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AL LECTOR 

Ponerle fin a las dictaduras 
esdiflcil. Incluso cuando se 
instalan gobiernos 
constitucionales, la herencia 
dei tiempo dictatorial 
permanece bajo múltiplas 
formas, en el seno de la 
sociedad. La recuperación 
democrática plena es un 
proceso complejo, con 
avances y retrocesos. Un 
aspecto nada despreciable 
para superar el pasado 
autoritario es rever la 
legislación que surgió de 
actos ilegítimos. E incluso 
leyes anteriores ai período 
dictatorial, que respondieron 
a una época que no va a 
volver, aunque se la anore. 
Toda la cuestión de los 
derechos humanos y 
sociales, por ejemplo, a la 
luz de lo que sucedió, tiene 
que ser repensada. Hay que 
arraigar en la sociedad el 
valor de ciertos principios 
que, antes, porque pareclan 
obvios-conquistas de siglos 
anteriores- no fueron 
suficientemente inculcados, 
defendidos. 
En Brasil están !legando a su 
fin los trabajos de la 
Asamblea Constituyente, 
convocada para elaborar la 
Carta Magna que permita 
construir la democracia 
futura sobre nuevas bases. 
Mês de quinientos 
constituyentes trabajaron 
durante un ano y medio 
para entregar ai pais un 
conjunto de normas que si 
bien no satisfacen a todos, 
son reconocidas como más 
avanzadas que las de la 
Constitución remendada por 
los militares. 
En este mlmero analizamos 
asa cuestión, de importancia 
no sólo para el destino 
democrático dei Brasil, sino 
de todos sus veclnos 
latinoamerlcanos. 

SUMARIO 

2 Panorama----------------
7 Cartas----------------

TEMA DE TAPA------------
1 O Uniguay: EI Muro de los blancos 

AMER ICA LATINA------- --- -
17 Brasil: La Constituyente en la recta final 

24 Bollvla:Polarlzaclõn dei electorado 

26 
29 
30 

Ex mineras van a cultivar coca 

Nlcaragua: EI camlno de la paz 

Rep(lbllca Dominicana: Protesta generalizada 

AFRICA---------------
33 Ghana: Nuevo ensayo dei FMI 

ASIA ---- ---------....--
37 Blrmanla: La guerra y el opio 

ENERGIA--------------
39 lncertidumbre en la OPEP 

ECONOMIA----------~:--
41 EI Norte reduce su ayuda 

43 Rlesgo de recesiõn mundial 

CULTURA---------~---
44 "Los Jõvenes son más llbres" 
47 Chile: Lastres opclones dei chlquero 

COMUNICACION ----------
50 La bõsqueda de lo autõctono 

MUJER -----------,--~ -
53 Hombres y mujeres no hablan Igual 

INFANCIA-------------
56 Los condenados dei asfalto 

CIENCIA V TECNOLOGIA--------
58 Pescar mlls y mejor 

MEDIO AMBIENTE 
61 Los guardlanes de la "madre tlerra" 

63 Alerta en la Antártida 

PAGINA ABIERTA----------
64 Los códigos de la ecologia 

107 

P• Zamora: una alternativa 
p.-.Bolivla 

Louexoa no m1ne}a._ 
m....,. c6dlr,os 



Palestina 

LA OLP DESPUES DE 
ABU JIHAD 

Yasser Arafat, presi
dente de la OLP, realizó a 
mediados de abril una vi
sita de dos dias a Damas
co (Síria), durante la cual 
se entrevistó con el presi
dente Hafez Assad. Arafat 
se mostró satisfecho con 
los resultados de ese en
cuentro, que parece ha
ber abierto el camino ha
cia una completa reconci
liación entre dos enemi
gos de larga data. 

"No hay diferencias en 
el seno de una familia 
unida", afirmó Arafat a la 
prensa. Sus palabras eran 
casi las mismas que ha
blan utilizado los medios 
de comunicación sirios 
para destacar el nuevo 
clima en el cual el gobier
no de Hafez Assad y la 
OLP se esfuerzan por 
formular una estrategia 

conjunta para enfrentar a 
Israel. 

Esta reaproximación 
entre el gobierno sirio 
y la dirección palestina es 
sin duda una consecuen
cia de la rebelión popular 
en los territorios ocupa
dos. Pero los esfuerzos 
en favor de la reconcilia· 
ción ganaron una fuerza 
nueva después dei asesi
nato de Khalil AI-Wazir, 
el Comandante Militar de 
la OLP -conocido por el 
seudónimo de Abu Ji
ha~ muerto por un co
mando israeU en la ciu
dad de Túnez, el 16 de 
abril pasado. 

Aparentemente, Assad 
y Arafat, que estuvieron 
reunidos durante más de 
cuatro horas, optaron por 
ignorar las violentas riva
lidades pesadas para con
centrarse en el análisis de 
los entendimientos futu
ros. 

Los palestinos han 
estado más·proclives que 

los sirios a comentar esta 
reaproximación. Arafat 
afirmó que el mayor êxito 
de su visita habla sido el 
acuerdo para dar apoyo a 
la escalada de resistencia 
popular deflagrada por la 
población civil palestina 
de los territorios ocupa
dos de Cisjordania y 
Franja de Gaza. "Este 
acuerdo -seiialó- servirá 
a los intereses de Ja Na
ción Arabe y a la causa 
palestina en particular" . 
Sírios y palestinos coinci
den en el rechazo ai plan 
norteamericano de paz 
para Medio Oriente, cuya 
viabilidad el secretario de 
Estado Shultz ha inten
tado mostrar, durante sus 
varias giras por la región. 

Yasser Arafat dejó 
Damasco sin revelar de
talles de las cuestiones 
que ai.ln pueden resultar 
problemáticas en esta 
nueva era de las relacio
nes entre Síria y la OLP. 
Un ejemplo es la discuti
da relación de la OLP y 
Egipto, una cuestión que 
mereció tanta importan
cia en la reunión como 
para justificar la creación 
de un "comité conjunto". 
De acuerdo con voceros 
calificados de la OLP, el 
futuro de las relaciones 
entre la dirección palesti
na y EI Cairo será discuti
do en profundidad. Uno 
de ellos afirmó: "Estoy 
~guro de que !legaremos 
a un acuerdo que dejará 
satisfechas a todas las 
partes". 

Pero la cuestión no es 
nada simple. Para satisfa
cer las exigencias de Ha
fez Assad, un critico acer
bo dei gobierno de Mu
barak, Arafat puede tener 
que sacrificar sus ligazo
nes con EI Cairo. Pero fue 
de Egipto que el presi 

dente de la OLP recibió 
todo el apoyo exacta
mente después de haber 
sido expulsado de Siris y 
dei tlltimo bastión en el 
Llbano, cuando en 1983 
un grupo disidente de su 
organización, favorable a 
las tesis sirias y que con
taba con apoyo militar de 
Damasco, se enfrentó a 
las fuerzas que te eran 
lestes. 

A pesar de que públi
camente E gipto se ha 
manifestado reconfortado 
con los esfuerzos en favor 
de una reaproximación 
sírio-palestina, EI Cairo 
debe temer las posibles 
consecuencias de ese 
realineamiento de las 
fuerzas palestinas con su 
principal rival árabe. 

Otra cuestión compleja 
es la presencia militar 
palestina en el Llbano, 
donde tanto Arafat como 
Assad tienen intereses 
importantes pero diver
gen en las metas estraté
gicas. Eso quedó com
probado en sucesivas 
ocasiones y en particular 
durante la "guerra de los 
campos" entre el princi
pal aliado sírio en el LI
bano, la milicia chiita 
Ama/ y la OLP. Cierta
mente los sirios se van a 
oponer a la presencia de 
fuerzas militares palesti
nas en el Llbano que no 
estén bajo su control. EI 
punto de acuerdo podrá 
ser encontrado si lo que 
se discute es el grado de 
libertad de que disfruta· 
rán las fuerzas palestinas 
fuera de las áreas dei Lf
bano que están controla
das por Síria. 

Juan Garfos Gumuclo 1. 

1 J. e. Gumucto, ~11odllla bolM• 
no, ,.tlde ~ S.lrut. (ElcclullYo pata 
a..- lllUIICID). 



PANORAMA 
CHISSANO EN 

AMERICA LATINA 

La visita dei presidente 
de Mozambique, Joa
quim Chissano, a Argen
tina, Cuba, Brasil y Nica
ragua durante el mes de 
abril pas·ado tuvo un sig
nificado especial no sólo 
desde el punto de vista 
político y diplomático, si
no económico. Cuba y 
Nicaragua mantienen re
laciones muy estrechas 
con Mozambique, de 

culturales, políticas y 
económicas y la delega
ción aflrmó a tercer mun
do que su evaluación de 
la visita a Buenos Aires 
era muy positiva. 

En Nicaragua, donde 
el líder mozambiquerio 
permanecíó durante cua
tro días, los resultados 
fueron "más positivos 
aún de lo que pensába
mos", atirmó Chissano. 
EI gobernante africano 
firmó con su homólogo 
nicaragüense, coman-

Suney condenó la 1g'81lon• de SudMrlca • 1m wdnos 

forma que no es extrario 
que el viaje a ambos paí
ses propiciase la firma de 
nuevos acuerdos. Pero 
también en el caso de Ar
gentina la visita superó 
las expectativas de sus 
respectivos gobiernos. 

E I presidente Alfonsín 
expresó la solidaridad ar
gentina hacia Mozambi
que, empenado en con
solidar su independencia 
Y resistir las agresiones 
sudafricanas. Se exami
naron las posibilidades de 
aumentar las relaclcsne'§"' 

dante Daniel Ortega, di
versos acuerdo!. de coo
peración en las áreas 
económica, técnica y 
cultural. Los ministros de 
Cooperación de ambos 
países, Jacinto Veloso y 
Henry Ruiz, decidieron 
crear una comisión inter
gubernamental para "e
xaminar el avance de las 
relaciones de coopera
ción" establecidas en el 
documento firmado en 
Managua. 

Chissano, quien se 
entrevistó con autorida-

des gubernamentales y 
dei Frente Sandinista de 
Liberación Nacional (FS
LN), recibió de manos dei 
presidente Ortega la Or• 
den Augusto César San
dino en su grado máximo 
de "Batalla de San Ja
cinto" e inauguró en Ma
nagua el parque "Samora 
Machel". 

En Brasil -que man
tiene con ese país dei 
Océano Indico así como 
con las otras naciones 
africanas de idioma por
tuguês, relaciones estre
chas que se inspiran en la 
historia común - la visita 
de Chissano revistió un 
particular significado, que 
estuvo simbolizado en la 
calurosa recepción dada 
ai mandataria mozambi
queno por su colega José 
Sarney y por los miem
bros dei gobierno con los 
cuales la delegación 
mantuvo encuentros de 
trabajo. 

Dos de los temas ·tra
tados fueron la deuda de 
Mozambique con Brasil 
(280 mlllones de dólares) 
y las perspectivas dei in
tercambio económico, 
para el cual la explotación 
dei carbón de Moatize 
con la cooperación técni
ca brasileria es uri punto 
clave. EI tema fue anali
zado por técnicos de am
bos países y será objeto 
de conversaciones futu
ras. 

En su discurso de 
bienvenida, Sarney ex
presó a Chissano la soli
daridad dei Brasil con 
Mozambique en su lucha 
para superar sus proble
mas y el "profundo repu
dio" de su gobierno ai 
"sistema cruel dei spar
theld'' en Sudéfrica "que 
afrenta las normas y prin
cípios internacionales . y 

los derechos básicos dei 
hombre". Sarney conde
nó asímismo la ocupación 
ilegal de Namíbia por 
Sudáfrica y la violencia de 
Pretoria contra Angola y 
Mozambique. EI manda
taria brasileõo conde
coró ai Presidente Chis
sano con el Gran Colar do 
Cruzeiro do Sul, la más 
alta distinción brasileria. 

CAPUTO EN LUANDA 

Por primara vez un 
alto funcionaria dei go
bierno argentino realfzó 
una visita oficial a Ango
la, Se trata dei canciller 
Dante Caputo, quien es
tuvo en Luanda a media
dos de abril, en una visita 
que fue considerada por 
ambos gobiernos como 
un punto de partida para 
intensificar la coopera
ción bilateral, 

EI canciller de Angola, 
Afonso Van Dumem, elo
gió la posición argentina 
en la ONU y otros foros 
internacionales donde el 
gobierno Alfonsfn pre
·sentó numerosas resolu
ciones de condena ai ré
gimen dei 'apartheid y a la 
ocupación dei territorio 
angolano por tropas de 
Pretoria. Según Van Du
nem, las conversaciones 
que mantuvo en Luanda 
con Caputo servirán para 
reforzar las relaciones 
bilaterales entre los dos 
países en el marco de una 
cooperación que "podrá 
servir de alternativa a las 
desigualdades que pre
valecen en el intercambio 
entre los países dei Ter
cer Mundo y las naciones 
industrializadas". Ango1a 
podré ahora adquirir ce
reales, carnes y derivados 
de Argentina y venderá 
petróleo, café y cabuya. 



Argentina 

PARO GENERAL 

Con la adhesión masi
va de prácticamente to
dos los sindicatos dei país 
se realizó el pasado 14 de 
abril un paro general de 
protesta contra la política 
económica dei presidente 
Raúl Alfons(n. EI Ministe
rio de Trabajo admitió 
que la medida contó con 
el apoyo dei 80% de los 
trabajadores dei país. EI 
sector industrial fue el 
mês afectado por la me
dida, ya que el 95% de los 
trabajadores no acudie
ron a sus labores. 

La Confederación Ge
neral dei Trabajo (CGT). 
central única de orienta
ción peronista, que con
vocó la huelga, afirmó 
que el paro fue masivo y 
contó con una adhesión 
de "más dei 90%". La 
prensa local confirmó que 
la mayoría de la pobla
ción dei interior dei pafs 
acató la convocatoria de 
huelga, con mayor inten
sidad en los sectores in
dustriales que en los co
merciales y de servicios. 

En la capital argentina 
los trenes, incluidos el 
subterrâneo, los bancos y 
oficinas públicas no tra
bajaron, mientras que al
gunos comercios abrie
ron sus puertas pero 
abandonaron la actividad 
a medida que el dfa avan
zaba. T ambién en la ad
ministración pública el 
paro fue mayoritario. La 
municipalidad de la ciu
dad de Buenos Aires in
formó que más dei 60% 
de sus empleados no 
acudieron a sus puestos. 
La empresa aérea estatal 
Aerolíneas Argentinas 
y la privada Austral de-

bieron suspender sus 
vuelos nacionales e inter
nacionales. EI entrena
miento de la selección ar
gentina fue suspendido, 
pues los jogadores se 
sumaron a la medida. 

La CGT promovló la 
jornada de paralización 
exigiendo un cambio en 
la estrategia antiinflacio
naria dei gobierno, basa
da en recortes en los au
mentos salariales.. En 
1987 el índice de precios 
registró un incremento de 
176%, pero en el primer 
trimestre de este afio, la 
inflación fue dei 40%, lo 
que, proyectado a un afio 
permite prever una infla
ción dei 284%. 

Guatemala 

REINICIAN DIALOGO 
CON LA GUERRILLA 

EI gobierno de Gua
temala anunció el mes 
pasado su disposición de 
reiniciar las conversacio
nes oon los guerrilleros 
de la Unidad Revolucio
naria Nacional Guate
malteca (URNG), que ha
bfan quedado ititerrum
pidas en octubre. 

En mensaje dirigido 
a la Comisión de Recon
ciliación Nacional (CRN), 
el gobierno aseguró qu~ 
"aceptaría restablecer 
conversaciones para pro
piciar el retiro de dichos 
grupos de la lucha arma
da, tratando de facilitar 
mecanismos que permi
tan a los dirigentes y mi
litantes de estas organi
zaciones acogerse a la 
amnistfa y reintegrarse 
a la vida civil dentro dei 
marco de la Ley". 

La Unidad Revolucio
naria Nacional Guate-

malteca (URNG), una 
alianza de tres grupos 
guerrilleros, reclamó ai 
gobierno durante lôs úl
timos meses el reinicio de 
las negociaciones con el 
propósito de lograr una 
tregua en el enfrenta
miento armado, que ya 
dura 27 anos. EI docu
mento firmado por el 
presidente Vinicio Cerezo 
indica que el gobierno 
demandó de la UR NG, 
"una manifestación ex
presa de su voluntad de 
incorporarse y participar 
en la vida política dei 
país, dentro dei marco de 
la Constitutión". 

EI comandante Pablo 
Monsanto, uno de los tres 
miembros de la dirección 
dei movimiento, puntua
lizó que "el propósito de 
la URNG no es poner tin 
a su problema de legali
dad, sino resolver los 
problemas dei pueblo". 
Monsanto, cuyo verda
dero nombre es Jorge 
Soto, acusó ai régimen 
guatemalteco de cumplir 
"cosméticamente" el 
acuerdo de paz de Esqui
pulas li. "AI integrar la 
comisión de reconcilia
ción, el presidente Cerezo 
no estaba pensando en 
permitiria trabajar real
mente para resolver el 
problema interno de 
Guatemala", afirmó el 
comandante. 

EI gobierno de Cerezo 
mostró intenciones de 
restablecer el diálogo en 
momentos en que reina
ba en Guatemala un cli
ma de malestar debido 
a la detención de dos di
rigentes opositores exi
liados que retornaban ai 
país. 

La llder indígena Ri
goberta Menchú y el 
profesor universitario 

Rolando Castillo Montal
vo, -desterrados desde 
1982 e integrantes de la 
llemada Representación 
Unitaria de la Oposición 
Guatemalteca (RUOG)-, 
fueron detenldos a me
diados dei mes pasado en 
el aeropuerto de la capi
tal, en meclo de un im
presionante despliegue 
policial. (Ver tercer mun
do núm.82, enero de 
1986, Guatemala: La 
guerra sicológica, con el 
testimonio de Rigoberta 
Menchú que resultó pre
miado por Casa de las 
Américas). 

Una semana después 
Menchú y Castillo Mon
talvo fueron liberados por 
la J usticia, por falta de 
mérito. Ambos habían 
!legado ai pais en com -
pafiía de los sindicalistas 
Marta de Torres y Frank 
La Rue, también exilia
dos, y de una delegación 
de 13 observadores ex
tranjeros. 

Mientras tanto, en la 
segunda quincena de 
abril se informaba sobre 
nuevos enfrentamientos 
armados entre soldados y 
guerrilleros, en el norte 
de Guatemala, con un 
saldo de cuatro revolu
cionarios, un soldado 
y cinco campesinos 
muertos. 



Honduras 

PROFUNDA CRISIS 
POLITICA 

Las violentas mani
festaciones ocurridas en 
Honduras a comienzos de 
abril no llegaron a ame
nazar la cohesión de las 
fuerzas armadas pero 
afectaron directamente la 
estabilidad dei gobierno. 
EI presidente José Azco
na debió enfrentar una 
seria crisis política tras la 
renuncia de su vicepresi
dente, Jaime Rosenthal. 
La decisión de Rosenthal, 
que era también el prin
cipal asesor económico 
de Azcona, se produjo 
después de concedida la 
extradiclón hacia EE UU 
dei ciudadano hondureiio 
Ramón Matta, acusado de 
narcotráfico por las auto
ridades norteamericanas. 
Ese fue también el hecho 
que desencadenó las ma
nifestaciones masivas, 
que tanto impugnaban la 
actitud dei gobierno hon
dureiio como las presio
nes de la administración 
norteamericana. 

Diversos sectores so
ciales protestaron por la 
violación de la Constitu
ción que no permite que 
ciudadanos hondurenos 
sean extraditados dei 
pais, pero rápidamente 
las demostraciones pa
saron a cuestionar tam
bién la presencia militar 
norteamericana en Hon
duras. 

Desde 1983, el gobier
no de Estados Unidos 
realiza un programa 
permanente de manio
bras militares en esta Na
ción centroamericana, 
además de utilizar su ter
ritorio para la instalación 
de bases de los "contras" 

PANORAMA 

Arturo Reyna: •Ef pueólo nc, ve con buenos o Jos la oeupaclón extninjera• 

nicaragüenses. 
Las manifestaciones 

más importantes se pro
dujeron en Tegucigalpa, 
la capital, y en la ciudad 
de San Pedro Sula, ai 
norte dei país. En la ca
pital, centenares de per
sonas fueron detenidas y 
dos torres de alta tensión 
fueron atacadas con ex
plosivos. Las protestas se 
iniciaron cuando una mu
chedumbre de un millar 
de personas incendió 
instalaciones diplomáti
cas norteamericanas, en 
un episodio 8'I que cuatro 
manifestantes resultaron 
muertos y otros 30 fueron 
heridos por los guardias 
de la embajada. En San 
Pedro Sula los disturbios 
culminaron con la des
trucción dei edifício de 
Tribur1ales y de la direc
ción regional dei Ministe
rio dei Trabajo -una ac
clón que parece haber si
do responsabilídad dei 
Batallón de lnteligencia 
Militar "para desviar la 
atención de los disturbios 
antinorteamericanos-

numerosos vehfculos gu
bernamentales quemados 
y varias decenas de ma
nifestantes detenidos. 

EI vocero de la Fuerza 
de Seguridad Pública, 
mayor Manuel Urbina, 
anunció la decisión dei 
presidente José Azcona 
de suspender por 15 dias 
las garantias constitucio
nales. "Ahora -dijo- po
demos arrestar a cual
quier ciudadano, restrin
gir la libertad de locomo
ción, impedir las re1mio
nes y encarcelar a quien 
nosotros queremos". EI 
portavoz se negó a reve
lar cuántas personas re
sultaron muertas durante 
los disturbios. (Pesados 
los quince dias el gobier
no tuvo que restituir las 
garantias individuales 
porque el Poder Legisla
tivo no las homologó y la 
legislación establece que 
sólo la ratificación de la 
medida por parte dei 
Parlamento puede autori
zar su prórroga.) 

Los tres partidos de 
oposición condenaron la 

actitud dei gobierno, 
tanto ai autorizar la ex
tradición de Matta como 
ai reprimir los disturbios, 
durante los cuales nu
merosos periodistas 
fueron también deteni
dos. 

AI pronunciarse sobre 
las manifestaciones masi
vas dei mes de abril y so
bre la crisis polftica, el ex 
rector de la Universidad 
Nacional y llder de una 
fracción dei gobernante 
Partido Liberal, Jorge 
Arturo Reina, afirmó: 
"Los abusos de los nor
teamericanos se han ve
nido acumulando y el 
pueblo no ve con buenos 
ojos la ocupación de su 
patria por tropas extran
jeras". Según Reina, el 
gobierno sólo tiene ahora 
dos caminos para conju
rar la crisis: exigir a EE 
U U la devolución de 
Matta para juzgarlo con
forme a la legislación 
hondureiia, lo que es 
probable, o sancionar a 
los responsables de este 
acto. 



Pero 

LAS AMBICIONES DE 
V ARGAS LL0SA 

la autoproclamación 
de la candidatura dei es
critor Mario Vargas llosa 
a la presidencia dei Penl 
causó sorpresa y descon
cierto a sus socios pollti
cos dei Frente Democráti
co (Fredemo), que agrupa 
a tres organizaciones 
cdnservadoras. En el cur
so de una visita que reali
zarõ el mes pasado a Es
tados Unidos, el escritor 
peruano manifestó ai 
corresponsal dei diario 
alemán Die Welt su temor 
de que el "fracaso eco
\'TdrfiTco dei presidente 
Alan García conduzca a la 
victoria de un candidato 
marxista en las eleccíones 
de 1990". En tal eventua
lidad, Vargas llosa dijo 
estar dispuesto a sacrifi
carse y presentar su can
didatura. 

EI Fredemo está for
mado por el Partido Ac
ción Popular (AP), que 
gobernó entre 1980 y 
1985, el Partido Popular 
Cristiano (PPC) y el Mo
vimiento libertad, creado 
por Vargas llosa para 
combatir la decisión de 
Alan Garcfa (julio de 
1987) de estatizar la ban
ca privada. 

Malawi 

LA HORA DE LOS 
DISIDENTES 

Los procesos revolu
cionarios de Zimbabwe y 
Nicaragua y ki unidad 
política en el seno de la 
OLP indujeron a los disi
dentes de Malawi a for
mar un frente único con-

tra el gobiemo dictatorial 
dei presidente Kamuzu 
Banda. "la experiencia 
de Nicaragua y la de la 
OLP indican que puede 
lograrse una unidad 
fuerte y consolidada, res
petando la diversidad de 
las corrientes, sin que na
die renuncie a sus metas 
económicas y pollticas", 
afirmó el dirigente rebel
de Kanyama Chiume. 
"Podrlamos hacer lo 
mismo en Malawi, crean
do las condiciones para 
que el pueblo ejerza li
bremente, sin temores ni 
impedimentos, su dere
cho a escoger el gobierno 
bajo el cual vivirá y mo
rirá". 

Chiume, presidente dei 
proscritQ Congreso para 
la Segunda Repdblica 
(CSR) agregó que "los 
genuinos revolncionarios 
que luchan por un cam
bio democrático en 
nuestro pais respondie
ron positivamente ai lla
mado de unidad". 

Medios pollticos afri
canos asignan una in
fluencia significativa en el 
logro de estos objetivos 
en Malawi a la fusión, en 
1987, de la oficial Unión 
Nacional Africana de · 
Zimbabwe (Zanu) con la 
Unión Popular Africana 
de Zimbabwe (Zapu), los 
dos partidos mayoritarios 
de ese pais. Sin embargo; 
la integración de un 
frente unido malawiano 
no sugiere en modo al
guno la disolución de los 
actuales partidos rivales o 
la renuncia a sus posicio
nes ideológicas. Chiume 
fue ministro de Relacio
nes Exteriores de Malawi 
hasta que tuvo algunas 
diferencias con el presi
dente Banda, en 1964. 
Desde entonces, vive exi-
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liado en Tanzania, donde 
trabajo como periodista y 
editor, a la vez que dirige 
el CSR. 

Junto con el Movi
miento por la libertad de 
Malawi (Mafremo) y la 
Liga Socialista de Malawi 
(Lesoma), el CSA lucha 
por derrocar el régimen 
dei autoproclamado pre
sidente Banda, quien se 
acerca a los 90 alios de 

' I . 
edad con su salud debili
tada. Para Chiume, esta 
es la oportunidad para 
que los gr:upos opositores 
se constituyan en alter
nativa concreta de P,Oder: 
"la Historia condenaría ai 
pueblo de Malawi si de
saprovecha esta oportu
nidad", afirmó el diri
gente opositor. 

los dlsidentes mala
wianos y los grupos de 
apoyo en el exterior con
sideran a Banda como un 
instrumento dei régimen 
de minoría bianca suda
fricano y lo acusan de 
aislar ai país de la cor
riente que siguen otros 
estados fronterizos. Ma
lawi es la única nación 
africana que mantiene 
relaciones diplomáticas 
con Pretoria. 



Censura a "La Jornada" 

Nuestro programa radial la
boral ·La Jornada• fue censura
do y finalmente clausurado. 

Dssde novfembre de 1985 
roes/Ta lnstitucl6n (Asoclacl6n 
de Defensa y Capacltad6n Le
gal-Asac/acl6n Trabajo y Cultu
ra. Lima, Pero} transmfti6 de /u
nes a sAbado e/ programa 181» 
rak:ullural "La Jomada• a ITa· 
vds de Radio Uni6n de Lima. 
Primero fue ai aire duranle 15 
minutos por dfa, pero a partir de 
enero de 1987 e/ horBl/o se~ 
pli6 a media hora (6.00 a.m. a 
6.30 &m.}. A cotTienzos de esle 
a/Jo renovamos e/ contrab 0011 

la emlsora hasta enero de 1989. 
Sln embargo, e/ 5 de mam, 

Radio Un/6n decld/6 unl/alBrB~ 
mente rescindir e/ contraio. Las 
razones de fondo son graves. E/ 
programa era una trfbuna en Is 
que lntervenfan especlaRstas y 
gozaba dei reoonoclmlenb de 
bdas las liendas polltlcas. Los 
esludlos de audienc/ss lndics
ban que tenfamos oomerosos 
oyentes. (Pasamos dei oncem, 
ai sdptlmo puest,, o ses. 40 mil 
escuchas}. 

La emlsora argumenta que 
va a •modificar su pro{T81M

cl6n•. Las verdaderas razooes 
son oms. E/ 20 de enero -dfss 
antes dei Paro Nacional- se 
prohlbl6 la trsnsm/sl6n de "La 
Jornada". De acuerdo oon el 
Gerente Generai dsle habtfa 

reclbldo una //amada de a~ 
c/6n muy seria dei goblemo pl
dlendo que no sal/era ai alre el 
programa. 

Despulls dei Impasse, •ia 
Jomsda" volvld a tansmltlrse 
sln lnterlerenclas nl hostiga
mlentJs hasta el 26 de lebrero. 
Es8 dfa reclblmos la oomunics
cl6n de la declsl6n de la emJsors 
de cancelar delnltlvamente e/ 
oonrato que nos vfnculaba. 

Oueremos que ·La Jornada• 
reaparezca en on emlsor& Sa· 
bemos que lo podemos conse
gur con el respaldo de la opl-

nloo pdblica. 
Ana Marra v•nc M. 
Directora ADEC-ATC 
l.edn Velarde 890 Lince 
lima-14PerQ 

Décimo aniversario de la 
invasión ai Llbano 

E/ 15 de msrzo de 1978 19-
rael desencaden6 una ma.slva 
lnvasl6n ai sur dei Llbano, CO(>Cr 

e/da como "Operacl6n Lltanl", 
con el p,&leXb de dfQ'Ulr •blr 
ses t8n'orlstas". Ezer Weitlmal\, 
ent,r,ces ministro de Delenss. 
R/'ftm6 ese mismo dfa que "lsrapl 

T1nqu• , .... ,. en Belnrt 

no p,&tendfa ocupar ese ~ 
r1o-. a pesar de que e/ Comar>
danls en Jefe, Mordekal Cor, 
anunclaba. slfTIIJltAneamentl/J, 
que Israel planea.ba •establecer 
un COfd6n de seguridsd a lo lar
go de Is fronters libanesa•. 

Duranls una semana ente 
20 y 3() mil soldados lsraelfes 
entaron si Llbano, con el spoyo 
de la Fuerza Adrea (que por 
prlmera vsz usaba los cazss 
F-15 sobre terrfforlo lbanlls} y 
de barooS que bombBrdeaban 
desde e/ mar. M4s de m/1 clen li
baneses y palestinos mixleton 
(50% de los cuales eran clvfles} 
y varlos mlles resuJtaron herfdos. 
Una tanja de t,srrit:Jdo llbantfs 
de 2020 km2 Ale ocupada y 150 
centros poblallos dei sur fueron 
devastados (seis complelaments 
deSIIIJldos). La sgres/6n provocd 
el dxodo de 285.000 habltanlss 
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(220.000 libaneses y 65.000 
palestinos}. 

E/ 6 de junio de 1982 Israel 
/anz6 una agresl6n ma.yor adn 
contra e/ Lfbano, ocupando uns 
parte fTIIJCho mls f~nls dei 
lenitotfo, Inclusive Be/n4 la ca
pitaL Este mes de marzo de 
1988, la Asociscidn Libanesa de 
Atx,gados Dem6cra1Bs com.oca. 
a todos los abogados dei mundo 
asf oomo a otras orga.nlzaclones 
gubemamentales y no guber
namenla/es y a la proprla ONU, 
para a.ctvar en faVOf de una reti
rada lnoondlclona/ y completa de 
Israel dei terribrlo que adn ocu
pa. de acuerdo con la Resolu
d6n 425 dei ConseJ<> de Segurl
dad y otas decislones re/evar>
tes dei organismo fnlBmaclonaL 

AIOCIICl6n Llbln .. de 
Abo glldos Dem6a1ta 
Belnrt- Lrbano 

Mejor presentaci6n 

Fellcitaclones por e/ gran 
malBtlal y la p<9S9ntBci6n de 
tlrcermundo. 

Gulllrmo Bemhard 
Mont.vldeo, Uniguay 

La lzqulerda movillzada 

Luego de mucho tJempo de 
desmovflilseldn, la coallcl6n de 
tzquierda Frente Any)lio realiz6 
un gran s<:t> de mssss. ooincl
dlendo oon Is fecha patria dei 19 
de sbrl4 en la principal avenida 
de Montevideo. E/ graL Seregnl, 
presldenls dei FA, fue e/ ,Jnioo 
Of8dor. En un pasaje de su ~ 
curso dijo: "f../ev6 muchos s/Jos 
a las fuerzas progreslstas edifi
car el Frente Amplio, anlss de su 
efectlvlzacl6n en 1971. Y lo hl
cleron a talilfs de r11111f/pl8s 
acierfoS y 8fl"Of9S, de ensayos 
tacasados y de progrr,sos labo
riosos. No pensemos que modl
lcarlo para perlecclonarlo sera 
m4s senc/I/o que oonstrulrlo. • 

Uns tese para meditar. 
Cllflos Amaral 
Monuvldeo, Un19u1y 

Botha perdi6 la 
cabeza 

Como estudlante angolano 
me preguntJ cvlJes son las ~ 
mnes que llevan s un pais como 
Sud4frlca s no ,espetar ninguns 
Jey. ninguna nonna lntemaclo
na4 pssa.r por encima de las d• 
clslones de las Nsciones Uni
das, de Ccngresos y bvs d!,~ 
do tipo, para atacar a sus vecl
nos. 

EI Presidente Pieter Bolha ya 
pls6 sue/o angolano, pero sin 
aubizacl6n dei gobiemo de 
nueslro pafs. clandesfnamenta, 
digamos, en el conlextl de la lr>
vasl6n de sus tropas ai sur de 
Angola. No s6lo le falld e/ res
pet, ai goblemo legitimo de la 
Repdbllca PopulBI de Angola~ 
no a tod:1s los pafses de Is~ 
fTIIJnk:Jad fTll.lndlsL 

Pero las tropas racistas estAn 
reclblendo derrotas en e/ sue/o 
angolano, tanto que a veces nl 
tierrpo tlenen de llevarse sus 
sols6cados equlpos Micos; 
hasta sus muertis van dejando 
abandonados. 

Cuando Bolha decisl6 "Vis~ 
lar" suelo angolano fue pt/,a de
volver la moral s sus soldados, 
que hufsn o se negabsn a lu
char. Bolha perdi6 la cabeza oon 
la derrola en Angola, que aun
que no es definitiva, tendnf oon
secuenclas dentro de la mlsms 
Sudl.frlca. 

Espero, por e/ blen de mi 
pueblo y de Atlca, que e/ 
apartheld estd /legando a su 
fln. 

Femanclo Anacarl• 
Da SIiva 
Benguela - Angola 



INTERCAMBIO 

Esta secclón fue Cf"eada para que los 
lectores de tercer mundo que deseen ln· • 
tercambiar correspondencla, postales, dls· 
cos, seitas, etc, con otros de las diversas 
regiones a las que !legamos a través de 
nuestras edlclones en tres Idiomas pue· 
dan conocerse mutuamente. 

Basta escriblr a nuestra sede en Rfo de 
Janeiro y solicitar a los responsables de la 
secclón lntercambio que incluyan en la 
misma su nombre y dlrección. 

• Domingos SebastiAo (Mlngulnho) 
Cx. Postal 2036 
Luanda - Angola 
•JolodeDeus 
Cx. Postal 218 
Sumbe - Angola 
• Joana Maravilha (Mara) 
Epuec 42- Agostinho Neto 
lsla de la Juventud - Cuba 
• Matias Augusto Anti,nio Loqrenço 
Cx. Postal 1558- C/ Mena Dinlz 
Benguela - Angola 
• Eduardo Joaquim 
Cx. Postal 1707 - Bairro da Fronteira 
Benguela - Angola 
• Paulo Muay {Paulinho) 
Cx. Postal 3843 
Luanda - Angola 
• JOSf1 Celso Manuel 
Cx. Postal 580 
Benguela - Angola 
• Luls Filipe Jos4 Jaime 
Ale Leonardo Manuel Sequin 
Cx. Postal 1908 
Benguela - Angola 
• Joaquim Helenio A. Gomes 
Cx. Postal 2091 
Fortaleza - CE 
• Emnlo.Jolo Franco 
Ale de Joana Anl6nio Garcia 
Cx. Postal 1400- Correios - D.N.R.H. 
Luanda - Angola 
• Paulo Raimundo 
Rua comte Cassambe 15 
Cx. Postal 266 
Benguela - Angola 
• Paulino JosA Salvador - Lino 
Cx. Postal 509 
Luanda - Angola 
• Jornal Universo 
Rua Venezuela 212/402- Espinheiro 
52.020- Recife - PE 
• Rui Carlos Alberto Ribeiro Farta 
ex. Postal 304 
Benguela - Angola 
• Anl6nlo Joaquim Martins l<fdls 
Cx. Postal 18.584 
Luanda - Angola 

• Femando Domingos 
Ale de Fim/no Jamba 
P.O. Box 745 
Rua Nando Sá 88 
Cidade de Aci!cias Rubras 
Benguela - Angola 
• Hashemy Haldula Butty 
Cx. Postal 18.584 
Luanda - Angola 
• Isabel Josl Femandes 
Gabinete Cant. Tácnica - D.G.A.T. 
Cx. Postal 3010 
Luanda - Angola 
• Josd Celso Manuel 
Rua Dr. José Antonio 
Cx. Postal 580 
Benguela - Angola 
• Alexandre e. R. 
Rua Antônio Dias 102- Sto Antônio 
30.350 - Belo Horizonte - MG 
• Ant6nlo Hefder Lemos 
Cx. Postal 3048 
Luanda - Angola 
• TonyCruz 
Cx. Postal 908 
Luanda - Angola 
• Francisco Femando da SIiva Pedro 
Cx. Postal 1327 
Benguela - Angola 
• Roberto Canos Dias dos SanlOs 
Cx. Postal 2424- SIGA 
Luanda - Angola 
• Antdnlo Pedro 
Cx. Postal 16.299 
Luanda - Angola 
• Luwana-Nzlla 
Cx. Postal 3534 
Luanda - Angola 
• Manuel Miguel Adáo Paulo 
Ale de B. Josd 
Cx. Postal 18.186- Vila Alice 
tuanda - Angola 
• Domingos David de Batros 
Cx. Postal 1708 
Benguela - Angola 
• JOSf1 Alberto Pinto 
Bairro de Sta Luzia 23 
4930 - Valença - Portugal 
• Domingos Jer6nlmo NelD 
Cx. Postal 3371 
Luanda - Angola 
• Domingos Jerónimo NefD 
Cx. Postal 3371 
Luanda - Angola 
• Gaspar Matsus de Jesus 
Maria !'ene Lamarosa 
Praceta 25 de abril, 3/3*"oDto. 
2840 Palo Pires 
Seixal - Portugal 
• Garc1a Calfos 
YOBO - Cx. Postal 16.299 
Luanda - Angola 
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Uruguay 
Argentina 
América dei Sur 
América Central y México 
América dei Norte y Europa 
Africa, Asia y Oceanla 

Tres meses 

N$ 1.100 

' 

Seis meses 

N$ 2.200 
A40 

US$ 13 
US$ 16 
US$ 18 
US$ 20 

Un ano 

N$4.000 
A 75 

US$ 25 
US$ 30 
US$ 35 
US$ 40 



TIMA BITAPA 
URUGUAY 

EL FUTURO DE LOS BLANCOS· 

La •ernocl6n bianca'" es1uvo rruy preMnte en el en1ferro clel Ir der dei Partido Naclon• Wllllon Fen'91nt Aldunate, en Mon19Yldeo 

Guil/ermo Chifflet 

E I propio Wilson Ferreira lo 
dijo: las condiciones de un lí
der son una mezcla curiosa: 

coherencia de pensamiento, capaci
dad flsica ("superior a la normal, 
porque éste es un trabajo duro"); hay 
que conocer a los hombres de una 
ojeada, saber reconocer sus capaci-

10 - tercer mundo 

dades y carencias, sopesar, evaluar. Y 
tener capacidad de comunicación, la 
que se nutre, en gran medida, de 
factores emocionales. Wilson explica, 
aderná~ en el libro de la periodista 
Marra Esther Gilio editado por Triice 
en 1986, que el elector se pronuncia, 
en principio, por una ideología ("el 
modelo de país que ese hombre 
quiere !levar a la práctica"). Pero 
cuando se da cuenta de que los ver
sos, sobre todo en la etapa electoral, 

son todos parecidos, ahí el hombre 
piensa: "a éste le creo, a este otro 
·no". De alll la importancia de las per
sonas en los partidos. 

Wilson puso un ejemplo: "Nadie 
que viera a Zelmar Michelini, que 
mirara a sus ojos mientras hablaba, 
podía dudar de él. Uno podía estar 
de acuerdo o no, pero lo que no po
día era no creerle". 

Con Ferreira, el Partido Nacional 
ha perdido a un gran llder. Y la pri-



mera pregunta de políticos y perio
distas es l qué pasa con los blancos 
después de Wilson?. 

Cuando en 1959 murió Luis Al
berto de Herrera, la prensa anunció 
la desaparición dei llltimo caudillo. 
Diez o doce anos después, desde el 
llano y el Parlamento primero, desde 
el exterior después, o desde la cárcel 
en que los militares le recluyeron a 
su regreso · ai Uruguay, Wilson acau
dillaba multitudes. En otro estilo, 
como es natural. Históricamente, no 
hay dos tiempos iguales. Cuando 
falleció Wilson, la prensa y los me
dias electrónicos reiteraron: "ha 
muerto el último caudillo". 

,Es que acaso las circunstancias, 
el momento, no afirmarán o gestarán 
nuevos líderes? "EI que empieza a 
preguntarse mucho ese tipo de cosas 
no llega nunca más ai liderazgo", 
afirmaba el propio Ferreira. "Es algo 
que uno no elige. Se da". Esa es la 
realidad. 

Ferreira rejuveneció y afirmó "la 
emoción bianca". lnsistió, habló de 
ella, slguiendo mil caminos. En un 
atardecer de agosto dei 86, a su re
greso de una reunión oon el presi
dente Sanguinetti le entrevistamos 
en su apartamento de la avenida Bra
sil. Contestó todas las preguntas, hi
zo un intermedio para mirar -des
cansando algo, estirándose en un 
sillóo- la entrevista que los canales le 
habfan hecho ai salir de la Casa de 
Gobierno. Cuando Nancy Urrutia, la 
compaftera que documentó la entre
vista hizo las primaras tomas, habló 
con ella de fotografia. Allf descubri
mos que era un fotógrafo excepcio
nal. Sabia todo de marcas, filtros, luz 
Y demás. "En Nápoles, nos dijo, me 
iba solo, por las zonas más pobres. 
Pero ,sabes? -te explicó a Nancy- allf 
dejé de fotografiar en calor. Volvi ai 
blanoo y negro porque el calor mata 
la tristeza". 

Después, mientras recorrfamos su 
apartamento con largas bibliotecas 
repletas de libros, Wilson contó, con 
entusiasmo contagioso, la historia de 
un banderfn. EI hecho habfa ocurrldo 
en Buenos Aires, en los al\os que ser 
exiliado uruguayo resultaba, allf, un 
riesgo de muerte en manos de las 
fuerzas represlvas. "Dos muchaêhos 
dei Partido Nacional que trabajaban 
e~ la provlsión que el'Toba Gutlérrez 
Rulz tenra en Callao, después dei ase• 
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sinato de Zelmar y ctl Toba no me ha
bfan hecho caso", relató Wilson. 
"Habla que desaparecer; pero ellos, 
corriendo todos los peligros se que
daron donde vlvlan, en las afueras de 
Buenos Aires. Una madrugada, 
cuando volvfan a su casa, una vieje
cita los estaba esperando. 'Ustedes 
son los muchachos dei cuarto, les 
dijo. No suban. La policia está allá 
dentro'. Los muchachos fueron en
tonces ai negocio de Callao, pero ob
servaron alguns luz y comprobaron 
que también en ese lugar la policia 
habfa montado una ratonara. Esa no
che y las siguientes pasaron en los 
ómnibus que van a La Plata: un viaje 
largo, que les permitia dormir. Vol
vlan, a veces, a Callao, para saber si 
los tipos segulan allf. Y un dra SU• 

pieron, por un diariero, que el. local 
quedaba sin guardia durante algunos 
minutos en cada jorrrada. Entonces 
decidieron entrar. Pero no para bus
car los pasaportes, algo lndispensa
ble. No. Entraron, arriesgando la vi
da, para rescatar una banderita de los 
Treinta y Tres que habla sido de Gu
tiérrez Ruiz. Cuando se les reprocha
ba, después, por quê hablan hecho 
eso, explicaban: 'robar, que robaran 
todo. Pero dejarles la Lib8rtad o 
Muerte, recuerdo dei Toba, eso ja~ 
más'." Ferreira, ciendo, comentaba 
orgultoso: "Eso es bien cosa de blan
co. Porque si hay alguien capaz de 

arriesgar la vida por nada, ese es un 
blaf!CO v bien blanco". 

EI futuro dei Partido Nacional 

La anécdota no es casual. Ferreira 
cultivó "la emoción bianca", Que so
brevive, sin duda, con su recuerdo, 
como factor de unidad. Estos son he
chos, aunque no figuren en los pri
meros anátisis de quienes se interro
gan sobre el futuro dei Partido Na
cional. 

A dos anos de la elección, la uni
dad ·bianca parece estar asegur;3da 
por el lema común (Partido Nacio
nal), que agrupa ai sector Por ia Pa
trla, mayoritario en 1971, ano en que 
Ferreira fue individualmente el can
didato a la Presidencia más votado 
(en una elección que se cuestionó por 
notorias irregularidades en el escru
tinio), ai 'M:Jvlmento de Rocha, a la 
Unidn Bianca Popular v al"Herrerfsmo. 

En las elecciones de 1984 el sable 
estuvo presente en las urnas recor
tando la voluntad popular. Ferreira 
habfa regresado ai pais el 16 de junio 
de 1984. Una multitud inmensa (con 
banderas de distintos partidos) in
tentó recibirle, pero se impidió su cir
culación hacia el puerto de Montevi
deo. Desde varios dias antes, comu
nicados de los militares advertfan 
contra los riesgos de una manifesta
ción. ·AI descender dei barco que le 
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traía de Buenos Aires, Ferreira y su 
hijo Juan Raúl fuei:on detenidos y 
conducidos a un cuartel. Cuando 
hasta en los medios políticos era una 
interrogante cuándo serían liberados, 
Michael Posner y Patricia Derian (re
presentantes de una Comisión de 
Abogados para los Derechos Huma-

nos que analizaba el problema de las 
violaciones de los derechos humanos 
en Uruguay) anunciaron que altos 
funcionarios de la embajada dà EE 
UU, incluido el embajador Thomas 
Aranda, disponlan de informaciones 
que indicaban que "Wilson Ferreira 
no seria habilitado para las eleccio-

Entrando en la Historia 
D AI amanecer dei 16 de mario, falleció en Montevideo el líder dei 

Partido Nacional, Wilson Ferreira Aldunate. Nacido en 1919, casado 
con Susana Sienra (un excepcional respaldo en su vida de acción), tres 
hijos: uno de los varones senador; la hija Sylvia tuvo recordada presen
cia en las jornadas en las que el pueblo uruguayo, en plena dictadura, 
dijo NO ai proyecto constitucional que habrfa !levado a la institucionali
zación de la presencia militar. 

Wilson Ferreira fue diputado (1958), ministro de Ganaderla y Agri
cultura (1963), senador (su excepcional estilo parlamentario y su capaci
dad polêmica lo llevaron a enjuiciar y conseguir la destitución de varios 
ministros) y candidato a la Presidencia de la República. 

Nacido en Nico Pérez, vivió sus primeros anos en Cerro Largo (tam
biên en el interior uruguayo). Estudió abogacía en Montevideo, pero 
antes dei último examen abandonó la carrera para dedicarse a la acción 
polltica. 

En su juventud se opuso, desde filas de un sector dei Partido Nacio
nal, a la dictadura de Gabriel Terra, hecho que enfrentó -dentro de los 
blancos- ai llamado nacionalismo independiente, con el sector acaudil
lado por Luis Alberto de Herrera. Décadas después, el Partido Nacional 
limó diferencias. "Si hoy no tenemos bases norteamericanas en Uru
guay, afirmó Ferreira en 19681, se lo debemos a Herrera, que libr~ en el 
14 y el 39 una batalla que fue casi una guerra civil para impedir que se 
establecieran bases que se decfan provisorias". 

Hacia tines de la década dei 60, y en los anos 70, el liderazgo de Wil
son Ferreira se afirma, hasta alcanzar dimensión nacional y más aliá de 
fronteras. La noche de la disolución dei Parlamento por Juan Maria 
Bordaberry (y los militares) ai finalizar su discurso en el Senado, Fer
reira expres6: "los seiiores senadores me permítirán que yo, a pesar de 
que la hora exige em prender la restauración republicana como una gran 
empresa nacional, haga una invocación que me resulta ineludible a la 
emoción más intensa que dentro de mi alma alienta, y perdonarán que 
antes de retirarme de la Sala, arroje !I rostro de los autores de este 
atentado el nombre de su más radical e irreconcíliable. enemigo que 
será, no tengan la menor duda, el vengador de la República: el Partido 
Nacional 1Viva el Partido Nacional!". 

Desde el exilio, Wilson Ferreira estuvo en la prímera llnea de la larga 
lucha contra el rêgimen militar. 

De regreso ai Uruguay, en junio de 1984, los mlitares lo detuvieron, 
manteniêndolo preso hasta después de la elección. AI ser liberado, la 
manifestación popular que lo recibió a lo largo de las carre-teras que van 
desde el cuartel de Trinidad (en el corazón dei pafs) hasta Montevideo, 
asr como la concentración final en la explanada dei Municipio de Mon
tevide-o, revelaron que el liderazgo de Wilson Ferreira estaba ya en las 
páginas de la Historia dei Uruguay. 

1 Wlllon Ferreira Aldunate, por Marla Ea1her Glllo (Edlclones T11lce, Monlllvldeo, 11188) 
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nes de noviembre". 
Y asr füe. Wilson fue liberado re

cién varios días después de la elec
ción. En 1984 dos terceras partes dei 
P.artido Nacional se pronunciaron 
por la fórmula ai Senado (conjunta) 
presentada por el Movimento de Ro
cha y Por la Patris. Y las dos fórmulas 
herreristas ai Senado, encabezadas 
por Luis Alberto Lacalle y Dardo Or
tiz, obtuvieron menos dei 30% de los 
votos. 

Ante el veto militar a la candida
tura de Wilson Ferreira (que seria 
acompanado como en el 71 por el 
profesor Carlos Julio Pereira a la vi
cepresidencia), la oonvención nacio
nalista proclamó la fórmula Alberto 
Zumarán - Gonzalo Aguirre. 

Hoy, el panorama interno ha cam
biado. Las grandes vertientes biancas 
son cuatro: Por la Patria, Movlmiento 
de Rocha y Unión Bianca Popular (que 
en realidad actúan unidos), y Herre
rismo (en el que se unifican los dos 
sectores dei 84, que responden a La
calle y Ortiz). 

EI anélisis de la desaparición dei 
caudillo hecho por cada uno de los 
sectores, da una idea dei futuro. 

En "Por la Patrla" 

AI finalizar los homenajes que, a 
nombre de los partidos pronunciaron 
Carlos Julio Pereyra (Partido Nacio
nal), Walter Cigliutti (Partido Colora· 
do), Francisco Rodrfguez Camusso 
(Frente Amplio) y Walter Daverede 
(Unión Cívica), el senador Juan Radl 
Ferreira, ai agradecer recordó que en 
los anos dei exilio alguna vez su pa· 
dre había insistido en su deseo de 
morir y ser enterrado en su patria, Y 
se dirigió, sintomáticamente, "ai 
Partido Nacional, a su Movimiento 
(Por la Patria) y a su entranable Y 
querido amigo, Alberto Zumarán", 
diciéndoles a todos que quedaba "a 
sus absolutas órdenes, desde la mês 
humilde posición que se me asigne 
( ... ) para que no vayamos a fallarle a 
Wilson". 

Por su parte el senador Guillermo 
Garcia Costa, políticamente una per· 
sonalidad muy allegada a Wilson 
(con quien tiene en común cierto es
tilo y la fina ironía en el debate par
lamentario) dijo a la prensa que la 
muerte hizo desaparecer "ai número 
uno más grande, pero quedan otros 



número uno, respetables, aunque 
mês chicos". 

Un tema sobre el cual se interro
gan los partidos es el de la "gober
nabilldad", como denominó Wilson a 
su respaldo (aunque sin participación 
ministerial) ai gobierno, para facilitar 
su acción. En la actual etapa de tran
sición, ningún partido ha practicado, 
en Uruguay, la oposición sistemática. 
Pero el Partido Nacional, y particu
larmente Por la Pstria, han acomps
nado ai gobierno .en decisiones tan 
polémicas como la llamada "ley de 
caducidad de la pr~tensión punitiva 
dei Estado" -que legalizó, ante la ne
gativa de los militares a presentarse a 
declarar en los tribunales civiles- la 
impunidad por los crfmenes cometi
!ios durante la dlctadura. 

Garcia Costa entiende que "una 
retirada frontal dei Partido Nacional 
de una línea de gobemabilidad, 
adoptando una oposición sistemáti
ca, implicarla no sólo dificultades 
para gobernar, sino la entrega a los 
condicionantes que el Frente Amplio 
le pusiese ai Partido Colorado". 

En Por la Pafria, el lugar de Wilson 
será desempenado por Alberto Zu
marân, actual senador, que de ahora 
en adelante, como en los últimos 
anos de la dictadura, estará en la di
recclón dei semanario "la Democra
cia". 

En el Movlmlento de Rocha 

EI senador Carlos Jutio Pereyra, 
que fuera companero de fórmula de 
Ferreira en la elección de 1971, es un 
polltico de reconocida honradez y 
prestigio. En horas y decisiones cla
ves para el destino dei pais,· e inclusi
ve ai votarse leyes tan discutidas co
mo la de caducidad, mantuvo sus po
siciones con firmeza, aun discrepan
do con sectores dei Partido Nacional. 

Ante la ausencia de Wilson en l!I 
presidencia dei Oirectorio naciona
lista, Pereyra entiende que serân los 
jefes de las distintas 1:19rupaciones (o 
sectores dei partido) los que aconse
jarén a esa autoridad partidaria "en 
los temas políticos mês delicados". 

Para Pereyra, ademâs, la tesis de 
la "gobernabilidad" se entiende co
mo una colaboración para superar 
problemas, pero no como una fór
mula para acatar todo lo que venga 
dei gobierno" y los "contactos con el 
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gobierno deben hacerse no por los 
sectores, sino como partido". 

En la Unión Branca Popular 

Para el senador Uruguay Tourné 
(escindido de Por la Patris, abogado, 
ex candidato a la lntendencia de 
Montevideo) luego dei fallecimiento 
dei llder blanco "las cosas no han 
cambiado tanto en el pais como para 
realizar una oposición sistemática de 
aqui a noviembre dei 89", pero de
berân modificarse los términos en 
que su partido asegura la gobernabi
lidad. Para Tourné, "el mensaje de 
Wilson fue muy mal interpretado; el 
gobierno entendió la gobernabilidad 
como una calle flechada, con trânsito 
dirigido y conducido exclusivamente 
por él. Esa concepción -agregó- no 
guarda equidistancia con la grandeza 
de la propuesta y ha tenido, por otra 
parte, un hilo conductor, que es la 
utilización abusiva de la mecânica dei 
voto con una acción negativa contra 
todo lo que de atguna manara estu
viera fuera de los enfoques económi
cos, sociales o culturales dei gobiemo". 

En el Herreritmo 

Para luis Alberto lacalle, llder de 
ese sector, "Ferreira nunca resolvla 

S-,lldor Juan Ra61 Ferreira 

cuestiones de importancia sin pasar 
el asunto por el Directorio o, por lo 
menos, sin consultar a los demâs je
fes de sector. EI era, más que nada, 
,.m priroos inter pares. "En ese sentido, 
-explicó lacalle ai semanario 'Bre
cha'- ademâs de los âmbitos forma
les de decisión -ta Convención y el 
Directorio- en el Partido Nacional ha 
funcionado un mecanismo informal: 
la consulta, a veces individual y a ve
ces colectiva, con los jefes de todos 
los sectores". Ese mecanismo se
guirá funcionandó, habida cuenta de 
que los líderes de sector no integran 
el directorio. 

E I presidente Sanguinetti podrâ 
conversar con Zumarân, Pereyra y 
lacalle,, , pero éste afirmó que "el 
Partido tiene una autoridad a la que 
deberâ dirigirse quien quiera enten
derse con la colectividad entera". 

En cuanto a la gobernabilidad, La
calle ha expresado: "nosotros nunca 
nos sentimos comprometidos por la 
palabra gobernabilidad, aunque es
tábamos de acuerdo en parte de su 
contenido". Y agregó: "No cambia
remos la actitud de oposición positi
va dei herrerismo por la proximidad 
de la elección. Hasta et último dia 
votaremos la mejor de las leyes y 
hasta el último dlà haremos las inter
petaciones a que nos autoriza la 
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Un punto de discrepancia 

La~mpunldad'9 divide a los bancos 

O Un tema importante ha divi
dido a los blancos y está sin 

resolver. Es el de la investigación 
de 1~ delitos de lesa humanidad 
ocorridos durante la dictadura mi
litar. Las dos posiciones se en
frentaron en el propio Wilson 
Ferreira quien, finalmente, optó 
por lo que su sector y la mayorfa 
de los colorados llamaron "ley de 
caducidad de la pretensión puniti
va dei Estado", y los adversarios, 
"ley de impunidad". 

Un dfa, refiriéndose a los re
damos de verdad y justicia, Wil
son nos dijo: "no hemos cambia
do de opinión por una razón muy 
sencilla: no ha cambiado la Cons
titución". Y explicó, además, · ai 
referirse a los délitos de lesa hu
manidad: "se habla de que este 
pais vivió una guerra sucia y que 
todas las guerras son sucias. Oui
zá las dos cosas sean verdad. Pero 
nadie poctrã explicarme, o con
vencerme, de que violar una mu
jer puede ser válido en la más su
cia de las guerras susias imagina-

bles. Y eso muestra cuál es nues
tra posidón". 

Refiriéndose a la "obediencia 
debida" afirmó: "no se le hace 
ningtln favor a las fuerzas arma
das sosteniendo que determina
das conductas pueden ser actos de 
servicio". 

Ya habfa trascendido lo que los 
propios colorados dei gobierno 
habfan difundido: los militares no 
se presentaría a declarar ante la 
justicia ordinaria. 

Dos meses después de esas de
claraciones, Ferreira, y un impor
tante sector de su partido, apro
baron la ley de caducidad. Con 
angustia, en el caso de muchos. 
Explicando esa actitud, Ferreira 
escribió: "Tenemos la seguridad 
de haber asumido, no las culpas 
1vâlgame Dios! pero si una reali
dad que otros crearon e lmpu
sieron. Y sabemos también, como 
todos, absolutamente todos, que 
asf ayudamos a la República para 
salvar ur. duro trance, impidiendo 
la posibilidad, que era certeza, de 
vivir nuevamente 'horas que no 
deberãn repetirse nunca más". 

las discrepancias estãn en el 
•realismo" en el cual, aparente
mente, se sustenta la salida, plan
teada como una solución salva
dora para impedir el retorno a la 
dictadura. 

Otros, dentro dei Partido Na
cional y fuera de él, observaron 
qi,e enmascarar en una ley la vo
luntad de los torturadores no seria 
más que aceptar, tácitamente, una 
democracia tutelada. Y sostienen 
que la impunidad significarfa para 
los responsables de la dictadura la 
seguridad de que el ruido de sa
bles puede tener el mismo efecto 
que su manejo. 

H,;Lce varias décadas, Carlos Vaz 
Ferreira, el gran pensador uru
guayo escribió: "donde suele de
cirse por la fuerza de los hechos a 
menudo deberla leerse por la debl
ldad de los horrt,res, 

• E n los homenájes realizados 
con motivo de la muerte dei lfder 
nacionalista, el propio presidente 

Sanguinetti destacó el apoyo de 
WIison Ferreira. Pero ai referirse a 
"la salida política uruguaya", ex
plicó que "se hizo con el Partido 
Colorado y las. fuerzas militares 
que entonces eran las titulares dei 
poder". Una primera constancia 
pública -se plantean algunos ob
servadores- de que existió algún 
acuerdo bilateral, ai margen de las 
conversaciones multilateralas (las 
dei Club Naval) que llevaron, en 
1984 hacia un restablecimiento 
democrático. 

La ley de caducidad, cuestiona
da coo la firma de más de 630 mil 
uruguayos (actualmente a corlsi
deración de la Corte Electoral) de
berá resolverse, según se prevê, 
en un plebiscito. 

Pleblaclto: .. pueblo n I CMCldlr 



La legada de VI ilson dei exillo, en Junto de 1984, despu~ de once 11\oun el exterior 

Tres rasgos de un dirigente 
D Claridad 

Todos estos mitos, o menti
ras, configuran un especie de seu
dodoctrina llamada de la seguri
dad nacional, una colección inco
rerente de falsedades y verdades 
a medias que no tuvo otra aplica
ción posible que el estableci-

Constitución". 

1 
Las perspectivas para 19C9 

Por encima de sectores, y en vir
tud de la ley de lemas (mecanismo 
electoral que permite acumular votos 
hacia el candidato más votado dentro 
de cada partido), el Partido Nacional 
presentará, según todas las prevísio
nes, tres candidatos a la presidencia 
de República en las elecciones dei 89: 
Alberto Zumarán, Carlos Julio Pere
yra y Luís Alberto Lacalle. 

Si se realizara el plebiscito sobre 
la ley de caducidad, para el cual ya se 
han presentado las firmas ante la 
Corte Electoral, los nacionalistas en
frentatán una instancia de polémica 
interna porque, en tanto Por la Patrfa 
Y el sector herrerista aprobaron la 

1988 - Mayo- N!? 107 

miento o la consolidación de dic
taduras militares en Hispanoamé
rica. La seguridad, desde luego, 
era la de otros, no la nuestra; 
siempre fue eminentemente anti
nacional, desarmó nuestras eco
nomias frágiles e hirió nuestras 
soberanias, limitando nuestra ca-

ley, legisladores dei Movimiento de 
Rocha y de lo que se constituyó lue
go como Uni6n Bianca Popular (ai es
cindirse de Por la Patria) votaron en 
contra. 

Las demoras en el contrai de las 
firmas -hecho que mantiene alerta 
a los integrantes de la Comisión Na
cional• Pro Referéndum- acercarlan 
demasiado la instancia dei plebiscito 
con la elección nacional, lo que po
drla agravar, para los biancas, las 
consecuencias de esa instancia polé
mica, si la campana plebiscitaria re
sultara demasiado encendida. 

Pero todos los sectores han de
mostrado hasta el momento una 
conciencia clara de los intereses co
munes que se juegan en la unidad. 
En tal sentido, la elaboración de las 
líneas generales de un programa 

pacidad de decisión autónoma. 
Conferencia en e/ Centro Woo

drow Wilson. Washington 

Coraje 
Cuando llegue la hora de su 

propio exílio -que !legará, no lo 
dude, general Videla- si busca 
refugio ·en Uruguay, un Uruguay 
cuyo destino estará nuevamente 
en manos de su propio pueblo, lo, 
recibiremos sin cordialidad ni 
afecto, pero le otorgaremos la 
protección que usted no dio a 
aquellos cuya muerte hoy estamos 
lloranclo. 

De una extensa carta ai general 
Vide/a,-con motivo de los asesinatos 
de Michelini, Gutiárrez Raiz y los jó
venes Whitelaw y Barredo de 
Schroeder). 

lrçnfa 
Los militares necesitan que el 
candidato sea uno, porque si hay 
más de uno, se les introduce el 
debate político que quieren evitar. 
( ... ) Un candidato solo. Pero con 
et10· tampoco arreglamos la cosa. 
Por lo menos tenemos que reali
zar elecciones primarias. Tiene 
que haber algún foro o algún 
fuero donde se determine quién 
es el candidêto único. Se reunirán 
los 1.1 generales. Supongo que si 
votan secretamente habrá 14 can
didatos con un voto cada uno. 

Entrevista a tercer mundo. 

que, en lo esencial, seria apoyado por 
todos, as! como los trabajos en co
mún para la rehabilitación de una se
de dei Partido, y el apoyo ai Directo
rio (más allá de la conciencia de que 
las principales decisiones pasarán 
a !os líderes de cada sector) disipan 
toda posibilidad de escisión. 

Uruguay sigue dividido, en sus 
decisiones electorales, aproximada
mente en tercios (colorados, blancos y 
frenteamplistas) puesto que el cuarto 
partido (Unión Cívica, de raiz católi
ca) tiene dos diputados. Si no hay 
hechos imprevistos ese serfa el pa
norama para la elección de 1989. 

EI ano y medio que falta para la 
instancia electoral permitirá definir 
perfiles y quizá contraponer posicio
nes en la práctica política y social. 

Dentro dei Partido Nacional, para 
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algunos observadores el herrerismo 
serra la puerta natural para el retorno 
de quienes votaron (desde filas'blan
cas) ai Partido Colorado en las elec
ciones dei 84. En cambio, hacia el 
Movimiento de Rocha y Unión Bian
ca Popular convergerfan los más 
comprometidos con el programa que 
ya en el 71 se definió en lo que se 
llamó "Nuestro compromiso con 
usted". Matilde Rodrfguez, la viu da 
de Héctor Gutiérrez Ruiz, el ex presi
dente de la Câmara de Diputõdos 
asesinado durante la dlctadura, y una 
de las presidentas de la Comisión 
Nacional Pro Referéndum (que fun
ciona por encima de los partidos) 
acaba de anunciar su incorporación 
ai Movimiento de Rocha, "ai que 
considero - dijo- totalmente cohe
rente, se !o mire de donde se lo mire. 
y lo afirmo -agregó- sin ninguna 
carga de emotividad". • Matilde Roclrfgueic ahora en el Momevldeo de Rocha 

Ferreira revela y acusa 

D Mâs de dos déca
das después de 

ocorrido el hecho, Wil
son Ferreira oontó a la 
periodista Maria Es
ther Gilio un ,episodio 
clave en la Historia de 
América Latina: la 
ruptura de relaciones 
con Cuba. "En cuanto 
a eso -dijo- yo creo 
que ya es hora de que 
se relate la historia tal 
como fue; cosa que 
nunca se hizo, yo creo 
que por pudor nacio
nal. EI gobierno im
partió instrucciones a 
su representante en la -
OEA para que no vo
tara la exclusión de 
Cuba. Esa orden no 
fue obedecida y el voto 
nd coincidió con las 
instrucciones dei go
bierno". 

Y el voto es írrever
sible. 
- Exactamente. 
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Fldef C81tro: •I• dei epltodlo detct-ito por 
WIison Ferreira• Marfa Esttter Gllo 

1,0ué era concreta
mente lo que e/ Consejo 
de Gobiemo habfa orde
nado a su represen
tante? 

- Abstenerse. Que. era 
una manera de impe
dir que se obtuviera el 

expulsión. 

1,Por qué abstenerse 
y no votar en contra, di
rectamente? 

- EI poder dei im
perio era muy grande, 
número de votos ne
cesa rio para la 

pesaba mucho sobre el 
Consejo. 

t Y eso nunca fue re
crirrinado? 

- Fue recriminado. 
Pero creo que todos 
los integrantes dei 
Consejo, coincidieron 
en el sentido de que se 
trataba de un episodio 
que danabá la imagen 
dei país. Creo que 
tanto blancos como 
colorados pensaron 
que, para el honor dei 
país, era mejor no le
vantar un escándalo. 

Un escándalo que 
habrfa mostrado una de 
nuestras caras, ta de 
pais bananero. 

- E n defensa de 
aquel gôbierno sólo 
puedo decir que poco 
después terminó la 
carrera diplomática de 
aquel funcionario. 

Dei libro 'Wilson Fer
reira", por Marfa Esther 
Gilio. 



AME RICA lATINA 
BRASIL 

· La Constituyente en la 
recta final 

Uegado el fln de los trabajos dei Partamento con potestades constituyentes emerge una 
Carta Magna que Incorpora avances significativos y a la vez mantiene la esencia de ta 

anterior, en medlo a un clima de fndeflnlciones a nivel partidario 

Procópio Mineiro 

e uando asumió el poder en 
1985, José Sarney mantuvo el 
gabinete que habla escogido 

su companero de fórmula, Tancredo 
Neves, antes de morir y como uno de 
sus primeros actos de gobierno 
cumplió el compromiso electoral de 
la campana dei PMDB de otorgar a 
los miembros dei Poder Legislativo 
que serfa electo en los comicios de 
1986, poderes constituyentes. 

La fórmula Neves-Sarney habla 
sido el fruto de una compleja compo
sición política de sectores que incluso 
hablan estado enfrentados durante la 
díctadura militar, y que a la luz de los 
espacios que se fueron abriendo con 
el proceso de apertura iniciado en 
1974, entendieron que se imponta 
una amplia alianza para completar la 
translción pacífica hacia una demo
cracia plena. Coronar ese esfuerzo 
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con la redacción de una nueva Cons
titución fue uno de los puntos bási
cos de ese acuerdo entre el PMDB y 
el PFL (Partido dei Frente Liberal, es
cindido dei Partido Democrático So
cial, el sustentáculo civil dei régimen 
militar). La Alianza Democrática, co
mo se llamó esa coalición, ganó por 
un amplio margen las elecciones le
gislativas de 1986. Con la mayorfa 
que obtuvo en ambas câmaras aca
paró las presidencias de todas las 
comisiones de ia Constituyente y 
comenzó a elaborar la nueva Carta 
Magna sin tener que hacer mayores 
concesiones ni a la izquierda ni a la' 
extrema derecha. 

Sin embargo tanto como conse
cuencia de los trabajos en la Consti
tuyente como por cuestiones que 
están relacionadas a la gestión dei 
gobierno, la Alianza Democrática se 
fue resquebrajando y finalmente fue 
formalmente oonsiderada extinta por 
todos sus integrantes. Hubo una re
composiclón de fuerzas en el Parla-

mento, en el gobierno y a nivel na
cional, que se reflejó inmediatamente 
en los trabajos de la Constituyente. 

Una expresi6n de la etapa 
de transici6n 

En un país sin tradición de parti
dos fuertes y en el cual las siglas par
tidarias son más bien opciones co
yunturales para los pollticos, la 
Constituyente se fue reagrupando no 
en función de los partidos, que per
dlan perfil y cuyos miembros se dis
persaban, sino en torno de propues
tas programáticas concretas. Asf, los 
propios medios de comunicación 
comenzaron a hablar de "los conser
vadores, los progresistas y los mo
derados", sin hacer énfasis en la filia
ción partidaria de los diputados o se
nadores constituyentes. 

Con una correlació!'l de fuerzas 
entre esas tres tendencias que difiere 
según el tipo de cuestión que estê en 
debate, la Constituyente fue incor-
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porando algunas de las reivindica
ciones sociales mb avanzadas, algu
nas de las propuestas conservadoras 
y básicamente, manteniendo el es
ql(eleto propuesto por la Comisión 
de Sistematización (menos en lo re
lativo ai sistema de gobiemo), que 
elaboró un primar anteproyecto de la 
Nueva Carta. En este mes de mayo 
se debe terminar de votar, capítulo 
por capítulo, toda la Constitución, a 
nivel dei Plenario. 

· La nueva Carta Magna dei Brasil 
será, pues, un producto híbrido, que 
expresa claramente la etapa de tran
sición que vive el país y posiblemente 
deberá ser adaptada, en las décadas 
futuras, a las nuevas ooyunturas que 

, se vayan generando. No se la ve oo-

generado considerables ~siones. 
tas Fuerzas Armadas, el presidente 
Sarney y amplias capas de la pobla
ción -inclusive los partidos de iz
quierda, PDT, liderado por Leonel 
Brizola, y PT, dirigido por Luis lgna
cio Lula da Silva- se habían mani
festado contra el cambio de sistema, 
un tema que nunca fue discutido en 
la campana electoral en la cual fue
ron electos los legisladores cànstitu 
yentes. 

La necesidad de desarrollo eco
nómico, las exigencias sociales im
postergables, la inestabilidad dei 
proceso de transición democrática, la 
característica de los partidos políticos 
brasilenos, sumamente cambiantes y 
carentes de programas, con tenden-

Tancndo N...,.. y un- Gufma,-, actua prNldenm de la Constltuyeme 

mo una Constitución para "durar". 

EI debate en torno dei sistema 
de gobierno 

Durante una histórica sesión de 
más de cuatro horas de duración 
realizada el 22 de marzo pasado, la 
Asamblea Constituyente definió el 
sistema de gobierno que regirá en el 
Brasil a partir de la promulgación de 
ta nueva Carta. EI 62% de los legisla
dores optó por el sistema presiden
cialista, en una votación que unlficó a 
diversas corrientes partidarias. La 
decisión eliminó el principal nudo 
gordiano de la iACertidumbre política 
que se vivfa en el país, ya que el de
bate en torno ai sistema de gobiemo 
-que la Comisión de Sistematización 
ya había cambiado para P~rtamenta
rista- habfa acaparado el debate po
lítico durante todo el afio pesado y 
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cias inmediatistas que se anteponen 
a los intereses de más largo plazo dei 
conjunto de la sociedad, fueron te
~as analizados en la Constituyente 
-tanto por parte de los defensores 
dei régimen parlamentarista como 
presidencialista- desde el comienzo 
de los traQajos, en febrero de 1987. 
Hasta el 22 de marzo, 13 meses des
pués, los defensores de cada una de 
las tesis volcaron muchos argumen
tos ante la opinión pública. 

"EI parlamentarismo exorciza ai 
sistema político dei demonio milita
rista y detfantasma dei golpe de Es
tado", se cansaron de repetir sus 
partidarlos, tomando como eíemplo 
los esp.idios sobre los sistemas pollti
cos utilizados por los pafset de Euro
pa y, a vec", recordando la e)(pe
riencia brasilefla durante la 6poca dei 
lmperio. La preocupact6n ~6sica de 
este sector residfa en evitar un retor-

Avances 
a pesar de todo 
O Analizando la victoria de las 

tesis presidencialistas, el llder 
dei PDT en la Asamblea Constitu
yente, dip

0

utado Brandão Montei
ro, dei Estado de Rfo de Janeiro 
consideró que fue el triunfo dei 
interés popular sobre un casuis
mo, el parlamentarismo, que res
pondia a intereses de sector: "La 
elección dei sistema presidencia
lista de gobíerno fue un rechazo ai 
casuismo parlamentarista articu
lado por la cúpula dei PMDB. En 
el bloque dei PDT, de sus 25 inte
grantes, 24 votaron por el presi
dencialismo. Esto demuestra que 
nosotros no vinimos a Improvisar 
nuestra posición dentro dei re
cinto. Nuestra posición por el pre
sidencialismo data desde la funda
ción dei partido, en la histórica 
reunión de lisboa, en 1979. Esto 
es importante, porque considera
mos que el presidencialismo -que 
no debe confundirse con la rota
ción bipartidista que nos gobierna 
desde 1964- es más democrático, 
abre más posibilidades a 'la parti
cipación popular". 

Monteiro sostiene que la crisis 
y los golpes de Estados provienen 
de la dominación extranjera y no 
dei sistema de gobierno. "Es una 
ilusión creer que el parlamenta
rismo es más democrático. Los 
hechos históricos demuestran que 
los presidentes elegidos por parti
dos populares eran más avanza
dos que el Parlamento de su épo
ca. Getulío Vergas era mês avan
zado que el parlamento con el cual 
le tocó gobernar. Lo mismo ocur
rió en, los casos de Kubitschek Y 
João Goulart". 



no eventual de los uniformados ai 
poder y en impedir la vuelta de figu 
ras presidenciales de fuerte predica
mento popular. 

"La principal virtud dei parla· 
mentarismo -definió uno de sus de
fensores- consiste en que permite 
eliminar el imperialismo presiden
cial". "Casi un siglo de vigencia dei 
presidencialismo sólo produjo crisis. 

1 
Prácticamente no hay buenos resul
tados para exhiqir", remataba, ai 
mismo tiempo que exaltaba el de-
sarrollo social y económico de las na
ciones ricas como fruto dei sistema 
parlamentarista. 

"La eficiencia de la que Brasil ca
rece en su actual estado de desarrol
lo, sólo podrá ser conseguida me
diante un régimén presidencialista", 
se respondia dei otro lado, llamando 
la atención para el hecho de que so· 
lamente un régimen como éste per
mite la adopción de políticas econó
micas y sociales que contemplen ai 
conjunto de la sociedad, sin los !Imi
tes que impondrla un régimen mi
nisterial, en función de acuerdos de 
élites. 

"La crisis dei presidencialismo se 
genera en el esfuerzo por superar los 
problemas de la sociedad brasilena y 
por lo tanto, no es inherente ai sis
tema de gobierno. Fue provocada 
por las fuerzas sociales que se resis
ten a aceptar los cambios que el país 
necesita. Culpar ai presidencialismo 
por las crisis que Brasil soportó es un 
análisis elitista", afirmaban los que se 
oponfan ai régimen de gabinete. 

1 EI resultado de la votación marca 
un punto de encuentro entre la 
Asamblea Constituyente y las ex
pectativas populares, abrumadora
mente presidencialistas, según de
mostraron numerosas encuestas da 
opinión pública realizadas en las 
principales ciudades dei pais. 

Un frente heterog•eo 

Las coincidencias en torno ai sis
tema de gobierno (el presidencialis
mo contó con los votos dei POT y dei 
PT; de la mitad de los constltuyentes 
dei PMOB; la mayorla dei PFL, PDS Y 
PTB, la mayorla de la opinión P.tlbli
ca, el apoyo dei presidente Sarney y 
de casi todos los gobernadores) po
drlen dar la lmpresión de que esa 
8mpllsima base polltica tambi4n es 
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capaz de resolver otros 7rnpasses. 
Pero no es asl. 

as motivaciones de las diferentes 
agrupaciones políticas para esa pre
ferencia eventual, no podfan ser más 
divergentes. La cuestión dei sistema 
de gobierr:io está ligada a la duración 
dei mandato dei presidente Sarney, 
una cuestión sobre la cual las defini
ciones se dividen entre los cuatro y 
los cinco ar'ios. 

La Constitución vigente, que es la 
que regia el proceso electoral indi
recto por el cual resultó victoriosa la 
fórmula Neves-Sarney, establece 
una duración de seis anos para el 
mandato presidencial. Pero, por con
siderar que su candidatura respondia 
a una transición que debla concluir lo 
más rápidamente posible, Tancredo 
Neves y el PMOB se comprometieron 
en la campana 
electoral a gobernar 
cuatro anos y luego 
convocar elecciones 
presidenciales pO( 
sufragio universal. 

Cuando convocó 
la Asamblea Cons
tituyente, el presi
dente Sarney afir
mó que cumplirfa la 
promesa electoral 
de Tancredo Neves 
y que su mandato 
serra de cuatro anos 
(en ese caso las 
elec-ciones deberlan 
realizarse en no
viembre de este 
ano~. Sln embargo, 
meses después, el presidente recon
sideró su posición diciéndose con
vencido de que la fórmula republica
na de un mandato de cinco a~os era 
más adecuada a la realidad brasilena 
y favoreceria la conclusión de la tra_n
sición. Renunciarfa, • de c-ualqu,er 
forma, a permanecer en el gobierno 
los seis anos que estipula la Constitu
ción actual. 

En la opinión pllblica, sln embar
go las dlrectas ys o sea, la re.aljzación 
inr;,ediata de elecciones presidencia
les, que Implica un mandato de c-ua
tro anos y una consulta popular en 
noviembre de 1988, es la opción q1;1e 
cuenta con apoyo mayorltario. 

Una vez que el Parlamento tiene 
podêres constituyentes, es ai Poder 
Legislativo que le compete dirimir la 

cuestión. Ya fue aprobado -el mismo 
dia que se votó el régimen presiden
cialista de gobierno- un mandato 
cinco anos para los futuros jefes de 
Estado. Pero el caso específico dei 
mandato dei presidente Sarney de
berá ser votado ai finalizar los traba
jos de la Constituyente, en el capítulo 
de las disposiciones transitorias que 
van a permitir compatibilizar las de
finiciones de la nueva Carta Magna 
con las de la Constitución que aún 
está vigente, en el período inmedia
tamente posterior ai fin de los traba
jos de los legisladores. 

• Es decir que, formalmente, aún no 
se sabe si habrá elecciones generales 
el próximo mes de noviembre (si 
triunfan los cuatro anos para Sarney) 
o, ai final dei ano que viene, en caso 
de triunfar la posición que defiende 

la tesis de que el mandato dei presi
dente actual se tiene que equiparar ai 
de los presidentes futuros. Sin em
bargo a esta altura parece más for
mal que real esa indefinición, una vez 
que se estima que no hay tiempo flsi
co · para •poder organizar una cam
pana electoral presidencial (la pri
mara en más de treinta anos en el 
Brasil) en el corto plazo que queda 
entre la promulgación de la Constitu
ción nueva y el mes de noviembre, 
fecha tradicional para la realización 
de elec-ciones en Brasil. 

Tanto el PMDB como el PFL están 
divididos en esta cuestión, Lo mismo 
sucede con los gobernadores y con 
otros partidos menores. Sólo el PT y 
el PDT, que apoyaron unánimemente 
el presidencialismo desde un primar 
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EI tipo de 
presidencialismo adaptado 

D EI sistema presidencialista adaptado por la Constitución brasileria 
tiene algunos rasgos propios dei parlamentarismo, como por 

ejemplo la facultad dei Poder legislativo de exonerar ministros. Estas 
son algunas de sus principales características: 

Elec:c:i6n y ec:efalfa dei cargo - EI Poder Ejecutivo es ejercido por el pre
sidente de la Nación con la ayuda de los ministros. 

• la elección para presidente y vice se efectuará 120 días antes de la 
finalización dei perfodo dei mandatario saliente. Si ninguno de los can
didatos obtuviera mayorfa absoluta de sufragios se realizará una se
gunda elección, 30 d(as después, sólo entre los dos más votados. 

• EI mandato presidencial será de cinco arios,sin derecho a reelección. 
• Pesados diez días de la fecha fijada para la transferencia dei man

do, si el presidente o vice, salvo causas de fuerza mayor, no hubieren 
asumido sus funciones, el cargo será declarado acéfalo por la Corte Su
prema de Justicia. En dicho caso se realizarán nuevas elecciones dentro 
de los 90 dfas subsiguientes. Si la acefalfa ocurriere dentro de los dos 
últimos arios dei perlodo constitucional, el sustituto será elegido por el 
Congreso Nacional. 

Las funciones presidenciales - Es competenc1a exclusiva dei presidente 
nombrar y remover a los ministros, ejercer con ayuda de su gabinete la 
dirección superior de la adm1nistración federal; vetar parcial o total
mente los proyectos de ley; ejercer el oomando supremo de las Fuerzas 
Armadas; promover a los oficiales superiores de lastres armas y desig
nar a sus comandantes. 

• EI presidente sólo podrá ser acusado criminalmente p0r decisión 
de dos tercios de los miembros de la Câmara de Diputados. EI tribunal 
competente para juzgar ai presidente es la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación en los casos de delitos comunes y el Senado Nacional en 
los casos de delitos que atafíen a la función presidencial. 

Los ministros dei Estado - Serán esoogidos por el presidente y, deben 
tener una edad mlnima de 21 arios. Pueden ser interpelados por la Câ
mara de Diputados o por ef Senado Nacional, que podrán votar una re
solución discrepando con las informaciones volcadas por el interpelado. 

• Por iniciativa de no menos de un tercio de sus miembros, la Cé
mara de Diputados podrâ solicitar una moción de censura contra los 
ministros, que sólo podrâ ser aprobada por mayorla de dos tercios de 
sus miembros. La aprobación de una moción de censura contra un mi
nistro implica su exoneración. 

EI Conaejo de la Repéblca - Es el organismo superior de oonsulta dei 
presidente y de él participan los presidentes de la Câmara de Diputados 
y dei Senadó NãcLónal, los presidentes de los bloques de la mayorfa y 
de las minorfas en ambas Câmaras, el Ministro de Justicia, el vicepresi
dente y seis ciudadanos brasilel\os por nacimiento, elegidos dos por el 
president~ de la Nación, dos por la Cámara de Diputados y dos por el 
Senado Federal. 

momento, son unánimemente parti
darios de un mandato de cuatro arios 
para el presidente Sarney. 
- EI gobernador dei Estado de Ba
hia, WPldir Pires, un defensor dei 
parlamentarismo con cuatro anos de 
mandato, serialó la consecuencia más 
destacada de la sanción dei régimen 
presidencialista: "Llegó la hora de los 
partidos definitivos", indicó. Con esta 
frase, PirjtS estaba anticipándose a un 
movimierfto que pocos dias después 
lba a manifestarse dentro de las filas 
dei PMDB. Un numeroso sector de 
dirigentes partidarios ligados a la 
defensa dei parlamentarismo consi
deraron que habla !legado la hora fi. 
nal dei partido. Para ellos, un frente 
polftico con un programa avanzado y 
comprometido con los intereses po· 
pulares no puede albergar en su seno 
a sectores conservadores y hasta an
tipopulares. Si esos sectores parla
mentaristas abandonan el PMDB - y 
una veintena de legisladores ya lo ha 
hecho- el partido más importante dei 
pais en la óltima elección quedará en 
manos de los grupos conservadores. 
Para muchos observadores, la implo
sión dei PMDB es un hecho defi
nitivo. 

EI proceso de reagrupamiento po
lítico que se inició con la ruptura de 
la Alianza Democrática, hacia fines 
dei afio pasado y que se profundiza 
en el presente, por un lado daria ai 
gobierno Sarney un sustento potrtico 
más coherente que el actual. Esto 
ayudarla a definir los perfiles dei ofi· 
cialismo y de la oposición en el pais. 

Por otro lado, la definición dei 
mandato dei presidente Sarney y los 
primeros movimientos en torno a la 
elección municipal dei mes de no
viembre pueden crear nuevas condi
ciones polltlcas y minimizar las pro
testas de la corriente más progresistll 

1 

dei PMDB. Tal vez ese partido no ha· 
ya llegado aún a su hora final, ni el 
momento esté maduro para la cons
titución de los partidos definitivos. 

Puede ocurrlr que una vez más, 
los intereses de corto plazo frenen un 
cambio m6s de fondo en la estruc· 
tura polltica braeilena. • 

ui. partldoe polltlcoe que •pe- menclon~Pol 
- IIQIM eon: Partido do McrAmi.nto 0emoer.,llco 
Brulff'o (PMDBl: Par11do Democr6tleo Trabelllllll 
(POT); Pat11do doe Trabalhador•• IPn P~~ 
l=rec,íe l.Jberat (PR.): Per11do 0-6tleo ..,... 
(P08); Pe111do Trabalhi.. BIUli.lro (PTB). 



de 
Disposiciones 

la nueva Constitución 

A penr CM IU andllr moderado, li AumblM Nacional Conatltuy.nte adoptd alguna propuestas nanzada y renovadora 

E 
I Plenario de la Asamblea 
Constltuyente de Brasil entró 
de lleno en el perfodo final de 

votación de los proyectos presenta
dos por la Comisión de Sistematiza
ción. Importantes normas relativas a 
los derechos sociales, la pena de 
muerte, el derecho de habeas data 
(garantia de cualquier ciudadano de 
exigir acceso a su ficha eri los orga
nismos de seguridad gubernamen
tales), la práctica de la tortura a dete
nidos; la regulación de la propiedad y 
explotación de los recursos naturales; 
la protección constitucional ai con
sumidor y ta edad p,lnima facultativa 
para votar a los 16'alios, ya han sido 
aprobadas. Las diSAOSiciones que a 
continuación se enumeran sirven 
para delinear algunos perfiles de la 
democracia que Brasil se dispone a 
construir. 

Punlción de la pr,ctlca de tortura: 

"Nadie podrá ser sometido a tortu
ras, a penas crueles o a trato inhumsno 
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o degradante. La ley oonsiderarii la 
practica de la tortura, e/ trafico de drcr 
gss, los crfmenes abominables y e/ ter
rorismo coroo defitos no excarcelsbles 
bajo fianza, ni suceptibles de indulto o 
amnistfa respondiendo por su ccm;sión 
bs mandantes, los ejecutores y los que 
pudiendo evitarlos no lo hicieren." 

Castigo at racismo 

La ley punirá toda discriminación que 
atente contra bs derechos y las liberta
des fundamentales. La práctica de ra
cismo constituye un delito no excarce
lable y sufeto a pena de recfuslón de 
acuerdo con la Ley. 

Rechazo a la pena de muerte: 

"No habrá pena de muerle, salvo en 
caso de guerra declarada, ni prlsión a 
perpetukJad, trabajos forzsdos o des
tierro." 

La disposición incorporada a la 
nueva Constitución fue defendida por 
la opinión mayoritaria de la Asam-

blea defendida por la Orden de Abo
gados dei Brasil (OAB), Amnesty ln
ternational y la lglesia Católica. EI 
largo debate que precedió la exclu
sión de la pena de muerte dei siste
ma de penal brasileiío mostró las 
contradicciones que aún presenta 
esta institución milenaria que per
manece vigente en países àltamente 
desarrollados como Estados Unidos 
y la Unión Soviética. Los partidarios 
de la pena capital estuvieron repre
sentados por el diputado ultracon
servador Amaral Neto, un ex perio
dista que se hizo famoso en Brasil 
como apologista de las realizaciones 
dei régimen militar. Amaral Neto 
contaba con un único respaldo expli
cito, el diputado Farabulini Junior dei 
Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) 
de San Pablo. EI texto constitucional 
debia establecer, según sus sostene
dores, la pena de muerte en los casos 
de guerra externa y d~ robo, secues
tro, rapto, estupro y atentado vio
lento ai pudor cuando fueran segui
dos de muerte, asf como en caso de 
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reincidencia. 
La Asamblea Constituyente ,apoyó 

la corriente predominante a escala 
internacional en el sentido de la abo
lición, excluyendo ademãs dei siste
ma de puniciones la prisión perpetua, 
los trabajos forzados y el destierro. 

Defensa dei consumidor: 

·a Estado promoverá, mediante una 
ley, la defensa dei consumidor.• 

AI haber sido incorporada esta 
disposición con jerarquía constitu
cional, la protección de los consumi
dores contará con un respaldo insti
tucional que estimula la formación de 
organismos oficiales y privados que 
fiscalizarán la fabricación, calidad y 
publicidad de las mercaderlas de 

consumo. 

Derecho de "habeas data"": 
. 

"Et derecho de "hs.beas data' sera 
concedido: 

1- Para asegurar a cada cfudadano 
e/ conocimento de las i'lformaclones o 
referencias relativas a su persona qqe 
consten en los registros o bancos de 
datos pertenecientes a entidades gu
bemamenta.les o de carácter púbico. 

li- Para la reclificación de datos, si e/ 
·Jnteresado no optara por e/ procedi
rriento reservado en sede Judicial o 
adrrnstrativa. 

La exprêsión habeas data (dei la
tfn- "tener la información") fue for
mulada por el jurista José Alfonso da 
Silva que integró la Comisión Provi
sona de Estudios Constitucionales, 
responsable por la elaboración de un 
anteproyecto constitucional que. sir
vió de base a los trabajos d' la 
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Asamblea Constituyente. La redac
ción original establecfa la posibilidad 
de todo ciudadano de acceder a ln
formaciones sobre su persona que 
obraran no sólo en los registros dei 
gobierno y sus agencias de inteligen
cia sino también en empresas priva
das o registros particulares. Esto fue 
reformado por iniciativa dei grupo 
conservador, limitándose el ejercicio 
dei habeas data a las fichas oficiales 
como por ejemplo las dei Servicio 
Nacional de lnteligencia (SNI) o el 
Servicio de Protección ai Crédito (S
PC) que utilizan el comercio y los 
bancos para decidir el otorgamiento 
de préstamos. 

Edad mínima obligatoria para los 
votantes y voto facultativo para los 

ancianos, analfabetos y menores a 
partir de los diedlMs anos: 

"E/ empadronamlento electoral y e/ 
voto son obfigatorios para los mayores 
de ól9Ciocho alfos y facultativos para 
los analfabetos, los mayores de setenta 
a/Jos Y. los menores a partir de los die
ci~is ,r,os de edad". 

La novedad de esta disposición 
constitucional reside en que extiende 
la posibilidad dei voto a los jovenes 
de dieciséis aríos incorporando un 
caudal potencial de votantes de 10 
millcnies de personas. Las organiza
ciones políticas juveniles apoyaron 
esta enmienda aunque algunas de 
ellas manifestaron el temor de que el 
sector conservador de la Asamblea 
quiera contrabalancear esta decisión 
extendiendo la responsabilidad penal 
también hasta los 16 aríos, lo que, 
a juicio de estas organizaciones, sólo 
contribuirá a incrementar el cué!dro 

represivo que va pesa sobre la ju
ventud. 

La propledad exclusiva dei 
Estado Nacional sobre los 
recursos minerares: 

"Se incluyen entre los bienes de la 
Unión: VIII - Los recursos mnerales, 
inclusive los dei subsuelo ... ,. 

Esta disposición pone en manos 
dei Estado Federal los recursos mi
nerales y evita que la concesión de la 
explotación minera pueda ser objeto 
de negociaciones en organismos 
fuera dei Congreso Nacional. 

Explotación de recursos minerales 
reserva.da a empresas bnaienu: 

·Et aprovechamento de los poten
ciales de energia hldráulca y la extrac
ci6n de recursos mnerales s6lo podrá 
ser reaizado mediante autorizacioo o 
concesi6n de la Unlón -otorgada en 
funcl6n dei interes nacional- por brssl
lef,os o empresas brasllns de capital 
naclona( de acuerdo con la ley que re
glamentará las condiciones especificas 
cuando esas actlvidades se desarro/18-
ren en zona fronleriza o en tíerras fn
r.Kgenas·. 

La empresa brasileiia de capital 
nacional se definió como "aquella 
cuyo control efectivo esté de manara 
permanente bajo la titularidad directa 
o lndirect~ de personas flsicas resi
dentes en el país o de entidades de 
derecho público interno". 

Estas empresas tendrãn acceso 
a los beneficios concedidos por el 
gobierno en función de su carácter 
estrat6gico para la defensa nacional o 
por ser imprescindibles para el de
sarrollo. dei pais. Un tratamiento que 
no alcanza a la empresa brasilefta, o 
sea, "aquélla constituida bajo las le
yes brasilenas y que tenga su sede y 
administración dentro dei país". 

Licencia por pmmidad: 

EI Plenario de la Asamblea aprobó 
tamblén una enmienda por la cual se 
establece el derecho deJ padre a ocho 
dias de licencia laboral por paternl
dad. La propuesta, firmemente apo
yada por las muíeres constltuyentes y 
los sectores progresistes de la Asam
blea, fue criticada con el argumento 
de que introducfa algunos aspectos 
que debían ser regulados por la le
gislacfón ordinaria. • 
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BOLIVIA 

Polarización dei electorado 
Los comlclos munlclpales de diclembre de 1987 mostraron que las preferencias para la elección 

presidencial de 1989 se dlvlden entre dos candidatos que representan posldones 
opuestas: el general Hugo Banzer Suárez y el ex vlcepresldente Jaine Paz Zamora 

AlooGamboa 

D entro de un ano aproxima
damente, el 7 de mayo de 
1989, se realizarán en Bolivia 

elecclones generales. To do indica 
que Pat Estenssoro será el primar 
jefe de Estado de los últimos tiempos 
que concluirá su mandato. Su ante
cesor, el primar presidente constitu
cíonal después de la dictadura, Her
nán Slles Suazo, fue obligado por las 
tensiones políticas que soportó su 
pais tras la redemocratización en 
1982, a convocar elea:iones anticipadas. 

la sucesión presidencial se. for
malizará dentro de un marco institu-
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cional rigurosamente democrático, 
aunque en el terreno económico y 
social la actual administración ha es
tado signada por una gran inêstabili
dad. Por un capricho dei destino, Paz 
Estenssoro habrá de investir como 
presidente a un ex dictador, el gene
ral Hugo Banzar Suárez -con el cual 
firmó durante su gestión el "Pacto 
por la Democracia", que estableció 
una especie de cogobierno entre el 
Movimiento Nacionalista Revolucio
nario (MNR) y la Acción Democrática 
Nacionalista (ADN)- o a un joven di
rigente dei MIA (Movimiento de lz
quierda Revolucionaria) que se forjó 
en las luchas populares clandestinas 
contra la dictadura banzerista, Jaime 
Paz Zamora (sobrino dei actual pre-

sidente, aunque su adversaria políti
co.) las propuestas centristas o mo
deradas, como la dei propio Paz Es
tenssoro, fueron perdiendo fuerza 
gradualmente dentro de la escena 
polltica boliviana que ha ido radicali
zando sus tendencias hacia la pre
sente polarización. 

Un dato curioso es que el actual 
mandataria tiene importantes obliga
ciones que retribuir a ambos candi
datos: A Paz Zamora le debe el apo
yo prestado por el MIR a su candi
datura en la segunda vuelta electoral 
en 1985 (la Constirución bolíviana 
establece que el Parlamento debe es
coger ai futuro presidente entre los 
dos vencedores de la primera elec
ción, si ninguno alcanzó mayorla ab-

tercer mundo - 23 



1 

soluta). los votos dei MIR en aquella 
oportunidad fueron decisivos para 
que Paz Estenssoro pudiera derrotar 
a su contrincante, entonces también 
Hugo Banzer. Y a éste, le debe el 
apoyo polltico y parlamentario reci
bido durante todos estos anos en que 
el MNR debió gobernar sin mayorfa 
en el Poder legislativo. 

En las elecciones municipales de 
diciembre dei ano pasado quedó 
claro que dos grandes fuerzas divi
·den ai electorado boliviano: las pre
ferencias de derecha se vuelcan hacia 
la Acción Democrática Nacionalista, 
de Hugo Banzer y las de izquierda 
haéia el Movimiento de lzquierda Re
volucionaria, MIR. los demás parti
dos obtuvieron pequenos porcenta
jes de votos, empezando por el dei 
propio presidente, el MNR, que sólo 
obtuvo el 13% de los sufragios. 

E I banzerismo representa la conti
nuidad de la actual situación, incluso 
con mayor rigor. De hecho, Banzer y 
su partido cogobiernan con el MNR, 
forman parte de la actual administra
ción. Dei otro lado, está "la alternati
va de cambio político y, sobre todo, 
una propuesta renovadora respecto a 
la forma de encarar la crisis econó
mica", como definió a su partido, el 
MIR, su máximo dirigente Jaime Paz 
Zamora en una conversación con 
ten:er mundo. 

Razones históricas y coyunturales 

las razones para la actual polari
zación son de dos tipos, coyunturales 
e· históricas y "éstas últimas tal vez Paz Zamora: una propuesta rmovadora 

hombres que hacfan la política boli
viana eran dirigentes de slgniflcación 
individual como Paz Estenssoro y 
Sites Suazo, que acaudillaban gran
des movlmientos que hoy estén en 
decadencie-, y el actual momento 
histórico en el que comienzan a sur
gir nuevos referentes políticos "entre 
ellos el MIR, en la izquierda, y un 
partido como Acción Democrática 
Nacionalista en la derecha". Aunque 
no era su objetivo, las elecciones 
municipales habrfan servido asl para 
demostrar que los protagonistas dei 
viejo sistema estén desapareciendo 
de la escena. 

Hasta aquf las razonas estructura
les de la polarización. la razón co
yuntural debe buscarse en la crisis 
económiça que llevó a la población a 
concentrar su voto, reforzando con 
todas sus fuerzas la alternativa que 
más se adaptaba a su interés inme
diato. "la población conservadora 
concentró su voto en la opción que le 
ofrecfa mayor confianza y majores 
alternativas. lo mismo ocurrló en el 
movimiento popular. En un mo
mento diffcil como el actual los sec
tores populares intuyen que no pue
den dispersar el voto, que tienen que 
concentrarlo en una opción progre
sista y darle todo el apoyo a fin de 
enfrentar la crisis con solvencia", 
afirma Paz Zamora. 

Consolldadón de la democracia 

EI máximo dirigente dei MIR, es
tima que en medio dei adverso pa
norama que vive Bolívia en el plano 

sean las más im
portantes", esti
ma Paz Zamora. 
E I ex vicepresi
dente de Siles 
Suazo entiende 
que el resultado 
de las elecciones 
municipales de 
diciembre tlltimo 
cobra una im
portancia históri
ca particular por 
el momento en 
que se produce: 
la transición en
tre una etapa 
que empezó en 
los afios 40, 
-cu ando los 

&1udlan191 ytrabaJado,- pn,iNtan contra la polftlca .oon6mlca dei prNldente Paz E.-..oro 
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Petróleo: producción def icitaria 

a.ctlvoa pollcl.._ controlan los depósitos de c:arburantee de li capital durante li huelga de 1111bajadores petroleros 

D "EI gobierno bolivia
no podría verse obli

gado a Importar 100 mil 
litros semanales de gaso
lina, para cubrir el déficit 
existente entre produc
ción y demanda", afirmó 
el dirigente sindical pe
trolero Gustavo Segar
rundo, basándose en las 
conclusiones de un estu
dio realizado por técnicos 
de Yacimientos Petroll
feros Fiscales Bolivianos 
(YPFB). Segarrundd, má
ximo ejecutivo dei sindi
cato en Santa Cruz, el 
más fuerte dentro dei 
YPFB, senaló que el estu
dio revela que el déficit 
en la producción bolivia
na de hidrocarburos as
ciende a 1.500 barriles de 
petróleo diarios. 

Bolivía está consu
miendo aotualmente las 
reservas estratégicas que 
la empresa estatal YPFB 
tenra almacenadas en La 
Paz, Cochabamba y Chu
quisaca, que no podrán 
satisfacer por mucho 
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tiempo más las neceslda
des dei mercado bolivia
no. EI país dispone de ya
cimientos de petróleo, 
pero tuvo problemas con 
el abastecimiento interno 
de grasas y gasóleo. Para 
superar esta carencia, in
tercambió gasolina y gas 
licuado por gasoil prove
niente de Brasil. 

Sin embargo, actual
mente, la situación se in
virtió y existe suficiente 
producción de ?Jssoil v 
grasas, pero decayó la 
elaboración de gasolina y 
gas licuado dei petróleo 
explotado en el pafs. 

La empresa estatal sô
bre la que Bolívia basa su 
economfa energética 
desde hace tres anos 
produce actualmente 18 
mil barriles diarios de 
crudo. Las empresas 
contratistas norteameri
canas Tesoro y Occldentsl, 
producen aproximada
mente tres mil barriles 
diarios, con lo que se lo
gró equilibrar la demanda 

de 21 mil barriles diarios 
de 1987. En los primeros 
tres meses de 1988, la 
demanda interna au
mentó a más de 23 mil 
barriles por día y provocó 
la escasez de gasolina. 

A principias de 1989 se 
podrá superar la actual 
situación, con el funcio
namiento dei camPQ pe
trolero de Vuelta Grande, 
ubicado en el departa
mento de Chuquisaca a 
580 kilómetros de la Paz, 
que tendrá una produc
ción de 5,000 barriles 
diarios. 

También existe, como 
reserva, una producción 
posible de 3.000 barriles 
diarios en los pozos Vlbo
,a y Cascabel, ubicados 
en la región denominada 
"boomerang", en el de
partamento oriental de 
Santa Cruz, a 870 kiló
metros de La Paz. Sin 
embargo, esta produc
ción no puede incorpo
rarse ai mercado nacional 
en. su totalidad, por la 

falta de un gasoducto que 
recién está en construc
ción. En 1973, Bolivia lle
gó a exportar 11 millones 
800 mil barriles de petró
leo. En 1984, realizó su 
última exportación ven
diendo 310 mil barriles. 

Los trabajadores de 
YPFB y los partidos de 
oposición atribuyen la 
actual escasez de carbu
rantes, especialmente ga
solina, a la falta de. invpr
siones para exploració'n y 
explotación, asr como ai 
escaso mantenimiento 
que se realiza en antiguos 
pozos cuya producción 
declinó en los últimos 
anos. 

Recientemente, el go
bierno firmó un acuerdo 
con el Banco lnterameri
cano de Desarrollo (B1D) 
para obtener un présta
mo que permitirá efec
tuar nuevas prospeccio
nes en la zona dei altipla
no dei departamento de 
La Paz. 
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económico, hay u n aspecto positivo: 
"el proceso democrático parece ha
berse consolidado desde el punto de 
vista político." 

Sin embargo Zamora se muestra 
aprensivo en relación a la situación 
económica. "EI gobierno implementó 
una polftica muy eficiente, casi de 
shock, para parar la inflación, que era 
una de las más altas dei mundo hasta 
hace dos anos y medio. EI problema 
es que esta polftica fue impuesta a un 
altfsimo costo social, con consecuen
cias dramáticas en el aumento dei 
desempleo, falta de empleos y calda 
dei poder de compra de los salarios. 
Y lo que es más grave: ha !levado a 
una recesión, porque se optó por 
parar la hiperinflación desarticulando 
la estructura económica de pais. 
Corremos el riesgo de volver a caer 
en la hiperinflación en cualquier 
momento. Este fenómeno sólo se re
suelve efectivamente aumentando la 
productividad, que es precisamente 
lo que no se ha logrado." 

Paz Zamora cita un ejemplo de las 
contradicciones y conflictos que ge
nera la polftica antiinflacionaria: re
cientemente se vivió una situación de 
gran tensión en el sector petrolero, 
donde se produjo una huelga. "Fue 
algo particularmente grave porque 
en esta crisis estructural dei aparato 
productivo nosotros dependemos ca
si exclusivamente de las exportacio
nes de gas a la Argentina. Un paro en 
el sector no sólo genera los lógicos 
conflictos internos, sino que desequi
libra el escaso ingreso de divisas ge
nerados en las ventas de gas." 

"Los trabajadores estaban firmes 
en sus posiciones y el gobierno tam
bién, porque detrás dei conflicto es
tán las exigencias dei FMI de hacer 
una reestructuración global de la 
empresa estatal de petróleo, (Yaci
mientos Petrolíferos Fiscales Bolivia
nos, YPFB), como se hizo con la em
presa minera hace dos anos (ver 
cuadro en este mismo número) • .Esto 
supone el despido de casi el 50% de 
personal. Más aliá dei motivo sãlarial 
-detonante aparente de la huelga
existe otro problema que es decidir si 
se encara o no una reestructuración 
tan drástica de la empresa estatal." 
Como candidato presidencial, Paz 
Zamora estima que la cuestión eco
nómica absorberá una buena parte 
dei debate en la campalia electoral. • 
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BOLIVIA Ex mineras 
van a cultivar coca 

Los despidos mastvos en el sector de la mlnerfa estatal lanzaron 
ai plantfo de coca a un Importante contingente de 

trabajadores apoyados por campesinos 

Las marc:hal delas mlnen>a fuen,n 
contn,la«i• porp111rUIII mlltta. ~be). 
Secr. EJ. de la COB: Slrn6n Aeya, 

Ronald Grebe 

A 
lrededor de mil mineros de· 
socupados provenientes de 
distintas regionas dei país lle

garon a la ciudad de Chulumani, a 
120 kilómetros de La Paz, con el pro
pósito de dedicarse ai cultivo de la 
roca. La "marcha dei trabajo", como 
se denominó este traslado de ex tra
bajadores despedidos de la Corpora· 
ción Minera Boliviana hacia las zonas 
de cultivo, es considerada una conti· 
nuación de la "marcha por la vida" 
que en agosto de 1986 partió desde 
los centros mineros hacia la capital, 
pidiendo la apertura de nuevas 
fuentes de trabajo. 

"Lo cierto es que esos mil com· 
patriotas miserables no tenlan otra 
opción que ir hacia los yungas pa· 



oellos para intentar sembrar y culti
var coca, la materfa prima de la co
caína, que actualmente sostiene y 
nutre la ·economfa neoliberal dei go
bierno", declaró en una editorial dei 
diario opositor "Hoy'', Sll director
propietario Carfos Serrate. 

La primera manifestaci6n de los 
mineres fue reprimida violentamente 
a medio camino por el ejército y se 
declaró el estado de sitio en todo el 
país. Esta segunda marcha es obser
vada con indifereneia por el gobiemo 
de Víctor Paz Estenssoro. Walter 
Zuleta, ministro secretario dei presi
dente expres6 el pesar dei gobierno 
"por no poder ayudar de mejor ma
nara a los companeros mineres que 
deciC!lieron irse a sembrar coca.'' Los 
campesinos de los Yungas de La Pa~ 
en cambio, recibieron cálidamente 
a los ex mineros y les obsequiaron 
alimentos y bebidas. 

"En la dudad no tenemos 
para comer" 

En Chulumani, los campesinos 
reiteraron sus promesas de solidari
dad con los ex trabajadores de la 
Comibol y ofrecieron compartir sus 
alimentos y experiencias en el cultivo 
de la planta de coca. "Los mineres 
sabemos adaptamos a todas las si
tuaciones y con la ayuda de nuestros 
hermanos campesinos, aprendere
mos a cultivar la tierra", afirmó un ex 
trabajador de las minas nacionalzadas. 

Las palebras de un nino de 11 
anos, hijo de mineres, provocaron 
lágrimas entre los campesinos v sus 
familiares coando dijo que habfa lle
gado solo a Chulumani, porque su 
madre habfa quedado en Oruro cui
dando de seis hljos, pero él la repre
sentaba y estaba decidido a sobrevi
vir en los Yungas. "Los mineres no 
hemos venido a para pisar coca o 
para fabricar cocaína. Estamos aquí 
porque en la cludad no tenemos na
da que comer ni la esperanza de 
contar con una fue(lte de trabajo se
gura y estable", aseguró Luís Alta
mlrano, de 62 al\os, ex minero de la 
empresa Huanunl. 

Acuerdo mlnen,,,campeelno 

Los trabajedores firmaron un 
acuerdo de colaboraclón por el cuel 
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Los mlneroa (anfba) cc.Mn1an con los campesinos pen dedlcane .. cultfvo de coca 

se establece que "los productores de 
hoje de coca comparten las justas 
demandas de los compaõeros mi
neros despedidos v los ayuderán con 
apoyo técnico e infraestructura hasta 
que los mineros alcancen los cono
cimientos necesarios para el cultivo 

por su cuenta". Los ex mineras, por 
su parte, se '10mprometieron a "de
fender los cultivos de la hoja de coca, 
en forma conjunta con los produc
tores, extendiendo esta decisión a la 
defensa de precios justos tanto para 
la coéa como para los dem6s pro-
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Una '1ey de susaneiu controladas• para fiscalizar el cultivo de coca 

La hoia de coca 
O EI legislador Guida Camacho 

afirmó que el poder de los 
traficantes de cocaína es mayor 
que el dei Estado boliviano y, por 
eso4 los países consumidores de la 
droga deberán cooperar en los 
esfuerzos para enfrentaria con 
êxito. "Dada la desigualdad de 
condiciones económicas, el go
bierno requiere el apoyo externo", 
senaló el diputado. 

Camacho indicó que una comi
sión parlamentaria aprobó un 
proyecto de "ley de sustancias 
controladas" que será sometído a 
la consideración dei plenario le
gislativo. "El nudo gordiano dei 
problema es el referido ai trata
miento dei cultivo de la hoja de 
coca", afirmó el parlamentario y 
aclaró que en lá ley se han tomado 
en cuenta las observaciones y su
gerencias de varios sectores de la 
población, particularmente de los 
productores. 

La coca sirve de materia prima 
para la elaboración de cocaína. E 1 
proyecto de ley establece que la 
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haja debe ser erradicada y consi
derada comll una meteria bajo 
contrai dei Estado y hace un estu
dío especffico de la forma como 
debe ser encarado el cultivo de 
coca, que, en estado natural, "en 
principio no puede ser considera
do una sustancia peligrosa porque 
ha sido y es de uso tradidonal". 
Su consumo "no produce efectos 
secundarias ni primarias, ni adic
ctón, ni perturbación orgânica, rii 
otros efectos que sr produce el uso 
de la c:ocalna", afirmó el legis
lador. 

Una vez aprobada la "ley de 
sustancias controladas" se iniciará 
el empadronamiento de los pro
ductores a quienes se les asigna
rán zonas y cuotas de producción. 
EI llmite será de 10 mil toneladas 
anuales. Camacho aseguró que 
después de la aprobación de la 
ley, el gobierno procederá a la 
sustitución gradual, voluntaria v 
compensada dei cultivo que se 
produce en 70 mil hectáreas dei 
territorio boliviano. 

duetos agrícolas como el banana, el 
café y los cítricos". 

La decisión de los ex mlneros fue 
adaptada durante una asamblea na
cional y en vista de la "permanente 
burla dei gobierno, que sistemática
mente incumple sus compromisos de 
solucionar el problema de más de 25 
mil trabajadores mineros arrojados 
de las minas estatales y privadas", 
declaró Walter Cl.lrtez, uno de los di
rigentes de los mineras despedidos. 

"Hemos sido forzados a tomar 
esta determinación, porque el go
bierno se limitó a ponernos en la 
calle, sin importaria nuestra suerte", 
afirmó. "Comprendemos que no hay 
espacio para absorber a todos los ca
santes de una sola vez, por eso nos 
proponemos marchas paulatinas de 
dos mil ex mineros a los Yungas de 
La Paz y de tres mil ai Chapara de 
Cochabamba, en grupos relativa
mente pequenos, que serán ayuda
dos y orientados por los propios 
campesinos", dijo el dirigente. 

"Esa gente -escribió el director de 
"Hoy''- no alcanzará su despropósito 
de sembrar coca y solamente algu
nos de ellos irán directamente ai tra
bajo de pisaria y de mezclarse con las 
mafias que los contraten para la ela
boración, tráfico y otros menesteres 
delictivos dei circuito dei narcotráfi
co". Los mismos pobladores de los 
Yungas concedieron pocas posibili
dades de êxito a los ex mineros, de
bido fundamentalmente a las condi
ciones climáticas. Los mineros son 
hombres acostumbrados a vivir en 
las alturas y en el frío y no conocen el 
calor, la humedad y la tiebre amarilla 
que caracterizan las zonas produc
toras de coca, sentenciaron. 

AI conocer la decisión de los ex 
mineras de sumarse a la producción 
de coca, el gobierno anunció su de
sacuerdo con la medida, ya que la 
decisión de los casantes podría hacer 
fracasar su polltica de erradicar dei 
arbusto de cuya hoja se extrae la 
pasta base de la cocafna, previo pro
ceso químico. Por su parte, los mi· 
nistros de Asuntos Campesinos, 
Guillermo Justiniano, y dei Interior, 
Juan Carlos Ourén vaticinaron el fra
caso de este intento de supervivencia 
de los ex mineros, explicando que en 
Bolivia el precio de la hoje de coca es 
el más bajo de su historia, inferior in· 
cluso ai costo de producción. • 



NICARAGUA 

Ull'bet1D O ruga (de espaldal y los dlrlgema de la •c:ontnt• Calero y e.., en Sapoa 

EI camino de la paz 
La debllldad militar de los "contras" y el manejo de la 

"cuestlón nlcaragüense" por los sectores democráticos 
dei Congreso norteamericano pueden posiblJtar ef fin 

de la guerra contra Nlcaragua 

Roberto Garcfa Boza 

A los estudiosos de la polltica 
sandinista no les sorprendió 
la creciente profundización 

dei proceso negociador con la contra, 
que aún no ha culminado, pero ya da 
esperanzas a la posibilidad de paz en 
Nicaragua. 

EI proceso que se vive hoy no es 
independiente de la labor que el 
Grupo de Contadora inició en 1983 
para evitar una guerra regional, hacia 
la que conducfa la polltica agresiva 
que se inauguró en Estados Unidos 
con la llegada ai poder de la admi
nistración Reagan. La ides de una 
solución regional y pacifica para 
América Central fue poco a poco 
oonvirtiêndose en un punto de unión 
latinoamericana; excedió las metas 
iniclales y ahora enfrenta diversos 
problemas, derivados de la política 
de la Casa Bianca hacia la región. 

Fue por el gran aislamiento en 
que se encontraba Centroamêrica 
como consecuencia de la polltica 
norteamericana, lo que determinó, 
no sin diflcultades, una toma de posi-
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ción independiente de los países dei 
área en la firma dei documento co
nocido como Acuerdo de Esquipulas 
li. Con base en el llamado Plan Arias, 
el documento respondia fundamen
talmente a los princípios que senaló 
el Grupo de los Ocho (Contadora y 
Apoyo) para la solución de la pro
blemática interna e internacional en 
Centroamêrica. 

Las tesis latinoamericanistas dei 
documento eran en esencia contra
rias a la Doctrina de Seguridad Na
cional que orienta la acción nortea
mericana. 

Despúés de firmados los acuerdos 
en Guatemala, los medios de comu
nicación en los que Washington ejer
ce su influencia, directa o indirecta, 
comenzaron a especular con que Ni
caragua no iba a cumplir con las 
principales cláusulas de los mismos, 
en particular en lo referente ai punto 
que prevê el inicio de conversaciones 
entre los gobiernos y tos movimien
tos que se tes oponen en el terreno 
militar. 

Sin embargo el gobiemo sandi
nista es el que más fielmente ha ve
nido cumpliendo los acuerdos. La 
capacidad de negoclación y tas con-

cesiones que el gobierno de Nicara
gue está dispuesto a hacer van diri
gidas a poner un fin a ta guerra. (Hay 
que tener en cuenta, además, que la 
"contra" negocia en situación de 
profundo declive militar, inmediata
mente después de la peor derrota 
que ha sufrido a manos dei ejército 
sandlnista). 

los "contras" han actuado dividi
dos. Existen diversos sectores, entre 
altos el de E nrique Bermúdez, un ex 
coronel somocista que sigue creyen
do, a pesar de todo, en las tesis de 
Reagan. Alfredo César, en et otro ex
tremo dei abanico, apuesta firme
mente a la alternativa dei Partido 
Demócrata que plantes otras formas 
para "torceria el brazo" ai provecto 
revolucionario nicaraguense. la ad
ministración Reagan, por su parte, no 
ceja en su empeno por boicotear ta 
firma de los acuerdos de paz, a pesar 
de que ha perdido en estos anos ta 
batalla polltica con la que pretendió 
justificar su agresión a Nicaragua. 

Dentro de Estados Unidos, mien
tras tanto, ha declinado el apoyo a 
los "contras". La constatación de que 
la polltica de Reagan es impopular ha 
oonducido a ta convicción de que se 
impone otra estrategia hacia Nicara
gua Por etlo se ha roto el consenso 
bipartidista y las decisiones de políti
ca exterior se han trasladado ai Con
greso, dominado por los que prefie
ren las opciones menos belicistas. 

A la "contra", por su parte, la ne
gociación con el gobierno sandinista 
te ofrece la posibilidad de una salida 
digna ante sus múltiplas derrotas mi
litares y políticas. Es por eso que en 
determinado momento actuó con in
dependencia de EE UU. No obstante, 
debido ai propio carácter de estos 
grupos, se puede afirmar que tas po
sibilidades de êxito para que oese ta 
guerra contra Nicaragua dependen 
sobre todo de cómo actúen los nor
teamericanos. 

Washington ya reconoce que los 
"contras" han ido de fracaso en fra· 
caso y que su desaparición es cues
tión de tiempo. Los esfuerzos di
plomáticos dei Grupo de Contadora y 
ta forma como Nicaragua ha condu
cido la cuestión de los acuerdos de 
paz se han encargado de desplazar 
gradualmente el conflícto de la arena 
militar a ta polltica. Falta ver si Esta
dos Unidos recoge el guante. • 
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REPUBLICA DOMINICANA 

Protesta generalizada 

José Frandsco Pena Gómez, dlr1gente det Partido Revolucfonalto 
Domlnlca":~'::!.°>· denuncia 1a po1ftica ~ de ea.-

Y que sólo mediante camblos profundos el pais 
podrá e11f1entar et descontento popular 

Mcaeia Ramada 

E I pueblo protesta en las calles; 
las manifestaciones son di
sueltas violentamente por la 

policfa; jóvenes apaleados, heridos y 
detenidos. Estas escenas se repiten 
cotidianamente en la República Do
minicana. Se trata de una dramãtica 
consecuencia de la polftica económi
ca neoliberal dei Partido Reformista 
Social Cristiano de Joaquln Balaguer, 
que sigue en lfneas generales las 
orientaciones dei Fondo Monetario 
(eliminación de los subsídios a una 
serie de alimentos, liberalización de 
precios inclusive en productos de 
primara necesidad, acentuación de la 
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política de privatización, Incentivos a 
las zonas francas, etc). 

La única excepción dentro de la 
receta monetarista clásica está dada 
por una importante inversión pública 
en el sector de la construcción. La 
activación de este segmento econó
mico se utiliza para generar puestos 
de trabajo, en un pafs en el cual más 
dei 20 por ciento de la población 
económicamente activa está desem
pleada. T ambién, las obras públicas, 
en la me<ffélá en que "aparecen" y se 
concluyen antes que otros objetivos 
dei gobierno, sirven para hàcer un 
poco de demagogia y alcanzar po
pularidad fácil. 

Durante el curso de este ano se 
agravaron las tensiones sociales que 
ya habfan aflorado con fuerza el ano 

EI pf'Nldenw Joaqu fn Balagu• 

pasado: protestas en los barrios de 
Santo Domingo, la capital, y huelgas 
en todo el pais. EI motivo es el dete· 
rioro continuo dei poder adquisitivo 
de los trabajadores, cuyo salario mi· 
nimo fue aumentado por Balaguer en 
el mes de marzo de 300 a 400 pesos 



(el equivalente a 80 dólares estadou
nidenses). EI aumento es considera
do insuficiente por la Confederación 
Autónoma Sindical Clasista, CASC, 
que exige un piso salarial de 600 pe
sos (120 dólares). 

Las· manifestaciones populares re
primidas con violencia por el gobier
no, ya costaron varias vidas y hay de
cenas de herldos de bala y centenas 
de detenidos en todo el pafs. EI Pre
sidente Balaguer, ai nombrar en 
marzo un nuevo jefe de Policfa -el 
mayor general Fernando Aristides 

controvertida convención partidaria 
de 1986 a su correligionario Jacobo 
Majluta (en aquel momento, presi
dente dei Senado) en la la nomina
ción para la candidatura presidencial. 
Majluta acabó siendo designado para 
disputar la presidencia y fue derrota
do por-Balaguer1• 

Peria Gómez, ex alcaide de Santo 
Domingo y actual vicepresidente de 
la Internacional Socialista para Amé
rica Latina serâ, probablemente, el 
futuro candidato a la presidencia de 
la República Dominicana por el PRO. 

tUsted plensa que de ahora en ade
lante la sltus.ción sen2 diferente? 

- Los gobiernos dei Partido Re
volucionario Dominicano sufrieron 
las gravfsimas consecuencias de la 
crisis económica internacional y, so
bre todo, el desencadenamiento de la 
crisis de la deuda que se produjo un 
dia después de la asunción dei 
mando por parte dei presidente 
Salvador Blanco. 

Es evidente que los acuerdos con 
el FMI y el empeoramiento de la 
condiciones de vida de la población 
-como resultado de esta crisi9- fi
guran entre las causas que provoca
ron el desptazamiento dei PRO de la 
presidencia, por un estrecho margen 
de votos. Sin embargo, después de 
un ario y medio de gobierno "bala
guerista" el pais ha hecho compara
ciones y el Partido Revolucionario 
Dominicano sale ganando en todos 
los planos. 

EI c:orta de la cuoca de az6car 

t~ consecuencias ha tenido ta 
polltica lrrplementada por BaJaguer para 
la econonia dei pais? 

- La economia dominicana ha su
frido cambios tremendos en los últi
mos anos. Nuestros ingresos exter
nos provenlan, tradicionalmente, de 
la venta de cuatro productos básicos 
entre los que figuraba en primer lu-L _________________ ..:..:.. _________ _.- gar el azúcar. (Los otros son café, ta-

baco y caca.o). La República Domini
cana fue el principal proveedor de 
azúcar dei mercado norteamericano 
hasta 1985, ario en el que ,Estados 
Unidos redujo en forma considerable 
sus compras. Nuestro go~ierno se 
emperió en revertir el impacto de esa 
decisión fomentando la industria dei 
turismo que, en consecuencia, su
plantó ai azúcar como primera fuente 
de-divisas. 

l>efla G6nm: disputando li .uceel6n de Ballguer 

St;nchez Aybar- demandó a las fuer
za~ policiales y ai ejército "poner fin 
ai c1os". EI nuevo funcionario, por su 
parte, senaló que "pondrâ coto ai 
estado inicial de subversión que 
quiere quebrantar el orden legal
mente constituído". 

La oposlclón se prepara 
para el futuro 

Las dificultadas que enfrenta la 
administración de Balaguer y la falta 
de respuestas a las demandas popu
lares hacen que la oposición aliante 
esperanzas de revertir la situación Y 
convertirse en mayorfa en las próxi
mas elecciones. Es esa la oplnión de 
José Francisco Pena Gómez, uno de 
los dos mês Importantes dirigentes 
dei Partido Revolucionario Domini
cano (PRO), quien enfrentó en la 
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En una conversación con terce, mun
do hizo una evaluación de la coyun
fura actual de su pais y de las pers
pectivas electorales de su partido. 

A pesar de sus propues~s renovs:
doras, los gobiemos dei PRD no cons,
guleron alterar sustancialmente la he
rencla de los a/los de dictadura de Tru
Jlo y dei goblemo &vague, de la <Mea
da dei 70. Posiblemente esa es la expll
cación de la derrota electors1 de 1986. 

1 El Partido R9VO!uclonar1o Domlnlclno (PRO) lleg6 a 
11 praeldenda de la Rec,Obllca en 1978 y gan6 nu. 
-- la elecd- de 1982, En 19811, el PRO flle 
dem>lado y eu aMINl'lo ~ el Par11do RtfOI'. 
m1111a Sodlll Crtdano, PRSC, d9 Joaquln 8-laguer, 
voM6 • _,, •• poder. Se ... dei qulntlO mandá) 
pNlllclenclal de Balaguer, un polftloo -~ 
que •- ae1Ualmenllt 81 elloa. cuye --.. ~.: 
~ en medlo a un dlrna de gran • ,_,... 
aoclel. 

Pêro durante estos dos primeros 
anos de gestión de Balaguer muchas 
cosas -han cambiado. En 1988, las 
condiciones de vida de las grandes 
masas han empeorado en forma 
notoria; la paridad dei dólar, que es
taba en 2.80 pesos cuando nuestro 
partido dejó el gobierno, estâ en este 
momento a li.50 pesos, lo que repre
senta una devaluación dei 100%. Es
to, naturalmente, ha significado un 
recorte dei poder de compra de los 
salarios. AI finalizar nuestra última 
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gestión la inflación era de un 9% y 
hoy está en más de 50%. 

E I déficit de las empresas dei sec
tor público creció en forma incon
trolable bajo el actual gobierno, igual 
que el desequilíbrio en la balanza 
comercial, que llegó este ario a más 
de 800 millones de pesos-el más alto 
de su historir, ai tiempo que el défi
cit de la balanza cambiaria ha sido 
mucho mayor que en nuestra ges
tión. 

Pero hay algo más: los gobiernos 
dei Partido Revolucionario Domini
cano se caracterizaron por privilegiar 
la inversión productiva, sobre todo la 
inversión en el sector agropecuario. 
EI gobierno dei presidente Balaguer 
ha comprometido la mayor cantidad 
de los recursos dei estado en cons
trucciones improductivas, como ave
nidas y monumentos. 

Hay que reconocer que llevó ade
lante algunas obras de importancia, 

, como canales de regadio y carrete
ras, pero ahora está empenado en 
una obra monumental que produjo el 
crecimiento de las importaciones y 
un empeoramiento de las condicio
nes de vida de la población. 

1,0uéobra? 
- En un pais tan pobre como la 

República Dominicana se está cons
truyendo un monumento a Cristóbal 
Colón para la celebración dei quinto 
centenario dei Oescubrimiento de 
América, a un costo aproximado de 
50 millones de dólares. 

Estas inversiones no representan 
ningún beneficio directo para la po
blación, ni ingresos en divisas para el 
país. Por el contrario, las erogaciones 
que requiere el monumento, impiden 

asignar los recursos necesarios a los 
sectores industrial y agropecuario. 
Como resultado de la insuficiente in
versión en el campo hay un desa
bastecimiento de productos alimentí
cios. Y le estamos vendiendo a Haitf, 
que es un país que produce muy po
co, los productos que faltan en Re
pllblica Dominicana. 

uGraves consecuenclas" 

1, Y las tiltimas mov,Ttzaclones? 
- E n este momento el pueblo se 

encuentra en virtual estado de rebel
dfa. Las masas populares están vi
viendo un momento de desespera
ción y eso genera una protesta masi
va. Mi partido y el Partido de la Li
beración Dominicana, dei profesor 
Juan .Bosch, se han opuesto a la úl
tima huelga porque entendimos que 
era inconveniente para la economia 
nacional. Aún asf, por encima de 
nuestra voluntad, militantes de las 
dos organizaciones participaron en la 
protesta, requiriendo dei gobierno un 
cambio de prioridades en la polltica 
de inversión pública. Nosotros pen
samos que si asas transformaciones 
no se producen, la situación en la 
República Dominicana puede dete
riorarse, con consecuencias muy gra
ves para la estabilidad institucional. 

EI nuestro es un pais que está ex
puesto a serias convulsiones pollticas 
y sociales. En la huelga que comen
taba, participaron dirigentes dei pro
pio partido dei presidente. 

1, Y en el terreno de los Derechos 
Humanos? 

- Yo diria que el presidente ha 
majorado su respeto por las garan-· 

-a,_..,.__..., vlrtwlleatado denbeldra: ._,.._....., •• .,..._.. 
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tias fundamentales. Todos saben que 
los gobiernos de Balaguer han sido 
muy represivos. Creo que es justo 
decir que, últimamente, los errores 
dei presidente se han manifestado en 
1a·conducción de la economia y el de
sarrollo. 

1,Cuá/es son, a su Juiclo, las posiblfl
dades electorales dei PRD, en ese 
contexto? 

- Una de las caracterfsticas dei 
sistema político · contemporâneo de 
mi pais es que tiene cuatro soportes 
fundamentales en los partidos cuyos 
lideres somos el presidente Joaquln 
Balaguer, el profesor Juan Bosch, el 
licenciado Jacobo Majluta y •yo. De 
los cuatro, el presidente Balaguer 
probablemente no pueda ser reelec
to, aunque la Constitución no se lo 
prohlbe. Se trata de un hombre ad
mirable, que lleva adelante la acción 
de gobiemo con toda energia pese a 
tener 81 anos y haber perdido casi 
por completo la audición y la visión. 
EI profesor Bosch ha logrado cons
truir un partido de militantes, el Par
tido de la Liberación Dominicana, 
que tuvo un crecimiento considerable 
en las últimas elecciones, ya que de 7 
diputados pasó para 17. EI licenciado 
Jacobo Majluta organizó otro partido 
coando fue separado de las filas dei 
PRO, y ahora intenta reclamar esta 
sigla para su organización. De los 48 
diputados dei Partido Revolucionario 
Dominicano, 11 siguieron ai licencia
do Majluta. 

Dada esta circunstancia especial 
-un liderazgo cuatripartito- yo pien
so que en las próximas elecciones el 
triunfo deberá ser de una alianza. En 
ese sentido, nosotros estamos tra· 
bajando con el sector mayoritario de 
la izquierda y nos preparamos para 
construir un frente. Más que un 
frente de partidos, este serra un 
frente de organizaciones que nuclea
rla a sectores importantes dei movl
miento social. 

1,0u6 aportada ef PRD a esa anan
za? 

- EI partido tiene los majores téc· 
nicos agropecuarios dei pais, y algu
nos de los majores lntelectuales re· 
volucionarlos. Se han integrado a él 
varias figuras importantes de la cul· 
tura, entre ellos varios ex-reGtores de 
universidades. • 



IFRICI 
GHANA 

Nuevo ensayo dei FMI 
En et plazo de dos anos, cincuenta y tres mi personaa perderán sus puestos en la 

admlnlstraclón púbica y deberán ser empleadas en trabajos- rurales 

Carlos Castilho 

L a República de Ghana, una ex 
1 colonia inglesa en Africa Oc
cidental es hoy el único pais 

dei Tercer Mundo que recibe créditos 
en condiciones especiales dei Fondo 
Monetario Internacional (FMI) a tra
vés del programa Extended Fund Fa
cifitfes (EFF). EI acuerdo fue suscrito 
en noviembre dei alio pesado des
pués de casi cinco anos de negocia
ciones entre el FMI y el gobierno dei 
teniente J.J.Rawlings quien, ai asu
mir el poder en Ghana el 31 de di
ciembre de 1981, después de un gol
pe de Estado, p~ometió realizar "na
da menos que una revolución por la 
justida social en el pafs". 

Por intermedio de este acuerdo 
especial de créditos, Ghana recibirá 
poco más de 500 millones de dólares 
en dos cuotas: una de 332 millones 
que comenzarán a ser devueltos re
dén después de 1994, con un interés 
dei 5% anual (menos de la mitad de 
lo que se paga actualmente en el 
mercado) y otra de 175 millones, con 
diez alios de gracia e intereses ai 
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0,5% anual. Para conseguir estas fa
cilidades, que et FMI niega a todos 
los demás países endeudados dei 
Tercer Mundo, inclusive a tos más ri
cos como Brasil, México, Nigeria y 
Argentina, el gobierno de Ghana 
aceptó someter el funcionamiento de 
su economia y finanzas internas a un 
severo contralor dei FMI hasta 1990. 
Después de esta concesión, se 
abrieron para este pais los cofres de 
tos bancos europeos y norteamerica
nos. De ta noche a ta manana se eli
minaron los obstáculos que dificulta
ban la renegociación de una deuda 
externa estimada en casi cuatro mil 
millones de dólares, cuyo pago esta
ba consumiendo tas dos terceras 
partes dei valor de las exportaciones. 

Pero tas peculiaridades dei nuevo 
estilo de créditos no acaban aqui. Es 
ta primera vez, desde comienzos de 
la década de 70, que un pais dei Ter- . 
cer Mundo consigue de sus acree
dores préstamos adicionates destina
dos especificamente a reduclr los 
problemas sociales como el desem
pteo, 'el hambre, el crecimiento de la 
mortalidad y el aumento dei analfa
betismo piovocados por ta apllcación 
de los planes dei FMI. EI Programa 

de Reducción dei Costo Social dei 
Ajuste Económico, conocido por la 
sigla PAMSCAD, incluye promesas 
de financiamiento por un total de 85 
millones de dólares destinados a dar 
empleo a 45 mil personas que per
derán sus puestos debido a tos re
cortes que el gobierno hará en su 
planitla de funcionarios. 

los fondos dei PAMSCAD deben 
ser usados en la construcción de 
obras públicas con utilización inten
siva de mano de obra, destinadas a 
dar agua potable a 600 mil personas 
de la zona rural, a mejorar las condi
ciones sanitarias de 15 mil ninos des
nutridos, a construir viviendas po
pulares y trazar carreteras. Según se 
acordó"en una conferencia celebrada 
en febrero pesado en Ginebra, los 
países ricos pueden aumentar los 
fondos dei PAMSCAD hasta cerca de 
100 millones de dólares si los pri
meros proyectos logran salir dei pa
pel en poco tiempo, 

l,Una revoluclón trafdonada7 

AI asumir el poder por segunda 
vez el 31 de diciembre de 1981, el te
niente aviador J.J. Rawlings, a la sa-
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zón con 37 anos de edad, formuló un 
pronunciamiento apasionadamente 
nacionalista, pidiendo ai pueblo que 
luchase "nada menos que por una 
revolución, una transformación total 
de las estructuras económicas y poll
ticas" de un pais que describió como 
"destruído por décadas de. un colo
nialismo atroz y por una inescrupulo
sa explotación por parte de las em
presas trasnacionales". Rawlings se 
granjeó inmediatamente la hostilidad 
de los gobiernos vecinos conserva
dores y la desconfianza de los acree
dores externos ai lanzar su proyecto 
de "revolución democrática nacio
nal", anunciando la creación de Co
mitês de Defensa de la Revolución 
para sustituir a los partidos pollticos 
y prometer que los intereses de la 
clase obrera pasarlan a ser hegemó
iicos en el nuevo régimen revolucio
nario. 

Seis anos atrás, Ghana era uno de 
los cinco palses dei mundo cuya eco
nomia presentaba los índices de cre
cimiento negativo mãs altos. Es de
cir, la economia ghanesa estaba en 
recesión desde el comienzo de la dé
cada dei 70, mucho antes que los 
demãs palses ,subdesarrollados co
menzaran a sufrir los efectos de la 
crisis dei capitalismo occfdental. 
G hana habla suspendido el pago de 
su deuda externa en 1966, cuando 
sumaba 500 millones de dólares, una 
cifra insoportable para la economia 
local pues era superior ai total de un 
ano de exportaciones. l a moneda 
nacional, el c8d, estaba muy desva
lorizada, el funcionamiento de la 
economfa era precario debido a la 
hegemonia dei mercado negro y ai 
hecho de que los productos de ex
portacióri como cacao, ~fé y oro 
eran contrabandeados casi en su to
talidad hacia otros pafses. 

la promesa revolucionaria de Ra
wlings habfa ganado el apoyo masivo 
de la izquierda y las simpatias de la 
mayor parte de la población dei pafs. 
Pero mientras la retórica oficial insis
tia en proponer cambias radicares, 
los técnicos dei gobierno militar acu
dieron ai Fondo Monetario Interna
cional, ai tiempo que lanzaban su 
Programa de Emergencia para la Re
cuperación Económica (ERP) en 
1983. A cambio.de âliviar la dramáti
ca situación de las cuentas externas 
dei pafs, el FMI logró imponer un 
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ajuste interno que, en primera ins
tancia, provocó una sucesión de de
valuaciones dei cedi. Hasta 1986, el 
valor de la moneda ghanesa se re
dujo en un 90%. AI mismo tiempo, el 
gobierno comenzaba a ajustar su 
presupuesto dentro de principias de 
austeridad y corte de los gastos con
siderados superfluos. 

AI celebrar el sexto aniversario de 
su llegada ai poder, Rawtings mo
deró el tono de su discurso. EI 31 de 
diciembre pasado, el presidente ya 
no decfa que la clase obrera era "la 
vanguardia política dei pais", prefirió 
afirmar que el "objetivo dei gobierno 
es establecer una sociedad en la que 
todos los ciudadanos disfruten el 
máximo de bienestar, como fruto de 
un esfuerzo concertado". EI énfasis 
en la revolución política fue sustitui
do también por la ides de que "la 
democracia sólo será posible en una 

economia fuerte, viable y eficiente". 
EI entusiasmo de 1981 decayó 

mucho: en el mismo discurso dei 
sexto aniversario Rawlings lamentó 
el resurgimiento de la "cultura dei 
silencio", una expresión local usada 
para referlrse a la utilizaclón polltica 
dei rumor permanente. Rawlings 
apuntaba hacia los partidos de iz
quierda, como el Movimiento Nueva 
Democracia, que comenzaban a lan
zar acusaciones veladas contra el go
bierno, lmputándole haberse conver
tido en una casta de burócratas cada 
vez más hermética y verticalista. LI
deres nacionalistas como Kwesi 
Pratt, secretario general de la Guar
dia Revolucionaria Kwame N'Krumah 
(el prócer de la independencia) aca
baron presos por criticar ai gobierno. 
La mayorla de esos presos fue libe
rada en enero pasado, pero de todos 
modos la luna de miei de Rawlings 

con la izquierda 
parece haber llega
do a su fin. 

Elc:arnlno heda 
elFMI 

Entre la pureza 
revolucionaria de 
1981 y el pragma
tismo económico de 
1988, J. J. (como 
Rawllngs es llama
do por sus amigos) 
experimentó una 
transformación 

N1Cn.1mah (derecha): htroe de li lndependencfa 

muy grande. Cuan
do asumió el go-

1 
biemo, el legado 
que recibió de sus 
predecesores era lo 
suficientemente 
caótico como para 
provocar su Ira pa· 
triótica. EI gober· 
nante ya habla per
cibido la decepclón 
generalizada por el 
fracaso de las pro
mesas hechas por 
N'Krumah inme
dlatamente después 
de la lndependen· 
ela, había convivido 
con pollticos co
rruptos y comparti· 
do la mlseria de los 
cam·peslnos pobres. 



Coronel lgnatlu1 Ad!NmpOng 

Junto con los oficiales jóvenes, espe
cialmente con los de la diminuta 
fuerza aérea de Ghana, Rawlings se 
dió cuenta de que era preciso realizar 
transformaciones profundas para 
restituir el orgullo nacional de los 
habitantes de la otrora próspera co
lonia Costa de Oro. 

Una vez en el poder, Rawlings 
comenzó por constatar la dramática 
falta de cuadros para !levar adelante 
la revolución que habfa sonado. Peor 
aún, tuvo que encontrar respuestas 
inmedlatas a la miseria y enfrentar el 
caos económico. A falta de apoyo fi. 
nanciero externo y de un modelo a 
seguir, Rawlings acabó escuchando 
los consejos dei Fondo Monetario. 
En 1983 el gobiemo confiaba en la 
posibilidad de recuperar la economia 
siguiendo algunas orientaciones dei 
FMI siempre y cuando, en meteria 
política, el Consejo Provisorio de 
Defensa Nacional (PNOC), el órgano 
máximo de decisión de los jóvenes 
militares revolucionarios conservase 
su total autonomia. EI caos en la 
economia era tan grande que incluso 
sin la intervención dei FMI, Aawlings 
estaba dispuesto a aplicar parte de su 
receta de austeridad, una decisión 
que en la mayorfa de los países dei 
Tercer Mundo es vista como sinóni
mo de entreguismo. 

EI cambio más drástico ocurrió 
cuando el profesor de Economfa 
Kwesi Botchwey, un antiguo mili
tante marxista, fue designado princi -
pai asesor económico dei gobiemo. 
EI experto le aseguró a Aawlings que 
era poslble negociar sin abdicar dei 
proyecto revoluclonario. A partir de 
1983 se lniciaron las conversaciones 
entre el Fondo y el Consejo Proviso
rio, las que, después dei receio mu
tuo inicial, sê intensificaron rápida
mente. Pára el FMI, el caso de Ghana 
era muy grave aunque coantitativa-
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Los antecedentes 
O Gh:na ~ un pa!s de 238.537 

km y tiene cas, 14 millones 
de habitantes. 

EI inglês es el idioma oficial y 
se hablan varias lenguas nativas: 
el hausa, el fanté. Con el liderazgo 
de Kwame N'Krumah, en 1957 
Ghana se convirtió en la primera 
colonia dei continente africano en 
acceder a la independencia. 
N'Krumah fue uno de los precur
sores dei panafricanismo y defen
dió con entusiasmo la causa anti
colonialista. En lo interno, inició 
un proceso de transformaciones 
basado en la "industrialización bá
sica, la revolución agrarla y la 
educación socialista". Los grupos 
de interés afectados por su política 
encabezaron una conspiración que 
lo desplazó en 1966 y fue reem
plazado por un grupo de oficiales 
pro britânicos. N'Krumah murió 
exiliado en Bucarest en 1972. 

Ese mismo aoo, el coronel lg
natius Acheapong encabezó un 
nuevo golpe de Estado. En 19n 
estalló una revuelta social contra 
el gobierno represivo de Achea
pong, que habla nevado ai país 
a la recesión económica. Poco 
después el cor9nel debfa renun
ciar. EI nuevo gobierno militar 
prometió para 1979 el retomo ai 
régimen constitucional, pero lue
go de un nuevo golpe, liderado 
por el teniente Aawlings, Achea
pong fue fusilado junto con todos 
los ex gobernantes corruptos e 

mente insignificante comparado con 
países como Brasil y México, -por 
ejemplo. Valia la pena correr ese 
riesgo porque, según un estudio he
cho por sus especialistas en 1983, si 
el proyacto funcionase serra un mo
delo apropiado para los demás paí
ses de la región, especialmente para 
aquellos con gobiemos más progre
sistas. Si fracasase, el FMI tenra poco 
que perder. Por otra parte, el pode
roso bbby de prensa que el FMI tiene 
a nivel internacional se encargaría de 
atribuir el êxito eventual a factores 
externos y el fracaso a "razonas in

ternas". 
Para aumentar la recaudacíón fis-

inmediatamente se convocó a 
elecciones. Los seguidores de 
N'Krumah, organizados en el Peo
ple's Nstional.Party resultaron ven
cedores en los dos turnos de las 
elecciones. Su líder, el Dr. Hilla 
Limann, asumió la presidencia el 
W de octubre de 1979. 

Acusado de alejarse de la llnea 
nacionalista de N'Krumah y de 
negociar con el FMI, Limann entró 
en confrontación con los oficiales 
progresistas liderados por Ra
wlings. Cuando la inflación llegaba 
ai 140% anual y el desempleo ai 
25%, no fue una sorpresa que 
ocurrlera un nuevo golpe de Esta
do, la noche de Ano Nuevo de 
1981-82, liderado una vez mâs por 
Jerry Rawlings. La experiencia 
democrática habla fracasado por 
incapacidad de los políticos elec
tos en 1979. 

Fuente: Gufa dei Tercer Mundo 

cal e impedir el contrabando, el Mi
nisterio de Finanzas promovió una 
serie de devaluaciones dei cedi, que 
pasó de 2,74 por dólar en 1982 a 183 
por dólar en 1988. AI mismo tiempo, 
e1 gobierno cortó subsidies, aumentó 
los impuestos, redujo drásticamente 
su planilla de sueldos y eliminó los 
financiamientos a empresas privadas 
ineficientes. Prãcticamente se sus
pendió la emisión de dinero y en 
1984 ya empezaban a verse los pri
meros signos de equilibrio en las fi. 
nanzas ptlblicas. 

La inflación, que antes galopaba a 
índices superiores ai 200% ai ano ca
yó a un 20%, · ai tiempo que el go-
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biemo concentraba sus -esfuerzos en 
la exporta<:ión. EI reordenamiento fi
nanciero mejoró el funcionamiento 
dei sistema bancario dei país: des
pués de la reforma, el 55% dei dinero 
en circulación se integró ai cireuito 
bancaria (antes el porcentaje era de 
sóloel30%k 

Después de cinco anos de cortes y 
ajustes, en 1987 el FMI consideró !le
gada la hora de formalizar un acuer
do de mediano y largo plazo. A fines 
dei ano pasado, el gobiemo de Gha
na y el Fondo acordaron un progra
ma de tres anos, con vigencia hasta 
1990. A cambio de la liberaclón de 
500 millones de dólares, Ghana se 
comprometió a lograr un crecimiento 
dei 5% en su economía, hacer caer la 
inflación ai 8% en los próximos tres 
anos y alcanzar un superávit mínimo 
de 110 millones de dólares por alio 
en el mismo plazo. Si todo funciona 
como esperan ambas partes, a fines 
de esta década la renta per cápita se 
elevará en un 2% anual, quedarán 
pagos todos los débitos externos 
vencidos y el gobierno podrá au
mentar su recaudación en unos 30 
millones de dólares. 

EI costo social 

EI precio de este programa de 
reajuste es tan elevado que preocupa 
a los propios acreedores y ai Banco 
Mundial. Casi 45 mil empleados de la 
administración pública perderán sus 
puestos de trabajo y ocho mil depen
dientes indirectos dei Estado segui
rán el mismo camino. Eso significa 
que el gobierno reducirá a la tercera 
parte la administración pública y au
mentará el ejército de desocupados 
en un país de bajo crecimiento que 
ya tiene una tasa de desempleo atta. 
Para evitar un estallido social, Ra
wlings, asesorado por el FMI y con el 
apoyo de 23 países ricos de Europa y 
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América dei Norte, se propone tras
ladar un mínimo de 12 mil personas 
por ano hacia las zonas rurales antes 
de 1990. 

Los trabajadores serán traslada
dos hacia 19 regionas en slete pro
vincias donde recibirán co·mida gratis 
durante un ano y asistencia técnica 
para comenzar a cultivar âreas nue
vas. Sólo en alimentación y entrena
miento, el gobiemo va a gastar siete 
millones de dólares, que serén 
financiados por el programa dei 
PAMSCAD. 

Para facilitar el reasentamiento de 
familias en el ârea rural, se instalarán 
sistemas de agua oorriente y alcanta
rillado en unas mil aldeas de diez re
giones dei país, a un costo de cinco 
millones de dólares. Además, se pre
vê la realización de obras públicas 
con utilización intensiva de mano de 
obra, por un presupuesto estimado 
en 44 millones de dólares y la ex
pectativa de absorber entre 10 y 17 
mil desocupados dei sector público 
en un régimen de horario parcial 

EI gobierno se propone también 
reactivar a corto plazo el sector mi
nero, otrora uno de los más impor
tantes dei pafs. En los anos 30 Ghaha 
tenfa 30 minas en funcionamiento, de 
las cuales sólo cuatro estaban en ac
tividad ai comienzo de la década dei 
ochenta. Oespués de la !legada de 
Rawlings ai poder, otras cuatro mi
nas coinenzaron a trabajar y nueve 
más lo harán en un futuro próximo. 

Cincuenta empresas extranjeras 
han pedido autorización para explo
tar las reservas auríferas de Ghana, 
cuyo potencial se evalúa en 36 mil 
toneladas. Según los cálculos de es
pecialistas europeos, Ghana puede 
llegar a exportar oro por un valor de 
mil millones de toneladas anuales. La 
gran incógnita dei programa econó
mico en los próximos tres af\os será 
la capacidad dei gobierno para rea-

sentar en el campo a mês de 45 mil 
desocupados de las áreas urbanas. 

Para que esta emigración resulte 
posible será necesario implementar 
una política agrícola que estimule el 
sembrado de áreas nuevas, sobre to
do de cacao, el mayor producto de 
exportación de este pais. La reactiva
ción de la agricultura es el punto cla
ve para el éxito de la apuesta dei go
bierno de • Ghana. EI mandatarlo 
cuenta con poco tiempo para que los 
resultados dei programa se pongan 
de manifiesto, pues los trabajadores 
se enfrentarán el hambre si los nue
vos cultives fracasan o si los preclos 
no son satisfactorios. 

Reactivar una estructura agrlcola 
desorganizada por décadas de mo
nocultivo impuesto por el colonialis
mo, es una tarea que pocos gobier
nos africanos (algunos en condicio
nes mucho mejores que Ghana) han 
logrado. · 

la incertidumbre en relaclón ai 
futuro ha reducido el entusiasmo de 
la mayorla de los ghaneses en rela
ción a su presidente e hizo resurgir la 
desconfianza hacia los gobernantes, 
una tradlción en la política de Ghana 
desde la cafda de Kwame N'Krumah 
en 1966. Para intentar revertlr esta 
tendencla a la pasividad y el retorno 
a la "cultura dei silencio", el gobierno 
prometió elecciones municipales 
para el segundo semestre de este 
ano. Serán las primeras elecciones en 
los últimos 20 anos y -según las au
toridades- constituirén una prueba 
de fuego para el gobierno, con vistas 
a una elección presidencial todavía 
sin fecha. 

Pese a los esfuerzos oficiales. Los 
ghaneses han demostrado hasta 
ahora escaso interés por reactualizar 
el padrón electoral. la mayorfa de la 
población se siente angustiada por la 
sltuación económica y, sobre todo, 
por la posibllidad de perder sus em· 
pleos. 

1 lnfluyentes lideres opositores co· 
mo Yao Graham, dei "Movimiento 
Nueva Democracia", aseguran que 
Rawlings, ai aceptar sln reservas ai 
plan dei FMI, sin analizar sus conse
cuencias sociales, hizo une apuesta 
condenada ai fracaso. 

EI presidente aduce que no tuvo 
otra sallda y que, como en el juego 

· de póker, es preciso "pagar 
para ver''. • • 



ASIA 
BIRMANIA 

La guerra y el opio 

tabela llfflll'..._ dll opio 

EI cutttvo de 
opláceoayef 

flu)o de herolna 
desde las 
montaiiaa 

blrmanaa hada 
los paf999 

ocddentalea 
contlnuani hasta 

que acabe la 
guerra entre .. 

gobMN'node 
Rangúnyla 

minorias '1rilcaa 

Combe~dell,uenfll""b;w': algob.._qu .... ml ...... mllltamwlteyNNhcasaa negocl• 

Phllip Sroocker 

• L os jefes guerrllleros de nueve 
minorias étnicas de Birmanla, 
organizados en el Frente De

mocrático Nacional (FDN), se reu
nieron con representantes de la 
prensa en el Peso de las Tres Paga
das, una aldea situada en la frontera 
con Tailandla, para Itamar la atención 
de los periodlstas sobre au lucha por 
la autonomia dentro de un estado 
blrmano federado. 

EI llder rebelde de la minoria ka
~n Brang Seng, habló sln tapujos de 
una cuestlón estrechamente vlncula
da ai conflicto: el problema de la 
Producción de heroína en las Junglas 
dei norte de Birmanla, la mayor 
fuente mundial de opio Ilegal. En· un 
~mpamento selvático de las guer
rillas dei Nuevo Partido dei Estado 
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Mon, que dominan la región vecina 
ai Peso de las Tres Pagodes, Seng 
caracterizó las iniciativas internaclo
nales para ayudar ai gobierno birma
ne a combatir el comercio de drogas 
como "un esfuerzo para curar una 
enfermedad con un remedia ~uivo
cado". 

Un informe dei Departamento de 
Estado norteamericano seõala que 
en 1987 Blrmania produjo 1.200 to
neladas de opio en bruto, 10% mês 
que en 1986. La mayor parte se 
transforma en heroína de alto grado 
de pureza en laboratorios ocultos en 
la Jungla, a lo largo de la frontera 
controlada por los rebeldes. 

L1 culpa • de li guern 

"Los nativos de estas áreas tienen 
que -cultivar el opio para poder so
brevivlr, pues han sldo desplazados 
de sus tierras por la guerra v donde 

ahora viven el suelo n&· les permite 
cultivar otros productos esenciales", 
explicó Seng, un locuaz ex pro(esor 
de escuela secundaria que afirma que 
los 1.600 km de la frontera con Tai
landia están bajo su. contrai. Seng y 
otros líderes tribates están embarca
dos en una larga guerra contra el go
bierno de Ranglln. Miles de personas 
han cruzedo las fronteras tailandesa, 
ai sur, V China, ai norte, huyendo de 
las tropas 9ubernamentales. 

Informes recientes indican que 
después que las tropas dei gobierno 
aplastaron varies reductos kachln, los 
rebeldes se mostraron dispuestos a 
negociar la paz pero el gobierno 
mantlene su decisión de eliminarias 
militarmente. 

La mayorla de los grupos rebeldes 
declara que su lucha es por el dere
cho a constituir estados semiautó
nomos en el marco de un estado 
democrático en Birmania. EI grupo 
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principal, sin embargo, el Partido 
Comunista de Birmania (PCB), lucha 
por establecer un estado socialista en 
todo el territorio dei pais. Seng 
mantiene una alianza militar con los 
comunistas en su lucha contra el ré
gimen que encabeza el general Ne 
Win. 

Los programas antidroga 

"Si la droga es un problema, el 
mundo deberla preocuparse por el 
conflicto interno que padece Birma
nia", dijo el dirigente rebelde. Un 
no/o de la heroína de grado 4 vendida 
en Manhattan, por ejemplo, proviene 
de Birmania. A diferencia de lo que 
ocurre en Tailandia, donde el Fondo 
de Naciones Unidos para el Control 
dei Abuso de t roras (U'\IFDAC) es
tableció un pro~ rarna de erradicación 
de la amapola por sustltución de cul
tivos, Birrnania se resiste ai empleo 
de asesores extranjeros en la lucha 
contra la producción de opiáceos. 

EI gobierno de Rangún recibe, no 
obstante, fuertes sumas de Estados 
Unidos para los programas antidroga 
pero los rebeldes afirman que esos 
recursos están siendo desviados para 
otros usos. Los guerrilleros denun
ciaron que los helicópteros entrega
dos por Estados Unidos para la cam
pana antinarcóticos están siendo uti
lizados para el transporte de tropas 
gubernamentales y para fumigar in 
discriminadamente las zonas altas 
dei país donde se encuentran los 
principales reductos de los re~ldes, 
con el mortífero defoliante2-4-D. 

En la reunión dei Paso de las Tres 
Pagodas los dirigentes dei FDN ex 

plicaron cómo ellos interpretan los 
intentos dei narcotráfico de "aliarse" 
a los guerrilleros. Reconocleron que 
existió una propuesta dei jefe rebelde 
de la minoria k818fl Bo Mya, para 
reunirse con Khun Sa, un legendarlo 
"selior de la guerra" que domina el 
narcotráfico. 

EI papel de los traficantes 

Khun Sa controla los territorios 
montaliosos ubicados cerca de la 
frontera con Tailandia donde se es· 
conden sus refinarias de opio y 
cuenta con el apoyo de hombres ar
mados, pertenecientes a su propia 
tribu, los shan, y de ex miembros dei 
Kuomingtang chino, que huyeron a 
Birmania tras la derrota de Chiang 
Kai-Sek por el Ejército Rojo de Mao 
Tse-Tung, en 1949. 

EI narcotraficante pldió ai diri
gente guerrillero Bo Mya que los ka
ren transporten la droga hacia el sur 
desde su reducto en las montalias. 
Pero los dirigentes dei FDN afirma
ron que esa entrevista con el "senor 
de las drogas" no responde a la línea 
polltica dei movimiento guerrillero, 
que no permitirá que el narcotráfico 
quiera interferir con su lucha re
volucionaria. 

EI presidente dei FDN, Saw Mah 
Reh, dijo que Bo Mya no hubiera re
cibido autorización dei .frente para la 
reunión con Khun Sa, si la hublera 
solicitado y que tal vez por eso mis· 
mo, actuó por su propia cuenta. Por 
otra parte, Myá fue una notoria au
sencia en la reunión con la prensa 
realizada en el campamento. Si Mya 
atraviesa la Unea dei narcotráfico, lo 

1 En el llltrlt:Jlfo prdxlmo a /a bt>nt9la co,, 
Ta//andla esllfn las refinarias de opio 

f 
paramos políticamente", dijo Shaw. 

Las actividades de Khun Sa har 
caído bajo el fuego de los dirigentei 
rebeldes que sospechan que el trafi, 
cante colabora secretamente con e 
régimen de Rangún. Los rebelde! 
alegan que el gobiemo de Ne Wln hl 
aflojado su presión militar en la re
gión de los Shan para permitir el pa, 
so de los envios de droga hacia Tai, 
landia. Los jefes guerrilleros coincl· 
den en que la única forma de acabai 
oon el narcotráfico es ressentar a los 
los campesinos desplazados en 181 
regionas fronterizas. "Es preciso en· 
tregar a 8$t8 gente nuevas tlerres 1 
introducir nuevos cultivos", dijo une 
de los dirigentes rebeldes, quien pr& 
sentó un plan para dar aslstencia fi, 
nanciera y educación a los empobre
ddos cultivadores de opio. 

Sin embargo, los dirigentes de las 
minorfas étnicas inslsten en que li' 
producción de opio de Birmania no 
podrá ser reducida en forma slgnlfi· 
cativa mientras no se encuentre una 
solución ai conflicto, que ya lleva 
41 a~os. 

Seng afirmó que "si no se avanza, 
en un futuro próximo habrã mãa per· 
sonas desplazadasn y exhortó a la 
medlación de un tercer país en el 
oonflicto. En un gesto ~nesperado, el 
dirigente rebelde aflrmó que mãa de 
dos toneladas de opio en bruto qut 
sus combatlentes capturaron en un 
puesto dei ejérclto blrmano a prlnci· 
pios de marzo pasado, serán entre
gados a la Agencia Antidroga de los 
EEUU (DEA), para probar a las auto· 
ridades norteamerlcanas que "SU dl· 
nero está siendo malversado". • 



lncertidumbre 
en la OPEP 

• 

La cafda de los 
preck>s dei crudo 
crea dlflcuttades 

a la OPEP a la 
vez que ef 

descubrimlento 
de nuevas reservas 

confirma la 
dependencia de los 

consumidores 
europeosy 

norteamericanos 
dei petróleo árabe 

Los precfos dei petr6leo conttnu•n baJ•ndo 

Pabk> Piscentini 

L a lnestabilidad y la incerti
dumbre caracterizan a este 
período dei mercado petro-

tt lero, debido a que la Organización de 
los Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) no ha conseguido imponer 

li su política de precios oficiales. 
~ A lo largo dei primar trimestre de 
, 1988, los precios declinaron cons

tantemente y, a menos que la OPEP 
decida reducir la oferta dei petróleo 
producido por sus trece países 

~ mlembros, los preclos seguirén en 

·· baia hasta el último trimestre de este 
allo. En esta evolución cuenta el fac
tor temporal. Los precios se mantu
vieron firmes durante los meses frios 
dei Hemisferio Norte, que colnciden 
con la época de mayor demanda 
mundial. Pero ai !legar el segundo 
trimestre comienza la estaclón de 
menor demanda que se prolonga 
hasta el último trimestre de cada ai'io, 
cuando vuelve a aumentar cféllca
mente la demanda en vista de la Me
gacta dei Jnvierno en los países dei 
Norte. 
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La OPEP habla establecido un 
programa de oferta reducida con la 
finalidad de sostener sus precios ofi
clales a un nivel de 18 dólares por 
barril de petróleo. La producción 
conjunta se fijó en 15,6 millones de 
barriles dlarios. AI margen de este 
acuerdo y por lo tanto sin compromi
so de respetar una cuotafija.seoolocó lrak. 

Ese techo pudo sujetar los precios 
mientras se mantuvo elevada la de
manda, pero el invlerno resultó tibio 
y éste fue uno de los factores que ai· 
teró el equilíbrio esperado por la 
OPEP. También se atribuyó a diver
sos miembros <ma falta de disciplina 
que habría derivado efl un exceso de 
la oferta de crudo. Pero cuando el 9 
de abril se celebró en Viena la reu
nión dei Comité de Precios de la Or
ganización, las diferentes estimacio
nes coincidleron en mostrar que el 
excedente, aunque exlstió, no era 
cuantioso. 

Por lo tanto, la conclusión que se 
impone es que la Organlzación de
berla efectuar una ulterior reducción 
de su techo productivo si quiere que 
18 respeten sus precios oficiales. 
Ourante el primer trimestre las coti-

INfRGIA 
zaciones cayeron a unos quince dó
lares, lo que forzó a los exportadores 
a practicar descuentos para poder 
colocar su producción. 

Una d6cada dlffcil 

EI problema consiste en que el 
delicado equilibrio entre los distintos 
miembros de la OPEP no favorece 

• un programa que implicarla mayores 
sacrificios. A lo largo de esta década 
la domanda petrolera ha descendido, 
perjudicando en particular a los paí
ses agrupados en la OPEP. En 1979, 
la Organización produjo casi 31 mil
lones de barriles diarios; en marzo de 
1988, la producción fue de sólo 17,6 
millones y la calda de los precios in
dicaba que harla falta cortar no me
nos de un millón de barriles diarios 
para volver a un punto de equilibrio 
entre oferta y demanda. 

En el pasado, el principal exporta
dor mundial, Arabia Saudita, asumió 
e1 papel de "productor residual". Es 
decir, recortaba su producción cuan
do la demanda mermaba. ·Pero los 
sauditas están ahora preocupados 
por mantener su cuota en el mercado 
y han renunciado ai papel de pro
ductor residual. 

Igual que el resto de los principa
dos dei Golfo, Arabia Saudita con
forma el ala bianda de la OPEP. Se 
trata de países con ingentes reservas, 
temerosos de que una política de 
precios elevados favorezca a media
no y largo plazo el ingreso ai merca
do de los productos que compiten 
con el petróleo. La política de estos 
países se maneja con una perspectiva 
de colocación dei petróleo a treinta 
ai'ioso más. 

En el •ala dura se hallan países 
como Argelia, con escasas reservas y 
por lo tanto., con urgencia en obtener 
precios remunerativos. Para ellos el 
horizonte se reduce a un período que 
puede variar entre diez y veinte ar\os, 
lapso durante el cual los ingresos 
petroleros deberlan financiar pro
gramas de desarrollo que puedan 
sustituir esas divisas cuando las re
servas petroleras se hayan agotado. 
La saturación dei mercado ha reducl
do sustancialmente esos ingresos, 
bloqueando el financiamlento de los 
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programas de desarrollo. Estos paí
ses, objetivamente, se encuentran en 
una situación desesperada y no pue
den compartir la estrategia de sus 
socios dei Golfo Arábigo, que ade
más de contar con ingentes reservas, 
tienen escasa población. 

EI techo productivo de 15,6 millo
nes de barriles (sin contar a lrak) para 
mantener el nivel de 18 dólares fue, 
en ese contexto, el resultado de un 
diflcil equilíbrio entre palses miem
bros con situaciones e intereses di
slmiles. a deecetl90 de .. demanda petro ... s,.Judk:16 tos trece PI,... mltmbros de .. OPEP 

Las disputas internas pueden exa
cerbarse debido a que los pafses 
económicamente más débiles exigen 
que la mayor parte dei sacrificio re
caiga sobre los más fuertes. Pero 
Arabia Saudita y los principados dei 
Golfo no parecen dispuestos a hacer 
ooncesiones. 

En todo caso, el desafio es claro: si 
la OPEP no consigue ajustar su 
oferta a la demanda, 1988 será un 
ano de precios bajos. Si lo logra, en 
el último trimestre de 1988 se podrla 
volver a un techo productivo seme
jante ai actual. 

Aumentan las reservas 

Mientras tanto, el panorama de la 
energfa presenta novedades impor
tantes debido a que la evaluación so
bre reservas mundiales ha registrado 
un notable incremento. 

En los últimos meses aparecieron 
distintas estimaciones que revisaban 
los cálculos existentes y en febrero 
último, la publicación especializada 
Oi Gas Joumal proporcionó cifras 
que implican un auménto de 27% de 
IA$; reservas. .Las estadísticas han 

desmentido las estlmaciones pesi 
mistas sobre la duración de los re
cursos petroleros que circularon a 
comienzos de la década anterior. 

En 1970, las reservas mundiales 
de petróleo se evaluaban en 71.000 
millones de toneladas y se estimaba 
que, de ecuerdo con el consumo cor
riente, las existencias se agotarlen en 
30 anos. Si aquelles cifras se hubie
sen mantenido, hoy las reserves da
rlan sólo pare diez anos. Es decir, 
estaríamos en el umbral de egota
miento, los precios estarlan por las 
nubes y se volcarlen ingentes inver
siones en la exploteción de fuentes 
alternativas de energia. Con el trans
curso dei tiempo se revisaron los 
criterios pesimistas y se descubrieron 
nuevos yacimientos, amptiândose la 
relación entre reservas y producción 
corriente. Asl, a comienzos dei ano 
anterior se evaluaba que aquella re
lación se hallaba entre 30 y 35 anos. 

Los nuevos cálculos dan cerca de 
120 mil millones de toneladas de re
servas probedas, equivalentes a unos 
45 anos de duración ai nível de con
sumo actual. 

RESERVAS MUNDIALES 
Estimación de reservas comprobadas 

(en miles de millones de barriles) 

Reg!ô'n 1/1/1987 1/1/1988 

Asia-Paclfico 19.024 19.354 
Europa Occiden1al 21.938 22A48 
Medio Oriente 401.879 564.680 
Africa 55.194 55.250 
Hemisferio Occidental 79.250 79.200 

Total mundial 697A50 887.348 

Fusnt,J; QI ~ Joumal 
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EI fantasma se aleja 

Aunque elgunes conclusiones de 
los es~dios puedan ser discutid"S, lo 
cierto es que se ha elejado el fan. ,;. 
me de una próxima escasez de p& 
tróleo que hasta hace algunos anos 
inquietaba e la presente generación. 
En la medida en que el agotamiento 
se evecine -se decfa- el mercado es
tará en las manos de los pafses con 
meyores reservas. No se trata de to· 
dos los palses de la OPEP, sino de 
aquellos que tengan mayores reser· 
vas que podrán imponer prados eltfsimos. 

Las nuevas estadlsticas alergan 
notablemente el horizonte petrolero, 
pero refuerzan la díspar distribución 
de las reservas. EI aumento corres· 
ponde sustencialmente a seis miem· 
bros de la OPEP, que son Venezuela 

1 

y los pelses dei Golfo Arâbigo. AI 
primero se debe el incremento re· 
gistrado en el Hemisferio Occidental 
y a los segundos en Medio Oriente. 
En el resto de las regionas no se re- • 
gistran variantes. En reelided, la si· í 
tuación de las potencias occidentales 
-sobre todo Estados Unidos- ha em· 
peorado, pues las reservas probadas 
disminuyen constantemente mien· , 
tras las importaciones crecen. 

En la medida en que durante los 
próximos anos no se registren des· 
cubrimientos de grandes yacimientos 
en Occidente y en ausencia de nota· 
bles innovaclones tecnológicas, el eje 
petrolero girará cede vez más en tor· 
no a Medio Oriente, donde yece ai 
70% de las reservas mundiales. Aun· 
que los nuevos detos descarten los 1 

temores de carestfe, inquietan a los 
estrategas occidentales, ya que oon· 
denan a Estados Unidos y e Europa 
Occidental e une futura dependencl1 
dei petróleo árabe. • 1 • 

' 
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EI Norte reduce su ayuda 
Rajiv Tlwarf 

E xpertos en desarrollo perte
neclentes a diversos países 

dei mundo están convencidos 
de que las polltlcas que practlca la 
mayoría de las naciones desarrolla

das de Occidente con los países po
bres consiste en "dar con una mano 

t mucho menos de lo qÚe se llevan con 
• la otra". 

"Las pollticas de los donentes oc
cldentales en los al'ios 80 estuvo pis
gada de fracasos", afirma Halle 
Hanssen, consultor dei Mlnisterio de 
Cooperación para el Desarrollo de 
Noruega (NORAD), destacado en 
Nueva Delhi. "Hemos fracasado por 

completo en nuestra relaclón con 
Afrlca; algo menos en el caso de 
América Latina y menos aón en Asia; 
justamente porque estos últimos son 

menos dependientes de nosotros", 
explicó el experto. 

Mientras las posiciones de los paí
ses donentes y receptores se polari
zan cada vez más en torno a las di
ferentes formas de abordar el pago 
de los servicios de la deuda externa, 

1 los países desarrollados condlcionan 

su ayuda financiara ai cumplimiento 
de determinadas políticas económi-

' cas. Estas recetas no han funcionado 
en ninguno de los países que las han 
aplicado. Esto se refleja en el último 
Informe dei Banco Mundial sobre la 

deuda externa en todo el mundo, que 
muestra que ningún país dei Sur 
empenado en el cumplimiento de los 
planes de ajuste IÓgró modificar el 
P8rfil su deuda en los últimos seis 
anos y menos aún reducirla. 

l01 palas pobres exportan capital 

En 1987, hubo una salida neta de 
tapltales desde los países en desar
rollo hacia los bancos dei Norte, y el 
Informe prevê que la deuda total de 
los países dei Tercer Mundo aumen
tar6 a 1,24 billones de dólares en 

11988, doblando la cifra de 1980. EI 
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Casl tOdos los pafses rtcos 
han dlsmlnuldo sus donaclones 

para ayuda ai desarrollo y 
optado por condicionar sua 

enbega11 ai pago de los 
servlclos de la deuda externa 

informe dei Banco Mundial "sobre el 
desarrollo en el mundo" sel'\ala tam
bién que "los nuevos compromisos 

de financiación de fuentes privadas ai 
conjunto de los países en desarrollo 

cayeron de un pico de 64.200 millo
nes de dólares en 1981 a 36.300 mil
lones de dólares en 1984", e indica 
que el peso de esta reducción recayó 
sobre todo en las naciones pobres 
endeudadas. EI informe recomlenda 
un paquete de polfticas de ajuste de 
recesivo, destinado a reducir el gasto 
póblico, aumentar los impuestos, 
realinear las paridades cambiarias 
y restringir el crédito. 

Segón Hanssen, los programas de 
reestructuracfón de deudas elabora
dos por agencias multilaterales como 
el Fondo Monetarlo Internacional 
(FMI) han tenldo un claro efecto po
lftico: "Los pobres dei Tercer Mundo 
han sido abandonados en nombre 

IMNcflloolde lc,e per .. desarrolladoe 
NIIIDNnqNllapofftfcadeayudeal 
, ....... hanfrwado 

dei desarrollo. Son ellos quienes es
t6n pagando el precio dei empobre
clmiento de sus países. Las desigual
dades aumentan a medida que pier
den sus trabajos y se congelan sus 
salarios, en la actual ola dq privatiza
ciones alentada por las potencias de
sarrolladas de Occidente", afirmó el 
expef1Q noruego. 

EI cambio tia interpretación en la 
política dei Occidente desarrollado es 
coincidente con un marcado viraje 
hacia la derecha en los principales 
países donentes, como Estados Uni
dos. Gran Bretal\a y Alemania Fede
ral. HLa diferencia exístente entre 
Reagan, Thatcher y Kohl y sus ante
oesores -Carter, Heath y Schmidt- es 
obvia", expresó Hanssen. A medida 
que dlsminuye el volumen de"ayuda, 
los pafses industrializados occiden• 
tales aumentan su énfasis en la asis
tencia l:>ilateral de carãcter comer-
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cial". Hanssen estima que esta ten
dencia tiene trãgicas consecuendas 
en países africanos como Zambla, 
hacia adonde se han encaminado 
tecnologfas inadecuadas. 

Llenar un vedo 

Los expertos consideran que la 
decadencia económica de los países 
dei Tercer Mundo entrampados p0r 
su deuda externa se explica mejor 
por el desequilibrio dei comercio 
mundial. Sin embargo, hay un grup0 
de pafses occidentales desarrollados 
que no se adhiere a la corriente do
minante en materia de ayuda. Los 
países escandinavos, Holanda, Cana-

EI 

derecho ai 
desarrollo 

E n la Carta de Naciones Uni
das, el derecho ai desarrollo 
está vinculado a los derechos 

p0llticos y sociales, y se le concibe 
como un presupuesto de la realiza
ción de los derechos humanos, ob
servó el investigador srilanl<és Kumar 
Rupesinghe, dei Instituto lnternacro
nal de lnvestigaciones para la Paz (f
PRI), quien también preside el Sis
tema de Documentación e lnforma
ción sobre Derechos Humanos (HU-
RIDOCS). • 

Hablando en la Conferencia -sobre 
el tema "Pobreza, desarrollo y su
pervivencla colectiva, realizado a fi. 
nes de marzo en Nueva Delhi, lndia, 
el esP.9Cialista asiático afirmó que los 
problemas dei desarrollo no pueden 
estudiarse de manara aislada, sino 
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Oa:ldems vlra}e hecf1 li derecha 

vinculados a los conflictos internos 
de cada sociedad, a la luz de los de
rechos humanos. En ese sentido, Ru-
pesinghe senaló que actualmente hay 
más de 30 guerras internas en el Ter
cer Mundo, algunas de las cuales han 

dá y Australia dan la mayor parte de f 
su ayuda externa en forma de dona
ciones con pocos condiclonamientos 
p0Uticos. EI grup0 va aumentando 
sus erogaciones en ayuda ai desar- ~ 
rollo con relación ai Producto Nacio
nal Bruto (PNB) y, en proporclón, in- e 
vierte tres veces más que los palses r 
más p0derosos. Noruega y Holanda 
destinan el 1% de su PNB, mientras 
que Estados Unidos sólo el 0.2%. La 
entrada en escena de agencias vo
luntarias patrocinadas por las lglesias P 
y otros grupos de solidaridad·ha sido Z 
también beneficiosa ai llenar el vacfo 
cualitativo y cuantitativo causado por 111 
la reducción de la ayuda de los do- f 
nantes más ricos. • rfl s, 

iac 
Ec 
e, 

sido inducidas desde fuera. "Existe 19 

una fuerte necesídad de resolver as- cc 
di tos conflictos antes que sea demasia- dt 

do tarde". 
En ase sentido, Rupesinghe su- PE 

brayó la necesidad de "construir un "" 
sistema de prevención e información :ce 
anticipada de los conflictos" y obser- ttJ 
vó que la prevención "no tiene senti- ~, 
do si no se cuenta con mecanismos IPC 
poderosos para resolver el problema iÍlt 
mismo". EI Investigador propuso dar ICO 

más atención ai papel de las Organi- "1 
zaciones no Gubernamentales (ONG) Ili! 
en la resolución pacífica de las con- 1 troversias. 

"EI costo de la guerra está forzan-
do a la Humanidad a encontrar nua· ta 
vas formas de manejar los conflictos fE 
entre los países. En esta llnea de ra- ~ 
zonamiento, -prosiguió- los proce
sos de democratización son vitales ya 
que ésa es la respuesta ai milita- -· ~r 

li 
rismo. li! 

EI dirigente de Huridocs subrayó -,i 
la necesidad de aumentar y consoli· 
dar la documentación sobre derechos ,, 
humanos, lntercambiar infor?'ación :4e 
y utilizar nueva tecnología como sa
télites y computadoras. Otro aspecto : 
Importante -enfatiza Rupesinghe- es 19: 
la formulación de parâmetros para :ca. 
registrar las violaciones de los ddere· hs 
ohos humanos, tales como la esa- _, 
parición de personas o ejecuciones ''° 
extrajudiciales para que las autorida· IS! 
des en la mataria puedan disponer de ltl 
una informaclón estandarizada. • fh 

1 
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1Riesgo de recesión mundial 
La persistente crtsls flnancfera y los bajos índices de crecfmlento 
~pan a los expertos de la ONU que pronostican para este r una expanslón global de sólo un 3% 

L 
a economfa mundial enfrenta opinión de té"cnicos de la ONU. 
este ario los riesgos de una "Los gobiernos, -advierte la Or

. s~ria ~E:Cesión, luego de la ganización- enfrenten hoy el desaffo 
piecana estab1hdad lograda en 1987 de reducir los desequilibrios en el 
sobre todo en el sistema financiero comercio y en la deuda internacional 
ifllemecional". La evaluación está sin causar una recesión o reactivar la 
(l)ntenida en un informe extraoficlal inflación. Si se desea prevenir una 
fresentado en Chile por el servicio de recesión mundial en 1988 debe res
jlformeción de Naciones Unidas en tablecerse la confianza y la estabili
Santiago. dad en la economfa." En las actuales 

EI documento de los serviclos condiciones, se estima que la pro
adscritos a la sede de la Comisión ducción mundial podrá crecer este 
Económica para América latina y el ario sólo en un 3%, un porcentaje in
Caribe (CEPAL), principal agencia ferior ai de los últimos dos anos con 
regional de la ONU, cita un pronósti- un crecimiento en las economfas de 
co reciente de la organización mun- mercado desarrolladas dei 2% y un 
<lial sobre las perspectivas interna- incremento dei comercio intemácio
cionales en el corto plazo. La preocu- nal de apenas el 3%. Ourante el ano 
pación de los expertos está centrada 1987, el bajo crecimiento en los pal
,en le persistente crlsis financiara -a- ses industrializados ~ la lenta expan
~ntuede por el crash bursátil de oc- sión dei comercio afectaron ai Tercer 
1\Jbre de 1987- y en las bajas tasas de Mundo, lo cual, a su vez, completó el 
creclmíento registradas en 1987 tanto cfrculo vicioso ai afectar la expansión 
por las economfas industrializadas, de las economfas industrializadas, 
iicluyendo a las dos superpotencias, indicó el informe ai destacar el papel 
como por las naciones dei Tercer de una efectiva cooperación interna
r,1undo, con China Popular como une cional como salida a la crisis. 
delas pocas excepciones. La debecle de octubre en los prin-

bi cfn:ulo vicioso 

EI economista guatemalteco Gert 
Bosenthal, secretario ejecutivo de la 
Í;EPAL, indicó que la previsible rece
si6n en la economia norteemericana 
•ndrá reflejos negativos sobre 
América Latina y el Caribe, tras un 
11\o caracterizado por tasas muy ba
iis de crecimiento y el recrudeci-
11tlento de la inflación. 

EI análisis de Naciones Unidas 
lll'evé para 1988 una desaceleración •1 crecimiento económico mundial, 
~ue ya fue lento el ario pasado, con 
ritmos dispares en los diferentes par
les. EI shock de octubre en los mar
.lados bursátlles puso en evidencia 
~s dificultadas para aplicar políticas 
IOncertadas en el manejo de la eco
llOmla mundial, ratificando la preca
nedod dei sistema flnanciero y la ne
t&sldad de "restablecer la confianzs 
Ili la cooperación Internacional", en 
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cipales centros bursátiles de las eco
nomias de mercado, fue impulsada 
"por los problemas de largo plazo 
subyacentes en la economfa interna
cional", en tanto persistieron los de
sequilibrios comerciales entre las 
potencias industrializadas y se man
tuvo sin solución la crisis de la deuda 
externa dei Tercer Mundo, dei órden 
de un billón de dólares. Por eUo, ed
vierte la CEPAL, el sistema financiero 
internacional y la economfa global se 
encuentran vulnerables a nuevos 
choques y a la eventual recesión in
ternacional en los meses venideros. 

China Popular crec:e sostenidamente 

La ONU estimó que en 1988 el 
producto nacional bruto (PNB) de los 
pafses en vias de desarrollo crecerá 
en un 3%, con la notaria excepción 
de la Repllblica Popular China, cuyo 
PNB puede llegar a crecer un 8% 
(10% en 1987).Las dificultadas de la 

lndia y Brasil influyeron en el bajo 
desempeno global de las economfas 
tercermundistas, donde los países 
exportadores de petróleo tuvieron 
una recuperación de su renta per cá'
pita en 1987, contrarrestada por car
das ·en las naciones importadoras de 
energfa y por un deterioro global en 
los precios de las materias primas en 
relación con las manufacturas. 

Un análisis por región indica que 
en 1987 el crecimiento de las econo
mias dei sur y este de Asia fue dei 
4,7%. En Asia Occidental ·el· creci
miento fue negativo en -1,1%. En 
Africa hubo un pequeno incremento 
dei 0,3%, mientras en América latina 
el crecimiento fue dei 2,7% y en la 
región dei Mediterrâneo (Norte de 
Africa y Medio. Oriente) de un 3%. 
Los países socialistas, denominados 
"economfas de planificación centrali
zada", crecieron en conjunto un 3,2% 
en 1987, con una tasa dei 2,7% en la 
URSS, similar a la de EEUU. 

Globalmente, las llamadas eco
nomfas de mercado desarrolladas 
crecieron un 2,7%, destacándose en
tre ellas el crecimiento de Japón 
(3,5%) y la CEE 2,3%. Estados Uni
dos, Canadá, Japón y Europa Occi
dental rédujeron en el último ano sus 
tasas de inflación, el índice de de
sempleo y el déficit fiscal. Sin em
bargo, los crecientes desequilíbrios 
en la balanza comercial entre estos 
países y la inestabilidad que mantie
nen en la tasas de interés para los 
créditos y en los tipos de cambias, no 
sólo indujeron la crisis de las bolsas 
en octubre, sino que prevalecen co
mo factores de distorsión en toda la 
economfa mundial. • 
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CUlTURA 

"'Los jóvenes son más libres" 
Reflexiones de un prestigioso Intelectual 

venezolano redentemente fallecldo 

Orlando Araujo nació el 14 de agosto de 
1928 en la población de Calderas, Estado 

Barinas, Venezuela. Graduado con la~ 
máximas distinciones en Economfa y en 

Letras en la Universidad Central de 
Venezuela, de la cual fue P,rofesor por 
varias décadas, desarrolló una amplia 

actividad intelectual, periodfstica, 
profesion2I y política. Con más áe diez 

libros publicados, (entre ellos Lengua y 
creación en la obra de Rómulo Gallegos, 

· de 1955, La palabra estéril, de 1966, 
Contraponto de la vida y de li) muerte, de 

1974), decenas de ensayos y trabajos de 
investlgación socio-económicos 
(Caracterización Histórica de la 

lndustrialización de Venezuela, 1964, Viaje 
a Sandino, 1985), Premio Nacional de 

Literatura 1974 Araujo ha merecido otros 
importantes reconocimientos inclusive por 

su labor docente. Pero su vida estuvo 
siempre marcada por la lucha polhica. Se 

trata de "alguien que no sólo ha 
investigado y analizado los problemas dei Orlando ArauJo 

pafs y en general de Am!rica latina, sino 
que los ha encarado en la calfe, con una 
poslción de inequívoca lealtad hacia el 
pueblo y el cambio social", como afirma el 
editor de su libro "Viaje a Sandino", un 
testimonio de gran valor estético y polltico 
sobre la revolución de Nicaragua. 

En 1987 Araujo realizó una gira por 
América dei Sur, y en Rfo de Janeiro 
nos concedió una entrevista exclusiva, 
después de una hermosa conferencia 
que dictó en el Pen Club sobre el papel 
dei Grupo de Contadora en el conflicto 
centroamericano. La vertiginosa vida de 
la redacción de tercer mundo hizo que ese 
material quedase relegado frente a otros, 
que tenfan siempre mayor urgencia. EI 
destino quiso que finalmente sus 
declaraciones sean ahora publicadas, con 
un carácter especial, como un homenaje 
póstumo. Poco después de regresar de su 
viaje sudamericano Araujo cayó enfermo y 
finalmente falleció hacia fines de 1987. 

Estas son sus principales afirmaciones: 

Beatriz Bissio 

n E I escritor es, de algún modo, 
una conciencia crítica de la 
sociedad. Y no hablo de es

critores militantes o políticos. A veces 
hasta el silencio de un escritor tiene 
un sentido. De parte de quien ha to
mado la palabra como ejercicio es
tético, pero también ético, existe la 
responsabilidad de hacer de ella el 
mejor uso posible." 

Pero no eran calumnias, tenfamos 
pruebas, documentos, de las torturas 
en el poblado de lara. Denuncias he
chas por oficíales militares. Sin em
bargo el 'agravio' era insólito: dába
mos nombres y eso no nos lo iban a 
perdonar fácilmente. Nos detuvieron 
a mf y ai codirector, Federico Alvarez, 
quien fue director de la Escuela de 
Periodismo de la Universidad Central 
de Venezuela y tiene un hermoso li
bra sobre Andrés Bello que fue su te
sis de grado en Chile.'' 

char. Si la gente se juega la vida en 
su militancia en los partidos de lz· 
quierda, llega a la lucha armada, a la 
guerrilla, y alcanza el máximo nivel 
de la condición humana que es no 
ponerle precio a la propia vida, y se . 
supone que es en función de los mi· f 
serables, de los más pobres, dei pue· 
blo .,.lcómo explicar que no hagan 
sino discutir como pulperos? Este es 
un problema ·serio en América lati· 
na. Nunca pude explicarme cómo 
gente que es capaz de dar su vida por 
una causa tan bella, ai mismo tiempo 
es tan pequena y vive encerrada en si 
misma.11 

Esas ideas le costaron un alio de 
cárcel. Araujo lo explica asr: "Estuve 
preso, pero no en función de una mi
litancia política (pertenecía ai Partido 
Comunista Venezolano) sino dei ejer
cicio periodfstico: yo dirigfa un se
manario ("Oué pasa") en el cual se 
denunció por primera vez la partici
pación de los militares venezolanos 
en torturas. Estuve un alio en prisión 
(1965-1966) por 'difamación y ca
lumnias contra las fuerzas armadas'. 
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La izquierda latlnoamericana 

Araujo es muy dir~o en sus opi
niones y en el caso de la izquierda, 
a la cual siempre perter .:ció, es más 
aún: "Tengo una vida de militancia y 
eso me permite afirmar que la iz
quierda llega a ser imbécil. Parece 
fuerte el adjetivo, pero es asr. La iz
quierda no es incapaz; es demasiado 
capaz de actuar en oposición a lo que 
exigiria aquello por lo cual dice lu-

11Esto se refleja en la prensa de lz· 
quierda que, en general, tiene vida 
corta. La circulación reducida de las 
publicaciones de izquierda se debe a 
varios factores, la falta de dinero, la 
represión, la censura, pero también 
hay que decirlo, a los estereotipas. 
Hay artfculos que cuando lees la pri· 
mera lfnea ya sabes la estructura to· 
tal: inautenticidad en el lenguaje, 



acartonado en la expresión, deifica
ción o idolatría de la ideologla. Todo 
eso de pronto inhibe el ejercicio de la 
libertad critica, de la imaginación, tan 
bella en el periodismo. En general 
son periódicos para convencer a los 
convencidos." 

"En Venezuela la izquierda no es 
pequena. Tiene una dirigencia pe
quena. EI pueblo slempre es el pue
blo. Los trabajadores, los humildes 
que siguen a los partidos de izquier
da son sufridos, viven de un salario 
mínimo y están dispuestos a luchar. 
EI problema son los dirigentes!' 

''Nosotros tenemos muertos en la 
montana, pero eso no nos autoriza a 
pensar que en Venezuela todo lo que 
está fuera de los partidos de izquier
da es la derecha." 

" Ha habido un desarrollo de parti
dos políticos -como Acción Demo
crática, que está en el gobiemo- que 
de alguna manera compensaron en 
la evolución dei siglo XX, las dificul
tadas de la izquierda. Acción Demo
crática es un partido policlasista que 
ha logrado progresos, a pesar de su 
ideologla socialdemócrata. Progresos 
en el orden popular que la Historia 
reconocerá, aunque ahora, ai calor 
dei debate polltico, sea difTcil hacerlo. 
Si lo m11 umos en perspectiva históri
ca tenemos que reconocer que le de
bemos a ese partido avances innega
bles, Y yo puedo decirlo con autori
dad; no le debo nada a Acción De
mocrática, ai contrario. Me detuvie
ron durante la gestión de la AD, 
cuando era ministro Carlos Andrés 
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Pérez, quien llegó a presidente aõos 
después y posiblemente vuelva a 
serio a partir de las próximas elec
ciones". 

"Otros palses de América Latina 
tienen partidos conservadores. En 
Venezuela el partido que podrla in
cluirse en esa definición, el COPEI, 
tiene vergüenza de decir que es con
servador". 

La nueva generación 

"Quienes van a romper con esa 
herencia de la izquierda son los jóve
nes. Los muchachos -con quienes yo 
convivo en la universidad y por quie
nes soy permanentemente cuestio
nado, induso porque yo provoco el 

Slm6n Bolrvw, el precursor 

cuestionamiento- miran las cosas sin 
las anteojeras que nosotros traemos 
de una ideologla osíficada. Aún si la 
muerte fuera necesaria en la lucha, 
los muchachos de esta generación 
que viene augurando el nuevo siglo 
la tomarán deportivamente. Con mu
cho más naturalidad que nosotros, 
que hemos sido algo teatreros, en 
todos los momentos de la vida. Las 
gerieraciones nuevas están mucho 
más · nbres de las ataduras, dei len
guaje apergaminado y dogmático". 

"lOUé mayor ejemplo que el que 
nos viene dei propio 'joven' Gorbat
chev, que llevó los vientos de la re
novación a un pais donde hasta hace 
poco parecia que estaba todo con
gelado?" 

La lntegración y la concienc:ia 
latinoamericana 

"EI tema de la integración lati
noamericana me apasiona. Yo he da
do durante 27 arios una cátedra que 
se llama 'Formación Social y Econó
mica de América Latina'. Los antece
dentes de los esfuerzos actuales es
tán en la reunión convocada por Bo
llvar en el istmo de Panamá, que fue 
saboteada por Estados Unidos y 
también, en parte por Brasil. O sea 
que veo la disposición actual como la 
continuidad de un proceso que aún 
no se ha concretado pero que en al
gún momento se tornará realidad. 
Aqui, entonces, el reconocimiento ai 
Brasil de hoy, en su emperio en li! 
integración con Argentina y U ru'
guay. Y su aproximación ai resto de 
América Latina." 

"lY qué significa Contadora? Sig
nifica la iniciativa de un grupo de pai
ses bolivarianos de decirle conjunta
mente a Estados Unidos 'seriores 
vamos a convivir pero vamos a res
petarnos. Ustedes son una potencia 
mundial y han logrado una estruc
tura hermosa de Nación. Pero eso no 
les da ningún derecho a impedir que 
nosotros también seamos grandes a 
nuestra manara'." 

"Soy optimista, aunque aún tengo 
mis dudas sobre los plazos que serán 
necesarios para alcanzar nuestras 
mAtas. Veo que existe una conciencia 
cada vez mayor de que aisladamente, 
dentro de esta artificialidad nacional, 
no seremos sino vlctimas de los cen
tros hegemónicos." • 
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EI escritor y el boxeador 

E/ 1\/ifio y 

e/ Cabaflo 

O Durante 27 anos, 
Orlando Araujo 

fue profesor en la Uni
versidad Central de 
Venezuela, en la Es
cuela de Economlá y 
en la Escuela de Le
tras, de la cual fue di
rector. La profesión de 
economista lo llevó 
hacia los estudios so:
ciales. En conjunto con 
Armando Córdoba, 
otro economista vene
zolano, escribió el en
sayo "Sobre la inte
gración de América 
Latina", 1973. Sobre la 
realidad de su país es
cribió "Operación 
Puerto Rico sobre Ve
nezuela", un libro con 
un tftulo "algo retóri
co", como êl mismo lo 
definfa, que "alude a la 
entrega de nuestras, 
industrias básicas ai 
capital extranjero" y 
tambiên "Venezuela 
violenta", 1971, un 
trabajo en el cual in-
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Chulle , 

tenta "demostrar que 
la violencia es conse
cuencia de desajustes 
sociales, de la mala 
distribución de la ri
queza. "EI 12% de la 
población venezolana 

tiene el 70 por ciento 
dei lngreso y eso ge
nera descontento so
cial", explicaba. 

Durante la gestlón 
presidencial t1e Carlos 
Andrés Pérez, Araujo 
recibió el Premio Na
cional de Literatura de 
Venezuela (1974). La 
Unesco premió su li
bro "Los viajes de Mi
guel Vicente Pataca
liente" (1979), dedica
do ai público infantil. 
En el plano de la lite
ratura Infantil tiene 
varies otros libros pu
blicados, uno de los 
últimos "EI nino y el 
caballo'' (1987), y va
rios inéditos. · 

"No hay diferencia 
entre un escritor y un 
boxeador", solla afir
mar Araujo. "Ambos 
tienen que estar todos 
los dias utilizando las 
manos, que los condu
cirán ai êxito o ai 
fracaso." 

Orlando Araujo 

Lo propio y lo ajeno 
500 anos después 

la Editorial NUEVA SOCIEDAD, 
que a lo lergo de 111116 al\os de vida ha 
ed"-do la revista NUEVA SOCIE
DAD y una ... 1. de llbros y publlca
don• sobre un amplio •pec:tro de 
auntos contlnentales. convoca a su IV 
C.-tamen Latlnoamerlcano de Ensayo 
Polftlco, sobre el tema . 
BASES DEL CERTAMEN 

1) Podrán participar autores latinoa
!llQrlcanos v carlbeõo~, asl corro no 
rattnoamericanos que avan vivido en 
América Latina o que av.an trebajado tt P.roblemátlca de la región. 
21 Los ensavos deben ser Inéditos, ser 
presentados en espal\ol v tener una 
extensión mlnima de 12 cuartillas (me
canogratdas a doble espaclo en pa-
r,el carta v una mblma de 18 cuartl

as. De n Ir acompaõados de un 
breve resunem de 15 llneas ~proxima
damente, eventuales notas enumera
das consec1,1tlvamente) v bi llograffa

1 datos que deben Ir en lioja aparte, a 
fiMI dei ensayo. 
3) Los ensayos serán firmados con 
seudónlmo-' enviándose cuatro copias 
acompaflaoas de un sobre cerrado, en 
cuva parte externa se indicará el seu
dónimo utlllzado por el autor. En el 
interior dei sobre deberá Ir el tftulo de 

la obra, los datos personales dei autor 
nombre completo y breve curriculum) 

Y. su dlrección particular. 
lll Nlng(ín a4tor podrá epyiar más de 
un ensavo n1 podn! part1c1par çon un 
trl!bajo ~ue ha~a obtenido algun pre
mio nacional o internacional. 
51 NUEVA SOCIEDAD adquiere el 
compromlso de publicar v difundir los 
8 1ejores ensayos y premiarlos con 
US 150- cada uno. 
61 e otorgará a todos los participan
tes una suscri_pclón anual de la revista 
NUEVA SOCIEDAD. 
71 La revista se reserva el derecho de 
publiçar los trabajos enviados por los 
P.artlclpantes. Los trabajos no serán 
iie~eltos a sus autores. · 
8) EI furado s11rá d!!signado por 1, re
viste NUEVA SOCIEDAD V estará Inte
grado por personalldades de lo polltl· 
ea, las letras, las c1enclas y el perio
dislJ)o latinoamerlcano. 

EI Jurado hara pllbllco su falto (li 
dia 30 de noviembre de 1988, y consi
derará sólo los ensayos !legados a 
Caracas hasta el 30 septiembre de 
1988. 

NUEVA SOCIEDAD, Apartlldo Postal 
81.712, Chacao, Careca 1080-A 

VENEZUELA. 

Ablerto desde el 1!! de enero 
hasta el 30 de septlembre de 1988 



CULTURA/ CHILE 

Hace siete anos que un grupo 
de artistas representa 

en las cales de Santiago 
plezas de teatro 

que desaffan a Plnochet 

Sarah Hautzlnger• 

M imetizarse en la personalidad 
dei dictador con sus ropas 
mês características y una 

máscara perfecta hecha en papel ma
ché en el parque más concurrido de 
Santiago, puede no ser ún acto de 
gran valentla. Pero, si a continuación 
se despllega un muneco con figura 
humana de tamano natural en el 
suelo y se lo somete a torturas 

mientras, displicentemente, se con
versa con una dama vestida de la 
forma ostentosa y vulgar con que 
acostumbra a hac~rlo la esposa dei 
general Plnochet, se está, sin duda, 
jugando con la propia seguridad. 

Eso es lo que muestra una escena 
de la obra "Krutanla", representada 
en las calles de $anfíago por el grupo 
Teuco (Teatro Urbano Contem
poráneo). 

Si esta sátira, que cuenta sobre 

•Pt,tocn,111 IIOft-'<:8111 que vive en Chile. 
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Las tres opciones 
dei chiquero 

una brutal dictadura implantada hace 
catorce arios en un planeta imagina
rio llamado "Krutania", dejara alguns 
duda de que se está refiriendo ai 
Chile de Pinochet, los artistas de 
Teuco se encargan de disiparlas to
talmente. AI final de la representa
ci6n, los setores se quitan las más
caras y afirman con sobriedad a la 
platea~ "Esto es sólo teatro, cualquier 
semejanza con personas o situacio
nes de la vida real es completamen
te ... 1 INTE NCIONALI". 

Por tratarse de una actividad que 
se realiza en la vía pública y sin auto

rización, el teatro callejero, en Chile, 
es ilegal. La rápida disparada de ven
dedores ambulantes y setores hacia 
las iglesias y otros refugios dei centro 
de la ciudad, cuando aparecen los 
carabineros, confirma esta afirma
ción. Representar una pieza dramáti
ca que trata sobre temas como la 
tortura, el fraude electoral y el go
bierno ilegítimo, y que ai final for
mula un llamado a la pronta remo
ción dei despótico rey de Krutania 
por medios democráticos, es una 
transgresión a las poco permisivas 

regias que gobiernan las calles de 
Santiago petrificadas por el miedo. 
Pero después de siete anos de repre
sentar ai aire libre, los miembros dei 
grupo Teuoo conocen muy bien los 
riesgos que enfrentan y saben por 
qué lo hacen. 

"ConviYir con la muerte" 

Rodolfo Pereira, uno de sus inte
grantes más antiguos, nb's dice: "Ha
oemos teatro político en la calle para 
despertar la conciencia de la gente. 
Algunos piensan que somos dema
siado pretensiosos; yo creo que no. 
La represión ha sido tan dura, hubo 
tantos asesinatos, tanta tortura y fue 
tan masivo el exílio, que el chileno 
medio ya no se conmueve; se acos
tumbró a convivir con la muerte. Lo 
que nosotros tratamos de decir es: 
'miren, estamos en 1988 y la tortura 
continúa, la gente aún desaparece, 
todavía se mata en las calles. No po
demos permitimos el lujo de perma
necer callados". 

En la audiencia se infiltran fre
cuentemente los llamados "sapos", 
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policfas camuflados, lo que también 
muestra que el público es represen
tativo de la realidad chilena. Cuando 
una presencia de este tipo es detec
tada, -y los setores han desarrollado 
una sensibilidad especial para descu
brirlos- la polltica adoptada por el 
grupo es no detener la representa
ción salvo que sean forzados a ha
cerlo. Por el contrario, procuran de
senmascarar ai policfa tratando de 
que el resto dei público lo identifique. 
"Esta es la realidad, ellos están entre 
nosotros", reconoce Pereira. En un 
cierto sentido, esto les da seguridad, 
es más difícil que los detengan en 
medio de una atmósfera de simpatfa. 

lPorqué el grupo Teuco adoptó la 
calle como escenario, si el teatro en 
salas cerradas es más permisivo des
de el punto de vista de la represión? 
En un comienzo la elección obedeció 
a una motivación económica. "l:n un 
pafs cuyos fondos dedicados ai arte 
son muy escasos y menores aún 
cuando los artistas son opositores 
políticos, la calle aparecfa como el 
espacio posible para sortear las difi
cultades financieras que presentaba 
el teatro de salón." Roberto Pablo, 
uno de los primeros setores en revi
vir la representación callejera en 
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Chile después dei golpe de 1973, re
cuerda que en medio de las dificulta
des económicas que soportaban, 
empezaron a preguntarse por qué no 
utilizar los espacios vaclos. Fiel a sus 
orlgenes, hasta hoy, cada una de las 
representaciones dei grupo Teuco 
comienza oon el recitado dei lema dei 
conjunto: "creemas que la utilización 
de la calle es un derecho de cada 
uno; no el privilegio de una minorfa." 

"Millones de votos para mn• 

Con el paso dei tiempo, los aeto
res se fueron convenciendo de que la 
calle ofrecfa una perspectiva mucho 
más dinâmica y efectiva para el tra
bajo político que los lugares cerra
dos. Comprobaron que la mayor fle
xibilidad de la censura reinante en el 
teatro de salón está compensada por 
una menor potencialidad de fomen
tar el descontento polftico. En una 
estruetura de clases extremadamente 
polarizada como en Chile, sólo una 
élite socialmente dominante está en 
condiciones de montar producciones 
teatrales. Más aún, en las calles es 
posible obtener la participación acti
va de los espectadores en un grado 
que no se da en el teatro cerrado, 

donde el escenario actúa como llnea 
divisoria estática y rlgida entre los 
setores y el público. 

En la representación de "Kruta
nia" el público participa de una elec
ción entre el rey, Ferdinando, y la 
candidata democrática, "Dama Cora
zón". EI pllblico invariablemente vota 
contra el rey, pero éste, saltando de 
un lado a otro exclama: "1ganél, 1ga
nél, (mil millones de votos para mll". 
Tal como hizo Corazón Aquino en 
ocasión de la elección en Filipinas, la 
Dama democrática de "Krutania" in
tercede ante el dictador insistiendo 
en que el pueblo ha expresado su 
voz. 

la alusión a la situación en Filipi
nas muestra cómo el grupo es capaz 
de velat la situación que en realidad 
está mostrando. Nadie se equivoca; 
el tema es Chile y los chilenos nunca 
dejan de reconocerse en los detalles 
que identifican lo que les está pesan
do. la elección fraudulenta no se re
fiere a Filipinas sino ai plebiscito de 
1980 y la votación que se realiza en
tre el público, tiende a estimular la 
reflexión sobre el próximo plebiscito 
de 1989. 

Si bien los integrantes dei grupo 
Teuco consideran que en Chile el si
lencio es un lujo que ellos no pueden 
permitirse, el camino elegido para 
romperia no es simple. Aunque la in
versión no alcanza los niveles nece
sarios para. montar una pleza en un 
teatro cerrado, movilizar económi
camente el proyecto dei teatro calle
jero no es fácil. las monedas que 
obtienen los setores ai pasar el som
brero deben pagar el vestuario y el 
transporte, los alquileres y la utilerla. 
EI escaso sobrante ha eliminado de la 
dieta de los miembros de TetJCO la 
fruta y el queso, para no mencionar 
la carne y el pescado. EI grupo tam· 
poco puede asistir a otras obras tea
trales ni ir ai cine, actividades recrea
tivas para el común de las personas, 
pero que en el caso de setores se 
convierten en una exlgencia profe
sional imperativa. 

La autocensura es lnevitable 

Las dificultadas permanentes que 
Teuco encuentra para realizar su tra
bajo producen una ansiedad cons
tante en los miembros dei grupo. 
Muchas veces la lluvia les impide tra-



bajar; en otras ocasiones no pueden 
representar debldo a la vlgilancia po
licial o a las manifestaciones calleje
ras. EI esfuerzo realizado para pre
sentar sus obras en las llamadas po
blaciones" o en reunionas pollticas 
les ha dado bastante resultado, aun
que a nadie sele ocurrirla pensar que 
se trata de un trabajo seguro y renta
ble, máxime si tenemos en cuenta las 
razzias policiales que han detenido a 
cientos de trabajadores callejeros in
cluidos actores no relacionados con 
la critica polltica. EJ grupo Teuco ha 
sabido ser muy cuidadoso o tuvo 
mucha suerte. Probablemente ambas 
cosas. 

Los setores que integran el grupo 
expresan sus opinionas más libre
memnte que la mayorla de los chile
nos, aunque una cierta autocensura 
es lnevitable. Aun cuando "Krutania" 
sugiere una solución democrática 
para Chile, los actores, personal
mente, no son muy optimistas en 
relación a la posibilidad de derrocar a 
la dictadura en un proceso democrá
tico. En 1986, durante una presenta
ción de la pieza durante el li Festival 
Anual Victor Jara, algunos sectores 
de la platea mostraron su escepticis
mo ante la posibilidad de una solu
ción democrática en Chile. Pero el 
conjunto de la obra fue muy bien re
cibido. 

Tradicionalmente, la dlficultad dei 
trabajo artístico de denuncia política 
reside en el peligro de caer en sim
plismos. Esto puede dejar en la au
dlencla un sentimiento de desespe
ranza y consternación, o bien la obra 
puede caer en el panfletarismo, que
dando privada de todo significado. EI 
grupo Teu~ evita el mensaje pan
fletario haciendo un uso imaginativo 
de la alegoria, de las vestimentas, de 
las máscaras, dei sonido, de la danza 
y sobre todo, dei humor. Pero cuan
do cada representación acaba y se 
apagan las últimas carcajadas, des
pués que se recog~n las monedas en 
e1 sombrero, el público debe salir 
pensando. 

EI cerdo y los poDltos 

EI grupo trabaja actualmente con 
una nueva obra que plantes el tema 
dei exílio. Se trata de una granja en la 
que un cerdo sediento de poder se 
Instala como gobernante y los polli-
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tos, amantes de la libertad, deben 
huir de noche. "Cocolina, pobre Co
colina" presenta tres posibilidades de 
conclusión. Los setores explican ai 
público que es necesario realizar un 
esfuerzo para conseguir acabar la 
obra, porque ellos han discutido mu
cho y no llegaron a un acuerdo. Se 
necesita la ·opinión de la audi
encia. 

Uno de los actores explica un final 
posible en el cual los animales se 
unen y realizan una huelga general 
exitosa que consigue forzar el llama
do a elecclones. Un segundo actor 
describe una solución violenta: 
ocurre una revolución que, final
mente, resulta triunfante. La tercera 
posibilidad presentada refleja un 
cuadro mês próximo a la realidad 
actual chilena: un estado de pasivi
dad resignada donde los animales 

sobreviven con _ la vaga esperanza de 
que el cardo se muera pronto. Y ter
mina: "nadie decla nada; nadie hacla 
nada porque._ ya no quedába nadie". 
Silencio ominoso. A continuación 
otro protagonista toma la palabra y 
se dirige ai público: "Bien, estos son 
los tres tinales posibles que pensa
mos. Pero, después de todo, no so
mos nada más que un grupo de se
tores. Cada uno de nosotros sabe el 
final que le gustarla que ocurriese ... 
lY usted?" 

Pregunta crucial, con la cual el 
grupo Teuco atraviesa el manto de 
silencio de las noches de Santiago, 
dia tras dia. Después de asistir a la 
representación de la obra, un espec
tador exclamó: "Si todos en Chile 
fuéramos como ellos no estaríamos 
viviendo en este chiquero desde hace 
catorce al"ios." • 
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A unque los países dei Sur re
presentan las tres cuartas 
partes de la Humanidad, la 

información que sobre ellos difunden 
las grandes agencias internacionales 
de noticias representan, en prome
dio, sólo una cuarta parte dei total. 

La disparidad en el acceso a la in
formación suma un nuevo desequili
brio a las distorsiones económicas y 
políticas entre los países industriali
zados y las naciones subdesarrolla
das. Esta es la opiníón dei arquitecto 
mexicano Luis López Llera, director 
de la organización no gubernamental 
Promoción dei Desarrollo Popular. 

Tanto el proceso de trasnacionali
zación de las economias como la im
plantación de los valores de la civili
zación occidental han !levado ai fra
caso a los paí$es menos desarrolla
dos en sus intentos por alcanzar el 
desarrollo, afirma el experto. "La im
posición de modelos económicos, 
políticos y culturales aplicados en los 
palses dei Hemisferio Sur desde la ti
nalización de la li Guerra Mundial. 
debe ser cuestionada)), dice López 
Llera. Pero este cuestionamiento de
be hacerse no sólo "en términos de 
estructuras, sino también en lo que 
se refiere a los valores de la civiliza
ción dentro de la que nos movemos". 
Si bien las corporaciones uasnacio
nales "han sido revolucionarias en el 
desarrollo de nuevas tecnologias y en 
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la innovación de los modelos de co
municación", a iu!cio dei eJ(perto, to
das las nuevas invenciones están di
rigidas "a satisfacer las necesidades 
de estas centros de poder y a ayu
darlos en la organización diaria de 
sus tareas". 

"Las corporaciones no represen
tan los intereses de los pueblos, sino 
que se rigen por la obtención de ga
nancias a partir de la conquista y 
ampliación de mercados para sus 
productos", agregó. 

Las nuevas·tecnologías en el cam
po de las comunicaciones, según los 
expertos, les facilitan a las corpora
ciones trasnacionales sus operacio
nes intemacionales y les permiten 
controlar la información en los países 
en los que operan. Se calcula que a 
fines de la década pasada existfan 
instaladas en el mundo unas 900 mil 
computadoras, de las cuales más de 
la mitad estaba en €E UU, una cuarta 
parte en Europa y un 10% en Japón. 

Crtsls de la cumtra ocddemal 

La banca privada internacional es 
uno de los principales usuarios de la 
nueva tecnologia en comunicaciones. 
Según un estudio realizado en 1980, 
el Citibank gastó ese ano cerca de 40 
millones de dólares en telecomunica
ciones internacionales que conectan 
sus filialas en unos 100 países. 

La búsqueda 
de lo 
autóctono 
La dlspark:tad de acceso a los 
medlos de comunlcaclón y a 
las nuevas tecnologfas aumenta 
la brecha entre el Norte y el 
9ur y exige una reflexlón 
sobre nuestras ralces 

Manuel Calderon 

E n ese mismo ano, el Bank of 
America gastó 70 millones de dólares 
en telecomunicaciones, 25 de los 
custes correspondieron ai uso de 
equiP-os y servicios de telecomunica
cionés internacionales. Esos 70 mil
lones de dólares equivalen a casi to
do lo que la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) gastó en diez anos 
para eliminar la viruela dei mundo. 

Según López Llera, el proceso de 
trasnacionalización de los medios de 
comunicación derivó en la llamada 
crisis de la cultura occidental, cada 
vez más cuestionada en los países de 
Africa, Asia y América Latina, que se 
han adentrado en la búsqued& de sus 
autênticas reices culturales. "Para 
encontrar nuestra propia identidad, 
no basta con analizar lo ocurrido en 
los últimos 50 anos, pues con ello 
permancerlamos dentro de las es
tructuras actuales. Tenemos que re
mont~rnos a un anãlisis histórico de 
los últimos 500 anos, cuando se pro
dujo la quiebra de una civilización Y 
el surgitniento de otra. Una quiebra 
que aún hoy no está resuelta", atla
dió López Llera. 

EI experto concluye su análisis 
afirmando que "mediante la colonl· 
zación, en América Latina se lmpuso 
una serie de valores propios de la 
cultura europea que imposibilltan el 
desarrollo de las las poblaciones au• 
tóctonas". • 



ESTANTE DE LIBROS 

Aproveche 
la oferta 

Ahora todos los suscriptores de nuestra revista tienen derecho 
a un descuento espe~ial de 20% en la compra de los libros 

cuya resena aparece en esta sección 

la Industria Frlgorlflca 
en el R ro de la Plata 
Martin Bouxedas 
Clacso - Biblioteca de 
Cienclas Soclales 1983, 
155 pilglnas 

NS 1.000 USS 4,50 

Las límltaciones y con
fflctos de la estructura de 
producción y comercio de la 
came vacuna en el Rio de la 
Plata, su comportamiento, 
sus resultados a la luz de la 
polltica dominante en el pe
rlodo 1959· 1977, evaluadas 
desde una perspectiva social, 
constituyen el objeto de 
análísis de este libro. Un 
aporte para comprender el 
funcionamiento de una actl· 
vidad que, por su importan· 
eia, marca aún profunda· 
mente la economia argentina 
V uruguaya. 

1988 

la Emuctura de la 
lndustrit Uruguaya 
Martrn Bouxedas, Jot4! 
Rocca, Lufs Stolovlch 
CIEDUR- Fundación t1e 
Cultura Univenitaria 
(FCUI 1987, 142 ~glnas 
N$ 1.800 US 7,00 

lCómo se distribuye la 
propledad de la industria 
manufacturera uruguaya? 
lOué papel desempeiían en 
ella las trasnaclonales v el 
capital nacional? Los tres 
trabajos reunidos en esta 
compilación, realizados en el 
ámblto académico de CIE
DUR, se proponen contribuir 
a responder algunas de esas 
interrogantes. 

EI libro integra la colec
ción Temas Nacionales. 

LA ESTRUCTUAA 
DELA 

INDUSTRIA 
URUGUAYA 

Contrfbución dei Sistema 
de Cooperativas Agrarias ai 

DesarroBo Rural 
E. Maldini, A. Ramos, 
C. Vasalo Fundaclón de 
Cultura Universitaria 
(FC UI, 1987 84 ~ginas 
N$ 750 U$S 3 

EI libro forma parte de la 
colección "Cooperativismo y 
Sociedad", lanzada por la 
Univarsidad de la República, 
la 0lrección Nacional de 
Fomento Cooperativo dei 
M.T.S.S. y la Mesa Nacional 
lntercooperativa con el obje
tivo de contribuir a "un me· 
jor conocimiento público de 
la rica problemática que 
plantean las empresas coo· 
peratlvas como forma de or
ganlzación de una parte im· 
portante dei esfuerzo eco
nómico y social" v de 

"alentar el esfueno de coo
perativistas y estudiosos dei 
fenómeno cooperativo". 
El trabajo obtuvo el primer 
premio en el concurso de 
monografias convocado so
bre el tema en 1986. 

-~r. , 
Raitr,. *" u ,.,. tü<!<ttutn<I.L· 

y pto~1u, 
La ,tswo d~ "" lnlll~,ladott<, 

Jw,t,-~ 

Deuda Externa Cuademos 
de lnformación Popular 
Juan Manuel Rodríguez 
Dates/C iedur, 1987 
80 pilginas N$ 500 U$S 2 

La deuda externa v el pa
go de los intereses se han 
transformado en uno de los 
principales problemas de los 
palses latinoamericanos. Este 
trabajo presenta en forma 
accesible elementos para 
comprender las reices dei 
problema, sus implicancias 
económicas y pollticas, las 
principales propuestas for· 
muladas (Baker, Bradley, ca
pitalización de la deuda), as! 
como la visión de los 
trabajadores. 
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tHacla D6nde Vl! el Estado 
Uruguayo7 Tnbajo colactfvo 
coordlnado por Gerónlmo 
deSiern-CIEDUR 
Fundaci6n de Cultura 
Universl1aria (FC U) 1987, 
252páglnas 
N$2.500 USS 9,50 

Desde la implantaclón dei 
régimen constitucional en 
Uruguay en 1985 el tema de 
la reforma dei Estado ha ido 
ocupando un lugar creclente 
en el debate polltico. EI ob· 
jetivo de este libro es pre· 
sentar una de las diversas 
dimensiones dei fenómeno 
estatal uruguayo. Ello supo
ne una visión teórica especl· 
fica, en particular, considerar 
ai Estado ai mismo tiempo 
como un aparato adminis
trador y como un espacio de 
poder. Los trabajos presen
tados en este libro y los 
agudos comentarios que los 
acompaõan, configuran un 
aporte significativo ai estu
dio dei tema. 

A .. la,lado Rural: Conozica 
sus derechos y c6mo 
calcutarlos Angel Rocha 
CIEOUR - Cuademoa CM 
lnformecl6n agrarla, 
198738págln•-
N$ 300, U$S 1,50 

EI CIEOUR, una asocla
clõn civil sin fines de lucro 
fundada en 1977, Cfeó un 
Departamento de Asesora
miento Técnico, Económico 
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v Social (DATES), con el 
objetivo de poner a dlsposi· 
clón de las organlzaciones 
populares los aportes de las 
Clenclas Soclates necesarlos 
para su desarrolto. EI autor 
de este trabajo, que se lns
crlbe en esos objetivos, es el 
Coordlnador dei Dates Rural 
de CIEOUR. 

Educacl6n pan los Mecllot 
.,.. li Formacl6n dei 
Co1TA1nlcador Soclal 
Marra E. Hennoslll. Marlo 
KaplQn - Fundacf6n de Cul
tura Unlversltaria, 1987, 72 
p4gs. N$ 600.-USS S. 

La periodlsta chilena M. 
Hermosllta y el profesor de 
la Licenciatura de Cienclas 
de la Comunicaciõn de la 
Unlversldad uruguaya, Marlo 
Kaphln, con el auspicio de la 
Unesco publican en este 11-
bro los prlnclpales resulta
dos dei Semlnarlo sobre 
Educación para los Medios, 
realizado em Montevldeo dei 
23 de marzo ai 3 de abril de 
este ano. 

JWl' 
ADP 
ADP 
ADP 

M -nn.,t,DtQl~lnCl.-,..A .~ --
~ .... tnOa t.N-f•nc• --

~i INIRODUCClON AL 
ADP ANALISIS DEL 
ADADPP DISCURSO 
ADP POLITICO 
ADP 
ADP 
ADf 
ln1r0duclcl6n ai AnMlsls dei 
DIIICllno PoHtlco 
Ricardo V lscard/Raquel 
Dfaz/S .. L6pez/lrene 
Mlldfa/Marlna Ad• y Sytvla 
Costa - Fundacl6n da Cul• 
tura UntvenJtarla, 1987, H 
p4p.N$1.000 

EI anállsls dei Discurso se 
ha convertido en un instru· 
manto prlvlleglado para el 
estudlo de los procesos 
ldeol6glcos de naturaleia 
social. Esta obra recoge en 

una verslón amplia une vl 
slón general y objetiva dei 
conjunto de esta corrlente 
teórica de primara actuali
dad. Con eito, se abre ai 
lector un panorama conden· 
sedo y sobrlo de un proyecto 
teórico que trasclende los 
interrogantes académicos 
para volcarse a la práctíca 
social. 

Hablan los Otros. 
Los Homosexuales. 
Etore Plerrl - Luciana Pos
sanwy - Proyeccl6n, 1987, 
72 .,.gs. uss 3 

Con este llbro se Inicia 
una serie en la cual destaca· 
dos periodlstas, mediante 
entrevistas móltiples. pre
sentan un panorama de las 
diversas formas que asume 
la marglnalldad en el Uru
guay. 
CXCFFWME ~yAmérleaL.ai., --Clf~~ *'°"' .... 
~ I · \. : I. ,, ,) 

·~ .. -·· .. · .·· 4 ., . 
:'.._ ~ 

Olof Palme: Suecla y 
A,-lca Latina - Antologia 
de Documentos Polftlcos 
Jod Goftl, COIT1)111dor. 
Puntosur, 242 .,.ga. 
N$ 3.800 USS 18 

Una selecclón de artfcu
los, discursos y declaracio• 
nes dei estadista soclalde
mócrata que permite apreciar 
su personalldad y, a través 
de su acclón polftlca, cono
cer también ai pueblo sueco, 
dei cual fue hljo dllecto. 

Revistas de Clenclas 
Soei ales - Fundacl6n 
de Cuttura Unlveraltarla 
Instituto da ClenclH 
Soclales-1987, 
109 p6gs. NS 900 

La esfera de lo público; 
partidos polfticos: Trabajo; 
Migración; Mujer abordado 
por diferentes autores, desde 
J0rgen Habermas e Merce· 
des Ouijano. 

NOCIONES 
BASICASOE 
ECONOMIA 

Noc:lon• B6slcas de 
Economra - Danllo Astorl 
Fundacldn de Cuttura 
Unlveraltaria, 1987, 59 .,.gs. N$ 350 

Texto de carácter lntro
ductorfo que anallza dos te· 
mas centrales dei ámblto de 
la economia. Por un lado los 
rasgos fundamentates de la 
teoria económica y por otro 
la descrlpción dei funclona
mlento de un sistema eco
nómico, como formaclõn 
histórico-social concreta. 



MUJIR 

Hombres Y mujeres no hablan igual 
Cristina Csnours Un eatudlo redente muestra que soelalmente no se 

acepta e1 uso por parte de la mu)er de un Upo 
de lenguaje considerado masculno aproplado 

para la esfera de "lo púbb" 

nes, el uso de adje
tivos como "divino" 
o "encantador" re
feridos a la actua-

S i las mujeres 
uruguayas 
no ocupan 

mês bancas en el 
Parlamento, carte
ras en el gabinete 
ministerial o pues
tos de direcdón en 
los sindicatos ello 
~ debe en parte a 
que el idioma que 
utllizan no es el 
mismo lenguaje de 
los hombres. 

Tal lo revelado 
por una investiga
ción realizada en el 
Departamento d·e 
Lingüística de la Fa
cultad de Humani
dades de Montevi
deo, basada en el 
provecto "Norma 
Culta", creado por 
el profesor mexica
no lope Blanch. 

De las entrevis
tas realizadas por 
los investigadores 
se hizo un muestreo 
de 15 (5 hablantes 
masculinos y 10 
femeninos) con 
edades entre 30 y 
45 atlos. Sê reque-
rfa que los infor-
mantes fueran montevideanos, que 

no hubieran residido más de un alio 

fuera dei país y que hubieran cursado 

estudios universitarfos. Se analizaron 

asimismo cortos publicitarios de la 

televisión dirigidos a las mujeres o 

producidos por ellas, y conversacio
nes Informares. 

EI uso de determinados términos, 

adjetivos, verbos y adverbios, repita 

ef esquema selectivo que la sociedad 

asigna a cada sexo: el lenguaje mas

culino se adecúa a la esfera de lo pó

bllco y el de la mujer ai âmbito do

méstico y .privado, atln en aquellas 
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que también trabajan fuera de la ca

sa. "Esa no es la manera de hablar de 

una nitla", s'entencian a menudo los 

adultos cuando sus hijas transgreden 

los códigos sociales dei lenguaje fe

rnenlno. 
Seglln la investigación de la Fa

cultad de Humanidades, hablar "co

mo una dama" es usar un lenguaje 
donde se evitan cuidadosamente las 

formas marcadas o fuertes de expre

sión. Un lenguaje donde se estim~la 

el uso de expresiones que sugieren 

"trivialldad, frivolldad, insegurldad'', 

tales como repeticiones y hesltacio-

ción de personas en 
la esfera pública, lo 
que le resta tras-
cendencia a la afir
mación. 

Según los resul
tados de esta inves
tigación, el uso de 
estos vocablos "im
~lica automática
mente juicios frí
volos, superficiales 
V poco comprome
tidos". lo mismo 
ocurre con los adje
tivos, el estudio 
determina como 
características dei 
lenguaje de la mu
!er el uso de verbos 
de agrado o desa
grado como "en-
cantar'', "apasio-
nar", "fascinar'', 
aplicados en parti
cular a juicios que 
tienen que ver cbn 
el ámbito domésti
co en el que se 
rnueve la mujer. En 
general, se aplican a 
cosas "Qanales", 
como los alimentos. 

Si procuramos 
detectar en quê 
momento de la so

ci~lización dei ni~o comienzan a 

perfilarse las diferencias sexuales en 

el lenguaje, veremos que aquel se 

ubica en la primera infancia, en la 

familia y en la institución escolar. "En 

la escuela los niõos reflejan lo que 

reciben dei hogar y de la sociedad en 

general", afirma Amelia Villaverde, 

maestra de niõos de 9 anos en un 
barrio obrero de la capital uruguaya. 

En lo que se refiere ai lenguaje, en 

especial el lenguaje hablado, se 

mantiene y estimula la diferencia en

tre la expresión verbal femenina y 

masculina que los niõos reciben dei 
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grupo social ai que pertenecen. Si 
bien no puede afirmarse que exista 
una intención pedagógica para refor
zar aquella división, los maestros a 
veces inconscientemente contribuyen 
a fomentaria, afirmando cosas como: 
"Parece mentira, una ninam" · 

Amelia nos cuenta que reciente
mente recibió a una madre preocu
pada con el estilo de redacción de su 
hijo varón, pues en una composición 
escolar dijo que "el sol habfa salido 
como un ramo florido" . "En general 
-observa Amelia- los varones se re-

palabras", le llaman la atención. 
"Muchas veces cuando discuten y en 
algunas ocasiones ai jugar, las ninas 
se aproximan ai modelo masculino. 
Por el contrario, sigue siendo muy 
fuerte la " desvalorización dei varón 
cuando adapta conductas afines a las 
ninas; se lo acusa de nenita", afirma 
la maestra Villaverde. 

La irrupción a la esfera de "lo pll
blico" de Silvia Pérez .• comentarista 
de fútbol en radio y TV, ha desatado 
las reacciones mês diversas. "Una 
senora me llamó ai canal para decir 

NOTAS 
CHIPRE: ENTIDAD DEDICADA 
A PROBLEMAS DE LA MUJER 

EI presidente chipriota, George 
Vassiliou, anuncló que va a crear 
un organismo dedicado exclusi, 
vamente a los asuntos de la mujer. 
Reunido con representantes de las 
organizaciones femenlnas, el 
mandataria dijo que junto ai Mi
nistro de J usticia, Christodoulos 
Chrysanthou, presentará ai Con
sejo de Ministros una propuesta 
para la creación de la entidad. 

EI organismo tendrá un Con
sejo Ejecutlvo donde particlparên 
funcionarias gubernamentales y 
una Junta Consultiva donde parti• 
ciparán las organlzaciones de 
mujeres, "EI gobierno tomará to
das las medidas legales, adminis
trativas y educativas para asegurar 
la igual participación de la mujer 
chipriota en la vida social y polltica 
dei pais", afirmó el presidente. 

CANADA: A YUDA A LA 
MUJER AFRICANA 

La dlferendacl6n dei lengu.aJe porsexoetan1D N da en la famllfa OOMO en la eecu• 

Canadá contribuirá con dos 
millones 200 mil dólàres para fad• 
fitar el acceso de la mujer africana 
ai crédito; anunéió recientementt 
la ministra de Relaciones Exterio• 
res y de Desarrollo lntemacional, 
Mon1que Landry. Las mujeres dei 
Tercer Mundo, particularmente dt 
Africa, tienen una pesada carga 
laboral, pero muy poco acceso at 
crédito. Los proyectos previstos 
en Costa de Marfil, Togo, Ghana V 
Zaire "las permitlrán majorar sus 
condiciones de vida y tener mayor 
participación en el desarrollo de 

húsan a escribir poesfa y cuando lo 
hacen recurren a los temas que ellos 
reconocen como propios de hom
bres, como por ejemplo el f6tbol; de
clamar es un asunto que compete ca
si exclusivamente a las ninas. Oicen 
que la poesia es para leer", agrega. 

Preguntamos a Rosina, de 13 
anos, sí ella pensaba que las ninas 
tenfan que hablar diferente de los 
varones. "No tienen por quê", replicó 
decidida. "EI que diga lo contrario es 
un machista", Pero reconoce que si 
sus padres la escuchan decir "malas 
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sus pafses", expresó la ministra 
que quedaba feo que una dama hi- canadiense. 
ciera lo que yo hago. En particular le Las asignaciones destinadas 
pareció mal qu~ yo dijera golazo, oor a tps proyectos en Costa de Marfll 
'no ser ése un lenguaje de dama'", y Togo (U$ 1.500.000) prevên la 
contó recientemente Sílvia ai sema- consolidación de organizaciones 
nário "Brecha" Y concluyó: "lquê es- femeninas que persiguen objeti• 
peraban que dijer,t? 1.ay quê gol ma- vos económicos para mejorar las 
ravilloso7'' condiciones socioeconómlcas de 

Asf concebido, el lenguaje va de- la mujer, agregó la Sra. Landry, 
jando de ser un instrumento de co- Ghana y Zaire reclbirén U$ 
munlcación para transformarse en 400.000 para facilitar el acceso de 
una suma de códigos y convenciones la mujer a las fuentes financief81 1 
que delimitan los espaclos sexuales, de sus cooperativas. 
a veces diffcllmente franqueables. • "---------------,.,..,..,~--ii, 



i.EN QUE ANO TOMO EL PODER? 

O 1946 o 1954 D 1964 o 1942 

;,QUE PORCENTAJE DE LAS 
EXPORTACIONES SE LLEVA? 

0 UN TERCI0 O LA MITADO UN CUART0 

Hasta cuándo se quedará Stroessner no 
sabemos*. pero sf le ofrecemos los 
hechos. la historia. la geograffa. las 

estadísticas v los mapas necesarios para 
entender qué está pasando en Paraouay. 

Y en todos los países dei mundo. 

PRECIOS OE LA GUIA 

URlJGUA V: PRECIO DE VENTA -AL 
PUBLICO N$ 3.950 

ENVIOS AL EXTERIOR 
Argentina: AS0(por correo certificado} 
América dei Sur US$ 16.00 
América Central ,, US$ 18.00 
América dei Norte USS 20.00 
EUROPA US$ 22.00 
Africa, Asia y Oceanía US$ 25.00 
(éorreo aéreo} 

Pedidos a ACU S.A. -Avda. 18 de Julio 1263 3er piso Of. 10. Montevideo -Uruouay Telef. 90-87-13 

* Esperamos que no sea mucho tiempo 



INfANCIA 

Los condenados dei asfalto! 
La Jnflación y el desempleo han deprimido 

el ingreso de las famlJJas más pobres, 
volcando masivamente a los nlõos ai 

mercado marginal de trabajo 

Haroldo Shetef1lll 

S egún un informe reciente divulgado por ai 
Congreso dei Trabajo (CT), -que reúne a 
unas 30 centrales, federaciones y sindicatos 

de México-, el número de menores que trabajan en 
ese país aumentó en un 30o/o durante el último ano. 
Más de ocho millones de ninos laboran como lustra
botas, ayudantes en talleres, vendedores de chiclets o 
lavadores de automóviles para' contribuir ai sustento 
de sus familias. · 

Hasta marzo de 1987 se calculaba que había "pooo 
más" de dos millones de menores subempleados en 
Ciudad de México y más de cuatro millones en el 
resto dei país (México tiene 83 millones de habitan
tes, de los cuales el 40% son menores de 15 anos). 

En sólo 12 meses, la gigantesca capital mexicana 
se vio "tomada por asalto" por tres millones y medio 
de menores de 16 anos que trabajan en relación de 
dependencia. Antigua "ciudad de los palacios'' de la 
cultura azteca, Mêxico-Tenochtittân, con 20 millones 
de habitantes, es el área urbana más poblada dei 
planeta, y ai mismo tiempo la de mayor contamina
ción ambiental. AIII, las contradicciones económicas y 
sociales golpean con fuerza, en particular ai sector 
más vulnerable de la población: los ninos. 

Pequenos '1etes de familia• Los nlftoe •1.-de famma• exceden 1Dda lmaglnaclón 

Dei total de ninas que trabajan en 
la capital mexicana, dos millones tie
nen más de 14 anos y menos de 16 y 
un millón y media están por debajo 
de los 14 anos. En muchas ocasiones, 
la lucha por la supervivencia lleva 
a los pequenos a convertirse en "je
fes de familia", un fenómeno que ex
cede la imaginaci6n de cuantos re
glamentaron el trabajo de menores 
tanto dentro de México como en el 
resto dei mundo. 

EI Fondo de Naciones Unidas para 
la lnfancia (Unicef) senala que ya en 
el sigla XIX se percibió la necesidad 
de proteger a los ninas contra la ex
plotación a que los sometía el ca-
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pitalismo emergente. A partir de la 
Convención de Ginebra de 1924, se 
dio mayor atención a este problema 
y se 1mpuls6 el cumplimiento dei 
principio de que "cada nino es acree
dor de lo mejor de la Humanidad". 
Unicef enumera más de 80 leyes in
ternacionales, convenios y declara~ 
ciones que establecen "los derechos 
dei nino". 

En México, las leyes seõalan que 
los menores entre 14 y 16 anos de 
edad pueden trabajar siempre que 
hayan cursado la escuela primaria o 
demuestren que están estudiando, 
ademâs de presentar el permiso es
crito de los padres. La legislación 
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prohfbe que sean empleados en tra/10: 
bajos riesgosos, nocturnos o lnsal~'.~n 
bres y fija una jornada máxima ~ 
seis horas diarias. 

Estas leyes no se aplican a I r 
mlllones de ninos mexicanos QU r 
deambulan por las esquinas de 
ciudad sorteando vehlculos y basu õoi 
raros, jugândose la vida diariament 1 

y que, para el Congreso dei Trabal s 
son "ai reflejo de la desigualdad en .i 
distribución de la riqueza". ~1. 

lar 
M Los Derechos de la lnfancla 1 

s 
Las ínvestigaciones realizadas ~ 

ai Congreso dei Trabajo demostrsrfª 

il981 



que el 
ohios mexicanos 

"""que trabajan son 
1nalfabetos o no 

l
han concluido su ci
do escolar. "La ma
!'()rla de los meno
res empleados en el 

reado marginal 
trabajo no tiene acceso a los servi
s médicos y asistenciales mês 
mentale,s. Si se toman en cuenta 
condiciones de vivienda y ali

ntación a que están sometidas 
s criaturas, el problema se hace 

devia más grave", advierte el CT. 
"La Declaración de los Derechos 
1 Nino, aprobada en 1959 por las 
aciones Unidas quedó en letra 
uerta y el Ano Internacional dei 
ilio en 1979, que pretendia majorar 
situación de la infancla en lo refu
te a salud, nutrición, educación y 

· ·enda, no logró cambiar las condi
ones", afirmaron los sindicalistas. 
La organización sindical estima 
e no se puede negar la importan
que el trabajo infantil reviste para 

illones de familias pobres, cuyos 
rsos se ven mejorados por la 
tribución de los niiios. Ante estas 

nclusiones, el CT adopta una ópti-
reafista y se pregunta si no seria 
ible reglamentar las condiciones 
trabajo de los menores. 
Para el Ünicef, es preciso dester
r toda forma de explotación dei 
bajo de los menores, concederias 
a educación básica, asegurar algún 

de ayuda financiara para los más 
sitados y prevenir los casos de 

ligencia y abuso. 
' EI organismo internacional dijo 
!IIJ8 la Comisión de Derechos Huma-1ts de Naciones Unidas está traba-

1 ndo desde 1980 en la elaboración 
una "Convención de los Derechos 
la lnfancia'', que estará lista para 

!
presentada ante la Asamblea Ge
ai en 1989, en coincidencia con el 

1 imoaniversario dei Ario Interna
i nal dei N iõo. 

1 La Convención estará basada en 
s principias: 1) que los niiios nece
n un amparo mayor que los 

ultos; 2)que el major ambiente 
ra la supervivencia y desarrollo dei 

'no es la familia y 3) que los gobier
s deben comprometerse a actuar 

favor de los intereses de la 
~ncia. • 

M..,_ de nllosdambulln por li cludad ,.......,..,. vida diariamente 

Niíios semiesclavos en EE UU 
D Más de 1 millón de nilios mexicanos entre 7 y 15 anos trabajan en 

Estados Unidos junto a sus padres, en tareas rurales. Esta denuncia 
fue realizada durante la primara reunión conjunta de sindicatos de ~ra
bajadores rurales de México y Estados Unidos por el representante de 
la FLOC (Farm Labor Organization Committee), Baldemar Velázquez. 
"En esos casos ta violación de la legislación laboral norteamericana es 
flagrante. Mientras los ninos contribuyen con su trabajo a la abundancia 
de alimentos en Estados Unidos, las companlas trasnacionales dei área 
agroindustrial, como la Campbells, por ejemplo, los someten a condi
ciones de trabajb absolutamente inhumanss", expresó el dirigente. EI 
80% de la población infantil que labora sufre de desnutrición, no recibe 
educación y habita en condiciones de extrema pobreza. 

"Por increfble que parezca -afirmó el representante de la organiza
ción sindical norteamericana- esas criaturas son vendidas por los coyo
tes (traficantes de ninos) por un precio de 250 dólares a los granjeros de 
la zona, para ser empleados en la temporada de cosecha." Y en las 
granjas los menores son intimidados para que no se quejen a,las auto· 
rldades por los meios tratos que reciben. "EI bajfsimo nivel de instrue· 
ción de tos nlrios y el desconocimiento de sus derechos favorece la acti
vidad de esos inescrupulosos", serial~ Velázquez. 
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Clf NCIA Y TE CNDIDGIA 
KENIA 

Pescar más y mejor 
Un profesor de la Unlversldad de Nairobl se Instala en una 

comumdad de pescadores riberena dei lago Victoria, 
para estudlar sus hábitos y desarrolar formas de mejorar 

el procesamiento dei pescado 

Andrea. Prszmowskf' 

E n la playa, la gente esperaba 
ansiosa, los ojos fijos en el 
pequeno bote pesquero de 

vela azul. A medida que se acercaba, 
el grupo se aproximaba ai agua, se
guido por ninos descalzos. Cuando el 
bote atrac6, los compradores se dis
putaron la primera fila para ver pri
mar primero y tener igual oportuni
dad. Sin pérdida de tiempo, en mi
nutos, las seis enormes percas dei 
Nilo fueron nevadas a la piava para 
ser pesadas y ponerles precio. la es-

cena se repite cientos de veces ai día 
en las muchas playas de desembar
que dei lago Victoria que toca tres 
palses africanos: Kenia, Uganda y 
Tanzania. Es con urgencia y sentido 
de competencia que cada captura pa
sa rápidamente de los botes a los 
compradores para procesamiento o 
para venta en el mercado a donde se 
lleva a pie, en bicicleta o en 6mnibus. 

Si bien la industria pesquera res
pondió sólo por el 0,2% dei PIB de 
Kenia entre 1971 y 1981, para los luo 
y los luyia de la región occidental dei 
pafs que explotan el lago Victoria, es 
un gran negocio. Se trata sin duda de 
la actividad económica más impor-

tante. Tamblén es la 
primara fuente de 
proteína para los seis 
millones de habitantes 
de la cuenca dei lago 
Victoria en territorio 
de Kenia. la pesca, el 
procesamiento y el 
mercadeo emplean ca
si la mitad de la pobla
ci6n en edad laboral. 

Cualquier otra 
perspectiva económica 
es limitada. Las lluvias 
son escasas, el suelo 
es pobre, la agricultura 
es básicamente de 
subsistencia y los tra
bajos remunerados 
son pocos. la mayor 
exportación dei área 
ha sido su gente, hacia 
Nairobi, la capital, y 
otras ciudades. 

Aumentaria 
producd6n y 
el lngreso 

SelamlloneadeW.tta1N8de Kmlavlvendelapaca 
los esfuerzos por 

aumentar el empleo y 
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majorar el nivel de vida deben cen 
trarse en la industria pesquera, dl 
el Dr. Gilbert Ogutu, un soci61og 
keniano, profesor de la Universida 
de Nairobi, Ogutu espera que la ln, 
vestigación auspiciada por CIIO1, qu 
él realiza en el lago Victoria indiqu 
las formas de hacer la industria m 
productiva, asegurando ai mism 
tiempo que los beneficios permanez 
can en la región. 

EI lago Victoria es el mayor pro 
ductor de pescado de Kenia. Desd 
mediados de la década dei 70 haste 
1981, su cosecha anual aument6 d~ 
17 mil a más de 39 mil toneladas. E 
gobierno keniano ha establecido un 
meta de producci6n de 50 mil tone 
fadas para 1988 (una cuota sustanci 
de la meta nacional de 120 mil). j 

EI Dr. Ogutu creció a pocos kiló, 
metros dei lago. E I fue testigo de 1 
creciente comercialización y moder· 
nizaci6n de la industria y la disminu· 
ción de ciertas especies de peces 1 
medida que se introdujeron en el la· 
go nuevos tipos. También ha obser· 
vado los efectos sociales dei rápido 
crecimiento demográfico en el área y 
el alto desempleo entre los egresa· 1 

dos escolares tempranos, muchos de 
los cuales van a la industria pesquera 
en busca de empleo. 

En su investigación actual, el Dr. 
Ogutu espera descubrir cómo los dl· i 
rigentes políticos 'J( la gente emplea· 
da en pesquerla pueden responder ~ 
mejor a los cambios en la industria. ' 
la lnvestigación se centra en el esta"! , 
do socioeconómico de los J)Bscado· 
res y los mercader. s de pescado, la, 1 

razones de su êxito o fracaso, sus t 
vínculos con otras partes de la eco- 1 

nomfa y las cadenas de mercadeo, ~ 
Desde abril de 1985, Ogutu y sus li 
asistentes han estudiado cuatro de 
los distritos pesqueros kenianos. 11 
concentrándose en 12 playas centra ~ 
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~ E1 lago Vk:t,rla 8stl eoo/avsdo en la h'onfera de 
m palses sfrtcsnos: Kenls, Uganda y 

~ Tanz:anls, ql/8 exp/Olan la pesca 
rl 

li 
~ les ~e desembarque. Ellos han usado 
~ registros oficlales de 1984 y 1985, asl 
,, como sus propias observaciones y 
a' una extensa encuesta realizada en 64 
l playas de desembarque y 52 mer
~ cados. 
~ 
• Beneflcioa desiguales 

r: La investigación ha subrayado una 
1. de las mayores preocupaciones dei 
1• Dr. Ogutu: la gente que realiza el 
1r Qr'l;'eso dei trabajo en la recolección y 
1,
1 
Procesamiento no recibe una cuota 

~.adecuada de beneficios. 
' EI pescador tfpico es un joven t;&· 

s sedo, entre 21 y 35 anos, muy proba-
1 biemente con educación primaria 
• solamente. Mês de la mitad de ellos 
L trabajan por contrato y sólo el 12% 
1 P0see sus propios botes. 
1 Si bien su lngreso mensual pro
l media es bastante alto para el nível 
a local -unos 92 dólares- la mayor 

parte de las ganancias es para los 
duenos de los botes y de los aparejos 

• depesca. 
De la captura total diaria de cada 

: bote, se paga sólo el 10% a los jor
~ nateros, usualmente 4 hombres por 

bote. El Mlnlsterio de Pesquerfa y las 
~ cooperativas pesqueras tocaies to
~ man el 10% y otro 10% cubre los lm

lltevistos. EI 70% restante lo consti-
1 
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tuye una ganancia destinada a lo que 
Ogutu llama los "propietarios au
sentes ~e los botes", muchos de los 
cuales v1ven fuera de la región Y nun
~a han puesto pie un en un barco. 
Ellos explotan a estas jóvenes", dice 

Ogutu. A él le gustarfa ver cambiar 
esta relación de manera que el ingre
so se distribuyera más equitativa
mente y que los pescadores locales 
pudieran comprar su propio equipo. 
Entrar a la industria enforma distinta 
a la. de jornalero contratado es muy 
dlffc1I para los trabajadores tocaies. 
Un bote cuesta unas 500 dólares y el 
resto dei equipo puede costar unos 
900 dólares. 

"Es factible aumentar la captura 
en et lago Victoria, pero bajo la pre
sente estructura esto sencillamente 
seria aumentar las ganancias de los 
propietarios de los botes", dice 
Ogutu. EI sociólogo busca nuevas 
fórmulas para que los pescadores 
puedan aumentar sus ingresos, dedi
céndose también ai mercadeo dei 
pescado. 

Actualmente, el trabajo dei pesca
dor termina una vez que la captura se 
entrega ai comprador. Este puede 
entonces enviar el pescado fresco 
directamente ai mercado por trans
porte pôblico, o en el caso de los de
tallistas más grandes, en camiones 
refrigerados que lo llevan a Nairobi, 
a 340 kilómetros. Sin embargo, la 
mayorla dei pescado se vende y con
sume en la misma región. Debido 
a la corta perdurabilidad dei pescado 
fresco, casi un 60% de la captura se 
procesa antes de comercializarse. 

Comunidades Informal• 

Desde que fue introducida en el 
lago en los alios 60, la perca dei Nilo 
ha aumentado rápidamente y para 
1984 representaba más de la mltad 
de la captura en 'diez de las playas de 
desembarque seglln el estudio dei 
Dr. Ogutu. Entretanto, la tilapia, la 
anterior especie dominante, ha dls
mir1\Jido de manara alarmante • 

A\Jnque hay una gran controversla 
sobre quién es responsable por el 
cambio de población, el Dr. Ogutu 
preflere no tocar ese asunto: "el lago 
no está sin peces", dice. Lo impor
tante para él es saber "lcómo puede 
la especle dominante (perca) ser ex
plotada para el beneficio de los pes-

cadores y los comerciantes locales?" 
P~ra responder a esto hay que 

considerar toda una gama de aspec
tos, desde la nutrición hasta los há
bitos de cocción y el procesamiento. 
EI gusto local -todavta favorece la ti
lapia a pesar de la abundancia de la 
perca; mucha gente la encuentra muy 
gras?sa· EI precio refleja esta prefe
renc1a: en la playa, la tilapia vale tres 
veces más que la perca. Una de las 
metas de Ogutu es encontrar mejo
res formas de procesar y cocinar la 
perca para aumentar su atractivo y 
valor. 
En una muestra de 250 comerciantes, 
se encontró que 74% eran .... mujeres, 
casadas en su mayorfa, con tres a 
d}ez hijos. Algunas viajan más de 65 
kilómetros para llegar a la playa. Mas 
de la ll'\itad de las entrevistadas pa
saban de dos a cinco dfas por sema
na en la playa de desembarque pro
cesando el pescado que compraban y 
regresando luego a sus hogares. Una 
costumbre que ha !levado a la forma
ción de comunidades muy sueltas de 
mujeres y ninas en las playas. 

Une de tales comunidades es 
Uhanya Bay en el extremo noreste de 
la playa keniana, una destartalada 
colección de chozas de un solo am
biente con paredes de bar-ro y techos 
de hierro corrugado o de paja. 

Distribuidos entre las casas hay 
hornos para ahumar el pescado, he
chos de barro y paios. A lo largo de 
la pequena -eomunidad se frfe el pes
cado, se tuesta, se seca ai sol y se fi
letes. 

En el pico ascendente, la pobla
ción llega a mil personas, incluyendo 
unos 100 mil ninos, muchos de ellos 
en edad preescolar. Aun asf, la es
cuela mês cercana está a cuatro kiló
metros. 

Luch1 contra el tiempo 

Una de las recomendaciones de 
Ogutu consistirá en solucionar lo 
inapropiado de las instalaciones de 
tales comunidades. También le preo
cupe el dano social causado por la 
separación de los miembros de la 
famUia, asf como las dÍficultades eco
nómicas asociadas a un negocio tan 
arriesgado como el dei pescado. 

Puesto que la mayor(a de las mu
jeres depende dei transporte local 
para llevar el pescado ai mercado, 
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una averfa dei ómnibus o la pincha
dura de una llanta en una bicicleta 
podrfan echar a perder toda la carga 
de pescado. "lHay alguna forma de 
mejorar el procesamiento, abaratar el 
transporte y hacerlo más confiable 
pa ra que el dano sea mínimo?", pre
gunta el doctor Ogutu. 

La técnica de procesamiento ma
jorado aumentará tanto la vida co
mercial como el valor de los varios 
productos de la pesca. Una vida co
mercial más larga permite a su vez 
una mayor expansión dei mercado. 
Con pescado fresco, cada hora gana
da expande el radio dei mercado in
mediato en 50 kilómetros o un míni
mo de 200 mil consumidores poten
ciales. 

EI tipo y la caliclad dei procesa
miento varían ampliamente de playa 
a playa. Aunque algunos comercian
tes hacen un esfuerzo para mantener 
fimpio su pescado, " las condiciones 
antihigiénicas reducen drásticamente 
la vida comercial de la mayorfa de las 
especies". 

Educar para mejorar 
los resultados 

Mediante la educaión y la discu
sión dei resultado de sus observacio
nes e investigaciones con la pobla
ción local, el Dr. Ogutu espera ver 
una mejora en la manipulación dei 
pescado desde el momento en que es 
capturado hasta que es consumido. 
Esto expandirá los mercados, au
mentará el valor económico y los ni
veles nutricionales y mejorará los in
gresos producidos por la comerciali
zación. 

AI Dr, Ogutu también le gustarfa 
construir un modelo de playa de de
sembarque para demostrar cómo es 
posible mejorar los resultados con 
poco esfuerzo. Esa playa tendrfa 
instalaciones majoradas como pla
taformas elevadas para secar y ahu
mar el pescado. 

"EI aumento dei ingreso local me
diante la majora de las operaciones 
de pesca y sus colaterales sólo puede 
tenet un efecto positivo general en la 
región por la importancia de la in
dustria para mucha gente", dice 
Ogutu. Según él "todos los bifletes 
que circulan en la regi6n- huelen a 
pescado". • 
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DTAI 
INGENIERIA GENETICA 

EI director dei Programa de 
Salud Animal dei Instituto Lati
noamericano de Cooperación para 
la Agricultura (IICA), Harry 
Mussman, manlfestó su temor en 
relación a los efectos sobre el me
dio ambiente de los nuevos orga
nismos creados a partir de la mo
dificación dei ácido desoxirribonu
cleico (ADN), la sustancia dei ntl
cleo celular que contiene el código 
genético. La intervención dei 
hombre en las cadenas de ADN 
consiste en el uso de enzimas para 
retiraria o alterar1e genes. 

Por su parte David Kingsbury, 
un experto de la Fundación Na
cional para la Ciencia de Estados 
Unidos, sefialó que la ingenierfa 
genética ha permitido obtener im
portantes adelantos tecnológicos, 
entre los cuales .citó el mót,o que 
produce la penicilina penlclllum 
::hrysogenum, cuyo rendimiento se 
multiplicó por' 100 en los últimos 
anos. 

A todo esto, cientlficos de la 
universidad norteamericana de 
Stanford aseguran que dentro de 
15 anos será posible alterar los 
cromosomas humanos. As(, se lo
grará identificar los genes que 
propician la aparición de enfer
medades, desde la esquizofrenia 
hasta el câncer, con lo que -se 
afirma- los méd;oos podrán pre
parar remedios capaces de modi
ficar las funciones dei organismo 
humano de acuerdo con las nece
sidades dei paciente. 

En el Tercer Mundo, mientras 
tanto, la preocupación es otra. EI 
ministro de Ciencia y T"8Cnología 
de Costa Rica, Rodrigo Zeledón, 
enfatizó recientemente que 'ª 
biotecnolog(a en los países de
sarrollados se concentra cada vez 
más en manos de empresas pri
vadas que vedan el acceso ai co
nocimiento ai patentar caracterla
ticas genéticas de plantas 9 anl
males. "Algunos de nuestros pro
duetos primarios de exportación 
-ejem'plifica Zeledón- podrlan ser 
desplazados por sucedineos ori
ginados en prQatsos blotecnológl-

cos, como ya ocurre con los edul
corantes". 

HIERBA CHINA CURA 
ESTERILIDAD 

EI Dr. Zeng Chaowen, un médi
co de Pek(n, es el creador de una 
medicina elaborada exclusiva
mente de hierbas chinas que esti
mula la espermatogénesis. Zeng 
explica que' la esterilidad masculi
na puede ser causada por un mal 
funcionamiento dei hipotálamo y 
de la pituitaria, por hipotiroidlsmo 
o hiperadrenalismo. 

Usualmen.te la medicina occi
dental trata el problema mediante 
hormonas o a través de la cirugla 
dei epidídimo, métodos que, se
gtln el médico chino, ofreceo re
sultados insatisfactorios además 
de provocar en algunos pacientes 
reacciones adversas. Los médicos 
chinos, durante siglos, han utiliza
do hierbas para tratar esta dls
función. 

EI "Poder Zeng", Inventado 
por el médico de Pek(n, se basa en 
una receta originaria dei siglo XIII 
y contiene 17 hlerbas que han sido 
muy usadas por la medicina china. 
Una experiencla realizada con 500 
pacientes en el hospital de Ylmln, 
~onde el doctor Zeng dirige el 
Instituto de Esterilldad Masculina, 
mostró resultados clínicos positi
vos en 498 casos. 
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Los guardianes de la "madre tierra" 
en su prlmera reunlón en 
suelo europeo. un grupo 
de representantes de ras 

comunidades lndlgenas de 
América acMrtló a las 
soctedades modernas 

sobre el pels,o 
de destruir la naturaleza 

Essma Ben Hamida 

"Estamos indlsolu
blemente unidos 
a la tierra, pertene
cemos a ella y si 
nos desplazan por 
la fuerza, no po-

·• dremos sobrevivi,", 
Este dramático 

• mensaje fue for
mulado por un re
presentante de los 
indlos navajos nor
teamericanos en 
Milán, en ocasión 

de la rec:lente Reunión Internacional 
de los Pueblos Indígenas de América, 
organizada por la Fundaclón Luigi 
Negro y otras Organlzaciones No 

, Gubernamentales de diversos países 
europeos para el Estudio de las Cul
turas Etnlcas. 

De la reunión participaron tam
bién, representantes de los shuar de 
Ecuador, los mapuches de Chile, los 
kogui de Colombia, los colas de Ar
gentina, los kuna de Panamá y los 
krensk de Brasil. To dos ellos trasmi
tleron a los europeos un mensaje 
unánime: "Los índios somos los 
mejores guardianes de la madre 
ti erra". 

Rnpeto por la Naturaleza 

"Ourante milenlos, los pueblos in
dígenas de las tres Américas hemos 
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vivido en perfecta armonía con la 
Naturaleza. Nuestra relación con la 
tierra es profunda y dinámica. Nues
tras raíces espirituales y sociales 
brotan de uhiri (tieml en el lenguaje 
de los·yanomani dei Brasil", selialó 
Theresa Shiki, una anciana repre
sentante dei pueblo shusr. 

Crfspulo Puksu lgualikinya, repre
sentante de los índios kuna, pana
mei'ios, expllcó que el respeto por la 
Naturaleza forma parte de los fun-. 
damentos de la cultura índia. "Caza
,.os y pescamos para obtener ali
mentos, no por deporte como el 
hombre blanco. Nuestro territorio se 
ha convertido en un lugar extral\o en 
el mundo, donde los animales acu
den en busca de refugio escapando 
de las amenazas de destrucción pro
venientes de la civilización bianca", 
agregó lgualikinya. 

Ramón Gil Barros, representante 
de los lndlos koguls de Colombla, ex
plicó elocuentemente como entiende 
su comunldad la relación entre el 
hombre y la Naturaleza. EI grupo ha
bltó durante 500 al\os en la cima de 
la Sierra Nevada a 5.000 metros so
bre el nível dei mar, en un lugar -di
jo- donde "somos árboles y los 6r-

boles son seres vivos; somos agua y 
el agua es gente; somos brisa y, si 
acabamos con la atmósfera, mori
ríamos ai instante." 

"EI hombre blanco, en cambio, 
viene a nuestra tierra, la disfruta, ex~ 
plota sus recursos y la abandona. 
Ahora -cuando los recursos natura
les de la tierra están en vías de extin
ció~ la civilización bianca trata de 
!legar a la luna o a los otros plane
tas", sel\816 Roberto Cruz, dei grupo 
kwak/uli de Canadá, miembro dei 
Consejo Internacional dei Tratado 
lndlo. 

EI representante de los mohswk de 
Estados Unidos, Douglas George, 
acusó a los indoeuropeos de no tener 
•,espeto por la Naturaleza, ni por el 
pueblo indígena. Ningún desastre 
natural -subray6- causó tantos es
tragos en la tlerra como la civilización 
occidental". Douglas afirmó también 
que los colonizadores europeos ex
terminaron en Estados Unidos más 
de 140 especies de aves. 

La ...,.nu _.,. en los j6venes 

A su vez Wallace Black Elk. que 
fue testlgo de la masacre de índios en 
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Wounded Knee y es nieto de un lfder 
legendaria sioux, dijo que los blancos 
"no sólo han destruido nuestras 
tierras y ríos, y robado las reliquias 
de nuestros antepasados, sino que 
ahora convierten nuestros cemente
rios en basureros de sus desperdicios 
tóxicos radiactivos". 

A ejemplo de lo que ocurre en 
Brasil con los yanoma.rris, comunida
des indígenas enteras en diversos 
países son desplazadas de sus terri
torios para construir proyectos gi
gantescos: represas, plantas hidroe
léctricas y autopistas, finaAciadas por 
el B~nco Mundial, por la Comunidad 
Económica Europea y por las cor
poraciones trasnacionales. 

Muchos de los oradores presentes 
en Milãn afirmaron que la s~lidaridad 
de las nuevas generaciones que cre
cen en el mundo occidental-cada vez 
mãs conscientes de que lo que está 
en peligro es el futuro dei planeta- es 
una de las principales esperanzas de 
supervivencia. 

Airton Krenak, representante ya-
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nomarri, hizo un llamado a la con
ciencia de los europeôs: "ustedes 
pueden presionar a sus gobiernos 
para que detengan la financiaclón de 
estos proyectos. La destrucción dei 
medio ambiente en la Amazonia ne
vará ai aniquilamiento de nuestro 
pueblo y causará más desastres eco
lógicos en el resto dei planeta". 

Los peffgros dei patemaRsmo 

En relación a lo que el Norte pue
de hacer para asegurar la supervi
vencia de los pueblos indígenas, Jor
ge Valiente ·ouipildor, delegado cola, 
formuló el slguiente llamamiento ai 
Fondo Internacional para el Desar
rollo Agrfcola (FIDA): "Para alcanzar 
nuestra realización económica y cul
tural precisamos algunos recursos 
tecnológicos, pocos y simples. No 
necesitamos que ninglln otro pueblo 
nos desarrolle". 

De acuerdo con Roberto Haudry 
de Soucy, funcionario dei Fida, los 
pueblos indfgenas pueden promover 

su propio desarrollo, porque "aun
que sean pobres y carezcan de fon
dos para invertir, poseen una riqueza 
de conocimiento de la Naturaleza y 
dei medio ambiente que les permiti
ria explotar sus propios recursos 
sin destruirlos". 

AI referirse a algunos produé,.:,s 
desarrollados por los indios sude
mericenos, como plantas rtiedicinales 
y textiles, De Soucy sugirió que una , 
forma práctica de brindarias apoyo 
seria promover estos productos y en- , 
contrar mercados para ellos. Sin em- '
bargo, el técnico advirti6 sobre la 
voracidad de las trasnacionales capi
talistas "que podrfan adueilarse de la 
producción y de las técnicas indí
genas." 

"Es necesario hecer una alianza 
entre las técnicas índias y la te<;nolo
gfa occidental" afirmó el experto, 
"las inversíones que favorezcan a los 
Indígenas no deben privarlos de su 
capacldad de admi,:iistración y los 
proyectos deben ser discutidos, di· 
sei'íados y aprobados por ellos 
mismos." • 



Alerta en la 
, ~ h 

Antartida ~:. . .,, 
La flora y la fauna antárticas y todo el ecoslstema de la reglón 

podrán ser afectados por la depredación de las riquezas mlnerales, 
en la cual ya están comprometidas algunas de las grandes potencias 

Roberto Ampuero Espinoza 

L a institución ecologista lnter
national Greenpeace denunció 
que el creciente interés de las 

nadones lndustrlales por explotar las 
matarias primas de la Antártida pon
drá en peligro el clima dei mundo. 

Funcionarios de Greenpeace su
brayaron recientemente que el con-
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venio sobre la Antártida, suscrito en 
1961 por 12 palses para regular la 
soberania en el sexto continente, po
drá ser revisado en 1991, lo que per
mitirá establecer normas de explota
ción conjunta de las materias primas. 
De acuerdo con investigaciones, el 
derrame accidental de petróleo desde 
futuras plataformas perforadoras 
antárticas -un fenómeno común en 
cualquier región petrolera- o de 
sustancias anticongelantes, propicia
rfan deshielos y harlan subir sensi
blemente el nivel de los océanos. AI 
mismo tiempo, afectarlan ai conjunto 
de la flora y la fauna antárticas cuya 
capacidad de resistencia se ve muy 
reducida a temperaturas superiores a 
caro grados centígrados. La actividad 
minera e industrial, ariaden algunos 
especialistas, generarla una consi
derable cantidad de polvo, que se 
depositaria sobre el hielo e incre
mentaria sus temperaturas, ocasio
nando un desplazamiento mucho 
rrfés rápido de los glaciares. 

Según estudios científicos, no 
existe otro ecosistema más sensible y 
lento en sus reacciones que la Antár
tida: una cáscara de banana requiere 
más de cien arios para descomponer
se y un pen común necesitarla más 
de setenta arios. 

De acuerdo con un documento di
vulgado por Greenpeace, la difusión 
de la teoria que sostiene que la An
tártida habrla sido parte de un conti
nente gigantesco, integrado además 
por América dei Sur, Africa, Australia 
y la lndia, permite suponer que en 
esa región hay yacimientos de meta
les preciosos, gas, carbón y petróleo. 
Cienfficos soviéticos -agrega la or
ganización ecologista- descubrieron 

l• ecologista denunclan la depredacl6n 

que en la costa antártica, en la direc
ción dei Océano Indico hay yaci
mientos de hierro con unos 100 mts. 
de espesor y más de 129 km de lon
gitud, suficientes para abastecer ai 
mundo durante 200 arios. 

Por su parte, un informe dei Ser
vicio de Prospección Geológica de 
EE UU afirma que las reservas de 
petróleo de los mares antárticos al
canzan más de 15 millones de tone
,ladas y las de gas, más de tres trillo
nes de metros cúbicos. 

EI documento inicial sobre la An
tártida (firmado por Australia, Bélgi
ca, Chile, Francis, Japón, Nueva Ze
landia, Perú, Polonia, Rumania, Sue
cia, esparia, Checoslovaquia, Hungria 
y Uruguay) no prevera la explotàción 
de materias primas, pero en algunos 
depósitos minerales ya han comen
zado actividades de prospección por 
parte de los países industrializa
dos."Puede imaginarse fácilmente 
-dijo un vocero de Greenpeace- el 
interés de los estados industriales 
por el continente helado. Ellos no 
van a aceptar fácilmente que la An
tártida sea declarada parque mundial 
bajo la protección de la Huma
nidad". • 
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Los códigos de la ecología 

L a palabra ecolog{a proviene 
dei griego olkos y significa ca
sa, lugar donde se vive. EI es-

pacio donde vive el hombre es el 
planeta Tierra. EI significado de la 
expresión medio ambiente se aproxi
ma más a la palabra alemana umwelt: 
el mundo que nos rodea, el arrtJula!e 
de los latinos. 
, En los liltimos diez anos la palabra 

ecologfà hizo una rápida carrera; en 
los medios de comunicación hace 
uso y abuso de ella gente que no tie
ne ni sospecha de su significado 
exacto. Peor alin: la mayorfa de los 
artfculos publicados sobre el tema 
utilizan un nuevo lenguaje: el "ecolo
gés", difícil de entender para el co
mún de los mortales. 

Parte dei trabajo de los periodistas 
consiste en reescribir de forma clara 
y accesible para todo el mundo lo 
que muchas veces está codificado (a 
propósito) en lenguajes cerrados, re
servado sólo para entendidos. Pero, 
"Lqué es -en la prâctica- la ecolo
gía?". LEs una ética para la protec
dón de la Naturaleza? LUna estética 
contestataria? l Un movimiento ro
mântico de retorno a la Naturaleza 7 
LUna filosofia nueva? LO acaso un 
mensaje? 

T ai vez, la ecología sea un poco de 
todo esto. Su historia es breve pero 
rica y seguramente tendrá un gran 
peso en el futuro de la Humanidad. 
No puede ser de otra manera: la 
ecologia pudo desarrollarse gracias a 
los avances más recientes de la botâ
nica, la z_oologla, la geografla, la l>io
química, etc. Pero encontró su iden
tidad ante el aumento de la dsstruc
ción sistemática y de la agre$i6n 
brutal a la Naturaleza. En este senti
do, la ecología representa cada vez 
más una inquietud existencial -y po
lltic&- de las nuevas generaciones 
preocupadas con la preservación dei 
bien más precioso: la VIDA. 

Paulo Ramos Derengosk, .. 

Raymond Undman, un escritor 
que murió a los 27 anos de edad, fue 
el creador, en 1942, de la palabra cla
-ve ecosisl9ma, base de todo el estu
dio de la ecología moderna. EI eco
sistema. es un concepto que incluye a 
todos los organismos vivos que ha
bitan un espacio determinado en un 
momento específico, sus relaciones 
recíprocas y las de cada uno con el 
medio. EI ecosistema es un concepto 
que abarca más que la suma de sus 
partes, pues su esencia reside en la 
integración de los elementos que lo 
componen. Recién después de for
mulada esta definición, empieza a 
comprenderse eJ, funcionamiento de 
ciertos eoosistemas, como los de
siertos, las selvas, los estuarios, etc. 

Glourio de .,ecologismos• 

He aquf algunas palabras claves 
dei misterioso dialecto: 

Ambiente: conjunto de agentes ff
sicos, químicos, biológicos, etc. cuyos 
efectos directos o indirectos afectan a 
todos los seres vivos. 

Aerobio: organismo que necesita 
dei oxfgeno para su metabolismo. 

'Biodegradadón: descomposíción 
de un compuesto orgânico. 

Biósfera: capa superficial dei pla
neta que incluye el suelo, el aire y el 
agua y dentro de la cual se dan las 
condiciones para la supervívencia de 
los seres vivos. Fuera de la biósfera 
no existe vida. 

Banco genético: área específica 
para la preservación de las especies 
vivas, amenazadas o no de extinción. 

Cadena aumentaria: transferencia 
de alimentos de un organismo para 
otros, como si fueran eslabones de 
una cadena. 
.. Ciclo biogeoqufmlco: serie de es

tados por los que pasan los elemen
tos de la biósfera, en una especie de 
engranaje perfecto, similar ai meca-

nismo de un reloj. 
Dlsdímax: situeción que se esta

blece cuando un ecosistema es alte
rado por influencias externas, que le 
impiden cumplir sus ciclos. 
· Ec:osistema: unldad básica ecoló
gica que retine determinadas comu
nidades de seres vivos. 

Entropfa: ley de la bioquímica por 
la cual la energía siempre se trans

-forma de formas más concentradas 
hacia formas menos concentradas. 

Fltozooplancton: conjunto de mi
croorganismos dei reino animal y 
vegetal que viven en suspensión en 
las aguas y que sírven de alimentos 
para otros organismos. 

Habiiat: parte dei ecosistema 
donde vive un cierto tipo de orga
nismo, que ai ser destruído puede 
!levar a la extinción de una o mâs es
pecies. 

Pesticidas: sustancias químicas 
venenosas, utilizadas para combatir 
plagas, que acaban impregnando los 
rios y mares, destruyéndolo todo. 

Depredaci6n: eliminación de unos 
animales por otros. Dentro de ciertos 
límites es necesaria, pero cuando se 
ve alterada puede acabar con espe
cies enteras. 

Rama: división en el reino animal 
o vegetal que, a su vez, podrá subdi
vidirse en clases, órdenes, familias, 
géneros y especies. 

tecn6sfera: concepto que engloba 
ai conjunto dei sistema tecnol6gico 
montado por el Hombre que, mal 
conducido, puede destruir la vida. 

Estas son solamente algunas pa
labras. Es preciso recordar que de la 
lucha entre la tecnósfera y la biósfe
ra, dei Impacto cada vez mês brutal 
de la primera sobre la segunda, ha
brâ de resultar la supervivencla o no 
de las especies en nuestro planeta. 
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Y adrni' un motivo n e a Brasllia 
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