis
tro para los Asuntos dei Sur dei 
Líbano (donde los chiítas son 
amplia mayorfa) y ministro de 
Justicia. Sus fuerzas militares 
más importantes están en la re
gión de Tiro y Sidón, ai sur y a 
lo largo de la línea divisona en
tre la "zona de seguridad" traza
da por Israel (de donde sus tro
pas no se retiraron) y las áreas 
bajo contrai libanés. Las Nacio
nes Unidas tienen unos siete mil 
efectivos en esa precaria línea di
visaria. 

EI 12 de agosto pasado, fuer
zas francesas que pertenecen a 
los contingentes de la ONU y 
milicianos cluítas entraron en 
combate, resultando muertos 
tres chiítas y 17 franceses heri
dos. Se trata dei primer inciden
te de este tipo desde la retirada 
de las tropas israel íes hacia las 
posiciones que ocupan actuaJ
mente, pero tiene un anteceden
te: los atentados dinamiteros, 

reivindicados por chiítas, ai cuar
tel general francés en Beirut, que 
junto con la agresión a la sede de 
los marines nortearnericanos de
terminaron la retirada de Esta
dos Unidos, Francia e Inglaterra 
de Beirut, a fines de 19.83. 

Los milicianos de AmaJ, junto 
con tropas drusas, controlan 
también Beirut occidental -el la
do predominantemente musul
mán de la capital libanesa-, de 
donde progresivamente desplaza
ron. por la fuena. a los demás 
grupos armados musulmanes. 

Los drusos, nucleados en el 
Partido Socialista Progresista, 
fundado por Kamal Jumblatt 
(que murió en un atentado en 
los primeros anos de la guerra ci
vil), dominan actualmente la ca
dena montanosa Chouf, de norte 
a sur, donde está el cuartel gene
ral de sus fuerzas. en la ciudad 
de Aley. La única área que no 
está bajo su contrai en toda esa 
región es el Palacio Presidencial 
de Gemaycl y sus alrededores, en 
Souk el Garb. a 1 1 kilómetros de 
Beiru t. Las fuerzas leales..al presi-
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dente están cercadas allí por las 
tropas de Walid Jumblatt, qu1en 
tiene asl' un poder de presión ini
gualable sobre Amin Gemayel. 

Los drusos y los chi(tas cons
tituyen actualmente las fuerzas 
militares más importantes, deci
sivas se podria decir, de los sec
tores rnusulrnanes y en esa con
dición es que fueron convoca
dos a Damasco, en diciembre dei 
ano pasado, para firmar el acuer
do con los maronitas. 

seguidores dei rito griego ortodo
xo. En términos pol{ticos. los 
maronitas siempre fueron los 
más identificados con los colo
nialistas franceses, primero. y 
con los intereses de las potencias 
occidentales, despuês de la inde
pendencia. Defienden la intcgra
ción dei U bano a la estrategia 
norteamericana para el Medio 
Oriente y estuvieron dei lado de 
Israel en todos los episodioS re
cientes. 

de Suleimán Frafij1eh, ex presi
dente dei país; y el de Camille 
Chamoun, tàmbién ex presidente 
y fundador dei Partido Liberal 
A lo largo de la guerra civil se 
impuso la línea más dura de las 
milicias Kataeb, de la familia Ge
mayel. Comandados durante mu
cho tiempo por Bachir Gemayel 
(hermano de Amin, que murió 
en un atentado poco después de 
ser impuesto en la presidencia 
por las tropas israelíes). los fa. 
langistas son considerados en los 
cfrculos polfticos dei Medio 
Oriente como la expresión de la 
extrema derecha libanesa. A 
ellos son imputados los asesina
tos de miembros de la fa milia 

Las fuerzas cristianas 

Los cristianos maronitas son 
mayori tarios dentro dei área no 
fl"USUlmana, aunque hay también 

Dentro de los maronitas, an
tes de la guerra civiJ,.el poderes
taba repartido en diferentes "ela· 
nes" familiares: el de Pierre Ge· 
mayel, fundador dei Partido Fa
langista ( de ex trema derecha); el 

Siria procura paridad 
estratégica con Israel 

D Siria tiene en el Líbano anos 25 mil hom
bres, con los que controla uqa buena parte 

dei norte y este deJ pai s y está presente y con 
gran influencia en Beirut. Además dei papel que 
desempena como fuena mediadora en el conflic
to interno libanés, Síria tiene en sus posiciones 
militares en el Líbano y en las fuenas aliadas una 
importante base para enfrentar a Israel. Desde 
que perdió el Golán, en 1967, el gobiemo de Da
masco se prepara para recupera.rio, sea en la mesa 
de negociaciones, sea en el teatro de operaciones. 
En todas las resoluciones de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Oriente, cuando se habla dei reti
ro de Israel de los territorios árabes y paJestinos 
ocupados, el Golán es expresamente menciona
do. En las últimas semanas también la adminis
tración Reagan se ha manifestado a favor del de
recho de Síria a recuperar el Golán, gesto que fue 
interpretado en la región como un " intento de 
reaproximarse con Damasco". 

La Unión Soviética está empenada en la recon
ciliación de Arafat con Hafez Assad y trabaja pa
ra propiciar un diálogo entre ambos dirigentes. 

Siria y la Uni6n Soviética tienen un tratado de 
amistad que incluye una cláusula de ayuda mili-

62 - tercer muncio 

tar. En un discurso en mayo pasado, el Primer 
Ministro soviético Michail Gorbachev garantiz6 
que su país ayudarla a Siria si fuese agredida (alu
día a los ataques norteamericanos a Líbia, país 
con el cual existe una buena relaci6n diplomáti
ca, pero no un tratado militar). " CuaJquier ata
que a Siria o a las bases de la OLP tendrd conse
cuencias incaJculables", seiia16 e! líder soviético. 

En realidad , Estados Unidos no desea un en
frentamiento directo con Siria, pues tiene con
ciencia de la gravedad de las consecuencias de un 
acto de ag:resi6n contra Damasco. Pero se vale de 
Israel para amenazar a los sírios y ejecutar su po· 
lftica en la regi6n. 

Durante la invasión ai Lfbano, Israel derribó 
85 aviones de combate sírios, además de haber 
inutilizado una veintena de baterías SAM-5 en el 
valle de Bekaa. A partir de la evidencia de la dis· 
paridad de fuerzas, la Uni6n Soviética suminis
tr6 a Damasco cazas supersónicos más modernos 
y mi.siles de mayor alcance, SAM-5 y SS-21 (es
tos últimos pueden ser equipados con ojivas nu
cleares que, sin embargo, no fueron entregadas a 
los sírios). 

Las lecciones de la guerra de 1982, en el Lfba
no, llevaron a Síria a reformular su esquema de
fensivo y a empeflarse en lograr la paridad estra
tégica con Israel, tarea en la que está empenada 
basta hoy. EI nuevo despliegue de equipos defen· 
sivos en el valle de Bekaa, en el Lfbano, forman 
parte de ese proceso. 
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Franjieh y Chamoun, método de 
los que se habrfan valido para 
consolidar su poder militar sobre 
la comunidad maronita, primero, 
y sobre cl país después. Actual
mente, las milicias Kataeb y las 
Fuenas Libanesas son las bases 
de apoyo dei Presidente Gema
yel. 

EI desgaste impuesto por diez 
anos de guerra tam bién se hace 
sentir en las milícias maronitas. 
Pero el principal problema que 
enfrentan actualmente es la di
visi6n inter.na entre los partida
rios de una posición intransi
gente, que no aceptan un nuevo 
reparto dei poder político en fa
vor de los sectores musutmanes, 
y los que estiman que es hora de 
sentarse a negociar. Hobeik.a, a 
pesar de vivir actualmente en el 
exilio, mantiene algunas de sus 
bases internas. 

A mediados de agosto, fue he
ndo en una emboscada el li'der 
maronita Fuad Abu Nader, 
sobrino dei presidente Gemayel, 
quien acababa de salir ele una 
reunión de la cúpula de la Falan
ge, convocada para poner fin a 
los choques entre ambas faccio
nes. Oespués de una tregua ini
ciada en enero, las fuerzas maro
nitas contrarias y prochves a los 
acuerdos habfan reiniciado los 
combates. 

Las perspectivas 

La propuesta dtil presidente 
Gemayel. de convocar una se
sión dei Parlamento para anali
zar una nueva fórmula de re· 
parto dei poder, es el primer 
acto concreto en e l sentido de 
retomar las negociaciones con
~ucentcs a la paL. No se trata 
Ya de un problema cstricta-
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mente político o una necesi
dad mfütar. La propia econo
mfa dei Líbano está dando 
muestras de haber llegado a una 
situación l(mite que exige cam
bios drásticos. 

EI Banco Central dei Ubano 
declaró la guerra a los especu
ladores, que obtienen sus lu
cros a partir de la falta de con
fianza reinante en el pa(s en re
lación a la libra libanesa. La es-

moun, unilateralmente y sin avi
so, decidió aumentar el precio 
de los com bustibles, retirándoles 
la subvención estatal. Los organi
zadores, todos ellos de la comuni
dad musulmana, exhortaron a 
los cristianos a unirSe en las me
didas de tucha, "porque el 
hambre no conoce fronteras con
fesionales". Sin embargo, en las 
áreas bajo control de las milícias 
de las Fuerzas Libanesas no 

peculación bajó la cotización de pudo realizarse ninguna medida 
la moneda a 28 libras por dólar, de fuerza, porque el control mi
un récord jamás alcanzado en los litar de la población es total. 
casi doce anos de guerra civil. 

Berri. líder dei grupo Amai 

Por otra parte, la población 
ha reaccionado contra el conti
nuo deterioro dei poder adqui
sitivo úe los salarios, organizán
dose en el "comité de lucha con
tra la carestia", que lanzó la con
signa de huelga general. Las prin
cipales ciudades musulmanas dei 
pai's rcalizaron acciones de ese 
tipo a fines dei ano pasado y du
rante este ano las han reiterado, 
con participación de los sindica
tos. Medidas de fuerza se adop
taron también cua ndo el minis
tro de FinanLas. C'arnik C'ha-

Con la población rebelada 
contra la crisis económica y con
tra la guerra, cercado militar
mente y aJ frente de un gobier
no que no logra hacer funcionar, 
el Presidente Gemayel exhortó, 
en julio pesado, a las autorida
des sirias a participar más activa
mente en el control de la segu
ridad de la capital y dio ese paso 
tendience a reiniciar las negocia
ciones sobre la nueva división 
dei poder. Se estima en Beiru t 
que estas medidas pueden per
mitirle ai presidente recuperar 
un área de maniobra que estaba 
perdiendo, minimizar la presión 
por su renuncia de parte de los 
principales dirigentes de la co
munidad musulmana, y evitar su 
caída, que en muchos momentos 
parecia inminente. 

E! Acuerdo de Damasco, a pe
sar de todo, parece seguir siendo 
el único instrumento que tienen 
los libaneses para evitar la frag
mentación definitiva de su país 
y. una vez dirimidos los princi
pales desafios internos, para vol
ver a pensar en otro mayor: la 
presencia israel í en el sur dei 
pais. • 

Beâtriz Bissio 
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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, adm inistrador.es, 
industriales y comerciantes, 
y útil para sindicatos y otras 

instituc iones. 
T enga 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 información 

actual izada, 
a com panada de 

mapas y gráficas. 
Informes y documentos 

de los países No Alineados 
y datos sobre las principales 

Organ izac iones I n ternac ionales. 
Usted no puede dejar de tencr 

la Guia dei Tercer Mundo. Con ella 
el mundo entero estará en sus manos. 
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l:omhatlentes dei Fretilin: una Incha de más de dlez alios por la lndepentfencia ele la patria ocupada 

Habla el comandante en jef e 
dei ejército dei Fretilin 
Desde algún Jugar deJ interior de su patria ocupada por lndonesia, 
en un complejo proceso que incluyó escenas propias de una película de 
espionaje, Xanana Gusmão logró responder a las preguntas de cuadernos 
dei tercer mundo y publicaciones occidentales 

E n noviembre pesado, un 
grupo de doce periodistas 

portugueses entrevlstó a Xa
nana Gusmão, Comandante en 
Jefe de las Fuerzas Armadas de 
Llberactón Nacional de Timor 
F.ste (FalintU), brazo armado 
dei Frente para la Llberaclón 
de Timor Orientat lndepen-

~ dlente (Fretilln), y presidente 
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dei Consejo Revolucionario ~e 
Resistencia Nacional. La entre
vista, solicitada ai cuartel ge
neral de la guerrilla en Timor 
Este, no fue concedida de ln
mediato, debido a dificultades 
técnicas que lmpedfan respon
der por vfa radial. Finalmente, 
en julio pasado, las respuestas 
dei dirigente guerrillero llega-

roo por otro camino: Gusmão 
las envió en 29 páginas meca
nografiadas y firmarlas . 

En virtud de la demora, al
gunas respuestas perdieron 
actualidad. Reproducimos a 
oontinuación la parte de la en
trevista que se mantiene vi
gente. 
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;Jndonesia controla todo el te
rrilorio de Timor Este? 

- No, eso nunca ocurrió en 
estos diez anos de guerra. Si In
donesia hubiera logrado controlar 
todo el territorio la resistencia 
armada no existiría. 

;,El Fretilin tiene zonas libera
das? 

- En una guerra de guerrillas 
como la nuestra, teniendo en 
ruenta la escasa extensión del 
têrritorio, consideramos zonas li
beradas las extensas áreas donde 
vivimos. Los campos que pertene
cer a una aldea están circundados 
por una franja de 500 a 700 me
tros, donde circula la población 
autorizada a cultivar sus huertas 
dentro de ese !Imite. Después, si
gue otra franja de un kilóme-

más acá de esa franja, toda la ell
tensión dei territorio es controla
da por las Falintil. 

;,Cudl es la relacidn entre la 
guerrilla y la 11obl.aci6n de las zo
nas donde aqui/la acnín? 

- t:n nuestras venas corre la 
misma sangre y nuestras almas al
bergan el mismo pensamiento. los 
mismos deseos, las mismas aspira
ciones y las mismas espcranzas 
Es así como puedo describir la 
relación entre la guerrilla y la po
blación, no sólo la de las zonas 
donde se hace sentir nuestra pre
sencia militar, sino también de las 
regiones donde nuestra presencia 
poUtica logra llegar. 

;,Considera posible una victo
ria militar sobre el ocupante indo-

nay ona franja rle u:n kilómetro entre las áreas ocupadas y las dei Fretllin 

tro,que puede definirse como zo
na de transición entre las áreas 
controladas por el ocupante y las 
nuestras. Esa ~ona es patrullada 
diariamente por las fuerzas ene
migas, pero fuera de ella no hay 
actividades militares regulares O 
sea que más alJá, o, mejor dicho, 
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nesio o l.a independencia de 
Timor Este posa por una a/tera
ción profunda de l.a orientación 
política de Jakarta? 

- EI :=retilin nunca se hizo ilu
siones con la perspectiva de una 
victoria militar sobre el ocupante 
indonesio, pero podemos afirmar 

que también constituird una tarea 
difícil extenninar a los guerri lle
ros 

Pienso que debemos empenar
nos en provocar un cambio de ac
titud de Jakarta. Sahemos que no 
sera fácil. pero debemos agotar 
todos los recursos para conse
guirlo A finno esto porque el so
porte de Indonesia está precisa
mente en el apoyo que recibe de 
muchos países. Los gobiemos oc
cidentales podrían influir positi
vamente para resolver nuestro 
problema adoptando una poUtica 
oonsecuente con los princípios dei 
derecho internacional. Australia, 
que se mostró "preocupada" con 
la pennanencia de Francia en 
Nueva Caledonia, dfoe que es 
bueno que nosotros seamos indo
nesios. Con relación a Kampuchea 

o a Afganistán, la 
prensa occidental habla 
de fuerzas de ocupa
ción, de fuerzas · agre-
soras, de invasores, 
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etc.; en el caso de Ti- 1-

mor Este sólo falta que moe 
hablen de "fuerzas in- com 
donesias de liberación" lak~ 
o, utilizando una ex- tría 
presión muy en boga, llllen 
·'combatientes de la li- leva 
bertad". lndc 

Mochtar, el canci- de i 
Iler indonesio, no s6lo ,rea: 
confinnó redente- !an) 
mente que los genera- ;Um, 
les indonesios ya tenfan en la 
sus ambiciones sobre ~ues· 
nuestro pafs desde mu- narni 
cho tiempo atrás, sino ~re 

también manifestó que Occidenre ;1 
ya "comienza a ver el problema trali2 
de Timor Este a la luz de la reaJi- lllálic 
dad" que, por lo visto, se refleja ~reti 
en el estrechamiento de lazos eco- pón! 
nómicos con Jakarta La retórica r,erm 
de Mochtar también tuvo ocasión 'lólo 
ele manifestarse con relación a .~as 
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otra realidad: hay, dijo, "un en
rcndimiento entre Indonesia y ~ 
Portugal, para asegurar ai pueblo ~ 
de Timor Este una oportunidad de "' 
expresar sus deseos sin recurrir aJ 
uso de la fuerza" . Segt1n él, el 
abandono precipitado dei gobier
no,colonial portugués, que calificó 
de "poco digno", dio lugar a la 
intervención militar indonesia -un 
acto verdaderamente digno de Ja
karta por la masacre de más de 
200 mil mauberes sacrificados en 
esta cobarde agresión. 

~ • 
7ooas controladas por lndonesia 

Bases j!Uerrilleras 

La conclusión que puede ex
traerse de la<; afinnaciones de Mo
ehtar es que la gente está empe
!llndo a convencerse de que vaJió 
la pena, de qµe la agresión armada 
aJ pueblo de Timor Este fue un 
acto legítimo y que esta guerra 
genocida promovida por Jakarta 
fue para llenar el vacfo dejado por 
k>s portugueses 

Construir una patria en paz 

i-ienso que los gobiemos de
mocráticos deber!an dejar de 
eomportarse como cómplices de 
lakarta, que agredió nuestra pa
tría violando principios funda
mentales de la ONU Lo que los 
leva a tomar posición a favor de 
lndonesia es un supuesto factor 
de inestabilidad que el Fretilin 
creaiia en la región (segón pien
san) y, concomitantemente, un 
aumento en la iníluencia soviética 
en la región. Este es el nudo de la 
cuestión y la base <!e todo el razo
namiento contra .. ·•1eblo mau
bere. 

jTanto Indonesia como Aus
lralia mantienen relaciones diplo
máticas con Moscú, pero es el 
Fretilin el que amenaza a la re
~ón! Durante diéz anos de lucha 
JlCrmanente, demostrarnos que 
tólo contamos con nuestras pro

t ias fuerzas para resistir a un ad-
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EI m·apa muestra las áreas controladas por las tropas lndonesias y las 
áreas donde acUia el Fretilin. El pars está situai.to entre Australia e 

Indonesia y comprende la parte este de la isla de Timor y "ºs islas más. 
La ONU considera a6n c,ue Portu~al es "potencia administrativa" i'e 

Timor Este, ya que nunca fue reconocida la anexión indonesla 

versario poderoso, asistido ade
más por países que quisieron sacar 
provecho de.la guerra de extermí
nio desencadeoada contra nuestro 
pueblo. 

Queremos d~jar claro que es
tamos dispuestos a asumir los 
compromisos necesanos para 
evitar a to<la costa la inestabilidad 
de la región, seremos inflexibles 
en el cumplimiento de nuestras 
obligaciones con los países veci
nos. Sólo nos interesa construir 
nuestra patria en un clima de paz 
y seguridad, tratando de mantener 
buenas relaciones con Australia y 
con la propia T ndonesia en todo 
aqueUo que ayude a promover el 
hienestar y el progreso de nuestro 
pueblo. 

iEI Frerilin riene al~tín ripo de 
apoyo polfrico dentro de lndone
sia? 

- Estamos seguros de que no 
torlas las corrientes de opinión de 
Indonesia están' de acuerdo con la 
agresión contra Timor Este. No 
obstante, clebe tenerse en cuenta 
que el régjmen no permite expre
siones ne 90l.idaridoo, como ocurri-

rfa si el país viviese un clima 
democrático. Pero a pesar rle eso, 
el J:'retilin contin(ía contando con 
el apoyo político y moral que Ue_ga 
desde Indonesia, o me_ior dicho, 
desfie el puehlo hennano de ese 
país. 

iQué espera e/ Frerilin de 
Portugal como potencia adminis
tradora? 

- Más aliá de la simple carac
terización de potencia administra
dora, que por otra parte no tiene 
para nosotros má~ aue el valor 
simbólico de las s~luciones de 
bastidores, el Fretilin considera a 
Portugal en un contexto histórico 
más amplio y profundo, con 
efeccos jurídicos sobre un proceso 
que todavfa no se proclujo en Ti
mor Este. En ese contexto, deben 
prevalecer las normas de la ley 
internacional, 'establecidas en la 
Carta de las Naciones Unidas. 

No ohstance, aceptamos el pa
pel actual de Portugal. Conside
rando la reciente incorporación de 
Lisboa a la Comunidad Económi
ca Europea (CEE), el Fretilin es
pera que el gobierno lusitano se • 
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llamada "administración interina". 
El objetivo hásico de esa conctena, 
fue salvaguardar lns normas de 
jusdcia y la autoriclad de la ONU. 
Si no fuese asr, la ONU percterla 
su razón de existir. 

Los derechos dei puehlo de 
Timor Este están por encima de 
cualquier concesión que lndonesia 
pueda admitir. No nos interesa 
discutir ofertas retóricas. Por otro 
laclo, aun cuanr!o ex.istan Jazos 
históricos entre Portugal y Timor 
Este, el objetivo cte auestra lucha 
no se circunscrihe a la preserva
ción de la cultura portuguesa en 
Timor Este. 

"La aJ?resión militar viola los nrincipios fun<lamentales ele la ONU" Dialogar sobre esa base sena 
desconocer la voluntad soberana 
de nuestro pueblo de vivir lihre 
e independiente. 

empene con mayor resolución en 
sensibilizar a la CEE para una re
visi6n ele su posición frente a Ja
karta. 

"Las coyunturas las hacemos 
los ltombres" 

1ma solución de a1donomfa, inte
grada a lndonesia, que asegurase 
la "timorización" de algunos as
pectos de su vida poUtica y eco
nómica y preservase la presencia 
de la cu/11."a portuguesa? ;,Prose
guirfa la /ucha o accederfa a dia
logar sobre esta base? 

Es verdad que la actual co
yuntura es poco favorable a 
nuestra<; demandas, pero )a<; co
yuntura-. las hacemos los hom
bres, las !'lacen los puehlos. Conti
nuaremos nuestra lucha junto a 
los pueblos suctafricano, chileno, 
palestino, saharaui y otros pueblos 
oprimidos, para conquistar nues
tras lihertades. 

La acmal coyuntura i111ema
cio11al no parece muy favorable 
a la independencia de Timor Este. 
;,Cómo reaccionarfa el Fretilin a 

- El mundo condenó vehe
mentemente las maniobras políti
cas de Pretoria cuando implantó· 
un gobierno títere en Namibia, la 

La iotimidación 

D EI e_jército iodonesio busca romper los vín
culos entre la guerrilla y el pueblo, para lo 

cnal recurre a la iotimidación permanente, asf 
como a la práctica de represalias violentas y 
criminales. 

Un ejemplo sirve para Ilustrar la sltuacióo. 
Para combatir el hambre que azotaba a sus 
familias, tres jóveoes decidieron cazar cerdos 
salvajes eo uo lugar cercano a su aldea. Coando 
estaban repartiéndose el fruto de la cacerfa, 
apareció eo el lugar un pelotón perteneciente ai 
destacamento cercaoo, exigiéndoles la entrega 
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de la mayor parte de la carne. Los tres impro
visados cazadores se negaroo, aduciendo que 
sus familias pasaban hambre. 
· Eo medio de la discusión, algunos soldados 
iodonesios los reconocieron como integrantes 
de un grupo que, unos dias antes, se habfa ne
gado a llevarles mujeres ai destacamento. AI 
confirmar el hecho, el comandante dei pelotón 
ordeoó fusilar a los tres jóvenes con ráfagas de 
ametralladora y retornar después ai campa· 
mento con toda la carne. En la aldea, los asesl
nos informaron a la poblacióo que los jóvenes 
habían sido muertos por los guenillefos, pero 
otros soldados más honestos revelaron la ver
dad. Esto ocurrió el 19 de octubre de 1985; 
hasta hoy, los familiares no fueron autorizados 
a retirar los cadáveres. 
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Cualquier iniciativa en el sen
tirlo ele dialogar con nosostros 
será bien reqhida, pero no acfmi
timos condiciones previas. 

Exterminar la ic:fentitiad 
maubere 

1,La población actual de Timor 
Este continúa síe,uio mayoritaria
mente maubere o se confinnan las 
transferencias de población, pre
suntamente ordenadas por lndo-
11esia? 

- Segtín lac; informaciones dis
ponibles, D1li estaria "javaniza
da" y continúan llegando a Timor 
Este caravanas indonesias. Si bien 
el levantamiento armado de 
agosto de 1983 ctesalentó un poco 
los proyectos de migraci6n hacia 
determinadas regiones agrícolas 
como Iospalos, Natar Bora y Ué 
Berek, proyectos que podrfan be
neficiar únicamente a los indone
sios, hoy Jakarta vuelve a poner 
en marcha sus planes de extenni
nar la identidad maubere. La vi
Da de Barike, por ejemplo, está 
ocupada militarmente desde la se
gunda mitad de 1984 y se presu
me que se están preparando con
diciones para garantizar la seguri
dad, el alojamiento y el asenta
miento definitivo de la población 
indonesia. 

Personas que visitaron recien
temente Timor Este, especialmente 
miembros de la Cruz Roja Inter
nacional, han ajimwdo que lá si
htación en e/ territorio mejoró y 
que incluso se advierten ciertos 
indícios de desarrollo iQul nos 
p11ede decir ai respecto? 

- Se trata de una afinnación 
falaz. No tenemos por principio 
combatir sistemáticamente a todo, 
pero nuestros puntos de vista se 
apoyan en posiciones de princi-

1 pios. Si no, tendríamos que negar 
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el contenido político, el valor 
moral y ético de las sanciones que 
se defienden contra Sudáfrica y 
nadie podrfa aplaudir el retomo a 
la democracia de los pafses some
tidos a dictaduras. Creemos que 
también Pretoria promovi6 ur. 
"desarrollo" tal vez mayor er 
Namíbia. Pero esto no niega e 
derecho a la independencia de. 
pueblo namibio. La cuestión de ur 
supuesto desarroDo es el argu
mento favorito de Jakarta, que se 
ha valido de muchos cómplices 
incluso políticos, para desviar li 
atención de la opinión ptiblica in
ternacional, hacer olvidar la ocu
pación militar de nuestra patri1 
y la repre.sión criminal sobn 
nuestro pueblo. 

Afirmaciones de este tipo, 
vengan de quien vengan, son ten
denciosas. Constituyeo un graw! 
insulto a nuestro pueblo que, en 
muchos lugares, muere de hambre 
y enfermedades por falta de asis
tencia. No por eso negamos la va
liosa ayuda de la Cruz Roja Inter
nacional, que alivió los sufri
mientos de nuestro pueblo en los 
momentos más críticos. 

Pero también es cierto que en 
este preciso momento, en muchos 
lugares dei interior de nuestra 
patria, la población hambrienta 
y raquítica querria ver a los 
miembros de la Cruz Roja Inter
nacional repartiendo comida y 
medicamentos. Entendemos per
fectamente que uno de los princí
pios que orieotan a la Cruz Roja 
es dar asistencia a todas las partes 
en guerra, sin restricciones. Hasta 
ahora no hemos pedido nada a la 
Cruz Roja en términos de asisten
cia a los heridos y mutilados de la 
guerrilla, pero quisiéramos que la 
Cruz Roja presionase a Jakarta 
para que sea ella que preste aten-

Xanana Gusmão (foto} condena la 
ocu pnción . Ahajo, una rll' las 
alneas ite "reasentamiento", 
m igración forurl11 ele la poMación 
maul>ere 



ción médica a los guerriUeros be
ridos que son capturaclos .. Esa se
da una manera de impedir que los 
ocupantes amputen miembros de 
los hericlos, s61o para inutilizarlos. 

En cuando a1 "desarrollo", du
damos de la autenticidad de esas 
afirmaciones. 

4El último informe de Amnistfa 
Intemacio11al sobre la situaci6n en 
Timor Este h<Vo algún efecto sobre 
las autoridades indonesi~ ·como 
ocupantes dei territorio? 

- Esperar eso es como esperar 
que el régimen sudafricano de mi
noría bianca acabe con el apar
theid o que las dictaduras militares 
abran sus puertas a la democracja. 
Una guerra como la que estamos 
librando, en que nuestro pueblo se 
identificó con la resistencia arma-

da e identific6 a los ocupantes in
donesios con las persecuciones, 
prisiones arbitrarias y torturas, no 
puede terminar rnientras nuestra 
tierra continúe ocupacla. A lo su
mo, podrá haber formas más ve
ladas de ejercer las rnismas re
presa.lias de siempre. 

La defensa de la libertad 

4C6mo se defaze po/(ticamente 
e/ Fretilin? 

- El esfuerzo que hemos lleva
do a cabo, tanto en lo interno co
mo en lo externo, para una movi
lizaci6n global de los nacionalistas 
de todas las tendencias no debe 
verse como una salida de emer
gencia, sino CO!J10 la materializa
ción de una orientaci6n polltica 
definida por la Conferencia Na-

cional, de mano de 1981, para 
reorganizar la lucha. 

Nuestro movimiento quiere 
asegurar a Timor Este un sistema 
democrático. Estamos dispuestos 
a asumir cualquier compromiso 
con los países vecinos y con Por
tugal como potencia administra
dora para garanti.zar un mecanis
mo de control en ese sentido. 

La maduraci6n política dei 
Fretilin está marcada por los es
tigmas de la guerra y no desearnos 
de ninguna manera arrastrar ai 
pueblo maubere a su destrucción. 

Luchamos y lucharemos por la 
independencia de nuestra patria, 
por las libertades de nuestro pue
blo. La independencia polftica de 
Timor Este es incompatible con 
cualqwer forma de dominaci6n 
extranjera. • 

II ANOS DESPUES. 

~ 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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Mujer 

Prostitución 
infantil en Chile 
Un centro fundado por una pareja de desexiliados 
realiza un trabajo de rehabilitación con ninas que 
durante el día juegan con mufiecas y por la noche 
ejercen la prostitución 

M 
arlene dei Carmen Sandoval 
y Luis Roberto Soto son 

una pareja de chilenos que retor
naron dei exílio en 1984. EIJa 
trabajadora social, él educador. 
con la experiencia adquirida en 
Panamá y Nicaragua en el traba
jo con mujeres y ninos. se han 
volcado ahora en su país al tra
bajo con menores prostitutas, en 
la ciudad de Concepción. 

;.Menores de cuánto? i,De J 8 
anos? ;.Menores de 21? No, son 
ninas de 7 a 14 anos. ''EIJas ha
cen un doble juego, de mujer y 
niiia. De día Juegan con muiie
cas. de noche saJen a la calle. Sus 
clientes son de todas las edades y 
de cuaJquier condición social. 
Pueden vender golosinas, deam
bular por las calles, mendigar 
con uniformes escolares o inha
lar novoprem. Muchas veces no 
son conscientes de lo que hacen. 
No se reconocen como prostitu
tas y cuando hablan de sus pro
pias relaciones sexuaJes lo hacen 
justificándose''. nos cucnta Mar
lene. 

Mienlras Marlene relataba su 
experiencia, tratábamos de ima
ginamos cómo habría sido su 
aproximación a estas ninas. ··v o 
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quer(a conocerlas, ver su pro
blemática, sin cuestionamientos. 
sin moralismos. Así es que co
mencé a salir a las calles. como 
ellas. entre las once y las doce de 
la noche. AI principio, creían 
que yo era policia. Poco a poco. 
me fui ganando su confianza. 
Les decía que yo también era 
mujer. que tenía hijas. que que
ria ayudarlas, que podia apren
der co'l ellas muchas cosas". 

EI obJetivo dei trabajo con ni
nas prostitutas es '"plantaI pe
quenos granos de trigo ahora". 
La experiencia de otros pueblos 
latinoamericanos ha demostrado 
que, aJ pasar de s1tuaciones de 
represión y dictadura a procesos 
de liberación. uno de los tantos 
obstáculos que tuvieron que en
frentar fue justamente el de la 
integración a la nueva sociedad 
de menores con experiencias 
traumatizantes como la prosri
tución. 

Comenzaron a trabajar, una 
vez por semana, con cuatro ni

nas, en una pieza prestada de
trás de una íglesia. Muchas de 
las ninas no se acercaban por te
mor a la sanción moral. 

EI primer ano trabajaron so-

los. Desde hace u11 aiio y medio. 
con el apoyo de mstituciones 
suecas. han refaccionado una ca
sa vieja transformándola en el 
Centro de Estud10s y Rehabihta
c16n Psico-Social (CERSO). En 
el centro trabaJan actualmente 
cinco profesionales y tres volun· 
tarios { profesores. nu tncíonistas, 
asistentes sociales, psicólogos). 

Encuestadas ochenta y dos dl! 
estas ninas se pudo trazar un 
diagnóstico de su snuación. La 
mayoría proviene de familias cu
yos miem bros adultos están 
desocupados. Familias desinte
gradas por motivos múltiples; pa
dres alcohólicos, que castigan a 
las muJeres, o madres prostitu· 
tas. Si las hiJaS salen, no pregun
tan donde fueron; les basta que 
vuelvan con dinero para el pan y 
la comida. Y si no vuelven. me
jor. Una boca menos. 

En el deambular noctumo, 
casi siempre son presas y llevadas 
ai Centro de Onentación Feme
nina. "Una verdadera cárcel -di
ce Marlene-, donde las ninas 
conviven con muJeres de todas 
las edades y su fren a1aques se· 
xuales y violencia de todo tipo" 

Si alguna vez alguien se preo
cupó por ellas fue para saneio· 
narlas o darles discursos moralis· 
tas. Son las eternamente excluí
das: por la familia. la salud, 13 
educación. la soc1edad que las 
ignora. Algunas son madres tron
chadas: quedaron em barazactas 
precozmente y el destino fue 
abortar o dar a sus hijos. 

Le pregu ntamos a Marlene si. 
una vez rehabilitadas. tien~n 
condiciones de ingresar a la eS· 
cuela o a alguna institución dr 
educadón fonnal. 
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E I retorno de las ninas rehabilitadas ai mercado de trabajo es difícil porque conrinúan siendo reprimidas 

nos responde , no te olvides yoria quiere ser vendedora am- no familiar. Conociéndolo sí, 
que muchas de ellas llegaron a la bulante,. pero continúan siendo pero trabajando exclusivamente 
prostitución en estado de delirío, reprimidas por falta de permisos con sus protagonistas. Hoy están 
causado por la inhalación de ce- y por sus mismos antecedentes. a bocados a un plan de capacita-

mento. Y los danos producidos Actualmente, el Centro está ción técnico-profesional, donde 
por este método de drogadicción mcluyen como parte importante 
son irrevers1bles." 

EI Centro ya ha logrado reha
bilitar a una cantidad considera
ble de muchachas. con mecanis
mos de capacitación no tradicio
nal: trabaJoS manuales, confec
ci6n de arp1lleras ( Lapices tradi
cionales chllenos donde se esce
n1fica la vida cotidiana). costu
ras para exportación. EI lrabajo 
que rcalizan es remunerado, .. pa
ra que no recurran a la venta se
xual de su cuerpo como forma 
de ayudar a sus familias". expli
ca Marlene. La reinserción de es
tas ninas rehabilitadas en cl mer
cado de trabajo es difícil. La ma-
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trabajando en horarios diurnos, a los padres. por ejemplo, en la 
con 14 muchachas tipificadas aJfabetización conjunta. 
como de "alto riesgo'', las que. 

''Elias quieren aprender a leer, 
sm haber llegado a la prostitu-

pero sin cuestionarniento dei me
cíón. son inhaladoras de novo- dio. Hemos logrado que se sien
prem. Su 1rabajo habitual es en- tan libres y a la vez duei\as dei 
trar ai mar a sacar algas, que lue- Centro donde ellas desempei\an 
go son vendidas a Japón. o ai tareas de responsabilidad y si 
hosque ª cortar lena. hay errores son ellas mismas las 

''Uno de nuestros objetivos cuestionadoras. Creo que yo me 
- dice Marlcne- . es formar gni- podré sentir realmente feliz el 
pos de n1iias que mternalizando dl'a que vea ai Centro t ransfor
su propia experiencia sean capa- mado en un hogat de autoabaste
ccs de trasmitirla a otras··. En cimiento, donde las ninas vivan y 
la pnmera etapa. el Centro pre- trabajen''. concluye Marlene. • 
finó realilar la tan:a de rchabi-
litación prescindicndo dei cntor- Cristina Canoura 
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Mujer/Notas 

La mujer dei campo 
es la mayor víctima 
de la crisis 
en América Latina 

Discriminada y sin posibilida
des de empleo, la mujer de las 
áreas rurales en América Latina 
~s la principal v(ctima de la crisis 
econqmica actual. En ninguno 
de los pafses dei subcontinente, 
por ejemplo, las mujeres repre
sentan más de 30% de la pobla
ción económicamente activa, lo 
que demuestra su escasa partici
pación en la estructura económi
ca. 

Estas conclusiones pertenecen 
a un estudio sobre la situación 
de l.a mujer de campo en Améri
ca Latina, realizado por la Uni
versidad de La Habana. La crisis 
obliga a las mujeres a buscar em
pleo y las coloca en situaciones 
difíciles, en trabajos habitual
mente ejercidos por hombres, 
pues perciben salarios menores, 
trabajan más horas y tienen em
pleos menos calificados. 

De acuerdo con el estudio en 
cuestión, debido a las dificul
tades en las zonas rurales, las 
mujeres comenzaron hace varies 
af'los a emigrar hacia las ciudades 
donde, en gran número, se dedi
can a trabajos do
mésticos con sala
rios insignificantes 
y muchas de ellas 
caen en la prostitu
ción. EI índice de 

La crisis lleva a la 
mujer a trabajar en 

condiciones difíciles 
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analfabetismo rural feminino es 
superior ai dei hombre y, en mu
chos casos. llega ai doble de los 
porcentajes registrados en las mu
jeres dei país entero. 

Las muchachas latinoameri
canas presentan altas tasas de 
deserción escolar y, entre los 
factores que determinam esa 
situación, se cuentan los pre
juicios de que la mujer debe ser 
ama de casa, por lo que la edu
cación es para ella innecesaria. 

Perú: exigen penas 
más severas para 
crímenes sexuales 

Un foro feminista realizado en 
Lima pidió penas más severas pa
ra los casos de violación que -se 
concluyó- deben ser considera
dos delitos "contra la vida" y no 
meramente atentados "contra la 
moral y las buenas costumbres", 
como los clasifica la actual le· 
gislación peruana. 

La propuesta fue presentada 
por la abogada Susana Caldos en 
el encuentro "Derechos H uma
nos y No a la Violencia contra 
la Mujer", en la Casa Municipal 
de la Mujer, por iniciativa de la 

edil Rosa Duenas, de la coali
ción lzquierda Unida (IU). 

Susana Caldos afirmó que 
"el estupro es la destrucción de 
la personalidad y la ruina dei 
futuro de la v<ctima. Una mu· 
jer que fue violada -agregó- di
f<cilmente podrá !levar una vida 
conyugal normal, porque recor
dará la experiencia terrible que 
vivió, no sólo en cuanto ai hecho 
en s(, sino también, en el caso de 
haber hecho una denuncia poli
cial, el interrogatorio y el papel 
que representó, cuando su digni· 
dad fue herida, como si fuera la 
acusada y no 1~ víctima". 

Para la abogada, "las violacio· 
nes y agresiones a mujeres se es· 
tãn tornando meros hechos de 
rutina en Perú", incluso para 
las autoridades policiales y mili· 
tares que actúan en la llamada 
zona de emergencia, en la sierra 
sur y central dei país". 

Esa zona, donde deSde 1982 
· rige el estado de emergencia, 
abarca los departamentos andi
nos de Ayacucho, Apurimac Y 
Huancavelica, bajo el control de 
las fuerzas militares que enfren· 
tan el movimiento guerrillero 
Sendero Luminoso. Susana Cal· 
das exhortó a las mujeres a no 
admitir ningún tipo de agresión 
de sus maridos ni de las autori
dades. 
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Cultura 

''Soy un trabajador 
de Ia música popular'' 
Osvaldo Pugliese, el maestro del tango, con ochenta 
anos de edad y sesenta y cinco de carrera, 
cuenta su vida y defiende la paz 

J apón, Prancia, Itaiia, Urtlón 
Soviética, Venezuela, Co

lombia, Cuba, Nicaragua son al
gunos de los países que recibieron 
ai maestro Osvaldo Pugliese a lo 
largo de los 65 anos que lleva 
ejerciendo su profesión, la mtisica. 

Lõcido, inteligente, inquieto 
pero simple, as! es quien fuera, 
entre otras cosas, maestro de los 
mayores mi1sicos "tangueros" ar
gentinos, Astor PiazoUa entre 
ellos. 

Cuatro violines, una viola, un 

contrabajo, tres bandoneones, dos 
cantores y Osvaldo Pugliese, con 
su piano, fonnan la orquestra. Las 
edade§ de los mdsicos varían des
de los 82 anos dei maestro a los 
20 afios de uno de los violinistas, 
quien comenzó a tocar con Pu
gliese cuando tenfa 18 anos: "No 
tenfa la menor idea de lo que era 
e! tango, pues era mdsico clásico. 
Ahora creo que nunca más voy a 
dejar esta mdsica"' declara. 

La explicación dei maestro Pu
gliese es simple: "Siempre busco 

colocar sangre nueva en el equipo, 
porque los jóveoes tieoeo una 
cosa que los 'jovatos' como yo, ya 
casi no tenemos, aquella fuerza, 
aguei entusiasmo". Sio embargo, 
Pugliese dirige hasta hoy la or
questra, hace los arreglos y se 
presenta en un concierto por dfa. 
Uno de sos rituales, después de 
cada concierto, después de los 
aplausos, es pedir, o mejor, alegar 

· por la paz mundial, condenar la 
bomba atómica, o proounciarse, 
como en el caso de una presenta
ción en Rfo de Janeiro, "contra 
los golpistas, que no nos eotien
den". 

El maestro Osvaldo Pugliese es 
un militante activo de los movi
rnientos de defensa de los dere
chos humanos y dei "Grupo de los 
100 Para Seguir Viviendo", grupo 
antinuclear argentino. 

Antes de comenzar uno de sus 
conciertos en Brasil. el maestro 
Osvaldo Pugliese recibió a cua
dernos dei tercer mundo para una 
entrevista. 

La orquesta de Osvaldo Pugliese ha recorrido cl mundo, nevando la m1ísica de tango Y un mensaje de paz 
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Maestro. hablemos un poco 
de su historia ... 

-Bueno, si tenés una semana 
para qu~darte sentado oyendo a 
este viejo. entonces vamos ... tEl 
sentido dei humor de este joven 
de 80 anos se hace sentir desde 
e! principio). 

Usted comen:ó con la musica 
a los 14 anos y a los 30 ya formó 
su propio orquesta. ,Qué fue 
desde entonces hasta hoy lo que 
le toco vfrir? 

- De todo. Cosas buenas y 
momentos de crisis muy difíci
les, momentos en que, por ejem
plo, para poder pagar mis estu
dios de música rrabajé como me
talúrgico, como gráfico, como 
estivador. como canillita y hasta 
de lustra botas. De esas cosas hoy 
nadie habJa, nadie se acuerda. 

Pero siento con mucha alegria 
que mi trabajo no haya sido en 
vano. Trato de establecer pará
metros de tiempo y el resultado 
es una emoción muy fuerte: 
"LLEGUE" es el resultado. 

Pensando en esa historia, una 
lusroria de trabajo, de sacrificio, 
coherente y_ honesta, partiendo 
de la base que usred. por ejem· 
pio fue /ustrabocas. ,Quê fue lo 
que sintió cuando tocó en e/ 
"Tea lrO Colón" de Buenos Ai
res? 

-Pucha. realmente fue una 
sensación de alegría y plenitud 
muy grande. Lo que más recordé 
en ese momento fue a mi madre, 
porque cuando ella me oia tocar, 
como toda "madre··, repetia in
cansablemente: "Este chico va a 
acabar tocando en el Colón··. 
lmagináte una cosa, pibe, eso era 
algo realmente impensable. Has
ta el aiio pasado en que yo toqué 
en el Teatro Colón, jamás un ar
tista popular habt'a subido a ese 
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cscenario. En aguei momento no 
conseguia pensar en nada que no 
fuera mi madre. porque. además 
de todo, ni siquiera íue una cosa 
planeada por mí, sino un regalo 
de mis amigos, un regalo de cum
pleaiios, el día que cumpli 80 
anos. 

Recuerdo que después, miran
do el .. tape" dei concierto. me 
reia como un loco. Parecia un 
pibe, dedicando cada tema "para 
mi mamá". Un hombre de mi 
edad enroscado con esas expre
siones infantiles ... Claro que en 
ese momento no me importaba 
absolutamente nada. Yo sôlo te
nía una gran necesidad de rendir
le tributo a mi madre. 

Otra de las cosas que no me 
canso y no me cansarê de decir 
es que ouesrro Teatro Colón ten
dría que ser un templo de la cul
tura popular, que tiene, que 
debe ser abierto a todos los artis
tas populares. No puede conti
nuar siendo aguei lugar inalcan
zable para el pueblo, donde sola
mente pasan mllsícos clásicos y 
donde solamente pueden entrar 
los que tienen dinero para pagar 
la entrada que es carísima. Eso 
me parece una falta de respeto, 
porque ese teatro lo mantene
mos nosotros. i,Y quíén lo dis
fruta? La oligarquia. Una vez 
más la historia se repite: dos mil 
sudan para que disfruten cuatro. 

,Cómo fue e/ princípio de su 
carrera? 

- Difícil, pero recordándolo 
ahora, a la distancia, muy gracio
so. Comencé tocando en una sala 
de cine mudo, aliá, por el ano 
veintitantos. Recuerdo que mu
chas veces la película era tan 
buena que me oJvidaba de tocar 
el piano y me quedaba mirando 
la pantalla, entonces ven(a el 
acomodador gritando a lo bestia: 
"1Acá nadíe te paga para que 

veas la película. aqu1· te pagamos 
para que toques e! piano!" En
tonces empezaba a tocar de nue
no, sólo que ai rato me quedaba 
de vuelta enganchado y así esa 
situación se repetfa lo menos 
tres veces por noche. Era mu;: 
gracioso, hasta que un d(a el 
dueno me dio una patada donde 
termina la espalda ... y empecé a 
trabajar en un cabaret. As( fui 
rodando, hasta que en el aiio 22, 
entre otros temas que hice, com
puse " Recuerdos". " Recuerdos'' 
se volv16 famosa en el aiio 24, 
cu ando la gravó Julio de Caro y, 
casi junto con él, una cantante 
que en ese momento era un gran 
éxito, Rosita Montemar. 

El músico y su tiempo 

Pugliese, usred for mó "su '' 
orquesta definitivamente en el 
ano 45. , Qué cosas sucedieron 
desde aquel tiempo hasra hoy? 

- De todo, a nivel nacional, 
en Argentina, desde éxitos tota
les hasta persecusiones políticas 
y, por ello mismo. falta de traba· 
jo. A nivel internacional, trabajé 
en teatros para mil personas 
hasta 600 mil personas, como en 
el caso de Nicaragua. Por eJem· 
pio. en el afio 1959 trabajé cin· 
co meses en la Unión Soviética y 
China Popular; en 1964, viajé a 
Japón, para hacer una tempora
da de tres semanas y nos tuvi· 
mos que quedar tocando seis me· 
ses y medio. En el aiio 72, viajé 
por primera vez a Estados Uni· 
dos; en el 79, otra gira más por 
el Japón, de tres meses y medio. 
En el ano 80, México. Colombia 
y Perú. AI ano siguiente volvi a 
México. En el 83, fui a Cuba; en 
el 84. Nicaragua y Francia: en el 
85, Barcelona y Madrid, en Espa
na y Amsterdan, en Holanda. Y 
de vuelta a Argentina, pasamos 
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por Venezuela . Este afio 1986 
están faltando giras por Jtalia, 
Holanda y Alemania. Realmente, 
estoy VlaJando más que una aza
fata. 

Maestro, recién nombró a Ni· 
coragua, ,qué impresiones reco· 
gió en su estadú1 en ese pais? 

- Es un pueblo revoluciona
rio, un pueblo maravilloso. Ni
caragua es hoy un país realmente 
libre. i Cómo trabajan, córno 
avanzan ! Y eso que tienen que 
defenderse de EEUU, de los 
"contras". A Reagan se le va a 
quedar el hueso atragantado, -~ 

.; 
porque no los va a derrotar, por- ct 
que los nicaragüenses tienen una ] 
noción de ".Patria" que ese seiior ~ 
no conoce. 

Tuve la suerte, entre otras co-
. sas, de hablar con Daniel Ortega 
y Tomás Borge. Ellos no se can
san de repetir: "Si lo que gasta
mos en armas lo pudiéramos usar 
en médicos, escuelas, ensefianza, 
i,te imaginás lo que sería nuestra 
Nicaragua?", Porque ellos saben 
exactamente cuánta gente muere 
en esos combates, porque no es
tán en un escritorio. Ellos van a 
los frentes de combate. 

Voy a darte un ejemplo de al
go que yo vivi'. En Managua me 
hospedaron en una casa de proto
colo. AI cuarto dfa que estoy, to
can el timbre y era para la chica 
que limpiaba la casa. La que lle
gaba era otra majer; cuando se 
encontraron frente a frente, la 
mujer que llegó le dijo: "lo rna
taron en la frontera, me acaban 
de avisar". La piba que limpiaba, 
con los ojos secos respondió: 
"Viva mi patria, viva mi Nicara
gua ". Después me en teré como 
era la cosa: la piba que limpiaba · 
era la hermana y la que llegó era 
la mujer dei soldado muerto. 

iPuedo yo agregar algo más a 
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esto? Ellos saben por qué mue
ren, saben por qué pelean. EI 
otro dia, por ejemplo, lei en La 
Nación de Buenos Aires una no-
ta realmente asquerosa que se ti
tulaba : "Nicaragua: y después 
dicen que no son comunistas". 
Lo gracioso es que realmente no 
son comunistas. Eso te lo digo 
yo, que soy el comunista más 
viejo de Argentina. A mt me en
cantarfa poder decir: "Sf, son 
comunistas", porque yo creo en 
eso. Pero eUos no. Los nicara
güenses plantean un socialismo 
nuevo, revolucionario, creativo. 
Eso es lo que nadie entiende y 
que la gran prensa no explica. 

Laciudad de 
Bueoos Aires, 
doode Pugllese 
se hizo coo el 
tango 

La paz y 
los derechos 
humanos 

eCuál es su re
laci6n con e/ pú
blico? 

-En el mundo 
entero recibo 

demostraciones de carmo que 
me hacen muy feliz, realmente. 
Llevo muchos aiios recibiendo 
del público todo tipo de demos
traciones de afecto y eso me 
"carga las pilas" de una forma 
traciones de afecto y eso me 
"carga las pilas" de una forma 
increJble. Llevo más de 65 anos 
en medio de este "kilombo" que 
son las presentaciones, los ensa
yos y todavfa estoy vivt, mejor 
dicho, gracias a este despelotê es
toy vivo ... 

A propósito, equé serrà de la 
vida de Osvaldo Pugliese si no 
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fuera ef músico famoso que hoy 
es? 

-Estaria estudiando piano o 
estibando, estaria leyendo o jun
tando firmas para la libertad de 
los presos políticos, o si no coor
dina ndo trabaJos por la paz. 

Usted acostumbra hablar t·n 
sus espectáculos de paz, de los 

s1ete veces, vio bien? SIETE VE
C'ES. i,Tenemos plena conc1encin 
de lo que va a pasar? Esos locos 
le deben a la humanidad el desar
me nuclear. LA PAZ, asi, con 
mayúscula. Yo quíero la paz, 
para vos. para mf, para la Unión 
Soviética. para EEUU. para la ln
dia, Argentina. Uruguay. Brasil, 
Alemania, para todo el mundo. 

t'ugnese: .. t.sos tocos le deben a 1.a bumanidad el desarme" 

derechos humanos y dei peligro 
atómico. Inclusive usted cierra 
sus presen caciones pidiendo dei 
públíco una condena a la bomba 
atómica. ,Por qué? 

-Si esos !ocos empiezan a ti-
• rar bombas atómicas a todos nos 

va a alcanzar la irradiación. Yo 
escucho muchas veces cosas así: 
''No habJes con aqtteJ que es pro
soviético, está podrido". "AqueJ 
es proyanqui, no te metas con 
él". 

;, Y si esos dos países comien
zan una guerra, con todo ese ar
mamento que ellos tienen, dei 
que ya se escucha hablar con 
tanta natu~alidad que tienen 
bombas para reventar la üerra 

78 - tercer rnunrto 

Con lo que esos degenerados gas
tan en dos horas - en sólo dos 
horas- de negocio armamentis
ta, se podrfa resolver el hambre 
dei mundo durante un afio. Pero 
no, los senores prefieren seguir 
tirando canitas voladoras. 

Por eso hablo siempre de es
to, en cada espectáculo, en cada 
reportaje, s6lo que en los repor
tajes no lo publican. Pero no im
porta, yo sigo. Tendría que estar 
loco para no hablar de eso. 

Osvaldo Pugliese, usred tiene 
80 anos, uno de los bandoneo· 
nistas tiene 40 y uno de los violi
nistas 20 afios. 4A qué se debe 
tanta discimilitud de edades y la 

presr111:1a de mus1cc>s tan jovenes 
en su orquesta 1 

Yo tengo la experiencia y 
ellos la fuerza , cl empuje. Una 
orquesta llena de ·~ovatos" daría 
lástima. Tengo músicos jóvenes 
porque me ecuerdo de cuando 
yo era joven. Ellos y tienea una 
creatividad muy especial y una 
entrega mucho mayor. mucho 
más absoluta. Los jóvenes son la 
vida y yo como el más vieJo, soy 
el filtro de esa sangre nueva. Para 
m(, la creatividad del joven es 
algo muy emocionante, una ma
ravilla, realmente una maraviUa ... 

1, Cuántas obras compuso has
ta hoy? 

- No recuerdo muy bien, pero 
más o menos 150. 

, Cua·nro t1empo //eva con e/ 
tango? 

- Tengo 80 anos y comencé a 
los 14. Estoy comenzando todos 
los d(as. Pero no te hagas proble
ma, yo aprendo rápido. 

Todo hombre anhela trascen
der a su propía vida y a su histo· 
ria. Usted, de alguma manera, ya 
lo ha logrado. ,Qué siente ai 
respecto? 

-Yo soy un trabajador de Ia 
música popular. Ml esperanza es 
tener fuerza y vigor para seguir 
trabaJando. La mejor cosa que 
conozco es el trabajo. Pero cui
dado: hablo de trabajo, no de 
que te exploten. La explotación 
es una de las grandes vergüenzas 
que la humanidad carga en sus 
espaldas. Volviendo a tu pregun· 
ta sobre la trascendencia ... eso es 
algo que dice la gente que "acusa 
recibo" de lo que yo hago, de mi 
música. Y para ellos sólo tengo 
palabras de gratitud. • 

Fabiãn Restivo 
Colaboró Marco Saint Clair Silva 
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Notas de Cultura 

Paraguay: libro 
denuncia dictadura 

Un llbro de denuncias sobre 
arbitrariedades dei régimen dei 
general Alfredo Stroessner, ti
tulado "Paraguay: un desafio a 
la responsabilidad internacio
nal", editado en Uruguay, cir
cula clandestinamente entre 
dirigentes pollticos, periodistas 
y organizaciones no guberna
mentales paraguayas. Su obje
tivo es "quebrar el complot dei 
silencio a nível internacional" y 
unirse "a través de una refle
xión común y critica, para que 
el sentimiento de soledad, du
ramente experimentado por los 
paraguayos, sea sustituido por 
una toma de conciencia más 
amplia". 

La obra fue editada por el 
Secretariado Internacional de 
Juristas por la Amnistía y la 
Democracia en Paraguay (Sija
dep) y contiene las actas dei 
Coloquio Internacional de Ju
ristas celebrado en Montevi
deo, en diciembre de 1985. El 
libro incluye intervenciones dei 
argentino Adolfo Pérez Esqui
vei, Premio Nobel de la Paz, de 
Beinusz Szumkler, Presidente 
de la Asociación Americana de 
Juristas, de Willian Wipfler, re
presentante dei Consejo Nacio
nal de lglesias de los Estados 
Unidos, de Luis Joinet, miem
bro · de la Subcomisión de De
rechos Humanos de Naciones 
Unidas y de Charles Harper, 
representante dei Consejo 
Mundial de lqlesias 

También incluye trabajos de 
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los paraguayos Enrique Borde
nave, editorialista dei clausura
do diar io "ABC Color", Jeró
nimo !ralam, profesor de dere
cho penal, Miguel Angel Gon
zález, secretario de Relaciones 
lnternacionales dei opositor 
Movimiento Popular Colorado 
(Mopoco), y Luís Alfonso Resci, 
ex presidente dei Partido De
mócrata Cristiano. 

El libro destaca la ausencia 
de liberdad de prensa, el so
metimiento dei poder judicial, 
testimonios de la represión, 
violaciones a los derechos eco
nómicos, sociales, culturales y 
sindicales, el exílio y el estado 
de sitio, como elementos que 
caracterizan a Paraguay. 

EI general Stroessner asu
mió el poder en 1954, a través 
de un golpe de estado, y desde 
entonces gobierna el país dis
crecionalmente, en permanente 
estado de excepción, convir
tiéndose en la más antigua dic
tadura en América Latina. EI 
texto de la introducción -
"Llamamiento por la Amnistía 
y la Democracia en Paraguay'' 
-, fue redactado por el célebre 
escritor paraguayo Augusto 
Roa Bastos, quien se asiló en 
Argentina en 1947, durante la 
guerra civil paraguaya. 

Filme angolano premiado 
en Checoslovaquia 

EI filme "Memoria de un 
Dia", dei cineasta angolano 
Orlando Fortunato, conquistó 

el premio asignado a una "pri
mera obra", por la Federación 
Internacional de Prensa Cine
matográfica (Fipresci), durante 
el 252 Festival Internacional de 
Cine de Karlovy Vary, Checos
lovaquia. 

Según la Federación, el 
premio fue concedido por la 
forma como el autor supo vin
cular la poesia dei pueblo a la 
lucha contra el colonialismo. 
"Memoria de un Dia" recuerda 
un largo período de explota
ción y violencia colonialista, a 
través de fotos y grabados an
tiguos, testimonios reales y una 
parte ficción. 

EI gran premio dei festival, 
"Globo de Cristal", fue conce
dido a la pellcula "Una calle 
para morir", dei australiano Bill 
Bennet, y el segundo, "Rosa de 
Lidece", ai filme checoslovaco 
"Sorpresa en la Noche", de 
Juraj Herz. "Turnner, el Ne
gro", dei suizo Xavier Koller, 
conquistó el premio especial. EI 
soviético Leonid Fílatov, mejor 
actor, Jane Fonda, Anne Ban
croft y Meg y Tilly, fueron con
sideradas las mejores actrices. 

tercer mundo - 79 



Medio Ambiente 

La justicia dei 
lado de los pequenos 
Un allo tribunal de Malasia ordenó el cese de 
las operaciones de una transnacional, la Asian Rare 
Eanh Compan;~ en el proceso iniciado por 
los habitantes de la pequena ciudad donde la 
fábrica produce residuos radiactivos 

L a pequena ciudad de Butik 
Merah, ai norte de Malasia, 

acaba de impedir que una tràs
nacionaJ continúe produciendo 
una sustancia radioactiva que, se
gún denuncias de la población, 
está poniendo en riesgo la salud 
de sus 15 mil habitantes. La po
blación obtuvo un mandato ju
dicial ordenando la suspensión 
de la operaciones de la Asian 
Rare Eanh Company, hasta 
que tome las medidas de seguri-

dad necesarias para evitar la 
contaminaJión radioactiva del 
ambiente a partir de sus resíduos. 

La decisión de la JUSticia 
fue tomada tras una conrrover
sia que llegó a niveles nac1onales. 
AI afirmar que la radiación pro
veniente de los resíduos amon
tonados en la fábri6a estaba po
niendo en riesgo su salud, ocho 
residentes iniciaron un proceso 
contra la fábrica, parte de cuyo 
capital pertence ai conglomera-

do japonés ,'1.fitsubishi Chemical 
Industries. 

"No queremos que ocurra 
aquí un accidente como el de 
Bophal'', di;o en la Justicia el 
abogado de los residentes el 
Dr. D. S. Nijhar. ''La firma debe 
observar aqu( las mismas condi
ciones de seguridad que adopta 
en pa (ses desarrollados". Los 
residentes alegaron que la fábri
ca no obedecía las normas apro-
badas internacionalmente para 
el stock y la elim inación de re
siduos radioactivos. 

Además de conceder un man
dato temporal contra la fábrica, 
el juez dei Tribunal Superior, 
Anuar bin Datuk Zainal Abldin, 
ordenó que ta' trasnacionaJ tome 
medi4as inmediatas para retirar 
y eliminar adecuadamen te todos 
los resíduos radioactivos. AI su-
brayar que lo que estaba en JUe
go no eran "dólares ni cenLavos 
sino la vida de la población ", el 

~ juez Anuar Abidin dijo'que aun-

Manifestación contra el peligro provocado por lo; reSiduos radioactivos 
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que no hubiera sei\ales palpa bles 
de rad~-ción, ya existia el peli
gro, dado que uno de los ocho 
denunciantes había muerto re
cientemen te de cáncer. 

EI juez dijo en el tribunal 

que, independientemen te de si 
esa · muerte tiene o no relación 
con el caso, "seriamos ciegos 
si ignoràsemos los efectos de 1a 
radiación · que se manifestarían 
en el futuro durante muchos 
anos". 

AJ salir dei tribunal, después 
de anunciar su decisión, el juez 
fue ex tremadamente aplaudido 
por una multitud de 3.000 per· 
sonas - incluso mujeres con 
nl.i\os de pecho y anciànas -
que aguardaban el resultado 
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hac ía cinco horas fuera dei 
edifíc io. 

La multitud inclu ia no sólo 
residentes de Nukit Merah, sino 
de las dos cíu dades veci nas 
- Lahat y Papan - que también 
tenían motivos de regocijo. La 
fábrica ha bía propues to anterior
mente depositar en la cercanias 
de esas dos ciudades sus resíduos 
radioactivos. 

La fábrica de la Asian Rare 
Earth Company produce itrio 
- elemento utilizado en varios 
ramos industriales - a partir 
de la mooacita, substancia en
contrada en los desechos dei 
estailo. Durante el processo, el 
hidr?xido de torio radioactivo 
es liberado como residuo. Esta 
última sustancia puede presen
tar peligro de radioactividad 
durante I O mil millones de anos. 
No obstante, el gobiemo de Ma
lasia decidió almacenarla como 
posible com bustible nuclear, pa
ra ser utilizada en el futuro por 
el Centro de Investigaciones Ató
micas de Tun lsmail (PUSPAII) 

Ocultar )05 residuos 

En 1982, las autoridades ha
bian propuesto inicialmente al
macenar los residuos en Parit, 
pequena ciudad en el estado de 
Perak, ai norte de Malasia. Sin 
embargo, de bido a las protestas 
de los residentes de Parit, el plan 
fue abandonado. 

En abril de 1984, se escogió 
otro local - un terreno baldío, 
a cerca de un kilómetro de Pa
pan, otra ciudad próxima. Una 
vez más, los protestas y manifes
taciones de los residenhs obliga
ron a las autoridades a desistir 
dei plan. 

Era necesario encontrar otro 
local para depositar Joo resíduos 
que permanecían hasta entonces 
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ljOtsas de plástico con material radioactivo eran Si.mplemente abandonadas 

en el terreno de la fábrica en Nu- alegaron que siempre ha bían re9-
kit Merah. La preocupación de petado los padrones intemacio
los residentes se deb{a al hecho nales de seguridad y que sus obre
de que la fábrica no estaba alma- rosno habían sido afectados por 
cenando los residuos conforme la radiación, que estaba situada 
determinan los padrones interna- por debajo de los niveles peligro
cionales de seguridad. AI contra- sos. 
rio, decían loo residentes, loo re-
siduos eran acondicionados sin Niveles elevados de radiación 
ningún cuidado, en toneles y bol
sas de plãstico, y esparcidos por 
el terreno de la fábrica y sus ad
yacencias. Las fotos tomadas por 
los residentes demostraran que 
los toneles no eran debidamente 
cubiertos y las bolsas plásticas 
parecían haber sido amon tona
das unas sobre otras. Según los 
vecinos, la fábrica íntentó ocul
tar los residuos, cu briéndolos par
cialmente de arena. 

Ade más, la fã brica descargó 
enormes can tidades de residuos 
en un lago cercano, en donde na
ce un rio de los alrededores; la 
gramiUa en torno ai lago se había 
secado, mientras el agua presen
taba un color rojizo. 

Los dirigentes de la fã brica 

Para probar que tenian moti
vos de preocupación, los habi
tantes citaron las observaciones 
dei profesor Sadao Ichikawe, es
pecialista mundialmente conoci
do en los efectos de la radiación 
de bajo nível. El profesor lchika
we había visitado Buk.it Marah 
en diciem l:re de 1 984 y en esa 
oportuniddad midió los niveles 
de radiación en las proximidades 
dei local donde la fábrica Asian 
Rare Earth Co mpany almacena
ba sus productos. lchikawe reve
lá en el informe que los niveles 
de radiación en el local y en las 
cercanias eram mucho más ele
vados que el promedio natural 
de radiación en el mundo, que 
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es de 100 mil rem/aiío, supe
rando incluso la dosis límites 
de 500 mil rem-ano, estableci
da como tolerable pàra la po
blación por la Comisión Inter
nacional de Protección Radio
lógica. (ICRP). 

Las investigaciones dei pro
fesor indicaron que el almace
naje temporal de los residuos de 

en Papan. EI informe recomen- a ese ed1fic10 provisorío de alma
daba que ''el montón actual de cenaje ; 
resíduos de hidróxido de torio - equipar el cdificio provis<> 
sea eliminado inmedia tamente. rio de almacenaje con un sistema 
cuando los toneles no están dr- de ventilacibn, para eliminar el 
bidamente- cerrados, no están dióxido de torio antes de que los 
protegidos contra lo lluvia y las obreros ingresen al edificio; 
inundaciones, y no existe ningu- - cubrir y proteger contra el 
na cobertura que los proteja o posible efecto de aguas de lluvia 
una zona de exclusión que im- o ínundaciones los recipientes 

E que están esperando transporte 
.,: para ser instalados en el depósito; 

- establecer procedimíentos 
severos de limpieza, a finde man
tener ai nível mãs bajo posible la 
exposición de obreros y dei pú
blico a la radiación. 

El tribunal ex igió asimismo 
que la fábrica contra te a un e~ 
pecialista en rad.iación, para im
plantar los mejores mêtodos de 
protección .contra la radíación y 
fiscalizar las operaciones. 

Al concluir su informe, el 
juez Anuar observó* "El dinero 
que (la companía) pierda puede 
ser recuperado, pero no asi la 
vida de seres humanos. No hay 
cura para los efectos de la ra
d.iación. No hay d.inero que com
pre medicamentos para curaria". 

Depósitos de la Asian Raxe Earth Company: seguridad precaria En Malasia, los que se dedi
can a la protección dei medio am
biente ac1amaron la decisión con 
entusiasmo. Los "Amigos de la 
Tierra de Malasia'', organización 
que hace anos ayuda a los habi
tantes a debatir el problema, re
ci bió con satisfacción la prueba 
de que la justicia reconoce 105 
peligros que representa el alma
renaje de resíduos radioactivos. 
"Cuando un tribunal reconoce 
que La salud de Las personas es 
mãs importante que los intere
ses menores de la industria, eso 
representa un gran triunfo", afir
mó el presidente de la organiza
ción, Mohamed ldros. • 

torio así como las operaciones 
de la fábrica. eran peligrosos pa
ra las personas que víviesen o tra
bajasen en el lugar donde dichos 
resíduos han sido depositados o 
en la propia fábrica. La situación 
podría ser peligrosa, a largo pla
zo, incluso para residentes en 
conjuntos ha bitacionales próxi
mos. 

Los habitantes afirmaron así
mismo ante el tribunal que te
nían conocímiento sobre un in
forme de tres peritos de la Agen
cia Internacional de Energia A tó
mica (lAEA), que visitaron e ins
peccionaron la fábrica y el local 
de donde se arrojan los resíduos, 
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pida que la radiación contamine 
eL exterior"•. 

Las doce medjdas 

Al mismo tiempo que el tri
bunal ordenó a la trasnacional 
dejar de producir y eliminar sus 
resíduos radioactivos, exigió que 
cumpla las doce medidas de se
guridad establecidas por la IAEA. 
Entre ellas se incluyen• 

- construir un edifício provi
sorio cerrado, para almacenar los 
resíduos de hidróxido de torio; 

- establecer y mantener una 
zona de 1 O metros de ancho, cuyo 
acceso sea controlado, en tomo 

Yap Bing Nyi 
(Third World Network Featuresl 
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Notas/Medio Ambiente 

Uganda: una ciudad 
sin agua ai lado dei 
lago Victoria 

Kampala, la capital dei país, 
está muy cerca dei segundo 
más granrle lano dei munrto, el 
lago Victoria, pero sus resi
dentes - 700 mil hahitantes -
no tienen agua suficiente para 
beber. EI gobierno tendrá que 
ooner en funciones un sistema 
capaz de extraer un volumen 
adicional de 58 millones de li
tros de agua diarlos para la 
ciudad y sus alrededores, que 
ya utiliza 121 millones de litros 
de agua ai dia. 

Pero la planta de Gaba de la 
Corporación Nacional de Agua 
Potable y Alcantarillado, ocho 
kilómetros ai sudeste de la ca
pital, puede suministrar única
mente 50 millones de litros 
diarios, los que llegan irregu
larmente a causa de c1efectos 
en la corriente eléctrica. 

EI jefe de la Corporación, H. 
Onek, díjo oue "durante 20 
anos el sistema ha sirto descui-
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darto. En consecuencia, las 
i nstalaciones son inadecuadas. 
El cloro ouP. elimina los gérme
nes y otros componentes quí
micos oue se vierten en el aqua 
potable, han terminac1o por 
corroer la red de tuherías y no 
tenemos piezas de repuesto 
para reemplazarlas". 

Seçiún rtatos oficiales, en la 
actualidad, la Corporación su
ministra a la capital un volu
men de agua inferior ai de 
1971. Pero desde ese afio la 
población de Kampala se ha 
duplicado. EI gobierno dei pre
sidente Museveni realiza ac
tualmente un estudio para 
evaluar las posibilidades rle un 
plan capaz de remediar la si
tuación. David Musoke 

Ecuador: 
vapores de mercurio 
envenenan mineras 

Miles de mineres ecuatoria
nos están expuestos a un peli 
gro constante, por las elevadas 
emanaciones de mercurio en el 
proceso artesanal de recupera
ción de oro, en varias regiones 
dei pafs. Según denuncia de la 
Dirección General de Medio 
Ambiente (Digema), dei Minis
terio de Energfa y Minas y de la 
Fundación Natura, "los traba 
jadores y sus familias están 
inhalando miles de veces más 
mercurio que los limites per
mitidos por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS)". 

La OMS pane como límite 
permisihle de ingestión sema 
nal 300 microçiramos de mer
curio y, según la Fundación 
Natura, en Nambija, Portovelo 
v Zarima, Principales centros 
auríferos rle 'Ecuactor, "los mi
neres ingieren diariamente de
cenas de miles de veces más 
mercurio que este límite". 

"los vapores rle mercurio, 
aue están contaminanrlo el 
ecosistema alrededor de las 
minas, surqen en el proceso de 
recuperaclón artesanal rtel oro, 
que contempla su amalqama
ción con mercurio", afirmó el 
jefe dei Departamento de Re
habilitación Ambiental de Di
gema, Carlos Calderón. 

Parte de esos gases de 
amalgama son inhalados en el 
aire por las pP.rsonas que viven 
en esas regiones. . 

EI resto cae en los rios, 
plantas y contamina alimentos, 
con efectos calificacos como 
"escalofriantes": afecciones ai 
sistema nervioso, ai aparato 
reproductivo, hígado, rinones, 
danos irreversibles en el pul
món y el cerehro, desprendi
miento de retina y dentadura. 
"Cuando la contaminación es 
grave, hasta la muerte", indicó 
Calderón. (Matilde Wolter) 
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Para la gran mayoria de 
los asiáticos, comida es sinónimo 

de arroz. Quien controle 
que ·•q_uien controle el abastecimíento 
de arroz controlará los destinos de to
dos los países de Asia. Para la mayoría 
de los pueblos asiáticos, lo más 'impor
tante no es el capitalismo. el socialismo 
o cualquier otra ideologia política, sino 
el alimento. que es una cuestión vital. Y 
en la mayor parte de Asía, alimento es 
arroz". 

la producción de arroz podrá 
controlar el destino de los 
ueblos de la región. Por eso 
es que las trasnacionales 
de Ja:agricuttura tratan 

de impedir que países .como Hoy, en las postrimerías del siglo XX, 

la lndia desarrollen sn propia 
tecnologia en materia de cultivos. 

tenemos que admitir que la investiga· 
ción sobre los dos principales cereales 
de que Asia depende -tripo y arroz- es
tá enteramcnte dirigida y controlada por 
instituciones creadas bajo orientación 
norteamelicana. 

Este reportaje escrito por 
nuestro colaborador Claude Alvares 

muestra cómo los intereses 
norteamericanos robaron secretos 

genéticos d.escubiertos por 
un científico indio( .. ) 

De alguna manera. la designación del 
Dr Swaminathan para el cargo de direc· 
tor dei IRRI puede ser considerada una 
destitución. Mientras en la lndla, dirigia 
una estructura científica que empleaba a 
millares de expertos, en las Filipinas 
Swaminathan pasó a tener po más de 
200 especialistas a sus órdenes. La prin· 
cipal compensación fue el dinero, exen· 
to de impuesto de rema. 

E 
n 1982, el Dr. M. S. Swaminathan 
desertó de los cargos de ministro de 
Agricultura de la India, presidente 
dei Comité de Asesoria Científica 

dei gobiemo y vicepresidente de la Comisión de 
Planeamiento. pasándose para la Fu.ndaci6n Rocke
feller, como director general dei [nstituto Interna· 
cional de lnvestigaciones sobre Arroz (IRRI), con 
sede en Los Banos, Filipinas. EI verbo desertar es 
usado aquf deliberadamente: cn ningún otro pa{s 
dei mundo se permitiria que un cientffico ubicado 
en cargo dl' 1mportancia estratégica semejante, co
nocedor de todos los secretos importantes dei pais 
en el área alimentícia, abandonasc su puesto de un 
dia para el otro para emplearse en una fundación 
privada, tan estrechamcnte asociada a1 capitalismo 
norteamericano y a los intercses dt.> la política ex
terior de Estados Unidos. 

EI IR RI fue cteado en 1960, como parte de los 
esfuerzos norteamericanos para controlar y dirigir 
las investigaciones sobre arroz en As1a, pese a que 
en Estados Unidos se consume muy poco arroz. 

Un genetista famoso afirmó hace algún tiempo 
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Ya poresa época e! lRRl, siempre bajo el con
trol de directores norteamericanos, estaba aJ borde 
dei colapso de su estrategia de variedades de alto 
rendimiento (V AR), a medida que una semilla tras 
otra sucumbia vfctima de epidemias. Se imponta 
con urgencia una expansión masiva de las existen
ci11s de germoplasma de arroz -genes esenciales pa· 
ra conferir resistencia a las V AR. La mayor colec
ción de variedades de arroz ricas en germoplasma 
permanecia en e! subcontinente indio. EI nombra
miento dei Dr. Swaminathan era vital para resolver 
el problt•ma. 

El IRRI no es un instituto científico de primera 
línea, sino un centro privado de investigaciones 
agrícolas. Aun así, es difícil concebir que un hom
bre coo los antecedentes de Swaminathan fuera es
cogído para d1rcclor. A menos, naturalmente, que 
él fuera más conocído por su capacidad de realiza
ción que por su obra científica, 

La índia es un pais arrocero. EI arrozes un ele· 
men to crítico de un ecosistema complejo, vincula· 
do a leyendas, usado como stmbolo y teshgo esen
cial de muchas ceremonias y ritos religiosos. Po· 
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dría esperarse que de tamana preocupación con el 
arroz surgiesen técnicas propias tle cultivo como, 
de hecho, existen en la lndia, ai punto que muchas 
de eUas sitúan a ricos plantadores md1os en un ni· 
vel notoriamente superior ai de la ciencia interna
cional. 

Es posible que el número de variedades de arroz 
exlStentes en el pais haya llegado a 120 mil Se 
trata de diversos tipos adaptados a diferentes am
bientes, escogidos y desarrollados por los agriculto
res para atender necesidades humanas especificas. 
Resultan de la tendencia de la naturaleza a la diver
sidad, hábil.mente aprovechada por la ciencia 
autóctona. 

El Instituto Central de Jnvestigaciones sobre el 

Arroz (CRRI), en Cuttack, India, venfa trabajando 
en los diferentes problemas dei cultivo de arroz 
desde su creación, a fines de la década dei 50. El 
Dr. R. H. Richharia asumió la dirección dei Institu
to en 1959. Muchos competentes hombres de cien
cia desarrollaban una labor que, tarde o temprano, 
conducir(a a una estrategia indía para aumentar la 
p.roducción de arroz. Ya en 1963', por ejemplo, 
uno de los especialistas dei CRRI, el Dr C. Gan
gadharan, habfa logrado una variedad mutante de 
arroz enano de alto rendimiento EI instituto ve
n(a estudiando también variedades oriundas de 
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Formosa \ dei Japón. EI trabaJo era lento: estable
cer cuàles son las varieuadllS más estables y resis
tentes a la'\ enfermedatles exige largo tiempo. 

Gangadharan divide la historia de la 1nvestiga
c1611 sobrll arroz en la lnd1a en tres pen'odos prin
cipah:s. La primera, dll 191 2 hasta los anos 50, se 
concentró en la selección de linélJllS puros, permi
liendo el desarrollo de 445 variedades meJoradas. 
Pero lo más 10teresante desde nuestro punto de vis
ta · y sirve de claro ejemplo de la gran diferencia 
que se estableceria rápidamente entre la ~iencia ín
dia y la "c1encia internacional". que prueba el de
terioro de la ciencia después que ella se puso al ser
vicio de las modernas empresas agroindustriales- . 
es la amplia gama de objetivos planteados durante 

esa temprana fase. Gangadharan 
enumera nueve objetivos: capa
c1dad de produciI en ciclos más 
breves; resistericia a grandes can
tidades de agua o inundac1ones: 
resistenc1a a curvarse bajo su 
propio peso, debido a la debili
dad dei tallo. retención de los 
granos. capacidad de hibernación 
de las semillas; resistencia a la se
quía: capacidad de combate ai 
arroz silvestre: resistencia a las 
enfermedades, y resistencia ai 
uso abundante de estiércol. Co
mo la propia selección de linaJes 
puros se basa en el proceso de se
lección natural ocurrido a lo lar
go de los siglos, no se produjeron 
peStes m se presentaron proble· 
mas de incompatibilidad en Ire 
los genes y el medio ambiente. 

La segunda fase fue menos. promisoria. Elia in· 
cluyó el esfuerzo, inicialmente fracasado, de cruce 
de dos variedades. la japonica y la indica EI obje
tivo -explicó Gangadharan en una de sus obras 
''fue transferir el alto rendimiento y respuesta a la 
fertilización que caracterizan la japonica a las va· 
riedades indicas locales, que f:stán adaptadas a las 
condiciones tocaies de cultivo y a las pestes comu
nes a las plantaciones indias. EI Japón ven(a utih· 
zando fertilizantes químicos desde comienzos de 
siglo y las semillas japonicas rcaccionaban bien a 
las condiciones japonesas, mientras que las semillas 
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i11di,·as no habían sido 
cultivadas en condi· 
clones de alta ferhh· 
dad'·. 

ses, además de darles 
vivienda y educacíón 
para sus bijos en cual
quier parte dei · mun
do. FI programa fue 

exitoso solamente en 
cuatro casos. El pro
blema era que las Ja· 
ponicas eran ~ensibles 
a períodos de luz y de 
temperatura. Además, 
las semillas habían si
do extraídas de las re
giones más frías dei 
Japón. Plantadas en el 
ambiente tropical in
dio, produjeron resul
tados no sólo diferen
tes sino también nega
t1vos. La i.ntroducción 
de variedades semiena
nas de las Filipinas in
terrumpió abrupta· 
mente esa lfnea de in
vestigación. Esta vez, 
los esfuer2os resulta
ron exilosos. pero el 
control dei IRRI so-

'~u nque e/ país fuera 

En 1966, el IRRI 
obtuvo su primer éxi· 
to. Es importante des
tacar que rníentras el 
CR RI persegu (a nueve 
objetivos, el IRRI te
nfa uno solo. La TR-8 
era una variedad de a
rroz semienano, resul
tado dei cruce entre 
una especie enana de 
Formosa y otra de 
gran estatura de lndo
nesia. Lo que la distin· 
gu(a era su capacidad 
para soportar el uso 
intensivo de fertilizan
tes y de producir más 
sin curvarse por su 
propio peso. Se inau
guraba as{ un vasto 
mercado en toda Asia 

no alineado en cuestiones 
políticas, gran parte de sus 

normas en materia de ciencia 
y economía eran dictadas 
por los norteamericanos" 

bre el programa de investigaciones, impidió la di
vulgación de los trabajos, incluso para la ciencía. 

Esto nos Ueva a la tercera etapa de la historia de 
las investigaciones sobre arroz nevadas a cabo por 
el IRRI, que es obJeto de nuestro estudio. 

EI IRRI fue creado con base en una sugerencia 
incluida en un billete redactado por un funcionado 
de la Fundación Rockefeller en 1959. Dos funda· 
ciones - Ford y Rockefeller- aportaron el dinero 
necesario y el Instituto fue formalment1? inaugura
do en 1960, pasando a funcionar a pleno vapor en 
1962. Pero nunca. desde el comienzo, el CRRI 
pudo hacer nada para enfrentar la lucha desigual 
contra el IRRI. Los dirigentes de este últtimo com
praban líteralmen te a los especialistas en investiga
ción sobre arroz oriundos de diferente,s regiones 
dei Asia, apropiándose de los más brilla·ntes talen
tos. Este simplemente porque el IRRI o!irecía sala
rios no·solamente en dólares, sino mucho más altos 

1 que los que esos investigadores cobraban en sus paí-
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para los fertilizantes 
norteamericanos. Sin agua, sin fertilizantes y sin 
pesticidas, la IR-8 no se comportaba mucho mejor 
que las variedades más antiguas. La única desventa
ja de estas últimas es que tendían a curvarse cuan· 
do recibían una cantidad extra de nutrientes, pro
vocando pérdidas en la cosecha. 

Como se dijo antes, el CRRI venía trabajando 
con material idéntico y había logrado aislar varie
dades enanas de Taiwan, inmunes a los ataques de 
virus. Cuando se anunció que el gobiemo de la ln
dia, cediendo a la insistencia de los expertos dei 
IRRI, proyectaba importar grandes cantidades 
de la nueva semilla IR-8, el Dr. Richharia. director 
dei CRRI, protestó. 

Aparentemente, la actitud dei Dr. Richharia era 
contradictoria para e\ gobierno. Inicialmente, el 
CRRI le hab(a informado que ciertas variedades 
de Taichung podrfan revolucionar la producción 
de arroz y ahora Richharia se oponía a la importa
ción de esas semiUas. La contradicción prevenia 
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del hecho de que los burôcratas y políticos no en
tienden mucho d.e genética: parecian no co1npren· 
der que una semilla, probaJa después de innum.:>· 
rables experiencias de adap1ac1ón. a lo largo de 
muchas estaciones, en segu1d11 sélcccion:ida y mui· 
tiplicada s1empre en el mismo clima, es radical
mente difenmte de las semillas 1mponadas a gra· 
nel Estos lotes, por su heterogeneidad, contienen 
semillas portadoras de enfennedades o vulnerables 
a pestes Pero a aquella altura el IRRI esta ba mucho 
más interesado en producir sus semillas en granes
cala, antes que alguien decidiera lo contrario, que 
en tomar algún tipo de precau
ción. 

Por otra parte. la gran influen
cia eJercida por los norteame· 
ricanos sobre el establislunent 
cientifico indio perm1tió ai IRRI 
ignorar las protestas de los ex
pertos de la lndia. Aunque SU· 

puestaniente el país fuera no ali· 
neado en cuestiones políticas. 
gran parte de sus normas en ma· 
teria de cíencia y economia eran 
dictadas por los norteamericanos. 

Una vez que la JR-8 y la TN-1 
(otra variedad también desarro!la· 
da por el IRRI) se hubieran con
solidado en la lndia y toda la in· 
vesligación sobre arroz se con
centrara exclusivamente en las semillas obtemdas 
de estas dos matrices, el IRRI naturalmente asumi
ria el control de los trabajos. EI poder de iníluen
cia política y una gran pu blicidad se encargar(an 
de compensar eventuales deficiencias en el plano 
cientifico. Para hacer carrera. los expertos en arroz 
de As1a se ver!an obligados a aceptar la orientación 
dei IRRI. 

Un factor adicional que parece haber tenido 
gran impacto sobre el gobíerno índio en la época 
fue el desastre de las cosechas de 1965 y 1966. Lo 
que más pesó en la decisión dei gobiemo de la ln
dia (y también dei gobiemo de Marcos en las Fili
pinas) de aceptar acdticamente la tecnología dei 
IRRI fue el hecho de que éste ofrecía, por primera 
vez, un mélodo casi automático de producir aJi
menlos El control de la producción pasaba as{ de 
las manos de los productores ai gob1erno Sí éste 
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quisiera concentrar sus recurso,; en unas pocas rc· 
gioncs bicn dot:idas recurriendo a las VAR. podría 
rroducir una gran cantidad de alimentos indcpen· 
dienlemente de los caprichos de los monzones. Por 
otra parte, el propio método agrícola. basado en 
insumos caros. ei,.1gía crédito. F.sto aseguraba ai go
biemo que bucna pane dei cereal asi' producido 
tcnninaria en el mercado cn manos de los órganos 
oficiales. pudicndo ser utilizada para mantener la 
estabilidad de precio~ en las ciudades. 

Dos hechos importantes acabaron con la pers
pectiva de una lierra prometida abarrotada de a· 

rroz. EI primero ful" de natura· 
Jeza económíca: el aumento de 
los precios dei petróleo en 1973 
impuso graves limitaciones a una 
estrategia agrícola basada en el 
uso de fertilizan-tes. EJ petróleo 
más caro encareceri"a tanlo Jos 
insumos de la Revolución Verde 
que éstos tendrfan que ser sul>
sidiados por el gobiemo, para 
evitar que los pequenos agricul
tores los abandonasen. EI se
gundo problema, también irre· 
versíble. se presentó bajo la for
ma de enfermedades e insectos. 
EI cultivo de variedades portado
ras de una base genética estrecha 
( todas con el gene liam ado dee· 

gee·wo. productor de enanismo) provocó un dese
quilibrio ecológico entre los insectos y creó toda 
una nueva generación de pestes. 

El propio Dr. Swaminatllan no vacíló en hacer 
un resumen dei destino que tuvieron las variedades 
producidas por el IRRI. En un número reciente de 
la revista Mazbzgira, escribía: "Es difícil desarrollar 
una variedad que lenga una vida útil de más de cin• 
co o seis anos en ambientes tropicales, mientras no 
se descubran e incorporcn genes que produzcan 
una resistcncia horizontal (más estable). El cult1vo 
de arroz durante todo el aiio hace que las enferme· 
dades y los organismos de los insectos actúen sobre 
generaciones sucesivas y aumenta las probabilida
des de que surjan nuevas estirpes o biotipos. As(, 
continuamente aparecen nucvos tipos de pestes. La 
varieuad 1R·8, liberada para cultívo cn 1966, su frió 
serio!; ataques de plagas bacterianas en 1968 y 1969. 
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En 1970 y 1971. las cosechas de 
JR-8 en las Filipinas, fueron des
inudas por brotes dei virus lun· 
gro (RTV). La variedad IR-20, li
berada en 1969 -resistente a 
ataques bacterianos y ai RTV
su~tituyó la IR-8 en 1971 y 
197 2. Pero en 1973, una plaga 
de langosta parda y de vírus des
Lruyó la IR-20 en casi todas las 
provinc1as de Ias Filipinas. Lava• 
riedad IR-26 era resistente a Ia 
langosta, liberada para cultivo en 
1973, se volvió la variedad domi
nante en las Filipinas en 1974 y 
1975. Pero en 1976 fue atacada 
por un nuevo biotipo de langos
ta. Surg1ó entonces la IR-36, 
portadora de un gene diferente, 
capaz de resistir al nuevo biotipo 
de 1nsecto y que, en un a.no, sus
tituyó la lR-'.l6. Esta es hoy la 
variedad dominante en las Filipi
nas. Conserva su resistencia a la 

"Richharia creó uno de lo~ más 
extraordinarios ban cos de genes vivos 
dei m undo~ dando una prueba cabal de 

lo que son capaces los científicos 
índios" 

langosta pero ya está siendo 
amenazada por dos nuevas enfermedades, que di
ficultan el crecimienlo de las plantas y por un nue· 
vo tipo de langosta ". 

En la India, la situación era tombién preocupan
te. Se habían confirmado todas Ias previsiones dei 
Dr Richharia. Una fuerza tarea compuesta por 
eminentes investigadores de arroz observó que "la 
tn troducción de vanedades de alto rendimiento 
provocó cambios importantes en la situación de las 
pestes causadas por msectos, tales como los mos
quitos que atacan los tejidos. langosta verde, lagar
ta, gusanos, etc. La mayor(a de las V AR hberadas 
hasta ahora para cultivo están sujetas a plagas muy 
serias, que provocan pérdidas de entre 30 y l 00% 
de las cosecbas. Casi todas estas variedades se deri
van de la TN-1 o de la IR-8 y, por lo tanto, poseen 
e! gene de cnanismo llamado dee-gee·wo Esa estre· 
cha base genética crea una uniformi~lad alarmante, 
provocando vulnerabilidad a el'lfermedades y pla
gas. La ruayor parte de las variedades liberadas 
para cultivo no se adecúa a los altiplanos y llanu
ras típicas que, somados, constituyen cerca de 75% 
ele la superficie de cultivo de arroz en la lndia". 
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La estrateg1a dei lRRI para combate a las plagas 
conducía ai desarrollo de nuevas variedades dota
das de genes resistentes, extrai'dos de plantas silves
tres similares al arroz. En determinado momento, 
el IRR I viola necesidad de hacer un esfuerzo mas1-
vo en el sentido de ampliar su colección de vaneda
des más antiguas de arroz: los técnicos del institu
i O descubrieron finalmente que mucbas de las in
dicas tradicionales eran importantes danantes de 
genes resistentes. En otras palabtas, la estrateg1a de 
incorporación de genes exigia vastos recursos de 
germoplasma, casi todos encontrados en la lndia. 
El Dr. M. S. Swaminathan desempeõar{a un papel 
fundamental en la tarea de recolectar ese plasma. 

En la India. mientras tanto, el Dr. Richharia 
una vez más se constitui'a en un obstáculo. 

Alejado dei serv1cio público por in~istencia del 
Dr Robert Chandler, director del IRRI. Richharia 
recurrió ai Tribunal Superior de Orissa, donde du
rante tres anos. solo. trabó una batalla jurídica que 
arruinó a su familia, interrumpió la educación de 
sus hijos y causó un tremendo dano a la salud de 
su esposa. Termmó ganando: en 1970, e! tribunal 
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ordenó que Richharia íuese restituido a la direc
~ión dei CRRI. Su reputación est~ba a salvo. 

Mientras tanto, el gob1emo de Madhya Pradesh 
había designado aJ Dr Richharia para el cargo de 
asesor agrícola y el especialista reanudó su trabaJo 
con el ahinco de s1empre. Seis a.nos más tarde, ha
bf_a creado la infraestructura de un nuevo instituto 
de mvestigaciones sobre arroz en Ra1pur donde, 
gracías a sus dotes extraordinarias y a su gran ima
ginación, el e:.-pecialiSta mantenfa el cultivo de más 
de 19 mil variedades de arroz. in siru, con un pre
supuesto insignificante de l .600 dólares anuales, 
La • 'tia que ocupaba. una mezcla de escntono y la
boral )rio localizado en las cercanias de usinas de 
tratamiento de arroz. no ten(a siquiera un micros
copio. Sus asistentes eran dos agrónomos y seis tra
bajadores ruraJes. estos últimos con un saJario de 
:?O dólares mensuales. De esta manera, Richharia 
creó, prácticamente de la nada. uno de Jos más ex
traordinarios bancos de genes vivos dei mundo, 
d.ando una prueba cabal de lo que son capaces los 
científicos indios, cuando reciben el estímulo 
adecuado. 

Un ataque de herrumbre que devastó la cosecha 
de maíz en Estados Unidos en 1970. resultante del 
sembrado intensivo de semi.lias htbridas. todas ellas 
con una fuente común de citoplasma, junto a los 
contínuos ataques sufridos por las variedades de 
arroz dei IRRI, Jlevaron al organismo a patrocinar 
un Taller de Conservación Genética de Arroz en 
1976. Swaminathan participaba dei "taUer" como 
observador. 

A partir de ese momento, la mirada codiciosa 
del IR RI se posó sobre las 19 mil variedades que 
Richharia mantenía en el Instituto de Investiga
ciones sobre Arroz de Madhya Pradesh (MPRRJ}. 
Lo que Richharia habia descubierto no era apenas 
un mundo fascinante de variedades tradicionales 
de arroz, algunas de las cuales producían de ocbo a 
nueve toneladas por hectárea -más que cualquíera 
de las variedades dei IRRI-, sino también plantas 
enanas que no contenfan el mismo gene de enanis
mo, vulnerable por las plagas. de las variedades dei 
IRRI. EJ trabajo de extensión agrfcola que él reali
zó con los agricultores, no tardaria en constituirse 
en una amenaza ai propio IRRI. 

Miernbros del cuerpo técnico dei IRRI viajaron 
a Raipur y le pidieron muestras del material que 
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cultivaba Siempre amparado por la vieja tradición 
científica, Richharla se negó a att.>nder el pedido 
porqut.> no habia termmado de estudiar su mate
nal. Por otra parte, se oponfa decididamente a 
cualquier propuesta de "intercambio", ya que esto 
s1~ificaba ceder sus variedades no contaminadas a 
cambio de las variedades vulnerables dei IRRI 

1,Qud hizo entonces el IRRI? jMandó clausurar 
el MPRRI! 

El Centro lndio de Tnvestígaciones Agrícolas 
(ICAR) elaboró un plan de desarrollo agrícola en 
Madhya Pradesh, especialmente para el arroz EJ 
Banco Mundial contribuyó con 40 millones de ru
pias. La única condición era clausurar el MPRRI. 
para evitar la ·'duplicación de trabajo". En una 
reunión especial de directono dei MPRRl, as1sti6 
el principal secretario dei gobierno de Madhya Pra
desh. quien no formaba parte dei directorio y que, 
tiempo atrás, había mantenido vinculaciones con 
la Fundación Ford. Se aprobó entonces una resolu
ción cerrando e! instituto. El plasma genético de 
arroz fue transferido ai Jawaharlal Nehn1 KriShi 
Vishwa Vídyalaya (JNKVV), cuyo vicerrector, 
Sukhdev Singh, ingresó entonces ai directorio dei 
[RRL Se enviaron científicos al IRRI para ser en
trenados en transferencia de germoplasma y el 
equipo de Richharia fue disuelto. 

En la ocasión, trancaron la sala dei Dr. Richha
ria y llevaron todos sus documentos de investiga
ción. 

El 4 de junio de 1982 el Dr. M. N Shrivastava, 
investigador de arroz del JNKVV, dirig16 una carta 
a P. S. Srinivasan, funcionario de enlace dei IRRI, 
y la envió a la Fundación Ford, en Nueva Delhi, 
adjuntando dos conjuntos de material solicitados 
por T. T. Chang, dei IRRI: "El primer conjunto 
-264 especímenes- pertenecen a nuestra colección 
original y el segundo -170- forma parte de las va
riedades consideradas populares por los agriculto
res de Madhya Pradesh. EI Dr. R. H Richharia las 
perfeccionó y recomendó que las variedades origi
nales fuesen sustituidas por estas versiones perfec
cionadas". 

Pero con R1chhana fuera de la palestra, la pro
pia naturaleza se encargarla de proseguir la lucha. 
Elia reaccionó con las mutaciones necesarias y co
menzó a diezmar las nuevas variedades resistentes 
a las plagas, tornando meramente pasaJera la u ti li-
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dad de la incorporación de genes. De una forma 
que sólo pueden entender los que ya han aprendi
do a respetar los ternbles mitodos de la naturale
za, dio e) golpe de gracia. 

La única ventaJa de las V AR era el tallo corto, 
capaz de soportar, sin curvarse, fuertes aplicacio
nes de nitrógeno. La mcorporación de un m\mero 
crec1ente de genes de las variedades tradicionales 
de cultivo no sõlo les 

vel más elevado de resistencia a insectos y enferme- ~ 
dades en las variedades semienanas modernas, la re- ~ 
sistencia ai curvamiento de los tallos tiende a redu- ~ 
cirse··. s 

La revolución verde dei arroz comenzaba a in- ] 
volucionar. <.. 

Entonces icuáles fueron las "realizaciones'' de -
esa ciencia corrompida y políticamente ingenua? 

(Una muestra de todo 
trasmitió característi
cas de rcsistencia sino 
también la tendencia a 
doblegarse bajo su 
propio peso. Conse
cuentemente, las va
riedades modernas co
menzaron a perder su 
caracterís11ca de resis
tencia ai curvamienro 

"E/ triste resultado si rve para 
reafirmar el principio de que 

en materia genética 

el germoplasma del 
íR RI fue enviada a 
Fort Collins. instala
ción de seguridad má
xima de Estados Uni
dos. sin autorización 
dei gobierno indio). 

las prácticas 
indígenas cont inúan siendo 

las m ejores" Un grupo de tra
bajo del Ministerio de 

de los tallos, resultando mferiores a las variedades 
más antiguas. Una publicación dei IRRI. titulada 
Research Highligh rs for / 983, observa: 

"Las modernas variedades de arroz producen un 
alto rendim1ento de granos con grandes aplh:ac10-
nes de n1lrógeno Las aplicac1ones mas1vas, mien
tras tanto, aumentan la tendencia de la planta a ce· 
der baJo su prop10 peso. lo que reduce el rendi
mlento. Además, a medida que se incorpora un ni-
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Agricultura de la lndia 
constatõ que la iasa de mcremento de la produc
ción de arroz había disminuido después de la Re
volución Verde. 

Hoy, millones de hectáreas de arroz son perió
dic:amen te devastados por la langosta parda y otros 
insectos. y nadie paga una sola rupia de indemniza
ción a los agricultores que fueron inducidos a 
adoptar esa agricultura "modernizada··. Las infec
cione:; de inseclos fueron introducidas en el am-
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IRRI: Declínio y caída 

D La revuelta tenía que producirse. Y se pro
dujo antes de lo esperado. El Instituto Inter

nacional de lnvestigaciones sobre Arroz -que íba 
a cumplir sus bodas de plata, acababa de recibir el 
Premio Tercer Mundo de 1982, concedido por la 
Fundaci6n Tercer Mundo, de Londres. Ahora, sin 
embargo, los científicos filipinos, aliados a los 
agricultores y campesinos dei país, exigían eJ cie
rre del instituto. 

El jefe actual dei IRRI, M. S. Swaminathan. 
que probablemente esté ahora buscando otro em
pleo, debe saber, por su propia experiencia, cuán
do abandonar u_n barco que se está hundiendo. 
Ornante una manifestación de protesta contra el 
IRRI murieron dos personas y el instituto tuvo 
que pedir la protección dei ejército. 

Los ataques contra el IRRI comenzaron en 
1982; los dos primeros le fueron asestados por 
dos eminentes científicos filipinos. El Dr. Burton 
Onate habló como presidente de la Asociaci6n 
Filipina de Economia y Desarrollo Agrícolas aJ 
observar que, con sus prácticas, el IRRI había 
"succionado la energfa, los recwsos y las riquezas 
de las Filipinas''. El Dr. Richardo Lantican, bri
Uante especialista en genética del mafz, declaró 
que institutos como el IRRI babían tomado aJ 
pais "servil a los intereses de las trasnacionales" 
en lo relativo a semillas, fertilizantes y maquina
ria agrícola. 

El aiio pasado, se adbirieron a la campana agri
cultores y campesinos filipinos. En una serie de 
reuniones, realizadas entre mayo y julio de 1985, 
importantes asociaciones de agricultores discutie
ron la tecnologia dei IRRI y la forma cómo los 
agricultores se habfan endeudado con ella. El len
gu aj e utilizado por esas organizaciones contra el 
IRRI fue tan pintoresco como inslructivo. En 
una reunión regional de agricultores, por ejem
plo, se llegó a la conclusión de que lo mejor era 
" clausurar el IRRI y, de ah ora en adelante, hacer 
todo el trabajo de investigación en el campo, 
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donde están las haciendas". 
La ofensiva más seria y elocuente partió, una 

vez m6s. del Dr. Onate. Según él, el problema 
fundamental son las semillas dei IRRI, que debe
rían ser llamadas "semillas dei sabotaje", porque 
amena.zan "mantener a los agricultores filipinos 
en esclavitud permanente, y porque trajeron el 
caos para la industria dei arroz y para la econo
mia", as{ como "enajenaron, destruyeron y con
taminaron el suelo y el medio ambiente de las Fi
lipinas ( ... ) con un alto costo en términos de sa
lud y vidas". 

EJ aumento del rendímiento de algunas de Ias 
variedades desarrolladas por el IRRJ 4proporcio· 
n6 algún beneficio a los agricultores? Una serie 
de datos recogidos por la Fundaci6n ACES de
muestra que la rente de 91% de los agricultores 
entrevistados hab(a dismi.iluido y que, a precios 
constantes de 1970, el ingreso de un agricultor 
medio bajó de 1.212 pesos en 1970 a 74 7 pesos 
en 1981. 

Las crfticas aJ IRRI se concentraron en dos 
blancos específicos. El primero fue la colección 
de las Uamadas variedades tradicionales de anoz, 
mantenida3 en el banco de germoplasma dei ins
tituto. En vez de promoverias, el IRRI estimuló 
variedades "modernas", que son básicamente 
inestables. Según Onate, lo único decente que se 
puede hacer es cerrar la unidad de plasma y de
volver los biotipos indígenas a los filipinos. Las 
semillas de arroz provenientes de otros paíseS 
asiáticos deben ser restituídas a cada uno de ellos. 
La India, por ejemplo, recibir(a de vuelta cerca 
de 1 S mil de sus variedades. 

EI otro asunto se refiere a los abonos qu_ími
cos, con la divulgación de las alternativas que el 
IRRI posee pero, por razones obvias, no desea re
velar. Por ejemplo, cuando los agricultores pre
guntaron a Swaminathan, durante la conferencia 
de Bigas, por qué el IRRI no promovia el uso dei 
azolla como venía promoviendo los productos 
químicos de firmas agroindustriales, él respondió 
que el producto tenía muchas "limitaciones", ar
gumento que fue refutado por los especialistas fi· 
lipinos. El propio IRRI viene usando el azolla 
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desde 1972. 
Es fácil prever cuál será la reacción dei lR RI 

ante esta nueva ola de protestas: alegará que su 
verdadera finaJidad no es mejoraI la calidad de vi
da del hombre de campo. Su papel se limita ai 
lanzamiento de los productos de sus investigacio
nes, colodndolos en una vitrina. sr ellos son usa
dos o no, dependerá de los agricultores y dei go
bierno filipino y sus tecnócratas. No obstante, 
todo el financiamiento y toda la propaganda dei 
IRRI se dirigen a convencer a la gente de que el 
instituto está realizando un excelente trabajo. no 
sólo para mitigar el problema dei hambre, sino 
también para traer prosperidad a los agricultores. 
M. S. Swaminathan está actualmente tratando de 
divulgar su nuevo programa, que éJ llama "Pros
peridad a través dei arroz". En su número de 
marzo de 1984, el R eporter dei IRRI decla que 
los directores dei instituto habian aprobado una 
nueva estrategia a ser empleada en los ambientes 
desfavorables que predominan en los pa(ses dei 
Tercer Mundo donde, natuJalmente, reside la ma
yor(a de los agricultores pobres. Si es realmente 
a esto que el programa apunta, está Uegando con 
25 anos de atraso. 

Los a,ricultores dicen que no sólo no se bene
ficiaron con la tecnologia dei IRRI, sino también 
perdieron un sistema de cultivo que era más efi
ciente, usaba menos energía y dependia menos 
de la economia mundial y de la agroindustria. 

;.Se está haciendo aJgo para volver al sistema 

biente mdio Los dirigentes dei IRRI sab(an per· 
fectamente lo que estnban haciendo y lo hac{an 
sólo para defender su pnmacia a cualquier precio. 

La introducción precipitada de VAR. sin la me 
nor supervisión, provocó una erosión genética de 
tremendas proporciones: se perdieron para siempre 
centenares de variedades tradíc1onales valiosisimas. 
Rec1én en esta década el IR RI llegó a reconocer el 
verdadero valor de las variedades más antiguas La 
forma en que los hechos se sucedieron resulta cu
riosa EI IRRI inic16 la Revolución Verde dei arroz 
nd1culizando la base de la agricultura tradicional 
-las especies tradicionales, que eran el resultado 
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antiguo? La Comisión de Asistencia a los Agricul
tores, la Organizaci6n Nacional de Agricultores 
(KMP) y otros grupos que asistieron a kl confe
rencia de Bigas, ya comenzaron a intercambw se
millas de las variedades tradicionales. Los agricul
tores de Luzón, la principal región de la Revolu
ción Verde, donde las antiguas semillas desapa
recieron por completo, comenzaion a recibir se
millas de los agricultores dei altiplano y de otras 
regiones. Cierre o no el IRRI, los agricultores fi
lipinos no quieren saber más nada de él. Es muy 
posible que en poco tfompo se asista a una para
doja: las semillas del IRRI serán menos utiJizadas 
precisamente en el país que sirve de sede al iusti· 
tuto, las Filipinas. Finalmente, la Revolución 
Verde llegó a su ocaso. 

de la aplicación durante décadas dei método de 
ensayo y error- y pretendiendo sustituüla por su 
propio producto, las V AR. Como éstas todavía no 
estaban adaptadas a ningún ambiente, exigían cui
dados intensivos y acabaron atrayendo ataques ma
sivos de insectos. La protección podrfa provenir 
solamente de las mismas especies tradicíonales que, 
cuando se propagaron las V ARs, se vieron cargadas 
de amenazas. 

i,Cuál es la solución? iCómo puede la ciencia 
de la lndia encontrarse en cse estado después de 40 
aiios de independencia? ,.Por qué el director dei 
CRRI continúa ocupando $U cargo en el directorio 
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del IRRI desde 1979? ;.Para perpetuar y acentuar 
la dependencia? EI IRRI no uene futuro, ni politi· 
co ni como instituto de mvestigaciones. Política· 
mente, su futuro estaba vinculado a1 dei ex presi
dente Marcos y los agncultores filipinos ya venían 
exigiendo el cíerre dei instituto. En cuanto a la in
vestigación, el IRRI no tiene ideas nuevas y hoy v1-
s1ta an!!iosamente China. para aprender Ias técnic.as 
chiJlas de cultivo de arroz bl'brido. que promete ser 
el próximo paso para aumentar el rendimiento de 
las zafras de arroz. 

~ EI CRRI posee el talento su- ~ 

ficiente para igualar a la ciencia 
china. Mantiene aún un acceso 
vital a cen tenares de variedades 
indígenas. Un recuento redente 
indica que todavía existen cerca 
de 44 mil variedades, mientras el 
IRRI tiene 70 mil. i.Qué hacer 
entonces? 

En primer lugar, el CRRl 
debe ser promovido a la catego
ría de organización internacio
nal: ésta es Ja única garantia se
gura dei fiJlanciamiento que necesita y que le está 
siendo negado desde que los políticos índios resoJ
vieron apoyar la ciencia dei IRRI. Actualrnente, la 
unidad de germoplasma dei CRRI no dispone s1-
qu iera de un jeep para la recoleccíón de variedades 
de arroz. 

En segundo lugar, las exportac1ones de germo
plasma para el IRRI deben ser prohibídas: ese pias· 

ma forma parte del acervo nacional de la lnd1a y su 
presen-ac1ón es 1mpucsta por la Const1tuc1ón dei 
pais, como un deber fundaml."ntal dei dudadano 
En ttm:cr lugar. se debe procurar sust1tu1r gradual
mente las variedades dt' arroz dei IRRI, como asi
mismo todas las que :;e derivan de ellas. por vane
dades indígenas que se muestran productivas en cl 
campo. Esto ya viene sucediendo en las Filipinas: 
los agricultores mantienen mtercambio de varieda
des antiguas, repudiando las semillas dei IRRI. que 
acertadamente llaman ··semillas dei imperialismo" 
y "semillas dei sabotaje''. 

A nível gubemamental, parece haber habido en· 
la India una cierta comprens1ón de que la revolu
ción dei arroz había fracasado debido a factores 
ambientales y económ1cos La fallecida primera 
mimstra lndira Gandhi había encargado ai Dr. Ri
chharia la elaboración de un plan de aumento de la 
producción de arroz. Una ve, presentado, Richha· 
ria nunca volvió a oir hablar de él. Recíentemente, 
el gobierno de Madhya Pradesh se apresuró a bus
car fondos en su presupuesto para que Richharia 
retomase su rrabajo. La idea fue finalmente elimi· 
nada por las m1smas fucrzas que habfan llevado a1 
cierre dei MPRRI. 

Este costoso y ecológicamente insensato roman
ce con lo foráneo ya lleva más de 25 anos. El triste 
resultado sirve para reafirmar el principio de que 
-pese a la fascínación india por la ciencia occiden
tal - en materia de genética las prácticas indígenas 
continúan siendo las mejores para un desarrollo 
auténtico dei país. • 

Claude Alvares 
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Río de Janeiro es mocho más· 
que una postal de Brasil. 

GOBIERNO DEL 
ESTADO DE 
RIO DE JANEIRO 
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EI EsÍado de Rio de Janeiro no cs1á compue· 
solamente por bellezas naturales. Es, sol 

todo, un gran taller de trabajo. Por eso, somos 
el segundo polo de desarrollo y el mayor cent 

financiero de Bra• 
Nuestras empresas producen, a escala 

exponación, alimentos y bebidas, piele~ yl 
manufacturas de cuero, papel, produc 

químicos, plásticos y textiles, caucho natu . 
y sintético, aparatos electrónicos, produc lS 

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

consultoria en ingeniería, Rio de Janeiro tiene •I 
principal aeropuerto y el segundo mayor puer:v 

de Bra. · 1. 

EI BD-Rio, como agencia financiera 
fomento, tiene la función de "trabajar po1 

desarrollo dei Estado. Por eso, el BD-1 
quiere ser el vínculo entre nuestras empre -~ 

exportadoras y los potenciales imponadores 
nucstros productos. Vínculo que unir. 

pueblos amigos. Use el BD-Rio para ha 
contactos con las empresas de Rio de Jan<:i J. 

EI BD-Rio tendrá siempre la solución adecu, da 
a sus cxpectaii, as. 

-~ 
BANCO OE DESARROLLO DEL ESTADO DE RIO DE JANEIRO S.A. 

Praia do Flamengo, 200 23~. 24~. y 25" andares 
Rio de Janeiro . Br~il - CEP. 22210 

Tel. 20S.SIS2(PA8X) Tclexf021)22318 
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