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REUNION DE ACAPULCO 

Hacia la unldad latinoamericana 

PANORAMA 
ceso de integración puesto 
en marcha, el consenso 
entre los presidentes dei 
Grupo de los Ocho es que 
primero deberán consoli
dar la concenación entre 
ellos para, reciên dt)spués, 
marchar hacia una amplia
ción progresiva. Gustavo 
Petricioli, ministro de Ha
cienda de México, declaró 
que "se ha puesto la se
milla de la gran nación la
tinoamericana" y agregó 
que por ahora, esa si
miante quedará custodiada 
solamente por los ocho 
países, aunque con una 
amplia información y con
tacto con el resto de Amé
rica Latina y el Caribe. "De 
todos modos -seõaló el 
canciller argentino Dante 
Caputo- ya existen orga
nismos regionales en los 
que podemos ir trabajando 
juntos". 

La Conferencia de Acapulco marc6 un hlto en la unidad latlnoamericana EI presidente mexicano 
Miguel de la Madrid -en su 
calidad de anfitrión- clau
suró Eil encuentro agrade
ciendo en nombre de su 
pueblo la asistencia de los 
siete mandatarios latinoa
mericanos y ratificó el 
compromiso polltico y so
cial ai que se llegó en Aca
pulco. 

D Dei 27 ai 29 de no
viembre se realizó en 

el puerto mexicano de 
Acapulco, la primara reu
nión a nivel presidencial 
dei Grupo de los Ocho. AI 
clausurarse el encuentro, el 
canciller mexicano Bernar
do Sepúlveda leyó ante la 
prensa internacional un 
breve comunicado en el 
que los jefes de Estado 
acuerdan reestructurar la 
deuda externa de la región 
en un corto plazo. Otras 
resoluciones versaron so
bre el conflicto centroame
ricano, la cooperación eco
nómica y la solución pa
cífica de las controver
sias. 

En relación ai tema de la 
deuda externa, el Compro
rriso de Acapu/co, firmado 
ai cabo dei encuentro de 
tres días, proclama la nece
sidad de que los bancos 
internacionales aseguren 
para el área "créditos sufi-

cientes y en condiciones 
adecuadas", a finde limitar 
la transferencia de recur
sos. Según el documento, 
no será posible continuar 
cumpliendo regularmente 
con el servlcio de la deuda 
sin un refinanciamiento de 
los i ntereses. 

EI comunicado estable
ce como principio la fija
ción de topes para las tasas 
de interés para hacer posi
ble el cumplimiento de los 
programas de desarrollo. 
La iniciativa brasileria de 
transformar parte de la 
deuda en títulos tuvo eco 
en Acapulco; el documento 
de los presidentes expresa 
la voluntad de "crear me
canismos que permitan 
que nuestros palses se be· 
neficien dei descuento dei 
valor de las respectivas 
deudas en el mercado con 
la consecuente deducción 
en el servicio de las mis
mas". Los presidentes 

comprometieron asimismo 
su solidaridad con los paí
ses que, "en ejercicio de su 
soberania toman medidas 
para limitar el servicio de la 
deuda a su capacidad 
de pago. 

EI documento de Aca
pulco otorga también ex
preso apoyo ai Grupo de 
Contadora y ai Acuerdo de 
Esquipulas, destaca la par
ticipación de la Comisión 
de Verficación y Segui
miento dei plan de pacifi
cación y fija el compromiso 
de apoyar el desarrollo 
económico de la subre
gión. En ese sentido, se 
aoordó poner en marcha 
un programa internacional 
de emergencia para apoyar 
económicamente el acuer
do de paz suscrito en 
agosto por los presidentes 
centroamericanos. 

En cuanto a la participa
ción de otros palses de 
América Latina en el pro-

Finalmente, se dio a co
nocer la decisión de dar 
periodicidad anual a este 
tipo de encuentro. Los pre
sidentes de Argentina, Bra
sil, Colombia, México, Pa
namá, Perú, Uruguay y 
Venezuela se darân cita 
nuevamente en Punta dei 
Este, Uruguay, en el se· 
gundo semestre dei ano 
próximo. 

Observadores políticos 
han senalado que la cum
bre de Acapulco marca un 
hito en la naciente unidad 
de América Latina, que 
promete serios desaffos 
a los centros de poder 
mundiales. 



SURINAM 

Partidos tradicionales 
vencen- elecciones 

D Por un margen sor
prendente de votos, la 

coalición de tres partidos 
tradicionales liam ada 
" Frente para la Democracia 
y el Desarrollo" ganó las 
elecciones generales dei 25 
de noviembre pasado en 
Surinam. Jaggernath La
chmon, llder dei Partido 
Unido Reformista (PUR) 
afirmó que "el resultado 

Festejando la victoria 

representa una gran res
ponsabilidad para el fren
te" dei cual forman parte. 
La cpalición obtuvo la ma
yorla de dos tercios en la 
Asamblea Nacional (Par
lamento), órgano que por 
la nueva Constitución, 
aprobada en setiembre de 
este ano, debe elegir ai 
próximo presidente. (Ver 
cuademos dei tercer mundo 
núm. 102, "$urinam: 
Aprueban nueva Constitu
ción".) 

EI resultado de las elec
ciones fue un duro revés 
para el comandante Desi 
Bouterse, llder máximo dei 
pais y dirigente de uno de 
los partidos derrotados. En 
su primera intervención 

posterior a los com1c1os, 
Bouterse afirmó que Suri
nam "seguirá por el cami
no de la 'nueva democra
cia' que transita desde 
1980", (fecha dei golpe de 
estado que condujo a ese 
militar de 41 anos ai po
der). También afirmó que 
el ejército continuará ju
gando un papel importante 
en el pais. 
EI PUR y los otros dos 
partidos de la coalición que 
ganó las elecciones, el Na
cional de Surinam (PNS), 
dei derrocado Primer Mi
nistro Henck Arron, y el 
Grupo Armonla Nacional 
Javanesa (ANJ), de Willie 
Soemita, han dominado la 
polltica dei pais durante 
décadas. 

VENEZUELA: 

Disti.rbios por muertes 
de estudantes 

D Las protestas estu
diantiles arreciaron a 

fines de noviembre en Ve
nezuela después que un 
segundo joven murió en 
enfrentamientos con la po
lida en la ciudad central de 
Barquisimeto, durante las 
manifestaciones que se su
cedieron por la muerte de 
otro universitario, en la 
ciudad de Mérida. 

Manuel Lorenzo Vera, 
estudiante de primer ano 
de Informática en Barqui
simeto, a 350 km ai occi
dente de Caracas, fue vlc
.tima de un disparo de un 
policia metropolitano que 
fue inmediatamente dete
nido. EI otro joven asesi
nado, Humberto López, 
murió en la prisión des
pués de haber sido deteni
do en Mérida el dia ante
rior. 

En numerosos punto de 
Caracas, asl como en otras 

ciudades, hubo enfrenta
mientos entre estudiantes 
y efectivos policiales. Méri
da, situada a 700 km ai su
doeste de Caracas, ha sido 
escenario de frecuentes 
protestas. Por segunda vez 
este ano la ciudad es to
mada militarmente para 
evitar que continúen los 
enfrentamientos. 

EI gobierno socialde
mócrata de Jaime Lusinchi 
atribuyó los brotes de vio
lencia a la "subversión", 
pero la lglesia Católica y 
sociólogos de la oposición 
consideran que esas ma
nifestaciones son un "lla
mado de alerta" sobre la 
tensión social por el dete
rioro de la situación eco
nómica. 

Por su parte, tras selec
cionar un candidato presi
dencial, en una contienda 
que duró meses, los diri
gentes dei Partido Social
cristiano de Venezuela 
(Copei) formularon un lla
mado a la unidad y a la 
búsqueda de fórmulas para 
cicatrizar las heridas que 
quedaron abiertas. En una 
decisión traumática, más 
de ocho mil delegados ai 
Colegio Presidencial dei 
partido escogieron a 
Eduardo Fernández como 

candidato, con el 68% de 
los votos. Esto significó la 
derrota dei máximo llder y 
fundador de la organiza
ción, Rafael Caldera, quien 
ya ejerció la primera ma
gistratura dei pais entre 
1969 y 1974. 

EI enfrentamiento inter-
no fue por momentos en
carnlzado y arrojó sombras 
de división sobre la única 
fuerza polltica venezolana .. 
que no se ha fraccionado 
desde su creación, en 1943. 
Aunque los dirigentes que 
acompariaron a Caldera 
aseguraron que acatan el 
resultado de la elección, no 
ocultaron su frustración. 

EI Copei y el actual par
tido de gobierno, Acción 
Democrática (AD), son los 
pilares dei sistema biparti
dario que impera en Vene
zuela y que les ha permiti
do alternarse en el poder 
desde 1958, cuando fue 
derrocada la dictadura de 
Marcos Pérez Jiménez. 

EI adversario de Fer
nández será el ex preri
dente Carlos Andrés Pérez 
(1974-79), considerado 
como el aspirante con 
mejores posibilidades para 
los comícios que se reali- .., 
zarán el 4 de diciembre de 
1988. 

la policia metropolitana dispara contra estudiantes en Caracas 



ARGENTINA 

Comienza la carrera 
presidencial 

D Los dos principales 
partidos polfticos de 

Argentina, la Unión Cívica 
Radical {UCR) y el Partido 
Justicialista {peronista), ini
ciaron con notable antela-

• ción la carrera por la elec
ción presidencial de 1989, 
ai conocerse tos nombres 
de los primeros precandi
datos. 

De las filas de la UCR, 
actuatmente en el gobier
no, surgió la precandida
tura dei gobernador de la 
provmc,a de Córdoba, 
Eduardo Angeloz. En el 
peronismo, el gobernador 
de La Rioja, Carlos Menem, 
hizo pública idêntica aspi
ración. 

Los radicales especuta
ron hasta último momento 
con la posibilidad de una 
reforma constitucional que 
permitiera ai presidente 
Raúl Alfonsfn postularse 
para la reelección. La 
Constitución argentina, que 
data de 1853, no permite la 

"' reelección presidencial 
consecutiva, pero la autori
za después de pasado un 
período. Alfonsfn, electo en 
1983 para un mandato de 
seis anos, puede volver a 
aspirar ai cargo en 1995, 
pero no puede presentarse 
en 1989. EI propio manda
taria se encargó de des
cartar esa posibilldad, en 
una conferencia de prensa 
que ofreció a mediados de 
noviembre. Para el caso de 
aprobarse una reforma 
constitucional que autorice 
la reelección dei presidente 
de la nación, o si se intro
duce el cargo de primar 
ministro, "tanga la seguri
dad el pueblo argentino 
-garantizó Alfonsfn- que ni 
el nuevo presidente ni el 

PANORAMA 

Antonio Cafiero, gobernador de Buenos Aires 

primer ministro se llama
rân Raúl Alfonsln". 

Ante la voluntaria reti
rada de Alfonsfn dei pleito, 
Angeloz se perfila como el 
único candidato dentro dei 
partido gobernante. Incluso 
el jefe de Estado se refirió 
ai gobernador cordobés 
como "un gran candidato, 
con el que coincido en to
do". Angeloz integra el 
sector de "los históricos" 
dentro dei movimiento de 
"Renovación y Cambio", 
creado por Alfonsfn hace 
15 anos en el seno dei radi
calismo. Desde la otra ver
tiente interna de "Renova
ción y Cambio", la Junta 
Coordinadora, expresión 
dei sector juvenil y refor
mista, no ha surgido hasta 
ahora ningún aspirante a la 
candidatura presidencial. 

E n el peronismo, el go
bernador de La Rioja tanzó 
su precandidatura y reunió 
a sus partidarios en la cor
riente interna denominada 

"Menem, presidente de los 
argentinos". EI gobernador 
se declaró partidario de la 
realización de elecciones 
_primarias para la designa
ción dei candidato pero
nista a la presidencia. "Si 
diez millones de argentinos 
votaron por el peronismo, 
y sólo hay tres millones de 
afiliados, los otro~ siete tie
nen derecho a participar", 
argumentó. 

Manem mantiene bue
nas relaciones con et pero
nismo ortodoxo, encabeza
do por el dirigente sindical 
Lorenzo MiQuel, y también 
confraterniza con el máxi
mo dirigente renovador, 
Antonio Cafiero. 

Pero, ai estilo mexicano, 
en el justicialismo hay tam
bién un "tapado": el propio 
Cafiero, gobernador electo 
de la província de Buenos 
Aires, donde se çoncentran 
casi nueve millones de 
electores {42% dei padrón 
electoral). 

HAITI 

Se suspenden las 
elecciones 

D La violencia política en 
Haitf, que durante ta 

última semana de la cam
pana electoral habfa arro
jado un saldo de 16 muer
tos, acabó en una masacre 
en los lugares de votación 
el 29 de noviembre, dia de 
los comidos. Bajo las ráfa
gas de las ametralladoras 
de grupos terroristas parti
darias de la dictadura de 
Duvallier murieron ese dia 
22 personas y varias 
centenas quedaron he
ridas. 

EI Consejo Nacional de 
Gobierno (CNG), presidido 
por el general Henri Nam
phy, anunció la suspensión 
por tiempo indeterminado 
de las elecciones y disolvió 
el Consejo Electoral Provi
sorio {CEP), encargado de 
supervisar la realización 
dei acto electoral. Sin em
bargo ratificó la fecha de 
febrero próximo para la 
toma de mando dei futuro 
presidente, sin especificar 
cómo será electo o si 
será designado por el 
CNG, 

Los observadores coin
ciden en que la matanza 
fue realizada por los "ton
tons macoutes", la policfa 
secreta de Duvallier que 
aterroriza a los haitianos 
desde hace 30 anos. Entre 
las vfctimas de los ataques 
están varias periodistas 
extranjeros y observadores 
internacionales que se en
contraban en Haiti para 
cubrir las elecciones. Un 
periodista dominicano fue 
muerto con Ún tiro en el 
estómago. 



SUDAFRICA 

Liberan a líder dei ANC 

D EI gobierno sudafrica
no anunció a comien

zos de noviembre la libera
ción de uno de los lfderes 
históricos dei Congreso 
Nacional Africano (ANC), 
Govan Mbeki, condenado a 
prisión perpetua hace más 
de 24 arios. 

Mbeki, que tiene ac
tualmente 77 arios de edad, 
es profesor y periodista. En 
1930, a los 20 anos, ingresó 
ai ANC. En 1955, se instaló 
en Port Elizabeth, donde se 
desemperió como redactor 
jefe dei periódico antiapart-

heid: New Age. 
Mbeki fue preso y con

denado a prisión perpetua 
en 1963, junto con otros li
deres dei ANC. 

La decisión dei régimen 
de Pretoria de liberar a 
Mbeki fue determinada por 
una amplia campana inter
nacional en favor de los 
presos políticos sudafrica
nos. La medida alimentó 
las esperanzas de que, con 
un aumento de la presión 
de la comunidad mundial, 
Botha finalmente libere ai 
máximo dirigente antirra
cista dei país, Nelson Man
dela, el prisionero de con
ciencia más antiguo dei 
planeta. 

Govan Mbeki con su esposa, después de ser liberado 

SENEGAL 

Oposición denuncia 
intento de fraude 

D EI principal partido de 
oposición de Senegal, 

el Partido Democrático 
(PDS) amenaza con con
vertirse en un Frente de 
liberación Nacional y crear 
un gobierno alternativo si 
las autoridades no alteran 
el código electoral que re
giamente las elecciones 
previstas para febrero pró
ximo, en la que el presi
dente Abdou Diouf inten
tará su reelección. Abdou
laye Wade, el lfder dei 

PDS, viene denunciando 
desde hace mucho tiempo 
que la legislación electoral 
en vigor favorece el fraude. 
Wade ai;egura que la opo
sición no va a tolerar la 
continuidad dei actual pre
sidente. 

En las elecciones presi
denciales de 1983, el P DS 
obtuvo el 17% de los votos, 
mientras Diouf alcanzó el 
83%. Los resultados fueron 
impugnados por la oposi
ción, que denunció fraude 

MOZAMBIOUE 

Nueva masacre 
de la Renamo 

D En el más grave aten
tado que se autoadju

dicó el grupo terrorista Re
namo -que opera en terrl
torio mozambiqueno con 
apoyo de Sudáfrica- mu
rieron 278 personas. Según 
la embajadora de los Esta
dos Unidos en Maputo, 
Melissa Wells, quien visitó 
el lugar dei ataque, no ha
bfa vehfculos ni instalacio
nes militares en la zona. 
"Se trata -dijo Wells- de 
un acto de vandalismo 
terrorista". 

EI partido de gobierno, 
Frelimo, afirmó que la ma
sacre es "una táctica dei 
régimen sudafricano eje
cutada por una banda de 
delincuentes, resultado dei 
fracaso de sus intentos de 
dividir este país en dos, 
a lo largo dei rio Zambezi". 

Por su parte, el ministro 
tanzaniano dei Interior, 
brigadier Muhidin Kimario, 
anunció que con la ayuda 
de varias agencias interna
cionales y de países ami
gos, Tanzania comenzó 
a implementar un progra-

aduciendo que el Código 
Electoral no obliga a los 
electores a identificarse 
antes de votar y prohibe 
que fiscales de la oposición 
supervisen la apertu ra de 
las urnas y el recuento en 
los locales de votación. 

EI gobierno adelantó 
que no va a alterar las le
yes electorales. Wade, en 
respuesta, ordenó que los 
militantes dei PDS se 
mantengan en estado de 
alerta. 

ma de asentamiento per
manente para los refugia
dos mozambiquerios. 

En el sur de Tanzania, • 
que tiene una extensa 
frontera con Mozambique, 
se encuentran actualmente 
15 mil refugiados de ese 
país. "Y ese número puede 
aumentar debido a las ma
sacres de población civil 
perpetradas por los mer
cenarios de la Renamo", 
destacó el ministro. Kima-
rio declaró que el Alto Co
misionado de Naciones 
Unidas para Refugiados 
(Acnur), el Programa 
Mundial para la Alimenta· 
ción (WFP) y naciones 
amigas como Australia y 
Japón están contribuyendo 
a crear los asentamientc,s. 
EI ministro agregó que la 
mayoría de los refugiados, 
de los cuales el 40% son 
nirios, llega prácticamente 
sin ropa, desnutdde y en i" 
condiciones desesperantes. 

Abdoulaye Wade 



NAMIBIA 

Motfn contra 
la Unita 

D Casl 400 integrantes de 
la Fuerza Territorial 

dei Africa Sudoccidental 
(SWATF) que opera en el 
norte de Namíbia, se de
clararon en huelga a fines 
de noviembre y se niegan a 
luchar en territorio de An
gola. (La SWATF, creada 
en 1980, es considerada por 
el gobiemo tltere de Namí
bia como su ejército nacio
nal, pero no pasa de ser un 
apêndice dei ejército de 
Sudáfrica que ocupa ile
galmente el territorio na
mibio desde la li Guerra 
Mundial). 

Los soldados desenca
denaron· el conflicto cuando 
se les ordenó pelear junto a 
las tropas marcenarias de 
la Unión Nacional por la 
lndependencia Total de 
Angola (Unita), respaldada 
por Sudãfrica. 360 soldados 
fueron enviados a la prisión 
militar de la Bahia Walvis, 
mientras otros 48 solicita
ron su pase a retiro. "Yo r renuncié -explicó uno de 
los ex combatientes- pues 
fui entrenado para defen
der las fronteras de Namí
bia, no para invadir a otros 
palses". EI ex soldado 
afirmó también que para 
un namibio, "pelear contra 
la Swapo es un r.rimen 
contra nuestra sociedade ir 
a pelear contra el ejército 
angolano en su territorio 
también es un crimen". 

Por otra parte, la Asam
blea General de las Nacio
nes Unidas fijó la fecha dei 
31 de diciembre como nue
vo plazo final para que Su
dáfrica acepte la resolución 
435 dei Consejo de Seguri
dad y conceda la indepen
dencia a Namibia. 

LIBANO 

La economf• de 
mal en peor 

D Las recientes mani
festaciones callejeras 

que tuvleron lugar en el 
sector musulmán de Beirut 
y en las ciudades de Trlpoli 
(ai norte dei pais) y Sidón 
(ai sur) no parecen haber 
sido, como otras anterio
res, convocadas por alguna 
de las diversas milicias que 
se reparten el poder en el 
Líbano. 

Las manifestaciones 
-que se iniciaron en las 
proximidades de las esta
ciones de servicio dei cen
tro de Belrut occidental
comenzaron a raiz dei des
contento de los taxistas y 
de los automovilistas en 
general por la escasez de 
gasolina que hace varios 
meses se vive en el Líbano. 
Esa escasez se debe ai pre
cio artificialmente bajo de 
los combustibles: 20 litros 
de gasolina se venden a 
u$s 1, 10. EI ministerio de 
Industria y Petróleo -en
cargado de la compra de 
combustibles- no recibe de 
su similar de Finanzas los 
créditos necesarios para 
implementar la polltica de 
subvención. Los revende
dores almacenan grandes 
cantidades de combustible 
esperando una suba o ne
gociando el producto con 
contrabandistas que lo co
mercializan en $iria o Is
rael, donde es sensible
mente más caro. 

Los guardias armados 
apostados cerca de las es
taciones de servicio para 
evitar desórdenes no pu
dieron impedir que la ma
nifestación de los automo
vilistas se convirtiera rápi
damente en una protesta 
generalizada. Ni que se 
extendiera a otros barrios 

PANORAMA 

Un taxlmetrista se quita la camisa para protestar 

de Beirut occidental y, más 
tarde, a las ciudades de 
Tripoli y Sidón. 

Los manifestantes co
paron las carreteras con 
espectaculares barricadas 
construidas con neomáti
cos en llamas, ai tiempo 
que voceaban consignas 
como "queremos comer, 
queremos vivir". La aglta
ción y el tumulto acabaron 
obligando ai cierre dei co
mercio. 

Los esfuerzos dei go
bierno para mantener los 
subsídios a los carburantes 
ocasionaron una nueva de
preciación de la libra liba
nesa. La agonia de la divisa 
local -que en el correr de 
este ano fue devaluada en 
75%- desorganizó total
mente la economia. Más de 
700 mil ciudadanos que no 
cuentan con ningún ingre
so en moneda extranjera, 
se ven obligados a sobrevi
vir con salarios de alrede
dor de 16 dólares por mes, 
insuficientes para asegurar 
siquiera una alimentación 
minimamente aceptable. 
Los casos de hambre co
mienzan a ser frecuentes 
en el pais. Esta situación 
explica por qué la cólera 
popular se dirige contra los 
símbolos de un modo de 

vida que está fuera dei al
cance de la mayorfa de los 
libaneses. 

Por otra parte, la deva
luación de la libra paralizó 
las transacciones comer
ciales y provocó, indirec
tamente, un alza conside
rable de los pocos produc
tos de primara necesidad 
que no desaparecieron dei 
mercado, como el azúcar o 
la harina. EI desabasteci
miento extendió el des
contento a todos los sec
tores de la sociedad libanesa. 

"A pesar de la opinión 
de los 'senores de la guer
ra' -comenta un comer
ciante de Beirut occidental
la cólera que irrumpió en 
todo el país es completa
mente espontánea. EI pue
blo está cansado de un go
bierno que está paralizado 
desde hace 20 meses y no 
cree más en los políticos, 
que sólo se preocupan por 
aumentar el poder de su 
milícia personal. Ahora que 
el pueblo no tiene más 
miedo, el descontento de 
los hambrientos puede !le
gar a convertirse en una 
verdadera explosión social. 
Una explosión que, en su 
camino, barrará con to
do ..• incluso con los 'seno
res de la guerra" 



SIDA: más información, 
menos moralismo 

Homosexuales: contra el SIDA 

serra bueno que e/ vfrus dei 
SIDA fuese abordado como algo 
concreto y nada tMS, as/ como 
ocu"e con e/ cesio-137 dei acci
dente ocurrido aqui en Goiania. E/ 
cesio-137, ai Igual que e/ vírus dei 
SIDA afeda las células de las vfc
limas y les devora las defensas 
inmunol6glcas. Pero ese detalle 
no pasa a ser el centro de la infor
mación, como ocu"e cone/ virus. 

Hay oiros factores que causan 
una dismunuclón de las defensas: 
autorrepreslón, subnutrlción, mal
brmaclón gemllica, vejez, etc. Los 
niflos subnutridos mueren de en
fermedades no fatales, como gri
pe, por ejemp/o. 1,Por qutJ, enton
ces, ese afán de encarar e/ vírus 
dei SIDA desde e/ Angu/o moral? 
Los productos nucleares y qufm/. 
cos deberfan ser tambí/Jn seria
fTl9nte cuestionados. Ante esta 
constalacíón un grupo de gente 
ínteresada en el tema nos hemos 
reunido y estamos estudlando para 
poder dar respuesta a estas pre
guntas. 

José Carios R. Lirna - Caixa 
Postal 419 CEP 74.000 

Goiania, Goiás, Brasil 

EI escândalo de 
lrángate 

Espanta la falta de tJl1ca y la 
falta de respeto de parta dei acu
sado principal dei escAndalo lnln
gate, e/ coronel Oliver North as/ 
como de parte de los miembros dei 
jurado, en relación a un pais como 
N/caragua que lucha para superar 
enormes dificultades y forjar una 
socledad lgualítaria y justa. 

1,0utJ autoridad moral tiene el 
gobiemo norteafTl9ricano para ha
blar de derechos humanos? i,Oué 
·derecho tiene a hablar de demo
aacia, cuando todos saben que 
atados Unidos /iene en sus ga
rras a todas las naclones cuyo tlnl
co "crimen" es ser subdesatr0lla
das? 
Para Reagan los nicaragüenses, 
angolanos, mozambiqueflos, sal
vadoreflos, 1/bios, paleslinos, su
dafrlcanos, son só/o mano de obra 
barata para enriquecer el lrrperio. 
Necesitamos luchar a través de 
manlfestaclones, protestas. publi
cacfón de solicitadas, etc, para 
denunciar esa barbarie que se in
tenta contra e/ pueblo nlcaragüen
se. Para que la agresión nortea
m9ricana en Arn/Jrica Central tan
ga un punto final. 
Paulo José da S ilva Gomes 
Recife, Pernambuco, Brasil 

No caer en simplismos 

E/ articulo de la secclón Mujer 
que publicaron con e; tflulo "E/ de
recho a andar solas" (vercuader
nos dei tercer mundo N9 96) pe

ca de un s/rnp/lsmo bien ai gusto 
de c/ertos pollticos de nuBStra 
Arn/Jrica Latina que justifican todas 
las tensiones que viven nuestras 
sociedades adjudlcAndoles la res
ponsabilidad a la influencia de los 
medios de oomunícación de ma
sas. 

O se admite que ademds dei 
clne y la televlslón exísten causas 
socíafes y económicas que ai/. 
m9ntan ese tipo de pelfculas o se 

cae en un sfn'f)lismo que no ayuds 
a resolver los problemas. En la hi
pótesis de que todos /os filmes 
fuesen relirados dei mercado, 
t,qulén puede gsranlizsr que la 
vk:,Jenc/a contra la mujer -la mujer 
hlndl1, en particular, que es oõjeto 
dei an4lisis dei autor dei artfculo
vs a acabar? 
Manoel Dias G1lvlo 
M1n1us, Br111l 

A pesar de todo, se 
informa poco 

Estoy sorprendida con la poca 
divulgaclón que encontnl en este 
pais sobre temas de Arn/Jrica Lati
na. a pesar de toda la mfstica de 
que en Francis hsy una especie 
de peregrinacíón de extranjeros de 
Iodas pal19s dei mundo, lo que ha
ce suponer que existe un ptJbllco 
potencial para informaclones de 
aspect:)S cutturales, secla/eS, eco
nómicos y naturalmente pol/tlcos 
dei Tercer Mundo. Pero es, como 
sien'f)re ocurre, a nlvel de una élíte 
que ese tipo de lnlormaclón cffaJ

la. 

Serfa importante que se pudle
ra encontrar una ,o,,ns de divulgar 
mils la revista en el seno de asas 
comunidades extranjeras Avidas 
de inlormaclón 

l11bel Fftlma E. Santos 
St Paul Chatlllu, Francl1 

Material de 
i nvest igación 

Soy susafptor de cuademoa 
dei terce, mundo desde hace 
a/los y lec1or as/duo de la Gula. 
Ambas fTl9 hsn ayudado enorme
fTl9nte en la preparacfón de mls 
dases (soy profesor unlversita.rlo) y 
como material de base para varias 
lnvestlgaclones. 

Jos6 Gomes da SIiva 
Monwlro 
P1rafba, Braall 

Movimientos de 
liberación en Europa 

fl IRA de Irlanda de i Norte 

... cuidemos dei terc:. 
mundo da poco espaclo a los mo, 

vfmientJs de llberación de Europa 
y a la prob/emillíca de las naciOnes 
sln Estado en' este conlinente, que 
tambf4n lorman pat1e dei Terce, 
Mundo ya que son dependlentes 
de las metrópolls correspondien-
18s. 

Gonulo Gonúlez GondiR 
Vlgo, Etpai\a 

Más info rmación sobre 
Africa Austral 

Me parece que, slendo uno d6 

los punbs mils convulsionados dei 
mundo, Afrfca Austral podrfa estai 
tMS presente en las diferentes , 
edlclones de cuidemos dei ttl'• f 
cer mundo. Soy mozamblquef,o, 
suscrlptor de la revista desde f)ace 

alfos, y se que ustedes se estuer· 
zan por brindar una cobertura lo 
mils equllibrada poslble de /od8S 
las regionas que componen e/ 
Tercer Mundo, de forma de aten
der las ex/gene/as de /ect,res d6 

muy diferentes latitudes. 
Sm embargo, lns~to: AM~ 

Austral, y en particular Is /ucha de 

Mozamblque contra las agres/ones 1 
sudafrlcanas. contra fa sequfa y 
contra la herencls colonial mel'9Ctf-, 

rfan un tratamlento fnéfs asiduo. 
Leonardo Vnco 
Nh1ntumbo - Mlnl11etlo 

de Educaclón Maputo, 
Mozamblque 

I 



EI agua importa 

Vfctimas dei accidente nuclear de Goiana 

Ouisitlramos poder reclblr de ustedes mAs lnformaclón sobre las con· 
secuenclas dei accldente nuclear en Goianla para toda la reglón de la 
cvenca dei Rfo de la P/ata porque se dljo en algrJn momento que po
drfamos estar (sln saber/o}, consumiendo agua contaminada por material 
radiactivo. 

Por oiro lado, todo lo que tiene que ver con e/ agua potable, la forma 
de evitar contamlnaclón, etc, nos interesa porque estamos trabajando 
con un equipo ttlcn/co que estudia el tema. 

Maria AngMlca Gómez Godoy- Puerto Stroessner, Paraguay 

Suplemento brasileno 

Los medlos de lnformaclón en 
Bras/1 son alienantes y alienados. 
Por eso fue una espec{e de défdiva 
haber descublerto una publlcaclón 
dei nivel de cuadernos dei ten:er 
roondo en medio de ese perio
dismo colonlzente que se hace en 
nuestro pais. 

Este gran vehlculo que es la 
revista dlo otto paso ade/ante a 
part/r de su nrJmero 100 oon la ln
corporaclón dei "Suplemento Bra· 
s/leflo". E/ espaclo que se ganó 
PBra e/ tratamlento de temas bra· 
S/leflos se Justiflca por la lmportan
cia dei a/lo que estamos vivlendo, 
en e/ cual la Asamblea Constilu· 
rente que es mayorltarlamente 
IX>nservadora y entregulsta, nos 
ob//ga a ublcamos en la oposiclón. 

Genlvando Alves - Cult6, 
Paralba, Brasil 

Lectora namibia en 
La Habana 

A travds de ctiadernos dei 
tercer mundo pude enterarme de 
que tamb/'111 en Brasil se vfvló e/ 
problema de los desaparecidos, 
como e/ caso dei dlputado Rubens 
Paiva, y tambldn de la prisldn dei 
dirigente chileno Clodomiro Al
meyda, con qulen el dlrector de Is 
revista, Neiva Moreira, hsbló por 
teldfono en la prlsión. 

Esas informaciones me sirven 
para entender mejor si sentido de 
Is lucha de mi proplo pueblo, cada 
dia mds maltratado. (Soy estu
dlsnte y estoy haclendo un curso 
preuniversitarlo en Cuba.} En Na· 
mlbla, mi pais, aflora estlfn desa· 
pareciendo nll!os y son aseslna
dos hombres y mujeras Inocentes. 
Como sd que no hsy nlngrJn rdgl· 
men que sea atemo, que cada co-

CARTAS 
sa tlene su momento, habrtl que 
esperar que desaparezcan dei es
cenario polflico hombres como el 
presidente Bolha de Sudlfrica y 
Ronsld Reagsn ... 
Esther Drobinay - Moombolah 
- La Habana - Cuba 

lntegración 
latinoamericana 

Creemas firmemente en Is 
amistad como una forma comple· 
mentaria de Is integración latlnoa· 
mericana, tan necesaris para sallr 
ade/ante en los momentos diffciles 
que vfvlmos. Fe/fcitaciones por la 
revista. casl rJnica fuente seria de 
lnformaciones para conocer la 
problemdtica de nuestro caslígado 
T arcar Mundo. 

Antonio T opossian / Fer· 
nando Vidal - Montevideo, 
Uruguay 

Jóvenes idealistas 

Estay estudlando en Cuba 
desde 1985, cuando con 18 ar'los 
tuve oportunidad de venlr a contí
nua, mis esludios aqui. 

Soy un joven mozamblcano 
que entiende que es a través dei 
ronocimienta de las realidades de 
otros jóvenes, de sus experlen· 
cias, sus lrustrac/ones, sus idea
les, que podemos comprender 
major si mundo en que vivi
mos. 

Por eso quiero tellcitarlos por fa 
idea de haber abierto en sus pAgl
nas una sección lntercambio a Ira· 
vds de la cual nos podemos cono
cer y comunicar. 

Costa Joaquim Fijanio 
lsla de la Juventud, 
Cuba 

EI panorama preelectoral argentino 

Raúl Alfonsln (centro): suceslón desencadenada 

No estA claro arJn si panorama preelecloraf argentino, aunque se 
slente que de afguna forma Is suceslón presidencial estlf deffagrada. 
Creo que seria oportuno abordar este tema en refsción a un pafs que te>
davfa no tiene bases firmes para asegurar si futuro de su democracia, 
uns vez que la presencia militar en los bastidores es perceptible y ame
nazsdora. 

Juan Esteban Dei Castllo - Buenos A Ires, Capital Federa~ 
Argentina 
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• Ludmila Nascimento Rodrigues~ 
Ca!;ca Postal 73036 
Angra dos Reis - RJ 
Brasll 
Cep 23900 
• Soraya Yureidinl C.inares 
25 de Mayo 299 / 603 
Montevidao - Uruguay 
• Angellts Silva Ramos 
R Messias SIiva Ramos 174 - Vila 
Figueiredo 
Rio Grande da Serra - SP 
Brasil 
Cep 09450 
• Genlvaldo Alves 
R Jose Vitorino de Medeiros 459 • Castelc 
Branco 
Cuite - PB 
Brasil 
Cep 58175 

• Joio de Deus 
C.P. N'! 80 218 
Sumbe - Angola 
• Leonardo Vasco Nhanturbo 
Mlnistário da Educação 
C.P. 34 
Maputo - Moçambique 
• Una ést9r8albosa Ribeiro 
R Francisco Slmas 90 - Centro 
Senhor do Bomflm - BA 
Brasil 
Cep 48970 
• Paulo Cesar xavter Duarte 
Caixa Postal 50 
ltajuba - MG 
Brasil 
Cep 37500 
• Jo4o Jacques Soares Busnello 
R Paulo Cásar de Andrade 274 -
Laranjeiras 
Rio de Janeiro • RJ 
Brasil 
Cep 22221 
• Patrícia Via/li Nlcolini 
Caixa Postal 166 
Pouso Alegre • MG 
Brasíl 
Cep 37550 
• Javier Antonio Guerrero M. 
Av San Felipe a Rfos, 
Residencias Oannit, piso 3, apto 31, 
La Candelaria 
Caracas O.F. - Venezuela 
• JosA Gomes da Silva 
Caixa Postal 15 
Monteiro - PB 
Brasil 
Cep 58500 
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PENSAR EL FUTURO 
C1rtot P1reJII-Romeo P.,_ 
B1nd1 OrlentaA, 138 paga. 
NS 1.100- USS 5,-

Una vlsi6n sobre el futuro po
sibla dei Uruguay: los recursos 
da nuestro país, la adecuacl6n 
entre las polltlcas y ias finali
dades que se esbozaron, son 
algunos de los temas abarca
dos en este reciente volumen. 

la 
Rebelión 
de 1o~ 

Nifios 
l'rtJ.l••·1' , '"'"'1 J .• , ,. . 

LAJIEBELION DE LOS 
NINOS (cuentos) 
Cristina Perl Rosal 
Pr61ogo de Jullo CorUur 
Triice, 1987, 157 pqs. 
USS 8.- NS 1.050 

Con esta obra de una lucidez 
aterradora, Cristina Perl Rossi 
se destaca como una de las 
majores escritoras uruguayas y 
latlnoamerlcanas a ia par de 
Eduardo Gaieano y Jullo Cor
tázar. 

Ahora todos los suscriptores 
de nuestra revista tienen 

derecho a un descuento 
especial de 20% en la compra 

· de los libros cuya resena 
aparece en esta sección No 

pierda tiempo. Aproveche la 
oferte y ... buena lectura .. 
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Juan Carlos Onetti 
por Omar Prego 

JUAN CARLOS ONETTI 
Omar Prego 
Triice, 1987, 126 P•es. 
USS7.-

,, . 

EI ensayo de Omar Prego es, 
desde muchos puntos de vista, 
lmpecable. Las experienclas 
dlrectas con Onettl, los enfo
ques crltlcos y las citas, resul
tan sumamente aproplados. 
Dentro de todo este andamlaje 
que construye un llbro forml
dable, surge un anecdotarlo 
vivo que da vida a casl todos 
los puntos de vista de Prego. 
Logra cambiar el rumbo de los 
ensayos conocidos sobre lite
ratura, a veces tan sesudos que 
desaparece el calor humano. 
Es en suma, un ensayo y un 
reprotaje que ensambla la 
amenldad con la profundl
dad.(Enrique Estrázulas). 
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URUGUAY'87 
Instituto de Economr1 - Fesur, 
680 p•gs. - N$ 4.500 
U$S 19 

La economia uruguaya es ana
lizada por un lmportantlslmo 

' grupo de economistas naclo
nales y extraferos. Un volumen 
imprescindlble para un an4llsls 
dei Uruguay actual. 

LORD PONSONBY 
YIA 

INDEPf:..~ENCIA 
DELURUGUAY 

DERECHOS HUMANOS 
Luls Perez Agulrre/Juan Josf 
Mosca 
Triice, 1987, 253 p491, 
U$S 7.-

"Este trabajo pedagógico so
bre Derechos Humanos, entre
ga a través de pautas metodo
lógicas una visl6n concreta so
bre los derechos de la persona 
y de los pueblos y su proble
mática en nuestros dias. Es un 
intento por recuperar ai hom
bre en su solldarldad y su con
vlvencla constructiva", co
menta en el prefacio Adolfo 
Pérez Esquivei. 

LORD PONSONBY Y LA 
INDEPENDENCIA DEL 
URUGUAY 
Luls E. Coronel Maldonado 
Proyecc:16n, 1987, 114pjgs. 
USS4.50 

Pormenorizado anállsis de las 
circunstancias que provocaron 
la constituclõn Institucional de 
la "patria chica" denominada 
Rep6bllca Oriental dei Uru
guay • 

TENDENCIAS RECIENTES 
DE LA ECONOMIA 
URUGUAYA 
Danllo A11Drl 
Fundaclón de Cultura 
Unlvenltarla, CIEDUR, 1986, 
100 p4glnu - NS 900 U$S 
a.-
La economfa uruguaya ha ex
perimentado cambies rele
vantes en los. allos más re
cientes. Este anállsis procura 
destacar los rasgos funda
mentales de esos cambies, con 
la intencl6n de contribuir a la 
interpretacl6n de las tenden
clas estructurales de la econo· 
mia. 

LOS DERECHOS 
HUMANOS 
EN El •oTRO PAIS" 
Danlel B1rberll/Luls 
Frontera/Eugenlo Zaffaro
nl/Juan C.Domfnguez/Ellu 
Neuman/Alfnldo Moffatt 
Puntosur Editores, 1987, 
216 p4gs. - NS 1.570 

Locura, vlolencia social y po
breza son temas que, desde 
una nueva perspectiva de los 
derechos humanos, logran 
transformarse en tres laceran
tes llagas que la sociedad ne
cesita reconocer como parte 
lnseparable de si misma. Pera 
ello hay que comenzar a tran
sitar sin prejuiclos por el "otro 
pais", el de los pibes de la 
calie, los presos soclales, los 
"focos" y los drogadictos. 
Mundo sorprendente, rico en 
dlgnidad y esperanzes de sa
ber que no todo estd perdido ••. 



OLOF PALME: SUECIA Y 
AMERICA LATINA 
ANTOLOGIA DE 
DOCUMENTOS 
POLITICOS 
José Goni, compilador 
Puntosur, 242 p4gs, NS 3.800 
uss 16 

Una selecci6n de artlculos, dis
cursos y declaraciones dei es
tadista socialdem6crata que 
permite apreciar su personali
dad y, a través de su acci6n 
polltica, conocer tambiên ai . 
pueblo sueco, dei cual fue hijo 
dilecto. 

La balada 
de Johnny Sosa 

LA BALADA DE 
JOHNNYSOSA 
Mario Delgado Apararn 
Banda Oriental, 72 págs. 
NS 600- U$S 4,50 

Entre los cuatro o cinco nom
bres de excelentes narradores 
surgidos en los diflciles al'los 
70 e n el Uruguay, fi gurará, sln 
dudas, el de Mario Delgado 
Aparaln. Un narrador suma
mente original que enriquece 
su bibliografia con este re lato 
que ha tenido excelente acogi
da de póblico v critica. 

AMERICA LATINA EN 
ELSIGLO XX 
(Crónica Política NacionaO 
Juen Manuel Casal 
Proyecc:ión, 1987, 84 p6gs. 
uss 3,50 

Un sucinto pero completo 
análisis de los diversos movi
mientos nacionalistas que ca
racterizaron la historia de i si
glo XX, realizado con una vi
si6n continental. 

REVISTA OE CIENCIAS 
SOCIALES 
Fundaclón de Cultura 
Universitaria - Instituto de 
Ciencias Sociales - 1987, 109 
p6gs. 
N$900 

La esfera de lo públlco; Parti
dos pollticos; Trabajo; Migra
ción; Mujer abordado por di 
ferentes autores, desde J'urgen 
Habermas a Mercedes Quijano. 

PUNTO FINAL 
Amnistia o voluntad popular 
José L. Diaz Colodrero y 
Mónica AbeRa 
Puntosur Editores, 1987, 
267 págs. - NS 1.660 

EI 23 de dlciembre de 1986 los 
argentinos asistieron a la clau
sura de las promesas oficiales 
.Je justicia para los responsa
bles de la mayor t raged1a vivi
da por ese pais. La ley de olvi
do dejaba atrás las denuncias 
dei horror, pero la voluntad 
popular es más fuerte que los 
acuerdos de la cúpula. Hablan 
algunos protagonistas. 

NOCIONES 
BASICASDE 
ECONOMIA 

HABLAN LOS OTROS. 
LOS HOMOSEXUALES. 
Ettore Pierrl-Luciana 
Possamay 
Proyección, 1987, 72 p4gs. 
uss 3 

Con este iibro se inicia una 
serie en la cual destacados pe
rlodistas, mediante entrevistas 
móltiples, presentan un pano
rama de las diversas formas 
que asume la merginalldad en 
el Uruguay. 
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INTRODUCCION AL 
ANALISIS DELDISCURSO 
POLITICO 
Ricardo Viscardi/Raquel 
D raz/Sara López/lrene 
Madres/ Marina Adé y Sylvla 
Costa 
Fundación de Cultura 
Universitaria, 1987, 86 págs. 
NS 1.000 

EI análisis dei Discurso se ha 
convertido en un instrumento 
privilegiado para el estudlo de 
los procesos ideológicos de 
naturaleza social. Esta obra re
coge en una versión amplia y 
precisamente articulada, una 
visl6n general y objetiva dei 
conjunto de esta corrlente teó
rica de primera actualldad. 
Con ello , se abre ai lector un 
panorama condensado y so
brio de un Proyecto teórico 
que trasciende los interrogan
tes acadêmicos para volcarse a 
la práctica social. 

NOCIONES BASICAS 
DE ECONOMIA 
Danilo Astorl 
Fundacióo de Cultura 
Unlversltarla, 1987, 59 p6gs, 
N$ 350 

Texto de carácter introductorio 
que analiza dos temas centra
les dei ámbito de la economia. 
Por un ledo los rasgos funda· 
mentales de la teoria económi
ca y por otro la descripcí6n dei 
funclonamiento de un sistema 
económico, como formeción 
hist6rlco-soclal concreta. 

1 

EDUCACION PARA LOS 
MEDIOS EN LA 
FORMACION DEL 
COMUNI CADOR SOCIAL 
Marra E. Hermosllla, Mario 
Kaplõn 
Fundeción de Cultura 
Universitaria, 1987, 75 págs. 
N S 600 USS 5. 

La periodista chilena M. Her
mosilla y e l profesor de la li· 
cenciatura de Cie ncias de la 
Comunicaci6n de la Universi· 
dad urugueya( Mario Kaplún, 
con el auspic o de la Unesco 
publican en este libro los prln· 
cipales resultados dei Semina
rio sobre Educación pare los 
Medios, realizado en Montevl· 
deo dei 23 de marzo ai 3 de 
abril de este aiio. 
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TIMADI TAPA 
La crisis de Wall Street 

La crtsls de la bolsa de Nueva York ha sido el golpe más duro 
de cuantos reclberon Reagan y el neoliberalismo 

Pablo Piacentini 

la pérdida de pres
tigio dei presidente 
norteamericano y 
sus asesores eco
nómicos que se ori
gina en la crisis de 
la bolsa de Nueva 
York se proyectará 

sobre la política y en concreto sobre 
la lucha por ai.poder en Estados Uni
dos. Pero el costo más alto lo paga
rán en el plano interno las decenas 
de millones de norteamericanos que 
colocaron sus ahorros en la bolsa. 
Así como estos perjuicios pueden ser 
cuantificados, las consecuencias 
fuera de Estados Unidos son más di
ffciles de prever y evaluar. la crisis 
de Wall Street implicará una dismi
nución dei consumo que, a su vez, 

reducirá el Producto Nacional Bruto. 
Si, como muchos temen, la retrac
ción es pronunciada, la recesión 
mundial será inevitable. 

Esto dependerá por un lado de la 
actitud de los consumidores -en par
ticular dei nivel de compras que 
efectúen durante las fiestas de fin de 
ano,- y por el otro, de la política gu
bernamental, es decir de su capaci
dad de disminuir el déficit federal sin 
empujar a la recesión. Entretanto, es 
un hecho que la crisis afectará en 
modo más o menos grave a la eco
nomfa mundial, o sea que todo el 
mundo pagará un tributo a los erra
res de Reagan y sus mentores ideo
lógicos. 

las tesis liberales 

EI ascenso de Reagan en 1981 
conllevó la aplicación en la superpo
tencia norteamericana de las recetas 

Wall Street: el ojo de la tormenta 

de la escuela liberal, que en realidad 
consisten en una versión extrema dei 
liberalismo y en un rechazo radical 
de las tesis de tos partidarios de la 
economfa mixta. Estos últimos pue
den considerarse como reformadores 
dei capitalismo, ya que pretenden 



i.. 
Reagan: pérdida de prestigio por la crisls de la bolsa Milton Frledman: teorias cuestionadas por la propia realidad 

superar las contradicciones y los de
fectos dei sistema mediante la inter
vención dei Estado. Esta injerencia 
estatal es juzgada como el peor de 
los males por los liberales puros en 
primer término por Milton Frledman 
y Arthur Laffer, quienes sostienen 
que la única fórmula para equilibrar y 
expandir la economfa consiste en 
permitir el libre juego de la iniciativa 
privada, sin control alguno por parte 
dei gobierno. 

Tales tesis coinciden con las aspi
raciones de los grandes grupos eco
nómicos y por ello el liberalismo ex
tremo se ubica a la derecha dei aba
nico político. En Estados Unidos, en 
el ala conservadora dei Partido Re
publicano, cuyo líderes precisamente 
Reagan. 

En Europa, el ejemplo más desta
cado es el equipo de la prlmera mi
nistra britânica Margaret Thatcher. 

En el Tercer Mundo a los discfpu
los de Friedman se los conoce como 
los Chicago boys y se los encuentre 
en los gabinetes económicos de dic
taduras represivas en países como 
Chile o -mientras gobernaron los 
militares- en Argentina, Brasil o 
Uruguay. 

La política económica de Reagan 
colncidió sustancialmente con las te
sis liberales y con los intereses de los 
grandes grupos económicos. EI as
pecto más controvertido consistió en 
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llevar a la práctica las ideas de Arthur 
Laffer, quien sostiene que la reduc
ción de los impuestos es la mejor 
fórmula para expandir la economia y, 
por esta vía indirecta, incrementar la 
mesa imponible, logrando una ma
yor recaudación y el equilíbrio dei 
déficit fiscal. Este descubrimiento, 
que serra admirable si funcionara en 
la realidad, le venía como anillo ai 
dedo a Reagan y a sus aliados en el 
mundo de los negocios y en el Pen
tágono. 

Annamentltmo y déficit fiscal 

Reagan no tuvo dudas y se lanzó a 
una carrera armamentista desenfre
nada que en el plano estratégico 
apuntaba a una neta supremacía mi
litar frente a la Unión Soviética. Entre 
1981 y 1986 el presupuesto dei Pen
tágono aumentó un 41% en términos 
reales, sumando un gasto para el pe
rfodo de un billón doscientos millo
nes de dólares, una cifra un 20% ma
yor que la deuda externa total dei 
Tercer Mundo. 

EI gasto militar fue el principal 
factor dei aumento dei presupuesto 
federal y de un déficit fiscal sin pre
cedentes, ya que la reducción, impo
sitiva que tanto agradó a los sectores 
de mayores ingresos, no produjo el 
milagroso aumento de las recauda
ciones, sino exactamente lo contrario. 

Durante el último ario de la presi
dencia de Jimmy Carter -quien ya 
habfa aumentado nolablemente el 
gasto militar- el déficit fue de 73 mil 
millones de dólares. En s\J momento, 
ese déficit fue considerado excesivo y 
peligroso y hoy resulta ameno recor
dar las acusaciones dei candidato 
Reagan durante la campana electoral, 
así como la seguridad con que ase
veró que equilibraría las cuentas fis
cales. La llamada Reaganomics con
siguió en 1983 triplicar el déficit lega
do por Carter. Ese ario llegó a 207 mil 
millones de dólares y no se detuvo; 
en 1986 fue de 220 mil millones de 
dólares. 

Se estima que este ario será de 
163 mil millones, pero esta merma 
que aún implica un déficit elevadfsi
mo, se . deberá a factores relaciona
dos con la reforma fiscal que diffcil
mertte se repetirán. Por lo tanto, si 
no se adoptan medidas severas, el 
déficit fiscal norteamericano seguirá 
creciendo. 

Puesto que el déficit ha alcanzado 
una dimensión intolerable y ha sido 
uno de los factores de mayor gravita
ción en la crisis bursátil, el gobierno 
Reagan discute con el Congreso la 
aplicación de medidas correctivas. 
Estas, en realidad, contienen la nega
ción de sus postulados: nuevos im
puestos para aumentar efectiva
mente la recaudación fiscal y cortes 
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EI patrimonio bursátil y los dividendos de 48 m1llones de personas han encogido 

en el presupuesto federal. Es impro
bable que a Reagan esta marcha 
atrás le resulte placentera, pero la 
perseverancia en el error habrla !le
vado a un seguro desastre y a la 
irrupción de una depresión económi
ca que hoy se trata afanosamente de 
conjurar. 

lVolver a Keynes? 

Así como es evidente la falacia dei 
instrumental teórico dei reaganis
mo, resalta la funcionalidad de la ·po
lítica económica de sus adversarios 
tradicionales, ai menos para encarar 
las crisis. No se trata sólo de evocar 
la triunfante política que ~ ecutó el 
presidente demócrata Franklin Dela
no Roosevelt para superar la Gran 
Depresión de los anos 30, que suce
dió a la crisis de Wall Street de 1929. 

Si en esta ocasión no se produjo 
una catástrofe semejante fue porque 
los gobiernos de Roosevelt introdu
jeron reformas de pura cepa inter
vencionista en la Reserva Federal, in
cluyendo la garantia federal para los 
depósitos. Esto impidió retiros masi
vos y algo semejante a la quiebra dei 
40% de las instituciones bancarias de 
aquella época. 

Por anadidura, reconocida la res
ponsabilidad en la crisís actual de 
una desmesurada especulación bur-
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sátil y de una permisividad que in
dujo a extremos tales como la mul
timillonaria apuesta en empresas de 
escasa solidez y alto riesgo Uunk bon
rls) o el asalto a empresas en la bolsa 
para realizar fusiones en una escala 
sin precedentes, ahora se estudian 
conectivos. Por ejemplo, normas 
para la compra de empresas y para el 
uso de las computadoras, que tam
bién tuvieron su responsabilidad en 
la crisis ai ordenar automáticamente 
las ventas de acciones y acelerar el 
juego a la baja. 

Luego de tanta "desregulación" la 
nave de Reagan hace agua por do
quier, y el sistema exige ahora segu
ridad, lo que quiere decir "regula
ción" y el redescubrimiento de la in
tervención gubernamental para con
jurar la crisis. Una derrota teórica y 
práctica de tal magnitud está llamada 
a proyectar consecuencias impor
tantes en el plano político y doctrina
rio. Es claro que éstas serán mayores 
o menores según la profundidad de 
la crisis. 

La bolsa y los votos 
Si en el curso de 1988 se declarase 

la crisis recesiva, cuando a fin de ese 
ano se realicen las elecciones gene
rales, los candidatos demócratas lle
varían todas las de ganar y los repu-

blicanos, todas las de perder. Aunque 
se consiga postergar o atenuar la cri
sis, los efectos dei "lunes negro" de 
Wall Street se harén sentir a nivel 
global, en sentido contrario ai crecl
miento económico. Pero el nível in
dividual será el aspecto mês directo y 
sensible, despues reduciré el po
der adquisitivo de los accionis
tas. 

Estados Unidos es el país donde 
más se ha extendido la lnversión en 
forma de acciones. Hoy hay 48 millo
nes de personas que invierten en ac
ciones, contra cuatro millones en la 
generación anterior, en los anos in
mediatamente posteriores a la Se
gunda Guerra Mundial. 

Por lo tanto, las oscilacionel\ bur
sátiles afectan a un complejo social 
que incluye grandes masas de asala
riados y de sectores pasivos. Se es
tima que doce millones de jubilados 
tíenen sus ingresos vinculados a in
verslones directas o indirectas (por 
medio de fondos mutuos) en accio
nes. 

La crisis de Wall Street ha encogi
do el patrimonio bursátil y los divi
dendos de 48 millones de personas y 
de quienes de ellas dependen Es ob
vio que este solo dato desfavorece a 
quien se halla en el gobierno y 
aventaja a quien se encuentra en la 
oposición. 

EI revés de Reagan y de los libe· 
rales puros y duros no se limitará 
ciertamente ai ámbito doméstico. EI 
vendaval de Wall Street puso en ja
que a todas las bolsas y las econo
mias de los centros capitalistas y es r 
previsible que frenará los ímpetus en 
pro de l;i "desregulación" que se es· 
taban manifestando en otros paí
ses. 

En cuanto ai Tercer Mundo, cabrla 
esperar el ocaso de los Chicago Boys. 
Sin embargo, la pasión de éstos por 
el liberalismo económico no muestra 
un correlato por el liberalismo políti· 
co. Puesto que en los palses subde
sarrollados la derecha económica 
acude con frecuencia ai autoritarismo 
para proteger sus privilegios econó· 
micos, el sistema consiguiente es 
menos permeable a la opinión públi· 
ca y puede incluso contrariaria, re· 
presión mediante. Pero el influjo de 
esta crisis se hará sentir aún en estos 
palses y con mayor razón en aquellos 
donde rige la democracia liberal. • 



EI ocaso dei liberalismo 
Paradójlcamente el destino de la economfa norteamertcana 

está en manos de los dos pafses denotados por Estados Unidos 
en la Segunda Guerra Mundial: Alemanla y Japón 

E 
I descalabro flnanciero puesto 
de manifiesto en la "semana 
negra" de octubre está indi-

cando el fin dei neoliberalismo. EI 
economista Antonio Barros de Cas
tro, de la Universidad Federal de Rio 
de Janeiro (UFRJ), analiza los acon
tecimientos y sus repercusiones, pre
viendo un largo y doloroso período 
de ajuste, durante el cual todo el 
mundo deberá pagar una parte de la 
gran fiesta norteamericana. 

1,Cuál es e/ significado de esta crisis 
para la economia intemaciona/? 

- Los capitalas japoneses, alema
nes y de otros países desarrollados 
continuaban emigrando hacia Esta
dos Unidos, pese ai permanente de
terioro dei dólar en los dos últimos 
anos, porque diversos bienes, y so
bre todo las acciones de la bolsa, se 
valorizaban. 

Un inversionista japonês, por 
ejemplo, perdia con la devaluación 
dei dólar pero ganaba con las alzas 
bursãtiles. Y era tal la firmeza de las 
acciones y de los diversos actlvos 
reales que, ai hacer las cuentas, aca
baba ganando, si bien con riesgos 
muy altos. Ahora, el colapso de la 
Bolsa de Nueva York y la desvalori
zación de otros activos en Estados 
Unidos cambiaron la situación. 

estaban financiando el déficit de Es
tados Unidos. 

Ese proceso se saturó. Los bancos 
centrales europeos no pueden conti
nuar sopQrtando la crisis dei dólar 
porque correrfan el riesgo de expan
dir en exceso la base monetaria de 
sus países. 

EI único camino que le queda a 
Estados Unidos seria emitir títulos en 
moneda extranjera. Esto representa
rfa el fin dei dólar como moneda de 
referencia. Estados Unidos no podrfa 
continuar emitiendo dólares. Serra el 
fin oficial, histórico y definitivo, dei 
reinado dei dólar. 

EI reajuste posible 

1, Qu~ hacer, entonces? 
- Van a tener que recortar las im

portaciones y aumentar sus exporta-

ciones. Las exportaciones norteame
ricanas equivalen actualmente ai 60% 
de las importaciones. Para cubrir esa 
diferencia y equilibrar la balanza co
mercial serra preciso aumentar las 
exportaciones en más dei 50%, lo 
cual es prácticamente imposible. Si 
se buscara la solución por el lado de 
recortar las importaciones, serra ne
cesario reducirlas en un 40%, lo que 
provocaria un impacto difícil de ab
sorber. 

Estamos, pues, ante un largo y di
fícil proceso de ajuste, donde es po
sible prever un camino ecléctico. Se 
intentará hacer un poco de cada cosa: 
reducir una parte de las importacio
nes, aumentar las exportaciones en 
lo que se pueda y absorber un poco 
de capital privado y público adicional. 
Será necesario jugar con esas cuatro 
variables. 

1,Lo imagina como un proceso rápido 
o lento? 

- Es un proceso sumamente deli
cado, complejo y prolongado. No hay 
cómo escapar a la recesión o ai es
tancamiento mientras el mundo esté 
sufriendo este proceso que, puede 
preverse, va a durar mucho tiempo. 
La única forma de evitar las conse-

Ya no es posible esperar que los 
capitalas privados vuelvan a financiar 
el déficit norteamericano. En las ac
tuales condiciones esa tarea sólo po
drla ser cumplida por el Estado. Pero 
ocurre que esta otra fuente también 
se agotó, porque, según se sabe 
ahora, en los últimos seis meses los 
bancos centrares de los países ricos y 
no los capitalas privados, eran los 
que estaban financiando el déficit 
norteamericano. Datos divulgados 
hace muy poco muestran que esos 
bancos centrares habfan absorbido 
este ano más de 70 mil millones de 
dólares para evitar el colapso de ta 
divisa norteamericana. De esa forma 

l ., 
Castro: "es deflcil creer que la sltuación internacional pueda deteriorarse más" 
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Inglaterra no aprovecno el petróleo dei mar dei Norte para rec1c1arse 

cuencias recesivas seria que Alema
nia y Japón se lanzaran a una agresi
va política de expansión económica y 
ocuparan la función actualmente re
servada a Estados Unidos, Que am
bos países comenzaran a desempe
nar el papel de amortiguador de las 
dificultades externas de las econo
mias en proceso de ajuste. Pero esto 
resulta inviable, pues no existen con
diciones políticas, ni en Japón ni en 
Alemania, para que ocurra ese fenó
meno. Sólo queda, por consiguiente, 
el camino más doloroso. 

Niõos golosos 

i,Cómo se podrfa describir la forma
ción de ese cuadro de dificultades? 

- Es interesante observar que Es
tados Unidos se endeudó brutal
mente en estos últimos anos -el 31 
de diciembre pasado la deuda líquida 
norteamericana ya superaba los 260 
mil millones de dólares-- sin haber 
producido ninguna transformación 
en su aparato productivo. Se endeu
daron hasta ese punto sólo para con
sumir más. Se comportaron como 
niríos golosos. Y hoy todos tenemos 
que globalmente el peso de su re
conversión económica. 

i,Oué fuerza determin6 esa po!Rfca? 
- Fue el neoliberalismo; la década 

dei 80 quedará en la historia como la 
década de los desaciertos y las irres
ponsabilidades neoliberales y la ge
neración de la décade dei 90 tendrá 
que reconstruir el mundo, el orden 
internacional y la economía de algu
nas naciones, sobre las ruínas deja-

das por la experiencia neoliberal. 

i,Cu~I es el camno para esa re
construcción? 

- Las respuestas no están dadas ni 
en el plano político, ni en el terreno 
de la teoria económica. EI keynesia
nismo no puede ser simplemente re
sucitado. Fue gravemente herido y 
aunque pueda ser parcialmente 
aprovechado en una reconstrucción 
práctica de la polltica económica, es 
evidente que una fracción dei keyne
sianismo quedó atrás y está enterra
da históricamente. 

EI desaffo, pues, es mucho más 
compl~ o: ni siquiera se ha delineado 
la capacidad de responder politica
mente en este momento, porque hay 
una crisis en los partidos opositores a 
ese provecto. EI Partido Demócrata 
en Estados Unidos está acéfalo, en 
Gran Bretana el Partido Laborista 
está dividido y el Partido Socialista 
Francês todavia no curó sus heridas 
de la desastrosa experiencia de 1981. 

De esta forma, no veo que exista 
una base política real para sustentar 
alternativas serias, no veo la muni
ción teórica, las ideas, para recons
truir este mundo. Pero lo que siento 
y veo con nitidez es que el liberalis
mo está en sus estertores finales. 

La primera y simbólica decisión 
"reaganiana" -reducir impuestos y 
desregular la economia- se reveló en 
el corto perfodo histórico ar ocho 
anos un completo desastre. De la 
misma manera, Inglaterra, pese a 
disfrutar de los inmensos beneficios 
dei petróleo dei Mar dei Norte, nc 
consiguió reciclar su aparato produc-

tivo, y !legará ai final dei siglo como 
una nación decadente. Es previsible 
que cuando se agote el ciclo petro
lero dei Mar dei Norte la economfa 
Inglesa retorne, en lo fundamental, a 
su lugar tradicional de furgón de cola 
dei mundo capitalista. 

J.L• altematlva ai capitalismo 

t,Es la crisis final dei capitaflsmo? 
- EI capitalismo ya pasó por divé'r

sas grandes crisis y siempre volvió 
a florecer. Nada Indica que ésta sea la 
tlltima. Por el contrario, el capitalis
mo parece haber adquirido una esta- , 
bilidad interna como sistema. En 
ningtln pafs capitalista el sistema 
como tal está siendo cuestionado con 1 
fuerza. 

Por otro lado, para cualquier ob
servador mínimamente informado, 
es evidente que el socialismo atravie
sa por una crisis de otra naturaleza, 
pero profunda y extensa, de tal modo 
que no ofrece ningtln camino fácil, ni 
para el mundo desarrollado ni para el 
T ercer Mundo. 

AI mismo tiempo, resulta diffcil 
imaginar un mundo en el cual las re
laciones entre los países centrales y 
subdesarrollados puedan ser peores 
de lo que han sido en los últimos diez 
anos. EI Tercer Mundo fue literal
mente aplastado en ese período. las 
exportaciones de matarias primas 
-excepto petróleo- sufrieron una de
clinación dei orden dei 30% mientras 
los intereses de la deuda se situaron 
a niveles sin precedentes y la mística r 
"ayuda ai desarrollo" fue enterrada a 
siete palmos de profundidad. 

Además, Estados Unidos -ai igual 
que Inglaterra en el conflicto de las 
Malvinas-- trató a los países subde
sarrollados con prepotencia. No 
fueron raras las exhibiciones de fuer
za en naciones como Granada, libia 
y otras. Los persas dicen "siempre se 
puede estar peor", pero hoy se ha 
llegado a tal punto que resulta diffcil 
creer que la situaci6n pueáa empeo
rar aún más. 

Así, es de esperar que el retorno 
de los demócratas, laboristas, social· 
demócratas y socialistas ai poder, en 
varios países dei mundo central, cree 
las condiciones para una relación 
Norte-Sur, que se caracterice por la 
reducción de la opresión económica 
y de la brutalidad polftica. • 



TAPA 

La integración es la alternativa 
Sólo la _unldad de las economias débiles puede pennltir superar esta coyuntura critica 

Alberto Curie!, pre
sidente de la Coml
sión de Programa 
dei Frente Amplio 
uruguayo, inte
grante dei equipo 
asesor dei general 
Uber Seregni y 
profesor de la Uni

versidad1 analiza en exclusividad 
para cuadernos dei tercer mundo las 
repercusiones de la crisis de la eco
nomia norteamericana en los palses 
periféricos y su incidencia en el pro
blema de la deuda externa. 

la crisis de 1929 y la de 1987 

la presente es una década muy 
influenciada por la situación critica 
dei mundo desarrollado. Han dismi
nuido los ingresos de divisas a los 
países dei Tercer Mundo, por dos 
vias: primero, por las diferencias 
desfavo·rables generadas en el inter
cambio comercial ·v segundo, por la 
dificultad para el acceso ai financia
miento externo. 

EI intercambio comercial se resin
ti~ por la dificultad de aumentar los 
volúmenes físicos de exportación 
(por las medidas proteccionistas, los 
subsídios, ta política deftacionaria) y 
por la calda de los precios interna
cionales de los productos básicos. 
Los palses no productores de petró
leo de América Latina tenlan el ano 
pesado un lndice 66, con base 100 en 
1970, en meteria de preclos de sus 
productos. Este lndice está por de
bajo de cualquíer indicador de ta dé
cada dei 30: hoy los términos dei in
tercambio son más desfavorables 
que en los anos posteriores a la crisis 
de 1921. Por otro lado, después de la 
crlsis de México de 1982, los bancos y 
los propios organismos estateles 
norteamericanos dejaron de prestar 
dinero a América Latina. 

Ademés, durante estas arios en 
muchos países latinoamericanos se 
dio una fuerte fuga de capitales. Eso 
responde, por un lado, a problemas 
internos de nuestras naciones (ines
tabilidad institucional, falta de con-
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-Alberto Curlel: América Latina peor que en 1929 

La pérdida brutal en los 
términos dei intercambio 
y la elevación de ta tasa de 
interés significan una trans
ferencia neta de recursos: 
los intereses que pagamos 
son más elevados que tas 
entradas de capital. Por lo 
tanto, los tenemos que fi
nanciar con ahorro interno, 
con reservas de divisas o 
con saldos de la balanza 
comercial. Como las expor
taciones tienen un !Imite en 
su crecimiento, es necesario 
recurrir a la reducción de 
importaci<:mes y eso significa 
menos insumos, menos pe
tróleo, menos bienes de ca
pital. Esa política aumenta la 
desocupación y el subem
pleo, en un Tercer Mundo 
donde ya hay amplios con
tingentes de población en 
situación de pobreza (40% 

fianza en la polltica económica) pero 
también a situaciones internaciona
les. Si la tasa de interés en el merca
do de Nueva York, de Suiza, de las 
Bahamas, está muy alta, por motivos 
de seguridad y de ren1abilidad, la 
gente envia sus recursos hacia el ex
terior. La evolución de la tasa de in
terés dei mercado financiero interna
cional, fruto dei déficit fiscal de los 
Estados Unidos (que no se financia 
buscando mayores impuestos o cor
tando algunos gastos, sino in_gresan
do capitales) está en el centro de la 
problemá'tica de la deuda latinoame
ricana. 

Las agencias noticiosas trasnacio
nales comentan que se puede volver 
a vivir una crisis como la de 1929. En 
la década dei 80, América Latina ya 
vivió situaciones de crisis peores que 
la de 1929. Pero las agencias de noti
cias miran lo que pasa en el mundo 
desarrollado y están preocupadas 
con la posibilidad de una crisis que 
reproduzes la de 1929 con todas sus 
consecuencias negativas para ellos. 
En cuanto a nosotros, ya fuimos 
afectados. 

en el caso latinoamericano). 
Esa transferencia de recursos en el 

caso de América Latina fue de un 4% 
dei Producto Interno Bruto (PIB). En 
la década dei 60, durante la época de 
la Alianza para el Progreso, los pai
ses desarrollados estaban dispuestos, 
decían, a asignar el 1% de su PIB 
~ara ayuda a las naciones subdesar
rolladas. Después dijeron que era 
mucho, y disminuyeron el porcentaje 
ai 0,75% dei _PIB. Tal vez algún pais 
nórdico cumplió, pero los demás, 
nunca cumplieron. Ahora, desde ha
ce cinco arios, América Latina está 
entregando el 4% de su PIB ai mun
do industrializado, disminuyendo sus 
compras en el exterior y sobre todo, 
sus niveles de inversión. 

Vuelven viejas concepciones 

Esta situación hizo reaparecer 
como fenómenos nuevos algunas 
viejas concepciones de la década dei 
sesenta que parecían pesadas de 
rnoda, como la teoria de la depen
dencia. Hay dos elementos centrares 
en ese enfoque: primero, la extrac
ción de excedentes de la periferia ha-
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eia el centro -con ese 4% dei PIB se 
están !levando un tercio dei ahorro, 
un tercio de las exportaciones- por la 
vfa de la transferencia neta de recur
sos. Segundo, las limitaciones dei 
poder autónomo de decisión, que se 
ponen de manifiesto con total nitidez, 
a través de las condiciones que fijan 
el Fondo Monetario y el Banco Mun
dial. Esas condiciones tienen una 
primara prioridad: asegurar el pago 
de los servicios de la deuda. Hay que 
contraer la demanda interna para re
ducir las importaciones y lograr su
perávits comerciales que permitan fi
nanciar la transferencia neta de re
cursos. 

Entonces, Plan Baker mediante, 
producen también condicionamien
tos en el mediano plazo. No de ca
rácter transitorio, sino de más largo 
alcance, que sin duda van a limitar 
los objetivos nacionales de la región.2 

En este contexto se da la crisis de 
la bolsa, que tiene su origen en las 
deficiencias estructurales de la eco
nomia norteamericana: el déficit fis
cal (ai cual los gastos de defensa no 
son ajenos asf como el endeuda
miento interno y la menor presión 
tributaria) y también el déficit comer
cial (por el aumento de la productivi
dad en Alemania y en Japón que ya 
superaron a Estados Unidos. EI caso 
de la industria automotriz es repre
sentativo.) 

La coordinación de las 
economfas desarrolladas 

La nueva situación obliga a la co
ordinación de las políticas económi
cas en el mundo desarrollado. Esta
dos Unidos le pide a Alemania y a 
Japón que bajen su tasa de interés y 
aumenten el gasto público, para que 
puedan importar más productos 
norteamericanos, lo que, a su vez, 
ayudará a mejorar la balanza comer
cial de EEUU. Por su parte, Japón y 
Alemania le piden a Estados Unidos 
que baje su déficit fiscal creando más 
impuestos, de manera de no ex
traerles capitales permanentemente. 

Pero no siempre las relaciones 
son fraternas: ya hubo entre los tres 
algunos enfrentamientos. En un 
momento dado Alemania en vez de 
bajar la tasa de interés, que es lo que 
le estaba solicitando Estados Unidos, 
la aumentó. Y Volcker, el entonces 
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presidente de la Reserva Federal 
norteamericana, declaró que eso 
obligaría a un devaluación dei dólar 
-a los efectos de poder exportar 
más- lo que afectaría ciertamente las 
colocaciones de los alemanes y japo
neses en monada norteamericana. 

Esto operó como un detonante 
que originó la caída en los valores de 
las acciones de las empresas en el 
mercado de Nueva York y en el resto 
de los mercados dei mundo desar
rollado (porque el grado de interde
pendencia en este momento es muy 
alto). 

L0ué podemos esperar para la re
gión latinoamericana ante esta situa
ción? Por un lado se sigue dando una 
depreciación dei dólar con respecto a 
las monedas europeas y japonesa, lo 

Reulllr 

Paul Volcker: devaluar el dólar 

que dificulta las exportaciones hacia 
Estados Unidos. Además, la depre
ciación dei dólar podría volver a traer 
un aumento de la tasa de interés 
-sobre todo en el mercado nortea
mericano- que se expandiria ai resto 
de los mercados. Se requiere una alta 
tasa de interés para poder asegurar 
la continuidad de la entrada de capi
tales. Si sube la tasa de interés, con
tinuará aumentando la transferencia
neta de recursos de los países lati
noamericanos. 

La incertidumbre, por su parte, 
inmoviliza la inverslón y dificulta la 
reactivación productiva en el mundo 
desarrollado. Esto puede generar re
cesión porque afecta la demanda de 
los productos de exportación de los 
países latinoamericanos y, ai reducir 
la demanda, incide otra vez en los 

precios. También puede volver a ge
nerar medidas proteccionistas en los 
países ricos: los países europeos utí
lizan una política de subsidios para 
defender a los productores agrícolas 
y para que el desempleo no siga in
crementándose. Los norteamerica
nos se protegen porque tienen un ni
vel de productividad más bajo que 
Alemania y Japón y no pueden com
petir con esas economias. 

De manera que esta incertidumbre 
podría tener consecuencias negativas 
en América Latina. 

Haz lo que yo digo pero 
no lo que yo hago 

Es curioso, pero los países desar
rollados no aplican las pollticas que 
nos exigen a nosotros. Esto ocurre 
en todos los ámbitos: en materia de 
proteccionismo, en materia de parti
cipación dei Estado, etc. Veamos el 
caso dei papel dei Estado. A nosotros 
nos dicen "hay que privatizar, el Es
tado no debe intervenir, el Estado no 
debe subsidiar". Pues bien, lde dón
de salen las investigaciones tecnoló
gicas que se hacen en el mundo de
sarrollado? Salen de gastos dei Esta
do o de subsidios a las empresas que 
hacen investigación orientada ai de
sarrollo. Salen dei poder de compra 
que el Estado utilin para asegurar la 
introducción de innovaciones ~n 
mataria de computación, en materia 
de aviación, vfa gasto militar, vfa 
gasto de defensa, en el caso de Esta
dos Unidos; salen tarr,bién de un 
Estado muy intervencionista en el 
mundo desarrollado, que defiende de 
sus crisis financiaras a algunas em
presas productivas. 

En Japón existe una brutal pro
tección, también en el sudeste asiáti
co -en particular sobre los productos 
agrícolas, que de pronto se consu
men ai doble dei precio dei mercado 
internacional-. Y a nosotros nos di
cen: "que el Estado no gaste". Por
que si el Estado gasta, tal vez los in
tereses de la deuda -que el Estado 
tiene que pagar- no serán pagos. 

Este ejemplo muestra que el 
mundo latinoamericano en los 80 se 
ha visto subordinado a las conse
cuencias de las políticas dei mundo 
desarrollado. Esto podría ser un to
que de atención para América Latina, 
un elemento detonante para que los 
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gobíernos -sobre todo los democrá
ticos- digan: "no estamos dispuestos 
a seguir pagando los costos de una 
crisis que se genera en los países ricos". 

Deuda: un cierto consenso 

En el caso de la deuda hay cíerto 
grado de consenso en este rromento 
sobre la corresponsabilidad de las 
pollticas de los países desarrollados; 
de que los bancos privados acree
dores corrieron riesgos y cobraron 
por eito, pero ahora no los asumen. 
Sin embargo, las caracterlsticas de la 
estructura de poder en América Lati
na han impedido un mayor grado de 
unidad. Pero los países latinoameri
canos tienen hoy una fuerza que no 
tuvieron en los últimos 25 ó 30 anos 
en sus relaciones comerciales. La 
Conferencia de las Naciones Unidas 
para el Comercio y el Desarrollo (Un
ctad) y otros organismos de la ONU 
buscaron majorar los términos dei 
intercambio, pero nunca se tuvo la 
fuerza necesaria para hacerlo. En re
lación a la deuda externa, en cambio, 
existe un importante factor a favor 
nuestro: la propia magnitud de la 
deuda. Cualquier medida unilateral 
que tomen los países deudores afecta 
el funcionamiento dei sistema finan
ciero internacional. 

Por eso Estados Unidos continúa 
haciendo los máximos esfuerzos para 
evitar la unidad de los deudores; 
"soborna" a cada pais a los efectos 
de demostrarle que si negocia solo le 
írá mejor. Y todos sabemos que en la 
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mesa de negociaciones donde cada 
pais va con su sola fuerza, enfrenta a 
todos los bancos acreedores unidos, 
a los países acreedores unidos y a los 
organismos internacionales - que 
están ai servicio de los bancos y de 
los palses acreedores -, también unidos. 

Son elementos de poder que tie
nen que ver con la historia de balca
nización, de falta de conocimiento 
mutuo de América Latina. Siempre 
tuvimos mayores vínculos con la 
metrópolis, que entre nosotros. Eso 
genera desconfianza entre los palses 
latinoamericanos y, en general, entre 
las naciones subdesarrolladas. 

La integraci6n 
Brasil-A rgentina-Uruguay 

Hechos recientes mliestran, sin 
embargo, que estarr.os avanzando en 
el rumbo de la unidad. La agenda de 
Acapulco incluyó el tema de la deuda 
externa. No importa que no haya 
soluciones concretas. EI hecho que se 
dialogue sobre la deuda, que se in
tercambie información, ya es positi
vo. Aunque sea insuficiente a los 
efectos de generar una negociación 
política colectiva. 

A nível de la concertación polltica 
hay un grado de avance mucho ma
yor que a nivel empresarial. Todavía 
los empresarios se tienen gran des
confianza y no creen rr ucho en la 
integración. Sin embargo, es un tema 
vital para Arr.l:rica Latina. En una si
tuación de subordinación como la 
que se vive, en un momento de con-
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flicto, casi de enfrentamiento con el 
mundo desarrollado, el único camino 
que tenemos para salir de ese cfrculo 
vicioso es el avance en la coopera
ción económica y la integración re
gionales. 

La robotización, la informátieé! y la 
automatización modificarán sustanti
vamente las ventajas derivadas dei 
r.nenor costo de mano de obra que 
pueda haber tenido América Latina 
en el pasado. La biogenética va a 
mcdificar las ventajas comparativas 
de los recursos naturales, en los pro
duetos alimenticios sobre todo. Hay 
que investigar y hay que desarrollar 
las ramas industriales que permiten 
este progreso técnico. Estados Uni
dos puede hacerlo solo; Japón lo 
está haciendo, pero Europa ya re
quiere hacerlo conjuntamente. Los 
espacios nacionales son pequenos 
para enfrentar este avance tecnológi
co. Por eso la cooperación productiva 
adquiere una significación trascen
dente. 

EI grado de complementariedad 
en el proceso productivo que hoy se 
requiere hace indispensables estos 
elementos de unidad económica; son 
mucho más importantes que los tra
dicionales acuerdos de integración 
sobre la base de la disminución de 
aranceles o dei estfmuto ai comercio. 
De manara que la decisión de Argen
tina y Brasil de trabajar conjunta
mente en la producción de bienes de 
capital, en la cuestión nuclear y en 
biotecnotogía es extremadamente 
positiva para la región. Y un país pe
queno como Uruguay debe buscar 
insertarse en majores condiciones en 
el contexto regional, para no quedar 
ail?lado. • 

(Entrevista cc;ncedids s 
Beatriz Bissio) 

1 Alberto Curie! es tamblén consultor da los go
blernos da Pen), Nlcaragua y México y usualmente da 
cursos da econom(a en diferentes pafses de América 
Latina 

2 Nos exlgen un a)uste estructural, un mecanismo 
anttguo ehora modernizado, que tlene cinco elemen
tos: llbre mercado (que define la aslgnaclón de los 
recursos): llberallzaclón comercial (para que allos 
puedan colocar sus productos), llberallzactón flnan
clera (para facllltar la llbre entrada y sallda da capl
lales de la reglón): deflnlctón dei sector privado na
cional y extranjero como motor dei desarrollo, y aslit
naclón de un papel restringido ai Eslado. O sea, prl
vallzar empresas pObllcas que se conslderen lnell
clentes y dlsmlnulr su poder de lntervenclón, no en 
I\Jnclón de nues1ros lnteresas, sino da tos lnler
norteamerlcanos. 
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AMfRICA lATINA 
ESOUIPULAS li 

Reuter 

Presidente José Azcona: no admite su apoyo a los "contras" pero ellos tlenen en Honduras su principal base loglstica 

A pesar dei impasse, 
un balance positivo 

EI cumplimiento de los acuerdos permite abrigar una etperanJa de éxlto 
aunque presenta serios desaffos para cada uno de los flmlant• 

Jaime Brener 

T 
res meses después de la firma 
de los acuerdos de Esquipu
las-2, el proceso de pacifica-

ción y democratización en América 
Cent ral llegó a un impasse. EI docu
mento suscrito por los presidentes de 

1 
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Nicaragua, Honduras, Guatemala, 
Costa Rica y EI Salvador fijaba para 
el dia 7 de noviembre el plazo límite 
para que los cinco gobiernos estable
cieran un cese el fuego en sus res
pectivos conflictos regionales, ini 
ciando el diálogo con las fuerzas de 
la oposición, interrumpiendo el apo
yo a los grupos guerrilleros que 
operan en el área. 

EI plan de pacificación está siendo 
obstaculizado por el cumplimiento 
desigual de los diferentes países in
teresados, lo que ·pone en tela de jui
cio el principio de "simultaneidad". 
Honduras, por ejemplo, se niega a 
expulsar de su territorio a los gue
rrilleros antisandinistas ("contras"), 
mientras el gobierno de Nicaragua 
no entable un "diálogo abierto" con 



los rebeldes. 
Otra diferencia importante se re

fiere a la verlflcación dei cumpli
miento de los acuerdos, que debe ser 
efectuada por una comlsión com
puesta por representantes de la 
ONU, la OEA y de los países miem
bros dei Grupo de Contadora -Co
lombia, Venezuela, México y Pana
má- y de Apoyo -Brasil, Argentina, 
Perú y Uruguay-. Nicaragua defien
de una verificación irrestrlcta, exten
siva a las instalaciones militares de 
los cinco países signatarios. La pro
puesta es rechazada por Honduras, 
desde cuyo territorio, según todos 
los indícios, parten los vuelos de 
abastecimiento a los "contras". 

EI proceso de pacificación está 
corriendo una carrera contra el reloj. 
EI presidente de Estados Unidos, 
Ronald Reagan, anunció que pedirá 
ai Congreso una nueva ayuda para 
los "contras" por un valor de 270 
millones de dólares (poco menos que 
el total de las exportaciones 
de Nicaragua de 1987), si los 
acuerdos de Esquipulas-2 
no demuestran un resultado 
satisfact.orio antes dei mes 
de enero de 1988 •. EI nuevo 
espaldarazo financiero a los 
rebeldes nicaragüenses blo
quearfa cualquier negocia
ción a corto plazo. 

Nicaragua se adelanta 

tega suspendió la censura previa, 
permitió la reapertura dei diario con
servador "La Prensa" y de la "Radio 
Católica" (ver cuadernos dei tercer 
mundo nC? 101) además de autorizar 
a la oposición a realizar manifesta
ciones callejeras, algunas de las cua
les contaron con la participación de 
congresistas republicanos. Dos sa
cerdotes expulsados dei pafs bajo la 
acusación de mantener vinculaciones 
con los "contras" fueron amnistiados 
y el gobierno convocó a un amplio 
diálogo nacional con la participación 
de los doce partidos políticos y las 
tres fracciônes opositoras que existen 
en el pafs. 

EI diálogo con los "contras" 

EI 5 de noviembre, frente a una 
multitud de 100 mil personas, Ortega 
admitió por primera vez que el go
bierno habfa comenzado a negociar 
el cese el fuego con los "contras", 

a través de un intermediario, el Car
denal Miguel Obando y Bravo. A pe
sar de la insistencia dei presidente de 
que la actitud dei gobierno no impli
ca "hacer conceslones a la cúpula re- · 
belde", la decisión fue recibida con 
frialdad por las bases dei sandinismo, 
lo que demuestra que el gobierno de 
Nicaragua arriesgó su propia estabi
lidad interna para cumplir los acuer
dos. Los sandinistas anunciaron 
también que suspenderían el estado 
de emergencia, amnistiando los pre
sos polfticos detenidos con posterio
ridad a 1981, fecha dei inicio de la 
guerra, en caso de que la Comisión 
de Veriflcación comprobase en el 
plazo de 30 dfas que la ayuda inter
nacional a los "contras" había sido 
interrumpida. 

AI condicionar estas últimas me
didas ai cumplimiento dei principio 
de "simultaneidad", Ortega consi
guió depositar en los hombros dei 
resto de los gobiernos signatarios la 

R11ut11r 

En medio de una grave 
crisis económica, el gobier
no sandinista necesita aca
bar el conflicto con los 
"contras", que solamente 
este ario le consumió un 
60% dei presupuesto. Por 
eso, tomó la delantera en el 
cumplimiento de los acuer
dos, intentando aprovechar 
ai máximo la coyuntura fa
vorable. EI tratado de Es
quipulas-2 expresa una po
sición que comparten los 
cinco presidentes centroa
mericanos en contra de la 
guerra y en oposición a la 
Casa Bianca (Honduras, 
Costa Rica, EI Salvador y 
Guatemala son los aliados 
tradicionales de Estados 
Unidos en la región). 

EI presidente Daniel Or- Cerdenel Miguel Obendo con el presidente Ortega: diálogo indirecto con los "contras" 
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responsabilidad por el futuro de los 
acuerdos. EI blanco principal de los 
sandinistas es el gobierno de Hon
duras, que firmó el acuerdo presio
nado por serios problemas económi
cos y por la movilización de un am
plio espectro social en contra de la 
presencia de los guerrilleros antisan
dinistas en su territorio, 
Es cierto que los "contras" ya no 
disfrutan de las facilidades de movili
dad absolutas de que gozaban antes 
en el país y el presidente José Azco
na Hoyo jamás admitió apoyar a los 
rebeldes, pero recientemente un 
avión C-123 cayó en la base aérea de 
"EI Aguacate" -la más importante de 
Honduras- cuando despegaba con 
un cargall'ento de provisiones para 
los contrarrevolucionarios nicara
güenses. 

Los partidos de izquierda en Hon
duras continúan proscritos y se re
gistró un incremento en el accionar 
de los "escuadrones de la muerte". 

Otro fracaso en el marco de los 
acuerdos de Esquipulas-2 fue el diá
logo entre el gobierno de EI Salvador 
y el Frente Farabundo Martf para la 
liberación Nacional (FMLN), 

EI presidente José Napoleón 
Duarte se reunió con la dirección de 
la guerrilla en octubre, en plena ca
pital, San Salvador, sin que se llegase 
a ningún acuerdo (Ver cuademos dei 
tereer mundo n!! 102). EI presidente 
derr ócrata cristiano enfrenta una 
fuerte resistencia interna contra su 
gobierno. EI mismo dla en que iba a 
celebrarse la tercera rueda de nego
ciaciones con el F MLN, grupos pa
ramilitares salvadoreõos asesinaron 
ai coordenador de la Comisión de 
Defensa de los DE1rechos Humanos, 
Herbert Anaya. Desde ese momento 
la guerrilla interrumpió los debates 
con lo que las esi:eranzas de paz se 
diluyeroo. 

Costa Rica y Guatemala: 
poco dinamismo 

En los últimc,s meses la dinâmica 
de cumplimiento dei plan de paz tra
zado en los acuerdos de Esquipulas-
2 fue muy escasa en estos dos pafses, 
aunque el presidente Arias haya sido 
su principal mentor, lo que le valió el 
Premio Nobel de la Paz. 

EI gobierno de Co~a Rica formó 
su Comisión de Reconciliación Na-
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Reut,r 

~oldados estadour idenses en Honduras, a 17 km de la frontera con Nicaragua 

cional convocando a los partidos 
opositores, pero no curr,plió en su
primir completamente las actividades 
de los "contras". Una emisora de ra
dio de los rebeldes antisandinistas 
continúa operando desdesuterritorio. 

En cuanto ai gobierno guatemal
teco, que enfrenta a la guerrilla más 
antigua de Arr.érica Latina (se re
monta a los anos 50), promulgó una 
ley de amnistfa válida por 180 dfas, 
para todos aquellos que acepten de
poner las armas. EI movimiento que 
reúne a tres de los grupos guerrille
ros que operan en el país, la "Unidad 
Revolucionaria Guatemalteca" (UR
NG), rechazó la oferta y ese fue uno 
de los motivos que llevaron ai fraca
so a las negociaciones entre el presi
dente Vinicio Cerezo y los rebeldes. 
Los escuadrones de la muerte inten
sificaron sus acciones en Guatemala 
demostrando que también los sec
tores "duros" -principalmente en los 
cuarteles- rechazan cualquier tipo ce 
acuerdo con los insurgentes. 

Un futuro incierto 

Si la firma dei tratado de Esqui
pulas-2 trajo la esperanza de una 

solución para los cor:flictos centroa
mericanos administrsda por los pro
pios gobiernos interesados, su cabal 
cumplimiento es iún bastante pro
blemático. EI 7 de- diciembre la Comi
sión Internacional d6 Verificación 
anuncia su veredicto sobre la marcha 
de los acuerdos, permitiendo la con
tinuidad Cel proceso iniciado o se
pultando li, más firme perspectiva de 
una paz negociada que haya surgido 
en .América Central. 

Una cosa t-a qued&do clara más 
allá de los rewlt~dos que se- obten
gan y es que Reagan no i:;uede ccnti
nuar mcinteniendo su intransigencia 
con el gcbiemc de Niceragua, en 
centra dE: sus prc-pios aliados en la 
región. 

Enfrentado con la mayoría demó
crata en el Côngreso, Reagan apretó 
el freno durante las últimas s~manas, 
contentándose con solicitar &yudas 
finE ncierES rr-enores para los "con
tras" y aceptó esperar hasta el afio 
próximo para imprimir una nL,eva 
marcha a su obsesión contra la re
volución sandinista. Es indudable 
que la política de los "duros" de Wa
shington ya no tendrá un camino li
bra de ot,stáculos. • 

r 



6 
y 7 de agosto: Los cinco pre
sidentes centroamericanos se 
reunieron en Guatemala y 

acordaron ai término dei encuentro 
suscribir el plan de paz propuesto en 
febrero por el mandatarío costarri
cense, Oscar Arias. Los presidentes 
descartaron un proyecto alternativo 
presentado por el presidente de Es
tados Unidos, Ronald Reagan. 

11 de agosto: Nicaragua invitó 
a la lglesia católica y a los partidos 
políticos opositores a formar la Co
misión Nacional de Reconciliación 
contemplada en el acuerdo. Igual 
lfamado formuló el gobierno de EI 
Salvador. 

12 de agosto: EI presidente de 
Guatemala, Vinicio Cerezo, llamó a la 
lglesia y a la oposición a formar la 
Comisión Nacional de Reconciliación. 

13 de agosto: EI presidente Rea
gan reiteró su apoyo a los grupos 
armados antisandinistas. EI presi
dente de EI Salvador, Napoleón 
Duarte, invitó a la guerrilfa izqliier
dista a una reunión el 15 de setiem
bre, pero impuso la condición de que 
los insurgentes apoyaran pública
mente los acuerdos de Guatemala. 

14 de agosto: EI Frente Farabun
do Martí para la Líberacíón Nacional 
(FMLN) de EI Salvador aceptó la 
propuesta de diálogo de Duarte. 

19-20 de agosto: los ministros de 
Relaciones Exteriores de América 
Central se reunieron en la capital sal
vadorena. 

23 de agosto: Se constituye en 
Caracas, Venezuela, la Comisión In
ternacional de Verificación y Segui
miento. Encargado de asegurar el 
cumplimiento de los acuerdos, el or
ganismo estã integrado por los can
cilleres éentroamericanos, los canci
lleres dei Grupo de Contadora, (Mé
xico, Venezuela, Panamá y Colom
bia), dei Grupo de Apoyo (Argentina, 
Brasil, Perú y Uruguay) y los secre
tarios generales de las Naciones Uni
das (ONU) y de la Organización de 
los Estados Americanos (OEA). 

26 de agosto: Nicaragua autorizó 
el regreso a su territorio de tres sa-
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cerdotes católicos, cuyo ingreso ha
bfa sido prohibido el ano anterior, 
tras ser acusados de respaldar el ac
cionar de los grupos antisandinistas. 
EI gobierno constituyó la Com sión 
Nacional de Reconciliación, presidida 
por el cardenal Miguel Obando y 
Bravo, arzobispo de Managua. 

1 O de setiembre: E I gobierno de 
EI Salvador constituyó la Comisión 
Nacional de Reconcifiación. La reu
nión entre el gobierno y la guerrilla, 
prevista inicialmente para el 15 de 
setiembre, fue suspendida. 

13 de setiembre: EI gobierno ni
caragüense convoca ai diálogo na
cional con los partidos opositores. 

18 de setiembre: La guerrilla sal
vadorena expresó su decisión de 
aceptar los acuerdos de paz y reitera 
su decisión de dialogar. 

19 de setiembre:Nicaragua auto
rizó la reapertura dei diario opositor 
"La Prensa", que fuera clausurado en 
1986. 

22 de setiembre: EI gobierno de 
Managua anunció el inicio de las 
trasmisiones de "Radio Católica", el 
levantamiento de la censura previa y 
un cese unilateral dei fuego, parcial y 
progresivo. En San Salvador, el pre
sidente Duarte anunció una reunión 
con la guerrilla para el 4 de octubre. 

4 de octubre: Se inicia en la Nun
ciatura Apostólica de San Salvador el 
diálogo entre el gobierno salvado
reno y los insurgentes dei FMLN
FDR. 

7 de octubre: Se reúnen en Ma
drid representantes dei gobierno 
guatemalteco y de la insurgente 
Unión Revolucionaria Nacional 
Guatemalteca (URNG). Pese a que el 
resultado fue positivo, el presidente 
Cerezo anunció el 10 de octubre que 
daba las conversaciones por concluí
das. , 

26 de octubre: Asesinan en San 
Salvador ai coordinador de la Comi
sión no gubernamental de Derechos 
Humanos, Herbert Anaya. 

27-28 de octubre: Reunida en San 
José de Costa Rica, la Comisión Eje
cutiva fljó el 5 de noviembre como 

fecha de comienzo de la ejecución 
simultânea de los cinco compromisos 
básicos dei acuerdo de paz: cese dei 
fuego, amnistía, cese de ayuda a 
grupos irregulares o insurreccionales 
de la región, democratización y no 
uso dei territorio para agredir a otros 
Estados. 

3 de noviembre: EI gobierno de 
Honduras anunció la constitución de 
la Comisión Nacional de Reconcilia
ción. 

5 de noviembre EI presidente de 
Nicaragua, Daniel Ortega, anunció 
que buscará concertar un alto el fue
go con la "contra" a través de un in
termediario. 

7 de noviembre: EI general Adolfo 
Blandón, jefe dei Estado Mayor 
Conjunto de las fuerzas armadas de 
EI Salvador anuncia la suspensión 
dei cese unilateral dei fuego, en vi
gencia desde el 5 de octubre, ai or
denar una ofensiva militar en el norte 
dei país para "contrarrestar la ame
naza de un ataque dei FMLN a insta
laciones estratégicas". 

9 de noviembre: Se decreta la li
bertad de unos 350 presos pollticos 
en EI Salvador, pero éstos se niegan 
a abandonar el penal hasta que el 
cuerpo diplomático y el Comité In
ternacional de la Cruz Roía puedan 
garantizar su seguridad. 

23 de noviembre: Regresan a EI 
Salvador los máximos dirigentes dei 
Frente Democrático Revolucionario, 
Ruben Zamora, lidar dei Movimiento 
Popular Social Cristiano, y Guiflermo 
Ungo, presidente dei Movi 
miento Nacional Revolucionario 
(MNR). 

EI presidente salvadoreno Napo
león Duarte acusa formalmente ai lf
der de la Alianza Republicana Nacio
nalista, ex mayor Roberto DÁubuis
son, dei asesinato dei arzobispo Os
car Arnulfo Romero. La información 
en que el mandaterio basa su acusa
ción ya obraba en su poder desde el 
jueves 19. No obstante, Duarte eligió 
el dfa y hora de la llegada de Ungo, 
para anunciar el esclarecimiento dei 
crimen. • 
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COLOMBIA 

Un bano de sangre 
EI asesinato de dirigentes _políticos, miembros dei Parlamento 

y líderes sindicales y barriales está provocando una guerra civil 
abierta, ante la mirada impasible dei gobiemo 

U 
n dirigente político colombia
no, sobreviviente de la re
ciente masacre de Medellín, 

ciudad en la que dirigentes estudian
tiles, políticos y sociales fueron ase
sinados en los meses pasados, en 
entrevista exclusiva a cuademos dei 
tercer mundo cuenta la situación que 
vive su país. 

A pesar de que no es nuestro há
bito no identificar a nuestros entre
vistados, en este caso particular, por 
la amenaza de muerte que recibiera y 
que lo obligó a exiliarse, respetamos 
su pedido de omitir su nombre. 

tCómo se explica esa reciente onda 
de asesinatos de dirigentes de la oposi
ción, sobre todo despul§s dei acuerdo 
de cese dei fuego con los grupos arrra
dos? 

- EI asesinato dei senador Jaime 
Pardo Leal, candidato a la presiden
cia de la República por la Unión Pa
triótica en las elecciones pasadas 
es la más cruda muestra de hasta 
dónde ha !legado la violencia polí
tica en nuestro país. Esa violencia 
se expresa a través de distintos 
canales de represión, comenzando 
por los atentados contra dirigen
tes barriales, líderes sindicales, 
miembros de corporaciones gre
mialés, intelectuales, y militantes 
de organizaciones de defensa de 
los derechos humanos. 

La segunda esfera de violencia 
política está centrada en la perse
cución y represión a los grupos de 
oposición que integran la coalición 
izquierdista Unión Patriótica. La 
UP fue la tercera fuerza polltica 
dei país en las últimas elecciones 
nacionales y muy probablemente 
tendrá un papel destacado en las 
próximas elecciones de alcaides 
municipales que, por primera vez, 
se realizarán en Colombia a co
mienzos dei ario que viene. 

Según los sondeos de opinión 
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hechos por encargo de la presidencia 
de la República, si las elecciones 
fueran realizadas ahora, la U.P. ob
tendrfa como mínimo el 20% de los 
votos, Esto es algo para lo cual el bi
partidismo tradicional no estaba pre
parado. EI extermínio físico, selectivo 
y masivo, de lcs dirigentes de la U.P. 
obedece ai propósito de obstaculizar 
el desempeno electoral de la izquier
da. 

EI asesinato dei senador Pardo, el 
domingo 11 de octubre, y antes, el 14 
de agosto, el dei senador y profesor 
universitario Pedro Luis Valencia -u
na figura muy respetada y de presti
gio nacional- son ejemplos de esa 
política. 

EI 25 de agosto fueron asesinados 
los profesores universitarios Héctor 
Abad Gómez, presidente dei Movi
miento de Defensa de los Derechos 
Humanos de Medellln y Leonardo 
Ferrer, ambos de la Facultad de Me
dicina de la Universidad de Antio-

quía. EI asesinato de una personall
dad de proyección nacional, como 
Abad Gómez, candidato a la alcaldía 
de Medellín no por un partido de iz
quierda, sino por el Partido Liberal 
dei cual era dirigente, muestra que 
existe la disposición de eliminar a 
quien mantenga independencla ante 
el sisterr.a. 

la "llmpleza" de Medellfn 

1, Y que hay de la masacre en la Uni
versldad de Medellfn? 

- AI rectorado de la Universidad 
de Antíoqufa llegó a fines dei mes de 
julio una cinta grabada por un grupo 
terrorista que dice llamarse Amor por 
Medellfn. En la cinta explican que 
constituyen un grupo de "gente de 
bien", que ante la impotencia dei go
bierno y la ineficacia de la policia y de 
los cuerpos de seguridad frente a un 
"exceso de contaminación de la ciu
dad por prostitutas, opositores, ho
mosexuales, narcotraficantes, droga
dictos y sindicalistas" van a asumir la 
limpieza de Medellfn. 

Es lo que han estado haciendo; 
han asesinado masivamente. Ha ha
bido fusilamientos en los barrios. 
Una noche llegaron a un barrio su
burbano, colocaron a unas diez per
sonas contra la pared y los fusilaron 
a todos. Esa es su concepción de lo 

que significa "limpiar la ciudad." 
En la grabación advierten que 

saben que van a matar inocentes, 
pero, que será el costo de la "lim
pieza". lndican 1ambién las nor
mas de conducta a seguir por las 
personas que quieran seguir vivas: 
"nadie debe estar en las calles 
después de la medianochEi". De la 
universidad propiamente dicha, en 
menos de dos meses mataron cin
co estudiantes y seis profesores, 
dos de ellos, ademls, terrible
mente torturados. 

Después dei asesinato de los 
tres últimos profesores de la Fa
cultad de Medicina, Pedro Luís 
Valencia, Héctor Abad Gómez y 
Leonardo Betancur, muchos de 
sus colegas debleron salir dei pafs. 

1,Cual es la actitud dei goblemo 
frente a estas masacres? 

- Yo diría que su papel ha sido 
por lo menos discreto. Oficial
mente, una parte dei gobierno 



sostuvo que la violencla era generada 
por la propla izquierda en su lucha 
interna, un argumento insostenible. 

1,La calda dei Ministro de Justicia 
cambia el panorama? 

- EI Ministro de Justicia destituí
do, José Manuel Arias, era junto con 
el ministro de Defensa, uno de los 
principales apologistas de los llal'T'a
dos "grupos de autodefensa", esos 
grupos paramilitares de extermínio. 

i, Y la respuesta de la ciudadanfa? 
- Ha habido una gran movilización 

nacional tanto en la radio cc mo en 
los diarios y la televisión, en parte 
porque tamblén están amenazados 
muchos periodistas de prestigio na
cional. 

1,Hay pánico? 
- No. Creo que todo el espectro 

polltico se va a mover frente a la ra
dicalización de estos grupos parami
litares de extrerr-a derecha, que in
tentan forzar a la sociedad colombia
na a permanecer en una actitud pasi
va, temerosa e insegura. 

Si el gotiierno reaccionara positi
vamente, podrla crearse un amplio 
frente político que responda a esta 
ola de violencia. Es la única esperan
za. 

Hay que investigar 

1,Cuáfes son las cabezas visibfes de 
los escuadrones de la muerte en Co
lombia? 

- Precisamente ese es uno de los 
problemas, no aparecen las cabezas. 
Se saben los nombres que usan los 
grupos operativos, como ese Amor 
por Medelffn. EI ministro de Gobierno 
senaló incluso algunos de los cientos 
de nombres que utilizan. Si el go
bierno adoptara la decisión polltica 
de desenmascararlos, tendrfamos 
a los responsables, o por lo menos a 
algunos de ellos y se podrfa comen
zar a actuar. 

Cuál es la actitud de los partidos tra
dicionales (Liberal y Conservador) 
frente a la ola de violencla? 

- La diferencia no es entre libera
les y conservadores, sino entre los 
sectores más o menos democráticos 
de cada partido. Existe una franja 
bastante democrática er. el Partido 
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Jóvens de la Unión Patriótica desfilan en Bogotá en defensa dei derecho a ta vida 

Conservador, donde milita el ex can
ciller Alfredo Vázquez Carrizosa, 
quien preside actualmente el Movi
miento de Defensa de los Derechos 
Hurr anos a nivel nacional. Su norr,
bre, precise mente, aparece en la lista 
de condenados a muerte de los es
cuadrones, junto con el de un ex co
mandante de las Fuerzas Armadas, el 
general retirado Matallana. 

Millares de rr,uertos 

1,Se tíene idea dei costo en vidas 
humanas de esa ola de viofencia a nivel 
de todo ef pais? 

- Sólo entre los militantes de la 
Unión Patriótica los rT uertos alcan
zan a 500, una cifra superior a las 
bajas en acciones de guerra durante 
el misrr,o período. En el departa
mento de Antioquia, por ejemplo, 
asesinaron a más de doscientos acti-

vistas sindicales de los gremios dei 
banano y dei puerto (la exportación 
de bar·anas es el segundo renglón 
más irr portante dei comercio exte
rior de Colombia). 

Por otro lado está la pérdida de la 
credibilidad. Una sociedad que no 
confia en sus propias instituciones 
vive una crisis grave. 

1,En quá medida la mafia dei tráfico 
de drogas contribuye ai incremento de 
la viofencia en Ccfombia? 

- Los narcotraficantes .han cor
rompido instituciones poltticas, la 
policla y hasta el propio ejército. Sin 
hablar de lo que ocurre con el común 
de la gente. Sobre todo porque existe 
un índice muy alto de desempleo. 
Para millones de persc,nas, trabajar 
con el narcotráfico es la única opor
tunidad de su vida y por eso la asu-
men. • 
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Cambias en . democracia 
La iniciativa dei presidente 

Alan Garcfa de estatizar 
los grandes grupos 

flnancieros privados desató, 
desde el pasado 28 de 
julio, una significativa 

polarlzación en el escenario 
polftico peruano 

Fernando Sánchez Albavera· 

E I anuncio coincidió con los 
dos primeros anos de gobier
no dei partido fundado por 

Vfctor Raúl Haya de la Torre. "EI 
aprismo, no luchó sesenta anos sólo 
para administrar la crisis que en
frenta la sociedad peruana. Se trata 
de t ransformar las estructuras que 
explican la profunda miseria que 
agobia a las mayorfas populares. EI 
APRA su rgió para hacer una gran 
transformación y no para consolidar 
los intereses de los grupos de poder 
que controlan, mediante el circuito 
financiero, lo sustancial dei aparato 
productivo," senaló el mandatario 
peruano. 

EI hemiciclo dei Congreso Nacio
nal se extremeció cuando Garcfa 
anunció la necesidad de quebrar el 
corazón de los grupos de poder eco
nómico. La decisión de estatizar el 
sistema financiero tomó por sorpresa 
tanto a los parlamentarios apristas 
como a los de la oposición. EI pro
vecto de ley había sido "cocinado", 
en el más absoluto secreto, en los 
cubículos presidenciales. Se asegura 
que la medida fue comunicada sólo 
tres o cuatro días antes a la Comisión 
Política dei APRA y que inclusive, 
sólo algunos miembros dei gabinete 
tenían conocimiento de los propósi
tos de García. Varios ministros, entre 
ellos Guillermo Larco Cox, jefe dei 
gabinete, manifestaron su rechazo a 
esta decisión. 

Finalmente, el gabinete se alineó, 
con la sola excepción dei ministro de 
Industrias Manuel Romero Caro, 
quien presentó inmediatamente su 
renuncia. 

Empero, el Presidente tenra varios 
obstáculos que despejar para que la 
ley fuera aprobada en el Congreso. 
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Alan Garcia enfrenta el poder de la banca 

Entre llstos, la esperada oposición de 
la "guardia vieja" dei Partido Aprista 
que domina la mayoría dei Senado. 
Por otro lado, el enfrentamiento con 
los grupos financieros significaba 
tambilln el inicio de un conflicto con 
la burguesía industrial que se había 
beneficiado dei programa heterodo
xo de reactivación de la economia. 
(ver cuadernos dei tercer mundo 
Ns> 103). 

Los grupos bancarios afectados, 
que a su vez controlan las más im
portantes e("T1presas financieras y de 
seguros, son básicamente cinco. Pero 
éstos se vinculan, directa o indirec
tamente, con 426 sociedades anóni
mas que controlan un patrimonio 
cercano a los 2.200 millones de dó
lares. Los grupos más importantes 
son los que se articulan en los bancos 
de Crédito y Lima. Les siguen, en 
cuanto a la magnitud dei patrimonio 
que controlan, los grupos vinculados 
a los bancos Wiese y Mercantil, sien
do más pequenos los intereses de los 
grupos vinculados a los bancos Lati
no, Financiero y de Comercio. 

Un nuevo enfrentamiento 

La estatización de estos bancos y 
entidades financieras tiene una di
mensión histórica similar a la refor-

ma agraria implementada por el 
Gral. Juan Velasco Alvarado en 1969. 
En realidad, la decisión de Alan Gar
cfa constituye el segundo enfrenta
miento con la clase dominante des
pués de la cancelación dei poder de 
los terratenientes. Sin embargo, la ' 
intensidad dei conflicto y sobre todo 
la proyección de la reforma finan
ciara, es de naturaleza diferente ai 
ritmo antioligárquico que lmpusieron 
los militares. En efecto, éstos cance
laron el largo período de domínación 
que los historiadores denominan la 
"República Aristocrática" contando 
para ello con el apoyo de la naciente 
burguesfa industrial. La reforma 
agraria era imprescindible para con
solidar estos intereses y para cons
truir un mercado interno en armonfa 
con el proceso de industrialización. 
Pero a lo largo de la década de los 
setenta fueron aumentando sus in· 
versiones en el sistema financiero, ai 
amparo de las reformas que en este 
campo hicieron también los militares. 

Velasco expropió algunos bancos 
extranjeros (Chase Manhattan y Che
mica/ Bank) y redujo la participación 
de los inversionistas dei exterior a 
sólo el 20% dei capital de la banca 
comercial. Esto permitió, por un la
do, constituir la Banca Estatal Aso
ciada y por otro, facilitó ei acceso de 
sectores empresarios nuevos ai sis
tema financiero. 

Cuando Alan Garcfa decidió esta- 1' 
tizar los bancos privados, éstos con- 1 
trolaban el 57% dei capital y reservas 
dei sistema bancario comercial; el 
55% de los depósitos de ahorro y en 
cuenta corriente y el 49% de las colo
caciones, correspondiendo el saldo 
restante a la Banca Estatal Asociada y 
en una porción muy pequena a las 
sucursales de bancos extranjeros, 
(cuyas actividades fueron restringi
das desde comienzos de la década de 
los setenta). 

Los grupos nacionales no sólo 
manejaban una porción significativa 
dei sistema financiero sino que eran 
además, beneficiarios de lc;1 mayor 
parte de los créditos de la Banca Es· 
tatal y de Fomento. De esta forma, 
reciclaban entre sus empresas los re
cursos que captaban directamente y 
obtenían dinero dei Estado en condi-



clones preferenciales. 

Redudr la deuda social 

Garcfa asumló un compromlso 
con el crecimiento económico y no 
aceptó honrar la deuda externa b~f o 
los cênones dei FMI. "A mf me ellgió 
el pueblo peruano y no unos cuantos 
burócratas, banqueros internaciona
les", dijo alguns vez. Garcfa eligió el 
camlno de la heterodoxia económica: 
a mayor demanda, mês creclmlento, 
mês utilidades, mayor inversión, más 
puestos de trabajo. Pero si bien la te
sa de crecimiento de la economfa fue 
dei 9% en 19!Bi, una de las más altas 
dei mundo, los empresarios no invir
tieron en la medida dei compromiso 
que habfan contraído en los fre
cuentes encuentros con el presidente. 

Voceros oficiales sel'ialaron que, ai 
cierre dei ano 1986, las utilidades de 
los empresarios ascendieron a 4.000 
millones de dólares, de las cuales 
sólo invlrtieron el 22%. Ouienes fre
cuentan los círculos gubernamenta
les sostienen que el presidente Alan 
Garcfa llegó a amenazar a los empre
sarios con expropiar sus empresas si 
no apoyaban el programa económi
co. Lo medular radica en la persis
tente fuga de capitalas. EI Gobierno 
estima que en los dos primeros ai'los 
de la gestión aprista fugaron, bajo 
diferentes modalidades, unos 900 
millones de dólares, a lo que habrfa 
que agregar el blanqueo no. registra
do de los dólares dei narcotrêfico. 

A juicio dei gobierno, la estatiza
ción dei sector financiero tiene por 
objeto frenar la fuga de capitalas, 
garantizar un mejor control de los 
excedentes de las empresas y ase
gurar su orientación hacia la inver
sión productiva. De esta forma se 
evita la concentración dei crédito en 
unas pocas familias. 

Esta decisión mereció un amplio 
rechazo de las corporaciones empre
sarias que, agrupadas en la Confe
deración de lnstituciones Empresa
riales dei Perll (CONFIEP), propicia
ron la constitución dei Movlmiento 
por la libertad encabezado por el es
critor Mario Vergas Llosa. 

Polarización política 

La escena política se polarizó en
tre el APRA y el Movimiento por la 
Libertad. La izquierda lue relegada a 

segundo plano aun cuando durante 
la campafla electoral la lzquierda 
Unida, y no el APRA, había deman
dado la estatizaclón dei sistema fi
nanciero. 

Garcfa fue acusado de apropiarse 
de las banderas dei comunismo trai
cionando su propio programa elec
toral, donde sostuvo que no iba a 
propiciar más estatizaciones. Por eso 
la oposición de derecha concentró su 
artillerra en un supuesto APRO-Co
munismo, como en los majores 
tiempos dei antiaprismo oligárquico. 

La lzquierda Unida manifestó su 
apoyo a la eststización pero levantó 
como punto central la democratiza
ción de los directorios de las institu
ciones financiaras, demandando la 
particlpación de los trabajadores, de 
los medianos y pequeflos empresa
rios privados y de los representantes 
de las cooperativas y demás empre
sas de propiedad social. Esta deman
da fue acogida por el gobierno junto 
con la de propiciar la constitución de 
bancos, financiaras y aseguradoras 
de carácter cooperativo. 

Democràtlzar la propiedad 

La lzquierda Unida puso puas, en 
el eje de la discusión polftica la de
mocratización de la propiedad, de la 
gestión de las entidades financiaras 
dei Estado y la democratización dei 
crédito. Pero no solamente eso; exi
gió además que la estatización se pu
siera ai servicio de un nuevo modelo 
de acumulación y no en favor de un 
renovado capitalismo de Estado. 

Después de un cortfsimo debate 
en la Câmara de Diputados, que aco
gió muchas de las demandas de la 
lzquierda Unida, el proyecto pasó ai 
Senado dando lugar a un debate que 
duró mas de 40 dias. 

Las modificaciones introducidas 
en el Senado fueron ratificadas por la 
Câmara de Diputados. 

La principal alteración que expe
rimentó el proyecto que remitió Gar
cia ai Congreso fue la creación de un 
tipo de acciones nominales que po
drán ser adquiridas por los particu
lares. Este sector de accionistas pri
vados asciende hasta el 30% dei ca
pital social en los bancos y empresas 
financiaras de carácter nacional; 
hasta el 70% de los bancos reglonales 
y hasta el 49% en las comparifas de 
seguros. 

Militantes de Sendero Luminoso 

Se excluyó de la expropiación a 
los bancos trasnacionales, conside
rando que Extebandes (Banco Exte
rior de los Andes y Esparia), el único 
que funciona en el mercado interno, 
era fruto de un convenio internacio
nal y que sus accionistas son entida
des financiaras estateles dei Grupo 
Andino y el Banco Exterior de Es
paria. Asimismo, se garantizó el tun
cionamiento de las sucursales de 
bancos extranjeros. 

Hay dos cosas, por los menos, que 
están en juego en el Perú. Primero, 
saber si es posible hacer cambios en 
democracia en una sociedad que pa
dece uno de los índices más elevados 
de pobreza en America Latina y que 
enfrenta la sangrienta arremetida dei 
terrorismo que encabeza Sendero 
luminoso. De otro lado, la posibili
dad de hacer viable un programa 
económico que pretende priorizar el 
crecimiento, antes que el pago dei 
servicio de la deuda externa lo que 
supone una abierta confrontación 
con el FMI y la banca internacional. 

Habrá mucho para comentar en 
los próximos meses. Garcia no es 
Allende pero la derecha esta cada vez 
más agresiva y la polftica· de apoyo a 
Nicaragua disgusta más ai presidente 
Reagan que la negativa de Garcia a 
pasar por el aro dei FMI. • 

~ EI autor es dipulado nacional en la RepôblJc.a 
dei Perô por la coalición l?qulerda Unida y escribló 
este análisls en excluslvidad para cuadernoa dei ler
cer mundo. 
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CHILE 

La opción electoral 

rst 

Mlles de manifestantes marchan por las calles de Santiago exigiendo eleccíones libres 

D 
istanciándose dei movimiento 
armado Frente Patriótico 
Manuel Rodríguez (FPMR) 

con el que comparte el llamado a la 
"rebelión popular de masas", el P.C. 
chileno decidió sumarse ai resto de la 
oposición de izquierda y de centro 
para impulsar la inscripción en los 
registros electorales, oficializando un 
virtual "viraje táctico" en su oposi
ción ai régimen dei general Pinochet. 
La decisión, aprobada en un plenario 
dei Comité Central efectuado en la 
clandestinidad en el mes de octubre, 
fue difundida en una conferencia de 
prensa, cuya realización coincidió con 
la entrada en vigencia de una ley que 
ímpone drásticas sanciones para los 
partidos declarados "inconstitucio
nales". 

La ex senadora Julieta Campusa
no entregó una declaración que re
sume los acuerdos dei plenario de los 
comunistas, cuya política de "rebe
lión popular" ha sido objeto de fuer
tes críticas por parte de la oposición 
de derecha, de centro y de sectores 
de la izquierda. 

EI régimen militar reabrió en fe
brero último los registros electorales 
para el plebiscito, previsto para antes 
de marzo de 1989, para elegir un 
candidato presidencial único. EI P.C. 
habfa desaconsejado la inscripción 
aduciendo que esa consulta serra 
"fraudulenta" y contribuiria a "per
petuar" el actual gobierno. La iglesia 
católica, la Democracia Cristiana y la 
mayoría de las fuerzas políticas de 
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oposición -incluyendo cinco de los 
siete partidos que integran la coali
ción lzquierda Unida (IU), en la cual 
participa el P.C.- llamaron a inscri
birse. 

"Facilitar la unidad de la oposición" 

La ex ministra y ex diputada Mire
ya Baltra dijo que el llamado ai em
padronamiento electoral es una "de
cisión táctica" para facilitar la unidad 
de la oposición. A pesar de que el 
P.C. nunca habfa boicoteado abier
tamente la inscripción electoral, en el 
mes de mayo último sus dirigentes 
declararon que tampoco la propug
naban "en el marco dei actual sistema". 

Campusano y Baltra dijeron, ai 
explicar el "vi raje táctico" que adopta 
su partido, que "la lucha por eleccio
nes libres, en reemplazo dei plebis
cito presidencial, puede ser válida si 
se la concibe como un elemento in
tegrante de la tarea que tiene por 
meta derrocar el sistema fascista". 
Las dos ex legisladoras y el dirigente 
Osiel Núriez enfatizaron que el lla
mado a empadronarse en tos regis
tros electorales se asumió atendien
do a planteamientos de otras fuerzas 
de izquierda y a la necesidad de re
mover un obstáculo en la oposición 
sobre una materia que consideran 
"secundaria". 

En el ano 1980, Luís Corvalán, Se
cretario General dei P .e., proclamó la 
polltica de "rebelión popular" des
pués que fuera aprobada por refe-

réndum la nueva constitución chile
na, inspirada en la filosofla antico
munista dei régimen militar que 
proscribió a los partidos marxistas. 
Esa opción por "todas las formas de 
lucha" fue criticada en su oportuni
dad por la Democracia Cristiana, por 
el sector socialista moderado que di
rige Ricardo Núriez, y otras fuerzas 
de izquierda que argumentan que la 
aceptación de la violencia favorece 
a la dictadura militar. 

Críticas dei FP MR 

La nueva táctica dei Partido Co
munista no es compartida por el 
Frente Patriótico Manuel Rodríguez 
(FPMR), considerado por algunos 
como el brazo armado dei P.C. EI 
FPMR no comparte la política de ins
cripción adoptada por la izquierda 
chilena y seguirá promoviendo la 
"rebelión popular" -que incluye ac
ciones armadas- contra el régimen 
de Pinochet, según declaraciones de 
altos dirigentes de la organización. 

Roberto Torres, encargado inter
nacional dei FPMR y Marcelo Reyes, 
representante en Europa, subrayaron 
que el frente no es el brazo armado 
dei Partido Comunista ni de ninguna 
otra agrupación política. Fuentes de 
la izquierda chilena en el exílio seria
laron ql•e ésta es la priinera vez que 
el FPMR se disocia públicamente de 
la izquierda y, en particular, dei Par
tido Comunista. 

"EI plebiscito constituye una 
trampa ai pueblo chileno con el obje
tivo de fortalecer el poder dei régi
men, utilizando a la oposición, que 
cree haber ganado ciertos derechos", 
declaró Torres, criticando el llamado 
dei resto de las agrupaciones de iz
quierda a la inscripción electoral. EI 
FPMR considera que la izquierda 
chilena está comprendida dentro de 
la "crisis que afecta a toda la polltica 
tradicional frente a la dictadura mili
tar" y vaticina una profundización de 
este fenómeno "pues observamos 
los mismos sectarismos, falta de vi
sión patriótica e irresponsabilidad 
polltica que nos hicieron perder la 
democracia en 1973", declaró el diri
gente. • 



Af RICA 
NIGERIA 

Una transición incierta 
EI general_lbr~~im ·sabangi~a inicia un controvertido programa de 

redemocrat1zac1on que debena completarse en 1992. Los nigerianos, 
mientras tanto, no saben bien hacia dónde va el país 

Carlos Castilho 

E 
1 3 de noviembre, el presi
dente de la Comisión Electo
ral Nacional (NEC), Eme Awa, 

anunció con orgullo que nada menos 
que 77 millones de nigerianos se ha
bían inscrito para votar en las elec
ciones regionales de este 12 de di
ciern bre, en las ·que por primera vez 
los partidos políticos permanecerán 
ai margen. 

Pero en lugar de reavivar las es
peranzas de una rápida normaliza
ción de ta vida dei país, las cifras da
das a conocer por la Comisión refor
zaron el escepticismo de muchos ni
gerianos, que piensan que una vez 
más la corrupción y el fraude acaba
rán imponiéndose. 

Según las estadísticas dei Banco 
Mundial, Nigeria tiene hoy 99,7 mi
llones de habitantes, lo que dejaría 
fuera dei pleito a solamente 22 milto
nes de personas menores de 18 anos, 
casi 23% de la población total. Y co
mo ta expectativa de vida en et país 
es de 50,1 anos, expertos en demo
grafia aseguran que probablemente 
et 30% de la población nigeriana no 
tiene aún la edad mínima para votar. 
Este cálculo, hecho por la revista 
Vanguard, de Lagos, plantea serias 
dudas en relación a las cifras de la 
NEC. 

en la localidad donde se vota. 
Ni el propio gobierno esperaba un 

registro tan grande de personas, ya 
que había mandado imprimir 55 
millones de formularias electorales 
con base en los datos de 1983, cuan
do había 65,3 millones de ciudadanos 
habilitados. Aun tomando como base 
esta última cifra -que estadfgrafos y 
políticos de Nigeria consideran poco 
confiable- el electorado actual no se
rra superior a 43 miltones de perso
nas. teniendo en cuenta que la tasa 
de crecimiento demográfico es de 
3,3% anual. 

La polémica acerca de la precisión 
de los registros electorales es sófo 
una de las cuestiones controvertidas 
dei proyecto de redemocratización 
promovido por el gobierno. Mucho 
más seria y delicada es la cuestión 
dei modelo político que resultará dei 
complejo mecanismo que habrá de 

ponerse en marcha después de las 
elecciones municipales de este ano. 
En 1989 se votará una nueva Consti
tución; en 1990 habrá elecciones pro
vinciales; en 1991 se realizará un cen
so nacional y en 1992 el proceso se 
completa con elecciones presiden
ciales. 

Las elecciones municipales 

La votación de este fin de ano fue 
precedida por una gran polémica so
bre el papel de los partidos políticos. 
Ninguno de los partidos proscritos 
en 1985 -cuando un golpe de Estado 
llevó a Babangida ai poder- fue au
torizado a hacer proselitismo o a ins
cribir candidatos durante la campana 
electoral de 11 días, previa a la vota
ción dei 12 de diciembre. Esta deter
minación dei gobierno llevó a algu
nos juristas nigerianos a afirmar que 
"nadie podría participar de la vota
ción sin violar la ley" y el propio pre
sidente dei Colegio de Abogados de 
Nigeria, Oladipo Jimelehin, llegó a 
mofarse dei gobierno afirmando que 
éste "sólo tolera la existencia de par
tidos de barrio". 

EI jurista formuló estas afirmacio
nes después que el 
gobierno hubiera 
recono~do que la 
prohibición alcan
zaba solamente a 

, los partidos nacio
nales y estaduales, 
pero había libertad 
de organización a 
nivel municipal. 
Pero ni siquiera 
esto fue suficiente 
para impedir que 
dentro de los parti
dos proscritos se 
levantaran voces 
acusando a IBB 
(como la prensa 
llama a Babangida) 
de "estar interesado 
en acabar con la 
democracia". 

lnformaciones de la prensa nige
riana agregaron datos todavia más 
sombrios. Según el periódico Natlonal 
Concord ai comienzo de las inscrip
ciones ta asistencia fue muy reducida 
y aumentó recién después que atgu
nos estados decidieron que sólo se 
pagarlan salarios y jupilaciones a los 
que ya se hubieran inscrito. La re
vista Newswatch, por su parte, divut
gó declaraciones de muchos ciuda
danos que se inscribieron varias ve
ces en diferentes lugares para no 
verse afectados por la ley que exige 
un mlnimo de un ano de residencia Babangida, el "Maradona" de la polltlca nigeriana 

Las órdenes y 
contraórdenes emi
tidas por el gobier.J 
no dejaron perplejo 
ai electorado, que 
cayó en una enor
me confusión acer-
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. 
ca de a quién votar y para qué. A fi
nes de setiembre, el presidente 
anunció que quedaba vedado a todos 
los pollticos dei pais -inclusive ai 
propio Babangida- participar en 
cualquiera de las diversas votaciones 
previstas para los próximos cuatro 
anos. La prohibición aumentó la 
confusión política, porque decanas 
de funcionarios públicos civiles y mi
litares de gobiernos anteriores tam
bién fueron alcanzados por la medi
da. Según el gobierno, ésta apuntaba 
a "castigar a los corruptos y a impe
dir el continuismo". 

Los críticos de Babangida llegaron 
a comparar ai general con el delan
tero argentino Diego Maradona, tales 
las dotes de malabarista que el presi
dente nigeriano demostrara desde 
que se comprometió a rectificar a 
fondo la conturbada vida política de 
Nigeria, agitada por seis golpes mi
litares en los últimos 21 anos. EI 
principal instrumento de los cambios 
que el actual régimen pretende in
troducir es una nueva Constitución. 

La nueva Carta 

En abril de este ano, la revista po
lítica Newswatch fue sancionada con 
tres meses de clausura por haber di
vulgado como primicia las conclusio
nes dei Buró Político dei Consejo 
Directivo de las Fuerzas Armadas, 
órgano supremo dei gobierno mili-
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tar, que se habfa pronunciado sobre 
el nuevo texto constitucional. EI cas
tigo fue ordenado por el propio Ba
bangida, irritado con la ruptura dei 
sigilo que cubrfa las conclusiones dei 
Buró. Pero más que un gesto de im
paciencia, la medida contra la News
watch tue considerada un ejemplo de 
la forma imperial con que Babangida 
viene conduciendo el proceso de re
formulación política. 

EI anteproyecto !levado días des
pués ai conocimiento público contie
ne una sfntesis dei pensamiento do
minante entre los militares y civiles 
que rodean ai presidente. Hubo dos 
propuestas que engendraron una 
gran polémica. La primera de ellas se 
refiere a la sugestión de que la nueva 
Constitución incluya en su texto una 
referencia explicita ai socialismo, 
pero sin definir con precisión quê se 
entiende como tal. La otra se refeda 
ai sistema partidario que, según el 
Buró Polftico debería reducirse a 
apenas dos partidos en un régimen 
federal y presidencialista. 

EI extenso documento de la comi
sión acabó por sufrir varias alteracio
nes en el gobierno. Por ejemplo, la 
propuesta de socialismo fue vetada 
pero se mantuvo el bipartidismo. EI 
texto original y las modificaciones 
introducidas por el presidente Ba
bangida fueron presentadas después 
ante un Comité Constitucional de 46 
miembros nombrados por el gobier-

no que deberá redactar el texto final 
antes de fines de 1989. 

EI análisis dei documento elabo
rado por el Buró Polltico deja muy 
clara la preocupación por alterar 
profundamente la "cultura polltica" 
predominante en el país. Con esta 
expresión, los autores dei documento 
pretendfan abarcar todo el conju nto 
de regias, instituciones, tradiciones v 
prácticas que desde la independen
cia, en 1960, fueron las principales 
causas de la inestabilidad política de 
Nigeria. La critica ai pasado es tan 
contundente como enfática la defen
sa de un sistema democrático para el 
futuro. 

Pero cuando llega la hora de pro
poner una nueva estructura, el do
cumento revela una tendencia verti
calista que, según analistas políticos 
locales, se contradicen con la defensa 
de la democracia". La contradicción 
resulta evidente, por ejemplo, cuan
do el Buró Político recomienda la or
ganización de los campesinos en co
operativas, pero vincula el proceso 
de reorganización a un determinado 
superior. De igual manera, todo el 
proceso de- "reconstrucción demo
crática" estaria vinculado a las deci
siones de un Directorio Nacional de 
Movilización Social. 

La tendencia verticalista reaparece 
en el capítulo dedicado ai ambicioso 
proyecto de eliminar en 25 anos to
dos los problemas sociales dei pais. 

EI texto que está discutiendo ac
tualmente el Comité Constitucional 
en general fue bien recibido tanto en 
la izquierda como en sectores con
servadores que, por motivos dife
rentes, lo consideran un punto de 
partida para las discusiones, de las 
cuales la principal será, sin lugar a 
dudas, la naturaleza dei nuevo poder 
y la forma de gobierno. 

EI bipartidismo 

EI sistema partidario y la forma de 
~ ercicio dei poder son dos de los 
más antiguos problemas de Nigeria y 
derivan fundamentalmente de la es
tructura de dases heredada dei colo
nialismo britânico. Cuando el pais se 
tornó independiente, las élites políti
cas locales no tenlan ninguna base 
económica propia. Dependlan dei 
ejercicio dei poder y de la participa
ción en el gobierno para poder acu· 
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mular ventajas económicas capaces 
de sustentarias. Toda la estructura 
económica dei país estaba en manos 
de intereses extrarj eras, en su ma
yorfa de la antigua metrópolis colo
nial. En estas condiciones, estar en el 
poder era esencial para la supervi
vencia política y económica. 

Como consecuenoia, se generall
zaron la corrupción y el favoritismo. 
Los partidos asumieron el papel de 
representantes de intereses regiona
les o sectoriales, intercambiando 
acusaclones cada vez más graves de 
corrupción y prepotencia. Nlnguno 
de ellos logró consolidarse lo sufi
ciente para poder gobernar sin nece
sidad de exponer sus propias mise
rias. EI descontrai de los partidos 
creó las condiciones para que el q ér
cito interviniera cada vez más fre
cuentemente, tanto en interés propio 
como por instigación de los grupos 
civiles marginados por el régimen de 
turno. 

La alternancia entre gobiernos ci
viles -cuyos conflictos de intereses 
generalmente los llevaban a un ca
llejón sin salida- y los sucesivos re
gfmenes militares acabaron !levando 
a los miembros dei Buró Político a 
cuestionar la naturaleza dei poder en 
Nigeria, en los debates sobre la nue
va Constitución. 

Si bien la expresión no aparece en 
el texto entregado a Babangida, re
sulta evidente que la idea predomi
nante en el Buró fue una diarqufa. EI 
término, usado por teóricos políticos 
como Yusuf Bangura, incluye la for
mación de una alianza política per
manente entre militares y civiles y 
prevê la creación de estructuras que 
aseguren la preservación de los in
tereses de ambas partes. 

Las ideas que circulan entre la in
teligentzia de Lagos sugieren un pre
sidencialismo fuerte, casi ai estilo 
gau/lists, para imponer un verticalls
mo rígido e impedir rivalidades étni
cas, religiosas, regionalistas y clasistas. 

Según estas teorfas, el poder fe
deral tendrfa características acentua
damente militaristas, aun cuando 
fuese ejercido por un civil. EI otro 
pilar de la diarqufa estaria constituido 
por una organización sectorial o cor
porativista tanto dei sector producti
vo (industria, agricultura y servicios) 
como de los trabajadores. EI objetivo 
de esta tendencia a la sectorizaoión 
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serra debilitar a los partidos tradicio
nales. 

Si bien las alternativas todavfa son 
teóricas hay un elemento bien con
creto. EI gobierno vetó el multiparti
dismo y dejó claramente establecida 
su preferencia por un sistema bipar
tidario. Si esta propuesta de Baban
gida es aprobada, lo que es muy 
probable, después de 1992 habrá un 
cambio profundo en el cuadro parti
daria nigeriano. Las últimas eleccio
nes, que tuvieron lugar en en agosto 
de 1983 fueron disputadas por cin
cuenta partidos a nível estadual y 
municipal, pese a que hubo solo cin
co candidatos presidenciales. 

Aún no se ha definido la reorgani
zación dei cuadro partidario que en la 
cabeza de los principales teóricos dei 
gobierno serra semejante ai de Esta
dos Unidos o Inglaterra. Algunas 
corrientes políticas defienden la rea
glutinación de los partidos en función 
dei capital y dei trabajo, lo que oca
sionaria el surgimiento de un partido 
de los empresarios y otro de los sin
dicatos. Un problema aún más com
plicado es el de quién hará la reorga
nización partidaria. Si prevalece la 
tendencia mayoritaria en el gobierno, 
se hará desde arriba hacia abij o. 

La cuestión de la democracia 

EI documento dei Buró Político 
hace una defensa intransigente de la 
democracia, ai menos en el plano 
teórico. En la práctica, mientras tan
to, se percibe una clara tendencia 
verticallsta. En un artfculo publicado 
en la revista inglesa Roape, el propio 
Yusuf Bangura afirma que la tenden
cia predominante entre los teóricos 

Con 90 mi/fones de 
habitantes, Nlgerfa está 
dividida en una región 
norte de mayorfa 
musulmana y una región 
sur donde se practican e/ 
cristianismo, e/ ls/am y 
cultos tradlciona/es 
africanos 

oficialistas es la de patrocinar los 
cambios en vez de dar amplia liber
tad de decisión a los sectores intere
sados. 

Esta actitud sigue ef molde de 
comportamiento de las élites nige
rianas desde la independencia: pri
mero, asociarse ai poder para gozar 
de sus beneficios y luego, impedir 
que los sectores marginados puedan 
exigir sus derechos. Entre éstos se 
cuentan los sindicatos urbanos, gru
pos de intefectuales de izquierda, 
campesinos y la pequena burguesfa. 
Esta siempre fue dejada de fado por 
el gran capital autóctono y extranje
ro, y acabó transformándose en un 
núcleo nacionalista que encontró en 
la defensa de los valores trad i::iona
les su principal expresión polltica. 

La pequena burguesfa, que llegó a 
tener alguna expresión dentro dei 
ejército y en el pesado fue responsa
ble por algunas medidas nacionalis
tas de gobiernos militares, propone 
hoy una "triarqula" o sea, un régi
men político formado por las fuerzas 
armadas, por los políticos civiles y 
por losj efes de las principales etnias 
nigerianas. 

Los sindicatos y la izquierda, por 
su parte, defienden un muftiparti
dismo transitorio para asegurar una 
amplia libertad de discusión durante 
la reorganización potltica dei país. La 
izquierda hizo de la defensa de la 
democracia su piece de rés~stence en 
la discusión política actual, pensando 
que a medida que el gobierno ponga 
en práctica las nuevas normas cons
titucionales no tendrã otra alternativa 
que volverse cada vez mãs centralista 
y autoritario, negando el principio 
democrático. • 
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ANGOLA 

Exito en la CEE 
EI viaje dei presidente angolano José Eduardo dos Santos a algunos 
pafses de la Comunldad Económica Europea marca una nueva etapa 

en las relaciones lntemacionales de Angola 

A I desembarcar el 27 de se
tiembre pasado en el aero
puerto de Portela, en Portu

gal, el presidente de la República Po
pular de Angola José Eduardo dos 
Santos, iniciaba la etapa final de su 
terrer viaje oficial a los países de 
Europa Occidental, que incluyó visi
tas a Francis, Bélgica, ltalia, Portugal 
y también ai Vaticano, donde el 
mandatario africano analizó con el 
papa Juan Pablo 11 la situación en 
Africa Austral y los esfuerzos de paz 
para la región, ademâs de la visita dei 
Papa a Angola, prevista para fines 

"respeta las instituciones políticas vi
gentes, dialoga exclusivamente con 
el gobierno establecido y procura 
beneficias mutuos en el área de la 
cooperación". 

En Paris, donde según- la prensa 
local José Eduardo dos Santos d~ 6 
una "imagen de hombre simpático y 
abierto", el estadista africano expuso 
ante el presidente François Mitter
rand y el primer ministro Jacques 
Chirac el Proyecto Global, presenta
do por su pais para la independencia 
de Namibia y para la obtención de un 
acuerdo de paz en Africa Austral. EI 

Dos Santos y Mario Soares: cooperación y respeto mútuo 

dei ano próximo. 
EI viajE\ dei presidente Dos Santos 

a Portugal -ex metrópoli colonial
larga y cuidadosamente preparado, 
tuvo por objeto superar la contienda 
existente entre los dos palses e iniciar 
un cuadro de cooperación de nuevo 
estilo. Los nuevos planes fueron 
anunciados tanto f:Or el presidente 
de Portugal, Mario Soares, come, por 
el primer ministro Cavaco Silva. Para 
el j efe de Estado, "Portugal ya su
peró los traumas inevitables en la 
destrucción de un imf:erio, por más 
que esto ocurra con décadas de atra
so". EI premier Cavaco Silva aseguró 
que para su pais, las relaciones con 
Angola se ubican inequívocamente 
en el plano de las relaciones entre 
Estados" y agregó que su gobierno 
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gobierno francês, que apoyó "sin re
servas" el pedido de adhesión de 
Angola ai FMI, prometió a José 
Eduardo dos Santos "hacer todos los 
esfuerzos" para el reescalonamiento 
de la deuda externa angolana e inter
venir en ese sentido ante los orga
nismos internacionales, principal
mente el Club de Paris, en defensa de 
la credibilidad financiera dei Estado 
de Angola. 

José Eduardo dos Santos obtuvo 
en Francia, ademâs, compromisos 
para incrementar el intercambio bi
lateral. La compaftla petrolera fran
cesa Elf-Aquitaine continuará conser
vando su destacada posición dentro 
dei mercado angolano y se firmaron 
nuevos contratos militares. 

En Roma, el mandataria angolano 

conversó con el presidente Francesco 
Cossiga y con el primar ministro 
Giovanni Goria, quien manifestó ai 
presidente Dos Santos el apoyo de su 
gobierno a las medidas de sanea
mlento económico-financiero apro
badas por Luanda. 

En Bélgica, el presidente angolano 
trató especialmente dei plan de recu
peración dei ferrocarrll de Benguela 
(estratégica salida para las materias 
primas de Angola, Zaire y Zambia) 
dei cual el grupo financiero Société 
Générale de Belgique posee el 90% 
de las acciones. Wilfred Martens ex
presó su total apoyo ai provecto y 
manifestó la voluntad de su gobierno 
de extender la cooperación de Bélgi
ca a las áreas petrolera y diamantlfera. 

En Bruselas, José Eduardo dos 
Santos visitó también la sede de la 
CEE donde se reunió con el presi
dente de la Comisión Europea, Jac
ques Delors y con el vicepresidente 
de ese organismo, Lorenzo Natali. 
Despué'!, de estas reu niones, la CE E 
anuncló su decisión de conceder a 
Angola una ayuda de 10,6 millones 
de dólares para la adquisición de cer
ca de 30 mil toneladas de cereales. 

En la capital belga, el presidente 
angolano pronunció un discurso en 
la sede dei grupo ACP (integrado por 
los países dei Africa, el Caribe y el 
Pacífico), donde abordó el conflicto 
de Africa Austral. "Hace mucho 
tiempo que podrfa haberse resuelto 
la cuestión namibia, si no fuera por la 
intransigencia sudafricana y la rela
ción fictícia que Estados Unidos es
tablece entre dos fenómenos com
pletamente distintos: el retiro de las 
tropas cubanas de Angola y la inde
pendencia de Namibia", afirm6 el 
mandataria angolano. 

Evaluando los resultados de su 
viaje, Dos Santos senaló que "fueron 
amplíamente alcanzados todas las 
metas que nos fijamos. EI mandata
rio angolano no hizo ninguna men
ción a un presunto encuentro que, 
según órganos de información de di
versos países, habrla tenido lugar en 
Bruselas entre el ministro de Rela
ciones Exteriores de Angola, Afonso 
Van-Dunen y otros miembros de la 
representación de su pais con una 
delegación norteamericana, encabe· 
zada por el secretario de Estado ad
junto Chester Crocker. • 

Ca(fos Pinto Santos 



Reuter preocupado por dfiiar en cla ro que 
no habrá cambios en la política inter
nacional. Para los países árabes ésta 
es una definición importante. Más 
aliá de su influencia política y estra
tégica en el seno de las naciones ára
bes, Túnez hospeda en su capital a la 
dirección de la OLP acogida por Bur
guiba cuando, después de la invasión 
israelf ai Líbano, ésta tuvo que salir 
de Beirut. Las manifestaciones de 
apoyo de Argel y Trfpoli ai nuevo 
gobierno tunecino podrían expresar 
un reconocimiento a sus esfuerzos en 
favor de la unidad árabe. Es signifi
cativo, en ese sentido, que tanto el 
presidente argelino Chadli Bendjedid 
como el líder líbio Muammar Khadafi 
hayan llamado personalmente ai 
nuevo jefe de estado tunecino para 

la multl tud lee en las calles de Túnez la proclamaciôn dei nuevo presidente 

TUNEZ 

En período de prueba 
EI sucesor de Burguíba fue recibido con expectativas favorables, 
pero la oposlción reclama la democratización inmediata dei país 

Mohamed Safem 

E n medios diplomáticos, el re
emplazo dei presidente Habib 
Bvrguiba no llegó a sorpren-

der. EI motivo dei alejamiento dei 
anciano líder no fue precisamente su 
edad -84 anos- sino algunos pro
blemas de salud que reducían consi
derablemente su capacidad de go
bernar, agravando la crisis que afecta 
a este país dei Africa mediterrânea. 

Con un pasado de lucha por la in
dependencia de su patria y la causa 
dei Mundo Arabe, Burguiba no supo 
escoger el momento de retirarse y se 
autoproclamó presidente vitalicio dei 
pais. EI primer ministro, general Ben 
Ali, recientemente designado por 
Burguiba, se valió dei diagnóstico de 
los médicos y acudió a normas cons
titucionales para hacer cesar el man
dato dei presidente y asumir el poder 
en su lugar. 

Durante los últimos tiempos, la 
situación económica de Túnez se ha 
venido deteriorando rápidamente 
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como consecuencia de la caída de las 
exportaciones y de las restricciones 
impuestas en Europa a la inmigra
ción. La devaluación de la moneda 
local no mEjjoró la situación finan
ciera dei pais .La expectativa nutrida 
por el gobierno, de un crecimiento 
dei Producto Interno Bruto {PIB) dei 
6% se vio frustrada: el incremento 
fue inferior ai 3°/o. Un panorama si
milar ai de otros países dei Tercer 
Mundo, agravado en este caso por 
las disputas sucesorias. 

l a crisis limita la democracia 

Burguiba se preocupó por mante
ner estrechas relaciones con el siste
ma financiero internacional, sobre 
todo con Frar1cia, y en consecuencia 
aplicó, sin éxito, las recetas dei Fon
do Monetario Internacional (FMI). 

Debido a la crisis, los trabajadores 
implementaron meqidas de lucha. Se 
inició así una controversia intermina
ble que redujo poco a poco los estre
chos márgenes democráticos dei ré
gimen. EI nuevo gobierno, que trata 
con gran respeto a Burguiba, se ha 

Burguiba (foto) no su po reti rarse a tiempo 

expresarle su apoyo. 
Por otra parte, el fuerte movi 

miento de oposición interno, cuyos 
dirigentes son reprimidos, están en la 
cárcel, o debieron exiliarse, recibió 
con alivio el cambio de gobierno. La 
oposición exige que más afiá de las 
tímidas medidas liberalizantes que ya 
se tomaron, el gobierno otorgue una 
amnistfa general y de pasos firmes 
para la democratización dei po
der. 

Serán estas medidas las que defi
nan la naturaleza y propósitos dei 
nuevo gobierno y las que determinen 
su estabilidad. • 
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MIDID DRIINTI 

Un policla (sin uniforme) acompaõa a Mordekai Vanunu (con barba) a la Corte dei distrito de Jerusalán 

ISRAEL 

La amenaza nuclear 
Los entretetones <fel secuestro de Mordekai Vanunu y las 

implicaciones dei juicio a que está sometido, vistas por su hermano 

Alberto Mariantoni 

R
equerido por la justicia israell, 
Mehir Vanunu, 31 anos, her
mano de Mordekai -el técnico 

nuclear que denunció la existencia 
dei complejo de Dimona (ver cuader
nos dei tercer mundo N'? 99) actual 
mente preso en Tel Aviv- de paso 
por Ginebra, hace un balance de la 
historia que su hermano protagonizó 
y de la que se convirtió en víctima 
principal. 

1,Cu~les fueron las relaciones de su 
herrnano con el ªSunday Times" de 
Londres? 

- Hace mãs de un ano, cuando mi 
hermano estaba en Australia conoció 
a un periodista colombiano, llamado 

Oscar Guerrero, que ofreció publicar 
todo lo que Mordekai sabia sobre la 
bomba atómica israell. Mi hermano 
tenra un cargo de conciencia, pues 
conocía todo lo relacionado con la 
producción nuclear de Israel. Morde
kai queria que sus revelaciones fue
ran publicadas por un diario impor
tante, pero fue un gráve error haber 
confiado en Guerrero, 

Se dice que ese tal Guerrero pidió 
300 mil dólares; no era, pues, un tipo 
desinteresado ..• 

- Efectivamente. Esa fue la canti
dad que pidió para vender su "exclu
siva". Y fue la suma que negoció con 
el Sunday Times. EI dlario inglês 
queria pruebas de la veracidad de to
do lo que mi hermano afirmaba y 
también los nombres de las personas 
que trabajan en el proyecto atómico 

de Israel. 
Después de algún tiempo el diario 

se dio cuenta de que Guerrero no era 
una persona de confianza. Por eso, ' 
procuraron dejarlo de lado e invita· 
ron a Mordekai a continuar las con· 
versaciones en Londres. 

EI secuestro 

Volvamos ai secuestro ... 
- Dos dias antes de la fecha dei 

secuestro de mi hermano -el 28 de 
setiembre de 1986- el diario inglês 
The Sunday Mirrar publicó un artículo 
que revelaba detalles de todo el caso. 

Eso llevó ai Sunday Times a no 
publicar las informaciones que mi 
hermano les habla dado. Pensaron 
que Mordekai no era una persona 
honesta. Pero fue Guerrero quien, 
furioso por haber sido dejado de la· 
do, contó todo ai The Sunday Mirror. 
Pienso que recibió dinero de ese dia· 
rio. Yo tengo informaciones de que 



llamó a varios periódicos ofreciendo 
contar la "verdadera historia dei se
cuestro" de mi hermano. Dice que 
Mordekal fue secuestrado en las ca
lles de Londres con la complicidad de 
C/ndy (una agente dei servicio secreto 
israelf, Mossad). 

t, Quá razones tlene ál para contar 
esas historias? 

- Algunos piensan que está siendo 
usado por el Mossad. De cualquier 
forma es extrar'io que afirme que mi 
hermano fue secuestrado en Lon
dres, cuando todo el mundo sabe 
que lo raptaron en Roma. 

1,Quá pruebas tiene? 
- Existen fotos de mi her

mano después de detenido, 
en las que aparece con eso 
escrito en la palma de la 
mano. Mordekai lo denunció 
ante la prensa. Yo hablé con 
él en la prisión y me confir
mó, varias veces, que fue 
raptado en Roma. 

1,Qul1 razones tuvo el 
:·sunday Times" para retener 
s su hermano en Londres, du
rante varias semanas, expo
niéndolo de esa forma a las 
represa/ias dei "Mossad"? 

- Los responsables dei 
diario londinense pensaban 
que la información que mi 
hermano les dio no era ver
dadera. Robin Morgan, de la 
dirección dei Sunday Times, 

1 

el juez Italiano Domenico Sica. 
1,Cuál fue e/ motivo? 
- La primara vez que me encontré 

con el juez Domenico Sica fue en 
marzo pesado. En aquella ocasión no 
le dije todo lo que sabfa por una ra
zón muy simple: querfa volver a Is
rael. 

La segunda vez que lo vi fue el 4 
de agosto pasado. EI me dijo clara
mente: "de acuerdo con la ley italiana 
puedo decretar su prisión preventiva, 
si no me da toda la información que 
posee acerca de un delito que se co
metió dentro dei territorio italiano." 

Le entregué dos cartas escritas 
por mi hermano, que estaban dirigi
das a él. En ellas Mordekai aseguraba 

sa de una hermana. 
Una vez en Roma, Cindy y Morde

kai se dirigieron en automóvil ai de
partamento de la hermana de Cindy. 
En la calle estaban esperándolos dos 
hombres que hablaban hebreo. Lo 
atacaron, lo inmovilizaron, le inyec
taron un sedante y lo amarraron. ln
mediatamente lo llevaron a un barco 
de la marina mercante israelf que lo 
transportó a Tel Aviv, adonde llegó el 
7 de octubre de 1986. En otras pala
bras, la operación comenzó en Lon
dres y terminó en Roma. Y fue eso lo 
que le contê aljuez. 

Esa &cr1pa conlrrre el papel relevante 
que cumplló la rrtjer maia "Ciey' 

- Sin dudas, fue una pie
R11u111, za fundamental en la opera

ción montada por el Mossad 
contra mi hermano. 

1,Las otras versiones que 
circulan sobre ef secuestro de 
su hermano son, por lo tanto, 
todas fantásticas?. 

- Completamente. EI 
Mossad, naturalmente, pre
tende manipular los hilos de 
esta trama para ridiculizar a 
Mordekai y la historia que él 
cuenta. Los israelfes min
tieron a los italianos y a los 
ingleses. Mi hermano no 
volvió a Israel por su propia 
inic!iativa, Fue secuestrado y 
transportado por la fuerza a 
nuestro pais. 

1 comenzó a publicar los dia
rios de Hitler que ai final re Mehlr Vanunu (derecha): "mi hermano es un idealista" 

t,Piensa que ef Mossad po
drfa actuar dentro dei territorio 
italiano sin colaboración de los 

servicios secretos de ese pais? 
sultaron falsos. Estaba trau
matizado con esa historia y tenra mu
cho miedo de volver a embarcarse en 
un episodio dei mismo estilo. 

Querfa también saber cuál serfa la 
reacción de Israel cuando supiese 
que mi hermano estaba en Londres. 
Si los israelles intentaban algo contra 
Mordekai, eso demostrarfa que la 
historia que él contaba era real. Esto 
es lo que yo pienso, aunque la reali
dad puede ser completamente dife
rente. EI tiempo dirá. 

1,Usted descarta, en consecuencia, 
fOda complicidad entre el ,"Sunday Ti
mes" y el "Mossad"? 

- No creo en esa complicidad. 

Usted se encontrá varias veces con 
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que habla sido !levado por la fuerza, 
sin precisar que el secuestro habla 
ocurrido en Roma, porque la censura 
de Israel impuso esa condición. 

A continuación, el juez me pre
guntó si yo sabia si mi hermano ha
bla !legado a Roma acompaõado por 
una mujer, Cindy. Le contesté que 
Mordekai habla decidido viajar a 
Roma por miedo. Precisé que el The 
Sunday Mírror publicó las informacio
nes respecto de mi hermano, el 28 de 
setiAmbre. Tres dias después de que 
mi hermano se habla encontrado con 
Cindy quien, valiéndose dei hecho de 
que el diario habla ridiculizado su 
historia, convenció a Mordekai a huir 
de Inglaterra y refugiarse en Roma, 
donde ella podia esconderlo en la ca-

- No puedo responderle. Lo que sr 
creo, es que ai Mossad le interesaba 
actuar con la mayor discreción. Es 
decir sin complicar a otros servicios 
en la operación. Ahora, sin dudas, el 
aparato que se montó para secues
trar a mi hermano constituye un 
atentado ai derecho internacional y a 
la soberanfa de una nación libre e in
dependiente, como es ltalia. 

Hechos comprobables 

t Qut§ lo /leva a estar tan seguro en 
la forma de describir ef rapto de su 
hermano? 

- Porque fue él mismo quien me 
relató varias veces lo que pasó. Du-



Reuttt 

EI régimen israell tiene que reprimir para poder apllcar su polltlca. Vanunu es un ejemplo de la disidencla Interna 

rante cinco meses me permitieron vi
sitarlo todas las semanas o cada 
quince dfas. En cada visita fui obliga
do a firmar una declaración por la 
cual me t:omprometía a no revelar 
nada de lo que Mordekai me decfa, 
bajo amenaza de ser condenado a 
quince arios de prisión. 

En todo caso, sobre el secuestro 
existen evidencias y pruebas. Me re
fiero ai automóvil alquilado en Roma 
por la Embajada de Israel y ai barco 
que partió dei puerto italiano de La 
Spezia !levando a bordo a mi herma
no. Estos son hechos que Israel no 
puede desmentir. 

1,Usted está requerido por Is poUcfa 
ísraelf en este momento? 

- sr, sin duda, por haber revelado 
en el exterior la forma en que se
cuestraron a mi hermano. Existe una 
orden de prisión contra mr. 

1,Pidíó asílo potnico en algún pafs de 
Europa? 

- Voy a pedirlo, pero no en Suiza, 
creo que pediré asilo en Gran Bre
taria. 

1,Es verdad que su hermano envió 

una caJta ai ex primer rrinlstro Italiano 
Betino Craxi? 1,Qu/J /e pedfa? 

- Que se esclarecieran las cir
cunstancias de su secuestro. EI go
bierno italiano tiene derecho a exigir 
explicaciones a Israel. 

1,De todas formas, se sabe hoy en 
Israel lo que pasa con su hermano? 

- No. Ni siquiera el juez de ins
trucción estê ai tanto de todas los 
informaciones. Durante el proceso mi 
hermano pudo mencionar el secues
tro, pero tenra prohlbido revelar el 
país en el cual habfa sido raptado. EI 
secuestro fue silenciado "por razonas 
de Estado". 

Las autoridades israelfes tratan a su 
hermano como un ''traidor". 

- Mi hermano no es un traidor, a 
pesar de todo lo que se dijo e su res
pecto. Yo puedo confirmar que no 
fue el dinero lo que movió a Morde
kai a revelar la existencia de la bom
ba atómica israelf. Desde su época de 
universitario Mordekai siempre fue 
un idealista. 

1,Exlste o no e/ complejo atórrico de 
Dlmona en Israel? 

- Desde hace 25 6 30 arios, Israel 
tiene en funclonamiento el complejo 
atómico de Dimona. Mi hermano 
creyó que el mundo tenra derecho a 
saber hasta quê punto corrfa peligro 
o estaba amenazado por el arsenal 
atómico de Israel. Sobre todo, des· 
pués de la guerra dei Llbano. En Is· 
rael nadie habla de eso. Ni el Parla· 
mento ni los partidos. Nadie. Sólo un 
número restringido de personas está 
ai corriente de las actividades nu
cleares de mi país. 

Existe un grupo dentro dei apa
rato dei Estado que continúa fabri
cand.o bombas atómicas sin que na· 
die pueda controlar esas actividades. 

t, Cus/ es la situación carcelaria de 
suhermano? 

- Mordekai está preso desde hace 
más de un ano. Dentro de su celda la 
luz está encendida permanentemen· 
te, dfa y noche. Los guardias lo castl· 
gan constantemente. Le prohfben re· 
cibir cartas. Mi hermano no tiene 
ninguna garantía de que se le haga 
justicia. Ni siquiera pudo elegir un 
abogado de su confianza. Le pre· 
sentaron una lista cerrada de aboga· 
dos elegidos por el Tribunal. • 



KUWAIT 

Equilibrio precario 
Amenazado por lrán, aliado de lrak, este emlrato det Golfo está lejos 

de haber resuelto sus problemas económicos y sociales 

e onsiderado por los iraní8$ 
como una base para las im
portaciones de armas de lrak, 

Kuwait navega desde 1980 en las pe
ligrosas aguas de la guerra dei 
Golfo. 

Un pequeno país situado entre 
dos grandes naciones, Kuwait tiene 
un riquísimo litoral donde se en
cuentra el 10 % de las reservas mun
diales y el 19,2 % de las reservas ára
bes de petróleo, importantes refine
rfas (como las de Mina al-Ahmadi, 
Shuaiba, Mina Abdullha, etc) y un 
puerto situado a la entrada de una 
bahía natural profunda que, con el 
nombre griego de Oiridotis, ya era 
oonocido por Nearco, uno de los al
mirantes de Alejandro Magno. 

Es por ese puerto -que también 
lleva el nombre de Kuwait- que tran
sita el 30 % de las importaciones de 
la vecina Arabia Saudita, el 40 % de 
las importaciones de lrak y la casi 
totalidad dei intercambio comercial 
dei país. 

Kuwait -único pais dei Golfo que 
mantiene relaciones diplomáticas con 
Moscú y Washington- está regido 

• por una monarquia hereditaria que 

ARABIA 

SAUDITA 

IRAN 

Kuwait, que conqulslô su lndependencis si 
t9dejuniode t961, /iene 1,lmillonesde 
habitantes, de los cua/es el 40 % es de 
nsclons/ldsd kuwa/tf y el 60 % es extranjero, en 
su mayona palestinos, seguidos de iranfes, 
egípcios. pakistanfes, filipinos e hindtJes. En 
sus 17.818 kl/6metroscuadrados no hay 
nlnguna configuraclón natural que en tltminos 
militares ayude a la defensa dei pafs. EI 92 % 
dei territorio es una extpnsa planície desártica, 
enc/avada entre lrak y Arabla Saudita,, 
bordeada por una peque/ia franja costera 
habitada, de 130 kl/6metros de extensión, y 
unos dlez kllómetros de ancho, donde se 
encventran las princ/pales cludades dei pafs: 
Kuwait (la capital), AI-Ahmadi, AI-Fshsyhll, AI 
Jarah, AI Samlya, Hawa/1 y AI-Khiran. 

la guerra dei Golfo podr, traer consecuencias graves para el emlrato de Kuwait 

tiene sus ralces en el siglo XVIII, en 
una dinastía fundada por Abdul Ra
him AI-Sabah en 1756. 

EI presupuesto dei pafs -que está 
en plena recesión-- registró en 
1986-1987 un déficit sin precedentes. 
Y eso a pesar de que en el ejercicio 
1985-1 986 ya había caído un 38 %. 
lCalda de los precios dei petróleo? 
lMala gestión administrativa? 
lCuáles son las causas de la cri
sis? 

Fuerte caída dei PIB 

Sean cuales fueren, la disminución 
de la riqueza dei emirato - de cuyas 
arcas, en 1986, se desviaron ai exte
rior por lo menos 50 mil millones de 
dólares- la fuerte calda dei Producto 
Nacional Bruto (que pasó de 19.870 
dólares per cápita en 1982 a 18.320 
en la actualidad) y un índice inflacio• 
nario dei 30% anual, no auguran un 
futuro promisor. Principalmente si se 
tiene en CtJenta que esta situación 
económica incide con particular fuer
za sobre los trabajadores extranjeros 
y las clases pobres dei pais, es decir, 
el 6 5% de la población económica
mente activa dei emirato, de la cual 
un 35% es chifta y está sensibili
zada por la propaganda de Te
herán. 

En el plano político, las dos ramas 
rivales de la lamilia AI Sabah (la de 
los AI Jaber y la de los AI Salem, que 
se alternan ai frente dei poder desde 
la muerte, ocurrida en 1915, dei emir 
Moubarak al-Sabah) ya no cuentan 
con el apoyo unánime de la pobla
ción dei pais. 

Desde el punto de vista militar la 
situación no es más auspiciosa. Si 
por acaso t án decidiera atacar di
rectamente a Kuwait, porque las vici
situdes de la guerra con lrak le mos
trasen la conveniencia de involucrar 
en el conflicto a este aliado de Bag
dad, el pequeno emirato podrla des
moronarse como un castillo de nai
pes. Para los especialistas en el Me
dia Oriente, en ese caso poco o nada 
valdrla la intervención de los 15 mil 
soldados dei país, ni la condena que 
seguramente formularia el régimen 
de Bagdad, ni la protección soviética 
y norteamericana a los buques pe
troleros kuwaitfs. EI régimen, en los 
términos en que fue estructurado en 
los últimos siglas, habrá termina
do. • 



EMIRATOS ARABES 

Todo igual que antes 
EI reciente intento de golpe de Estado no cambió la situación interna 

ni alteró la posici6n dei país frente a los desafios externos 

T 
odo ha vuelto a la normalidad 
en el principado de Chardjah 
después dei golpe de Estado 

frustrado dei pasado 17 de junio, li
derado por el jeque Abdel Aziz el
Oassimi contra su hermano, el jjeque 
Sultán. A mediados de junio, aprove
chando un viaje de Sultén a Londres 
y con el pretexto de que el país esta
ba inmerso en una grave crisis eco
nómica, el príncipe Abdel Aziz -con 
el apoyo de la Guardia Nacional
destituyó a su hermano y asumió el 
trono. 

Situado entre los emiratos de Du
bai y Ras el-Kheyma, enclavado en el 
emirato de Adjman, el principado de 

'Chardjah forma, junto con Abu Dha
bi, Om el-Oowain y Fudjaira, una de 
las siete autocracias beduinas de la 
antigua "costa de los piratas", que 
desde el 2 de diciembre de 1971 se 
constituyó en la Federación de Emi
ratos Arabes Unidos. 

Se trata de una federación de mi
niestados que abarca una superficie 
de 83.600 kilómetros cuadrados y tie
ne una población de 2 millones 100 
mil habitantes, de los cuales 960 mil 
son trabajadores extranjeros (la ma
yoría de ellos hindúes, pakistaníes, fi
íipinos, coreanos, tailandeses, iraníes 
y palestinos). 

EI Consejo Supremo de los Emi
ratos -presidido por el jeque Zayed 
Ben Sultán el Nahyne (Jefe de Esta
do de Abu Dhabi)- no permaneció 
indiferente ante el golpe de Estado 

.. 
EMIRATOS ARABES 

UNIDOS ---
ARABIA SAUDITA 

Emiratos: poslción estratégica 

producido en uno de los principados 
miembros: el 23 de junio, seis dias 
después dei golpe, decretó la "recon
ciliación" de los hermanos enfrenta
dos, ai precio de una reestructuración 
total (o desmantelamiento, mejor) de 
la Guardia Nacional (fuerza armada 
dei principado), obligada a integrarse 
ai ejército federal dei Estado. EI jeque 
Sultán recuperó el poder, pero ai 
precio de aceptar la designación de 
su hermano, Abdel Azrz, como prín
cipe heredero dei trono de Chardjan. 
la paz fue sellada oficialmente y el 
pequeno principado petrolero dei 
Golfo retornó a la calma. 

Si bien formalmente el orden fue 
restablecido, y los hermanos rivales 
se dieron un abrazo fraternal y caiu-

Chardjah enfrenta el problema oe la caída dei precio dei crudo 

roso ante las câmaras de televisión, 
la situación polltica, económica y so
cial dei emirato -tal como sucede en 
casl todos los otros miembros de esa 
pequena federación- continúa ines
table. 

No todo es color de rosa 

Los Emiratos Arabes Unidos su
fren el mismo problema de todas las 
naciones productoras de petróleo: la 
crisis originada en la recesión inter• 
nacional y la calda vertiginosa de los 
precios dei crudo. 

A pesar de las cuantiosas reservas 
petroleras (estimadas en 32.500 mi
llones de barriles), de gas (850 mil 
millones de metros cúbicos) y de un 
privilegiado Producto Nacional Bruto 
anual de 20 mil dólares per cápita, el 
principado de Chardjah atraviesa una 
coyuntura económica grave, que po
ne en peligro no sólo su estabilidad 
sino la de todos los pequenos emi
ratos. EI peligro proviene de la de· 
pendencia dei pafs de la mano de 
obra extranjera, que constituye el 85 
% de la población económicamente 
activa. Desde comienzos de la década 
dei 80, los trabajadores extranjeros 
enfrentan la calda continua dei poder 
adquisitivo de sus salarios, una infla· 
ción superior ai 35 % mensual y una 
política cada vez mês estricta de 
austeridad. 

EI resto de la población, en parti· 
cular los sectores vinculados ai poder 
político y los miembros de las gran· 
des familias que controlan el pais, no 
se dan cuenta dei carácter crítico dei 
momento que atraviesa el principado 
y mantienen la actitud que siempre 
los caractel ~ó: acumulan la rente 
proveniente dei petróleo y mantienen 
un nível de vida fastuoso -en cierto 
sentido obsoleto- que constituye un 
factor de permanente provocación 
para los asalariados. 

Este es el caldo de cultivo ideal 
para que tlorezcan las ideas extre· 
mistas provenientes de Teherén, 
donde la figura austera dei ayatollsh 
condena todo el lujo y los placares 
terrenales. Esto crea una enorme 
contradicción en este pequelio pais, 
que junto con Kuwait, Bahrein Y 
Omén forma parte de la retaguardie 
de Estados Unidos en su enfrenta· 
miento con I rán. • 

Alberto Marlantori 



Esta Navidad 
regale Cuadernos 

y la Guia 

-Stand de r:uademos dei tercermundo en la 1 O!! Feria Internacional dei libro de Montevideo (Uruguay) 

UN REGALO QUE HARA QUE LO RECUERDEN EL ANO ENTERO. Y USTED OFRECE ALGO 
MAS QUE UN SIMPLE RECUERDO: BRINDA A SUS FAMILIARES Y AMIGOS LA 

OPORTUNIDAD DE ACERCARSE AL ACONTECER MUNDIAL A TRAVES DE LA LECTURA 
DE UNA REVISTA INDEPEND1ENTE, OBJETIVA EN EL TRATAMIENTO DE 
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LOS TEMAS Y COMPROMETIDA CON LAS GRANDES CAUSAS DEL MUNDO 
SUBDESARROLLADO. Y DE UNA GUIA QUE SERA UNA HERRAMIENTA FUNDAMENTAL 

PARA LOS JOVENES-OUE NECESITAN ACCEDER A INFORMACION PRECISA, 
AGIL Y ACTUALIZADA DE LOS PAISES DEL MUNDO. 

Este cupón que usted recibió de sus amigos e familiares vale por: 

O un ejemplar de la Gula dei Tercer Mundo 1988 
o una suscripción anual de cuadernos def tercer mundo 
o un ejemplar de la Gula y una suscripción anual de cuadernos def tercer mundo 

Cámbielo en la Avda. 18 de Julio 1263 / 3er. piso, of. 10 Montevideo / Uruguay 
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de 

Indique el nombre de amigos o conocidos que aún no sean lectores de la revista pero que podrfan 

llegar a serio. Ellos recibirán un ejemplar gratis y si alguno se suscribe usted se beneficiará con un 

descuento especial ai renovar su propia suscripción 
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Este cupón que usted reclbió de sus amigos o familiares vale por: 

O un ejemplar de la Gufa dei Tercer Mundo 1988 

O una suscripclón anual de cuademos dei tercer mundo 

D un ejemplar de la Gufa y una suscripclón anual de cuadernos dei tercer mundo 

Cámblelo en la Avda. 18 de Julio 1263 / 3er. piso, of. 10 Montevldeo / Uruguay 
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Antes que se vuelva a agotar 
reserve ya su ejemplar de la 
GUIA DEL 
TERCER 
MUNDO 
edición 1988 

Actualizada y 
aumentada 

---- --------- --- -- ------------------
Predo t-el eJerr,plar: N$ 3.500 

Compra antlclpada: N$ 3.000 en dos cuotas de NS 1.500 (la segunda ai retirar la Guía) o NS 2.500 ai contado 

Susc:rfpcJones: 12 ejemplares revista+ Guía - NS 5.500 

6 ejemplares revista + Gufa - NS 4.200 

OFERTA VALIDA HASTA EL 23 DE DICIEMBRE \ 
OFERTA LANZAMIENTO 

Argentina ............................................................... U$S 16~ 
A""'5ca dei Sur . . . . . • • . . • . . • • . • • • • • • • • • • • • . • • • • . • • • . • . • . . . • . • • . • • . •••••••• U$S 22.00 
Am"1ca Central y Mttxlco .........•..........•......•••.•.................••. USS 25.00 
EEUU, Canac1, y Europa .......•..••..•.•.....••.•.•...............••...••••. U$S 30.00 
Otro1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . U$S 35.00 

------------------ ----- - - --- --------- ----- -- -



Philip Smucker 

L os chicos de la calle en Ran
gún, capital de Birmania, ase
dian a los extranjeros que

riendo comprar sus repas, incluso la 
ropa interior, para venderias en el 
mercado negro y el personal de los 
hoteles de propiedad dei Estado en 
Mandalay, ai noroeste dei pais, se 
dedica por las noches ai tráfico ilegal 
de gemas yjade. 

Desde que el general Ne Win y su 
Partido Socialista Programático con
quistaron el poder· en 1962, la "vfa 
birmana ai socialismo" ha impuesto 
un alto precio a esta nación dei su
deste asiático, con 38 millones de ha
bitantes, que alguna vez fue próspe
ra. En lo que constituye un primar 
cambio importante en la política eco
nómica de los últimos 20 aríos, el go
bierno decidió, en el mes de octubre, 
liberar el comercio de productos bá
sicos de consumo popular, tales co
mo el arroz. 

42 - tercer mundo 

ASIA 
BIRMANIA 

EI socialismo aislado 
EI descontento popular crece en medlo de una criais 

económica que contlnúa empeorando 

Los jóvenes de Rangún asedian a los extranjeros queriendo comprar ropas 

Los campesinos saludaron alivia
dos esta medida pero el gobierno, 
inmediatamente, volvió a sacudir el 
bolsillo de la población anunciando 
una drástica reforma monetaria que 
suprimió el curso legal dei 80% de la 
moneda local. La reforma monetaria 
se hizo con el objeto de reprimir a los 
infractores que operan en el mercado 
negro, pero ai mismo tiempo pro
d4 o una alteración caótica de todas 
las operaciones comerciales en el 
país. 

De acuerdo con la reglamentación 
oficial, los tenderes y pequenos co
merciantes sólo pueden convertir sus 
billetes, de 75, 35 y 25 kyats (que va
llan 11, 5 y 3,75 dólares) y que ya no 
tienen valor, si consiguen demostrar 

ante el banco estatal que los obtu· 
vieron por medio de transacciones 
legales. Muchos conductores de taxi, 
vendedores ambulantes y otros pe· 
queríos comerciantes, tan pronto es· 
cucharon el anuncio dei gobierno, 
comenzaron a rechazar la monada 
legal. Los estudíantes, impedidos de 
comprar alimentos en las cafetarias 
estatales, reaccionaron bloqueando 
el tráfico en la calle, en el primer sig· 
no de abierto malestar que jamás ha· 
ya enfrentado la política o'ficlal. 

Los observadores consideran que 
la reforma monetaria constituye un 
acto desesperado dei gobierno, que 
por por segunda vez en dos arios in· 
tenta controlar el mercado negro que 
es mucho mayor que el conjunto de 



la economia estatizada de Birmania. 
Muchas personas tienen simultâ

neamente un empleo oficial y otro en 
el mercado negro, intentando hacer 
f'9nte a una inflación que llegó ai 
100% este alio, para rubros como el 
arroz y la gasolina. "EI mercado pa
ralelo es ilegal pero todo el mundo 
está metido", dice un economista 
birmano ·que, como la mayor parte 
de las fuentes de información en este 
pais, exige no ser identificado. 

Problemas tlpicos dei Tercer Mundo 

Mientras en el norte dei pais, los 
rebeldes que enfrentan ai gobiern'o 
central cambian opio y heroína pro
casada por artlculos de consumo 
doméstico, los habitantes acomoda
dos de Rangún sintonizan los caneles 
de televisión estatal en aparatos que 
sólo pueden comprar con ingresos 
ílegales. 

EI servicio de la deuda externa de 
Birmania consume el 90% de sus ex
portaciones, lo que deja pocas divisas 
para comprar materias primas im
portadas indispensables como insu
mos de la industria, según muestra 
un informe reciente de la embajada 
de un país occidental. 

EI volumen de exportación de los 
productos básicos se ha mantenido 
estable, pero la calda de los precios 
internacionales dio lugar a proble
mas financieros y de alimentación in
cluso para sectores rurales tradicio-

\. ------~~w! 

Una calle de la capital 

nalmE,nte autosuficientes. 
AI disminuir los ingresos por ex

portaciones, el gobierno red4io drás
ticamente las cuotas de importación. 
Las importaciones oficialmente reali
zadas cayeron en un 62% este ano, 
en ccmparación a 1981. EI resultado 
fue que la mayorla de las importa
ciones pasaron ai mercado negro y 
los precios se dispararon. 

Uno de los hoteles de Rangún de la época colonial: tráfico i leg<1I de gemas 

1987 - Diciembre - Nc.? 103 

Los poqulsimos turistas que viajan 
a Birmania, via Tailandia, nunca se 
olvidan de hacer una incursión en el 
free-shop dei aeropuerto de Bangkok 
para comprar cigarrillos y whisky a 
15 dólares, que luego revenden en el 
mercado negro por 100 dólares. 

Los propios birmanos se ven mu
chas veces imposibilitados de adqui
rir productos nacionales. Si no tienen 
contactos influyentes en el gobierno 
o entre los militares, deben comprar 
en los comercios estateles que casi 
siempre están vaclos. La única alter
nativa es dirigirse ai mercado negro, 
donde existen precios que muy po
cos pueden pagar ya que Birmania es 
uno de los países con menor ingreso 
por habitante en todo el mundo: 180 
dólares anuales. 

Para escapar dei círculo de bajos 
ingresos y altos precios, muchos jó
venes birmanos suenan con trabajar 
en alguna de las pocas empresas in
ternacionales con representación en 
Rangún. 

"Compra" de empleos 

Muchos graduados universitarios 
tratan de conseguir trabajo en barcos 
extranjeros, pagando "cuotas de in
greso" de hasta 50 mil kyats (siete 
mil dólares ai cambio oficial). Este 
negocio, como senala un funcionario 
birmano, es una gran inversión 
"pues en sólo cuatro anos pueden 
ganar más dinero que trabajando to
da la vida". 

Fuentes dei gobierno argumentan 
que el retraso de la economia se de
be a "acontecimientos exteriores 
desfavorables", fuera de su control. 
Los diplomáticos occidentales coinci
den en senalar que muchos de los 
problemas ffinancieros que enfrenta 
Birmania se deben ai alto costo de 
los combustibles y ai bajo precio dei 
arroz, su principal producto de ex
portación. 

EI único optimismo sobre las 
perspectivas futuras se basa en los 
cambios económicos introducidos 
recientemente por el gobierno, como 
la liberalización dei comercio dei a
rroz y las nuevas leyes para que los 
campesinos paguen impuestos en 
especie. 

Pero las dificultades oficiales para 
abastecer de carburantes a los servi
cios estatales de transporte han fie-
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La mayor parte de la población 185%) profesa ta religión budista 

U San Yu en Alemania 
D EI presidente de Birmania, U 

San Yu, visitó la República 
Federal Alemana entre fines de 
octubre y princípios dei mes de 
noviembre donde se entrevistó 
con el presidente Richard von 
Weizsaecker, et premier Helmut 
Kohl, el ministro de Cooperación 
Económica, Hans Klein, y con di
versos politicos dei gobíerno y la 
oposición. 

EI objetivo de las conversacio
nes mantenidas por San Yu en 
Alemania es incrementar el inter-

44 - tercer mundo 

cambio bilateral, que en 1986 pro
porcionó at pais asiático recursos 
financieros por 46 millones de 
dólares y otros 900 mil dóla
res en concepto de ayuda téc
nica. 

La ayuda alemana a Birmania 
se concentra especialmente en el 
sector agrlcola, en el fomento a la 
producción de abonos y en la in
fraestructura caminera. Más dei 
80% de las exportaciones birma
nas corresponde a productos 
agrarios y un 18% ai petróleo. 

vado el precio de la gasolina en el 
mercado negro fuera dei alcance dei 
campesino medio, l mp idléndole 
aprovechar la liberallzación dei mer
cado. 

La escasez de medios ce trans
porte adecuados ha deJado sin abas
tecimiento algunas regionas y los 
precios varlan de una región para 
otra hasta un 200%. Entretanto, la vi
da -en lo que fue alguna vez el "gra
nero de arroz dei sudeste asiático"
casi no ha cambiado desde la inde
pendencia de Gran Bretana, hace 40 
anos. Los campesinos siguen usando 
técnicas rudimentarias: un cubo col
gando de una larga vara se utiliza 
para llevar agua de una sembrado de 
arroz a otro. A diferencia de sus veci
nos tailandeses, no saben lo que es 
un tractor. 

Mientras tanto la explotación de la 
madera -principal fuente de divisas 
dei pais- está en dificultadas por 
problemas de economia de escala. la 
escasez de medias de transporte y de 
aserraderos deprimen el sector ma
derero controlado i:or el Estado, los 
mili!ares y algunos empresarios pri
vados. 

Los propios birmanos dicen que la 
corrupción se ha generalizado en la 
producción de modera y en las em
presas estateles. "Y persistirá mien
tras no se aumenten los salarios", 
confirma una fuente dei gobierno. 

La lucha separatista 

Pero lo que más desgasta la casti
gada economia birmane es la larga 1 

guerra con los rebeldes de las lejanas 
montaiias dei norte y det este dei 
pais. Más de diez grupos rebeldes, 
con unos 25 mil guerrilleros, recla· 
rr.an el derecho a la autonomia de las 
regionas fronterizas con Tailandía. 

Aunque la mayor parte dei tiempo 
los guerrilleros están a la defensiva 
frente a las tropas dei gobierno, tos 
observadores sostienen que son ellos 
los que controlan el tráfico fronterizo 
ilegal de gemas, de madera de teca Y 
de opio, que cambian por productos 
electrónicos a los comerciantes tai
landeses. Los reducidores fronteri
zos, instalados en Tailandia se quejan 
de haber perdido rr.illones de dólares 
con la reforma monetaria en Birma· 
nia, pero el tráfico de los rebeldes si
gue floreciente. • 



Los '' sin techo '' 
A pesar de la refonna urbana de la década dei sesenta 

en Rangún hay un déficit de mlles de vivlendas 

E I hacinamiento v la pobreza, 
un flagelo común en las ciu
dades asiáticas, existe tam-

bién en Birmanla aunque en escala 
menor que en Manila o Calcuta: en 
Rangún no hav villas miseria (ai me
nos en el centro de la cludad) v las 
familias más pobres viven en zonas 
semirrurales ubicadas en los subur
bios de los centros urbanos. 

La apariencia dei paisa1e de Bir
mania ha cambiado muv poco desde 
la retirada dei poder colonial britâni
co. En el alio 1948 el pais empezó a 
sentir los efectos de êxodo rural ha
cia las ciudades, con una población 
que se duplicó en 30 anos, pesando 
de 40 a 80 millones. La población de 
Rangún v Mandalay -las dos mavo
res ciudades dei pais- crecló un 50% 
en los últimos anos, según estad!sti
cas semioficiales. 

detrás de anosos árboles plantados a 
cada lado de los amplios bulevares 
durante la época dei colonialismo 
britânico. 

Cludades satélites 

Los gobernantes dei mun1c1p10 
han anunciado planes para construir 
"ciudades satélites" para dar vivien-
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ardieron en pocos minutos v miles de 
personas quedaron sin techo. La 
construcción de nuevas vivier:idas 
para las vfctimas dei incendio, dei 
otro lado dei rio I rawadi, todavia no 
comenzó v se calcula que casi 30 mil 
personas continúan viviendo con 
amigos v parientes. EI gobierno, por 
su parte, parece preocupado en 
construir unidades de viviendas ur
banas más costosas. La mavorfa de 
las nuevas edificaciones en Rangún 
son chalets modernos. 

Entre 1959 v 1970, los programas 
de nacionalización pusieron bajo · 
control estatal a la mavor parte de las 
viviendas de la ciudad lo que convir-

A las familias que emigran hacia la 
ciudad en búsqueda de facilidades 
para la educación de sus hijos, hav 
que sumar últimamente los campesi
nos que huven de los conflictos 
guerrilleros en el noroeste dei pais. 
La vida en los suburbios de Rangún 
es muv diferente de la que transcurre 
en la periferia de la mavorla de las 
otras grandes ciudades asiáticas. Los 
cardos se revuelcan en sus chiqueros, 

las ciudades han cambiado muy poco desde la ápoca colonial ai presente 

' las gallinas picotean por las aceras en 
busca de comida v las cabras pastan 
en los terraplanes dei ferrocarril. 
Mujeres vestidas con sarongs cultivan 
pequenos canteros debajo de las ex
tensas construcciones de madera que 
slrven de vivienda. 

EI agua SA extrae de pozos comu
nas v la falta de electricidad parece 
no ser un problema, pues la mavor 
Parte de la actividad acaba con la cal
da dei sol. EI aumento de la pobla
ción de· Rangún no está vinculado ai 
desarrollo industrial, por eso la ciu
dad continúa siendo verde, con un 
aire limpio v vlgorizador. Ubicada 
entre suaves colinas, Rangún todavia 
tiene espacio para expandirse. En 
dirección ai centro de la ciudad, las 
casas con fachadas coloniales va en 
ruinas se alinean serriiescondidas 
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da a los reciên !legados quienes, en 
realidad, reciben una parcela de 12 
metros por 20 en la que pueden 
construir el tipo de casa que quieran. 

En los asentalT'ientos que va 
existen hav efectivamente menos ha
cinamiento que en las tradicionales 
aldeas birmanas, que habitualmente 
son densos agrupamientos de pe
que/ias viviendas rodeados de arro
zales. Pero, fuentes cercanas ai De
partamento de Planificación Urbana 
de la ciudad, afirman que el papeleo 
burocrático ha demorado la mavor!a 
de los provectos públicos de cons
trucción de viviendas. 

EI gobierno no alienta a los perio
distas para que visiten los asenta
mientos suburbanos v los que lo in
tentan son obstaculizados por fun
cionarios oficiales. 

Los sin techo 

EI ano pesado, un gran incendio 
destruvó uno de las ciudades satéli
tes de Rangún; las casas de madera 

tió a la municipalidad en el mavor 
propietario de inmuebles de Rangún. 

Las familias de clase media que 
consiguen una vivienda en la ciudad 
deben dar una entrada v luego pagar 
un alquiler mensual. Pero los depar
tamentos son difíciles de conseguir, 
muchos están en malas condiciones v 
frecuentemente el agua no sube más 
allá dei primer piso. Sólo los empre
sarios privados v los funcionarios ci
viles y militares de alto rango están 
en condiciones de conseguir una de 
las viejas casas coloniales. 

Mientras tanto, un provecto de vi
vienda financiado por el Programa 
de las Naciones Unidas para el De
sarrollo (PNUD), que debfa ponerse 
en marcha este ano, fue a. parar ai 
fondo de un cajón de escritorio, tl'as 
"problemas suscitados en la comuni
cación" entre el gobierno v los fun
cionarios de la ONU. La primera fase 
dei provecto deb!a estudiar las pers
pectivas para la construcción de vi
viendas de bajo costo en los centros 
de las ciudades birmanas. • 
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CUMBRE DE NEPAL 

Acuerdos y divergencias 
La tercera cumbre regional asiática mostró la necesidad de contener 

el terrorismo y mantener a los países libres de la amenaza nuclear 

Venugopala Rao 

E 
n la reunión realiza
da en Nepal en no
viembre, los jefes de 

Estado y de gobierno de 
Bangladesh, Bhutân, lndia, 
Maldivas, Nepal, Pakistân y 
Sri Lanka, pafses miembros 
de la Asociación Sud Asiáti
ca para la Cooperación Re
gional, (SAARC), subrayaron 
unánimemente los positivos 
aspectos que presenta la co
operación regional. 

EI tema de las armas nu
cleares, un litígio bilateral 
que afecta desde hace mu
cho tiempo a la lndia y Pa
kistân, fue expuesto por el 
primer ministro de Pakistân, 
Mohammed Khan Junejo. 

La lndia realizó su pri
mera experiencia atómica en 
1974 haciendo detonar un 
dispositivo. Desde entonces 
su gobierno insistió en el 

Bangladesh, Bhutiln, lndla, Maldivas. Nepal, Pakist4n y 
Sri Lanka son los países que integran la Asociación Sud 
Asiática para la Cooperaci6n Regional (SAARC). Los 
estatutos de la SAARC -que nuclea una poblaci6n de casl 
mil mi/tones de personas- no permilen que los pafses que 
la integran traten los /ema_s oomunes en forma bílateral 

carácter "exclusivamente 
pacifico" de sus experimentos nu
cleares. Los intentos recientes de Pa
kistân de desarrollar un programa de 
armas atómicas con material adqui
rido ilegalmente provocó indignadas 
protestas de la lndia. 

"Renuncia conjunta a la 
opción nuclear" 

En su alocución a la reunión cum
bre, Jumjjo reiteró el llamado de su 
pafs a una "renuncia conjunta a la 
opción nuclear". Esta apelación no 
tuvo formal respuesta de la lndia 
pero ambos países acordaron, en di
ciembre dei ano pasado, en redactar 
un acuerdo recíproco de no agresión 
a sus instalaciones nucleares. 

EI primer ministro pakistanl desta
có también la importancia de una 
convención contra el terrorismo en la 
región. En el mismo sentido, el pri-
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mer ministro indio, Rajiv Gandhi, 
prometió un "pronto acuerdo" sobre 
la convención, disipando los temores 
de que la lndia pueda dilatar su ratifi
cación final, después que Sri Lijnka 
insistiera en incluir el concepto de 
"terrorismo de Estado" en el acuer
do. 

Abstenerse de instigar el terrorismo 

Fuentes allegadas a la conferencia 
dí eron que la redacción final fue po
sible gracias a la incorporación de la 
Resolución 2625 de Naciones Unidas, 
que pide a los Estados "abstenerse 
de organizar, instigar, ayudar o parti
cipar de actos terroristas en otro Es
tado". Los dirigentes fueron unâni
mes en aprobar la puesta en marcha 
de una reserva alimentícia sud asiáti
ca para contrarrestar las cosechas 
arruinadas por desastres naturales, 

que afectan a los mil millones de ha
bitantes que tiene la región. 

En cambio, parece no haber una
nimidad en cuanto ai llamado dei 
presidente de Bangladesh, Hussein 
Mohammed Ershad, para emprender 
un plan regional destinado a desa
rrollar los recursos acuáticos dei 
monte Himalaya. La propuesta, apo
yada por el presidente entrante de la 
SAARC, el rey Birendras de Nepal, 
parece contar con poco apoyo de la 
lndia que, en cambio, favorece la ne
gociación bilateral separada con Ne
pal y Bangladesh sobre ese tema. 

Para sorpresa de todos, el primar 
ministro Gandhi, ai destacar la nece
sidad de estrechar los lazos económi
cos y culturales de los países de la 
región, no se refirió ai acuerdo de 
paz entre la lndia y Sri Lanka, firma
do luego de la cumbre de Bangalore 
el ano pesado y que dio lugar a que 
tropas lndias combatan a los rebel
des tamiles en Sri Lanka. 

EI rey Jigme Singye Wangchuk, 
de Bután, düo que el acuerdo de paz 
habla sido "el evento más significati· 
vo que haya tenido lugar en Sud 
Asia" durante el perlodo en que 
Gandhi ejerció la presidencia de la 
SAARC. EI rey Birendras, de Nepal, 
por el contrario, en su discurso de 
apertura dj o que su pais "se opone 
consistentemente a cualqllier forma 
de ocupación de un pafs pbr otro". 
Los analistas serialaron que la frase 
alude a la presencia de 20 mil solda
dos índios en Sri Lanka, que fueron 
enviados originariamente como fuer· 
za de paz. 

Para los observadores políticos, el 
impacto más perjudicial sobre la SA· 
ARC dei acuerdo entre lndia y Sri 
Lan.ka seria el énfasis que estos dos 
países ponen en los contactos bila· 
terales como medio de mantener la 
estabilidad regional. 

EI estatuto de la SAARC prohlbe 
que los países que integran la Aso· 
ciación traten los temas comunas en 
forma bilateral, lo que pone ae ma· 
nifiesto los obstáculos que enfrentan 
las relaciones entre estas siete nacio· 
nes esculpidas, a veces parece que 
arbitrariamente, en el mismo pedazo 1 

de tierra. • 



CONFERENCIA SOBRE RELACIONES ASIATICAS 

Intensificar la cooperación regional 

R apresentantes independientes 
de 30 palses asiáticos se reu
nieron en una Conferencia en 

Nueva Oelhi y acordaron establecer 
vínculos entre las Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG) a las cuales 
pertenecen. EI encuentro de cinco 
dias tuvo como objetivo fundamental 
conmemorar la reunión de la primera 
Conferencia sobre Relaciones Asiáti
cas celebrada hace 40 anos en la ca
pital de la lndia. De aquefla reunión 
partlciparon académicos, escritores y 
científicos sociales, que trataron de 
definir la "identidaç! común" de la 
región en un momento en que dis
tintos países dei continente recon
Quistaban su independencia polltica. 

EI director dei evento, Eric Gon
safves, dijo que se habla conseguido 
"un buen nivel de consenso" acerca 
de la nece'Sidad y viabilibldad de la 
cooperación entre los países dei área. 
A pesar de los diferentes puntos de 
vista respecto de las relaciones recf
procas y los problemas de identidad 
de los países de la región, así como ai 
ritmo y profundidad de la coopera
ción, "fue sorprendente la falta de 
controversia", expresó. 

Gonsalves explicó además, que 
los delegados rechazaron casi por 
unanimidad la "teorfa norteamerica
oa" según la cual la existencia de una 
identidad común de los países asiáti-

1 coses un mito, y por lo tanto la coo
peración es imposible. Paul Kreisky, 
ex diplomático estadounidense en la 
lndia, invitado como observador, fue 
quien sostuvo esta tesis. lntelectuales 
hindúes como Ravindra Kumar, di
rector dei museo y biblioteca Nehru, 
de Nueva Delhi, así como el ex presi
dente de Filipinas, Diosdado Maca
pagai, rechazaron con vehemencia 
las ideas de Kreisky. los dos afirma
ron que las dificultades que encuen
lran los palses asiáticos para su uni
dad son resultado, principalmente, 
de la "intervención extranjera". 

Reconciliación y confianza mutua 

EI informe final de la conferencia 

1 
d.estacó que existe una "nltida con
aencia" acerca de cuales son los 

1987 - Diciembre - Nç 103 

problemas comunes de los países de 
la región y de la necesidad de "conti
nuar el diálogo" sobre la cuestión de 
la identidad asiática. los grupos de 
discusión también analizaron los 
problemas originados en las "actua
les relaciones entre los distintos paí
ses y los acuerdos regionales ya 
existentes", las "diferencias de inter
pretación en la memoria histórica de 
la herencia colonial", y las disputas 
fronterizas. 

"las potencias extranjeras, mu
chas veces, intentaron profundizar y 
explotar esas diferencias", afirma el 
documento. 

En la opinión de los asistentes a la 
reunión, los conflictos bilaterales de
ben ser resueltos dentro de un espí
ritu de "razonable reconciliación y 
confianza mutua", para que la coo 
peración asiática efectivamente tenga 
êxito. los delegados se manifestaron 
partidarios de favorecer un flujo de 

ideas e informaciones más libre en el 
campo de las ciencias sociales, políti
ca internacional, la ciencia, la tecno
logía y la cultura. 

"la discusión de la situación eco
nómica de los países asiáticos mostró 
que éstos fueron capaces de manejar 
sus problemas mucho mejor que 
otras naciones dei Tercer Mundo", 
expresó el documento. los estados 
asiáticos "superaron a otros países 
subdesarrollados en prácticamente 
todos los índices económicos im
portantes, como el producto bruto 
interno, la producción de bienes ma
nufacturados y agrícolas y el comer
cio exterior", se afirma. 

Los participantes destacaron tam 
bién los progresos significativos en el 
m~ oramiento de la calidad de vida 
de los pueblos asiáticos, lo cual fue 
atribuído, en gran medida, a una pla
nificación "deliberadamente inter-
vencionista". • 
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DCIINII 

PAPUA 

Denunciar la ocupación 
indonesia 

La comunidad papúa exiliada en Holanda lanzó una campana 
para denunciar ante la opinión pública internacional la situación 

de más de un millón de sus compatriotas que viven en la 
ex colonia holandesa de Nueva Guinea Occidental, integrada 

a la República de lndonesla desde 1962 

Toine Berbers 

M ientras la región occidental 
de la gran isla dei Pacífico 
fue anexada como la provín

cia indonesa de l rian Jaya, la región 
oriental -un territorio que antes fue 
administrado por Australia- consti
tuye ahora el estijdo de Papúa-Nue
va Guinea. Los exiliados afirman que 
los 25 anos de domínio indonês han 
impuesto sufrimientos intolerables a 
los papúas de lrian Jaya: miles de 
personas fueron asesinadas y el go
bierno de Jakarta no tiene ningún 
interês en el desarrollo de la comuni
dad de 1,2 millones de papúas, e in
tenta destruir su cultura. 

La campana, iniciada oficialmente 
a comienzos de noviembre en La Ha-
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ya y coordinada por la Fundación de 
Ayuda a los Papúas necesitados, re
clama ai gobierno holandês que lleve 
la cuestión ante las Náciones Unidas. 

AI gobierno de lndonesia sólo le 
interesa explotar los ricos recursos 
minerales de la isla y aumentar el es
pacio de los propios indoneses, afir
man los exíliados. 

Una deuda de honor 

Entre los papúas existen dos cor
rientes de opinión: los que quieren la 
independencia total y los que consi
deran más realista una amplia auto
nomia de la región, bajo soberania 
indonesa. Todos los sectores, sin 
embargo, coinciden en que el go
bierno holandês tiene un papel espe
cial que jugar en la mejora de las 
condiciones miserables que soportan 

los papilas en lrien Jaya. 
La metrópolí holandesa devolvíó 

la soberania polltica a lndonesía en 
1962. Los exiliados sostienen que 
Holanda tiene, ahora, una responsa
bilidad con la comunidad papúa, ai 
no haber mantenido su promesa de 
concederia la independencia. Nicólás 
Padding, secretario de la fundeción 
que organiza la campana, piensa que 
en los Pafses Bajos se confiere muy 
poca atención ai problema de los pa
púas mientras que $urinam, la ex 
colonia holandesa en América dei 
Sur, constituye un tema de perma
nente actualidad. "Holanda tiene una 
deuda de honor hacia el pueblo de 
Papúa Occidental", dice Padding. 

Cuando las antiguas lndias 
Orientales Holandesas consiguieron 
su independencia en 1949 y se formó 
la República de lndonesia, se acordó 
que la Nueva Guinea Holandesa con
tinuaria bajo la dominación de La 
Haya. Los Países Bajos prometleron 
entonces que iban a darias la inde
pendencia, que un consejo papila fijó 
para 1970. Pero lndonesia, en medio 
de graves tensiones internas, recla· 
mó en 1960 el control dei territorío. 

la opresión de Jakarta 

Tras una serie de escaramuzas 
militares en 1962, Jakarta consigui6 
el apoyo de Estados Unidos y la 
Unión Soviética. EI gobierno holan· 
dês, sometido a fuertes presiones, 
entregó ese ano el control dei terrl
torio papúa a una comisión de las 
Naciones Unidas. En 1963, se trans· 
formó en la província indonesa de 
lrian Barat, más tarde llamada lrian 
Jaya. "Nadie preguntó nunca a los 
papúas cuál era su deseo", protesta 
Padding. 

"Está claro que el pueblo de Pa· 
púa Occidental (lrian Jaya) no quiere 
formar parte de lndonesia, ya que 
tiene' una raza y una cultura comple· 
tamente distintas", dice Padding 
destacando el origen melanesio de 
los papúas, y subraya que los indo· 
neses asiáticos son musulmanes, 
mientras los papúas son en un 90% 
cristianos. Desde que lndonesia 
asumió su control, el territorio papda 
fue aislado dei resto dei mundo Y 
despuês de varios anos quedó en 



claro que mlles de personas habfan 
sido aseslnadas en el interfn. En
frentado a crecientes rebeliones en 
varias partes dei territorio, el gobier
no indonesio organlzó un referén
dum denominado "acta de llbre elec
ción" para los papilas en el afio 1969. 

EI referéndum fue cualquier cosa 
menos un libre acto electoral, sostie
nen los exUlados papúas. Argumen
tando que la población era incapaz 
de votar por si misma, las autorida
des de Jakarta seleccionaron "a de
do" más de mil delegados, que vo
taron a favor de lndonesia. 

Pero ni siqulera esto logró parar 
las matanzas, sei'\ala Padding, "más 
de 30 mil soldados fueron utilizados 
por el gobierno de lndonesia para 
masacrar a nuestro pueblo", afirma. 
los exiliados calculan que más de 
100 mil de sus compatriotas han sido 
asesinados en los 25 atlos de domi
nación indonesa. 

Zonas liberadas y matanza de civfles 

En el ano 1970, en Holanda, el ex 
oficial dei ejército indonesio, de na
cionalidad papila, Seth Runkorem, 
fundó la Operación Paptía Merde
ka (Operación Papila Libra -OPM-). 
Cuando la OPM estableci6 "zonas li
beradas" en las áreas más alejadas 
dei accidentado territorio, los milita
res indoneses utilizaron su fuerza 
aérea para atacar los asentamientos 
rebeldes matando numerosos civiles, 
Miles de papilas debieron huir hacia 
el vecino estado de Papt.la-Nueva 
Guines, pero debido a la amenaza de 
represalias formulada por el gobier
no indonesio, el gobierno de Port 
Moresby decidió maoejarse con la 
máxima prudencia. En los últimos 
anos comenzó a abandonar a los re
fugiados en la frontera. "Tememos 
que haya agentes lndoneses entre 
ellos (los refugiados)", explicó hace 
poco un funcionario dei gobierno de 
Papúa-Nueva Guines. 

Atfemás de denunciar las violacio
nes a los derechos humanos, - la 
campana se propone presentar ante 
las Naciones Unidas un informe so
bre "los crfmenes de lndonesia"- los 
exiliados reclaman contra el intento 
de Jakarta de destruir sistematica
mente su cultura y contra la discrimi
nación que supone el hecho de que, 
actualmente, los 350 mil indoneses 
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. 
Msr dei wr de China 

o 1. Java 

EI domlnio lndoneslo lmpuso la represlõn 

EI general Suharto, pres•dente de lndonesla 

originarios de Java, instalados en 
lrian Jaya, consiguen majores tra
bajos y sus salarios son más altos 
que los que pueden ganar los papúas 
de la isla. 

"Pequenos errores" 

La posibllidad que el gobierno de 
Holanda presente el problema de la 
comunidad papila ante la ONU pare
ce remota. Un portavoz dei Ministe
rlo da-Asuntos Exteriores senaló: "la 
cuestión polftica se termin6 para no
sotros en 1969, La ONU reconoció 
que lrian Occidental es parte integral 
de la Repllblica de lndonesia. Admi-

Mar dtl Flllp/nss 

timos que existieron pe
quenos errores en el refe
réndum, pero para nosotros 
es un tema cerrado. Holanda 
no admite ninguna respon
sabilidad suya en el caso de 
lrian Occidental, que pueda 
derivar dei hecho de que se 
trate de una ex colonia". 

Los papúas critican du
ramente la posición dei go
bierno holandês: sostienen 
que el gobierno de la Haya 
no ha cumplido sus prome
sas y que ahora deberfa ac
tuar a nivel de la ONU. 

Mientras tanto, la funda
ción que impulsa la cam
pana tiene esperanzas de 
que la nueva generación de 
políticos indoneses pueda 
ser capaz de cambiar su ac
titud fente ai problema de la 
comunidad papúa. 

EI objetivo final sigue 
siendo _un estado papúa uni

ficado, con un solo gobierno. Victor 
Kasiepo, portavoz dei Frente Popular 
de Papila Occidental {WPVF), consi
dera que el futuro de su pafs esta en 
una Federación Melanesia, junto a 
Paptla-Nueva Guines, las lslas Sa
lomón, Nueva Caledonia, Vanuatu y 
Fldji. 

"Toda la región se ha puesto en 
movimiento -dice Kasiepo-. EI inte
rés internacional por el Océano Paci
fico está aumentando. Llegará el dfa 
que Jakarta deberá reconocer que 
nosotros pertencemos ai Pacífico y 
no a lndonesia". La campana iniciada 
por los exiliados está orientada jus
tamente en esa dirección. • 
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EI largo brazo dei" apartheid" 
Un sudafricano escapa tres veces de la muerte y conslgue refuglarse 

en Brasil con ayuda de la ONU. Su caso pone ai descubierto las 
conexlones lntemacionales dei "apartheld" 

H~tor Escobar 

M cDaniel Muovo . Galley, un 
joven negro de 27 anos, -ú
nico sobreviviente de una 

-lamilia masacrada por la policfa su
dafricana, en la ciudad de Undata, en 
el bantustán de Transkei en marzo 
dei ano pasado- fue abandonado el 
12 de octubre en el puerto brasilelio 
de Santos por el navío holandês M/S 
Watergens, representado en Brasil 
por la empresa Wilson Sons. 

ONU 

1 
McDanlel Muovo Galley 

nuevamente deportaria, algunos dias 
después. 

Antes que eso ocurriese, el do
mingo 18 de octubre por la noche, el 
Dr. Modesto da Silveira, asesor jurí
dico de la Asociación Brasilefla de 
Prensa (ABI), recibió una llamado 
anónimo denunciando lo que estaba 

ocurriendo con el joven sudafricano. 
EI abogado se puso inmediatamente 
en contacto con la oficina dei Alto 
Comisionado de Naciones Unidas 
para Refugiados (Acnur) que inició 
las acciones legales para Impedir que 
Muovo Galley fuera deportado. 

EI comisario jefe de Relaciones 
Públicas de la Policfa Federal de Rio 
de Janeiro, abogado Giovanni Barros 
de Azevedo, por su parte, admitió en 
una conferencia de prensa, que es 
comón que los capitanes de barcos 
entreguen marineros en el puerto de 
Río; a veces los casos llegan a 20 por 
semana. La policfa los "aloja" en la 
cârcel y a los pocos días, los deporta. 
"Sin embargo, cuando se trata de 
perseguidos políticos inmediata
mente informamos a Acnur", aflrmó 
el comisario, intentando deslindar 
responsabilidades. 

A pedido de Acnur, el 27 de octu· 
bre la cancillerfa brasilena otorgó 
asilo político transitorio a McDaniel 
Muovo Galley y ordenó su libertad, 
mientras se realizan los trâmites para 
encontraria una acogida definitiva en 
otro país. Se están realizando gestio
nes en ese sentido ante las autorida· 
des de Suecia, Canadá y Estados 
Unidos. • 

EI capitán dei barco holandês en
tregó ai joven Galley a las autorida
des brasilenas, sin haberle pagado 
siquiera su salario de marinero, 900 
dólares por mes, de acuerdo ai con
trato que habían celebrado en el 
puerto de Lagos, Nigeria, a mediados 
de setiembre. Sin documentos, Me 
Daniel Muovo Galley quedó a dispo
sición de la Policfa Federal brasilena 
que decidió repatriaria y cargar los 
gastos a la empresa naviera. 

Policías rubios para evitar 
problemas 

\ 

Muovo: Resurrección y exilio 
Cuando lo trasladaron ai aero

puerto de Rio de Janeiro para ser 
embarcado rumbo a Sudáfrica 
acompanado por dos agentes fede
rales, Muovo Galley explicó en inglês 
que no podia regresar a su pafs por
que lo iban a matar como ai resto de 
su familia, y que queria regresar a 
Nigeria. Galley no fue escuchado. 
Luchó como pudo con dos policias 
en la escalerilla dei avión sudafrica
no, para no ser deportado. Le rom
pieron los dientes a golpes y lo de
volvieron, sangrando, a la prisión. 

Los agentes, rubios -"escogidos 
especialmente para evitamos pro
blemas con las autoridades sudafri
canas", según confesó el propio res
ponsable de la policia, intentarlan 
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D Así testimonia los hechos 
Muovo Galley: "T engo 27 

anos. Vivia en una granja con mi 
familia en la ciudad de Undata, en 
Transkei, Sudáfrica. Un dfa llegó 
la policia y acusó a los vecinos de 
colaborar con el Congreso Nacio
nal Africano (ANC). Era de noche; 
llegaron en varios vehfculos y ase
sinaron a muchas personas, entre 
ellas a toda mi familia: mi padre, 
John Muovo Galley, mi madre, 
Verónica Muovo Galley, y mis tres 
hermanas, Rose de 14 anos; Stella 
de 18 y Brigitte de 30 fueron ma
sacrados por la policia sudafrica
na. Yo logré escapar, porque me 
díeron por muerto. 

'Cuando recobré la conciencia, 
estaba en la morgue de un hospi-

tal, junto con los demás cadáve
res. Tenra dos fracturas en la pier
na derecha y una en el hombro iz
quierdo. No terminê de curarme 
pues escapé dei hospital antes que 
la policía volviera por mi. 

"Estuve clandestino mucho 
tiempo. En enero de 1987 llegué ai 
puerto de St. Johns y viájé como 
polizón a Nigeria. Estaba sin do
cumentos, la policia de Transkei se 
habfa quedado con todo. Entré en 
contacto con el capitán de un bar
co de Rotterdam que contrató por 
900 dólares ai mes. Tras varios 
dias, descubderon en el barco a 
tres polizones nigerianos. EI capi
tán decidió expulsar a todos los 
polizones y marineros nuevos en 
el primer puerto que tocásemos." 



MUJER 

Vf ctima por partida doble 
En la tragedia de Bhopal las mujeres llevaron la peor 

parte por las- consecuenclas para la matemidad 

Dr. Sathyama/a 

E 
I próximo 3 de diciembre se 
cumplirán tres anos de la ca
tástrofe de Bhopal, cuando un 

escape de gas letal, en la planta de la 
Unlon Catbide de esa ciudad "hindú, 
causó la muerte de más de cinco mil 
personas y afectó gravemente a ot~as 
200 mil. A pesar dei tiempo transcur
rido desde el accidente, hasta ahora 
no existe ningún documento que ex
plique claramente los efectos dei gas 
sobre el cuerpo humano. 
Desde el comienzo hubo una 
tendencia a minimizar las 
consecuencias de la catás-
trofe, cubriendo con un velo 
de sigilo incluso las informa-
clones más banales sobre el 
tema. Ante esta conspiración 
de silencio, muchos ecolo-
gistas comenzaron a reunir 
las escasas y dispersas in
formaciones disponibles, 
que demuestran que mucha 
gente continuó sufriendo los 
efectos nocivos dei gas, in
cluso bastante tiempo des
pués de que los medios de 
comunicación dejaran el te
ma de lado; por noticias más 
"candentes". Lo que sigue 
es un breve informe sobre 
las consecuencias dei acci
dente en las mujeres y sobre 
los tratamientos médicos 
que recibieron, dei cuerpo 
médico local. 

En febrero de 1985, a es
casos dos meses dei acci
dente, la prensa local alerta
ba sobre una elevación dei 
número de abortos y de al
gunos casos de nacimientos 
de bebês con malformacio-

' nes congénitas. Después de 
haber realizado una labor 

excelente aplicando los primeros au
xilios a la$ vlctimas, los médicos de 
Bhopal comenzaron a declarar que el 
Incremento de la tasa de morbilidad 
era en realidad producto de la imagi
nación y exageración de las mujeres. 
Cuando la magnitud dei número de 
abortos se torn6 innegable, obliga
dos a ensayar alguna explicación, 
afirmaron que el fenómeno era una 
consecuencia "natural" dei desastre y 
que una vez que la gente se "acos
tumbrase" las tasas de aborto volve
rfan a los niveles anteriores. 

Entre otros grupos, el debate no 

se orientó major. En general, sê ad
mitió que el gas letal contiene un 
componente teratógeno (capaz de 
producir malformaciones en el feto), 
pero la discusiones -generaron más 
interrogantes que soluciones. Se 
preguntaban por ejemplo, si era ético 
recomendar la interrupción dei em
barazo sobre la base de ese tipo de 
suposiciones, conociendo perfecta
mente la postura tradicional de los 
médicos en contra dei aborto. Para 
hacer más complejo el cuadro, se 
adicionó la circunstancia de que mu
chas parejas perdieron sus hijos en el 
desastre. Como se desconoce cuál 
será el efecto dei gas sobre la fertili
dad en el futuro, los actuales emba
razos pueden ser muy importantes. 

Duda e incertidumbre 
.,. 

Los sentimientos predominantes 
entre las mujeres embarazadas de 
Bhopal son de duda y de incertidum
bre. EI Cqnsejo Hindú de lnvestiga
ción Médica (ICMR) realizó una in
vestigación para estudiar los efectos 
a largo plazo causados por la intoxi-

cación con el gas letal de la 
Union Carbide. En esa en
cuesta, las preguntas desti
nadas a mujeres se referfan 
exclusivamente a su activi
dad genital. Como siempre, 
las mu]eres fueron conside
radas solamente en su fun
ción reproductora y la preo
cupación de los médicos se 
centró en determinar si esa 
función se habfa visto afec-
tada. 

De hecho, este es un en
foque sexista que considera 
a la mujer como una criatura 
emotiva e 'histérica, e induce 
a los médicos a pensar que 
las alteraciones en la gravi
dez son una consecuencia de 
la enorme tensión sufrida 
durante la catástrofe. Es po
sible que la tensión psicoló
gica haya tenido alguna in
fluencia, pero existe la ten
dencia a atribuir todo ai es
tado emocional de las mu
jeres. 

Sorpresivamente, los 
médicos se mostraron reti
centes a aconsejar a las mu
jeres de Bhopal el uso de al
gún tipo de anticonceptivo. 
Si existia el temor fundado 
de que el gas letal tuviera 



efectos de malformación en 
el feto, una medida preven
tiva muy importante hubiera 
sido utilizar métodos de 
contrai de la natalidad hasta 
que pesara el peligro. Por 
otra parte, existia una com
pleta falta de interés por los 
efectos dei gas sobre el ciclo 
menstrual. Si la intención 
dei ICMR fue documentar 
los problemas de salud entre 
las víctimas dei isocianuro 
de metilo, el estudio parcia
lizado de los problemas fe- · 
meninos sólo se explica co
mo el resultado de un enfo
que machista de la medicina. 

Fueron dos mujeres 
quienes dieron el primer pa
so en el sentido de docu
mentar los efectos de la ca
tástrofe sobre.e! sexo feme
nino. 

Una verdadera epidemia 
Manifestacl6n contra la Union Catblde 

Tres meses después dei escape de 
la Union Carbide dos médicas, Rani 
Bang y Mira Sandgopal publicaron 
los resultados de una investigación 
en un folleto titulado "los efectos dei 
desastre de Bhopal - Una epidemia 
de enfermedades ginecológicas". Las 
dos investigadoras derriostraron que 
"desde el momento de la exposición 
ai gas, un porcentaje elevadlsimo de 
mujeres ha desarrollado enfermeda
des ginecológicas tales como leu
correa {94%), inflamaciones de la 
pelvis {79%), hemorragias {46%), in-

terrupción de la lactancia (46%) y 
abortos espontêneos". Las médicas 
concluyen que "la extensión de los 
danos ocasionados en la salud de la 
población femenina fue ignorada 
hasta ahora y permaneció sin aten
ci6n, por lo que exige la urgente in
tervención e investigación médica. 
Hay argumentos de peso para infor
mar a las mujeres sobre los efectos 
dei gas en el feto y ofrecerles la 
oportunidad de optar por el aborto 
clfnico". 

EI informe fue ignorado durante 
mucho tiempo y hasta siete meses 

l 

después dei desastre, los médicos 
aseguraban que las tasas de aborto 
no habfan aumentado significativa
mente y que de ninguna manera de
bía adoptarse la política de practicar 
abortos cllnicos. En esa etapa se re
currl6 incluso a la calumnla; aflrma
ron que se trataba de un estudio "o
portunista" basado apenas en la ob
servación de 55 mujeres, 

En setiembre de 1985 un grupo de 
médicos progresistas, M~dlco Friends 
Clrcle realiz6 un estudío excelente 
sobre las enfermedades de la mujer y 
dei feto. A diferencia de otros traba
jos, esta encuesta fue realizada por 
trabajadoras de la salud de los bar
rios pobres de Nueva Delhl, cuyo ní
vel socio-económico era muy seme
jante ai de la mayorla de las mujeres 
afectadas de Bhopal. Este hecho creo 
una corriente de simpatia entre las 
encuestadoras y las encuestadas, lo 
que estimul6 a las mujeres de Bhopal 
a contar sus sufrimientos. 

La encuesta abarcó un universo de 
8.13 5 personas, de las cuales 1.486 
eran mujeres en edad de procrear. Se 
constat6 un aumento en la irregula· 
ridad de la menstruación que, de 
5,6% antes dei accidente, pasó a 
20,66%. EI 14% de las mujeres se 
quej6 de que la duraci6n dei ciclo 
habla disminuido, lo que les ocasio
naba menstruaciones másfrecuentes. 

Paralelamente se instal6 una cllni
ca ginecológica para examinar a las 
mujeres que lo desearan. Se presen· 
taron 343 mujeres, de las cuales el 
7 .5% padecia de erosión dei cuello 
dei útero y de inflamación cervical; el 

nm 

Vlctimas de la tragedia de Bophal hacen cola para reclbir viveres dei gof>terno, en partioular leche 



12,24% sufrla de vaginiti$ y el 6, 12% 
de inflamación de la pelvis. En rela
ción a la encuesta de febrero de 1985 
habia disminuldo la leucorrea y las 
inflama'Ciones pélvicas, pero las al
teraciones en la menstruación conti
nuaban en un nivel muy elevado. 

Efe<:tos prolongados 

EI índice de nacidos muértos lle
gaba ai 42,27 por 1.000 nacidos vivos. 
Las cifras demostraron claramente 
que los abortos espontâneos eran 
mucho menos frecuentes antes dei 
escape de gas. Por otra parte, como 
la encuesta se realizó diez meses 
después dei accidente, quedó en 
claro que los efectos dei gas se pro
longan por bastante tiempo. 

En esta tragedia las mujeres lle
varon la peor parte, tal vez rlebido a 
su responsabilidad adicional por la 
maternidad. Fueron atacadas por una 
serie de desórdenes ginecológicos 
que los médicos no reconocían como 
tales y que, por lo tanto, quedaron 
sin tratamiento. 

Discrimlnación social 

Hubo también una discriminación 
de tipo social. Muchas mujeres fue
ron repudiadas por sus maridos des
pués que el gas afectó su capacidad 
de trabajo; otras fueron abandonadas 
por temor a que engendrasen bebés 
anormales. En otros casos los mari
dos se volvieron a casar porque sus 
hijos varones habían muerto en la 
tragedia y ellas, ya esterilizadas, no 
podrlan terter otros. 

Los efectos físicos y psíquicos de 
esas ci rcunstancias nunca fueron 
considerados patológicos. Un estudio 
anterior demostró que el 65% de los 
trabajadores de los barrios pobres de 
Bhopal afectados por la tragedia su
frió una reducción de sus ingresos de 
entre el 20% y el 100%, debido a la 
incapacidad sobreviniente para resis
tir iiornadas de trabajo prolongadas. 
En cualquier población que sufra una 
reducción dei ingreso, el peso princi
pal de la disminución dei consumo 
recae en la mujer. Y Bhopal no es 
una excepción. • 

EI au•o de este e·tlculo es un médico de Nueva Delhl 
~ndla) que se ocup6 dei cont oi de las víctlmas de 
Bophal. 
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NOTAS 
Colomnia: Seguridad social 
para 200 mil domesticas 

EI gobierno colombiano anun
ció recientemente la incorporación 
de 200 mil empleadas domésticas 
a la seguridad social, respondien
do a las gestiones emprendidas 
por el sindicato que las agrupa. 

EI ministro de Trabajo, Diego 
Younes, explicó que para que la 
carga que ese peso representa sea 
tolerable, tanto para los patrones 
como para las domésticas, se es
tablecerá una cuota mensual no 
superior ai 5% de un salario mí
nimo de 90 dólares mensuales. 

Pertenecientes en su totalidad a 
las clases populares, nacides en el 
campo o con antecedentes rurales 
cercanos, las ''muchachas de ser
vicio", son una tradición muy ar
raigada en la actual sociedad co
lombiana. Aunque la ley reconocla 
desde 1977 el derecho de las em
pleadas domésticas a los benefí
cios dei régimen de seguridad so
cial obligatorio, hasta el presente 
no hay ningún antecedente de 
sanciones a los patrones omisos. 
La reciente decisión guberna
mental fue considerada como un 
primer paso hacia la incorporación 
definitiva de este grupo de muje
res como ciudadanas de primera 
clase, ante la ley. 

J amaica: zonas de lib re 
explotación 

La zona libre exportadora de 
Kingston, la capital de Jamaica, 
fue instalada como un enclave 
económico para atraer inversio
nistas extranjeros. Pero los sindi
catos y grupos femeninos denun
ciaron recientemente ante la opi
nión pública la explotación de las 
mujeres que alll trabalan. 

Una investigación indepen
diente reveló que "la pobreza y el 
desempleo facilitan y apoyan la 
explotación ele la mano de obra 
fem~nina. 

/ 

Chile: exigen elecciones 
linres 

Numerosas mujeres chilenas 
recorrieron el territorio nacional 
exigiendo elecciones libras sin 
proscripciones. Entre ellas, las tres 
representantes femeninas en el 
Comité Nacional por las Eleccio
nes Libres: Sílvia Alessandri, ex 
diputada conservarlora, Mónica 
Jiménez, de la Democracia Cris
tiana y Moí de Tohâ, viurla dei mi
nistro socialista clel gobierno Al
lende, José Tohá, muerto despuis 
rlel golpe militar. En estas actos 
estuvo presente también la ex di
putada Maria Maluenda, madre 
clel sociólogo José Manuel Para
da, asesinado hace dos anos. 

Las mujeres también tuvieron 
una participación importante en 
las manifestaciones organizadas 
por el Comité de lzquierda por las 
Elecciones (CIEL). Siguiendo un 
llamamiento formulado desde el 
exterior por Hortensia Bussi de 
Allende, la viuda dei presidente 
asesinado, las mujeres dei CIEL se 
organizaron por comunas en San
tiago. 

"Queremos mucho más que 
sobrevivir -afirman las mujeres 
queremos un país con dignidad en 
el tral:)13 o, en la escuela, en la casa, 
en las calles". 

Ecuador: mujeres en 
profesiones técnicas 

La incorporación de la mtfer 
a las profesiones técnicas es cada 
vez mayor, de acuerrlo con esta
dísticas dei Servicio Ecuatoriano 
de Capacitación Profesional (Se
cap). Actualmente en Ecuador es 
frecuente encontrar en los talleres 
de los centros rle formación in
dustrial a numerosas mujeres 
operando con maquinaria sofisti
cada y cumpliendo actividades 
profesionales que hasta hace poco 
tiempo estaban destinadas exclu
sivamente a los hombres. 
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Cambio de rumbo 
Un Congreso de especialistas 

· propone modificar la 
naturaleza dei debate sobre 
estupefacientes afinnando 

que confiar exclusivamente en 
la represlón potlclal no es 

la soluclón 

M édicos, juristas, siquiatras, 
sociólogos, educadores, pe
riodistas y antropólogos de

batieron el problema de la droga 
durante la realización dei li Congreso 
Internacional sobre Toxicomania y el 
1 Congreso Brasilefio sobre Consumo 
de Drogas. 

"EI objetivo dei congreso estuvo 
centrado en promover la discusión 
sobre los estupefacientes en Brasil de 
forma amplia", explica el siquiatra 
Sergio Dario Seibel, presidente de la 
comisión cientffica dei encuentro y 
director dei Nepad, un centro de es
tudios creado el afio pasado en la 
Universidad dei Estado de Rio de Ja
neiro con el objetivo de buscar nue
vos métodos de atención a los dro
gadictos. "Debemos comenzar a en
carar la cuestión -explica el experto
de una forma más cientifica, más 
técnica, más elaborada. Hasta ahora, 
el conjunto de la sociedad, especffi• 
camente la prensa y los sectores di
rectamente involucrados, tienen mu
chos prejuicios en relación ai tema. 
Es necesario sacar a la droga de los 
titulares policiales de los diarios y 
atender el problema de una manera 
más amplia". 

Consumidor y traficante 

Según Seibel, hasta 1985 en Brasil 
el propio Con!'ejo Federal de Estu
pefacientes estimulaba la polltica de 
dar a la cuestión un tratamiento si
giloso, evitando discutir el tema 
abiertamente, como si la política dei 
avestruz fuese a resolver algo. Mien
tras tanto, el uso de drogas se difun
dia sin cesar, principalmente en la ju
ventud. 

Con la instauración de la llamada 
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Dr. Sérgio Seibel (foto menor): la familia debe ayudar 

Nueva República, el Consejo fue re
estructurado lo que permitió que la 
cuestión fuese abordada con mayor 
sensibilidad. Una nueva visión pollti· 
ca comenzaba a estimular el debate. 

Aun asl, el enfoque predominante 
se basa en la represión lisa y llana, 
poniendo en un plano de igualdad 
a los consumidores y los traficantes. 
De esta manera, queda en manos de 
la sensibilidad dei juez decidir si un 
adieto debe ser enviado a la cárcel o 
sometido a un tratamiento de cura
ción. Pero aun en el caso en que el 
adieto sea sometido a un tratamiento 
por determinación de las autoridades 

judiciales, el avance no es tan signifi
cativo, afirma el Dr. Seibel. EI espe· 
cialista atribuye el fracaso ai enfoque 
tradicional de la siquiatrfa en los 
hospitales públicos que, a priori, con
sidera a la persona que consume 
drogas como un enfermo mental. 

EI enfoque sanitarista 

"Nuestra visión es diferente", dice 
Seibel. "Nosotros tenemos un enfo
que sanitario de cada caso y nos 
ocupamos globalmente de la salud 
dei enfermo. Es muy importante es
tablecer la forma en que se usa la 



droga. Por ejemplo, alguien puede 
utilizar drogas leves como marihuana 
una o dos veces por semana, en reu
nionas, sin mayores- consecuencias 
para su salud. Pero cuando un ado
lescente en formación o 'en crisis de 
identídad comienza a drogarse para 
huir de la realidad, como una forma 
de alienación, entonces kl situación 
es grave. También es grave el caso 
dei adulto que comienza a hacer de la 
droga el centro de su vida. En ese ca
so, la persona deja de preocuparse 
por su drama existencial, su situación 
afectíva y su inserción en la esfera 
productiva. La droga pasa a ser un 
problema mayor'', afirma Seibel. 

Según el siquiatra, la dependencia 
es el verdadero mal, tanto en el caso 
de los tóxicos, como dei alcohol, de 
la comida o hasta dei trabajo. la di-, 
lerencia -explica- es que las drogas 

son productos psicoactivos, que pro
ducen determinadas sensaciones. 
Para poder experimentarias con la 
misma intensidad se requieren dosis 
cada vez mayores, incluso sobredo
sis. Por este camino, el drogadicto 
puede transitar dei sufrimiento a la 
muerte en esa búsqueda dei placar". 

Por otro lado, el gran negocio en 
que se transformó el tráfico de estu
pefacientes estimula la difusión dei 
vicio, principalmente a partir de la 
periferia de los grandes centros in
dustriales. Rio de Janeiro, San Pablo 
y otras grandes ciudades de Brasil 
ofrecen a los traficantes un campo 
tan fértil como pueden ser Paris, 
Londres o Nueva York. Los precios 
son más bajos, pero también los 
costos de los proveedores son me
nores. La misión dei traficante es 
crear el mercado, crear la necesidad 

de la droga, lo que, según el siquia
tra, es muy fácil de conseguir en las 
grandes metrópolis. Seibel recuerda 
que hace 15 arios, cuando él comen
zó a interesarse en el asunto, los al
caloides más poderosos no llegaban 
a ser un problema en Brasil, ya que 
las rutas internacionales dei narco
tráfico no pasaban por el pais. 

Si el combate de los tóxicos en el 
terreno policial ya alcanzó determi
nada eficiencia, aún confundiendo ai 
traficante con el consumidor, en el 
tratamiento médico predomina una 
acción tradicional y rígida. 

"la medicina tradicional sabe co
mo tratar la enfermedad, pero carece 
de un enfoque sanitario. Puede reali
zar una cirugía de estômago, pero no 
sabe qué hacer con el duerio dei es
tômago en su integridad", observa 
Seibel. • 

Una propuesta latinoamericana inversa como plantean las visiones 
más tradicionales. De acuerdo con 
Ramirez, "el problema con estas 
concepciones es que pasará algún 
tiempo antes de que se extingan". D Especialistas latinoamerica

flOS insisten en la necesidad 
de emplear un nuevo modele, para 
abordar el problema de las dro
gas, pero no cuentan con la com
prensión dei Norte industrializado, 
cerrado en su enfoque tradicional. 
Ese fue el tema que expertos de 
diez países anallzaron durante el 
IV Encuentro Regional de Educa
ción Preventiva dei Tráfico y Con
sumo de Drogas celebrado en la 
capital venezolana dei 11 ai 16 de 
octubre. 

Un problema geopolítico 

"Lo determinante es lo político, 
no la salud", afirmó el máximo 
vocero dei encuentro, el venezola
no Bayardo Ramirez, que explicó 
que el "modelo geopolftico es
tructural" propuesto por los espe
cialistas considera a las drogas 
"una cuestión de Estado, un delito 
contra la Humanidad y un pro
blema de seguridad". 

Ramfrez es presidente dei Cen
tro Regional de Prevención Edu
cativa contra el Tráfico y Consumo 
de Droga.s, que forma parte de un 
acuerdo sudamericano sobre es
tupefacientes y psicotrópicos fir
mado en 1972. 
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Desde hace tres arios, los paí
ses latinoamericanos defienden la 
tesis de que el problema dei tráfi
co de drogas es en realidad un 
asunto geopolítico, "pero las na
ciones industrializadas siguen 
considerándólo más bien como un 
problema de salud y sociedad, en 
el que el consumo serra el princi
pal factor", afirmó el especialista. 
Ramirez piensa, en cambio, que el 
principal enemigo a combatir son 
las enormes masas de dinero qúe 
se mueven con la "complicidad 
pasiva" dei sistema financiero y la 
industria de la salud. Se estima 
que el flujo monetario producido 
por la droga moviliza entre 300 y 
500 mil millones de dÓlares anua
les. En América Latina, el tráfico 
genera dependencia y corrupción, 
además de debilitar la capacidad 
dei Estado, atentar contra la so
berania y lesionar la economia, de 
acuerdo con los criterios maneja
dos en el encuentro de Caracas. 

En otras consideraciones, los 
documentos dei encuentro expre
san que las drogas constituyen un 
problema para todos los países, 
en mayor o menor medida, y que 
es el aumento de los recursos fi
hancieros y de la producción lo 
que estimula el consumo, y no a la 

La celebración dei encuentro en 
Caracas obedeció ai interés de ge
nerar una estrategia educativa que 
encare el problema de la droga en 
forma global. "Esa visión implica 
transformar conceptos en la edu
cación", afirmó Ramirez. 

EI "modelo geopolftico estruc
tural" es fácil de comprender: los 
expertos lo explican gráficamente 
con el ejemplo de un reloj: quie
nes lo miran ven sólo una superfí
cie con dos agujas -el traficante y 
el consumidor- pero ignoran·todo 
con respecto a la maquinaria que 
se mueve detrás. Algunos ni si
quiera sospechan cómo opera. 

Mientràs que actualmente el 
combate ai tráfico y consumo de 
drogas está centrado en la repre
sión policial, la tesis latinoameri
cana propone considerar nuevas 
acciones, como una vigilancia es
trecha a los bancos, porque donde 
circulan los dólares dei narcotráfi 
co y una supervisión dei movi
miento de capitajes. Las medidas 
propuestas buscan educar a "las 
élites pollticas", pues solamente 
allf se podrán adoptar las decisio
nes para combatir eficazmente ai 
narcotráfico, sostiene Ramirez. 

tercer mundo - 55 



CUOURA 
Poesía y revolución: "receta'' • •• n1caraguense 

La patria de Rubén Dario encuentra en la poesfa un Instrumento para canalizar 
la fuerza creativa de un pueblo lnconfonnado 

Martfn Aguilar G. • 

L a actual literatura de Nicara
gua es un complejo mundo 
de creadores, de diversas ge

neraciones, estilos e ideas. E n un 
ambiente de constante desarrollo e 
intercambio conviven poetas recono
cidos a nivel internacional, maestros 
foqjadores dei movimiento de van
guardia (1930) y otros poetas surgi
dos en 1940, como Ernesto Cardenal 
y Carlos Martínez Rivas y el desapa
recido poeta Ernesto Mejía Sânchez. 

Después de la muerte de Rubén 
Darfo en 1916, surge una serie de 
imitadores y seguidores de su poéti
ca, tanto en Nicaragua como en el 
resto de los países de América Cen
tral. Desaparecidas las causas que 
sustentaban el modernismo, ya se 
estâ en la antesala de la Primera 
Guerra Mundial mientras en Nicara
gua Sandino libra la guerra para ex
pulsar a los marines norteamericanos. 
En ese contexto, el modernismo, un 
fugaz fenómeno de decadencia pro
vinciana llega a su fin y en Nicaragua 
se inicia la ruptura con todos los cá
nones pas~dos. 

Alfonso Cortês (1890-1969), Aza
tías H. Pallais (1888-1957) y Salomón 
de la Selva (1893-1957) rompen con 
la sumisión posmodernista; se entra 
a una etapa de renovación y sus 
obras serân determinantes para el 
desarrollo ulterior de la poesía en Ni
caragua. 

EI grupo de Vanguardia, una ex
tensión tardía de las vanguardias 
europeas, liderado por José Coronel 
Urtecho y Luís Alberto Cabrales, es la 
confirmación de la ruptura "que serâ 
una de las características de la poesía 
nicaragüense como fenómeno cul
tural que puede atenerse a un de
sarrollo orgânico en el tiempo". Los 
vanguardistas realzan la individuali
dad creadora como centro y motor 
dei oficio poético, lo cual serâ una 
constante para los poetas siguientes. 
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U BLICAC I ON LllERAAl.0 

Los "'lamentos posteriores de la poe
sia nicaragüense, que coinci~en con 
el recrudecimiento de la lucha contra 
la dictadura de los Somoza, muestra 
un panorama sustentado por indivi
dualidades poéticas que, lejos de te
ner un solo modelo, molde o sello, 
poseen una particular distinción, ori
ginalidad y frescura en cada uno de 
ellos. 

En el exterior, mucho se comenta 
acerca de la superpoblación poética 
existente en Nicaragua. Comentarias 
chispeantes como el que después dei 
café, la poesia es el segundo pro
dueto de exportación dei país o que 
en Nicaragua se es poeta hasta que 
se demuestre lo contrario, son ape
nas una muestra de la admiración y 
atención que causa tal fenómeno. 
Sólo que ser poeta en un país donde 
se tiene tan importantes predeceso
res, una gran tradición !iteraria y 

tantas actividades y suenos que 
cumplir, no es precisamente una 
bendición, sino mês bien un reto, un 
tratar de nutrlrse de toda la herencia 
cultural de la Nación, para ser dis
tintos, fieles ai momento que se vive, 
que demanda, por asl decirlo, formas 
y técnicas nuevas, con temas que no 
son exclusivamente coyunturales si
no que estân en correspondencia con 
lo que el nicaragüense tiene de na
cional y de universal. La calidad es la 
única petición dei pueblo a sus artistas. 

La Cruzada Nacional de 
Alfabetizacl6n 

Contribuyó mucho a crear esta 
imagen de tantos poetas por kilóme
tro cuadrado un aconteclmiento sin 
precedentes en la cultura nacional, 
como fue la Cruzada Nacional de AI· 
fabetización, en 1980, cuando el 
triunfo de la revolución sandinista. 
Con el cumplimiento de las tareas 
que se planteaba y la reduoción dei 
índice de analfabetismo, surgen nue
vos lectores que, no satisfechos con 
sólo leer y escribir, de inmediato co· 
mienzan a vertir todo el caudal de 
poesfa acumulada que antes se des· 
viaba hacia el e&uoe de la literatura oral. 

A ello contribuyó también otro fe· 
nómeno: la creación, meses antes dei 
triunfo revoluclonario, de los Talleres 
de Poesfa, bajo los preceptos litera· 
rios y políticos dei poeta Ernesto 
Cardenal. Los talleres fueron una es· 
cuela de iniciación pare los aficiona
dos a la poesfa. Nicaragua, o la poa· 
sfa nicaragüense, es también conoci· 
da internacionalmente por los poe· 
mas resultantes de las prãcticas he· 
chas por obreros, campesinos, amas 
de casa y demás integrantes dei sec· 
tor popular. Sus trabajos son mani· 
festaciones espontâneas, breves en 
su mayoría, cargadas de plasticidad, 
paisajes y toponímias, de recuerdos Y 
vivencias nacidos en la reciente 
guerra de llberación. La poesfa talle· 
rlsta en su mayor parte está influen· 
ciada por Ernesto Cardenal. Sus 



Cruzada Nacional de Alfabetización: sin precedentes Nuevos lectores que generan nuevos poetas 

obras son la forma verbal viva de lo 
popular como lo es la pintura primi
tiva original dei archipiélago de So
lentiname para la plástica nacional. 

Si algo hay que reconocer a este 
experimento de colectivismo y parti
cipación en el hacer de la poesia, es 
que los talleres dieron la oportunidad 
para que el pueblo conociera más de 
cerca el rigor y la técnica que de
manda la poesía, el esfuerzo que re
queria, que supiera que no era un 
oficio de bohemios, ni de locos o ex
cêntricos, según el estereotipo de ar
tista que el somocismo pretendió 
difundir. 

Pero no solamente los Talleres 
naclan con la revolución, otros poe
tas, testigos dei oscurantismo somo
cista, pregonaban con entusiasmo su 
renacimiento y su revalorización hu
mana con el triunfo popular de 1979. 
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Los jóvenes comenzaron a involu
crarse en el mundo de las letras y la 
vida para formar una faceta de la 
actual poesia de Nicaragua, que ai 
momento de su irrupción no fue tan 
difundida y atendida, pero que ahora, 
a fuerza de constancia y calidad se ha 
ganado un lugar y el reconocimiento 
dei público y de la incipiente crítica. 

La generaci6n de los ochenta 

Cronológicamente, estos jóvenes 
poetas se circunscriben a la década 
actual, por lo que se les ha llamado 
"generación de los ochenta", otros la 
denominan "generación dei triunfo". 
EI afianzamiento de la joven litera
tura ha sido posible gracias a la for
mación de grupos literarios, revistas 
effmeras y ai fomento que de algu
nos haclan los suplementos cultura-

les. Más recientemente, cabe desta
car el estimulo logrado mediante la 
publicación de una panorâmica de la 
literatura joven de Nicaragua. Sus 
temas son diversos, algunos de ellos 
cargados con un lenguaje metafórico, 
reflexionan sobre la condición y los 
problemas dei hombre cotidiano. 
Estas autores denotan la preocupa
ción por no caer en el facilismo, lo 
que no indica que sean artificiosos; 
experimentan con los géneros, unos 
trabajan el verso fibre, otros hacen 
cuentos poéticos, otros el poema en 
prosa, todo en busca de una inde
pendencia, de una originalidad que 
los reafirme, los valorice y les dé el 
lugar debido en la literatura dei 
país. • 

* Poeta y subdlrector de las Escuelas de Bellas 
Artes de Nlceragua. 
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La generación de los ochenta 
Presentamos aqur una muestra dei trabajo de los 
jóvenes poetas nicaragiienses. Sus edades o$dlan 
entre 21 y 30 anos y en su mayorfa han sido 
publicados en suplementos cufturales y publlcaclones 
de pequeno tlraje. 

Ex Ars Poetica 

No ocultes la sed que tienes de palabras, ni el amor, 
fuente no revelada que te colma. presente en cada lfnea de 
tv vida. 

Lejana ya de Lesbos aseguraste que la lira no serfa tu 
instrumento y después te perdiste remontando las calles de 
este remedo de ciudad, dispersa y virulenta. 

EI caos y el azar no el ruisenor ni la rosa dijiste una vez, 
y que vivirfas verso a verso la pasión que brotara de tu car
ne. Luego vino la mafiana y en la resaca se nos fueron los 
suefios, le dimos de patada a la utopia y tu obsesión por 
dejar de sentir tantos sentires te asaltó para siempre. 

Quizás ya no escribas roos versos, ni frecuentes aque
flos comunes lugares en donde la bohemia podrfa inmolarte 
en só/o una tonada. Nadie só/o tú sabrás si la marca se te 
habrá borrado, perdiéndote de vista ente la gente que mar
cha a su trabajo y cerrando los ojos para no ver que te ob
servamos. 

Martfn Aguilar 
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PaJabras a Lejana 

Debes buscar en /ss calles/ si hss tenido amor; las me
sas, los vasos, e! mucho trllficol el viejo que te tocai como a 
una puerta de barriada,I es mucho ruido en tu cabezal ha
ciendo groseros los segundos/ y los golpes y palmadas 
atendidas/ con un gracias susurrado. 

Pero Is vida no es la malvada brujal que empiezas a cre
er, aunque tu rostro vsyal desgsstllndose en los escapara
tes, y trates de sonrefrte huecal en medio dei rutilante caos. 

Aquf los suenos de tus hijos/ palpitan en nosotros los 
arrigos de antesJ E/los que sin culpa crecenl bajo otro cielo 
smenszados. 

Con prudencia te arreg/ss el pelo! -la coqueterfa no con
viene en tierra extrana-1 y suavemente quieres rezar/ y 
suavemente !lega e/ desvelo/ de querer tomar la mananal 
para ponerla en la guitarra/ de John Denver, o peor aúnl de 
Edith Piaf desbaratándose en la voz/ o de cualqulera, o tu
yal aunque ni siquiera conoces a los tres/ tú que me hiciste 
hacer esto/ no puedes cantar cuánto te cuesta un dia/ y él 
se pone en tu lugar/ te vuelve s despeinsrl te abandona en 
brazos de tus hijos/ recordando que el amor/ se hizo en todo 
el mundo/ a pesar de tu soledsd. 

Silvio Páez 

Sln Mesura 

ai ocaso cotidiano/ a la noche antano dadivosa/ ai nave
gante de obligada traves/ai a la luz que siempre choca en 
sus pupilas/ ai instante de su tiempo inexplicablel rogó le 
trasmitieran su mensaje de amor 

todos, uno a uno, se negaron 
sirva entonces un proyectol de versos apagados 

Sílvia Mayorga 

lba Pensando En Vos 

lba pensando en vos/ tres veces desde el inicio/ de la 
historia cotidiana de ir de un extremo/ a la sal/da dei bus/ y 
de repente vi el letrerol "este bus es histórico"/ no sé si se· 
rfal por transportar a los cachorros/ o por/ simplemente pen
sar en vos/ pensar en vos/ pensar en vos/ es decir pensar 
en vos tres veces 

Seamos ortodoxos/ radlcalesl y cuadrados;I vos sosl la 
mujer oficlaV en mi pensamíentol por lo menos el dfa de hoy 

Soy a fin de cuentasl tan irresponsablel que dejo hasta 
los poemas/ que te escribol encima de la mesa/ y los lee 
otra mujerl creyendo que son para e/la. 

Raúl Ouintanilla 



MEDIU AMBIENTE 

EI ,espectro de Bhopal 
Los pesticidas causan más problemas de los que solucionan y 

degradan el medlo ambiente hasta extinguir numerosas especies 

Bill Hinchberger 

E n las áreas rurales de Brasil, 
las muertes, mutilaciones e 
intoxicac.iones por efecto de 

la utilización de pesticidas son l'T'él· 

yores que el número de víctimas dei 
accidente químico de Bhopal, en la 
lndia". 

Esta audaz afirmación aparece en 
la contratapa dei libro escrito por Da
vid Hathaway en coautoría, "Pragas e 
venenos: Agrotóxicos no Brasil e no 
Terceiro Mundo"1 y está pensada para 
impactar, para servir de "gancho". 
De todos modos, el uso normal de 
pesticidas en los países dei Tercer 
Mundo muestra resultados impre
sionantes. En Sri Lanka, por ejemplo, 
un país que tiene una ~oblación de 
sólo 14 millones de habitar tes, el 
número de personas hospitalizadas 
por envenenamiento producido por 
la ingestión de pesticidas es el doble 
dei que registra Estados Unidos,.pals 
que consume un tercio dei total de 
los pesticidas utilizados en todo el 
mundo y tiene una población casi 
veinticinco veces mayor que esa lsla. 
dei Océano Indico. 

"las condiciones sociales impe
rantes en el Tercer Mundo son res
ponsables por esta enorme diferen
cia", dice Hathaway, investigador 
norteamericano. Radicado en Brasil 
desde hace casi diez anos, Hathaway 
se especializó en el estud b dei uso 
de los pesticidas y en el papel que 
cumple la industria química en el 
Brasil. Tiene una vasta experiencia en 
América Latina e incluso trabajó en 
Chile, donde fue arrestado y expul
sado después dei golpe de 1973. 

En su libra usted menciona un estu
dio dirigido por el Centro para e/ Contrai 
de lntoxicaciones de Campinas -Bra
sil- que reveta que por lo menos 

~ 280.000 brasilefios - un 2% dei total de 
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la población- son contaminados cada 
afio por pesticidas. ·1,se trata de una 
informacfón confiable? 

- Es una estimación por proyec
ción. La cifra se basa en los casos que 
llegan a ser tratados por las autori
d,•des sanitarias de Brasil, porque 
aquí como en la mayorla de los pai
ses donde ocurren estos casos de en
venenamiento por pesticidas, las víc
timas generalmente son campesinos 

Hathaway: ''más vlctlmas que en Bhopal" 

pobres. Muchos casos no llegan a ser 
conocidos por los médicos. En la 
mayoría de los hospitales y centros 
sanitarios de las áreas rurales, el per
sonal médico no está preparado para 
tratar el envenenamiento de origen 
qufmico. Las personas son diagnosti
cadas por dolores de cabeza, mates-

tares pasajeros, o indigestión por al
gún ·alimento er mal estado; sinto
mas que desaparecerán rápido. Pero 
no se trata de llevar el recuento de 
tos ataúdes sino de reconocer que el 
problema es dramático y que muere 
mucha gente. 

Envem~nar a los más jóvenes 

t,Por quá es más grave en e/ Terce, 
Mundo el riesgo de envenenerriento por 
pesticidas? 

- Creo que, básicamente, se debe 
a las condiciones 

Hélio santos sociales en las cua-
les se utmzan los 
pesticidas. Por lo 
menos en Brasil, un 
país que conozco 
d r.ectamente, la 
mayorla de los pes
ticidas se utiliza en 
explotaciones de 
cultivo extensivo 
para productos de 
exportación. Los 
grandes capitalistas 
rurales compran 
enormes cantidades 
de pesticidas y utili
zar mano de obra 
asatariada para su 
aplicación. En esto 
et proceso no di
fiere mucho de lo 
que ocurre en Esta
dos Unidos. Pero 
aqui ta situación de 
las relaciones la
borales -en especial 
en tas áreas rura
les- es abominable. 
Los trabajadores 
pueden, teórica
mente, estar prote

gidos por algunas leyes, pero en la 
práctica es muy poco lo que se hace 
para defender sus derechos, aun 
cuando existan algunos sindicatos de 
trabajadores rurales. Sus reivindica
ciones se dirigen ai problema salarial 
y a la propiedad de la tierra y no a las 
condiciones de trabajo. 
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· Es muy común que los cap,taces 
destinen para las tareas de fumiga
ción a los trabajadores más jóvenes, 
entre 14 y 15 anos, porque son los 
que van íl vivir más. Todavia no han 
sido vlctimas dei envenenamiento 
crónico; cuando lleguen a los 18 o 20 
anos se les cambiará la tares. Usted 
puede ver esos chicos en el final de la 
adolescencia o ai comienzo de los 20 
anos jugando ai fútbol sin la energia 
necesaria para correr todo el campo 
de juego. Esta es la realidad. Existe 
también una cantidad de casos agu
dos de envenenamiento. Los trabaja
dores no tienen muchas alternativas: 
si se niegan a apli-
car los pesticidas 
son despedidos. 

Aqui ocurre algo 
que tambi~n obser
vé en Estados Uni
dos. Algo que ven
go criticando desde 
hace tiempo, inclu
so a gente de iz
quierda, personas 
con profundas con
vicciones antiimpe
rialistas y senti
mientos naciona
listas: en su práctica 
social como técni
cos, ponen como 
ejemplo de todas 
las virtudes dei de
sarrollo a los países 
industrializados. 
Esto no se justifica. 
En el caso de Brasil, 
por ejemplo, esto 

sante de su libro fue el aspecto urbano 
de I~ cuesti6n. EI envenenamento por 
pesticidas es fundamentalmente un 
problema dei campo. Pero usted se/ia/a 
que han existido situaciones en que el 
uso incorrecto de pesticidas en edificlos 
públicos y casas particulares produjo 
problemas serios en áreas urbanas. 

- Los efectos de la utllización de 
pesticidas en el campo aparecen en 
les ciudades básicamente a través de 
dos fuentes: el agua contaminada 
y los resíduos de veneno en los ali
mentos. EI agua potable se contami
n~ porque los rios ya están, a su vez, 
contaminados. Pero existe también el 

John lollus / ARSAP 

ocurre en todo el Son pocos los trabajadores protegidos 
sector rural y se ha 
extendido a otras áreas. 

EI trabajador no sólo se expone en 
su lugar de trabajo. Hay accidentes que 
ocurren en la casa 

- En lo que se refiere a las áreas 
rurales, los trabajadores que fumigan 
y están en contacto directo con pesti
cidas son, en su gran mayorla, anal
fabetos o semianalfabetos. No pue
den leer las indicaciones en las eti
quetas aun cuando estén escritas en 
portugués y contengan información 
correcta. 

EI problema en las áreas urbanas 

Una cosa que me pareció intere-
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problema de la proliferación de una 
cantidad impresionante de pequenas 
empresas de desinfección de edificios 
y casas particulares. Estas pequenas 
empresas de desinfección domicilia
ria utilizan venenos contra las cuca
rachas, hormigas, mosquitos y otros 
insectos, sin ningún control. Utilizan 
todo tipo de pesticidas que, incluso 
por la ley brasilena, son de uso res
tringido' a la agricultura y están espe
cíficamente prohibidos en las casas y 
lugares cerrados. 

Hubo un caso en el instituto gu
bernamental de estadlsticas, el IBGE, 
en las afueras de Rio de Janeiro. Uno 
de sus principales edificios fue fumi
gado y cuando los empleados vol-

vieron a trabajar, inmediatamente 
comenzaron a sentirse enfermos. 
Tuvieron que mandar a todo el mun
do a su casa y el local fue cerrado por 
más de un afio. 

La revolución verde 

Muchos estudiosos consideran que 
la revofuciôn verde de los aflos 60 be
neflció enormemente a los fabricantes 
de pesticidas. En aquel momento, la in
dustria qufrrvca comenzó a vincufarse 
estrechamente a la agricultura, y hoy en 
dia abarca casl todos sus aspectos in
cluyendo las serrvflas. 1,Es correcto 
este anAfisis? 

- Yo creo que la revolución verde 
signlflcó, probablemente, un salto 
cuantitativo, no cualitativo, para la 
industria química y su mercado de 
pesticidas. EI salto cualitativo, en 
términos de tecnologfa, ocurrió en 
los anos 30 y más ampliamente des
pués de la Segunda Guerra Mundial, 
cuando los laboratorios de investiga
ción de la República Federal Alema
na, Gran Bretana y Estados Unidos 
descubrieron que los venenos quími
cos podlan ser utilizados para matar 
insectos. Los pesticidas agrfcolas po
dlan ser usados para controlar 
agentes trasmisores de enfermeda
des como el mosquito de la malaria, 
por ejemplo. 

Esto creaba un nuevo mercado 
potencial para la industria química. 
Se sabia que algunos de los pestici
das eran tremendamente venenosos 
para el ser humano, pero otros no lo 
eran tanto y sus efectos sólo se ma
nifestaban en el largo plazo. Mientras 
tanto, la industria química acabó 
convenciendo a las autoridades agrí
colas que debfan instruir a sus ofici
nas de extensión y a los productores, 
en el sentido de que la solución para 
las enfermedades dei agro eran los 
pesticidas químicos. Esto permitiria 
acabar con las pérdidas en las cose
chas de alimentos, y aumentaria el 
ingreso de los agricultores. Los pro· 
ductores fueron inducidos a aceptar 
estas teorias a través dei aumento de 
los incentivos agrícolas. Los créditos 
subsidiados para el campo ayudaron 
a construir el mercado. Los gobier
nos otorgaron una serie de ventajas 
impositivas y todo tipo de facilidades 
a la industria para facilitar la impor· 
tación de lo que se consideraba un 



beneficio estratégico. 

t,Cu~I es el papel que cumple la 
/iotecnologfa? 

- AI final de la década dei 70 co
mienza a intensiflcarse la investiga
ción en biotecnología -ingeniería ge
nética etcétera- lo que dio lugar a un 
virtual puente tecnológico con la fa
bricación de semillas. A esa altura 
grandes companlas fabricantes de 
semillas comenzaban a ser compra
das por las empresas químicas pro
ductoras de pesticidas. La Royal Dut
ch Shell -que además de ser una 
empresa petrolera, es uno de los más 
grandes productores mundiales de 
pesticidas- llegó a ser también la 
mayor empresa internacional en la 
comercialización de semillas. 

Este fenómeno se multiplica en la 
medida que las grandes compaólas 
químicas aumentan sus inversíones 
en la investigación biotecnológica. En 
la República Federal Alemana están 
las empresas Bayer, Hoechst y BASF; 
en Suiza la Ciba Geigy y existen va
rias en Estados Unidos, como por 
ejemplo la empresa Monsanto. Existe 
una creciente tendencia a la comple
mentación natural de la Hnea de pro
duetos de una companla dada. Las 
semillas deben ser resistentes, com~ 
resultado de la aplicación de técnicas 
de ingeniería genética, para soportar 
la acción de determinados herbicidas: 
el herbicida que produce la misma 
empresa. En consecuencia, un pro
ductor puede llegar a utilizar un her-

' bicida que mate todas las otras espe
cies vegetales vivas dei lugar. 

t,Cómo se refleja este proceso en el 
Tercer Mundo? 

- En el Tercer Mundo están co
menzando a aparecer semillas que 
reemplazan a las especies tradicio
nales. Existe una dependencia real 
dei Tercer Mundo de los bancos de 
semillas de Estados Unidos y Euro
pa. Esto permite pronosticar un ma
yor control de las empresas trasna
cionales sobre el futuro dei Tercer 
Mundo: ellas decidirán qué deberá 
ser sembrado, qué deberá cultivarse 
ycómo. 

La búsqueda de soluciones 
alternativas 

En su libro se afirma que en los pai· 
ses dei Terce, Mundo se pierde el 30"/o 
de las cosechas. Si no se utílizan pesti
cidas t,Cómo controlar las plagas? 

- Desde 1950 se viene afirmando 
que el 30, a veces et 35 ó 40% de las 
cosechas se pierden por causa de las 
pisgas agrlcotas. Esta cifra mltica que 
utiliza la literatura especializada de la 
industria química no ha variado en 40 
arios, a pesar dei uso intensivo de tos 
pesticidas. Yo no creo que la sotución 
ai problema de las plagas en el mun
do venga por el lado de los pestici
das. 

EI problema no radica en la tec
nología; en el mundo ya se produce 
la cantidad de alimentos necesaria 
para alimentar a todos. EI problema 
radica en el sistema económico im
perante en la actualidad. Los ali
mentos para el sustento de todos los 
habitantes dei planeta existeri, pero 

' , . 
Un paraisa que agoniza 

una enorme cantidad de personas 
sufre de inanición. Si se vendieran 
todas las reservas almacenadas 
ocurriría una conmoción en todos los 
mercados dei mundo. Lo que se ne
cesita, entonces, es una reforma eco
nómica global, que pueda solucionar 
el problema dei hambre de miles de 
millones de personas, a través de la 
redistribución de la renta. 

Existen, además, otros métodos 
para incrementar la producción de 
alimentos sin la utilización de pestici
das. En términos de sustitutos tec
nológicos existe el cultivo orgânico, 
sin duda la alternativa más impor
tante a los pesticidas, que consiste en 
la utilización racional de la tierra ob
teniendo el más alto provecho con 
los recursos que existen en la natu
raleza. AI incorporar la sabiduría tra
dicional, los últimos descubrimientos 
científicos contribuyeron a demostrar 
que un enfoque más naturalista de 
las técnicas agrícolas puede producir 
excelentes resultados, sin las secue
las colaterales dei uso de pesticidas: 
Envenenamiento de los trabajadores 
rurales, problemas con el medio am
biente, corrtaminación de alimentos y 
el drenaje financiero que significa 
mantener una industria tan costosa 
pagando en dólares los insumos ne
cesarios para su producción. • 

1 ·Pragas e venenos: Agrot6xlcos no BraSII e no 
Terceiro Mundo es una versfón revisada y traducfda 
de "A Grow/ng Problem: Pesticidas ln The Thlrd 
World Pool'. escrito por David Buff y publicado por ta 
organfzaclOn britânica de ayuda ai desarroffo lnlema• 
clonai OXFAM, en 1982. La edfclón en português 
conllene lnforrnaclón suplementaria sobre el Brasfl 
baseda en la lnvesllgaclón realizada por HalhawAy. 

costa, internándose en el conti
nente entre 100 y 600 kilómetros. 

La floresta atlántica brasileria gantesco invernadero que permite Hoy, lo que fue la mayor reserva 
es un paraíso que agoniza. EI la supervivencia de unas 20 mil forestal dei planeta se ha visto re
alerta es de la Fundaclón SOS especies vegetales. ducida a la centésima parte de su 
Floresta Atlântica, una entidad Un estudio publicado recien- tamario original y, "si no se 
creada en 1986 en San Pablo por temente demuestra hasta qué adoptan medidas, desaparecerá 
empresarios, periodistas, ecolo- punto el"desmonte altera el micro- en los próximos 15 anos", afirma 
gistas e investigadores con el ob- clima y favorece ta erosión. De he- el presidente de la Fundación, 
jetivo de defenper lo que resta de cho, ya se extinguieron numero- Carlos Meirelles Filho. Con ella se 
ese patrimoniO' natural. sas especies originarias de esta perderá uno de los mayores ban-

Esa floresta cubre la costa bra- selva, como el pau-brasil, que dio cos genéticos dei mundo. 
slleria cte norte a sur, a lo largo de su nombre ai país. En general la depredación es 
tres mil kilómetros. Las altas tem- Hace 400 anos, cuando llegaron perpetrada por grileiros, que llegan 
peraturas y lluvias abundantes tos primeros conquistadores, la a los poblados escoltados por 
generan un ambiente húmedo y selva atlântica se extendía a lo lar- pandlllas de matones, intimidan a 
tórrido que dan origen a un gi- go de más de 3.000 kilómetros de los ocupantes o los asesinan. [L..___ _________ _ ____ _ 



ISPICIAl 
La Coalición Arcoiris 

EI lanzamiento de la precandidatura presidencial de Jesse Jackson, con el apoyo de miles de 
asociaciones de base y dei movimiento negro crea un fenómeno nuevo en la política norteamericana 

lbrloRulz 

Jesse Jackson: t:1 poder dei pueblo para el pue1>10 

Héctor Ramos G. 

E 
n el mes de octubre se cele
bró en Raleigh, Carolina dei 
Norte, la primera convención 

nacional de la Coalición Arcoiris, una 
fracción dentro dei Partido Demó
crata norteamericano que sostiene la 
precafididatura de Jesse Jackson a la 
presidenci~ de Estados Unidos. la 
reunión contó con la participación de 
tres mil representantes de todos los 
grupos étnicos y de distintos movi
mientos sectoriales: obreros, pe
quenos agricultores, grupos ecolo
gistas, movimientos antiintervencio
nistas, organizaciones antinucleares, 
etc. la euforia de los participantes 
induce a pensar que ha renacido una 
vieja esperanza en Estados Unidos, 
que para algunos suena utópica: el 
poder dei pueblo para el pueblo. En 
el gran afiche que contenla el lema 
de la convención se podia leer: "Con 
el poder dei pueblo, la democracia 
está garantizada". 

62 - tercer mundo 

la idea de formar la Coalición Ar
coiris nació durante la primera cam
pana de Jesse Jackson por la nomi
nación a candidato presidencial dei 
Partido Demócrata, en 1984. Los es
fuerzos originales estuvieron orien
tados a fortalecer la representación 
política y el poder de las minorias ra
ciales dentro dei partido. Dentro de 
esta lógica, la campana se centró en 
la denuncia de la discriminación ra
cial en EEUU., abordando también 
otros puntos importantes, como el 
problema centroamericano en la po
lítica exterior norteamericana. 

A pesar de los limites de su pri
mera experiencia en una campana 
por la precandidatura a la presiden
cia, Jackson obtuvo el 20% de los 
votos en las elecciones primarias. 

Una disyuntiva 

Ouienes dentro y fuera dei Partido 
Demócrata pensaron que el fenóme
no Jackson era pasajero, se equivo
caron. EI movimiento contra el apar
theid en Sudáfrica le dio la oportuni-

dad de reiniciar su activídad. lo que 
hasta ase momento habla sido tan 
sólo un movimiento con fines elec
torales se convirtió en una organiza
ción polltica de carácter permanente. 

En abril de 1986 se crea formal
mente la Coalición Arcoiris. A partir de 
entonces, Jesse Jackson enfrenta 
una dísyuntiva: limitarse a ser el ala 
izquierda dei Partido Demócrata o 
encabezar una tuerza política inde
pendiente, capaz de romper el tradi
cional bipartidismo que ha permitido 
a la clase dominante norteamericana 
mantener ef control dei gobierno. 

Aún no está claro cuál va a ser el 
camino que seguirá la Coafición, pero 
algunos hechos permiten vislumbrar 
que se inclinará hacia la alternativa 
independiente. Como Jackson seiía
ló, "la población se está volviendo 
pollticamente independiente, porque 
sus intereses no son contemplados 
por un sistema de partidos con dos 
nombres que van en la misma direc
ción". 

Esta tendencia también se puede 
observar en el discurso de lanza
miento de su precandidatura presi
dencial, durante la convención, cuan
do enfatizó: "necesítamos un nuevo 
rumbo y un nuevo liderazgo para 
nuestro país". En ese momento los 
participantes interrumpieron a Jack
son con un estruendoso y prolonga· 
do aplauso. 

Una crisis global 

la coalición que apoya a Jesse 
Jackson reconoce que el sistema 
atraviesa por una crisis de carácter 
global. Para resolveria -sost 9ne
será necesario un cambio radical, no 
sólo económico y político sino tam· 
bién moral. Una transformación en la 
cual la dignidad dei ser humano, la 
justicia social, la no discriminación 
racial y la paz se conviertan en los 
valores principales. 

En esa perspectiva, la Coalición 
Arcoiris expresa la continuidad de las 
reivindicaciones de los movimientos 



UP/ 

' 

Agricultores, obreros y pac111stas apoyan ta cano,oarura ae Jackson 

de los anos 60 (por los derechos ci
viles, en defensa de los chicanas, dei 
movimiento feminista, dei movi
miento indio norteamericano, dei 
movimiento contra la guerra de Viet
nam), y a su vez encauza las actuales 
reivindicaciones contra la escalada 
bélica, los reclamos dei movimiento 
antinuclear, de las organizaciones en 
contra dei apartheid, contra la inter
vención en América Central, dei mo
vimiento de los pequenos agriculto
res y las movilizaciones sindicales en 

1 
contra de la supresión de los benefi
cios establecidos en los convenios 
colectivos de trabajo. 

En Estados Unidos no existe una 
tradición de organizaciones políticas 
fuertes, independientes de los parti
dos gobernantes. Con excepción de 
la experiencia dei Partido Socialista a 
principios de siglo, las expresiones 
pollticas independientes, nunca con
siguieron proyectarse más allá de un 
movimiento de masas con objetivos 
circunscritos a una reivindicación 
única y excluyente. Esto ha sido tal 
vez la clave dei éxito de la clase do
minante para mantenerse en el poder 
en forma estable y continua, sin ma
Yores desafios; aunque haya enfren
tado algunas crisis de legitimidad 
OOmo resultado de los aconteci
rnientos de los anos 60. 

En este sentido, la Coalición Ar-
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coiris representa el primar proyecto 
alternativo de poder en Estados Uni
dos, un desafio para el Partido De
mócrata y para ta clase gobernante 
norteamericana. 

En Estados Unidos se han utiliza
do siempre los prejuicios anticomu
nistas como un arma de ta tucha po
lftica, y, en los últimos tiempos, se 
usó también una ideologfa antiterro
rista para descalificar, tanto dentro 
como fuera dei pais, a tos adversarios 
de la administración Reagan. En ese 
sentido, Jackson no es un btanco fá
cil. Tiene un discurso polftico nuevo, 
basado en ideas humanistas, pero 
que está muy lejos dei lenguaje mar
xista. "EI problema está en el siste
ma. La violencia económica contra 
los trabajadores no es un accidente. 
Si ffuimos capaces de salvar de la 
quiebra a empresas como Chrysler 
y Continental lPOr quê no podemos 
salvar a nuestros pequenos agricul
tores y acabar con la desocupación? 
La avarieis incontrolable de las cor
poraciones, el despido de obreros, 
los incentivos financieros para las 
grandes empresas, el debilitamiento 
dei federalismo, constituyen la raiz 
de esta crisis", seria la Jackson. 

luchar contra la mlseria 

En el campo de la política interna-

Contra la miseria y la guerra 

cional, el precandidato fue claro: 
"los conflictos regionales de Cen
troa~rica y Medio Oriente no deben 
ser vistos a través de las nebulosas 
lentes de los superpoderes políticos, 
sino como lo que realmente son: lu
chas en contra de la miseria, la po
breza y el analfabetismo. Por la au
todeterminación de esos pueblos". 

Jackson puso el dedo en la llaga ai 
interpretar el sentir de millones de 
norteamericanos. Por eso, la clase 
dominante, ai no poder acusarlo de 
comunista, lo catalogó como "el can
didato negro", pretendiendo pre
sentarlo como un candidato de se
gunda categoria. En una sociedad 
con una cultura y una ideología ra
cistas, tal epíteto no es despreciable 
en la contienda política. Sin embar
go, por ser "negro" Jackson no ga
nará la nominación dei Partido De
mócrata a pesar de ser el dirigente 
más popular. 

No obstante, la Coalición Arcoiris 
puede muy bien consolidarse. Por 
supuesto, antes, tiene que resolver 
sus problemas internos: los aspectos 
económicos y organizativos, las re
gias de democracia interna y la rela
ción dirigentes-base. Sus militantes 
ya tomaron cartas en. este asunto. 
Como toda organización nueva, ne
cesita un tiempo para desarrollarse y 
madurar. • 

tercer mundo- 63. 
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