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ai lector tor ai lector ai lector ai lector 

Cuando cuadernos dei tercer mundo fue fundada, 
en 1974, todavía no había sido acu1'ado el 
término Nuevo Orden Informativo, ;,ero ya los 
No Alineados habían expresado en Argel que las 

muchas ilusiones -el Tercer Mundo sabe que ya 
no puede esperar apoyo de los Estados Unidos 
para el desarrollo independiente de sus 
comunicaciones- y plantea el desaffo 

, estructuras de la comunicación internacional 
constituían una herencia nefasta dei pasado 
colonial y contribu(an a mantener los lazos 

de buscar nuevos cam inos para hacer oir 
la voz de los oprimidos. 

de dominacíón ideológica sobre el Tercer Mundo. 
Nuestra revista surgió precisamente como un 
esfuerzo concreto para contribuir a generar una 
información alternativa, reivíndicación de los 
países en desarrollo que hoy es reconocida como 
válida y legítima por las Naciones Unidas y la 
mayor (a de los gobiernos dei planeta. 
No obstante, la bata lia de la información 
continúa. La reunión de Acapulco marcó el finde 

Ese es el tema central de esta edición de cuadernos 
dei tercer mundo y esa es también la razón de 
ser de nuestra revista, que desde 1974 hasta hoy ya 
lleva publicados dos millones y medio de 
ejemplares entres idiomas (portugués, 
espanol e inglésl. 
Una importante entrevista en este número con el 
dirigente opositor zairense Karl I Bond confirmará 
ai lector que esta revista informa sobre temas 

Zimbabwe 
( ... ) Una revista especializada 
como cuadernos ha dedicado 
poco espacio a la divulgación de 
lo que ocurre en Zimbabwe. Eso 
no suced(a antes de la llbera
ción. l,Por quá no publican un 
extenso reportaje sobre ese país? 
Henrique J. Paiva, Luanda, A. P. 
de Angola. 

Armamentismo 
Hemos tomado conocim iento 
que el gobierno brasile~o expor
ta un número expresivo de arma
mento hacia varios países dei 
Tercer Mundo. Con el potencial 
de riquezas, ese país deberfa ex
portar alimemos, tan necesarios 
para la población mundial. Rui 
S. Freitas, Oporto, Portugal. 

trascendentes que la gran prensa ignora. • 

Análisis político 
( ... ) Considero que es muy valio
sa la publicación de cuadernos 
dei tercer mundo tanto por el 
contenido, generalmente bien 
documentado, como por el aná
lisis político que tanto contri
buye a entender el proceso ge
neral de la emergencia dei Ter
cer Mundo como el proceso par
ticular dei suceso concreto. AJ
fonso Garcfa Magana, México 
DF. México. 

La Amazonia saqueada 
Es excelente (y triste) el reporta
je sobre la víolación y la devasta
ción de la Amazonia, la más 
completa que he tenido oportu
nidad de conocer. Es una eviden
cia dei crimen cometido contra 
ai pueblo braslleno, la seguridad 
nacional y la ecologfa mundial; 

y todo ha sido planeado con la 
aprobación de los gobernantes 
de este país. Ellos están entre
gando la nación a los piratas in
ternacionales. Luiz Fontes, Sal
vador, Brasil. 

Namibia 
Namíbia ya podr(a haber con
quistado su independencia. An
gola no ser(a constantemente 
agredida y la mancha vergonzosa 
dei apartheid se habr(a borrado 
hace mucho dei continente afri
cano si no fuese por los intereses 
egofstas de los países occidenta
les, que son la mayor conquista 
dei régimen de Pretoria. Este 
mantiene oprimidos a los pue
blos sudafricano y namlbio y 
prolonga el cortejo fúnebre y la 
destrucci6n en Africa Austral. 
Luls S. Fidalgo, Lisboa, Portugal. 
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editorial 

Lalucha 
por el 
Nuevo Orden 
Informativo 

6 • tercer mundo 

La reciente reuni6n dei Consejo 
lntergubernamental dei Programa Internacional 
para el Desarrollo de las Comunicaciones (ver 
nota a continuación) sirvló para actualizar la 
problemática relativa ai Nuevo Orden 
1 nformativo Internacional ( NO 11). 
Es éste uno de los asuntos centrales dei diálogo 
Norte-Sur y una de las reivindicaciones 
fundamentales dei Movimiento 
de Países No Allneados. 
EI Consejo, reunido en Acapulco, hab(a 
recibido la misión de concretar los proyectos que 
los países dei Tercer Mundo consideraron de 
indispensable y urgente realización en el campo 
informativo. Pero en el curso de las sesiones qued6 
en evidencia la escasez de los recursos económicos 
obtenidos. Por consiguiente sólo unos pocos. 
entre los numerosos proyectos presentados por las 
delegaciones asistentes, podrán ser financiados, 
mientras que la mayor parte de tos programas 
solicitados debieron ser excluídos. La cita de 
Acapulco, por lo tanto, ofreció un magro balance 
en el plano cuantitativo. Desde tal enfoque se 
podría afirmar que no se vislumbra la posibilidad 
de que, por lo menos en un plazo razonable, se 
pueda dísponer de los recursos económicos y 
tecnológicos que les permitan a las naciones 
subdesarrolladas abrigar la esperanza de poder 
planificar un desarrollo autónomo de sus 
medios de comunicación social. 
Pero éste es sólo uno de los componentes dei NO li. 
que forma parte de una reivindicación de 
carácter global consistente en una equitativa 
distribución de los recursos a escala mundial y en 
el establecimiento de un nuevo orden tendiente 
a acortar las graves e injustas desigualdades entre el 
Norte rico y el Sur pobre y subdesarrollado. 
Los reclamos en pro dei NO li se desarrollaron 
paralelamente ai debate sobre el tema principal y 
complementario de aquel, el Nuevo Orden 
Económico Internacional (NOEi). Y fue durante la 
IV Conferencia Cumbre de los Países No Alineados 
(Argel, 1973) que el Movimiento adoptó un 
articulado programa sobre el establecim iento de 
un nuevo orden internacional. EI ordenam iento 
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que el Tercer Mundo cuestionó es la actual 
situación, caracterizada por una extrema 
concentración en favor de las empresas 
transnacionales que seleccionan, producen y 
distribuyen internacionalmente las informaciones. 
E I sistema transnacional ha configurado un virtual 
monopolio en el campo informativo. Una de las 
consecuencias es la dispar corriente informativa 
entre Norte y Sur. Las noticias provenientes dei 
Occidente capitalista invaden a los medios de 
comunicación dei Sur, multiplicando 
artificialmente a nivel de lmagen, la importancia 
y la influencia dei Norte. Por el contrario, las 
informaciones y por lo tanto las aspiraciones, las 
realidades y los problemas de los países 
subdesarrollados rasultan poco menos que 
desconocidos en razón de que el sistema 
transnacional opera inicuamente en la dlrección 
sur a norte. Las informaciones dei Sur, en efecto, 
son pocas y fragmentarias y distan de guardar 
proporción con la magnitud de estos países que 
ocupan las dos terceras partes dei orbe (y lo 
mismo cabe afirmar sobre los países socialistas). 
Este mecanismo de información vertical y 
discriminatoria es asimismo un instrumento de 
incomunicación dentro dei Sur, pues obstruye la 
circulación en sentido horizontal. Por lo tanto 
las distintas regiones dei Tercer Mundo están 
incomunicadas entre sí. En Africa, por 
ejemplo, poco o nada se informa sobre los 
pro~sos de América Latina o de Asia. De tal 
manera el sistema transnacional atenta contra el 
necesarío proceso de identidad y de 
concier,tización dei T ercer Mundo. 
Pero quizás el aspecto más negativo es el relativo 
ai contenido de esas informaciones, que responde 
naturalmente a sus generadores, los intereses dei 
capitalismo transnacional. Este considera a la 
noticia como una mercancía y privilegia, por lo 
tanto, a lo espectacular y a lo sensacional, as( 
como prefiere un tratamiento superficial. 
Prevalecen los criterios comerciales en vez de los 
culturales y formativos que deberían estar 
garantizados. Pero si ello se verifica en general y 
da lugar a las críticas más severas que se formulan 
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dentro dei propio norte, ese mismo universo 
informativo, ai penetrar en el sur, produce 
un impacto mucho más pernicioso y deformante. 
Como es obvio, los valores contenidos en dichas 
informaciones corresponden a las ricas sociedades 
capitalistas y no pueden sino chocar con los 
legítimos intereses de países subdesarrollados y 
dependientes. Para tomar los ejemplos más 
resaltantes, las noticias y las imágenes exportan 
un consumismo que, grosso modo, corresponden a 
las clases medias de las naciones ricas, fomentanto 
por consiguiente tendencias compradoras en 
amplias arpas sociales que por su alto nivel las 
economías de esos países se encuentran muy lejos 
de poder satisfacer. 
En cuanto a los intereses económicos dei Tercer 
Mundo éstos son socavados incesantemente por los 
medios transnacionales. Veamos otro ejemplo. 
Aquellos medios de prensa, pertenecientes a los 
países consumidores de materias primas, califican 
como positivas las caídas de los precios y así lo 
describen a todo el mundo. De modo que a los 
productores de café, de azúcar o de hierro, se les 
dice que es alentador para el mercado mundial que 
las bajas cotizaciones de esos productos con 
cuyas exportaciones viven miserablemente, hayan 
sufrido nuevas caídas. Ese universo noticioso 
incluye, además, una visión folklórica y plena de 
prejuicios sobre las sociedades rezagadas y de color, 
así como una exaltaciónde la clvilización occidental. 

Tales, en breve síntesis, la problemática entorno 
dei NOI I. Veamos ahora lo que se ha logrado luego 
de estos anos de debate y de intensa movilización 
para reformar el orden vigente. 
En el plano conceptual es donde mejor se pueden 
apreciar los av\lnces. Merced a la labor conjunta 
de los líderes y de los analistas e investigadores dei 
T ercer Mundo y de figuras progresistas 
occidentales, no sólo se formuló un diagnóstico 
muy preciso dei orden actual y de sus 
instrumentos, así como de sus efectos sobre el 
Tercer Mundo, sino que se fundamentó 
sólidamente la exigencia dei NOII, rebatiendo uno 
por uno los argumentos contrarios de los 
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partidarios dei sistema transnacional. 
Los países dei Tercer Mundo y los países 
socialistas, a los que se unieron algunas naciones 
de Europa Occidental, aislaron a la superpotencia 
norteamericana en las Naciones Unidas, donde la 
oposición intransigente de Washington sólo ha 
sido compartida por una parte dei Primer Mundo. 
La Unesco, que adoptó la temática dei NOII , ha 
sido la caja de resonancía de este debate y el 
escenario de violentas acusaciones dei gobierno 
norteamericano contra esta agencia especializada. 
Se trata ~e una situación que desespera ai 
stab/ishment dei sistema transnarional. Este 
detenta un virtual monopolio en el campo 
informativo y silencia sistemáticamente a sus 
adversarias, pero no puede impedir que éstos lo 
hayan desprovisto de legitimiclad en el seno de la 
comunidad internacional. Prácticamente todas 
las votaciones realizadas dentro de la ONU en los 
últimos anos, as( como todas las comisiones 
constituidas para analizar asuntos vinculados con 
la información, le han dado la 
razón ai Tercer Mundo. 

EI reverso de la medalla se registra en el plano 
práctico. Este consiste básicamente en proyectos 
para desarrollar las comunlcaciones en el Tercer 
Mundo, ya que serfa utópico aguardar 
que el sistema transnacional se autorreforme, 
convirtiéndose en democrático, 
receptivo y horizontal. 

Ahora bien: un desarrollo amplio, veloz y 
coherente dentro dei Tercer Mundo requerir(a de 
un vasto plan multilateral, en el seno de las 
Naciones Unidas. Pero la retracción de los Estados 
Unidos ha significado la imposibilidad de 
programaciones de esa naturaleza. Los límites de 
esta vía están seõalados por la concreta 
experiencia dei PI DC. 

EI que los Estados Unidos y los SP.ctores más 
conservadores de Decidente se opongan 
tenazmente ai NOI I y se nieguen a dar fondos para 
encauzarlo, no debe sorprender. Desde un ángulo 
realista debe más bien verse como un triunfo el 
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que algunas potencias desarrolladas hayan 
efectuado algunas contribuciones. 
De todas maneras en los próximos anos cabe 
esperar de la cooperación multilateral clásica, que 
solamente satisfaga una pequena parte de las 
necesidades dei Tercer Mundo en materia de 
comunicaciones. EI resto, teRdrá que ser obra dei 
propio Tercer Mundo y en menor medida de la 
cooperación bilateral proveniente de gobiernos y 
de núcleos progresistas dei área desarrollada. Sólo 
se podrán registrar consistentes avances hacia un 
NOII como resultado de esfuerzos realizados en los 
propios países en las direcciones slgu ientes: 
Cooperación e intercambio Sur-Sur. Los medios 
dei Tercer Mundo para intercambiar ínformación 
en un sentido horizontal son escasos, pero ello no 
quiere decir que, empleados óptimamente, no 
pueden producir una corriente informativa 
relativamente importante particularmente entre los 
países dei Tercer Mundo. Esto puede planificarse 
a nível regional (ver artículo sobre ASIN) con 
relativa facilidad. Pero también es posible 
instrumentar un intercambio directo entre Africa, 
Asia y América Latina. Las experiencias de IPS y 
dei Pool de Agencias de los Países No Allneados 
as ( lo prueban. La cooperación internacional 
podría fortalecer estas experiencias. Pero su 
expansión real s6lo puede ser fruto de la voluntad 
de lo.s gobiernos dei Tercer Mundo de dotar a sus 
agencias nacionales de los instrumentos necesarios 
y de abririas a un intercambio noticioso intenso. 
Hasta ahora, salvo contadas excepciones, esto no 
sucede. Y la cooperacíón internacional no puede 
sustituir la ausencia de una voluntad política 
esclarecida y firme. 
EI enlace de las agencias seria la primera medida 
para establecer una oorriente informativa. Pero la 
oooperación Sur-Sur puede también extenderse 
a todos los demás planos de las comunicaciones 
sociales, según las características de cada sector y 
plasmarse también en la realización de proyectos y 
en la capacitación profesíonal, ya que dentro dei 
Tercer Mundo hay centros de relativo desarrollo 
que pueden prestar asistencia 
a los menos avanzados. 
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Ambitos nacionales: Es aquí donde, obviamente, 
es posible producir reformas y cambios 
sustanciales. Por medio de la concertación estatal 
se puede articular una política que asegure por 
un lado, la circulación de un espectro noticioso 
acorde con los intereses nacionales, y que sirva de 
referencia ai desarrollo socio-cultural de cada 
nación. Y por otra parte se debeda instituir un 
sistema que prescinda dei concepto de la 
información como mercancía y consagre en 
cambio el concepto de la información como bien y 
como derecho social. 
Contrariamente a lo que sostienen interesadamente 
los adversarios dei NOII este camino no implica 
necesariamente la eliminación de las empresas 
privadas y la destrucción dei pluralismo, ni por 
cierto la institución de un totalitarismo estatista 
en el campo informativo. Lo que necesariamente 
exige es una esfera estatal que concierte 
activamente los intereses de los 
diversos componentes de la sociedad y brinde los 
instrumentos para una información acorde 
con sus requerimientos. 
En cuanto a los medios de prensa dei T ercer 
Mundo el cuestionamiento dei que suelen ser 
objeto no deriva dei hecho de que sean -en su 
gran mayoria- empresas privadas, sino dei 
contenido de sus informaciones. Estas con 
demasiada frecuencia son un simple reflejo de los 
mensajes y de los valores dei sistema transnacional. 
Es que en numerosos casos los intereses 
económicos locales que controlan a los medios 
están estrechamente asociados ai sistema 
transnacional. EI dilema consiste en saber en qué 
medida esos medias, manteniendo su composición 
propietaria, podrían corregir dicha o rientación e 
introducir valores noticiosos adecuados a 
los intereses naclonales. 
Teóricamente podda plantearse este esquema: ai 
Estado le compete ofrecer una estructura apta 
para hacer circular en el país un conjunto 
noticioso, nacional y extranjero, acorde con 
aquellos intereses. Y a los medios -privados, 
cooperativos, estatales- les corresponde una 
selección y un tratamiento independientes 
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y acordes con sus públicos. 
EI conflicto se presenta cuando unos pocos 
privados dominan los grandes medios ejerciendo 
as( un control sobre grandes segmentos de la 
opinión pública y los convierten en meros 
importadores de los valores 
dei sistema transnacional. 
En ámbitos nacionales también hay valiosas 
excepciones de transformación, pero son las 
menos. Es que en lo referente ai NOl I hay dos 
niveles a considerar. El de la acción internacional 
conlleva la conciliación de intereses muy 
diferentes y presenta distintas limitaciones que ya 
hemos considerado. En cuanto a los ámbitos 
nacionales y a la voluntad pol(tica de establecer 
intercambios directos, sólo los gobiernos 
efectivamente comprometidos con la liberación de 
sus pueblos -es decir la minar (a lúcida dei T ercer 
Mundo- estarán decididos a emprender políticas 
orientadas a la concreción de un Nuevo Orden 
1 nformativo. Y aun en estos casos esas políticas 
son frecuentemente postergadas en razón de que 
las prioridades gubernamentales dejan para una 
etapa posterior las transformaciones en el campo 
informativo. De todos modos, en este plano, 
los progresos se darán en la medida en que la 
relación de fuerzas en el T ercer Mundo se vaya 
modificando en favor de los movimientos 
de liberación. 
Es en este nível decisivo donde se presentan 
asociados inextricablemente los problemas de los 
órdenes económico e informativo con la lucha 
por la líberación dei Tercer Mundo. De lo cual se 
desprende que en el plano multilateral y de los 
organismos internacionales es útil y necesario 
proseguir los esfuerzos ya que por estas vías es 
posible conseguir avances y triunfos de indudable 
importancia. Pero ai mismo tiempo debe tenerse 
en consideración que sólo una nueva relación de 
fuerzas podrá encaminar a la constitución dei 
Nuevo Orden en modo global. 
EI camino dei nuevo orden internacional es pues, 
largo y difícil. Pero ineluctable, porque pasa por la 
eliminación de los mecanismos de dominación y 
por la libra determ inación de los pueblos. • 
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E 1 Programa Intemacion$.l para el Desarrollo 
de la Comunicación (PIDC), un ambicioso 
proyecto patrocinado por la Unesco, dio 

sus primeros pasos, aunque tan cortos que gran 
parte de las expectativas que hab{a despertado su 
creación se transfonnaron en decepción. 

Las cüras justifican la desilusión: en la segunda 
reunión del PJDC, celebrada en el balneario mexi
cano de Acapulco entre el 18 y el 25 de enero, los 
países dei Tercer Mundo presentaron unos 50 pro
yectos cuya realización habría requerido cerca de 
90 millones de dólares. A1 final de la reunión, el 
PIDC se encontró con recursos muy inferiores a los 
previstos. Con apenas seis millones de dólares a su 
disposición, sólo pudo aprobar catorce iniciativas. 
Las demás quedaron archivadas a la espera de fon
dos diffoiles de obtener. 

El PIDC fue creado en 1980 en el marco de la 
Unesco, en Belgrado, a partir de una propuesta de 
Estados Unidos, con et objetivo de establecer un 
fondo que permitiera al Tercer Mundo financiar 
sus necesidades más urgentes en el campo de la 
comunicación y la información. 

EI Consejo Intergubernamental del PIDC -com
puesto por 35 países- se reunió excepcionalmente 
por segunda vez en un ano, para tratar en Acapul
co la elección del nuevo director, los criterios de 
prioridades para la aprobación de los proyectos y, 
fundamentalmente el financiamiento para los 
mismos. 

Las tres comisiones -finanzas, criterios y pro
yectos- establecidas para discutir estos puntos tra
bajaron paralelamente, lo que suscitó críticas por 
parte de muchas de las delegaciones. Según el 
representante de Yugoslavia, Tom Matelanc, "ten
drían que haberse reunido primero la de finanzas y 
la de criterios y entonces después hubiera sido lógi
co pasar a la de proyectos". 

Los proyectos presentados reflejaban las reali
dades específicas de cada región. Los países africa
nos, en general, solicitaron fondos para desarrollar 
sus infraestructuras de comunicación, incorporan
do a la gran población rural aún marginada. Los 
países de Asia y América Latina, dieron énfasis ai 
establecimiento de redes que interrelacionen a los 
diferentes sistemas nacionales de comunicación ya 
existentes. 

Vagas promesas 

Y a en la primera sesión plenaria comenzaron a 
manifestarse las discrepancias entre los países dei 
Norte y los del Sur. A1 plantearse la cuestión de las 
contribuciones, los representantes de los Estados 
Unidos, Alemania Federal y Japón se pronuncia
ron por la ayuda a los medios de comunicación pri
vados y por adjudicar fondos según convenios bila
terales. Los Estados Unidos afirmaron que estaban 
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Los proyectos de los países afócanos estaban orientados bacia el desaaollo de sus infraestructuras de 
cornunicación, pa.çi incorpotat a la población rural aún maiginada 

!levando adelante un programa con el espíritu dei 
PIDC pero al margen de éste. Según el jefe de la 
delegación norteamericana, William Harley, su go
biemo "está abocado a una variedad de esfue.rzos 
destinados a vincular a la AID (Agence for Interna
tional Development) y el sector privado en un in
tento internacional orientado al desarrollo de las 
comunicaciones'1• 

La delegación japonesa reiteró los conceptos 
expresados por los Estados Unidos. Anunció un 
incremento de 200 millones de dólares en la ayuda 
a proyectos de comunicación, pero a travé:; de me
canismos bilaterales ... es decir, a1 margen de la 
Unesco. Reafirmó también la importancia de la 
consulta y participación de) sector privado -o sea 
las transnacionales- en los programas de desarro
llo de las comunicaciones. En cuanto al PIDC, dejó 
apenas una vaga promesa de estudiar alguna forma 
de partici.pación en el programa. 

Con pequenos matices, los Estados Unidos, Ja
pón y Alemania Federal reafirmaron durante todo 
el tiempo la misma postura: dejaron bien claro su 
poco interés de contribuir con programas multila
terales como el PIDC, que no prevén una inversión 
privada masiva. En otras palabras eso signific6 que 
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de la ayuda sustancial esperada de esos países fue 
poco lo que se ooncretó. 

Contradicciones exacerbadas 

Las reacciones a la posición adoptada por los 
países que propusieron el programa y que podrían 
contribuir más se hlcieron sentir durante toda la 
reunión. El jefe de la delegación iraquí, Anwar 
Abdullah Dilsos, se refirió a la reticencia de algu
nos países occidentales a prestar una colaboración 
efectiva: "El PIDC está dando sus primeros pasos y 
necesita apoyo a nível internacional". Hablando en 
nombre del grupo de coordinación de Ia comunica
ción entre los países No Alineados, Dilsos pidió 
una explicación a los "países poderosos" por su si
lencio en cuanto a la puesta en marcha dei progra
ma. 

El presidente dei "Grupo de los 77", el venezo
lano Tarry Murcie, además de reiterar lo dicho por 
Dilsos, destacó el papel positivo que el PIDC pue
de desempenar en el desarrollo dei diálogo Norte
Sur. 

El secretario general de la Unesco, Amadou 
M'Bow, hizo una crítica más amplia, extendién-
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dola a ciertos órganos y agencias de noticias que 
acusan al PIDC de obstaculizar la libertad de 
prensa: "Creo que hay mucho de ignorancia, pero 
también existe mala fe, lo que es mucho más grave. 
En nombre de la libertad, esa prensa ignora la ver
dad estableciendo una ecuación que equipara ai 
PIDC con el control de los medios de comunica
ción y el despido de periodistas. Atribuyen así ai 
programa un poder que en realidad no tiene". 

Las divergencias tomaron el carácter de enfren
tamiento ideológico durante la discusión de dos 
proyectos presentados por México para el desarro
llo de la prensa sindical y el entrenamiento de téc
nicos en comunicación popular. Los proyectos, 
cada uno por 60 mil dólares, serían destinados a 
becarios de diez países latinoamericanos. Miguel 
Alva Orlandini, de la delegsción peruana, afirmó 
que ambas propuestas repetían "una fraseología 
utilizada durante la. estatización de la prensa en 
Perú", y critic6 duramente el proceso impulsado 

por el gobiemo deJ general Velssco Alvarado. fü 
representante norteamericano de la AlD, Clüford 
Block, seiíal6 que las críticas del delegado peruano 
"recordabsn los peligros que pueden encerrar los 
proyectos por su enfoque ideológico". El delegado 
argentino Mario Corciera acompaií6 esta posición. 

La delegación mexicana recibió, en cambio, un 
amplio tespaldo dei resto de los países, especíal
mente Venezuela, Uni6n Soviética, Cuba y Nica
ragua y destacó que los proyectos sólo realiiarían 
un programa mínimo, dentro de los propósitos dei 
PIDC de crear formas de comunicación autónomas 
y participativas. 

Diffciles negociaciones 

La comisión de elecci6n de criterios y priorida
des presidida por el hindú M. Rasgotra, debfa es
tablecer los criterios para la aprobaci6n de los pro
yectos. Dada la importancia fundamental de esta 
contisi6n, fue escenario de difíciles negociaciones. 

E1 consejero de la delegación norteamericana 
ante la Unesco, Elkin Taylor, dijo que ''ni siquiera 
entendía la necesidad de llegar a un aouerdo sobre 
criterios y prioridades". Los representantes de los 
F.stados Unidos defend ían la adopción de una reso
luci6n global, que en la práctica iria contra los 
princípios y anularía los objetivos del PIDC. La 
propuesta norteamericana, mediante la cuaJ s6Io 
sería aprobado un proyecto "si cumpliese con 
todos los criterios", fue considerada por muchos 
delegados como una maniobra para imponer sus 
princípios de ayuda a través de canales bilateraJes y 
con recursos de la inversión privada. 

E1kin Taylor amenazó que si no se cambiaba la 
redacción dei orden de prioridades su gobierno no 
daria el coosentímiento, lo que obl.lgó a renego
ciar este punto. Un pasaje muy cuestionado decfa 
que "los proyectos deberán aumentar Ja capacidad 
de comunicación y de recibir y transmitir informa
ción, de indivíduos y grupos en las comunidades 
urbanas y ruraJes, su acceso a los medios y la posi
bilidad de una activa participación social". Los F.s
tados Unidos exigieron y lograron que la mención 
ai acceso a los medios y a Ia participación social 
fuera excluída. 

Finalmente se llegó a una fórmula de compro
miso, negociada entre Yugoslavia, Venezuela, Nige
ria, Cuba, Alemania Oriental y Guyana, por un 
lado y Estados Unidos y Alemania Federal, por 
otro. Se decídió adoptar ocho prioridades y seis 
criterios. Las prioridades serían dadas, en síntesis, 
a los proyectos destinados a la implantación o de
sarrollo de las estructuras nacionales o regionales 
de comunicación y de las capacidades de produc
ción de mensajes, con el objetivo de facilitar "un 
flujo libre y un intercambio mayor y más amplio 
de los productos cuJturales". 
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Finamas: recursos difíciles 

Los trabajos de la comlsión de finanzas fueron 
igualmente difíci!es. La comisión se vio enfrentada 
con un problema crónico en programas de esa na
turaleza:la dificultad de obtener recursos. Para fa
cilitar la contribución de todos los países, se esta
blecieron cuatro formas de ayuda :a través de coo
tribucíones monetarias encaminadas a la cuen ta es
pecial dei programa;por medio de contribuciones 
en servicios y en dinero; bajo la forma de fondos 
en depósitos y, por último, a través de la selección 
de proyectos específicos que cualquier país puede 
financiar. 

El resultado final, sin embargo, no se acercá a 
lo esperado, ya que se reuni6 para el fondo comón 
dei programa menos de seis millones de dólares. La 
mayor parte de esa cantidad fue conseguida me
diante la contribucióo de a)gunas potencias occi
dentales y la Unión Soviética. La más significativa 
partió de Francia, no sólo porque fue la mayor co
laboración individual -dos millones de dólares- si
no también porque pese a pertenecer junto a los 
Estados Unidos ai bloque capitalista industrializado 
adoptó una posición de respaldo pleno al Tercer 
Mundo. Otras naciones occidentales como Holan
da, Canadá, Austria e ltalia prornetieron contri
buciones que, independientemente de su significa
do económico, sirvíeron para demostrar que las 
reivindicaciones del Tercer Mundo pueden ser 
comprendidas en el prirnero. 

Estados Unidos y Japón, países que están entre 
los mayores exportadores de tecnologia del mun
do -área dominada por las grandes transnaciona
les- defendieron la idca de que el PIDC debía con
centrarse a proyectos de infraestructura, equipa
mientos y entrenamientos. Justificando esa posi
ción, William Harley afirmó que las tecnologías de 
computadores y satélites son las que "ofrecen una 
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Apa:rato receptor de radio en una aldea 
en Nige.ria: un privilegio 

verdadera oportunidad revolucionaria". 
La embajadora de Francia Jacqueline Baudríer 

argumentó en contra de esa posición. La moderna 
tecnologia de las comunicaciones no asegura por sí 
sola la libertad de información y la amplia particí
pación de los múltíples sectores sociales. 

En definitiva, la mayor parte de los fondos re
caudados fueron para contribuciones vinculadas a 
proyectos determinados, según la cuarta modali
dad de la com~ión de finanzas. Austria anunció 
que su ayuda se destinaba específicamente a la 
creación de un sistema de desarrollo de las tecnolo
gias de la comunicación en Africa, mientras que 
Holanda decidió apoyarun proyecto en Zimbabwe. 

La comisión encargada de discutir cada proyec
to se enfrentó con el hecho de que algunos de ellos 
exigían grandes recursos, como fue el caso de Be
nín, que solicitó 17 millones de dólares para el de
sarrollo de una red nacional de radio-televisión. 
Países que ya poseen una infraestructura montada 
pidieron apoyo para proyectos más específicos. 
México, por ejemplo, presentó uno de costo relati
vamente menor (80 mil dólares) para realizar una 
evaluación global de las telecomunicaciones en el 
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pais y su utilización real. La mayoría de los pro
yectos requerían apoyo para crear agencias nacio
nales de prensa o reforzar las exigencias, promover 
la i.mplantación de redes nacionales de radio y tele
visión, crear centros de formación de comunicado
res e investigadores, impulsar el desarrollo de la 
prensa rural y mejorar la utilización de las nuevas 
tecnologias. 

Los países dei Golfo Arabe dieron una contri
bución significativa y anunciaron una colaboración 
por valor de dos millones de dólares para desarro
llar las agencias nacionales de noticias en Africa, 
refonar las acciones de la Agencia Panafricana de 
Noticias (Pana) e impulsar la cooperación entre las 
agencias africanas. Como esta región está entre las 
que más sufren el actual desequilíbrio en el campo 
de la infonnación y comunicación y dada la enor
me capacidad financiera de los países dei Golfo, el 
anuncio despertó expectativas de que en el futuro 
se hagan contribuciones mayores, fortaleciendo 
política y financieramente no sólo al PIDC sino 
también a otras organizaciones y programas de ese 
tipo. 

Una de las actitudes que causó mayor impacto 
en la reunión fue Ja decisión de Bangladesh y Be
nín de contribuir con dos y cinco mil dólares, res
pectivamente. Pese a que dicha colaboración no 
tiene ningún peso imanciero real, el gesto de los 
dos gobiemos fue muy elogiado y considerado 
"ejemplar", teniendo en cuenta la difícil situación 
financiera de ambos países. 

El total recaudado en Acapulco, incluyendo las 
contribuciones para proyectos específicos, sumó 
algo menos de 50 millones de dólares. Un monto 
insignificante en comparación, por ejemplo, con el 
presupuesto de la AID, que solamente en 1981 
destinó más de 56 millones de dólares a proyectos 
de comunicación, de los cuales 30 fueron utiliza
dos en Medio Oriente. Frente a este cuadro, el 
director general de la Unesco, Amadou M'Bow, no 
ocultó su pesimismo: "Hay grandes elementos de 
decepción. Lo reconozco''. 

De los 14 proyectos aprobados, tres son para 
Africa, dos para los países árabes, dos para Asia y 
el Pacífico y cinco para América Latina y el Cari
be. La mayoría son iniciativas regionales o subte
gionales referentes a la tecnología, formación de 
personal e intercambio entre agencias nacionales. 

Entre los pocos saldos positivos que arrojó la 
conferencia deben anotarse el proyecto de crea
ción de la Agencia Panafricana de Noticias (Pana), 
a la cual se destinará un millón y medio de dólares 
para la compra de equipamiento y capacitación de 
periodistas, y la aprobación de un proyecto de 
Asin (Acción de Sistemas Nacionales de Informa
ción) para implantar un centro de edición ytraduc
ción automatizado y hacer más potente la red de 
comunicaciones del sistema. • 

14 - tercer mundo 

L a mayor red de agencias noticiosas del 
mundo comenzarã a funcionar en breve, 
con 53 agencias afiliadas. Se trata de la 

Agencia Panafricana de Noticias (Pana) cuya con
solidaci6n llev6 casi veinte ai'ios de discusiones. La 
demora en la concreción de ese objetivo, tan viejo 
como la Organización de Unidad Africana (OUA), 
no se debió a cuestiones políticas. EI mayor pro
blema fue siempre técnico. 

Todos los países africanos pueden hablar fácil
mente por teléfono con Londres, Paris, Bonn, Ro
ma, Bruselas, Madrid o Portugal. Pero las comuni
caciones dentro dei continente son prácticamente 
inexistentes. Hasta el día de boy para hablar de 
Angola a Mozambique, la vía más fácil es por Lis
boa. Las antiguas metrópolis coloniales no crearon 
sistemas horizontales de comunicación. Todo el 
tráfico telefónico, telegráfico o radiofónico era en 
el sentido sur-norte. 

Lo mismo sucede, aunque con menor intensi
dad, con las comunicaciones aéreas. Se viaja más 
fácilmente a Europa que de un país africano a 
otro. Todo esto constituye una enorme traba para 
los gobiemos interesados en la creación de un sis
tema integrado de intercambio de informaciones 
dentro de Africa. 

Las agencias nacionales de los 53 países africa
nos son miembros de Pana que tendrá su sede cen
tral en Dalcar, Senegal y cinco sub-sedes regionales 
en Lagos (Nigeria), Kinshasa (Zaire), Lusaka (Zam
bia), Jartum (Sudân) y Trípoli (Líbia). Estas sub
sedes recogerãn el servicio de las agencias naciona
les de países vecinos, y retransmitirán las noticias 
más importantes a Dakar, desde donde se hará la 
distribución enforma de boletines. A1 mismo tiem
po las sub-sedes organizarán a nivel regional el in
tercambio dei material noticioso no enviado a la 
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central por ser de interés restricto a un área geográ
fica. 

EI presupuesto inicial de Pana prevê gastos de 
casi cinco millones de dólares que serán cubiertos 
con contribuciones de países árabes productores 
de petróleo (dos millones de dólares) y el resto dj
vidido entre los 53 socios africanos. F.sta suma será 
utilizada en la creación de la red de comurucacio
nes entre los países miembros. Los salarios, tarifas 
y gastos operacionales en cada país, serán cubier
tos por los respectivos gobiemos. 

Dei toW de la ayuda dada por los países dei 
Golfo, algo más de un millón de dólares serán utili
zados en la compra de equipas para las sub-sedes y 
para la sede central. El resto para reequipar a las 
agencias nacionales de los pai ses miem bros. En el 
segundo ano de actividades de Pana, los socios afri
canos deberán contribuir con la suma de tres millo
nes de dólares. 

Ousmane Diallo, director de la nueva organiza
ci6n periodística reveló que el sistema de coordina· 
ción de los equipas de transmisión de las 53 agen
cias nacionales africanas está casi concluído, des
pués de tres anos de trabajo con la cooperaci6n de 
la Unión Internacional de Telecomunicaciones. 

Algunos países europeos ya ofrecieron asisten
cia para el entrenamiento de periodistas y personal 
técnico. Austria contribuirá al desarrolJo de la in
fraestructura de comunicaciones en Africa Orien
tal, mientras que Holanda financiará un programa 
de capacitaci6n técnica en Zimbabwe. En una pri
mera etapa Pana distribuirá sus materiales en tres 
idiomas: árabe, francês e inglés. Cuando la red de 
comunicaciones sea más amplia existe la posibili
dad de usar algunos idiomas regionaJes. • 

No. 51 • Abril - 1982 

EI esfuerro de los países africanos 
en pro de la extensión de la 
comunicación a todas las áreas 
geográficas condujo a la 
publicación de periódicos en 
lenguas nativas. en particular en 
ta., zonas rurales. En 1972. la 
Unesco ayudó a creaz más de 12 
periódicos. Actualmente, se 
desarrolla la iniciativa de creu ta 
red de agencias estatales de 
información, Pana, con 53 
miembros. Los paues dei Golfo 
Aiabe contribuuán con una ayuda 
económica sustancial para la 
concreción dei p.royecto. En una 
primera etapa los idiomas usados 
~ r Pana serán inglês, francés y 
a,abe, pero ya está previsto el uso 
de algunas lenguas regionales 
en el futuro 
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N adie confiada n un zorro el cuidado de sus 
gallinas, pero la lnformaci6n que el público 
recibe sobre el Nuevo Orden Informativo 

Internacional (NOU} está en manos de quienes tie
nen tanto interés en una difusi6n adecuada de esa 
iniciativa trascendente como preocupaci6n tiene el 
carnívoro por la salud de las aves. 

Esta es al menos la conclusión a que llegó una 
fuente insospechable: el Consejo Nacional de No
ticias de los Estados Unidos, integrado por diez 
funcionarios estateles de ese país y ocho delegados 
de la prensa. El Consejo es una organizaci6n inde
pendiente que investiga las denuncias sobre la difu
sión de noticias imprecisas, erróneas o injustas. 
Cuando en octubre de 1980 se celebró en Belgrado, 
Yugoslavia, la reunión de la Organizaci6n de las 
Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cul
tura (Unesco) en la que se aprobó el Informe Mac 
Bride sobre las comunicaciones internacionales, el 
Consejo analizó la cobertura dei acontecimiento 
en la prensa norteamericana: 448 recortes de pren
sa y 206 editoriales publicados en diarios de todos 
los rincones dei país. 

Miopes 

Ochenta por ciento de los artículos procedían 
de dos únicas fuentes: las agencias noticiosas AP y 
UPI. Y ni uno solo de ellos informó sobre los dis
cursos y resoluciones de actlvidades básicas de la 
Unesco en âmbitos como la lucha contra el anal
fabetismo, el desarrollo de fuentes alternativas de 
energía o la promoción de investigaciones sobre Ia 
producción de alimentos básicos, ampliamente de
batidos durante las seis semanas de la conferencia. 

En cambio había 57 notas dedicadas a1 discurso 
de un delegado afgano que aprovech6 la ausencia 
dei resto de sus compaiíeros para criticar la polfti
ca de su país y pedir asilo en los Estados Unidos. 
Otros 173 artículos se relacionaban con el debate 
central de esa reunión: la política de êomunica
ción. Pero, como seiíala el Consejo "hubo una po
bre presentaci6n de opiniones alternativas en los 
temas de la comunicación y los medios se mostra
ron severamente críticos de las actividades de la 
Unesco en este terreno". Además, "casino se in• 
formó" sobre la aprobación del Programa Interna
cional para el Desarrollo de Comunicación (ver 
nota en este mismo número). 

Sin haber informado adecuadamente a sus lec
tores de qué se trataba, 1 58 editoriale.~ fueron 
abiertamente hostiles, sugiriendo incluso que los 
Estados Unidos se retirasen de la Unesco si ésta 
persistia en apoyar el Nuevo Orden Informativo 
Internacional (NOII). 

William Harley, quien encabezó el secretariado 
de la comisión norteamericana para la Unesco du
rante la Administración Carter comentó al leer el 
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informe que la perspectiva de la prensa de su país 
ante el debate sobre la comunicación internacional 
era "míope". 

Si esa miopia de AP y UPI es un problema para 
los Estados Unidos mucho más lo es para cl Tercer 
Mundo, ya que las mismas fuentes que alimentan a 
la prensa norteamericana son las que proporcionan 
la información que se publica en los países pobres. 

Las cuatro grandes 

El Centro lntemac1onal de Estudios Superiores 
de la Comunicación para América Latina (Ciespal), 
que funciona en Quito bajo el auspicio de la Unes
co y la Universidad Central de Ecuador, realizó en 
los anos sesenta una investigación sobre la prensa 
latinoamericana y Uegó a la conclusión de que el 
80 por ciento de sus noticias internacionales eran 
proporcionadas por las dos mismas agenciasnortea
mericanas AP (Associated Press) y UPI (Uniced 
Press lntcrnarional). En 197 5 e) comunicólogo chi
leno Fernando Reyes Matta repitió el estudio para 
el Instituto Latinoamericano de Estudios Transna
cionales (llet), con sede en México. Los resultados 
no son estrictamente comparables, ya que el análi
sis no se basó eu los mismos periódicos, pero la 
conclusión fue similar: 79 por ciente de la infor
mación intemacionaJ es originada en apenas cuatro 
agencias transnacionales (las dos norteamericanas 
más la francesa AFP y la britânica Reuters). AP y 
UPI parecen haber reducido un poco su presencia 
(60 por ciento), pero ello no se tradujo en una 
apertura de espacio a alternativas reales, sino en el 
creciente ernpuje de otras agencias europeas como 
la italiana Ansa y la espanola J::FE (siete y ocho 
por ciento de las noticias intemacionales publica
das, respectivamente), que trabaJan con los mismos 
criterios de las otras agencias transnacionales. 

Como sintetizó en 1978 un analista insospecha
blc de radicalismo, el secretario de Estado germa
nocc1dental para asuntos parlamen ta rios, Alwin 
Bruck, "90 por c1ento de las noticias de prensa, las 
emisíones de radio, los filmes y los programas de 
televisión que circulan en eJ mundo son originados 
en los Estados Unidos, Japón o un puiiado de paí
ses europeos". 

C'on dos tercios de la población mundial, e! Ter
cer Mundo recibe una atención rníruma por parte 
de estos productores y distribuidores de noticias. 
Según informa la Unesco, en marzo de 1977 los 
corresponsales de las cu atro grandes agencias noti· 
ciosas estaban radicados en un 34 por ciento en 
América dei Norte, 28 por ciento en Europa, 17 
por ciento en Asia y el Pacífico (incluyendo Japón 
y Australia), lo que deja apenas 21 por ciento para 
América Latina, Africa y el Medio Oriente. 

No sólo se informa poco sobre los países po
bres, sino que además se informa mal. 
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En la era espacial la tecnologia de la comuniC3ción también 
esta ai servicio de un punado de naciones 

Objetividad tendenciosa 

Un ejemplo típico lo proporciona el s.iguiente 
cable, despachado el 27 de febrero de 1974, o sea 
en plena "cris.is dei petróleo": 

NUEVA YORK, 27 (UPI) - EXISTE COMPRENSI
BLE PREOCUPACION EN. WASHINÇ,TON POR UNA 
REUNION DE VARlOS PAISES PRODUCTORES De 
BAUXITA, PROGRAMADA EN PRINCIPIO PARA EL 
CINCO DE MARZO EN CONAKRY (GUTNEA). ALGU
NOS CXPERTOS CONSIOERAN QUE LA CONFEREN
CIA PODRLA SER EL COM1ENZ0 DE LA CREACION 
DE UNA SERIE DE CARTELES INTERNACIONALES 
QUE CONTROLARlAN LAS }.íA.TERJAS PRIMAS 
ESENCLALES PARA LAS NACIONES lNDUSTRIALI· 
ZADAS, LO QUE PODRIA HACER RETROCEDER LA 
ECONOMIA ESTADOUNIDENSE EN MAS DE 40 
ANOS. 

Informaciones como ésta son publicadas por la 
prensa dei Tercer Mundo todos los d ias. Un tema 
de indudable interés para los países productores de 
ma terias primas no es reportado desde Conakry, 
donde la reunión va a realizarse, sino desde Nueva 
York. En realídad ni siquiera se informa sobre el 
encuentro, sino solfre la "preocupación en Washing
ton" que éste motiva. Abandonando toda objetivi
dad, se editorializa sobre la información, atribu
yéndola a "algunos expertos" no identificados (es 
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una vieja tócnica perlodística el introducir las opi
niones propias como si procedieran de "fuentes ge
neralmente bien informadas", ''&>tpertos en la ma
terla" u otros opinantes anónimos). Como comen
tó Juan Somavia, director del Itet y miembro do 
la Comisiôn Mac Btide de la Unesco, el cable "Ueva 
implícito el me.nslljo de que os 'legítimo' quo los 
países desarrollados se defiendan do esta sih1aci6n 
Y traten de impedir la capacidad oraanitativa dol 

LOS DOCE 
MANDAMtENTOS DEL NOII 

O IA XXJ Contenncua Gonml de la U11u«1, 
,ullllda on Bolando, YUl()-lltvia, en ottu, 

,bro do 1980, al)t0b6 pot c:oueuo los atault1\tff 
<loco conelOptot, en loa cualts d°'btrfa baarli tl 
Nuovo ON.ten lntormattvo lntorftloJOllll (NOll): 

1) La eUmJnaoib de loa dtsoq\Ul:tbflos y dul, 
aualdadea que caractvta1I\ a la altuac14n actual, 

l) La sul)l'Ul6n dt lo1 tf totol n111tlvoa do 
càvt(>, monopolk)a, pàhlkoi o prlvldoa. y dt lu 
concub'aclonu u.otttv.s. 

3) l.a tllm.lnaclh dt lu bl:rroru lntvna1 y Olt• 

ternas que io oponen I una Ut.-. c1Rulac14u "1 a 
una dlfuai6n mu unpU1 "1 mc)or tqulltbrada d• 
la lnformad6n do lu ldN&. 

~) La plun.lldad de lts fuent11 y oanala de la 
tnformaci6n, 

!) La Ubertad dt imn• y dt li mformact6n. 
6) La Ubortad dt loa portQdt,ta1 y de todo, 101 

profulonatoa do los modto1 d• comWlioaoi6n, u. 
boftad quo -no II putdt demncular do ta rcapon, 
aabUW.d. 
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Torcer Mundo. Paralelamente el oable advierte que 
la preocupación de Washington es 'comprensible' 
y que, por onde, es lógico que pudieran producirse 
represa lias". 

Los ejomplos podrian Uenar un Ubr\'.l y do hecho 
varios so han escrito mostrando la parcialidad ocul
ta en los cables do las agencias transnacionales, que 
nos han acostumbrado a leer "oi gobiemo izquier
dista de Nicaragua" o "el presidente marxista Sa-

7) La ~ptctdad de 101 pafsoa en desurollo do 
toa,ar mtdot1t au propk aituael6n. sobre todo 
equip&ndOII, formando su ptuonal callflolClo, 
m~wando 1\11 inftautructuru. y baoiendo que 
~s medm dt tnformao16n y do c:om,1nl0lc.14n 
"'-º aptos para mpondv , Na noeesidtd y 
aq,lr1clonu. 

8) La volunta.d amoota do 101 patata dtMnoUa, 
doa dt ayudarlo1 a loaru tlO/i objotlvo1, 

9) 81 mpeto dt la ldtnUd1d 1mltllt1l "I tl d•· 
reobo dt cad1 nact.6n dt lntormu a 11 optnl6n 
p\\.bUca m\ll\dlal de au1 tntuosu y asplractonea y 
do IQa va.lOfu 1ocialu "/ wlturalta. 

10) 81 Nptto dot defoeho d, todo, toa pu1, 
blo1 1 participar "' los lntotc1mbloa lntem1elo, 
Tialoa de lnt01maoJ6n 10bn la ban de la oquldad, 
la ju,tiola y ti lntv6a mutuo, 

11) Bl rt1poto dtl dorteho dtl p6bUco1 dt toe 
ll'\lpol •tniCOI 'I ,oolalet, y do loe lndMdu0tt a 
tenv aoctllO I ln tuontet dt tnformaol6n y a pat
tktpar aoth!arncnto on oi proe ,o dt la com\mtoa
dÔl\, 

12) latt nuovo oNltn do la lntormaol6n y 11 
Q01muuoul6n dt'bt baant tn loa ptlnolptoe t'\ln, 
d1m1t1tll dt li loy tntor111cton11. tal como le> 
~XP1'111 ta C1tt1 dt la1 N1otont1 Unlda11, 
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mora Machel", pero consideran falto de objetivi
dad que se escriba " la adminlstración derechista de 
Ronald Reagan" o " la primera ministra capitalista 
Margaret Thatcher" . 

El cliente siempre tiene razón 

Esta parcialidad contra el Tercer Mundo no es 
el resultado de una conspiración o de la condición 
particularmente perversa de los periodistas que tra
bajan en las agencias. Es cierto que la CIA utiliza 
muchas veces a los medios de comunicaoión nor
teamericanos para sus campanas de desinformación 
y desestabilizacíón, "plantando" (como se dice en 
la jerga dei espionaje) textos redactados por Ja 
Agencia en los periódicos, como si fueran noticias 
o editoriales de los propios diarios, con la inten
ción de que luego "reboten" ai ser recogidos por 
los cables y republicados en todo el mundo. Pero 
tal práctica está actualmente prohibida por la ley 
norteamericana (que Reagan quiere modificar) y el 
código de conducta de la CIA aprobado luego de 
los escándalos investigados por la Comisión Church 
dei Senado norteamericano prohibe a la comuni
dad de intelegencia norteamericana reclutar agen
tes entre los periodistas de esa nacionalidad. 

EI problema es más complejo. Las agencias son 
empresas comerciales que venden noticias. Como 
todo comerciante sabe, el cliente es quien tiene Ja 
razón. Y el 90 por ciento de los ingresos de la AP, 
por ejemplo, son generados dentro de los Estados 
Unidos. No es de extranar, entonces, que la orien
tación de los textos corresponda a la óptica inter
nacional de la gran prensa de ese pais. AP (y lo 
mismo vale para las otras grandes agencias) es una 
fuente importante de informaaión para el Tercer 
Mundo, pero los países pobres son un mercado re
sidual para las ventas de la agencia, que no justifica 
la elaboraci6n de un material adecuado a sus inte
reses. 

Como declaró el director general de Reuters, 
Gerald Lona, "nosotros vendemos noticias. El tipo 
de reportaje que el Tercer Mundo podría desear 
seria extremadarnente costoso y probablemente 
nadie aceptaría pagar las tarifas que implicaria." 
Long reconoce que "hay una responsabilidad mo
ral que debe asumirse" y, por lo tanto, la agencia 
"puede llegar a proveer a ciertos clientes infonna
ciones que no son pedidas y que no serán utiliza
das, Pero eUo seria inaceptable si se va demasiado 
lajos". 

A confesi6n de parte, relevo de pruebas. Puede 
ser que algunos abusos sean corregidos, pero los 
usos de las agencias noticiosas transnaoionales con
tinuarán esenoialmente Iguales mientras la infor
maoi6n se• una morcanoia. 

De allí surge en la década de los setenta la rei
vindicaoi6n tero.ermundista por un Nuevo Orden 
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Infonnatim Internacional, paralelo a1 Nuevo Or
den Económico Internacional (NOEi). 

Libre flujo 

En realidad, como comenta el investigador boli
viano Mario Arrieta, "el concepto de nuevo orden 
está en formación. Se sabe más como no debe ser 
que como deberia ser." 

Los fundamentos legales del orden informativo 
que 110 debe ser fueron establecidos por la propia 
Unesco, durante la Conferencia sobre Libertad de 
lnformación celebrada en Ginebra en 1948, donde 
se consagrá el principio dei ''libre flujo de informa
ción" a nivel internacional. 



Realizada en el clima de la inmediata posguerra, 
cuando todavia no se hahía iniciado la Guerra Fria 
y el mundo vivia la euforia dei triunfo de las fuer
zas democraticas sobre el nazi-fascismo. la Confe
rencia Vi.o en el concepto dei libre flujo de infor
mación una simple extensiôn dei de libertad de 
expresi6n, consagrado como Derecho dei Hombre 
por las entonces recién creadas Naciones Urudas. 
Para los Estados Unidos, en cambio, se trataba de 
un concepto complementario de la expansión in
ternacional de sus empresas~ que a partir dei fin de 
la Segunda Guerra \htndial comenzaron a conver
tir la economia dei planeta ~n una "aldea transna
cional''. 

·'Si se presentaban obstáculos ai libre J711jo de 
capital, mercancias o información -escribe el co
municólogc norteamericano Herbert Schiller- és
tos eran denunciados por los dirigentes de los Es
tados Urudos como reaccionarios y da.fünos a la co
munidad internacional." 

Hoy se admite el derecho de cada pais dei Ter
cer \fundo a nacionalizar empresas extranjeras o a 
controlar sus acth-idades y reglamentar sus inver
siones y remesas de lucros. Sin embargo, las mis
mas agencias que reconocen que sus 11oticias son 
una mercancia ponen el grito en el cielo cuando al
gún gobiemo cntica sus prácticas, pone en duda 
sus aiumaciones o establece a!gún tipo de regla
mentación a la actividad de las corresponsalías que 
convierten la materia prima de los aconrecimientos 
locales en un producto de exportación. 

Herencia colonial 

La primera victoria dei Tercer Mundo en contra 
del actual orden informativo pasó casi desapercibi
da y es posible que los propios protagonistas no 
fueran muy concientes de su trascendencia. En 
J 972 la Asamblea General de la ONU debatió la 
intención norteamericana de iniciar trasmisiones 
de televisión via satélite directamente a los apara
tos, sin necesidad de que las ondas sean previamen
te procesadas por estaciônes terrestres. La tecnolo
gía para hacerlo ya estaba desarroUada (este aiio 
comenzarán a instalaxse comercialmente en Esta
dos Unidos antenas domésticas con ese fin) y los 
países dei Tercer Mundo percibieron el peligro que 
representaba para su soberanía esa penetración in
controlable de programas extranjeros. El escritor 
de ciencia ficciór. Isaac Asimov contribuyó indirec
tamen te a crear conciencia del problema, con un 
cuento en el que China lograba conquistar a los Es
tados Unidos, idiotizando previamente a sus habi
tantes mediante la trasmisión via satéhte de pelícu
las pornográficas. 

Finalmente la ONU instituyó -con el voto en 
contra de los Estados Unidos- el principio del 
consentimíento p,evio, o sea el derecho de cada 
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pais a decidir emites programas pueden ser trasmi• 
tidos en su territorio. 

Ese mismo aiio de 1972 los cancilleres dei Pacto 
Andino expresaron en un comunicado su preocu
pac1ón porque "los mayores volúmenes de infor• 
mación internacional que circut:111 en nuestros paí
ses son procesados fuera de la subregión". 

<\I ano siguiente la histórica conferencia cumbre 
de los No Alineados celebrada cn Argel sostuvo 
que "los países en vias de desarrollo deben em· 
prender una acción concc• tada en el campo de las 
comunicaciones" para "'rcorganiJ.ar los actuales ca
nale~ de información", vistos como "legado de un 
pasado colonial" 

Pronto se acufia el ténnrno de Nuevo Orden ln
formativo Internacional y la Unesco se convierte 
en el foro doncl~ esa reivind1cación cs defendida, 
asi como en la Unctad (Conferencia de las Nacio· 
nes Unidas para el Comercio y et Desarrollo) se re
clama el establecimiento de un Nuevo Orden Eco
nómico lnternacional (NOEI). 

1,Mercancfa o bien social? 

A juicio de Somavía, que fue uno de los redac, 
tores del Informe Mac Bride, tres conceptos bási, 
cos darán forma a los modelos informativos de1 fu, 
turo, reivindicados por el Tercer Mundo: 

a) la informac16n no es una simple mercancía 
sino un derecho y un bien social; y la tarea de in
formar no es un negocio cualquiera; por el contra
rio, se trata de una funci6n social; 

b) el proceso educativo se realiza también -y 
de un modo aun más efectivo que en la educaci6n 
formal- a través de los medios de comunicación. 
Actualmente existe una brecha enorme entre la 
preocupación de las sociedades por la educación 
formal y la despreocupación por el modo en que 
los medios ejercen, sin un marco explícito de res· 
ponsabilidad social, su función educativa; 

c) así corno es necesaria la participación de las 
mayorías nacíonales en la gestación y ejecución de 
las políticas de desarrollo, deberá considerarse la 
participación de) receptor en el proceso de la co 
municación, más allá de] derecho teórico de com 
prar o no un periódico y de encender o apagar la 
televisión. 

Naturalmente es decisión de cada país adoptar 
o no estos lineamientos, pero el Tercer Mundo de
manda, a través de sus diversos voceros, que seres· 
pete el derecho a adoptar políticas nacionales de 
comunicación, que estas políticas reciban apoyo 
financiero y tecnológico internacional a través de 
la Unesco u otros organismos, que se facilite la 
transferencia de tecnologia y que se apoycn tarn· 
bién las iniciativas multiJaterales por equilibrar el 
flujo informativo mediante la difusión de informa• 
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cioncs sobre el Tercer Mundo y producidas por 
éste. 

1 La primera reacción de los Estados Unidos fue 
·, de oposici6n terminante y total, denunciando estas 
i: propuestas como atentados a la libertad de prensa. 

Pareció resucitar el fantasma de John Foster 
e Dulles, secretario de Estado norteamericano d uran
o te los pnmeros anos de la Guerra Fría, quien una 
1, ve1 sostuvo: "Si me dieran a elegir un solo princi
s pio de nuestra política exterior y ningún otro, yo 
1, me quedaría con el dei libre flujo de la informa
~ ción". 

No se trata de una selección caprichosa ni de un 
1, apego romântico a princípios Uberales. El concepto 
e moderno de información comP,rendc las noticias, 
1 pero también incluye todo tipo de trasmisión de 
1 datos, ya sea por cable, teléfono, radio, televisión 

o los modernos circuitos que interconectan los 
1 bancos de datos computadorizados. 

Frecuentemente se seiiala cómo un pui'tado de 
empresas transnacionales (ITT para las telecomun.i
caciones. IBM en el área de computación, RCA, 
General Electric y varias firmas japonesas en ra
dios, grabadores y videograbadores, CBS en discos 

~ etcétera) controlan todos los âmbitos de la moder
i na industria de las comunicaciones, desde la infra-
• estructura material hasta la producción de los men-

sajes trasmitidos. Pero pocos advierten. como 
t observa el investigador filipino Gerald Susman que 
1• la propia exístencia de las empresas transnacionales 

l 
"depende de su capacidad de comunicarse instan
tâneamente, desde su sede central hasta las filiales 
más remotas." 

11 AI parecer, el temor de las transnacionales -Y 
1 por consccuencia dei gobierno norteamericano- es 
a que con el debate iniciado sobre el ílujo noticioso 
~ 0ternacional se termine por cuestionar todo el 
j sistema. 

' Estados Unidos ofrece ayuda 

Sin embargo, cl liberalismo irrestricto que insti
tuciones como el Comité para el DesarroJJo Mun
dial de la Llbertad de Prensa defienden a ultranza 
ya no es defendido como alternativa seria por los 
ideólogos más lúcidos dei mundo capitalista, Asi 
un estudio de la Comisión Trilateral de mediados 
de la década pasada, preveía la inevitabilidad de ai-

' gún tipo de intervención estatal en los medios de 
com uni cación: 

"EI aumento de poder de los medios de comu
nicación cn dicho país (los Estados Unidos) es si
milar ai ascenso dei poder nacional de las corpora
ciones industriales al final dei siglo XIX. ( ... ) F..n 

1 ambos casos hay obViamente importantes derechos 
que proteger, pero también están en juego intere
ses más amplios del gobierno y la sociedad. Con el 
debido liempo ( ... ) hubo que tomar medidas para 

La primera imagen de televisión vía satélite: ;.Tecnologia 
ai servicío de q uién? 

regular los nuevos centros de poder industrial y 
para definir sus relaciones con eJ resto de la socie
dad. Algo similar parece necesitarse ahora con los 
medias de comunicación." 

Así, en vez de Uegar con un hacha de guerra a la 
decisiva reunión de la Asam blea G,mera1 de la 
Unesco realizada en 1976 en Nairobi (Kenia), e! 
entonces secretario de Estado Henry Kissinger 
ofreció la pipa de la paz a1 Tercer Mundo: los Es
tados Unidos reconocerían que el Tercer Mundo 
tiene reclamos legítimos en e! ámbito de la infor
mac1ón y aceptarían la validez de algunas propues
tas destinadas a corregirlos, como el recientemente 
creado "pool" para distribuir noticias producidas 
por las agencias estatales de los Países No Alinea
dos. En contrapartida la Unesco ratificaria el prin
cipio deJ libre flujo internaciona1 de informaciones 
y archivaría las propuestas dei campo socialista y 
el Movimento No Alineado respecto ai contenido 
de las comunicaciones internacionales. Concreta
mente, reclamó Kissinger, debía olVidarse la mo
ción que sugeria que los estados habrian de res
ponsabilizarse de alguna manera por los mensajes 
que salen de sus fronteras, al reclamar la exclusión 
de toda comunicación que incitase a la guerra o a1 
racismo. Tal criterio resültaba inaceptable para los 
norteamericanos, que veían en él •'un atentado 
contra la Primera Enmíenda'' de la Constitución de 
los Estados Unidos (como si tal texto tuviera vi
gencia universal) y el inicio de un "movirnientó in
ternacional de censura". 

En Nairobi, Kissinger sentó las bases de una po
lítica bacia el NOU que después seria continuada 
por la Administración Carter: 

"Estamos preparados para cooperar con los paí
ses en desarrollo en el establecimiento de centros 
(de formación periodistica) y cn el adiestramiento 
de personal y, en lo posible, adaptaremos a sus ne
cesidades nuestros programas gubemamentales de 



satélites". Además, .. los Estados Unidos apoyarân 
a sus universidades, centros de investigaci6n y es
cuelas de capacitación industrial para que establez
can institutos y cursos especiales para adiestra
miento tecnológico que sirvan a los países en desa
nollo, y apoyarán a instituciones similares en estos 
países." 

Caballo de Troya 

Cuando la lirnosna es grande el pobre desconfia, 
dice la sabiduría popular. ê.Quê se ocultaba detrás 
de esa política de conciliación iniciada por quienes 
hasta entonces habian sido los mãs tenaces oposi
tores dei NOH? A juicio de Herbert Schiller, .. el 
acomodamiento iniciado en Nairobi sólo represen
ta un cambio de táctica, que evitó una campana in
mediata y perjudicial contra la esencia dei control 
norteamericano sobre la comunicación internacio
nal y permitió ganar algún tiempo para la formula
ción de políticas eficaces para enfrentar nuevos 
ataques.'' 

EI representante cubano ante la Unesco, Enri
que González Manet, sostuvo, por su parte, que la 
transferencia tecnológica propuesta seria ·'un ca-

LAS PRESIONES SOBRE LA UNESCO 

D Los movimientos latinoamericanos empena
dos en La lucha por e! NOII están preocupa

dos con las crecientes presiones de los países in
dustrializados sobre la Unesco. Esto qued6 en 
evidencia en la primer11 reunión dei Grupo Obser
vador de la Conferencia Intergubernamental so
bre PoUticas de Comunicación en América Lati
na, realizada a fines dei a.ii.o pasado en Quito, 
Ecuador. EI informe dei encuentro expresa que 
hasta ahora la Unesco mantuvo fidelidad total a 
los objetivos dei NOII, pero la organización está 
sujeta a un verdadero chantaje económico por 
parte de los países ricos. 

El apoyo de la Unesco a la causa defendida 
por los especialistas en comunicación de América 
.Latina, Asia y Africa provocó una fuerte reacción 
de los países industrializados a partir de 1980. En 
el periodo 1970-76, la organización tuvo un pa
pel fundamentar en e) estímulo a los esfuerzos 
para cambiar el sistema informativo mundial. De 
1976 a 1979 hubo una relativa conciliación entre 
el Tercer Mundo y el Primer Mundo en el campo 
de la comunicación social. Pero posteriormente 
las presiones voJvieron a crecer agudamente, sólo 
que empleando tácticas diferentes. 

"En lugar dei confrontamiento directo -sos-
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bailo de Troya generador de nucvas formas de alie
nación". 

En los corredores de las Naciones Unidas co
menzó a hablarse de un "Plan Marshall de las Co· 
municaciones", por el cual los Estados Unidos des
tinarían fuertes sumas al desarrollo de las infraes
tructuras de comunicaciones dei Tercer Mundo y 
la formación de sus periodistas. 

"Mientras se discute sobre la dcsproporción dei 
flujo informativo o la mampulac1ón de conLenidos 
-denunció González Manet - cori>0racione!> 1rans
nacionales gigantes monopolizan a n1vel mundial la 
tecnología de microprocesodores. 1rasm1s1on por 
satélite y fibras ópticas, bancos de datos. fabrica
ciôn de computadoras e mstrumenta I logísuco " 

Advirtiendo que ''la información despla1ara a la 
energia para convertirse en la materia prima esen
cial dei futuro inmed1ato", el comunicólogo cuba
no sostuvo que ''las Lransnac1onalcs pueden permi
tirse aprobar conceptualmente un NOU que aún 
no existe en la práctica. pueden incluso proporc10-
nar equipamiento obsolt!to, porque controlan la fa
bricación de los rnedios técnicos y los canales de 
circulación de mensajes ímpresos y audiovisuales.'' 

tienen los expertos latinoamerlcanos- los países 
ricos están usando ahora también un intento de 
cooptación a través dei cual pretenden neutrali
zar al movi.miento reformista usando el arma de 
la transferencia de tecnología y los programas de 
entrenamiento profesional". Con estos recursos 
"pragmáticos" ellos tratan de ocultar en la Unes
co la verdadera naturaleza de la campana a favor 
del NOII. Según los técnicos del Grupo Observa
dor, esta nueva estrategia tiende a dar más impor
tancia a lo que es accesorio, perjudicando lo fun
damental, que es alterar la injusticia estructural 
en la distribucibn de los medios de comunicaci6n 
e información. 

Los expertos destacan que "existe una cre
ciente preocupación en América Latina de que la 
Unesco pudiera caer en esta trampa y servir como 
agente de ese mecanismo alternativo de domina
ción". Y reafirmaron "su fe en que tal C()S8 no 
ocurrirá" pues equivaldría a "un grave alejamien
to de la lealtad demostrada hasta ahora bacia los 
anbelos dei Tercer Mundo". 

Sin embargo, el riesgo existe, ya que la organi
zación es vulnerable a las presiones de los países 
ricos, que estarian incluso recurriendo a la "ex
torsión financiera", ai amenazar con suspender 
sus contribuciones. EI objetivo seria imponer en 
la Unesco un "tecnicismo conformista y despoli
tizado" en lo que se refiere ai Nuevo Orden In
formativo Internacional. 
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Ya fuera para ganar tiempo o para abrir merca
dos, lo cierto es que entre 1978 y 1980 se vivió 
una etapa de conciliación en la discusíón sobre el 
Nuevo Orden Informativo, que culmin6 con la 
aprobación por consenso en 1980 dei "Informe 
Mac Blide", un libro de más de quinientas páginas, 
cuyos conceptos sobre cómo deberían ser las co
municaciones internacionales se resumen en doce 
puntos (ver recuadro). 

No se trata de un programa radical, sino precisa
mente dei resultado de una negociación ardua en la 
que todos debieron ceder algo. La discusión más 
difícil no giró sin embargo en torno a los princi
pios, sino a la forma como sería administrado el 
Programa Internacional para el Desarrollo de las 
Comunicaciones (propuesto por los Estados Uni
dos) que debería llevar tales postulados a 1a práctica. 

Reagan da marcha atrás 

La derrota de la propuesta norteamericana de 
dar participación a la iniciativa privada (Jéase trans
nacionales) en la administración dei PIDC coinci
dió oon el cambio de gobierno en la Casa Bianca. 
La reunión de Acapulco puso fin a las esperanzas. 

No habrá apoyo norteamericano y el Tercer Mun
do tendrá que contar con sus propias fuerzaa y las 
de unos pocos aliados para establecer su estructura 
de comunicaciones. 

E1 logro de un equilibrio en el flujo informativo 
Norte-Sur no será tarea fáril. En una de las regio
nes más ricas dei Tercer Mundo la Federaci6n de 
Agencias Arabes, con 18 miembros, tiene un·total 
de 130 corresponsales en el extraajero (lNA de 
lrak y APS de Argelia tienen 27 cada una) y tras
mite 200.000 palabras diarias. Mientras tanto AP 
tiene S59 corresponsales y más de 2.000 colabOra
dores en 62 oficinas intemacionales, que elaboran 
un servicio diario de 17 millones de palabras para 
S. 720 suscriptores, con un presupuesto anual de 
90 millones de dólares. 

A pesar dei entusiasmo con que han proliferado 
las fuentes alternativas en los últimos anos, sería 
ingenuo afirmar que el oligopolio de las agencias 
transnacionales está amenazado, por lo menos en 
el corto plazo. Sin embargo, los Estados Unidos 
prefieren posar de antipáticos y niegan siquiera 
una ayuda simbólica al fondo dei PIDC, para ser 
ooh~ente con los planteos de Reagan en la tam
bién frustrante reunión de Cancún. Nada de nego-

Ha:.,. 1979 hubo una relativa .:onciliación en el campo de la oomunicación. 
Sin embargo, a partir de 1980, cl mundo rico recunió, incluso, a la extorsión 

financiera contra la Unesco 

La reuni6n concluy6, por eUo, que "los la• 
tinoamericanos llevarán adelante esa lucha, sea 
con la Unesco o sin ella". 

Es difícil evaluar la fuerza de América Latina 
para imponer cambios en el orden informativo, 
pero lo cierto es que el tema de la informaci6n y 
las comunicaciones despierta un interés crecien. 
te en la regi6n. Según sostiene la revista Chasqui, 
especializada en el tema, en América Latina exis
ten más de 160 escuelas y facultades de comuni-

No. 61 · Abril - 1982 

caci6n y medio centenar de asociaciones, institu
ciones privadas y otros organismos de importan
cla dedicados a la comunicación social. Así, más 
de cien mil latinoamericanos (sin incluir a los pe
riodistas) dedican su vida a los problemas de la 
comunicación en varias disciplinas interrelacio
nadas. Si ese contingente pesara a actuar activa 
y coordinadamente en los esfuerzos por forjar 
un nuevo orden informativo, es indudable que el 
movimiento adquirida un potencial enorme. 
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ciaciones globales, sino acuerdos bilaterales en los 
<:Uales. obviamente, la superpotencia impone sus 
condiciones. 

Mientras en los Estados Unidos grupos ultrade
rechistas como la llamada "Mayoria Moral" cen
-suran programas de tele,isión. eliminan libras inde
'Cenres de las bibliotecas públicas e irnponen en al
&w1as escuelas a la Bíblia como "texto científico", 
los voceros de la gran prensa norteamcricana se 
reúnen en Talloires, Francia (mayo de 1981) para 
dar lecciones de liberalb'Jllo a1 resto dei mundo. 

En el ataque más enérgico hasta ahora realizado 
contra el NOU y la Unesco, sesenta delegaciones 
representatiVllS de los propietario~ de periódicos de 
varias potencias occidentales reafirmaron su fe en 
el viejo principio dei "libre flujo de información e 
ideas", proclamaron que "no puede haber un códi
ao internacional de ética penod istica". y respalda
ron "todos los esfuenos de organizaciones interna
cionales y otros organismos públicos y privados" 
destinados a "corregir esa falta de equilibrio (en el 
fluJo informativo) facilitando la nueva tecnologia': 
Finalmente defendieron a la publicidad como ''un 
servicio ai consumidor r una ruente de respaldo fi. 
nanciero para una prensa fuerte y con recursos 
propíos", ya que "sin independencia financiera la 
prensa no puede ser independiente". 

Si los ideólogos de Talloires no quisieron hacer 
con ello una broma de mal gusto. debe concluirse 
que lo que proponen es justamente lo contrario de 
la independencia para la prensa del Tercer Mundo, 
En efecto, a pesar de que la mayoría de tos países 
en desarrollo probiben a extranJeros ser propieta
rios o directores de medios de comurucación, en la 
_práctica la publicidad actúa como un mecanismo 
de control transnacional sobre la prensa. En Brasil, 
de los diez mayores anunciantes sólo uno es una 
empresa nacional: en 22 diarios latinoamericanos 
investigados por Rafael Roncagliolo y Noreene 
Janus en 1980, em presas transnacionales ocupaban 
el 31 por ciento de todo el espacio publicitario (y 
en algunos casos la proporci6n llegaba ai 50 por 
ciento). Y la situación es aún más grave si se con
sidera que los anunciantes nacionales o son peque
nos y dispersos (avisos clasificados) y carecen por 
lo tanto de mecanismos de presión o canalizan sus 
contratos publicitarios a través de agencias transna
cionales (J. Walter Thompson, Young & R11bica111, 
McCann Erickson y otras). 

En la mayor part\! de nuestros países el precío 
que el consumidor paga por un periódico no alcan
za a costear siquiera e! papel en que está impreso. 
Como sintetiza el investigador mexicano Adolfo 
Aguilar Zinser, de] Centro de Estudios Económicos 
y Sociales dei Tercer Mundo, "desde el punto de 

vista económico los medios de comunicación son 
empresas proveedoras de servicios. EI servicio que 
\.-enden es espacio o tiempo de trasmisión para los 
mensajes publicitarios ... " Lord Thompson, propie
tario de diarios britânicos lo confesó irónicamente 
en una ocurrencia muy citada scgún la cual "noti
cias son las tonterias con que se relhma el espacio 
entre los avisos." 

Se destruye asi el viejo mito de que es el lector 
q_uien ai comprar o no un pt:riódico decide sobre 
su ulterior éxito o fracaso. Son las agencias trans
nacionales de publicidad las que deciden qué me
dio prosperará o no, ai canali1ar sus contratos. Y 
cualquiera que haya intentado alguna vez publicar 
un órgano alternativo de prensa sabe cómo la pu
blicidad es concedida o negada por crilerios neta
mente ideológicos, independientemente dei públi
co o la circulaci6n que la publicación pucda ofre
cer como vehículo publicitario. 

En los paises industriali1.ados o de desarrolJo 
mediano en que impera esta concepción de la in
fonnación-mercancía, las leyes de la economia han 
impuesto unu creciente t<'ndencia a la monopoliza
ción. Como seflaló Sean Mac Bride. "en Francis el 
grupo Hersant posee ~tore~· diarios, el grupo 
inglés.rhodesiano [,nnrho ·tienc (en 1980) muchos 
diarios en Africa, el australiano Murdoch no sólo 
monopoliza Ia prensa en su pais, sino que también 
es dueno dei New York Po.rt y tres periódicos en 
Inglaterra (y él ano pasado compró e! Times de 
Londres). Esto me parece cada vez más peligroso." 

En busca de un modelo 

En la misma línea de pensamiento el ilustre ir· 
landés podía haber citado a la Televisa mexicana, 
que tiene el monopolio de la telcvisión privada en 
su país, posee una cadena de televisión hispanoha
blante en los Estados Unidos, una cadena de pe
riódicos, varias revistas, radios y una productora 
cinematográfica: o la Rede Globo brasilefla, que 
con un esquema similar integra televisión, radio y 
periódicos. 

La libertad de prensa se convierte así en un 
derecho restricto a unos pocos individuas o empre
sas. Para enfrentar esta situación, el estado sueco 
subsidia los periódicos que de otro modo estarian 
condenados a desaparecer: en México se ha incor
porado a la Constitución el "derecho a la informa
ción". como contrapartida dei derecho de expre
sión, pero este dispositivo aún no tiene aplicación 
práctica, ya que bace dos anos que el parlamento 
estudia su reglamentaci6n sin Uegar a un acuerdo. 
En Zimbabwe en 1981 fueron expropiados fos dia
rios en manos de extranjeros (sudafricanos racistas 
o empresas dei grupo Lonrho) y con ello se echa
ron las bases para la creación de una prensa que 
por primera vez da la voz a las mayorías negras dei 
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país, aunque sin dudo se coartó la "libertad de ex
presión" de quiencs preferían mántener el odioso 
apartheid. No hay país dei mundo que no conten
ga en su Constitución alguna limitación a la liber
tad de prensa, en función de los intereses comunes 
de la sociedad y La defensa dei Estado. i,Por qué es
candalizarse entonces cuando la Ley sobre Medios 
de Comunicación dictada en Nicaragua a un mes 
dei triunfo revolucionario cxpresamente prohlbe 
"la trasmisión de todo anuncio, afiche, foto, etcé
tera, que estimule los vicios, utilice a la mujer 
como objeto sexual, anuncie licores o cigarrilos, 
sea apologia de evasión de leyes o estimule la ten
dencia ai ocio?" Esa misma ley, tan atacada por la 
Sociedad Interamericana de Prensa, consagra "el 
derecho dei pueblo a informar, opinar y ser plena
mente informado" y por considerar que "la liber
tad de información es uno de los principias funda
mentales de la auténtica democracia" prevé meca
nismos para que "no exista la posibilidad objetiva 
de someterla directa o indirectamente a1 poder 
económico de ningún grupo social." 

En América Latina uno de los esfuerzos más 
ambiciosos por democratizar la tnfonnación (uno 
de los postulados dei Nuevo Orden Infom1ativo) se 
dio en Perú, cuando cl gobierno ele! general Velas
co Alvarado expropió los diarios de circulación na
cional para ponerlos en manos de las fuerzas socia
les organizadas (ver nota en este número). La expe
riencia comenzó con un vigor inusitado, liberando 
enormes capacidades creativas de los periodistas 
peruanos y desmintiendo en la práctica, con fero
ces polémicas entre los diarios, la acusacíón de que 
se creada una prensa monocorde y oficialista. Ter
minó ai igual que las demás reformas iniciadas por 
Vela~co Alvarado con la tergiversación de sus con
tenidos que le impuso el gobierno de Morales Ber
múdez y la Jiquidación definitiva por parte de Be
laúnde Terry. 

En materia de políticas de coniunicación no 
hay "modelos" perfectos a ser imitados. Lo impor
tante, a juicio de la Unesco, es que cada pais defi
na su propia política. de acuerdo con sus progra
mas de desarrollo, sus tradiciones culturales y sus 
aspiraciones. En la reunión regional sobre comuni
cación realizada en Costa Rica en 1976 los países· 
latinoamericanos y dei Caribe se comprometieron 
a trazar sus polítícas sobre el tema. y la Unesco a 
apoyarlos. Lamentablemente, como senaló el ex
ministro venezolano de lnformacion Cuido Gros
coors en noviembre pasado, "en 1967 las naciones 
latlnoamericanas se comprometieron, durante una 
reunión realizada en San José de Costa Rica, a im
plementar políticas nacionales de comunicación 
que contemplaran el desarrollo de sistemas com
plementarias de información mediante la creación 
de consejos nacionoles de comunicación. Transcu
rrido más de un decenio desde entonces, se puede 

constatar oon decepción que salvo Cuba ningún 
otro país ha llevado a la práctica los acnerdos". 

No trazer una política de información significa 
sencillamente dejar que todo continúe en manos 
de las "fuerzas libres dei mercado" que han llevado 
a la situación actual. En un país dei Tercer Mundo 
significa. además, entregar a fuerzas extranjeras un 
aspecto clave de la vida cultural y política dei país. 

Poca credibilidad 

Aunque el debate sobre los medios de comuni
cación recién desciende de las cúpulas de los exper
tos a las grandes masas, su irrupción es notoria. 
Cada vez más organizaciones políticas y sindicales 
de todo el mundo incluyen algún pronunciamiento 
sobre el tema en sus programas. Los contenidos 
ocultos en la prensa, el cine y la televisión son ana
lizados y criticados por movimientos de masas. Las 
mujeres protestan contra su conversión ~n objetos 
sexuales con fines comerciales; minorias étnicas re
clarnan contra los estereotipos que reproducen pre
juicios contra ellos; asociaciones de consumidores 
denuncian la publicidad enganadora o mentirosa. 
Los partidos exigen acceso a los medias de comu
nicación electrónicos. 

En Estados Unidos la credibilidad de la prensa 
entró en crisis en 1981 a partir de tres hechos in
dependientes: Walter Cronkite, el célebre anclwr
man de los informativos televisados se retirá y de
claró estar "perplejo" por las encuestas que demos
traban que ê1 era la principal fuente de informa
ción de la mayoría de los norteamericanos, ya que 
sus programas eran .. fundamentalmente entreteni
miento"; poco después la periodista ganadora de1 
Premio Pulitzer para reportajes confesó que había 
inventado el trabajo premiado, mientras que \10 

profesor de comunicaciones se divirtió enviando a 
la prensa una información "científica" sobre las 
propiedades curativas que brindan las cucarachas ai 
ser comidas. La información fue publicada en más 
de cien periódicos sin que ninguno se tomara el 
trabajo de comprobar el origen o la verosimilitud 
del disparate. 

La ideologia liberal sostiene que una informa
ción amplia y pluralistá es la base del funciona-
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miento democrático de una sociedad. Sin embargo, 
estudios recientes demuestran que la toma de deci
siones en el sistema transnacional se basa cada vez 
menos en la prensa. Casi no hay gobicrno moderno 
que no cuente con sus servicios de inteligenc1a y 
ahora las grandes corporaciones comienzan a crear 
los suyos. "Yo no necesito leer el diario o ver la te
levisi6n para saber lo que pasa". confesó un alto 
ejecutivo del Citibank de Nueva York a un investi
gador que buscando datos sobre el fluJo cotidiano 
de noticias y datos en los centros de decisión de 
WaJl Street. "Tenemos nuestros propios sistemas 

EL "POOL": LA VOZ 
DE LOS NO ALINEADOS 

D En 1A jerga pe.riodfstica se utiliza la palabra 
inaJesa "pool" (en su acepci6n de 1cuerdo 

o coordinaciôn} para designar los convenios nás 
o menos formales de asistencia mutua entre pe
riodistas o medios de comunicación. Entre los 
periodistas free lance, corresponsales indepen
dientes o reporteros de agencias menores que 
asisten I una gran conferencia (por ejemplo las 
reuniones cumbre dei Movimiento de Países No 
Alineados) es práctica corriente constituir 

1 
"pools" informales. intercambiando las informa
clones que cada uno ha recogido, para poder 
brindar una cobertura competitiva a la de las 
grandes agencias, que concurren a esos eventos 
con un numeroso equipo de corresponsales, re
porteros, analistas y fotógrafos. 

Así, cuando comenzaron a constituirse dece
nas de agencias ntcionales en cada país dei Ter
cer Mundo, era lógico que surgiera la idea de 
completar sus esfuerzos. La iniciativa fue pro
puesta por la agencia yugoslava Tanjug, que tiene 
una amplia red de corresponsales en todo el mun
do, y en enero de 197S comenz6 a transmjtirse 
desde Belgrado un servicio noticioso diario del 
"pool" de agencias noticiosas de los países no 
alineados. 

La Conferencia de los 
No Alineados de Atgel 

decidió ,nu cl 
"pool" de agencias de 

noticias. Este es el 
Centro de Conferencias 

donde se realil6 ese 
histórico evento 

dei Tercer Mundo 
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de información, tanto de aqui como dei resto del 
mundo". 

Paralelamente los bancos se interesan cada vez 
más por tener el control accionario sobre las cor
poraciones dedicadas a la comunicaci6n masiva. 
Puede alegarse que lo hacen como inversi6n renta
ble, dado el creciente peso dei sector en las econo
mías de la "era post-industrial". Pero no es necesa
rio ser demasiado suspicaz para advertir que con 
ello la banca transnacional adquiere un enorme 
poder para moldear a la opinión pública en conso
nancia con sus intereses. 

El funcionamiento dei "pool" es senclllo. Ca
da •aencil nacional afiliada hace una selecclón 
di.aril de sus principales noticias y las envfa a uno 
de los subcentros. Allí htas son traducidas y en
viadas I BeJirado, donde se realiza la selección 
definitiva dei material que ser6 incluído en el bo
letfn diario, retransmitido luego por todas las 
agencias miembros en sus respectivas redes cable
gr6f icas, junto con su propio servicio. La agencia 
lPS también distribuye material dei "pool" en su 
red, así como servicios reaulares de varias aaen
cias nacionales dei Tercer Mundo con las que tie
ne acuerdos bilaterales. 

Por su mayor experiencia, amplitud de sus re
des y distribución geogrifica, las aaencias que 
funcionan como centros regionales dei "pool" 
son Tanjug (Yugoslavia), TAP (Túnez), MAP 
(Marruecos), lNA (Irak), Prensa Latina (Cubà), 
VNA (Vietnam) y Antara (Indonesia). 

La máxima autoridad dei "pool" es 11 Confe
rencia de Directores de las mú de sesenta agen
cias miembros y su organismo ejecutlvo perma
nente es el Comité Coordinador, intearado por 
representantes de 14 agencias. Periódicamente el 
"pool" organiza cursos de capacitaci6n de perio
d~tas de las agencias miembros, con miras a me
jorar la calidad profesional dei material transmiti
do. El êxito de la experiencia ha !1.,~ado a organi
zar mecanismos similares para la radio y la televi
si6n, actualmente en formaciôn. 
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El público europeo y norteamericano reacciona 
con una desconfianza creéiente bacia la "gran 
prensa", lo que se traduce en un sorprendente auge 
de los medios llamados "alternativos", que en 
general son pequenos periódicos, estaciones de ra
dio o incluso televisoras de corto alcance dedica
das a temas comunales o de interés para un deter
minado sector social, minoria étnica o cultural. 

Muchos de ellos son esfuerzos sinceros que sue
len convertir la preocupación circunstancial inicial 
en un interés y dedicación política permanente y 
global. Para A!vin Toffler, autor de "La Tercera 
Ola", esto estaria conduciendo a un proceso de 
"desmasificación de la información", que él salu
da con entusiasmo. A juicio de Fernando Reyes 
Matta, en cambio, los pequenos diarios o las esta
ciones locales de televisión de baja potencia no se
rian más que el resultado de la apertura de merca
dos para nuevas tecnologias de las grandes corpo
rac1ones, ai mismo tiempo que conducen a "la re
ducción dei horizonte, la promoción de una rela
ción con lo inmediato, lo local, mientras la visión 
de los grandes problemas y procesos queda en 
pocas manos", en coincidencia con "el sueno de 
las transnacionales de un mundo sin fronteras". 

Creatividad 

Tales alternativas son impensables en la mayo. 
ria de los países dei Tercer Mundo, que tienen un 
ejemplar de periódico cada treinta habitantes (diez 
veces menos que en el mundo industrializado) y 
donde a veces se carece incluso de estaciones de ra
dio, para no hablar dei sofisticado lujo de las pan
tallas de televisión. 

"EI papel, las tintas y los equipos deben ser im
portados -senala Mario Arrieta- y sus costos son 
excesivos para las publicaciones nacionales priva
das. AI no existir un desarrollo industrial y un mer
cado que estimulen la publicidad comercial, el Es
tado debe hacerse cargo de los sistemas de cornu
nicación (prensa, radio, TV), destinando a este fin 
partidas que son igualmente imprescindibles para 
la salud, la educación, la vivienda o los transportes. 

EI Estado débe crear sus agencias nacionales de 
noticias, pagar por los servicios que proporcionan 
las agencias internacionales y por la tecnologia, 
costear la formación de personal técnico, crear en 
suma, desde el cornienzo y sin recursos, una estruc
tura de comunicaciones moderna que, en los países 
hegemónicos se fue desarrollado paulatinamente, 
en el decurso de siglos, en condiciones en extremo 
propicias, entre las cuales figuran, precisamente, la 
expansión y explotación coloniales de las q·ue el 
Tercer Mundo ha sido y sigue siendo víctirna." 

De allí se deriva la legitimidad de la reivindica
ción de ayuda ai desarrollo de esas estructuras de 
comunicaci6n por parte de los países no industría-
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Los medios de comunicación llamados alternativos 
son, en general, pequeõos periódicos, revistas o 

estaciones de radio dedicados a divulgar temas de interas 
para pequenos grupos 

sociales o minorias étnicas y culturales 

lizados. Pero es también por ello que esa ayuda fue 
negada en Acapulco. A los ojos de Reagan es tan 
absurdo que Ben in pida a los países occidentales 
quince millones de dólares para desa.rrollar un sis
tema de radio y televisión como lo seria que los 
guerrilleros del Frente Farabundo Martí fueran a 
pedir armas ai Pentágono. 

Se hace irnprescindible, entonces, optimizar el 
empleo de los pocos recursos disponibles y en ello 
no sólo es necesario que el Estado juegue un papel 
orientador, sino que también hay que extremar la 
creatividad. 

Las tecnologias modernas son repensadas para 
ser empleadas en situaciones inéditas, como en 
Afganistán, donde con apoyo de la F AO se utilizan 
grabadoras de cassettes para llevar programas edu
cativos a las aldeas campesinas más aisladas, rodea
das de montarias que hacen rebotar a las ondas de 
radio; o en Vietnam, donde una modemísima ante
na móvil de transmisión radial fue montada duran-
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"') Cambiar las estructuras 

Hasta en las condiciones más adversas la creatividad 
dei hombre logró e,..-presarse, ya sea en un 

muro pintado o en una boja mimeograliada 

te la guerra sobre dos elefantes .. . uno de los cuales 
todavía vive y fue formalmente condecorado. 

En Mozambique. a la par que se realizan esfuer
zos por profesionalizar los servicios de los órganos 
tradicionales de prensa se vuelve a valorizar eJ dia
rio mural como instftlmento movilizador en los lu
gares de reunión y trabajo, mientras en la Repúbli
ca Dominicana una emisora dedicada a temas 
femeninos despertó la indignación -Y consecuente 
movilización- de miles de mujeres creando una 
clandestina "Radio Macho", con mensajes de este 
tipo: "Dominicanitas, no escuchen a esas locutoras 
que les meten ideas en la cabe1.a, recuerden la sabi
duría de las abuelas. Las mujeres sólo hablan cuan
do las gallinas mean ... " 
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La función socütl de comunicar no es ejercida 
sin riesgos cuando los mensajes no son dei agrado 
del poder establecido, como lo demuestran una do
cena de periodistas presos y torturados en Uru
guay. 89 "desaparecidos'' en Argentina, 26 asesina
dos en Guatemala, más de 100 atentados contra 
los medios de comunicación en El Salvador, o el 
ejemplo imborrable de Victor Jara que continuó 
cantando cl himno de la Unidad Popular después 
que le cortaron sus manos guitarreras en el Estadio 
Nacional de Santiago de Chile y s61o calló al morir 
fusilado. 

La mal llamada "prensa alternativa" cn el Ter
cer Mundo es así casi siempre una "alternativa de 
poder", es decir parte de un proyecto político que 
busca transformar la sociedad y no sólo "comple
mentar" la mformación dominante. i,Qué meJor 
ejemplo de periodismo alternativo que el que rea
lizan actualmente los reporteros de Radio Vencere
mos en EI Salvador, trasmitiendo desde el lugar de 
los combates con el fusil en una mano y el graba
dor en la otra? 

EI doctor Peter Schenkcl de la Fundación so
cialdemócrata alemana Friedrich Ebert constata 
que ''muchos de los planteos dei lnlorme Mac Bri
de. por ejemplo los relacionados con los códigos de 
ética, los conse;os de prensa y otras modalidades 
como la autogestión de los periodistas para lograr 
la auténtica coparticipación democrática en los 
medios ( ... ) parecen inaplicables cn muchas partes 
dei mundo, mientras no cambien las estructuras vi
gentes y las relaciones de poder.'' 

En aJgunas oportun:dades cl debate sobre la re
lación entre la prensa y el proceso de cambios se 
encerró en un circulo vicioso. El lema de la Fedc
ración Latinoamericana de Periodistas, que agru
pa a los sindicatos de prensa dei continente. es 
·'por un periodismo libre en una palria libre''. Para 
algunos ello significa que no podrá haber una pren
sa liberada hasta después de produ..:ida una trans
formación revolucionaria. En el otro extremo hay 
quien sostiene que toda transformación es imposi
ble mientras persista el control ideológico de los 
medios monopolizados por los oligopolios locales 
y sus aliados transoacionales. iQué fue lo prime
ro, el huevo o la gallina? La práctica demuestra 
que hasta en las condiciones de más lerrible opre
sión nunca ha dejado de aparecer una hoja mimeo
grafiada o una pared pintada ai riesgo de la propia 
vida. La sofisticada sala de teletipos computadori
zados dei "pool" dei Tercer Mundo y cl humilde 
diarío mural de una aldea en la selva mozambicana, 
están estrechamente ligados por la meta común de 
expulsar al zorro dei gallinero. • 

1982 - Abril· No. 51 



ALASEt, LA AGENCIA LATINOAMERICANA 

D La idea de crear una agencia regional de in-
formaciones en América Latina tiene más de 

medio siglo. Fue mencionada por primera vez en 
la reunibn inaugural de la Uniôn Panamericana de 
Periodistas en Washington, en 1925. De esa fecha 
en adelante hubo varios intentos que por diversas 
causas no lograron sus objetivos. Entre ellos está 
el caso de Prensa Latina, creada en Cuba en 1959, 
por un periodista argentino y cuya finalidad era 
transformarse en una agencia regional. El blo
queo político y econômico en contra del gobier
no de Fidel Castro imposibilitô el acceso a dicha 
meta. Prensa Latina terminô transformándose en 
una agencia cubana y es la que posee una de las 
mayores redes de corresponsales y suscritores en
tre las agencias dei Tercer Mundo. 

Más tarde, en la década del 70, trece periódi
cos latinoamericanos de tendencia conservadora 
y liberal dicidieron crear la Latin, imitando de 
cierta forma el ejemplo de la Associated Press 
norteamericana. Pero divergencias internas y pro
blemas operacionales h.icieron conque la Latin se 
asociase a la agencia inglesa Reuters, de la cual es 
actualmente una sucursal latinoamericana. El ser
vicio de Latin no tiene características regiona
les porque se rige por las pautas editoriales britá
nicas. 

La Inter Press Service surgiô en América Lati
na y cuenta con un número expresivo de pedo:
distes latinoamericanos en su cuerpo de redacto
res. Pero no es una agencia regional, pese a que 
actualmente se encuentra a bocada a asesorar ava
rias iniciativas de profesionales y gobiernos dei 
continente, con el objeto de crear un sistema al
ternativo de noticias. 

Los más recientes intentos son los de la Agen
cia Sudamericana de Prensa (ASP), vinculada a la 
Federación de Periodistas Latinoamericanos 
(Felap), con sede legal en Panamá y redacción en 
Quito, Ecuador. La ASP está estructurada en 
base a Federaciones, Asociaciones y Sindicatos 
de periodistas dei Continente. Pero aún no ha lo
grado uni. pe.1etración amplia en la gran mayoda 
de los medios de informaciôn de América Latina. 

Fue creada en Miami, a fines de la década dei 
70, la Agencia Latinoamericana (ALA), que reú
ne en su direcciôn a varios periodistas anti-eastrls
tas. ALA distribuye features y artículos publica-
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dos por la revista Opiniones Latínoamericanas, 
editada por la misma empresa. 

Más recientemente, nueve grandes diarios lati
noamericanos (La Nación de Buenos Aires, EI 1 
Universal de México, El Mercurio y La Tercera de I 
Santiago de Chile, La Prensa de Lima, El Comer
cio de Quito, El Colombiano de MedelHn, ABC ! 

Color de Asunción y El Dia de Mt>ntevideo) deci
dieron organizar un intercambio de articulos pe
riod ísticos entre ellos. 

Son iniciativas de los más variados signos ideo
lógicos, pero que reflejan un descontento,común 
con las fuentes noticiosas actuales. La más ambi
ciosa entre ellas tal vez sea la que próximamente 
dará origen a Alasei (Agencia Latinoarnericana de 
Servicios Especiales de lnformación). El Comité 
de Acción de Alasei fue constituido en mayo dei ' 
ano pesado, durante una reunión con delegados 
de siete gobiernos latinoamericanos (México, Ve
nezuelo, Costa Rica, Cuba, Panamá, Ecuador y 
Nicaragua). La agencia regional se propone a ela
borar reportajes de tipo feature dando énfasis 
especial a la integración del materiaJ informativo 
y de los procesos políticos, con el objeto de au
mentar la cooperaciôn entre indivíduos, naciones 
y grupos sociales. También se dará preferencie ai 
contenido, valorizando a los grupos humanos en 
vez de personificarlos. 

La direcciôn de Alasei cuenta con representan
tes de las organizaciones regionales de periodis
tas, dueiios de vehículos de comunicaciôn, cien
tíficos e investigadores de la informaciôn y repre
sentantes de los gobiernos que integran el Sela 
(Sistema Econômico Latinoamericano). La orga
nizaciôn empieza a estructwarse con el apoyo fi. 
nanciero dei Programa Internacional para el De
sarrollo de la Comunicaci6n (PIDC), patrocinado 
por la Unesco. 

AI concederle un aporte de USS 70 mil la 
Unesco dio una garantia política a la agencia re
gional de informaciones; la misma no pretende 
substituir a las agencias noticiosas tradicionales 
de propiedad privada, estatal o mixta. Probable
mente la agencia tendrá su sede en Carecas, don
de está instalada la direcci6n del Sela. Aún no ha 
sido marcada la fecha de inicio de la operaciones, 
pero se cree que Alasei estará distribuyendo su 
material a diarios, revistas y emisoras de radio de 
América Latina durante el próximo aiío. 
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• Qu6 significa objetividad en lainformación? 
1' Para los que se proponen informar según 
U una óptica del Tercer Mundo, la respuesta 

es crucial. Conside.ran necesario revisar los falsos 
conceptos de objetividad establecidos hace ya mu
cho tiempo por el sistema informativo transnacio
nal pero las experiencias alternativas que puedan 
servir de modelo son escasas. 

La búsqueda de un concepto de objetividad ter
cermund.Jsta movilizó durante casi dieciocho anos 
a los editores y corresponsales de la agencia de no
ticias Inter Press, una cooperativa de periodistas 
croada en 1964 con el objetivo de romper el m~ 
nopollo de empl'esas informativas como U,llted 
Pn:: l1tttrnotio11al, A::oclattd ht::, Fra11ct Prt:n 
y Rt11ttrs. Hoy los corresponsalea y colaboradores 
de lnter Pn$3, dllemJnados en menta pa(m, este 
comenzando a l)Onor en prtctlca nuevu ideaa ao
bN cômo dobo ser la lnfonnaclôn. 

IPS considera que la Qbjetividad en la selecclôn 
de toa hechoa no oxlsto. Esta seleO<l.16n ao haco 
~empro aoaún ontwtos aub.iotivoa Uaadoa 1101 int-o
roaea do quJon controla ol vehiaulo. UPI, AP, Fran• 
tf hfm 'I Rt11ttr1 lnforman aea~n la ôptlca. do loa 
palau d~I homiatorlo norto. lnter Pma " ooloca 
en la ôptica dtl homilffflo aw. La diterencta u 
quo ella aaumo 1U poalci6n1 mtentras lu otras cu,. 
tro anndu omltu l\ll WICWloiO.ntai PVI prtm\• 
tlffl como untwmioa y Por encima do 101 lnM
aoa pol)Olttloos. 

Bn !o qQt lPS no prttende m dlfvtnto t1 e.n tl 
tratamtonto al l'loello ttco&)do. in la prteentadôn 
dtl matorJII Informativo. la Qtncia to.mô oomo 
norma que lo altomattvo l\O u 01 le.ftl\l~. nt la 
twtoloata o la 1dj1tivaottin alno oqu,IIQ lf.lPN' /Q 
~Wt' H in/1>J1mt, 1.ol ndaetoff~ do 11 omprosa QQn• 
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sideran que nctuando así su trabajo es más difícil 
porque esta noci6n de objetividad implica la rup
tura con una serie de conceptos profesionales es
tablecidos hace ya algún tiempo entre gran parte 
de los periodistas del Tercer Mundo, que trabajan 
en la prensa alternativa. 

Entre estos conceptos lPS identific6 después de 
largas discusiones la cuestión de la militancia polí
tica y dei partidismo. Muchos corresponsales de la 
agencia creían que por el hecho de ser alternativa 
era una especie de tribuna o estaba alineada auto
máticamente con algún partido. Los editores de la 
agencia seiialan algunos problemas surgidos en el 
pasado con la tendencia de muchos corresponsales 
a tomar posicióo ante los hechos descritos. Así 
fueron frecuentes las referencias a la "heroica lu
cha dei pueblo nicaragüense", cuando según la 
agencia el adjetivo agrega poca cosa si no se dan in
formaciones complementarias sobre el tipo de lu
cha. La misma observación fue hecha con relación 
a1 uso de la expresi6n reaccionario, considerada 
editoria.l.izante e identificada con una jerga políti
co-partidaria. 

Al analizar el servicio de sus colaboradores, IPS 
verificó que muchos de ellos demostraban una ten
deocia a callficar los hechos en lugar de describir
los. La diferencia entre estos dos puntos es sutil en 
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la teorta, ~ ba.,tante olara en la priotlea. Lo que 
sucedi6 en varias oeaiuonts ti q\lt on los 60 patm 
quo oompran los swvlolas de la 11enot11 ol;unos 
rublos dtl notioloro or1n ~ncandos como proµa• 
pnda, hocho que ~oeahl a lo!i odU01ta ou una 
pos.lcilm tlt doaoonf!1m11 eon Ntaot6n a. lnfOffl\l• 
otC1no1 vtrda.deru y 1nm1n,antt lm\'>Oftantcs, Aat, 
li f01ma aeabo.b1 perjudleando ol ®fttenldo do una 
notiota Pt"O~lento tlll To.r~r Mufüto. 

lPS eonah1~a quo no bMta un lntffllmblo do 
lnfotm11e.lonu on tt 1tnttdo 1UN\U, mo q,10 421 
no~n,to Uovv au matmal a loa arandoa porl6dleas 
y mtdtos t\t ~m\lnloa.ct6n dol h.tmbfmo n0tto, 
!n Butop& y B1t1dM Unltif)I, 11 pm\O ost, Qlllfl• 
mont\l t"flutd1 t}Or loa l}lldfflf\111 lnformaHvoa do 
lu O\l&tro arando. qone.lu, Mia 1116 do su f0tmld1· 
hlt 01l\1e.ld1d do ,,n,tnol6n y do su ~ododo oco• 
l\~HÜ001 tlll& ~Q\litfOll dl\llmMlor \11\ \\IU\O 
Jropto, qut QOffl~\16 a 11V oon1idor1thl ob,lottvo, 
an tt1Ud1d1 ll utUo rntont1 ovltar la uvtlfle.111 do 
pro~1nda1 l}lltl q_uo tl orlttrlo do atloel316n au\)Jo• 
tt~ ltl l®f)t&do 1ln d\ldlll, Por QIO al m1torl11I dil 
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una UPI, AP o .RttHfl't olroula no s4lo a tnv68 de 
la J>fOt\SI consorvtdofa, sino tambiên I travds de 
los port6dlcos de i1.Qulerda. LI preocupacl6n do in· 
ten\1.r ov\tu quo su matodll 111_moa pt0pqand1 
f\lo, ab\ duda1 \U\ blto do las apnoàa tranmaeio· 
nalos. 

lPS d-btrlbuyo sus mvlcios on elnoo ldiomu 
(ul)ltlol. portua-uei, mal6s. 1lomtn y v1bo) ofre, 
llltndo a sus auscrtptorts 1don,6s dol matorial mfor
matlvo nOfmal, nportQJ~ Qspoeiale1 so'bro ooono• 
mta. oultuu, qrlQu\t\lfl, potroloo, motUo 1mbitn• 
to y asuntos t'Oligt'®I. l.1 ~0l1. posudon do 11 
1oxt1 t0d mundl@l do teloUpoa no tioM finu do lu• 
e.ro. m,trtbuyo tambl6n 101 mvteioa do vatlu 
~notas lnfOfm&Uvai 111t11tl\\1 dol Tvw M~ndo, 
180aotti a lti Unosoo eon Nlaet~n 11 Nutvo Ordan 
lnformattw y doa~mpona la !\\\C10t1r!a do la Atln 
(Awtoo (h~ Slstomu lnf()fmatlvo11 N1oton1los =vor 
ffiUldl'O), 

Uno dQ 10& QJomplo1 mb domoatnt1vo1 do los 
tU.flll'Ollttl or~totto1 do ~looot.61\ dt1 la, hoel\01 'i 
1t2toro1 d@l notlottt'O pu1do dlffl QUIJ\do 1111 tnfor-
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ma de aumentos de los precios de las materias pri
mas como el petróleo. Las agencias UPI, AP, Fra11-
ce Presse y Reuters buscan siempre r~lacionar estos 
aumentos con e! alza del casto de \'ida, inflación, 
desempleo y desequilibrios presupuestales en los 
países industrializados del norte. Esta actitud está 
motivada básicamente por la implantación econó
mica de estas agencias en un universo muy deter
minado y ante un público bien definido 

Una agencia alternativa dei Tercer Mundo tie
ne que preocuparse prioritariamente con la necesi
dad de los países productores de mantener su po
der adquisitivo en un universo económico donde 
los precios de los productos manufacturados pro
venientes dei norte están en alza constante, provo
cando un flujo desfavorable de dhisas de los me
nos bacia los mas ricos. 

lnvertir esta tendencia de juzgar los hechos a 
partir de la óptica di.iundida por VPI. AP, AFP y 
Reurers es un trabajo que los editores cons1deran 
difícil, largo, pero sumamente necesano y efectivo. 
Se trata de destruir prejuicios, esfuerzo en el cual ya 
fueron cometidos muchos errares por parte de los 
profesionales empenados en un Nuevo Orden ln
formativo Internacional, según reconocen muchos 
editores de IPS. 

En lo que se refiere ai contenido de su noticie
ro, lnter Press Service decidiõ aumentar el volu
men de las informaciones económicas por ser este 
un sector donde la discriminación ideológica es 
menos visible. Algunos diarios rechazan el material 
político de IPS alegando que es propagandístico. 
La agencia reconoce que en ciertos casos este adje-

Para IPS, lo alte.mati~-o es aquelJo sobre 
lo que se informa 
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tivo tuvo su razón de ser, pero la mayoría de las 
veceb fue sólo un pretexto para disimular un rechá
zo tácito a transmitir informaciones dei Tercer 
Mundo. En el campo de la economia, los responsa
bles de las grandes empresas estatales o privadas 
tienen actualmente una gran necesidad de informa· 
c1ones sobre el Tercer Mundo y frecuentemenle re
curren a lPS como fuente rnformativa sin prejui
cios ideológicos. 

Un fenómeno semejante ocurre con el servicio 
cultural. Las cuatro grandes agencias difunden ex
tensamente informaciones sobre el show-business 
europeo y norteamericano. Las noticias culturales 
provenientes dei sur son práclicamente inexisten
tes. Para las "cuatro grandes'', cultura es un artícu
lo de consumo, mientras que para una agencia ai· 
ternativa sigmfica material para la reflexión. Sin 
embargo, recientemente, el público del norte co
menzó a demostrar cierto cansancio con relación ai 
aplastante volumen de consumismo cultural, 
comenzando a prestar atención ai material cultural 
dei Tercer Mundo. Existe aun una cíerta marca de 
exotismo en la apreciación de este tipo de deman
da de información, pero se ha abierto una brecha, 
de acuerdo a lo \'Crificado por los editores de IPS. 

Pero tamb1én en este sector el ''periodismo al
ternativo" comien1.a a descubrir una nueva manera 
de informar. No son los adjetivos los que definen 
la esencia de la información alternativa, sino la 
elección de los actores, la selección de las relacio
nes, consecuencias y causas. En resumen, es nece
sario perfeccionar otra forma de ver y transmitir la 
realidad mundial, en lugar de intentar imponer la 
alternativa sólo por calificativos. • 
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• Qué factores determinan la existencia de la 
libertad de prensa en un país? iCómo se 
mide su vigencia? l,La libertad de prensa es 

sinónima de libertad para crear empresas perio
dísticas? 

Desde hace varios anos, estas cuestiones consti
tuyen el eje de una discusión tan doctrinaria como 
política en muc.hos países. En Pen'.Í fue en nombre 
de la libertad de prensa que eI gobierno militar an
terior confiscó los diarios en 197 5 y los entregó a 
entidades que debían representar a sectores socia
les. Aludiendo a los mismos princípios, el gobierno 
dei arquitecto Fernando Belaúnde Terry los devol
vió en 1980 a sus propietarios anteriores. 

Ambos regímenes han sido acusados por los gre
mios periodisticos de coactar la libertad de expre
sión. Si bien es cierto que la llamada '·'socialización 
de la prensa", puesta en práctica por los militares, 
obtuvo el respaldo de un sector gremial de los 
periodistas. 

Desacato periodístico 

En febrero la Federación de Periodistas del Perú 
emitió un comunicado exigiendo la derogación de 
las modificaciones del Código Penal implantado 
por el actual gobierno para crear la figura delictiva 
dei "desacato periodístico". 

Esa ley ha sido utilizada para poner en prisión a 
tres periodistas: El director de un semanario oposi
tor y dos editores de informativos radiales provin
cianos, en tanto que el director del matutino 
izquierdista El Diario de Marka, Sinesio López, 
prestó instructiva ayer ante un tribunal correc
cional. 

La prensa independiente y la mayoría de los 
partidos, incluyendo al gobiernista Partido Popular 
i:::ristiano, socio menor del ejecutivo, coinciden en 
declarar la "ley dei desacato" como una amenaza 
permanente contra el derecho de emitir opinión y 
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de usar la prensa para denunciar las inmora.lidades 
burocráticas. 

Un comentario editorial del independiente ma
tutino El Obsen'{Jdor seiiala que la mayoría de los 
firmantes delproyecto de ley que cre6 el delito dei 
desacato, que fue con.,.-ertido en ley, ha estado vin
culado a algún hecho doloso. 

'"El senador Mirko CUculiza ha sido menciona
do en más de un oscuro caso aduanero, el senador 
Javiet Díaz Orihuela está metido hasta el cuello en 
el caso Sanitas (compra dolosa de una empresa pri
vada con dineros públicos) y el sena<lor Orlando 
Balarezo fue acusado de haber recibido una coima 
rodante (un automóvil)", recuerda el mencionado 
editorial. 

El comentario de E/ Obsen•ador sostiene que la 
discutida ley fue promovid11 por un sector del par
tido oficial "que avala desde diputados expulsados, 
sospechosos de narcotráfico, hasta probos legisla
dores e inteligentes representantes". 

Según declara el diputado opositor Javier Valle 
Riestra, la naturaleza política de la llamada "ley 
contra el desacato" se prueba por el uso que se ha 
hecho de ella. El periodista Zirnmerman se encuen
tra preso por informar que el diputado oficia.lista 
Dagoberto Laynez nació en territorio chileno y, en 
consecuencia, era discutible su derecho a ser parla
mentario. 

El diputado Laynez probó que sus padres lo ha
bían registrado en el consulado del Perú y se de
clar6 ofendido. 

Por su parte el director dei matutino E/ Diario 
de Marka ha sido acusado por el ex-presidente de 
la Câmara de Diputados, Javier Alva Orlandini, 
porque el órgano bajo su dirección sostuvo en su 
sección política que 41 Alva quiere eliminar la opo
sición", y haber autorizado una noticia sobre la 
aparente intervención de dicho parlamentario para 
evitar la prisión de una funcionaria que cometió un 
multimillonario peculado. 

l1J4AI 
Manifeatación en defensa de la socializacló11 de la prensa 
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" A juicio de Alva Orlandíni, una forma de de
mostrar que él no quiere liquidar a la oposición es 
meter preso a los opositores que afirmem tal cosa", 
comenta por su parte el abogado Roberto Ato del 
Avellanal, defensor de Sinesio López. 

Otras mordazas 

La lucha contra la figura delictiva dei "desacato 
periodístico" que la federación del gremio denomi
na "ley mordazs", debe movilizar a los hombres de 
prensa y a los sectores politicos en las próximas 
semanas. 

Pero los riesgos de editar publicaciones oposi
toras no están únicamente en la "ley dei desacato'! 
Por lo menos un cliario, El País, fue estrangulado 
por una decisión de los interventores dei Banco 
Central, en una maniobra, según afirman los círcu
los de oposici6n, dirigida también contra el diario 
E/ Observador. 

Este último órgano pertenece al grupo financie
ro ''Vulcano", cuya cabeza visible es el joven em
presario Luís León Rupp, quien saltó hace algunos 
anos del negocio inmobiliario a una espectaculat 
expansión hacia el rubro de servicios y la industria. 

Rupp desarrolló su fortuna empresarial bajo las 
pautas nacionalistas que impulsó el gobierno de la 
fuerza armada, que apoy6 las exportaciones indus
triales, estatiz6 las materias primas y redujo las ta
rifas de los servicios públicos de energia. 

Es probable que ese nacimiento haya marcado 
ideológicamente al todavía juvenil Luis León 
Rupp, quien es contrario a la poütica ultra-liberal 
del primer ministro, Manuel Ulloa, acusado de "pi
nochetista y defensor de las transnacionales" por 
los empresarios industriales. 

Rupp cre6 en noviembre del aiío pasado su dia
rio, El Observador, cuya poskiôn política refleja 
los criterios dei sector industrial y admite en sus 
páginas editoriales artículos de personalidades de 
derecha e izquierda, opositoras a1 régimen del pre
sidente Belaúnde. 

El atacado Primer Ministro, quien es también 
ministro de Economía, dispuso una medida correc
tiva contra el centro financiero de León Rupp, el 
"Banco de la Industria de la Construcción", (BIC), 
por haber utilizado parte del enczje bancario que 
debía mantener inmóvil. 

Rupp protestó contra la intervenci6n a su ban
co, sefialando que otras entidades bancarias habían 
incurrido también en la misma falta, y sostuvo que 
el Banco Central 1e habia tendido una trampa, al 
efectuar depósitos cuantiosos y retirarlos luego 
sorpresivam ente. 

El "BIC" fue liquidado (caso único en la histo
ria bancaria de este país) y los interventores tuvie
ron oportunidad de obligar al cierre a otro recién 
creado diario opositor, El País, exigiéndole el pago 
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lnmediato de un crédito de 300 millones de soles, 
a pesar de que la deuda estaba respaldada por pro
piedades inmobiliarias superiores a mil millones de 
soles. 

EI Observador soportó la presi6n financiera Y, 
aunque ha morigerado un poco su tono opositor, 
libra una campana periodística para conseguir la 
derogaci6n de la "ley del desacato", que podría ser 
aplicada en cualquier momento contra sus directi
vos. 

La difícil sobrevivencia 

Este es el panorama de la prensa peruana en 
1982. Hace poco más de un ano, en noviembre de 
1980, el presidente Belaúnde devolvi6 los diarios 
confiscados por el régimen militar a sus ex-propie
tarios. AI hacerlo, sostuvo que "la prensa debe ser 
siempre libre y ajena a la voluntad dei poder polí
tico". Sin embargo, los defensores dei esquema de 
prensa que mont6 el régimen militar destacan que 
el general Velasco Alvarado no estatiz6 los diarios, 
sino que los entregó, o se preparaba para hacerlo, a 
los sectores sociales políticamente organizados. 

En efecto, el más importante diario confiscado, 
EI Comercio, se entreg6 a los campesinos benefi
ciados por la reforma agraria. El segundo diario, La 
Prensa, a las comunidades de trabajadores de la in
dustria, Expreso a las organizaciones magisteriales, 
Correo a las organizaciones que representaban a las 
profesiones llberales (abogados, médicos, ingenie
ros, etc.) y Ojo a los artistas e inteleotuales. 

Este esquema fue, obviamente, combatido in
fructuosamente por los ex-propietarios de los órga
nos confiscados y por sus más cercanos colabora
dores periodísticos. 

La experiencia de Velasco Alvarado duró muy 
poco. Su sucesor en el gobierno militar, el general 
Francisco Morales Bermúdez, no cumpli6 con en
tregarlos a los sectores sociales organizados que de
bían ser sus dueiios. 

Más tarde, el presidente Fernando Belaúnde li
quid6 totalmente la "socializaci6n" de la prensa Y 
devolvió los diarios a sus ex-propietarios. El esque
ma liberal puesto en marcha por el presidente Be
laúnde ha generado la aparición de cinco diarios 
nuevos. Uno de ellos desaparecido a los 15 días de 
su nacirniento, El Pais, otro amenazado financiera
mente El Observador, en tanto que EI Diario de 
Marka' se prepara para aprender a sobrevivir sor
teando las trampas judiciales de la controvertida 
"ley dei desacato". 

Finalmente, los otros dos restantes son: La Re
pública de Jínea espectacular y oposición mesura
da, y AM, un minidiario de reducida circulaci6n (8 
mil ejemplares de tamano medio tabloide), de pro
piedad de los periodistas y fotógrafos que Jo edi
tan, que existe precaria y heroicamente. • 
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P rimer argumento: Por la inevitable búsqu~ 
da de máxima rentabilidad, la empresa pn
vada es incapaz de informar con responsa-

bilidad social sobre la realidad del nuevo mundo. 
Segundo argumento (y opuesto): Cuando el Es

tado se encarga de informar lo hace en provecho 
del gobierno de tumo y, para peor, cohibe o anula 
Ia libertad de expresi6n y la iniciativa individual, 
no importa que el régimen sea capitalista o socia
lista. 

Ambos argumentos suelen presentarse como 
irreductiblemente opuestos y dogmas de fe. De 
tal modo que el mito sustituye a la realidad. Acep
tado el mito. la probabilidad de un proceso de 
modificaciones sucesivas, no existe. Los privatistas 
pugnan por dejar las cosas como están mientras 
que los estatistas rigurosos se consuelan pens8;lldo 
que un d.ia la socialización completa resolvera las 
insuficiencias dei régimen vigente. 

Basado en la propia experiencia y por fortuna, 
en la de muchos otros, no creo que lo ya estableci
do, aunque, imperfecto, o la marginalidad sean las 
únicas opciones posibles para actuar ahora. 

Es comprensible que en los países industrializa
dos de Occidente, confiando en su propia historia, 
muchos no entiendan los motivos para que el Es
tado intervenga en los asuntos de información. Sus 
propios mercados privados, no gubemamentales; 
son un buen sustento para cualquier empresa noti
ciosa. Basta analizar el presupuesto de la mayor 
agencia del mundo, Ia Associated Press, para com
probar que el mercado cstadounid~nse contri?uye 
con más del 90 por ciento de sus mgresos (mas de 
cien millones de dólares al ano). 

Pero en la realidad del Tercer Mundo esos mer
cados poderosos no existen, las empresas son esca-
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sas y no están dispuestas a gastar un centavo que 
no tenga margen de ganancia, de manera que s6lo 
trabajan con el mínimo de recursos y exclusiva
mente en las plazas publicitarias mâs rentables, es 
decir los mayores centros urbanos. En la lógica co
mercial esto es absolutamente justificado, pero no 
puede ser considerado como un modelo social de 
democracia, mucho menos en una regi6n donde 
por lo menos la mitad de la poblaci6n vive en áreas 
rurales. 

Para que todos reciban cuando menos la infor
maci6n, tanto en la ciudad como en el campo, es 
preciso obtener recursos de carácter social y no 
meramente comerciales. S61o los Estados están en 
condiciones de realizar esos aportes, lo cual no sig
nifica que necesariamente deba ser cancelada la li
bertad de expresión o la libertad individual. 

No es una cuesti6n de ética, sino, sobre todo, 
un asunto político. Se trata de saber si es viable 
crear y ampliar las posibilidades democráticas de 
una sociedad, dando igualdad de oportunidades 
reales, o si la comunicación tiene que seguir siendo 
patrimonio de minorías. 

De otro lado, la cuestión es saber si se pueden 
gestar mecanismos democráticos de información 
en sociedades que por lo general aún se caracteri
zan por la iniquidad social y la injusta dlstribución 
de riquezas y donde bay millones que padecen 
harnbre. La respuesta, a nuestro juicio, es afirma
tiva si se considera a1 desarrollo como un proceso 
de acción y reacción y no como un corte de ciru
jano, rápido y definitivo. 

La experiencia de Asin (Acción de Sistemas In
formativos Nacionales) ha resultado confiable y 
útil para apoyar lo antedicho. Creado en 1979 
como un sistema de intercambio informativo entre 
13 gobiernos, por decisión unánime de sus miem
bros, se eligió a una empresa privada como gestor 
operativo del sistema. Esta tarea la cumple la agen
cia IPS, una cooperativa sin fines de lucro. 

Y esa combinación de esfuerzos estatales y pri
vados está dirigida a crear una fuente alternativa 
(no sustitutiva) de información sobre los procesos 
nacionales y al mismo tiempo un mecanismo de 
integración que alienta la cooperación bi y multila
teral, tanto dentro dei mismo sistema como bacia 
afuera de él. 

El resultado es que a casi tres anos de su funda
ción, Asin ya contabiliza: 

l) un Boletín diario de 12/ 14 mil palabras en 
castellano e inglés, con noticias aportadas por las 
agencias nacionales de los países miem bros. A esto 
se agregan noticias de organismos como el Pacto 
Andino o Caricom (Caribbean Community) que 
circulan por la red de Asin. 

2) Realiza un anãlisis mensual de contenido 
-experiencia única en el mundo por la continui
dad y la voluntad autodídáctica- por la cual se ha 
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Crea.r mecanismos democráticos de información en 
sociedades caracterizadas t1ún por la desigualdad social 

podido compro bar que los gobiernos, a pesar de al
gunas vacílaciones y prejuicios, se ocupan especial
mente de temas económicos y de cooperación in
trarregional o internacional. Ambos rubros confor
man casi el 50 por ciento del contenido temático 
dei Boletín diario. 

3) Ha impulsado la formación de agencias 
nacionales en varios países y ha integrado, hasta 
ahora parcialmente, al Caribe anglófono con la 
América Latina hispano parlante. 

4) Ha servido para mantener canales informati
vos abiertos aun cuando dos o mâs países dei siste
ma afrontaran problemas bilaterales entre ellos, 
aun de cierta gravedad. En tal sentido es una con
tribución concreta a los esfuerzos de paz y buena 
voluntad, de autodeterminación y respeto mutuo 
entre naciones. 

5) Ha realizado ya su Primer Seminario de En
trenamiento de Periodistas de Agencias Nacionales, 
con buen suceso. 

6) Comunica a los Estados miembros, con la 
vida de las organizaciones y entidades de diverso 
carácter que se ocupan de la comunicación me
diante de un Boletín mensual de informacíón. 

7) Está buscando formas nuevas de intégra
ción informativa en la región y la ampliaci6n dei 
número de sus asociados y de la cooperación inter
nacional. liene acuerdos de intercambio coo la Fe
deración Arabe de Agencias de Noticias, con el 
"pool" de No Alineados y otros organismos de 
igual carácter. 

No hay duda que sólo lo apuntado, una peque
na muestra de las realizaciones y objetivos de Asin, 
ratifican lo ya dicho. Es posible desatar procesos 
de desarroUo, sin necesidad de aceptar el estatus
quo o aguardar la hora de la utopia realizable. La 
resignación nunca ha sido un instrumento de cam
bio, la ímperfección es una manera de caminar. • 
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INFORME ESPECIAL 

l Hasta dónde ira 
el expansionismo israelí? 

El periodista brasileito Moacir Wemeck de Castro estuvo 
en ea Líbano como enviado especial de "cuademos 

dei tercer mundo", después de la anexión del Golán por parte 
de Israel. Conversó con diversos dirigentes políticos, 
incluso con el líder palestino Yas.5er Arafat, sobre las 

consecuencias dei expansionismo sionista. Los 
testimonios fueron casi unânimes: la situación tiende a 

agravarse. EI relato de Moacir Wemeck de Castro 
y las entrevistas que realizó acompaiian este reportaje 

r, uando el 13 de diciembre 
vúltimo Menahem Beguin sa
lió precipitadamente dei hospital 
de Jerusalén en una silla de rue
das, para hacer aprobar el mis
mo dia por el Knesset su proyec
to de anexión de las colinas dei 
Golán, estaba lanzando ante el 
mundo una provocación delibe
rada y un desafío destinado a de
sencadenar profundasycomplejas 
repercusiones. La urgencia de la 
medida era fácilrnente explicable 
dei punto de VISta de Beguin: era 
necesario aprovechar la confu
si6n mundial provocada por los 
acontecimientos en Polonia. 

Esa clara violación de todas 
las normas internacionales era, 
por otra parte, una demostración 
de fuerza para efectos internos, 
dada la proximidad de evacua
ción dei Sinai, marcada para el 
26 de abril -perspectiva que los 
duros de la política sionista ven 
con un desagrado notorio. 

Con este acto de fuerz<l, Be
guin repetia casi 44 a.fios después, 
un operativo conocido en la hls
toria contemporánea como el 
Anschluss: la anexi6n de Austria 
por Alemania nazi. Pero es justo 
decir que Hitler actuó con una 
técnica mejor, precediendo la in
corporación por negociaciones 
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con el go biemo austr.íaco y ha
ciéndola aprobar, posteriormen
te, por un plebiscito. Además, 
la población de Austria era ger
mánica, mientras que en el terri
torio sirio ocupado permanecen 
17 mil árabes, junto a 6 mil colo
nos israelíes que se han instalado 
alli. Y todo el mundo sabe que 
el Anschluss fue el comienzo de 
una escalada que termin6 con el 
sacrificio de 6 millones de judíos. 

El próximo paso 

El clima que encontramos en 
e! Líbano, particularmente en 
los medios dirigentes de la OLP 
-vanguardia de la resistencia ára
be ai expan·sionismo israelí- ex
presa la gravedad de la situación 
creada en e! Medio Oriente con 
la anexión dei Golán. Yasser 
Arafat nos resumió la situación 
diciendo que el Golán era apenas 
un eslabón -subsecuente a la 
anexión de Jerusalén y precur
sor de otros acontecimientos
de una cadena de agresiones y 
violaciones. Sería seguida, posi
blemente, por un ataque en con
tra el sur dei Líbano. 

Círculos diplomáticos acredi
tados en Beirut prevén otros po
sibles pasos futuros. Porejemplo, 

la anulación pura y sirnple de los 
acuerdos sobre la evacuación dei 
Sinai, prevista en los acuerdos de 
Campo David. O un ataque aéreo 
para destruir los misiles sirios 
Sam -6 en la región libanesa de 
Bekaa. Eran indicadas también 
las siguientes posibilidades: el 
endurecimiento del domínio is
raelí en Cisjordania, ya marcado 
por el terror; nuevos raids de re
conocimiento sobre Arabia Sau
dita; y el traslado de la sede del 
gobierno de Israel hacia la parte 
oriental de Jerusalén. 

Reacciones árabes 

Los países árabes solicitaron 
a la ONU la aplicación de san
ciones contra Israel a causa de la 
anexión del Golán. Los Estados 
Unidos vetaron la resolución 
condenatoria aprobada por el 
Consejo de Seguridad. A conti
nuación, la Asamblea General 
manifestó su reprobación, por 
gran margen de votos. En el cur
so de la batalla diplomática los 
Estados Unidos resolvieron, 
como era previsible, dar priori
dad a sus intereses estratégicos 
en la región, intereses de los cua
Jes Israel es la punta de lanza. 
Inicialmente, un asesor de Rea-
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gan llegó a declarar que el Presi
dente estaba 14indignado" con la 
anexión del Golán, por no haber 
sido informado con antelaci6n 
-Y no por otro motivo. Pero ya 
el 1 2 de enero, en carta a su co
lega Beguin, el hombre de Ja Ca
sa Bianca reafirmaba el "com
promiso firme de los Estados 
Unidos con Israel" y calificaba 
como "cosas dei pasado" las di
vergencias entre los dos países. 
En realidad, jamás llegaron a ser 
divergencias, sino meros desen
tendidos. 

Ante la reiteración del anti
guo compromiso, las reacciones 
árabes fueron, naturalmente, de 
indignación incluso por parte de 
los gobiemos más conservadores 
y favorables a Washington. El se
cretario general de la Liga Arabe, 
Chadli Klibi, hizo una declara
ción en Beirut que expresa la 
opinión media: "No es lógico 
que los Estados Unidos rec!amen 
sanciones contra Polon.ia y se 
opongan a la aprobación de san
ciones con respecte ai Golán". Y 
aiiadía que "e! clima político en 
el momento actual, en e! mundo 
árabe, sobre todo después de la 
anexión del Golán, es de solidari
dad". Beguin logró crear las pr~ 
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misas para una posible unidad 
dei mundo árabe. 

Siria fue directamente afecta
da por la anexión, ya que se tra
ta de un territorio que es suyo, 
ocupado militarmente en 1967. 
Los medios oficiales de Damas
co está.D exasperados. El secre
tario general dei partido Baas 
-sírio considera, de manera rea
lista, que "esa (la dei Golán) no 
será la última anexión por parte 
de los sionistas". Y el presidente 
dei Consejo Central de los Tra
bajadores Arabes, Izzeddine Nas
ser, también sírio, ailJ'1Tl6 en el 
mismo sentido que "la anexión 
dei Go!án será seguida de otras 
medidas semejantes contra la oa
ción árabe, pues Israel y los Es
tados Unidos pretenden crear un 
Estado judío que se extienda 
desde el Nilo hasta el Eufrates". 

Ocupaciôn y resistencia 

Israel está l!evando a cabo, 
con el estímulo de Reagan y 
Haig, el proceso de la "autonom ía 
palestina" que consiste en substi
tuir ai gobiemo militar por una 
administración civil, eternizando 
la ocupación. E! destino de los 
dos prefectos de Cisjordania, ex-
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pulsados por las autoridades is
raelies y en peregrinaje por el 
mundo, nos da un testimon.io 
VÍVO de la farsa de esa autono
mía. 

En los territorios ocupados 
han crecido en las últimas sema
nas las maoifestaciones de pro
testa. Israel responde de dos for
mas distintas. Por una parte, to
ma medidas de orden semântico, 
cambiando el nom bre de Cisjor
dan ia por e! de Judea y Samaria. 
Por otra, reprime las protestas a 
través de la fuerza, con prisíones 
y tortura, toque de queda y de
molición de casas, con medidas 
como la clausura de la Universi
dad de Bir Zeit o man.iobras co
mo la creación de las "ligas de al
dea", con miras a neutralizar la 
influencia de los prefectos elec
tos. 

Todo eso activa la resistencia, 
a la cual Israel Uama de "terroris
mo". Pero 1,qué decir dei ataque 
de los aviones israelíes a Beirut, 
el 17 de julio de 1981? i. O de los 
atentados con bombas en la capi
tal del Líbano y en Saída, en 
septiembre y octubre? 60 el ase
sinato, el 9 de octubre, de Maged 
Abu Charar, representante de la 
OLP en un seminario internacio
nal en Roma? 
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EI sacerdote católico Jbrahim 
Ayad, de 68 anos, conocido mi
litante de la resistencia palestina, 
explica la situaci6n. Me informó 
lo siguiente: "Hemos esperado 
en vano, durante 19 anos, que 
las Naciones Unidas h.iciesen ce
sar la ocupación de Palestina. 
Como eso no ocurrió, pesamos a 
a combatir con nuestros propios 
medios a partir de 19 de enero 
de 1965. Participaron en la 
acción numerosos católicos, in
cluso sacerdotes como yo, que 
contamos con el apoyo de la je
rarquía. No se trata de un pro
blema religioso, sino de hacer 
justicia, devolviéndole a un pue
blo la tierra que le fue quitada. 
Ahora lo que importa es no Lle
gar al límite de la saturación del 
odio, que puede durar muchas 
generaciones". 

La intransigencia dei gobiemo 
de Israel, la brutalidad de la re
presiôn en los territorios ocupa
dos, el desafio a las leyes inter
nacionales y a las decisiones de 
la ONU, la amenaza de una esca
lada de agresiones tienen un 
efecto muy nítido en los medios 
árabes. Pude constatarlo personal
mente en el Líbano. La determi
naciôn de los palestinos y su de
cisión de luch.a soo una realidad. 
Sin embargo, pese a todo, las 
puertas para una solución pacífi
ca aún permanecen abiertas. 

Para ello es necesario, prime
ro, que los Estados Unidos dejen 
de transformar el Medio Oriente 
en su campo de maniobras estra
tégicas y en puesto de avanzada 
de la guerra fría. Segundo, que la 
comunidad internacional reco
nozca el derecho legítimo dei 
pueblo palestino a establecer, en 
una parte cualquiera del territo
rio que le pertenece, un Bstado 
independiente, laico y democrá
tico. 

La solución pacífica es aún 
una hipótesis remota. Pero hay 
que luchar por ella. La alternati
va es una tragedia que podría ser 
el detonador de una Tercera 
Guerra Mundial. • 
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Arafat: 

"Golán es un 

eslabón más de una cadena". 

E I paradero de Yasser Arafat, 
presidente dei Comité Eje

cutivo de la OLP y comandante 
en jefe de las fuerzas de la revo
lución palestina, es siempre una 
incógnita. Cuando no está en el 
exterior, dedicado a una intensa 
actividad política y diplomática, 
vive de casa en casa en el oeste 
de Beirut, pero su presencia tam
bién puede ser notada en las 
zonas dei sur dei Líbano bajo 
control de las fuerzu militares 
palestinas y libanesas progresis
tas. Antes de la entrevista que 
nos concedió, ya después de la 
media noche -hora que parece 
ser de su predilección para reci
bir a periodistas extranjeros
pudimos verlo tres veces durante 
las conmemoraciones dei 179 
aniversario dei inicio de la lucha 
armada, el Día de la Revoluciôn 
Palestina. 

La primera fue el 31 de di
ciem bre, cuando comenzaron los 
festejos de la fecha local: un mo
desto auditorio de la Escuela dei 
Nino Feliz, situada en el camino 
de las montanas, donde estudian 
450 hijos de mártires de la causa 
palestina. En el escenario, núme
ros sencillos de declamación y 
baile. La entrada dei líder es 
precedida dei habitual aparato 
de seguridad: ya se sabe que está 
por llegar por el extraordinario 
despliegue de jóvenes guardias 
armados con ametralladoras li
vianas kalashniko11. Instalado en 
primera fila, aplaude con entu
siasmo los números presentados 
por los niilos. En uno de ellos, 
un bailarín se acercó al líder y lo 
invitó a bailar. Bajo aclamacio
nes, Arafat se levanta y entra en 
el baile. Nos dicen que es la pri-

mera vez que aparece así en un 
escenario. La mano en la cintura, 
pasos no muy eximios, el coman
dante baila animadamente. 

La otra presencia en público, 
en la mariana dei ãía siguiente, 
no tiene nada de pintoresco; ai 
contrario, está marcada por el 
dramatismo de un desafío. Cer
ca de la Universidad Arabe de 
Beirut, en el mismo barrio don
de cayeron las bombas israelíes, 
en julio de 1981, se realiza un 
desfile militar dei cual participan 
diversas unidades, con armamen
tos que incluyen tanques T-34, 
de fabricación soviética. En la 
tribuna de honor, Arafat y otros 
dirigentes de la Resistencia Pales
tina, como Abu Iyyad y Abu Ji
dah, miembros del Comité Cen
tral de la OLP, además de perso
nalidades libanesas, árabes y ex
tranjeras, pasan revista a las tro
pas. Aparentemente es una auda
cia, dada la frecuencia de aviones 
enemigos que sobrevuelan Beirut. 

En la misma noche, más con
memoraciones. Arafat enciende 
la antorcha que seiiala el princi
pio de un nuevo afio de vida de 
la revolución. Hay desfile de gru
pos militares y civiles y unidades 
simbólicas de feddayins, que 
portan todas las banderas y gri
tan consignas revolucionarias. 
Hay sol y luz en exceso. La mú
sica ruidosa de las bandas y de 
las gaitas colma el aire. Bn lugar 
de los habituales proyectiles ver
daderos estallan en el cielo de 
Beirut fuegos artificiales. 

La conmemoración se trasla
da a1 auditorio de la Universidad, 
donde hay un espectáculo dei 
Grupo Folklórico Palestino, que 
también cuenta con la presencia 
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de Arafat, precedida dei alboro
to habitual de los guardias de se
guridad. EI aparece dei brazo 
con el üder dei Frente Popular 
por la Liberación de Palestina, 
George Habbash, qu1en está en
fermo y carnina con dificultad. 

Nuestra conversación con 
Arafat tendría lugar unos días 
después. 

La figura dei líder palestino 
es muy conocida gracias a las nu
merosas fotos y a las entrevistas 
en la TV. Personalmente, parece 
más ancho de hom bros en su 
uniforme militar. Nacido en 
1929, representa la edad que tie
ne. La barba es canosa y rala, y 
contrasta con los bigotes más es
pesos. Las manos de dedos finos 
gesticulan con sobriedad. La 
fuerza de su personalidad se re
fleja en sus ojos insomnes que se 
fijan persuasivamente en el inter
locutor y se encienden ai calor 
de las frases, enunciadas sin pri
sa, con una voz de barítono 
cuyos matices controla con pre
cisión. Sus respuestas son dadas 
casi didácticamente, teniendo en 
cuenta el timing de la traduc
ción, pues prefiere hablar en ára-
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Arafat 
con 
nuestro 
enviado 
especial 

be, aunque domine el inglés. De 
vez en cuando corrige al traduc
tor, cuando se trata de palabras 
latinas conocidas. El mismo ma
neja su grabador, pareciendo di
vertirse en dar vuelta y cambiar 
las cintas y apretar botones. En 
todas las ocasiones, usa · un tur
bante en la cabeza (kufiah o 
hata), formado por un enorme 
rectángulo de tela con rombos 
blancos rodeados de listas negras 
gruesas, que se coloca en la cabe
za de forma muy especial 

Arafat es soltero, un estado 
que compatibiliza mejor con la 
tremenda tarea de tiempo inte
gral a que se dedica, en la cual 
las horas de suei'io se reducen a 
cuatro por noche. Sus comanda
dos suelen decir que él es "el no
vio de la revolución palestina". 

Al lado de Arafat, que se sien
ta a la cabecera de una mesa lar
ga, está el líder Abu Charif, dei 
Frente Popular por la Liberación 
de Palestina que exhibe en el ros
tro y en las manos cicatrices dra
máticas a raíz del atentado que 
sufrió con una bomba enviada 
por correo. 

Las respuestas de Yasser Ara
fat a las prt1guntas formuladas 
fueron completadas en el texto a 
oontinuación, con las referentes 
a problemas planteados por 
otros periodistas brasilefios: 
Fausto Wolf, dei semanario "Pas
quim" y Ricardo Lessa, de la re
vista ''Brasil Hoje". El periodista 
y diputado Fernando de Morais 
(PMDB-San Pablo) y el camaró
grafo Juca, de la Agencia F-14 
lúcieron una cobertura aparte 
para la TV. Tam bién estuvo pre
sente el presidente de la Unión 
Nacional de Estudiantes (UNE), 
Francisco Javier Alfaya. 

Arafat: el Golán es apenas un 
eslabón de una cadena 

1.Córno encara la situación en 
el Medio Oriente después de la 
anexión dei Golán? iQué cam
bió, y en qué sentido? 

-Ante todo, debemos consi
derar que el Golán no es un epi
sodio aislado, sino el eslabón de 
una cadena. Antes, Israel anexó 
Jerusalén. De ahora en adelante 
va a querer anexar más aún. 
Arnenaza con incorporar a su te
rritorio la parte sur dei Líbano, 
y el gobiemo libanés ya ha pro
testado oficialmente en contra 
de esa amenaza. Mientras ese 
enemigo reciba apoyo de Esta
dos Unidos, continuará con su 
política expansionista y prose
guirá en la escalada de crímenes 
contra el pueblo palestino y los 
pueblos árabes. Es la política de 
la fuerza. Pero ialguna vez la 
fuerza duró infinitamente? 
Observe el destino de los grandes 
imperios que oprimieron a los 
pueblos a través de la historia. 
Cayeron uno a uno. Así ocurrió 
con Atila, o con Hitler, con los 
imperios britânico, francés, es
paftol y português. 

No será diferente el destino 
dei imperio norteamericano, que 
oprime particularmente a vuestra 
América Latina. Ese imperio no 
va a desmoronarse ni ltoy ni ma
riana. En ese sentido no espero 
ningún milagro: soy un hombre 
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pragmático. Pero hay indícios 
de contradicciones crecíentes 
entre Estados Unidos, de un la
do, y países como Méx:ico, o 
los dei Pacto Andino, y el pro
pio Brasil, de otro. El apoyo 
norteamericano a Israel está con
dicionado a ese destino inexora
ble de derrocamiento de un im
perio aparentemente todopode
roso. 

En suma, la anexión del Go
lán agravó considerablemente la 
situación en el Medio Oriente, 
pero no conlleva ningún cambio 
de fondo: es la continuación de 
la política imperialista que se de
sarrolla en el área. 

Del punto de vista de la OLP, 
1.hay diferencias entre las políti
cas de Carter y Reagan? 

-Para nosotros no hay dife
rencia. Somos pragmáticos. Con
sideramos que los sucesivos pre
sidentes norteamericanos, tanto 
Nixon como Ford, Carter o Rea
gan, son ejecutores de una polí
tica trazada para lograr un obje
tivo: consolidar el poder de Esta
dos Unidos. El margen de manio
bra de un eventual ocupante de 
la presidencia es limitado. Está 
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controlado por el Pentágono, el 
Parlamento, l3i fuerza de las 
transnacionales, la prensa. Tiene 
que actuar de acuerdo con una 
determinada situación concreta. 
CUando Ford y Carter, ya ex
presidentes, regresaron dei entie
rro de Sadat, en el Cairo, decla
raron que era necesario recono
cer los derechos del pueblo pa
lestino. iPor qué no dijeron eso 
cuando esta ban en la Casa Bian
ca? Allí no tuvieron coraje de 
hablar en esos términos. Porque 
estaban condicionados por las 
fuerzas que mencioné. Fuera dei 
poder, los presidentes norteame
ricanos basta hablan bien. 

La hora de la victoria 

1.Cómo encara el triunfo de 
la causa palestina? 1,Podrá ser a 
corto plazo o para las próximas 
generaciones, como se dice por 
aqui a veces? 

-En 1956, el entonces secre
tario de Estado John Foster Du
lles afirmaba que el pueblo pa
lestino es realmente infeliz, por
que se extinguida la generación 
que sufrió la expulsión y el exi-

lio, y la generación siguiente se 
olvidaría de Palestina. Ustedes 
vieron a los niitos palestinos en 
los campamentos de refugiados. 
Ellos son la mejor respuesta a la 
"profecía" de Dulles, que esa sí 
es infeliz... La nueva generación 
nacida en el exílio, al contrario, 
es mucho más arraigada a la tie
rra de lo que el ex-secretario de 
Estado podia imaginar. Para ace
lerar la victoáa de nuestra causa, 
para terminar con el drama del 
pueblo palestino, lo principal ~ 
que Estados Unidos cese la ayu
da militar, política, financiera, y 
diplomática que da a Israel, vio
lando las resoluciones de la ONU. 
Israel pudo ejecutar, gracias a esa 
ayuda, sus acciones criminales, 
nazis, no sólo contra el pueblo 
palestino sino tam bién contra los 
palestinos que permanecen en 
los territorios ocupados . La des
trucción de la usina nuclear de 
Irak, por ejemplo, es una típica 
acción criminal, porque los orga
nismos internacionales compe
tentes comprobaron su finalidad 
pacífica. Israel ocupa hoy dia te
rritorios de Siria, de Bgipto, e is
las sauditas en el golfo de Akaba. 
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Y esperamos que el mundo 
tome conocimiento de esos he
chos, tome conciencia de los 
mismos, para impedir el apoyo 
ai sionismo, nueva versi6n dei 
nazismo, poniéndose dei lado dei 
pueblo palestino en su luchajus
ta. Los palestinos fueron expul
sados de su país en una propor
ci6n •iel 60 por ciento; el resto 
vive bajo la ocupaci6n militar. 
Nuestro pueblo está empenado 
en luchar hasta el fin para con
quistar sus derechos. Como uste
des han podido comprobar por 
la determinaci6n de nuestra ju
ventud en los campamentos, esa 
lucha no cesarã. Eso debe ser en
tendido por el terrorista Beguin 
-y no soy yo quien lo llama de 
terrorista, es la lnterpol, en base 
a una documentación suministra
da por la policía inglesa. No he
mos fijado un plazo para nuestro 
triunfo, pero llegará, estén segu
ros de ello. Pero no enganamos a 
nuestro pueblo. La lucha serã 
larga: una larga marcha, como la 
de los revolucionarios chinos. 

, Cómo evalúa en lo ínmedia
to la situación militar? 

-El eMmigo está preparando 
una acción de gran envergadura. 
Con miras a una ofensiva ha con
centrado tres divisiones en la 
frontera norte. En este momen
to, un destroyer y tres unidades 
de guerra israelíes están rondan
do por acá cerca, en el mar fren
te a nosotros. Son indicios de un 
ataque que puede ocurrir en 
cualquier momento. Nosotros no 
emprenderemos acciones milita
res ofensivas desde adentro de 
las fronteras libanesas. 

El Líbano y la 
revoluci6n palestina 

El presidente dei Líbano, Elias 
Sarkis, acaba de hacer un nuevo 
pronunciamiento en el sentido 
de que la comunidad internacio
nal no es sensible ai drama de 
este país y de que e/ probl.ema lí
banés debía ser internacionaliza
do. iQué puede decirnos al res
pecto? 
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-Somos solidarios con la de
manda del presidente. Los pales
tinos y los libaneses son, ambos, 
vfctimas de la acción criminal is
raelí-norteamericana. Hace poco 
tiempo, el Dia de la RevoJución 
Palestina, dije eso con mucha 
claridad. Cuando me encontré 
coo Sarkis, antes de la cumbre 
ãrabe en Fez, le reiteré nuestra 
fraternal solidaridad. Estamos en 
la rnisma situación, somos el 
blanco de un mismo complot. 
Basta ver lo que ocurri6 en el ba
rrio de Fakhani, en Beirut, bom
bardeado brutalmente por la 
aviación dei terrorista Beguin. 
Palestina no tiene misiles ni avio
nes. Pero lucha con todas sus 
fuerzas en contra dei crimen que 
también hiere ai Líbano. EI Día 
de la Revoluci6n Palestina, orga
nizamos una fiesta a corta dis
tancia de las posiciones israelíes. 
Logramos vencer la barrera dei 
miedo. 

El secretario de Estado Haig 
afirmó recientemente de acuer
do con la opinión de Philip Ha
bib, que la solución dei proble
ma líba-nés depende de la reduc
ción y de la retirada final de ws 
fuerzas siritU dei país. ,Qué opi
na al respecto? 

-Los norteamericanos tienen 
una posición contradictoria. El 
mismo Haig ya afirm6 que la 
Fuerz.a de Disuación Arabe, 
constituida por los sirios, es un 
aporte importante para la paz en 
el Líbano. Por lo tanto, la pre
gunta debe ser dirigida a él. Lo 
que vemos nosotros es que soo 
los aviones norteamericanos los 
que bombardean Beirut y el sur 
dei Líbano. 

El conflicto Este.Oeste 

tCômo se sítúa el problema 
palestino en el cuadro dei con
/licto Este-Oeste? 

-Nuestra causa es el factor 
principal para la solución del 
problema dei Medio Oriente, un 
problema de alcance mundial. 
No se debe enfocar aisladamente 

la causa palestina bajo sus aspec
tos político, militar o estratégi
co, sino bajo todos esos aspectos 
juntos. De esa forma, resolveria 
significa resolver en gran parte el 
problema de la tensión Este-Oes
te o, en otras palabras, contri
buir a la détente. La seguridad 
en el Medio Oriente tiene rela
ción directa con la seguridad en 
el Mediterrâneo, en Europa, en 
Asia, en Africa. Basta pensar que 
el 80 por ciento de las reservas 
petroleras mundiales se encuen
tran en el Medio Oriente para 
comprender el papel primordial 
dei problema palestino en las re
laciones mundiales. 

,En qué estado se encuentran 
las relaciones entre la OLP y la 
URSS y demás paises del bloque 
socialista? 

-Nos enorgullecemos de la 
amistad que nos une a los países 
dei bloque socialista. No olvida
mos la manifestación de solida
ridad que se tradujo en la rup
tura de relaciones con Israel des
pués de la agresión criminal de 
1967. Ellos siguen apoyando fir
memente la causa palestina. Por 
otra parte, Estados Unidos, van
guardia dei imperialismo, apoya 
a Israel, sin limites. Es decir, co
locaron en uno de los platos de 
la balanza a los países árabes, y 
en el otro a Israel, y la hicieron 
inclinar para este último lado. 
;.Hasta cuándo podrá continuar 
ese falso equilíbrio? Hago esta 
pregunta en términos estratégi
cos. Creo que no es fãcil contes
taria. Mi última visita a la URSS 
en diciembre dei ano pasado fue 
un acontecirniento sumamente 
importante para el pueblo pales
tino. EI pleno reconocimiento a 
la OLP, el ascenso de la represen
tación palestina en Moscú a nivel 
de embajada fueron para noso
tros muy significativos. 

tPOr qué la URSS no leda a 
Palestina una ayuda en material 
b~lico dei mismo porte que la 
concedida por Estados Unidos a 
Israel? 

-Recibimos de nuestros ami
gos soviéticos varios tipos de 
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ayuda a través de misiones cien
tíficas, médicas y otras. Nos dan 
lo más importante que es el apo
yo político. Suelo comparar 
nuestra revolución con un volcán 
en actividad. Ella nunca se satura 
de ayuda. Siempre precisa más, 
incluso armas, es claro , especial
mente porque enfrenta a un ene
migo que dispone de equipo 
abundante y muy sofisticado, su
ministrado por los norteamerica
nos. Sin embargo, buscamos con 
nuestros hermanos ãrabes un ca
mino común. Cuando un pueblo 
está decidido a luchar por la li
bertad de su patria, no condicio
na la lucha ai tipo de armamento 
que va a poder utilizar. En los te
rritorios ocupados nuestros ni
iios enfrentan ai enemigo, inclu
so con piedras. Hay en Israel 24 
mil prisioneros palestinos, con
denados o no. De acuerdo con 
informes de instituciones que in
vestigaron el caso, 230 mil pales
tinos, o sea, 40 por ciento de los 
que se encuentran en tlena ocu
pada, ya- fueron interrogados por 
las autoridades sionistas. 

La unídad árabe 

,Cuál es la situación de Pales
tina en el contexto dei mundo 
árabe? ,Cómo encara la perspec
tiva de la 1midad árabe? 

- Vivimos en una región de 
arena movediza. A través de la 
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historia hemos sido sometidos a 
una serie de invasiones: los ro
manos, tãrtaros, cruzados, ingle
ses, ibéricos y franceses anduvie
ron por estas zonas. Y esta tierra 
continúa. ê.Qué hicimos cuando 
fuimos dominados por el impe
rio romano? Mandamos a uno de 
los nuestros, un pescador palesti
no, y él no sólo conquistó Roma 
sino tam bién el coraz6n de los ro
manos. Esa es la lecci6n de la 
historia. El bando militar israelí 
da pruebas de imbecilidad. Por 
ejemplo, Moshe Dayan dijo que 
los palestinos no leen. Digo yo: 
Dayan leia, pero no entendia lo 
que estaba leyendo. Nunca lleg6 
a percibir el sentido profundo de 
la historia, que estã contra él y 
los suyos. En cuanto a la unidad 
árabe, el mayor obstáculo que la 
misma enfrenta son las manio
bras de los Estados Uni<los, cuya 
presencia en el Medio Oriente es 
un factor de intriga y desagrega
ción. Washington trabaja junto a 
los gobiemos conservadores de 
los países árabes, tratando de 
convencerlos de que la URSS es 
el principal enemigo. Pero esa in-

triga está cada vez más destinada 
al fracaso. 

Católicos y judíos 

tLa Jglesia Católica puede ser 
considerada una aliada de la lu
cha palesrina? 

-No hay duda. Uno de los 
miembros más destacados de esa 
lucha es el arzobispo Hilarion 
Capucci, que estuvo detenido 
por su lucha en favor de nuestra 
causa y se mantiene en esa posi
ción. Las relaciones de la OLP 
con el Vaticano son buenas. No
sotros, en la revolución palesti
na, no alimentamos ningún pre
juicio religioso. Está presente en 
esta sala uno de mis asesores que 
es católico. Y en los cementerios 
donde nuestros mártires están 
enterrados se observan lado a 
lado las tumbas de musulmanes, 
cristianos y partidarios de otros 
credos. El problema palestwo no 
es único en e! mundo. La tierra 
palestina tarnbién es la Tierra 
Santa de los cristianos, y e! pri
mer guerrillero palestino fue 
Cristo. El pueblo palestino sigue 
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por el camino doloroso, con la 
cruz a cuestas. El sacrificio de 
nuestro pueblo es la continua
ción de lo que sufrió el palesti
no Jesucristo. 

iAlgún d(a los judíos y pales
tinos podrán vivir juntos, en paz? 

-Claro que sí. No estamos 
contra los judíos. Tenemos com
batíentes de rel.igión judaica pre
sos en los territorios ocupados. 
El judaísmo, como el cristianis
mo, es parte integrante de nues
tra historia. 

El plan saudita 

lQué opi1111 dei plan de paz 
presentado por el pr,ncipe Fahd, 
de Arabia Saudita? 

-En prirner término es nece
sario reiterar que los palestinos 
no peleamos por pelear; lucha
mos por la liberación de nuestra 
patria. Por eso hemos planteado 
dos soluciones. Ya en 1969 lan
zamos Ia consigna de un Estado 
democrático donde puedan con
vivir en pie de igualdad palesti
nos, judios y cristianos. Nuestra 
propuesta fue rechazada. En 
1974, una resoluci6n de la OLP 
expresó que estábamos dispues
tos a establecer el Estado en 
cualquier parte de nuestro terri
torio que fuese liberada. Cuando 
el comunicado coajunto soviéti
co-norteamericano, en 1977 
mencion6 explícitamente nue; 
tro derecho, nosotros aplaudi
mos. 

La propuesta saudita tuvo 
buena acogida entre nosotros, 
porque queremos una paz justa y 
duradera en el Medio Oriente, 
una paz que garantice nuestros 
derechos, principalmente el de 
regresar a nuestros hogares y 
construir un Estado indepen
diente. Pero ese derecho que ya 
ha sido conquistado por las islas 
Fiji, de 150 mil habitantes, nos 
fue negado. No habrá paz esta
ble en el Medio Oriente si no 
fueren garantizados los derechos 
fundamentales del pueblo pales
tino, porque nosotros somos el 
núcleo, el centro del problema 
en el Medio Oriente. 
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l Alguien compra 
pescado en el mar? 

; Alguien compra pescado en 
V e! mar? 

La pregunta, de vieja sabidu
ría árabe, es hecha por Abu 
lyyad, miembro del Comitê Cen
tral de Al-Fntah, de 50 anos, a 
quien muchos consideran el se
gundo hombre, después de Ara
fat, en la dlrecci6n de la revolu
ción palestina. El se refiere, iró
nicamente, a las trampas a la 
OLP contenidas en el plan de 
paz presentado en nom bre del 
gobiemo de Arabia Saudita, por 
el príncipe heredero Fahd, en 
agosto dei ano pasado. 

Ese plan ha tenido una tra
yectoria de ascensos y caídas. 
Reagan lo salud6 calurosamente 
por el hecho de reconocer a Is
rael, aunque el punto 7 ("garan
tia dei derecho de todos los paí
ses de la región_,.;i vívir en paz") 
no mencionara nominalmente al 
Estado judio. Y Beguin, a su vez, 
afirmó que el plan no pasaba de 
"una receta para liquidar a Israel 
por etapas". 

Abu lyyad así analiza el Plan 
del punto de vista de] pueblo pa~ . 
lestino: 

"Para nosotros, ese plan, tal 
como está no puede ser tomado 
en cuenta con seriedad. Para ha
cerlo realidad, tendría que basar
se en una posición de fuerza -la 
fuerza de la unidad de los países 
árabes. Y todos saben que esta 
unidad, no existe por ah ora. EI 
plan parte de un vacío". 

"Perdi.mos todo" 

"No se trata para nosotros 
-continúa- de 'aceptar' o no a 
Israel. Nosotros perdimos todo, 
nuestras tierras, nuestros hoga
res. No bacemos una revoluci6n 
que lucha por luchar: nuestro 
objetivo es una paz justa y dura-

dera, que asegure nuestro dere
cho inalienable a recuperar lo 
que perdimos. Queremos, como 
primera etapa, crear un Estado 
palestino sobre un pedazo cual
quiera de nuestro territorio a ser 
liberado". 

El líder de Al-Fatah recuerda 
que cuando Sadat fue a Jerusa
lén, en noviem bre de 1977, se 
refiri6 al derecho del pueblo pa
lestino de implantar su Estado 
independiente y formul6 otros 
puntos aceptables. Sin embargo, 
Israel, por su parte, .s6lo acept6 
Y trat6 de llevar a la práctica lo 
que le convenia, es decir el es
tablecimiento de relaciones con 
Egipto para aislarlo dei mundo 
árabe. Esa es la esencia de los 
acuerdos de Campo David. La 
posición de Israel, basada en la 
fuerza militar, oon el apoyo de 
los Estados Unidos, no cambió. 

"A Israel le compete -prosí
gue Abu lyyad- comenzar por 
el reconocimiento de que el pue
blo palestino tiene derecho a 
crear su Estado independiente. 
No nos corresponde a nosotros, 
que tenemos las manos vacías, 
tomar la iniciativa de cualquier 
tipo de 'aceptaci6n'. i,Cómo se
ría posible explicar a nuestros 
combatientes y mârtires un reco
nocimiento absolutamente gra
tuito de] Estado de Israel, que 
nos saqueó todo? Sin garantias 
concretas en cuanto a nuestros 
derechos, jamás podremos reco
nocer a Israel. Entonces pregun
tamos: l,Alguien compra pesca
do en el mar? Y, i,CUáles son las 
fronteras que Israel querría ver 
seguras? Sus fronteras son flui
das y, por lo que quedó claro 
con la anexi6n dei Golán, estãn 
en continua e ilimitada expan
si6n. Israel es un Estado abierto. 
Su propia Constitución no se re-
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fiere a un territorio con limites 
determinados: allí se dice que el 
Estado se instala 'en Israel', lo 
que es completamente vago y 
por lo tanto, inaceptable por la 
comunidad internacional". 

Petróleo y OLP 

"EI petróleo no ha sido usa
do adecuadamente como arma 
política en favor de Palestina, se
nala Abu Iyyad. Ni siquiera las 
inversiones árabes en los Estados 
Unidos y demás países occiden
tales son usadas como podrían 
serio; yo diría que ni siquiera en 
una mínima proporción. Las in
versiones nonnales en las bolsas 
de valores de los Estados Unidos 
rinden 11nualmente de 18 a 20 
por ciento. La mayoría de los ca
pitales árabes, sin embargo, 
obtienen un rendimiento ínfimo, 
de 3 a 7 por ciento y algunos 
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Fakhani (arriba, 
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palestinos 

aún menos. Y no sé si muchos de 
ellos tienen condiciones de retor
no. Esos capitales no son aprove
chados ni por lo menos para 
comprar un espacio televisivo 
donde se explique la realidad de 
los problemas al pueblo nortea
mericano. Vea por ejemplo el ca
so de Ziad Abu Ei.n, un palestino 
de 21 anos que fue detenido en 
los Estados Unidos bajo la acu
sación de haber participado en 
'actividades terroristas' en Israel, 
lo que él niega. Toda la fuerza 
del petróleo no tuvo capacidad 
para movilizar la opinión pública 
norteamericana en el sentido de 
impedir su extradición ilegal". 

"Lobby" sionista 

1,Quién tiene fuerza enton
ces? 6El lobby sionista?, pregun
tamos. 

"No se trata solamente dei 
/obby sionista, sin duda muy 
activo. Lo que sucede es que los 
llamados grupos de presión 
actúan de acuerdo con los inte
reses estratégicos del gobierno de 
los Estados Unidos, beneficiado 
por la presencia de Israel en el 
Medio Oriente. Entonces, para 
esos grupos, todo se hace más fá
cil. Se crea una situación de de
sequilíbrio, pues los árabes, 
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como ya dije, no usan su capaci
dad de presión". 

La acusación de terrorismo 
dirigida a la OLP es, según el di
rigente palestino, fruto de mani
pulaciones maliciosas de los me
dios de comunicación influidos 
por los intereses norteamerica
nos y sionistas. 

"Es muy extra.no, pero ellos 
no dicen nada de lo que hace 
Israel en los territorios palesti
nos ocupados. Alli si se ejerce 
el verdadero terrorismo bajo la 
forma de una guerra de exter
minio trabada por tierra, mar y 
aire. Aquí mismo, en Beirut, te
nemos el caso dei bombardeo de! 
barrio de Fakhani, donde no se 
podia focalizar ningún objetivo 
militar; el resultado fueron 500 
víctimas entre la población civil, 
mujeres y nüios, inclusive. 1,Qué 
es eso sino terrorismo puro? 
Cuando un comando nuestro 
actúa en Israel, enfrentando to
dos los riesgos, él tiene en vista 
objetivos militares; si es intercep
tado puede, eventualmente, en
frentar a civiles, pero eso sucede 
sólo excepcionalmente. El aspec
to militar de esos operativos está 
sistemáticamente ocultado por la 
propaganda enemiga. Algunos 
elementos pueden haber exagera
do. Pero es necesario dejar claro 
que la OLP repudia elterrorismo, 
condena actos tales como secues
tros de aviones y acciones fuera 
de los territorios ocupados". 

La perspectiva de la victoria 

e.La liberación sería una pers
pectiva inmediata o para las ge
neraciones venideras? "Una revo
lución no puede fijar plazos. Tra
bamos una lucha de largo alcan
ce. No podemos prometer a 
nuestro pueblo que vamos a ga
nar maiíana, pues sería crearle ilu
siones fuera de la realidad. Sólo 
sabemos que somos los pioneros 
de una lucba justa. Cuando la 
unificación del poderio árabe sea 
una realidad, superando el de Is
rael, entonces si podremos ha
blar de victoria". • 
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U n guerrillero 

de cuatro anos 

E n e! Líbano de hoy el fan
tasma de la guerra está pre

sente e11 todas partes. En Beirut, 
el cuadro es impactante. En una 
zona residencial de la ciudad, el 
ba.rrio de Fakhani fue devastado 
en julio de 1981 por la aviaci6n 
israelí, que lanzó sobre él 15 
cohetes de una tonelada y media 
cada uno. Fueron aviones F-15 y 
F-16, de fabricaci6n norteameri· 
cana los autores de la hazafta. 
Durante la Segunda Guerra Mun
dial existi6 Hirosbima, Coventry, 
Leipzig, Varsovia, pero se trata
ba de una guerra abierta, declara
da. 

Fuentes israelíes alegaron que 
el blanco seria el bunker de Ara
fat. Pero el lugar de trabajo dei 
líder de la OLP cambia todos los 
días y sería imposible localizarlo 
desde 1a altura a que volaban los 
aviones atacantes para escapar 
dei fuego antiaéreo. Fue, enton
ces, un verdadero crimen. Ed.üi
cios enteros de apartamentos, 
con ocho pisos en promedio se 
derrumbaron como si fueran de 
cartón. Todavía están en e} lugar 
montaiias de escombros y los 
precarios servicios municipales 
no lograron reparar las canerías 
de sanearniento de las cuales 
emana un olor hediondo. En 
Fakhani murieron cerca de 500 
personas. La visión de esas ruinas 
es inolvidable; y ese crimen im
perdonable. 

Se plantea allf en la práctica, 
trágicamente, el problema del te
rrorismo. Es asombroso c6mo la 
propaganda sionista en el mundo 
lanza sobre los palestinos, y so
bre la OLP en particular, 1a cul
pa exclusiva de los atentados te
rroristas mientras lleva sobre sus 
hombros la responsabilidad de 
una masacre como esa, de civiles, 
mujeres y ninos; cuando está 

allí, en el corazón de Beirut, a 1 
los ojos de quien lo quisiera ver, 
la más espantosa demostración 
de terrorismo ya registrada en la 
historia dei conflicto árabe-israe
li. 

En los frentes de guerra 

Fuentes autorizadas conside
ran inm.inente un ataque de Is
rael al sur dei Líbano. Dos de 
las unidades militares palestinas 
que visitamos, una de ellas muy 
cercana a la frontera, permane
cen en un dramático alerta ante 
la eventualidad de la guerra. El 
comandante en jefe de las fuer
zas de Kharame, general Abu Ha
jem, nos recibe en el Cuartel Ge
neral de la primera de esas uni
dades, da la bienvenida y pasa la 
palabra ai teniente coronel Abu 
Omar, comandante de la unidad 
quien hace una exposición bri
llante y minuciosa. Omar es un 
bach.iller en derecho que se ltizo 
militar por las circunstancias y 
sabe hablar como un díplomãti
co. Describe amenamente episo
dios de la guerra en los que par
ticipó. Su unidad detuvo fuerzas 
israelíes, muy superiores en nú
mero y armamento, ai mando de 
un general. Los soldados palesti
nos estaban y están dispuestos a 
todo, asegura. Y habla de la de
terminación de sus hombres, dei 
apoyo de la población civil y de 
la solidaridad internacional, de 1 

las tácticas de lucha guerrillera, 
de Nicaragua y El Salvador, de 
Polonia y de la situación interna 
en el Líbano. 

Seguimos camino con él en 
un vehículo militar y, ya de no
che, caminamos a la luz de la !u
na por una cuesta pedregosa. 
Llegamos a una tienda escasa
mente iluminada. Alrededor del 
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comandante, los soldados de ese 
puesto de avanzada cal'gan sus 
ametralladoras como si fueran 
instrumentos de trabajo. Reci
oen entrenamiento intensivo y 
una profunda capacitación polí
tica. Discuten los acontecirnien
tos internacionales y en especial 
los dei mundo árabe, pero sobre 
todo la situación militar concre
ta, las posibles formas de un ata
que enemigo que puede suceder 
en cualquier momento y la tácti
ca a emplear para la resistencia. 

La otra unidad visitada queda 
ai sur de Tíro. El antiguo centro 
fenicio , por donde pasamos, es 
hoy una ciudad paupérrima. 
Nuevas ruinas, causadas por los 
bombardeos se unen a las ruinas 
romanas. Conversamos con gente 
dei lugar, en particular con jóve
nes; en su mayoría son católicos, 
pero no identifican en aquella 
guerra nada de religioso. Bajan
do por la carretera que conduce 
a Naqoura, bajo dominfo de las 
fuerzas pro-israelíes dei mayor 
Haddad, alcan~amos el puesto 
de avanzada. Allí, en una choza 
camuflada en medio de un na
ranjal, e! comandante nos ofre-
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Los nüios palestinos ya 
nacieron dentro de una 
guerra. Todo lo que 
conocen es la lucha por la 
supcrvivencia. Las armas 
forrnan parte de lo 
cotidiano, as{ como la 
muerte y la destrucción 

ce una pequena comida y cuenta 
animadamente historias de un 
viaje que hizo ai Oriente, acom
paiiando a Arafat. La intimidad 
que esos hombres demuestran 
con la guerra es extraordinaria. 

La infancia annada 

A partir de los J 6 ó 17 anos, 
después de pasar por determina-

dos tests, el joven palestino está 
apto para transformarse enfedda
yin. Pero la preparación cornien
za antes, en los carnpamentos. 
Allí se entrenan en la lucha, ma
nejan armas, gritan consignas, 
marchan y se arrastran sobre el 
terreno, en el barro frío, bajo el 
mando de severos instructores. 

Salah Tamari tiene 38 anos, 
es militar hace 18 y está casado 



Dibujodlurl 
nino pai.tiilt> 
quereprocluce 
escenucld'._ 
gUenl-

ooo la ptimera mujer dei rey 
Hussein, de Jordanía, quien 
abandooó el palacio para traru.
íortnarsc en mllltarttt de la causa 
palestina. Comandante dol acam
pamedto de Alén Al-Helut, cerca 
de Saída, y dirigente de la orga. 
nización d& la juventud palesti· 
na, Sal.ah explica el sentido det 
entreoamiento militar: 

"Un padre de familia europe<> 
o de cualquier otto país en pai, 
puede llevar a su hijo a pasear, 
hablade de Byrott o de Picas.o, 
oruefiarlt los nom bres de lu 
flores y ~ las planta!. Aquí ea 
dileJente. Vivimoa bajo la ame
JllZS de los at1tques de los ayio
nes is.taelles, qUe ya lUcl.eron 
innumerables víctimas efl e,te 
campamento. Entonces no rto.e 
queda otra cosa qu.e ensenar al 
nino a enfaentar .la realidad de la 
guetTa, De~ saber <le-fenderse 
cuando es ~~cado i saber encon
trai:, por ejemplo, el camino dei 
rc;fugío, sin entrar en pánico, 
ayudando a los demás. Igual que 
como se hace en, c\ertas regie~es 
de la India, donde los niiios i:eci· 
ben. do$ Pe<i.ll~iías de veneno, 
plp'a inmunizarse contra Ja,poo
zoiía de las serpientes". 

Hay muchos de esos campa
mentos de refugiados palestinos, 
pobres aglqmeraciones (le ran
chos, con apenas una otpniz.a
ción superior y an1en11zados por 
el fantasma éOnstâlltt: dé la gue
rra, En Rashidied1 en el extre~o 
i\lt del Líbano, prese~oiamos 
11na demostreci6n patética. 

tJn niõo de poco más de un 
metro de altura da une vuelta eo 
1111 1:spacio cercado por sus com
patleros mayores. A su lado va 
un instructor, armado con una 
ametralladora llvJana, dando ti
ros espaciados junto a los pies 
dtl nino. No eran balas de salva, 
sino de verdad, de una kala1hnl· 
kov. Sin embargo, él termina de 
dar la vuelta, imperturbable, in
diferente a los estampidos. Lo 
éntri!visto: 

- 6Cómo re llam(l6? 
- .Hammudah (diminutivo de 

Muhammad). 
- ,Cuántosaffoi tiene,? 
-Cuatro. 
- ,Qué Vf,ll a hacer auando 

sefl8 grande? 
- Feddayin. . 
Las respuestas salen sin ningu

na duda. Hammudah quiere ser 
guerrillero. Pero, 1,Ya no lo C!!? 

En lugar de flores, bombas 

Más tarde, una periodista grk· 
ga, Mltia Theodorakis, sobrina 
del compositor, cuenta que aoa
liz6 coo Arafat el tema dei< entre
namiento militar dado a la ninez. 
CQmo madre de un nino de ocho 
aõosJ ella no podia conforrnarse 
con eso. Raecibió de Arafat, con 
ve_\temencia, la misma explica
oi6n que noa dío a nosostros el 
comand~te Salab: la guerra está 
presente ,y ol nino no puedo de
jar de conocer la realidad. Seda 
absurc.lo que ellosignoiatan to4o, 

En BeirJJt, una exposición de 
pintura de ninos pale~inos de di- 1 
versas edadas, muestra esa du,ra 
rea/_idad, Ninos y ninas represen
tan \aS imágenes que marcaton 
su iní~cía: cn v~z. de. .flor~s y 
animale,1, aviones. y bombas; en 

1 vez cl,e autitos, t.mq\les ... 
El ca_m,Pamento de Rashi<;lied 

tuyQ 270 ml,\C,i1O$- y 1.400 heri
dos ,desd~ oomienzo• de 1973 a 
ago~o de 1981, Sufri6 170 ata
ques con obuses de t.Qdo tipo. 
En los· ref1,1gios nacieron oorca 
de 600 1)ii\os, 6n c~o de sobre
vi.vir 1,qué otra visi6n pueden tc
ner ellos de la vida sino la de una , 
guerra cruel y pe.rmanente1 • 
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ZAIRE 

La 'cleptocracia'de Mobutu en crisis 
Después de diecisiete anos de poder, el régimen de Mobutu 

Sese Seko alcanzó tal grado de impopularidad que ya comienza 
a preocupar incluso a los Estados Unidos. Para Washington, 
la situación en Zaire es tan importante como la de Sudáfrica 

E n la sección africana dei De
partamento de Estado, eo 

Washlngton, el dossier sobre Zai
re ocupa más espacio que los in
formes sobre todos los demás 
países africanos, excepto Sudá
frica. AJ comentar este hecho, 
el subsecretario Chester Croker 
dijo que aunque las cuestiones 
de Namibia, Chad, Etiopía y An
gola son las más discutidas, el go
biemo norteamericano considera 
a Zaire como un "país clave" 
para el blogue occidental. 

Para la administración Rea
gan, en Zaire y Sudáfri~ no 
debe ocurrir ningún cambio polí
tico, porque eso pondría en riesgo 
el abastecimiento de minérales 
estratégicos vitales para la indus
tria nortearnericana de armamen
tos. Por eso Chéster Croker es 
hoy el artífice de complicadas 
gestiones diplomáticas tendien
tes a prorrogar lo más posible la 
supervivencia dei racismo suda
fricano y dei régimen más co
rrupto de Africa, el dei general 
M:obutu, en Zaire. 

Los norteamericanos 4Dpor
tan 90 por ciento dei cobalto 
consumido por la sofisticada in
dustria de construcción de moto
res a retropropulsi6n y aleacio
nes metálicas de peso mínimo 
para cohetes. Casi todo el cobal
to proviene de Zaire, et mayor 
productor mundial dei mineral 
considerado por los estrategas 
militares como la pieza funda
mental en la industria nuclear 
Junto con el uranio. De Zaire 
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proviene también la cuarta parte 
de la producción mundial de dia
mantes, cuya utilización indus
trial es actualmente casi tan im
portante como la de los orfebres. 

Cuando era presidente de la 
United Technologies Corp., el se
cretario de Estado AJexander 
Haig afirmó ante una comisión 
de la Câmara de Representantes 
de los Estados Unidos que si Zai
re y Sudáfrica pasaran a1 campo 

socialista, la Unión Soviética po
dría controlar hasta el 90 por 
ciento del abastecimiento de 
ocho de los doce minerales estra
tégicos para los cuales no hay 
sustitutos. 

EI aiio pasado, Henry K:issin
ger dijo a un grupo de senadores 
norteamericanos que Zaire, ade
más de ser una reserva de mine
rales indispensables para la in
dustria de armamentos ocupa 



una posición estratégica funda
mental. El país está situado en
tre Africa Austral y la región 
central del continente negro. 
Tiene fronteras con nueve países 
africanos entre los cuales se des
tacan Angola, Congo, Uganda, 
Zambia y la República Centroa
fricana. Según Kissinger, la caída 
de Mobutu y su sustituci6n por 
un régimen revolucionario po
dria provocar un "efecto domi
nó" en por lo menos cuatro de 
esos países. 

Todos esos factores Uevaron 
al presidente Ronald Rea.gan a 
estrechar relaciones diplomáticas 
y económicas con el régimen de 
Mobutu que cambiá sus alianzas 
tradicionales con Bélgica y Fran
cia por un acercarnicnto con el 
belicismo republicano. AJ con
trario de su antecesor Jimmy 
Carter. Reagan no tiene escrúpu
los moralistas cuando lo que está 
en juego es el interés estratégico 
norteamericano. De ahí que 
Washington cierre los ojos a la 
impopularidad y corrupción de 
un rêgimen sólo comparable con 
el dei emperador Bokassa, en la 
República Centroafricana o con 
el dei depuesto Idi Amin, en 
Uganda. 

Mobutu, el soplón 

El actual dictador de Zaire 
nació en octubre de 1930 en la 
región de Llsala, en la provincia 
!;lei Ecuador, parte central de 
Zaire. Su padre era cocinero de 
una misión de sacerdotes capu
chinos y su madre, Marie Made
leine Yemo, huy6 dei harén de 
un jefe tribal que tenía cerca de 
60 mujeres. AI ser bautizado, 
Mobutu heredó el apellido de un 
tío hechicero llamado Mobutu
Seko-Kuku y recibió además el 
nombre crístiano de Joseph 
Desiré. 

Cursó los estudios primarias 
en un colegio católico en Leo
poldville y los secundarios en 
Coquilhatville. En febrero de 
1950, a los veinte anos, Mobutu 
ingresa al servicio público como 
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dactilógrafo. En 1954 entra ai 
ejército como recluta y dos anos 
más tarde incursiona en el perio
dismo como redactor dei diario 
L 'A venir el más reaccionario y 
pro--europeo de la entonces colo
nia belga de Congo. El mentor 
intelectual dei joven Mobutu era 
Pierre Davister, un periodista ín
timamente vinculado a las gran
des compaiiías mineras belgas y 
que más tarde se transformaria 
en consejero y confidente dei 
actualjefe de Estado de Zaire. 

En 1958, Mobutu ingresa ai 
Movirniento Nacional dei Congo 
(MNC), el partido nacionalista 
fundado por Patrice Lumumba, 
para luchar por la independencia 
dei país. AJ afio sjguiente gana 
una beca para estudiar periodis
mo en Bruselas y pasa a ser uno 
de los representantes dei MNC 
en la capital belga. La historia de 
los vínculos de Mobutu con Lu· 
mumba es sumamente confusa. 
Hasta hoy no se sabe si entr6 ai 
MNC por oportunismo o por 
convicción. Esa última hipótesis 
fue seriamente cuestionada cuan
do surgieron indicios de que Mo
butu funcionó como informan
te de la inteligencia belga mien
tras-vivía en Bruselas. 

Bsos antecedentes no impidie
ron que Mobutu fuera uno de los 
asesores de Lumumba cuando se 
negoció la independencia del 
Congo en la capital belga en 
1960. Lumumba, dando pruebas 
de una gran magnanimidad, dis
culpó las delaciones, afirmando 
que Mobutu ganaba muy poco 
como becario y que era difícil 
resistir a las tentaciones de la po
lítica belga, que solía sobornar 
estudiantes congoleses para obte
ner informaciones sobre los mo
vimientos independentistas de la 
oolonia. Aprovechándose de la 
buena fe dei más importante lí· 
der de la independencia dei Con
go, Mobutu pasó de vulgar 
delator a prestar servicios para la 
Agencia Central de lnteligencia 
(CIA) de los Estados Unidos, 
después de la independencia. El 
escritor norteamericano Charles 

Howard lleg6 a afirmar que du
rante varios meses en el segundo 
semestre de 1960, Mobutu pasa
ba todas las noches en la Emba
jada norteamericana y usaba, in
clusive, e! helicóptero del emba
jador Clare Timberlake. 

Durante ese periodo el ex
sargento dactilógrafo Joseph De
siré Mobutu realiza una meteóri
ca ascenciõn en la jerarquía mi· 
litar. Antes de la independencia, 
en junio de 1960, era un oscuro 
teniente. Cuando Potrice Lu
mumba asumió la jefatura dei 
primer gobierno congolés, Mobu· 
tu pasó a capitán y, en agosto, 
ya era coronel. En esos momen
tos Lumumba enfrentaba la re
belión separatista de Katanga, li· 
derada por Moisés Tschombe, 
apoyado por las tropas belgas. 

Mientras e! primer ministro 
apelaba a la justicia y la legalidad 
en un intento de poner fin a la 
secesión de la província más rica 
dei país, Mobutu asumi6 el cargo 
de comandante dei Estado Ma
yor dei Ejército. En momentos 
en que las tropas fieles a Lu
m um ba estaban listas para derro
tar a los amotinados, Mobutu de
cretó unilateralmente un cese ai 
fuego. Era una traición más. 

La rebelión de Katanga marcó 
el trágico fio de las esperanzas de 
Lumumba y dei MNC de instalar 
un régi.men nacionalista en el 
Congo, ex-belga. Cuando lastro
pas leales ai primer ministro ani
quilaron la rebelión separatista, 
se formó una alian7,a entre la 1 

lglesia (que acusaba a Lumumba 
de ser ateo), los belgas y nortea
mericanos (que temían un pedi· 
do de ayuda a la Unión Soviéti· 
ca, después que la ONU negó 
tropas para terminar con la sece- 1 
si6n) y todos los miembros co
rruptos de la nueva elite congole
sa que aspiraban ai poder. Den· 
tro de esa alianza Mobutu jug6 
una vez más un papel siniestro. 
Después de arrestar a Lumumba 
asume el poder y entrega el ex· 
premier a Moisés Tschombe. Lu· 
mumba muere en un episodio en 

1 

el que Mobutu mostró una vez 



más su vocac1on para traicionar 
a quien siempre lo ayudó,incluso 
hasta con una cierta ingenuidad 
política. · 

En noviembre de 1960, Mo
butu devuelve el poder al presi
dente I. Kasabuvu quedándose 
solamente con la jefatura del Es
tado Mayor. Conserva este cargo 
durante cinco anos en los que se 
sucedieron motines, rebeliones 
separatistas, intervenciones ex
tranjeras, invasiones mercenarias, 
golpes, conspiraciones, farsas 
electorales y una obcecada perse
cución a todo lo que recordaba 
la figura de Patrice Lumumba. 
El descalabro fue tan grande que 
hasta el asesino Moisés Tschom
be fue llamado al poder. En no
viem bre de 1965, cuando la des
moralizaci6n política y militar 
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alcanzô su grado más alto, Mo
butu dio un golpe apoyado 
abiertamente por Bélgica y los 
Estados Unidos, instalándose 
nuevamente en el poder para no 
abandona.do más. 

Mobutu, el todopoderoso 

El culto a la personalidad im
plantado por Mobutu en sus 17 
anos de poder a.lcanzô limites 
extremos. En el protocolo ofi
cial, tiene los títulos de ·'Padre 
de la Naciôn" "Gran Timonei" 
"Guía Supre:Uo del Pueblo"'. 
mientras que numerosos políti
cos lo llaman de "Mesías Negro''. 
CUando vuelve de alguno de sus 
numerosos viajes a1 exterior, fun
cionarias del gobierno cue)gan 
carteles en el aeropuerto con las 
siguientes leyendas: "Presente o 
ausente, Mobutu Sese Seko es 
nuestro ídolo". El mismo ritual 
se sigue cuando el presidente vi
talício viaja fuera dei país. En el 
trayecto hasta e! avión, pasa por 
arcos floridos en los que se anun
cia: "El Gran Timonel retoma su 
báculo de peregrino para defen
der los intereses de Africa en e) 
exterior". 

Mientras el pueblo de Zaire 
suf:rió un rápido proceso de em
pobrecimiento en los últimos 
diez aíios, período en que la caí
da dei poder adquisitivo fue cal
culada en 53 por ciento, la fortu
na personal de Mobutu creció en 
la proporción de casi 2.000 por 
ciento. En 1960 era propietario 
de una modesta casa en el subur
bio de Leopoldville. Actualmen
te, la revista norteamericana For
tune lo clasifica como uno de los 
cinco jefes de Estado más ricos 
del mundo. 

El periodista belga Frank Van 
Poucke, quien se egpecia.lizó en 
la .investigaciôn de los bienes dei 
presidente de Zaire, afirma que 
la fortuna personal de Mobutu 
debe girar en torno de los dos 
mil millones de dólares, o sea un 
poco menos de la mitad de la 
deuda externa dei país. Casi un 
tercio de esos bienes están en el 
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exterior, especialmente en Sui
za., Bélgica y Francis. En Bélgica, 
Mobutu posee una enorme pro
piedad en Eghezée, dos mansio
nes en Rhode-Saint Genese, otra 
en Genets, un palacete en la ave
nida Lequine en Bruselas y un 
edifício de apartamentos de diez 
pisos en el Boulevard Reyers. 

En la capital belga Mobutu 
posee además el Uamado "Pala
cio Josephine", en la avenida 
Tervuren, con tres pisos. En to
tal, el presidente de Zaire tiene 
24 inmuebles registrados en su 
nombre y en el de parientes cer
canos, como su tio Litho Moboti 
Nzonboyo o su sobrino Moleka. 
Bn Paris, Mobutu posee un sun
tuoso apartamento en la aristo
crática avenida Foch, reducto 
preferido de los rnillonarios y ce
lebridades del jet set internacio
nal. La lista de propiedades euro
peas se extiende también a Suiza 
(un chalet de inviemo en la re
giôn de Ginebra y una propiedad 
de seis hectáreas en Cully, regis
trada en nombre de Antoniette 
Mobutu); en F.spafta una Jujosa 
"vi.lla" en el Mediterrâneo; un 
palacio en Bangui, capita] de la 
República Centroafricana y una 
mansión en Abidjan, Costa de 
Marfil. 

AI justificar el gran número 
de propiedades en el exterior, la 
agencia oficial de Zaire, la Zaíre 
l'rus afirmó: "EI pueblo de Zai· 
re no ve nada de anormal en el 
hecho de que el presidente de la 
República compre inmuebles en 
Francia, Suiza y Bélgica. La se
guridad de nuestto Guía es para 
nosotros una exigencia funda
mental porque en sus numerosos 
trasladas a1 exterior, él enfrenta 
las circunstancias más variadas ... 
El com pra en lugar de hospedar
se en hoteles donde queda ex
puesto a las locuras de cualquier 
demente. Levantar sospechas so
bre esas adquisiciones y sobre e) 
origen de los recursos utilizados 
en dichas transacciones constitu· 
ye una sospecha burda y desver
gonzada ... Los recursos del jefe 
de Estado pro'l>ienen de partidas 

oficiales aprobadas por e) gobier
no y por la naciôn, concientes de 
las responsabilidades de la mi
si6n de nuestro jefe .. .'' 

Las partidas a las que se re
fiere la Zaire Press tot:Llizan cer
ca dei 17 por ciento del presu
puesto nacional, en un país don
de la salud pública recibe apenas 
un 2 por ciento de los recursos 
oficiales para asistir a una pobla
ción de 22 rnillones de seres, la 
mayoda de los cuales sufre en
íermedades endémicas. 

Además de los inmuebles, La 
lista de bienes de Mobutu inclu
ye un gran número de fábricas, 
empresas y comercios. Según el 
periodista Frank Van Poucke, 
entre ellas se cuenta.n la firma 
Congo Lux, que monopoliza la 
fabricaciôn y venta de muebles; 
la Zaire Pneu,, única fábrica 
local de neumãticos; las em
presas constructoras inmobilia
rias Coleten y Safricas, responsa
bles por todas Ias obras estatales; 
la compaiiía de transportes Sid
ma; la empresa de ómnibus S. T. 
K., que detenta el monopolio de 
los transportes interurbanos en 
Zaire; las publicaciones Actuali
tés Africaines y La Tribune sin 
hablar de la Agencia Zaire Press; 
y la sociedad distribuidora de pe
lículas para cine y televisión 
Congo 11ox, en la cual está asocia
do a su viejo tutor belga Pierre 
Davister. 

Junto con familiares y amigos 
extranjeros, Mobutu controla 
taro bién la poderosa Sozacom, 
que comercializa los minerales 
extraídos en el país; la Compa
nía Marítima de Zaire, la empre
sa distribuidora de agua, gas y 
electricidad Snelregideso, la em
presa de extracción de diamantes 
Miba y la riquísima Gecamines, 
responsable de la explotación de 
cobalto, cobre y manganeso en 
el país. 

La evaluación global de la for
tuna de Mobutu Sese Seko fue 
considerada mayor que la del fa. 
llecido Reza Pahlevi y muy su
perior a la de la familia real de 
Inglaterra. Según la revista A/ri-

1982 - Abril - No. 51 



que-As(e, una comisión parla
mentaria francesa llegó a la ~n
clusión de que la familia Mobµtu 
retirá de los cofres del Banco de 
Zaíre en el período 1976-79 el 
equiyalente a casi l 50 millol}.es de 
dólares. 

EI despilfarro de los reclJrsos 
públicos no acaba allí. BI presi
dente de Zaire mandó construir 
en Kinshasa un sofisticadísirno 
complejo de trasmisión de TV en 
colores. Es el más moderno de 
Africa y fue íntegramente im
portado de Francia, para un país 
que dispone solamente de 20 mil 
televisores. Otra excentricidad 
dei "Gran Timonei" fue la de re
galar a todos los jugadores de la 
selección de Zaire que disputó la 
Copa del Mundo de 197 8 una 
casa, un auto y un pasaje aéreo 
para cualquier lugar dei mundo 
(la selección de Zaire perdi6 
todos los partidos en Buenos 
Aires). Mobutu pagó también 
diez millones de dólares a Geor
ge Foreman y Cassius Clay por 
una peles en Kinshasa en 1974. 
Fue la suma más grande jamás 
pagada a boxeadores en todo el 
mundo. 

Mobutu y la cleptocracia 

Una fortuna tan grande sólo 
podría haber sido acumulada 
con la ayuda de un eficiente sis
tema de corrupción instaurado 
en todos los niveles de poder. E1 
proceso de enriquecimiento ilíci
to se acentuó a partir de 1970 y 
cobró un impulso adicional ,des
pués de noviembre de 1973 
cuando Mobutu proclamó la 
"zairización" de toda la econo
mia dei país. Ese proceso, pro
pagandeado como una nacionali
zación de la economia sirvió en 
realidad para aumentar aún más 
los bienes de! presidente de la 
República. 

EI programa de "zairización" 
hizo que IS mil pequenos co
merciantes extranjeros perdiaran 
sus bienes y fuesen impedidos de 
trabajar. Muchos de ellos fueron 
sumariamente expulsados del 
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país. Los nom bres beJ,gas de las 
ciudades, ríos y regjones geográ
ficas fueron cambiados. Así, la 
antigua capital Leopold~e pasó 
a llamarse Kinshasa y sucedió lo 
mismo con Elizabethville (actual
mente Lumurnbashi), Stanleyvi- · 
lle (Kisangani) y Coquilhateville 
(actual Mbandaka). El país dejó 
de llamarse Congo (lo que, por 
cierto, provocaba confusiones 
con la actual República Popular 
dei Congo, conocida como 
"Congo francés" antes de la in
dependencia y fue rebautizado 
Zaire. 

El proyecto fue presentado a 
la opinión pública africana como 
una ambiciosa tentativa de elimi
nar todos los vestigios dei colo
nialismo. Pero terminó transfor
mándose en una triste demostra
ción de clientelismo político, sin 
que ninguno de los grandes inte
reses económicos transnaciona
les haya sido afectado. Los ami
gos de Mobutu fueron agraciados 
con propiedades y empresas, 
como fue el caso dei oscuro 
Ngunza, un profesor de "mobu
t:ismo" en la Universidad de Zai
re quien heredó la cadena de 
tiendas Amato Hermanos, cuyos 
antiguos propietarios portugue
ses fueron obligados a dejar el 
pais. 

E! jefe de gabinete del presi
dente, recibió de regalo una vas
ta área rural. El general Bumba 

La deuda externa consumía en 1980 
35 Por ciento de los ingresos de Zaire 

ganó el monopolio ~ la pesca 
en el lego Ta,ngafiilqi y la esposa 
de M.obutu recihi6 como ''doteº 
14 empresas de .expJotación agrí
oola. En los anos posteriores a la 
"zíl,irización'' surgió la ~tructura 
definiti\fa dei sistema de corrup
ción qae· tiene como tripode 
fundamental ai tio de Mobutu, 
Litho, a su rujo Wema y al gene
ral Bolosi, jefe de la seguridad 
militar. Se suman a este grupo el 
responsable de la planificación 
económica Bokana y el jefe de la 
seguridad civil Seti. Entre los ex
tranjeros involucrados en la 
clientela mobutista están el belga 
M. Tempelsman y el francés Pie
rre de la Tribouille. 

El sistema de corrupción se 
estableció como una p,irámide en 
cuya base están los miembros del 
partido único Movimiento Popu
lar Revolucionario y los militares 
con menos graduación. Cualquier 
transacción trae implícita una 
comisión ("matabiche") para el 
responsable del go biemo, varian
do los porcentajes entre el 20 y 
el 60 por ciento. Los soldados y 
poijcías reciben en propinas el 
equivalente a cuatro o cinco sa
larios. Y el propio Mobutu Uegó 
a ~ar públicamente en un 
discurso pronunciado en un 
cuartel cerca de Bukavu hace 
tres anos: ''Pueden robar, pero 
inteligentemente". 

El brote de franqueza dei 
"Guia" irritó a los funcionarios 
del Fondo Monetario Internacio
nal que estaban en Kinshasa para 
investigar las causas de la enorme 
deuda externa de cinco mil mi
llones··de dólares. Una deuda que 
en- 1980 consumia 3 S por ciento 
de todos los ingresos recibidos 
por el país como pago de amorti
zaciones. 

La cúpula del régimen zairen
se cometi6 excesos económicos 
incalculables que provocaron una 
violenta sangria a los recursos fi
nancieros del país. Además dei 
complejo de radiodifusión se hi
cieron obras que actualmente es
tán ociosas o funcionan apenas 
con un 30 por ciento de su capa-
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cidad. Tal es el caso de la cons. 
trncción de la mayor línea de 
trasmisión eléctrica del mundo, 
mil kilómetros de cables de alta 
tensión que costaron <.-erca de 
miJ millones de dólares. Otro 
ejemplo es la construcción de 
una sofisticada siderúrgica para 
alambre fino que trabaja con 
costos operacionales cinco veces 
superiores ai dei producto im
portado. 

, ~fuchos de estos proyectos 
fueron desarrollados para benefi
cio exclusivo de los proveedores 
extranjeros y de los asesores de 
Mobutu. La firma transnacional 
.4 'úsuisse está construyendo un 
com.plejo de fundición de alumi
aio por un valor de mil miUones 
de dólares, recibíendo energia 
eléctrica prácticamente gratis, 
además de tener e! derecho de 
verar por un plazo de diez anos 
la construcción de cualquier usi
na similar en territorio zauense. 
Otros mil millones de dólares es
tán siendo gastados en la cons
trucción de un terminal maríti
mo de aguas profundas en Bana
na. provocando la ociosidad a 
mediano plalO dei puerto de Ma
tad?. a pocos kilómetros de allí. 
EI puerto de Matadi fue total
mente reformado hace diez anos 
con un costo de 250 millones de 
dólares y puede recibir navíos de 
gran calado. 

Empobreci.'11 iento galopante 

El balance de los 1 7 anos de 
"reinado" de Mobutu es trágico. 
EI ingreso per cápita promedio 
es actualmente de 90 dólares por 
ano, superando en Africa sola
mente a Chad, Etiopía, Alto 
Volta, Malí, Burundi y Ruanda. 
La caída dei poder adquisitivo 
desde 196 7 fue calculada oficial
mente en 53,5 por ciento aun
que extraoficialmente se dice 
que esa cifra está muy lejos de la 
realidad. El periódico Le Monde 
sostiene que el aumento de los 
precios en los últimos cinco anos 
fue de 500 por ciento. 

Jules Chomé, autor dei libro 
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más importante sobre la situa
ción en Zaire afirma que un 
obrero de Kinshasa debe trabajar 
actualmente 26 semanas para po
der comprar una pie1a de Leia 
que hace quince anos le significa
ba cuatro semanas de trabajo. 
Una bolsa de harina costaba en 
i 960 cinco d ías de trabajo. Hoy 
cuesta diecisiete. 

Hace ,-einte anos Zaire expor
taba alimentos Actualmente im
porta 40 por cienlo de la comida 
que consume EI Producro Inter
no Bruto (PLB) registra índices 
negath'OS desde comienzos de la 
década de los 70. EI déficit en 
las finanzas públicas se cuadru
plicó en cinco anos y Ia moneda 
nacional fue devaluada en 300 
por ciento desde 197 5 hasta 
hoy. 

La monalidad infantil está 
hoy entre las más altas de todo 
el continente negro mientras la 
esperanza de vida cayó de los 50 
a los 40 anos desde 1970. No 
eXJsten cifras disponibles sobre 
el desempleo, pero fuentes no 
oficiales calculan que Uega a un 
total de 40 por ciento de la fuer
za de trabajo. 

EI drama de la oposición 

En un cuadro como éste, sor
prende que Mobutu continúe go
bernando sm que su poder sea 
rechazado por una oposición 
fuerte. Ni siquiera en el Ejército 
donde elementos menos benefi
ciados por la corrupción podrían 
manifestarse encontra. En mate
ria de despotismo Mobutu llega 
a ser comparano con el depuesto 
Somoza en Nicaragua o con el 
régimen duvalierist~ en Haití o 
Stroessner en Paraguay. 

El régimen ejerce su pode
río represivo contando con la 
abierta colaboración de fuerzas 
extranjeras. Durante la última 
rebetión en la provincia de Sha
ba (J 978 ), tropas de Bélgica y 
Francia con el apoyo de Estados 
Unidos garantizaron la supervi
vencia del gobierno. Actual
mente se encuentran en Zaire 

80 asesores militares franceses, 
responsables dei entrenamiento 
de la 31 ~ Brigada dei E;Jêrcito, 
estacionada cçrca de Kinshasa. 
Los belgas comandan los tres mil 
soldados de ta 21 ~ Brigada en la 
región mínera de Kolwezi. V fi. 
nalmen te la República Popular 
China instruye a la 41 ~ Brigada, 
cerca de Kisangani, ai norte. 

Sin esa asistencia extranjera, 
los 70 mil soldados dei Ejêrcito 
de Zaire no tendrian condiciones 
de resistir a una rebelión general. 
Los soldadosganan eJ equivalente 
a 30 dólares por mes y sólo pue
den sobrevivir robando o extor
sionando. 

En un cuadro de corrupción y 
represión como éste es natural 
que los grupos opositores enfren
ten enormes dificultades para or
ganizarse. Después dei segundo 
golpe de Mobutu, en 196S, la 
mayor parte de los movimientos 
anti-mobutistas optaron por la 
insurrecciór. armada rural como 
su estrategia de lucha por el po
der. Este es el caso dei Movi
miento Nacional Congolés, crea
do por Patrice Lumumba en la 
década de los 50. El MNC fue 
sustituido más tarde por el Co
mité Nacional de Líberación 
(CNL), que en 1967 sufrió una 
escisión con el surgimiento dei 
Partido Revolucionario Popular 
(PRP), reuniendo a los elemen
tos más politizados y radicaliza
dos del lumumbismo. Los adep
tos ai PRP crearon varios focos 
guerrilleros en 1a parte norte de 
la región de Shaba y ai sur de 
Kiwu. 

En 197 6 surgió el Frente de 
Liberación Nacional del Congo 
(FLNC) responsable de las dos 
rebeliones en la provincia de 
Shaba, en l 977 y 1978, las cu a
les fueron sofocadas gracias a la 
ayuda proporcionada por belgas, 
franceses, marroqufes, nortea
mericanos y egípcios ai presiden
te Mobutu. EI FNLC liene sus 
bases en la província de Shaba 
(la antigua Katanga) y cuenta 
con casi I .S00 hombres armados. 
El PRP y el FNLC intentaron 
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una coordinaci6n de sus accio
nes, pero el frente común no lle
gó a producir resultados si&nifi· 
cativos. 

EI gran problema dei PRP y el 
FNLC fue el error estratégico de 
basar sus acciones en la zona ru
ral, olvidando el trabajo político 
coo los sectores urbanos. En una 
situación de empobrecirniento 
drástico, con el aumento dei 
éxodo a las ciudades por absolu
ta escasez de comida y por la 
presencia masiva de tropas dei 
gobierno en las áreas rurales, tan
to el PRP como el FNLC hicie
ron una autocrítica de su acción 
pasada , estimulados por el hecho 
de que los sectores urbanos co
menzaron a demostrar un grado 
creciente de rebeldia. Los dos 
movimientos llegaron a la con
clusión de que la lucha para tras
ladar la rebelión dei campo a la 
ciudad estaba enfrentándose con 
enormes dificultades. EI alto gra
do de dispersión de las tribus dei 
interior , las migraciones y el cre
cim ien to de las sectas mesiánicas 
hacían mucho más lento el tra
bajo de concientizaciôn política, 
agravado además por la diversi
dad de dialectos y grupos triba
tes. Mientras tanto, en las ciuda
des los estudiantes y la empobre
cida clase media urbana comen
zaban a dar senales evidentes de 
inquietud. El ex-embajador de 
Zaire en Trán, Mbeka Makosso, 
fundô en 1978 la Organizaci6n 
de Liberación dei Congo (OLC) 
seguido dos ai'ios más tarde por 
el ex-ministro de Educación 
Mungul Diaka, fundado r del 
Consejo de Liberación dei Congo 
(CLC). De la misma manera, sec
tores parlamentarios de la pro
víncia de Kasai, divulgaron en di
ciembre de 1980 una carta con
teniendo severas acusaciones ai 
régimen mobutista . Los trece au
tores de la carta fueron destituí
dos de sus cargos y privados de 
sus derechos políticos antes de la 
divulgaci6n dei documento. 

La defección más reciente fue 
la dei ex-primer ministro Nguza 
Karl f Bond, quien aprovech6 un 
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El propio Mobutu reconoce que la siluación dei país es sumamente 
düícil. La corrupción alcanza, de arriba a abajo, a toda la estructura oficial 

y el pueblo da signos de no aceptar más la sumisión que sele exige a 
cambio de hambre y privaciones 

viaje oficial a Bruselas para pedir 
asílo y divulgar un manifiesto, el 
" Llamamiento dei 30 de junio", 
en el cual se presenta ante los 
europeos y norteamericanos co
mo una alternativa "decente" a 
la decadencia de la oligarqu ía 
mobutista. Incluso la iglesia de 
Zaire rompió el silencio que 
mantenía al divulgar, a fines dei 
ano pasado, un mensaje conde
nando violentamente las viola
ciones a los derechos humanos 
en el país. En febrero de 1982 el 
gobierno fue obligado a cerrar la 
Universidad de Zaire ante las cre
cientes protestas estudiantiles. 

Los peligros dei FMI 

Mobutu ya reconoce que la 
estruclura oficial es corrupta de 
arriba a abajo y que la poblacíón 
no tiene el mismo grado de sumi
sión que en los anos posteriores 

ai golpe de 1965. La llamada 
"vieja guardia" está siendo con· 
vocada nuevamente a1 poder en 
un intento de retorno al gobierno 
para tratar de recuper un míni
mo de solidez poUtica. Con Ngu
za Karl I Bond esta tentativa fra
casó. Pero otros viejos compane
ros de Mobutu, como el ministro 
de Relaciones Exteriores, Bom
boko Lokumba, se olvidaron de 
antiguas divergencias para conti
nuar en el poder. Bom boko ya 
fue separado del gobierno en dos 
ocasiones anteriores por discre
pancias con Mobutu, pero volvió 
a apostar a la continuidad dei 
"Gran Timonei". 

Después de la victoria de 
François Mitterrand en Francia, 
Mobutu no confia más en el apo
yo de París a su régimen. Duran
te los anos de Giscard d'Estaing, 
el dirigente zairense tuvo siem
pre la certeza de que las tropas 
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de la ex-metrópoli no vacilarían 
en salvar al régimen en caso de 
cualquier rebelión. Pero oon los 
socialistas en el poder, Mobutu 
resolvió apostar a Ronald Rea
gan, contando oon las simpatías 
de Alexander Haig, un hombre 
obcecado oon la guerra de los re
cuxsos minerales. 

Pero el precio de la alianza 

con Washington es la aceptación 
de las regias impuestas por el 
Fondo Monetario ln ternacional 
(FMI) para reescalonar la volu
minosa deuda externa de Zaire. 
Negociar con el FMI ba sido tra
dici.onaJmente una deci.sión muy 
artiesgada en A.frica, donde casi 
slempre estã asociada a golpes de 
Estado. En países donde la po-

Karl I Bond, 
el malabarista político 

Antonio Taw,res Telles 

N guza Karl I Bond, de 43 
anos, vive bace casi un aiio 

en una lujosa residencia en el 
aristocrático barrio de Rhode
St. Genese, en Bruselas. Su cu
rriculum político está Ueno de 
altibajos. Fue ministro de Rela
ciones Exteriores, vicepresidente 
dei Consejo de Ministros y 
miembro de la dirección del 
MRP. Fue detenido en agos~ de 
1977 y condenado a muerte por 
una presunta participación en la 
primera rebelión separatista de 
Shaba. En julio de 1978 fue 
absuelto y, un mes después, 
nombrado primer ministro, car
go que ejerció kasta abril de 
1981 cuando huyó de Kinshasa, 
para renunciar a1 puesto desde 
Bruselas y no regresar más al 
país. Hizo su canera dentro dei 
estrecho circulo de políticos que 
rodean a Mobutu Sese Seko. 

Recientemente Nguza Karl I 
Bond ooncedió a Antonio Tava
res Teles una entrevista exclusiva 
para cuademos dei tercer mundo 
sobre los motivos que lo llevaron 
a romper con Mobutu y sus pro
yectos para derrocar al hombre 
fuerte de Zaire. EI texto resumi
do de dicha entrevista es el se
guiente: 

1,Por qué renunció después de 
haber sido compafiero de Mobu
tu durante casi diecisiete anos? 

-Renuncié para quedar en 
paz con mi conciencia. Es nece-
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sario reoordar que la mayor par
te de los zairenses, intelectuales 
o no, colaboraron con Mobutu. 
El1o no significa que sean nece
sariamente los barones dei régi
men. Nunca integré el grupo más 
cerrado dei poder. Soy de la pro
vincia de Shaba, lo que no quiere 
decir que haya estado por detrás 
de los intentos de rebelión. Por 
ser katangués nacido en Shaba, 
no puedo ser uno de los barones 
dei régimen. 

1, Y por qué tul'O posiciones 
tun importantes en el gobiemo? 

- Porque yo era un elemento 
de equilibrio. Soy muy popular 
en Shaba. Soy sobrino de Moise 
Tshombe. Mobutu buscaba una 
posición de equilíbrio cuando 
me indicó para el cargo de pri
mer ministro. Y hasta que me 
detuvieron en 1977, contribuí 
para reforzar la credibilidad y es
tabilidad del régimen. Hasta ese 
momento creía que era posible 
cambiar a1 régimen desde aden
tro. 

l En a.que/la época usted creia 
que la transformación dei régi
men pasaba por el de"ocamien
to de Mobutu? 

- En ague! período, 1977, yo 
creía que el propio Mobutu era 
reformable. Que había condicio
nes de hacerle entender la nece
sidad de un equilíbrio de poder, 
evitando abusos, a través de un 
parlamento libre. Creia que era 

blaci6n ya vive en condiciones 
muy duras, aceptar las regias d_ra
con.ianas del FMI que implican 
una reducci6n del nivel de ingre
SOS de las mayorías, es muchas 
veces el punto de partida para la 
conspiración. Fue exactamente 
eso lo que sucedi6 recientemente 
en Ghana. Y la historia puede 
repetirse. • 

posible crear nuevos partidos. 
Pero todo cambió después dei 
viaje de Mobutu a China y Co
rea. Surgió el culto de Ia perso
nalidad, la historia de los unüor
mes que todo el mundo tenia 
que usar, y absurdos oomo el 
apodo de "Mesías Negro" o "Hi
jo de Maria". 

i,Es cierto que su condena a 
muerte fue unulada por la media
ción de europeos y norteameri
CQTlos? 

-Cuando les d.igo a los occi
dentales que paren de ayudar a 
Mobutu, es porque sé que salva
roo a1 régimen en las dos rebe
liones separatistas en Shaba. Des
pués de la segunda rebelión, en 
1978, los occidentales le impu
sieron varias condfoiones a Mo
butu: control del Banco de Zai
re, dei Departamento de F.inan
zas, liberación de prisioneros, li
beralización del régimen y fin de 
las intervenciones en otros paí
ses. Fui excarcelado gracias a 
esas condiciones, aunque yo ya 
no confiaba en Mobutu. Les dije 
eso a los occidentales y me con
testaron que J "'·antlzarían la li
beralización é -.;gimen y mi 
propia seguridD~. Acepté, por
que los occidentales tienen inte
reses muy importantes en el 
país. Es una realidad que no pue
de ignorarse. Pero no soy un sír
viente de Occidente, sólo trato 
de ser realista, y propongo solu
ciones realistas para mi país. 

i,Pero cuando usted era prl
mer minútro nunca protestó 
ante Mobutu? 

- Tuve varias discusiones con 
éL Hasta le dije que estaba todo 
terminado. Y me contestó que 
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quien mandaba en Zaire era él. 
No repliqué. Di mi respuesta me
ses más tarde, cuando renuncié. 

, Y quien lo apoya ahora en 
Zaire? 

- Mis núcleos de apoyo en 
Zaire son sobre todo militares. 
Además, tengo contactos dentro 
de la cúpula de Mobutu, inclu
yendo sus h.ijos. Sé quien es 
quien y qué está pensando. Pero 
no puedo citar nombres porque 
si no irãn a parar a la cârcel. 

Al Jlegar a Bruselas, Nguza 
Karl I Bond divulgó un docu
mento de 60 páginas cuyo título 
es "Llamamiento dei 30 de junio 
de 1981 ", pidiendo la "renova
ción y recuperación nacional 
para sacar al país dei impasse y 
dei inmovilismo que amenazan 
su propia supervivencia". En di
cho documento, el ex-premier 
pide el restablecirniento dei con
senso nacional y de los mecanis
mos económicos, la democracia, 
la descentralización, la normali
zaci6n de las relaciones con paí
ses vecinos, y pide un programa 
de salvación nacional. 

Usted fue a los Estados Uni· 
dos a divulgar su programa. , Cuál 
fue la reacción de los norteame
ricanos? 

- Los norteamericanos están 
de acuerdo con mi análisis. Eso 
quiere decir que el plan adopta
do despuês de la rebelión de Sha
ba sobre la liberalización del ré
gimen Mobutu ha fracasado. El 
gobierno está más corrupto. Y 
me ha presentado como un con
trapoder. No me avergüenza de
cir que soy amigo de los occiden
tales. Hay que tener en cuenta 
algunas realidades, porque la es
tabilidad de Zaire exige una es
trecha colaboración con Occi
dente. 

,Pero no existen contradic
ciones entre los intereses econó
micos de Occidente , y los dei 
pueblo de Zaire? 

-Sabemos que el mundo ca
' pitalista está basado en el lucro. 

Somos un país nuevo, somos de
pendientes a causa de nuestra 
deuda externa y porque carece-
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mos de capital y tecnologia. 
Creo que es un grave error pen
sar que Zaire debe basar su de
sarrollo económico s6lo en el 
sector de la mlnería, como de
sean las firmas occidentales. 

El pueblo quiere más comida 
y por eso debemos dar un impul
so especial al problema de la 
agricultura. Pero el hecho de que 
vivamos en un mundo d.e interde
pendencia, y que vayamos a 
cooperar hasta reforzar los vín
culos con Occidente, no significa 
que esternos obligados a agredir 
a los países que no apoyan nues
tros puntos de vista. 

,Usted no teme que los n111i· 
tares tomen el poder en Zaire? 

-Puedo afirmar una cosa. El 
seiior Mobutu pudo dar un gol
pe en 1965 debido a una situa
ción caótica, el Estado estaba en 
quiebra. Ahora, el que está en 
quiebra es el poder militar. Si 
alguno de ellos llegase al poder 
seria apenas sustituir a un tira
no por otro. No existirá el con
senso político al que aspiro. En
tonces, nuestra lucha deberá 
continuar. 

Si usted asumiese. el poder, 

Nguza Karl I Bond 

, qué tipo de relaciones pretende 
mantener con los países africa
nos? 

-Tenga la seguridad de que 
respeto mucho al presidente Sa
mora Machel (de Mozarnbique), 
que me honra con su amistad. 
Siento lo mismo por el presiden
te José Eduardo dos Santos (de 
Angola). Puede afirmar que el 
dia en que yo tenga aJguna res
ponsabilidad en un nuevo gobier
no de Zaire, mi deseo será ayu
dar a nuestros hermanos vecinos 
a resolver sus problemas. 

En lo que respecta a Angola, 
nuestras relaciones .son muy es
trechas. Soy un lunda, y los lun
das de ambos lados de la front~ 
rase conocen muy bien. 

,CuáJ es su proyecto político 
inmediato? 

-Zaire vive hace 17 aiios en 
un régimen de dictadura, y el pe
ríodo de transición a la democra
cia puede traer problemas. No se 
puede derribar al régimen de un 
día para otro. Sería la anarquia. 
Por ello me refiero a un régimen 
de salvación nacional, de transí
ci6n entre la dictadura y la 
democracia. 

;,Pretende volver a la Consti
tución de 1960? 

-Primero debemos volver a la 
Constituci6n de 1968, que fue 
aprobada por el pueblo. Tene
mos que limitar el número de 
partidos a tres o cuatro, para evi
tar abusos de poder y ofrecerle 
al pueblo una opción clara. Ta.m
biên tenemos que darle libertad 
a la prensa y garantizar normas 
contra el abuso de la fuerza. 

1, Cómo pretende resolver el 
problema de la corrupción? 

-Con radicalismo. Los hom
bres públicos tienen que justifi
car todo lo que poseen. Hay mu
cha gente que no paga impuestos 
ni derechos aduaneros.Podremos 
Jlegar hasta una redistribución de 
bienes, a través de impuestos so
bre las grandes fortunas. Hay 
que acabar prirnero con la co
rrupci6n de los grandes, que ês la 
principal responsable de la co
rrupción de los pequenos. • 
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SUDAFRICA 

La agonía 

de la lglesia bianca 

Las tensiones dentro de la iglesia sudafricana 
están alcanzando un punto crítico. Tanto entre los 

católicos como entre los protestantes, 
anglicanos o metodistas aumentaroo mucho las 

divergencias sobre el tipo de actitud a tomar 
coo respecto ai racismo. Es una cuestióo que ya 

está preocupando seriamente a los dirigentes 
religiosos fuera de Sudáfrica, porque aumenta el 

riesgo de una ruptura completa entre las bases 
comprometidas coo el 6n dei racismo, y lajerarquía 

bianca asociada al apartheid. El texto que 
publicamos a continuacióo fue escrito por WJ 
miembro de la orden católica de Maryknoll, 
quien viajó recientemeote por Sudáfrica para 

estudiar la crisis en la Iglesia. 

Elizabeth Schmidt 

L a República Sudafricana se 
autoproclama un país cris

tíano. Aunque la mayoría africa
na de origen negro haya sido pri
vada de su ciudadanía, de sus tie
rras y no tenga ningún derecho 
político, los dirigentes blancos 
consideran el sistema del apar
theid como una especie de dádi
va divina. Muchos blancos, espe
cialmente los pertenecientes a la 
Iglesia Reformada de Holanda 
creen que Dios creó a los blan
cos para que e!los gobiernen y 
dom inen a los negros. Ellos in
sisten en que la liberalización de 
la sociedad sudafricana podrá 
conducir a una mezcla racial 
contraria a los intereses de Dios. 

La mayoría de los cristianos 
blancos apoya al actual gobierno 
de Sudáfrica y su poütica repre
siva. Consideran las protestas ne
gras como "inspiradas por el co
munismo ateo", ai mismo tíem
po que justüican como cristia-
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nos los esfuerzos para intentar 
eliminar la rebeldia de las vícti
mas dei apartheid. Según el pri
mer ministro P. W. Botha, los 
blancos sudafricanos están em
penados en una "lucha entre la 
civilización occidental y cristia
na contra el marxismo y no sólo 
eo- una lucha racial". Ese punto 
de vista es compartido por el 
electorado blanco. 

Los negros sudafricanos tie
nen una visión completamente 
diferente del cristianismo. El 
obispo Desmond Tutu, secreta
rio general del Consejo Sudafri
cano de Jglesias clasificó ai apar
theid como "más cruel que el na
zismo". El obispo Tutu ya pidió 
informalmente la excomunión 
de los dirigentes racistas blancos, 
sin tener ninguna respuesta de 
sus superiores. 

Los militantes negros h.an usa
do la Bíblia para justificar su lu
cha por la igualdad de derechos. 

Rechazando la noción de que los 
blancos europeos "son un pue
blo elegido por Dios", ellos de
claran que "El no hizo ninguna 
opción racial'\ EI ai)o pasado un 
üder sindical negro dijo ante cin
co mil espectadores que según 
"el Génesis, capítulo 1, versículo 
27, Dios creó el hom bre a su 
imagen y semejanza", y agregó: 
"Esta no es la imagen dei blanco 
ni la dei negro. Dios no se rige 
por distinciones de color. Dios 
creó a las personas de m anc:ra 
que ninguna de ellas se sintiera 
inferior a las otras". AI finalizar 
su discurso, el orador afirmó en 
medio de aplausos que "Dios no 
conoce el apartheid y que por lo 
tanto dicha práctica constituye 
un pecado". 

Los dirigentes y el pueblo 

Analizando superficialmente, 
Sudáfrica parece un campo fácil 
para la expansión de las ideas de 
la teología de la liberación. Exis
ten, sin embargo, numerosos 
obstáculos. Mientras el 90 por 
ciento de los católicos y 80 por 
ciento de los anglicanos o meto
distas de Sudáírica son negros, la 
alta jerarqu ía de esas iglesias está 
formada en su mayoría por blan
cos. Y el clero negro se recluta, 
en general, entre los elementos 
más conservadores de la pobla
cióo negra. 

La variedad de sectas, deno
minaciones y lenguajes nace ex
tremadamente difícil la construc
ción de un movimiento ecuméni· 
co. Mientras los trabajadores y 
los jóvenes intentan radicalizar la 
acción de la lglesia y elevar su ní
vel de preocupación, ellos conti
núan siendo fuerzas marginales 
dentro de sus respectivos credos. 
La jerarquía religiosa les brinda 
un apoyo mínimo. 

Con excepción de algunas 
centenas de militantes compro
metidos en grupos como Jóvenes 
Estudiantes Cristianos, y los Jó
venes Trabajadores Cristianos, la 
mayoda de la juventud negra se 
alejó de las iglesias. Ellos tienden 
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a encarar la religi6n y sus repre
sentantes como cómplices dei 
sistema represivo. Incluso hasta 
el clero liberal es visto con des
confianza por los j6venes negros 
porque, según ellos, este sector 
eclesiástico muestra solamente 
buenas intenciones, sin tomar 
jamás ninguna actítud concreta 
para acabar con el apartheid. 

Son pocos los negros que se 
sorprenden con la inactividad y 
pasividad de la iglesia bianca. De 
acuerdo con un sacerdote católi
co dei barrio negro de Soweto, 
los "blancos cristianos están 
preocupados con la seguridad, 
bienes y propiedades. Su aten
ción está dirigida a lo que ellos 
consideran una amenaza comu
nista a las fronteras de Sudáfri
ca y piensan solamente en un go
bierno fuerte que pueda proteger 
sus haciendas, casas y fábricas. 
Ellos no tienen el menor interés 
en apoyar acciones antigubema
mentales que puedan perjudicar 
la economía". 

Incluso el Consejo Sudafrica
no de lglesias, liderado por el 
obispo Desmond Tutu, conocido 
por sus críticas ai apartheid, que
dó muy atrás de una postura mi
litante. Mientras e! obispo Tutu 
y muchos de sus asesores de
muestran un claro interés en ali
near ai Consejo de manera más 
abierta a los reclamos populares, 
ellos no pueden actuar sin el 
apoyo de sus iglesias. De hecho, 
ese apoyo es tan pequeno que 95 
por ciento de los recursos del 
Consejo Sudafricano de Iglesias 
provienen dei exterior. 

La mayoría de la alta jerar
quía de las iglesias vinculadas ai 
Consejo está ligada directamen
te a . los sectores blancos más 
ricos y está firmemente involu
crada en el sistema político y 
económico dei apartheid. La je
rarqu ía está dispuesta a patroci 
nar programas de auto-ayuda 
soco:ro en épocas de catástrofe 
pero no demuestra ninguna in
tenci6n en buscar una reestruc
turación completa de la sociedad. 
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Algunos ciudadanos temen 
que la iglesia sudafricana no se 
esté moviendo con la rapidez ne
cesaria. Ellos creen que una vez 
lograda la liberación de los ne
gros, la iglesia será vista como 
una socia dei apartheid y recha
zada en la nueva sociedad. Otros 
creen que son pocas las esperan
zas de que la iglcsia como un to
do se comprometa en el proyec
to de liberación. Para estos, el 
trabajo de reformas va a ser he
cho por indivíduos y organiza
ciones inspiradas en la doctrina 
cristiana quienes llevarán ese 
mensaje hasta las últimas conse
cuencias. Un número creciente 
de sacerdotes, religiosas, clérigo~ 
y pastores ya adoptó una posi
ci6n clara contra el apartheid y 
el gobierno que lo sostiene. Se 
están arriesgando al ostracismo 
dentro de sus comunidades blan
cas; pueden perder amigos, fami
lia, la carrera y hasta posible
mente sus vidas si permanecen 
fieles a su compromiso con la 
igualdad racial. 

Iglesia polarizada 

En Sudáfrica es imposible ser 
neutral. La Iglesia no puede evi
tar bacer una opci6n, alegando 

no poder vincularse a cuestiones 
de orden político. Como dijo un 
pastor protestante la "Jglesia 
está o del lado de los opresores 
o dei lado de los oprimidos". 
Existe una enorme tensión den
tro de la iglesia sudafricana. Elia 
se está polarizando en la medida 
en que sus miembros comienzan 
a elegir de qué lado se van a que
dar. En la primavera de 1981, el 
primer ministro P. W. Botha 
advirtió a las iglesias en el senti
do de que se "mantengan ocupa
das pred.icando e! Evangelio", 
agregando que si dentro de ellas 
"algunos sectores interfirieran en 
cuestiones políticas y apoyaran a 
elementos radicales interesados 
en desestabilizar al país, serán 
combatidos con todos los instru
mentos de que dispone el poder''. 

En respuesta, el obispo Des
mond Tutu declaró: "Las igjesias 
necesitan ser como Cristo. Ellas 
deben estar dei lado de los que 
no pueden hablar y de los pobres. 
Nuestra postura Jiberadora pro
viene de las enseiianzas de la 
Iglesia. No es mi credo político 
el que determina lo que voy a 
decir o c6mo me voy a compor
tar. Es mi encuentro con Jesu
cristo el que me orienta en las 
cuestiones sociales. • 

Los re.ligiosos blancos sudafricano~ ya no tienen más confianza en los negros 
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ECUAOOR 

Geopolítica y Petróleo 
El presidente ecuatoriano Osvaldo Hurtado 

logró neutralizar la aisis que podtfa cooducir a 
Wl golpe de Estado. Pero el gobiemo 

demooratacristiano no tiene todav{a segwidad 
de Uegar a1 fm de su mandato 

José Steinsleger* 

L a insólita pugna entre el pre
sidente Osvaldo Hurtado y 

e] vicepresidente León Roldós y 
la inquietud de las Fuerzas AI
madas en roJación al co.nflicto 
territorial con el Perú, mantie
oen en vilo las expectativas e]ec
torales para 1984 e.n EcuadoI. 

Las indefiniciones predomi
nantes en la política ecuatoriana 
afloraron a fines de enero pasa
do, cuando en dos epi.sodios apa
rentemente desvinculados se en
frentaro.n en su interior las máxi
mas jerarquias dei Poder Ejecuti
vo y las Fuerzas Aimadas. 

La chispa inicial surgió con 
motivo de las declaraciones de 
Hurtado a un quincenario de 
Guayaquil En las mismas, el 
J efe dei Estado replanteó su te
sis frente a1 problema territorial 
oon Perú -algo que tam bíén ha
bfa efectuado en e] transcurso de 
una entrevista televisada el 10 de 
enero- y se refiri6 a ciertos as
pectos de la personalidad de Jai
me Roldós. 

Ambos comentarios motiva
ron el ataque público del vice
presiden te León Rold6s seiialan
do que la posición Je aquel ante 
el Perú era ajena aJ "interés nacio
nal" y que los términos en que 
se había referido a su hermano 
Jaime, resultaban ''injuriosos" a 
la memoria dei fallecido manda
tario. 

• Corresponsal ~ "cuademos dei 
tetéet mundo" en Ecuador ' 
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Omudo Burtado 

No había finalizado el entre
dicho, cuantlo el general Riche
lieu .Levoyer, jefe del Estado Ma
yor Conjunto, teaccion6 intem
pestivamente contra las "opinio
nes del almirante f aúl So.rroza, 
ministro de Defensa Nacional, a 
propósito de] litígio fronterizo 
<:on el vecino país dél sur.1 

Catorce generales apoyaron a 
Levoyér quien aseguró que la po
sicjón de Sorroza ante el Perú es 
"derrot'ista". 2 

Origen dei conflicto 

En realidad, los acontecimien
tos sangraban de una herida anti
gua. La disparidad de criterios 
éntre ambos partidos de gobier
no -la Democracia Popular (DP
C.ristiana) y Pueblo, Cambio y 
Democracia (PCD, agrupación 
.inspirada por el extinto presiden
te Roldós); tuvieron a- lo largo de 

1981 un campo fértil para oose
char receios y mutuas suspicacias. 

Por otro lado, el recalenta
miento militar con el Perú expe
rimentado hace poco más de un 
aiio on la estratégica Cordillera 
del Côndor, generaliz6 la polémi
ca en torno al asunto ubicándola 
en el epicentro de todos los ta
bleros poHticos.3 

Hasta la muerte de Roldós la 
DP, un partido sin gran caudal 
electoral, urdi6 con relativa efi
cacia su red de cuadros y dirigen
tes intermedios ai amparo dei 
poder vicepresidencial. Desde el 
Consejo Nacional de Desarrollo 
(Conade), Hu.rtado concibió un 
plan económico inspirado en tos 
conceptos doctrina.rios de la De
mocracia C:ristiana a escala mun
clia l: distensión de la lucha de 
clases, impulso a la pequena y 
mediana industria y forta1eci
rruento de la actividad estatal. 

Sin embargo, la mue.rte de 
Roldós y la nueva situaci6n im
perante, oblig6 a los dem6cratas 
cristianos a reformular las reglas 
del juego tras el ascenso de Hur
tado a la presidencia de la Repú
bfü:a. 

(l) ~~yer, de arraigado prestigio en 
el eJerCJto y en numerosos sectoces 
pop~_ares, es _un general vinculado a 
la VJeJa gu.archa ~ oficiales naciona
li~tas que ae pronW\ciaron en el gol
p,e de 1972. En 1972 participó de 1.m 
modo decidido en el denominado 
Plan de Reest ructuración Jurídica c'leJ 
Rstado y · denuncró a la ftrm a nortea- , 
mericana Marlboro por "entorpecer 
el erpceso 4e (etomo a Ja democra
aa. 
(2) En México, algo.nos medios de co
mUJ1icación como El Dia y Uno 
Más Uno, sugiriecon qu~ el almirante 
Souoza pudiera haber estado com
prometido en la tr,aglldja que costó la 
Yid.a a Jaime Roldós y en Ecoador los 
partidos~ izquienb lo indican como 
un alfado a los r~ímenes militates 
d~ Cono Sur, Atgentina y Chile prin
típalmente. 
(3) Según informe técnico de la pe
trolera nocteame!'icana Mobile que 
dat,a de 1964, Ja Cueru:;i ~ I Sintiago 
que bordea 'la Col'dillera es riell en pe· 
tróleo. Igualmente, otros documentos 
seila.lan 'I uc el vaJJe. dei N angaritza, 1 

ubicado, en IJt, ZOl)a, ençien:a 11raniQ en 
su to.pografia y pqsee ~tísima., CQJ)· 
centraciones de éôbre. 
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Sin el control del Conade y 
obligado a conducir de frente un 
gobiemo que en pocos meses vio 
aleja.rse la posibilldad dé concre
tar los cambj.os !Ociales prometi
dos durante la campana o.Jecto
ral, Hurtado debió afrontar a un 
espectro político opositor mu
cho más-ex.tendido que el oortea
do por Roldós durante S'\.I ejerci
cio. 

La situación se tomó más 
compleja tras la declinación del 
soci.aldemócrata Raúl Baca Cai
bo, presidente de} Congreso, a 
la vicepresidenci.a de Ja Repúbli
ca. Los representantes fueron 
convocados en congreso extraor
dinario para elegir aJ ciudadano 
que debía acompaiiar a Hurtado 
en la conducción del Estado. 

Con · 1a mínima difer~)lci.a 
León Roldós triunfó sobre oi 
candidato de la Concentración 
de Fuerzas Populares (CFP).JJn 
hecho significativo de la vota
ción fue el crecido número ,de 
abstenciones (26 entre 67 votan
tes) lo que de hecho imposibilit6 
un bloque mayoritario. 

Un día antes del escrutínio se 
descontaba la unidad del bloque 
"centroizquierdis~", integrado 
por la Izquierda Democrática 
(ID), la Democracia Popular 
(DP) y la bancada de diputados 
roldosistas. No obstante, )a ID y 
la DP se abstQvie.ron a la hora deJ 
voto. . 

Simultâneamente dos agrupa
cione:$ sin representantes ofici.a
les en Ia Cámar11, el Pil,rtido ,De
·lll6crat.J (DP), dei ca.ri,111áfü;o 
Huerta Moptalvo, y .f.ueblo, Ca.Ql
bio y _ Pemoçracia (PCD), se 
tra,nsformaban en )01 protagonis
tas 1,>.tincip11les d~ la ~nfro~a
-~ón, El presi~pte Hurtado , y 
sus correligi,o,n~s. pu,nca , salu
daron oon alboro~o la d~ldgna
tjQ)l d~ Le6,q Rold6s COJ.110 vice
presidente del Ecuador. 

&;roejanzas y diferencias. 
de un p_royec:to 

ses- que convergen en el abanico 
socio-político ecuatoriano, qu~ 
dó evidenciado luego de aquella 
votaci6q, celebrada a las 72 ho
ras de fallecer Jaime Rold6s. 

Los medios de comul\lcaci6n 
y los partidos interesados en aco
modar a sus afiliados en los pues
tos vacantes dei gobiemo, dieron 
cuenta de una enconada lucba de 
facciones. 

La Democracia Cristi.ana y 
Rold6s, hom bre de confia.nu de 
la banca guayaquileiia enfrenta
da a la vieja oligarquia agroex
portadora, coincidieron en el se-
gundo semestre de 1981 en el in
tento de consolidar un modelo 
económico que contara con apo
yo social, pero hasta Ja fecha no 
se avizora nada concreto en este 
sentido. 

Hacia finales de novie1,11bre 
Hurtado decidió ampliar la base 

Francisco Huerta Montalw, 
seiialado como probable 

p,:emente en 1984 

l;l inconveniente do çQnceb.ir • 
Unealmente los oióltiplca i.g.tere-

I..oa puJam~tadoa vinculldos a .Roldós no acepJan la ieforma 
de la lqpBJacióo petroleta 
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política de su gobierno incorpo
rando ai Partido Demócrata (PD) 
en dos ministerios (Finanzas y 
Salud). Huerta Montalvo, a 
quien no pocas íuentes identifi
can como futuro presidente si el 
pais celebra elecciones en el 84, 
se incorporó a la segunda cartera. 

Naturalmente, no lo h.izo sin 
condiciones· en el plano interna
cional las más importantes con
sistieron en exigir la neutralidad 
ante la guerra de EI Salvador y 
una inyección financiera de 120 
mil dólares anuales a la Asocia
ción Latinoamericana para los 
Derechos Humanos (ALDHU) 
institución que aun cuando ha
bía proyectado con gran impac
to la imagen democrática dei 
Ecuador en e! mundo, fue relega
da por el gobiemo luego de la 
desaparición de Roldós. 

Paradójicamente. el enfrenta
miento de enero entre Hurtado y 
Roldós, puso fin a una sorda 
confrontación y ai parecer ha 
fortalecido ai gobierno. Tras el 
escándalo, y en un acto de singu
lar desprejuicio político, Hurtado 
consolidó el frente político y 
conjuró momentáneamente eJ 
golpe de Estado, ofreciendó los 
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El problema de 
limites con Perú 
ticne 
implicanciu 
complejas: seria 
importante para 
Estados Unidos 
acabar con el 
conructo 

puestos ministeriales abandona
dos por el PCD a la Concentra
ción de Fuerzas Populares(CFP), 
su enemigo de ayer. La maniobra 
permite a Hurtado -que inició su 
gestión con escaso apoyo parla
mentario- contabilizar hoy algo 
más de 60 por ciento de legisla
dores a su favor. 

En cuanto a la CFP, que tras 
Ia serie de derrotas políticas y 
muerte de su máximo líder, 
Assad Bucaram, podia conside
rársele un partido en retirada, re
torna ahora con renovados brios 
a la arena política. 

La ofensiva imperial 

La forja de esta mayoría ofi
cialista en el Congreso puede 
ocasionar algunas conmociones 
de trascendenc1a msospechada. 
La más significativa es que llegue 
a aprobarse el proyecto de refor
mas a la Ley de Hidrocarburos. A 
juicio de la Asociación de lnge
nieros de Cepe (la compailía pe
trolera estatal), el proyecto signi
fica una "subasta de los recursos 
hidrocarburíferos a las compa
iiías transnacionales que preten
den convertir ai Estado en un 

mero colector de impuestos" 
(pronunciamiento dei I O de fe
brero). 

Los legisladores roldosístas y 
los partidos de la izquierda apun
tan que el proytcto de reformas 
propuesto por el gobierno es una 
copia de la ley aprobada por Be
laúnde Terry en Perú en 1980 y 
pretende homogenizar la explo
tación petrolera entre ambas na
ciones, ai margen de los intereses 
populares. Significativamente, 
tales reformas son impulsadas 
por la Cámara de Minería, de la 
cual es presidente Antonio Gran
da Centeno, uno de los más cono
cidos "patriarcas de la oligar
quia". 

Lo~ Estados Unidos no po
d fan estar ai margen dei asunto. 
Para la administración dei agre
sivo dúo Reagan-Haig, el mante
mm 1ento de la paz entre Ecua
dor y Perú constituye un ele
mento de capital irnportanc1a 
para alcanzar el consenso en la 
O~A con la finalidad de justifi
car políticamente la íntervención 
en América Central. Pero en ma
teria de política exterior, la si
tuación es compleja· Mientras en 
Brasil, el presidente Ilurtado y e! 
general Figueiredo rechazaban la 
anexión de territonos por con
qutSta, el representante ecuato
riano en las Naciones Unidas se 
abstenía de condenar a Israel por 
la conquista de las alturas dei 
Golán. 

La abstención conmovió a los 
ecuatorianos en la medida que 
invalidaba la postura nacional 
ante el Perú, mantenida por 
todos los gobiernos desde la gue
rra de l 941 , cuando el Ecuador 
perdió 270 mil kilómetros cua
drados de territorios amazónicos 
en los que eJercía jurisdicción. 

Así, la defensa de la democra
cia y los recursos naturales en el 
Ecuador se mscriben en uno de 
los ílancos de la moneda mien
tras que en el otro el rol de las 
transnacionales petroleras y los 
intereses geopolíticos dei Pentá
gono Juegan una ofensiva medu
lar determinante. • 
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COLOMBIA 

EI mapa actual de Ecuador (ai lado) y el 
terrltorlo amazónico perdido (abajo, en 
línea punteada), causa dei litigio que 
amenaza hasta hoy la convivencia pacífica 
entre ambos países. Como se observa, el 
sector amaz6nico en disputa es casi dei 
mismo tamal'ío que el actuaJ 

o QUITO 

ECUADOR 

o Guayaquil 

PERU 

'- ACCIDENTE O ASESINATO? 

D En la mafiana dei domingo 24 de mayo de 
1981, el presidente Jaime Roldós habló por 

última vez a los ecuatoria.nos. Su discurso (en bo
menaje a los defensores de la integridad territo
rial durante el recieote conflicto armado con el 
Perú y en coomemoracióo dei sesquicentenario 
de la batalla de Pichincha) fue enérgico y suaesti
vo. La democracia, el pluralismo ideológico, la in
tegracióo andina y la viaencia de los derechos hu
manos en América Latina, constituyeroo los 
temas medulares dei vebemente mensaje presi
dencial. 

Pocas horas después, el avióo eo el que viaja
ba, un flamante Beechraft comprado cuatro 
meses atr'8, se estrell6 en la escarpada topogra
fia Jojana a 700 kil6metros ai sur de Quito. Junto 
a Roldós perdieroo la vida el general Marco Su
bia, mhústro de Defensa, sus respectivas esposas 
y los edecanes militares de ambos mandatarios. 

EI nueve de febrero último el abogado Abdala 
Bucaram Ortiz, cuiiado de Jaime Rold6s, sostuvo 
en la Câmara Nacional de Representantes que 
"existen cosas turbias en el accidente aviatorio". 

Bucaram, quien eo numerosas ocasiones acusó 
a la CIA de baber eliminado a su hermano polfti
co, manifestó a los congresistas que el hiforme 
presentado por las Fuerzas Armadas respecto al 
accidente "no tiene valor real" caUficándolo 
como "dilatorio, cobarde, comprometido e irres
poosable". 
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El ex-intendente de Guayaquil acusó al presi
dente Hurtado y a quienes dirig1eron las investi
gaciooes de "actuar en forma interesada ". 

También acus6 aJ exministro de Defensa, 
almirante Sorroza, de haber sido uo militar gol
pista y de "haber actuado con cobardía eo el úl
timo conflicto fronterizo ocurrido con Perú en 
enerode 1981". 

Record6 que tres días antes de la muerte de 
Roldós y su hermaoa, el mandatario tuvo una 
seria discusióo coo Sorroza. Bucaram dijo que la 
fórmula de imponer una dictadura en el país ''no 
es fu:tlcamente vestiria con el uniforme militar, ya 
que también bay dictaduras civiles, como es el 
caso dei actual jefe de Estado". 

EI leaislador demôcrata cristiano Juan Manuel 
Real manifest6 que su partido iba a proponer un 
"e:umeo psiqui6trico" a Bucaram. "Si el examen 
no concluye que está loco -aarea6 Real- Buca
rarn ser6 demandado judicialmente". 

No obstante, Otto Arosemeoa, ex-presidente de 
la República y titular de la comisión investigado
ra declar6 que "el país quiere conocer toda la 
verdad, basta las últimas coosecuencias". 



BOLIVIA 

Ama Coca, Ama Tista ... 
y A Miami 

El gobiemo del general Celso Torrelio está cada 
vez más debilitado por la falta de iniciativas 

políticas y empieza a enfrentar una resistencia 
crecieote de los sindicatos 

Luis Rodrigues dos Santos 

E 
l éxito de la huelga general 
decretada por la Central 

Obrera Boliviana en la segunda 
quincena de febrero era previsi
ble, aunque su extensión y efec
tividad hayan sido una sorpresa, 
dado que la COB debe funcionar 
en la clandestinidad y sus cua
dros soo reprimidos duramente. 

Pocos dias antes de la huelga 
general, la central de trabajado
res había divulgado una procla
ma exigiendo del gobierno mili
tar que restableciese las liberta
des civiles y los derechos huma
nos, que detuviese el proceso de 
desnacionalización de la econo
mia, combatiese coo seriedad el 
narcotráfico y abandonase el 
plan monetarista que sacrificaba 
al pueblo y, en particular, a los 
trabajadores. 

Casi simultáneamente, los mi
neras de Huanuni, expresando 
los sentimientos de su clase, ha
cíau otra advertencia similar en 
contra dei plan trienal dei gene
ral Torrelio, que "apoya, sin du
da, la demanda de la empresa 
privada de desnacionalizar la 
econom ía del país". 

En el plano político, la Uni
dad Democrática Popular reorga
nizó su dirección nacional y está 
movilizando sus bases en todo el 
país. La UDP ganó los últimos 
comícios eügiendo presidente de 
la República a Hemán Siles Zua
zo, del Movi.miento Nacionalista 
Revolucionaria de Izquierda 
(MNRI) y vicepresidente a Jaime 
Paz Zamora, del Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR). 
Ambos fueron impedidos de asu-

Siles Zuazo (izquierda) y Paz Zamora: movilizar las bases 
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mir sus cargos a raíz del golpe 
militar dei general Garcia Meza. 

Contrabando y narcotráfico 

Ese reinicio de la lucha, tanto 
en el terreno poütico como en el 
sindical, se produce en momen
tos en que desaparecen las espe
ranzas de que e! nuevo gobierno 
militar esté realmente empenado 
en dar al país un nuevo rombo. 
Aunque generalmente se consi· 
dera que el general Torrelio 

1 

-quien sustituyó a García Meza 
en la presidencia de la Junta Mi· 
litar- no está personalmente in
volucrado en el contrabando y el 
tráfico de drogas, se generaliza 
la convicción de que, su gobier- t 
no no los está combatiendo, por 
falta de voluntad o de poder. El 1 
a.iio pasado, el comercio ilegal de 
cocaína boliviana produjo mil 
millones y medio de dólares y 
sólo retornaron a Bolivía 300 mi· 
llones de ellos negociados en el 
mercado negro, sin el menor 
control oficial. 

' EI contrabando de amatistas,I 
topacios y otras piedras semi· 
preciosas, en el cual estaban in· 
volucrados los jefes militares que 
antecedieron a Torrelio en el go
bierno, continúa como antes. Se·I 
gún denuncias formuladas públi-1 
camente, casi tres toneladas de 
esas piedras, coo un casto supe·. 
rior a cuatro millones y mediol 
de dólares, soo comercializadasl 
diariamente en Mato Grosso, 
Brasil. 

Militares, incluso de alto ran· 
go, aún siguen vinculados a esas 
actividades, sin que por ello ha· I 
yan sido alejados de los cargos 
que ocupan en las fuerzas arma· 
das. Un reportaje publicado por 
el New York Times destaca: 1 
"Muchos militares no tienen la 
menor inhlbición cuando lucen 
sus recientes fortunas. Se pasean 
en autos vistosos y viven en resi·1 
deucias lujosas construidas en las 
colinas que bajan de las monta· 
iias desnudas color café hacia un 
valle suburbano exclusivo". 

1 
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''Estamos viviendo en un cli
ma de corrupción abominable, 
que ya contamina a la nación 
hasta los huesos", nos decía hace 
poco un joven profesional, en 
Santa Cruz de la Sierra. 

la entrega económica 

EI gobierno Torrelio ya no 
despierta, ni interna ni externa
mente, la esperanza de que pue
da enfrentar con eficacia a la ma
fia que comprometió, profunda
mente, al poder en Bolívia. Por 
otra parte, la expectativa que ha
bía en algunos medios políticos, y 
sobre todo en las comentes mili
tares nacionalistas, de que él de
tendda el proceso de desnacio
nalización de la economia nacio
nal, ha sido frustrada. El plan 
trienal de su go'biemo está total
mente inspirado en el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), 
y en las demandas y exigencias 
de una burguesia monetarista y 
exportadora, dependiente de las 
empresas extranjeras. 

En un documento de análisis 
de la coyuntura ("No hay liber
tad sin lucha") la dirección dei 
MNRI -Siles Zuazo, Félix Ros
pigliosi Nieto y Mario Velarde
revela el grado de deterioro de 
La economia del país. Bolivia 
debe actualmente más de 3 mil 
millones y medio de dólares, 
700 dólares por cada boliviano y 
el Banco Central ya no dispone 
de reservas cambiarias. "Desesti
mularon las exportaciones de 
productos no tradicionales y, 
con dólares baratos, se favoreció 
a los importadores de productos 
de lujo, cuya abundancia en el 
mercado ha desfigurado los pa
drones de consumo del pueblo 
boliviano", declara el docu
mento. 

El MNRI presentó un plan de 
emergencia, en e! que propone 
ºla confiscación de todos los bie
nes muebles e inmuebles y las 
acciones comerciales e industria
les, provenientes del narcotráfi
co"; fija en mil dólares mensua
les el salario más alto, incluyen-

No. 51 - Abril - 1982 

La COB realizó una huelga 
general victoriosa pese a estar en 

la clandestinidad 

do el del presidente de la Repú
blica. Exige la racionalización de 
las importaciones, el reajuste de 
salarios, control total de las ex
portaciones de minerales y pie
dras semi-preciosas, ,reducción 
drástica de las partidas destina
das a la represión, etc. Los suel
dos de los militares deberán ser 
equiparados a los de los profe
sores en sus diferentes categorías, 
y se limitará en el exterior el nú
mero de agregados militares y 
adjuntos. 

Tanto el MNRI como los de
más partidos de la UDP están 
movilizando a sus cuadros para 
esa nueva etapa de la vieja lucha 
de los bolivianos en contra de los 
enemigos de siempre: las oligar
quias internas y los intereses ex
tranjeros. 

EI camino 

La Junta presidida por e! ge
neral Torrelio prometió eleccio
nes dentro de tres anos, con el 
pretexto de siempre: necesidad 
de un periodo prudente para 
reorganizar al país que ellos mis
mos desorganizaron. Las fuerzas 
popular~ y los sindicatos exigen 
la vigencia de la Constitución y 
elecciondS en 1983. 

Con un record de casi 200 
golpes de Estado, en Bolívia no 
será una sorpresa si la actual Jun
ta es sustituida por otra. Pero 
hay también una hipótesis que 

no ba sido excluída por los obser
vadores más objetivos: una rebe
lión popular incontrolable, como 
la que tuvo lugar a comienzos de 
la década del 50, que llevó al po
der ai Movimiento Nacionalista 
Revolucionario. 

Siles Zuazo, la figura central 
de la lucha boliviana en los últi
mos treinta aiios, afirmó en re
ciente entrevista al diario El Dia, 
de México, que "el pueblo adop
ta las formas de lucha más con
venientes para lograr sus objeti
vos. La insurrección armada sólo 
se da cuando al pueblo se Ie cie
rran todos los caminos pacíficos 
de acceso al poder por la vía de
mocrática. Ningún pueblo escoge 
porque sí el camino de la violen
cia. La represión, el fraude, el 
crimen, e! terrorismo y la nega
ción total de sus derechos obli
gan a las roasas a pronunciarse 
por la vía de los hechos, a veces 
en una explosión que supera 
toda previsión política". 

Y advirtió: "Hoy dia, la for
ma en que opera la derecha reac
cionaria, la mafia narcotraficante 
y la cúpula militar comprometi
da están creando condiciones se
mejantes a las que precedieion a 
la revolución de abril de 1952. 
La reacción d.e un pueblo burla
do en tres elecciones sucesivas y 
sacrificado por el vendaval asesi
no, que se desató sobre él el 17 
de junio de 1980, tiene su razón 
de ser". 

Por lo pronto el humor popu
lar ya ridiculiza a la casta militar 
gobernante, senalando que ésta 
sustituyó los tradicionales tres 
mandamientos de los incas por 
un nuevo código de honor. Los 
princípios incaicos tradiciona
les, que cualquier escolar andino 
puede citar de memoria soo 
"ama kella, ama llulla y ama sua" 
(no holgazanear, no mentir, no 
robar). Los nuevos princípios, 
según la versión que circula en 
las calles de La Paz son "ama 
coca, ama-tista y a Miami", don
de se disfrutan las ganancias del 
tráfico de drogas y el contraban
do de piedras semi-preciosas. • 
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Las elecciones en EI Salvador 
Rudo golpe para Washington 
el resultado clectoral en EI Salvador 

Francisco Guzmán 

Una vez más los Estados Unidos se equi
vocaron en América Latina. El proyecto 
electoral auspicfado, dirigido y defendido 

local e internacionalmente por Ia Casa Bianca, no 
produjo los resultados que se daban por seguros. El 
presidente José Napoleón Duarte y su partido, el 
Demócrata Cristiano, fueron derrotados por los 
grupos fascistas y ultraderechistas. 

El domingo 28 de mciTZo Washington puso en 
ejecución las elecciones que había venido promo
viendo desde hacía un ano. con el objeto de legiti
mar y dar credibilidad a un régimen que facilitara 
sus planes de imervención militar en Centro Amé
rica. Tres semanas antes le habían fracasado otros 
comidos en la vecina Guatemala, cuando el régi
men militar impuso fraudulentamente ai continua
dor de su política sangrienta. Washington esperaba 
que en EI Salvador sus planes alcanzaran un mejor 
resultado. 

Las reiteradas violaciones a los derechos huma
nos, evidencian el hecho incontrovertible de que la 
administración republicana dei presidente Reagan 
compromete el respaldo de los Estados Unidos a 
dos dictaduras que diariamente asesinan a un pro
medio de cien salvadoreí1os y guatemaltecos,inclui
dos n.mos, mujeres y ancianos. 

El cuidadoso montaje de la farsa electoral en El 
Salvador, así como las medidas recomendadas por 
Washington para que ningún partido que represen
tara los intereses del pueblo participara en dicha 
justa, habían creado para la Casa Bianca expectati
vas esperanzadoras. EI embajador estadunidense en 
EI Salvador, Deane Hinton, h.abría dicho poco an
tes de la votación, que ' ... estas elecciones, este 
acto de fe en la democracia, es el evento más revo
lucionario en la historia de El Salvador'. 

Confiaba asimismo la administración Reagan 
que Napoleón Duarte y la Democracia Cristiana sa
brían irnponerse al resto de adversarios, ya que ma
yoritariamente se trataba de partidos recién funda
dos o carentes de prestigio. 

68 tercer mundo 

Los más antiguos, el Partido de Conciliación Na
cional, fundado en 1961, había sido desde enton
ces hasta el golpe de Estado dei 15 de octubre de 
1979, la entidad oficialista que había encumbrado ' 
hasta la presidencia de la república a cuatro milita
res, mediante escandalosos fraudes electorales, y 
propiciado la inestabilidad social dei país. El Parti
do Popular Salvadoreflo, fundado en 1965, repre
sentaba a la conservadora oligarqu ía terrateniente 
y nunca había tenido éx.ito. 

Los nuevos partidos, inscritos a fines dei ano 
pasado, eran Acción Democrática, representativo 
dei sector empresarial reformista y dirigido por el 
abogado conservador, René Fortín Maga.na. Orien
tación Popular (POP), del general José Alberto Me
drano, militar ultraderechista a quien se vincula , 
con los escuadrones de la muerte y Alianza Repu
blicana Nacionalista (ARENA), cuyo líder es e! 1 

también ultraderechista mayor Roberto D' Aubuis- 1 

son, vinculado igualmente a1 terrorismo fascista · 
en El Salvador. 

EI pueblo: sin partidos ni candidatos 

EI gobierno estadunidense nunca ocultó su con
ducta intervencionista. Sus principales voceros 
anunciaron reiteradamente en Washington que la 
condición para que participaran en los comícios los , 
opositores al régimen militar democristiano de 
Duarte, sería que depusieran las armas. 'jQue de
pongan las armas y los admitiremos en las eleccio· 
nes!', repitió Duarte. 

La coalición de fuerzas democráticas y revolu
cionarias, integrada por los frentes Farabundo Mar
ti para la Llberación Nacional y Democrático Re
volucionario (PMLN-FDR) rechazó la insinuación. 

1 
Por el contrario la insurgencia expresó su deci

sión de combatir e insistir en la necesidad de una 
solución negociada 'antes, durante y después de las 
elecciones'. La coalición precisá, por otra parte, que 
dicho evento le tenía sin cuidado, porque' ... desde 
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1970 que venimos combatiendo ha habido nume
rosas eleeciones y ninguna de ellas ha solucionado 
los problemas de nuestro pueblo'. 

Sostuvo, además, que 'la incapacidad del ejérci
to juntista para contJolar y contenet la ofensiva 
general insurgente iniciada el 1 O de enero de 198 l 
y el fracaso de la campai'!a diplomática emprendida 
por los Estados Unidos, sólo dejó como alternativa 
a la Junta y al Departamento de Estado, a fin de 
ganar legitimidad, la vía de las elecciones para ins
taurar una constituyente'. 

Bajo estas circunstancias, si el pueblo salvado
rei'io no es fascista y no está de acuerdo con los ul
lraderechistas que desde el golpe de Estado de 1979 
han asesinado a más de 35,000 civiles, ni cree, des
pués de más de dos ai'!os de fracasos, que el Partido 
Demócrata Cristiano pueda solucionar sus proble
mas, en estas elecciones ese pueblo no tuvo ni par
tidos ni candidatos. 

EI clima electoral 

Desde antes dei 28 de marzo, el régimen llamó 
ai evento 'las primeras elecciones verdaderamente 
libres después de 50 aõos de fraudes y golpes'. Sin 
embargo la participación no fue libre. Desde e! 6 
de marzo de 1980 el estado de sitio está vigente en 
el país. Hasta fines dei aõo pasado estaba vigente la 
ley marcial, la cual fue derogada en el papel pero 
no en la realidad. 

La libertad de expresión ha sido abolida, no hay 
espacio ni para la prensa alternativa; los periódicos 
que circulan en el país son los de la aristocracia, 
defensora de la política represiva. Posiblemente EI 
Salvador sea el único país aliado de Washington 
que a fines de 198 l prohibió la retransmisión de 
los programas radiales de la Voz de los Estados Uni· 
dos, porque las noticias y comentarios que difunde 
'son. inexactos y demasiado alarmistas' en lo refe
rente aJ tratamiento de la cuestión salvadorei'ia. 

El arzobispo de San Salvador, monsenor Oscar 
Amulfo Romero, fue asesinado porque era 'la voz 
de los sin voz', porque denunciaba las arbitrarieda
des. En el país se abolió el derecho a la libre aso
ciación, los servicios públicos fueron militarizados, 
fue autorizada la captura, tortura y confinarniento 
hasta de los menores de edad sospechosos de ser 
subversivos y se anuló todo derecho de defensa de 
los ciudadanos. 

Los comícios se celebrarían sin registro electo
ral (padrón) y para votar bastaría con presentar la 
cédula de identidad personal. La demagogia carac-
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terizó toda la campana; el propio día de las elec
ciones y cuando se aprestaba a votar, José Napo
león Duarte expresó a los periodistas: 'Aquí hay 
una libertad absoluta y cada uno vota por et par
tido que quiere'. 

En parte tenía razón, porque la gente concurrió 
a votar por partidos. Los nombres de los candida
tos a las 60 diputaciones a las que aspiraban los 
seis partidos contendientes eran desconocidos. Ba
jo esa libertad absoluta las distintas entidades po-
1 íticas habían guardado en secreto la identidad de 
sus aspirantes a diputados por temor a que fueran 
objeto de atentados por parte de los mismos gru
pos derechistas. El FMLN había dado seguridades 
de que no se opondría a los comícios mediante taJ 
procedimiento y lo cumplió. 

EI temor caracterizó a estas elecciones y mucha 
gente votó por miedo. El voto no es libre en este 
pequeno país centroamericano; es tan obligatorio 
que quien no lo emita puede correr el riesgo hasta 
de perder la vida. EI Consejo Centra] de Elecciones, 
por su parte, había hecho una campai'ia para que 
todos votaran. 

Dicho organismo había anunciado que a cada 
ciudadano que votara se le marcaria con una tinta 
especial el dedo pulgar de la mano derecha, como 
prueba de que había ejercido el sufragio, y se le 
sellaría su documento de identidad como constan-
cia más permanente. · 

Unos d ías antes de las elecciones se noti.ficó a 
todos los empleados gubernamentales - y se hlzo 
lo mismo en un amplio sector de la empresa priva
da de todo el país- que sus salarios seles pagarían 
hasta después de las elecciones, mediante el requi· 
sito de que su cédula de identidad tuviera el sello 
probatorio de que habían votado. 

Mientras tanto las autoridades militares y poli
ciaJes, por la vía del rumor público, estimulado por 
sus agentes especiales, advirtieron a la población 
que después de las elecciones se exigiría en las ca
lles la presentación de dicha cédula y que se consi
deraría subversivo a quien no hubiera votado. 

Por subversivos han sido asesinados miles de 
ciudadanos, varios millares más han desaparecido, 
muchos centenares son prisioneros políticos en las 
cárceles dei régimen, más de medio millónhan sido 
desplazados de sus lugares de vivienda y la mayoría 
de ellos han buscado refugio en el extranjero, al 
tiempo que intensos bombardeos aéreos y artille
ros se ensafian contra la población civil sospechosa 
de subversfra. 

Para asegurarse de que estas elecciones limpias y 
libres estuvieran bajo su control absoluto, el régi-
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men militar democristiano y la embajada estaduni
dense en San Salvador no dejaron nada librado a1 
azar. Para evitarse contratiempos, la fuerza armada 
había duplicado algunos meses atrás una lista con 
los nombres de más de cien políticos, smdicalistas 
y religiosos, acusados de 'pertenecer, colaborar o 
simpatizar' con el movimiento revolucionario. 

Fueron puestos bajo control militar los medios 
informativos, transmisiones telefónicas y telex, y 
se prohibió la tenencia de radiorreceptores de onda 
corta, porque servían para ·captar las emisoras re
beldes'. EI Comité de Prensa de la Fuerza Armada 
(COPREF A) monopoliza la verdad de lo que ocu
rre en El Salvador. 

EI terror de Estado se había impuesto; no votar 
podría significar la muerte. De ahí que resulte gro
tesco un juicio como el de Alexander Haig, que el 
29 de marzo afinnó que los resultados electorales 
refiejaban 'una derrota militar y un repudio políti
co para las guerrillas'. 

Aparte de que la población concurrió a las ur
nas porque se le presionó y coaccionó y aparte de 
que el régimen dispuso de toda la libertad para emi
tir todos los votos que quiso y para sumarias a los 
de la ciudadanía, hay un hecho interesante que no 
se ha difundido: de más de cien mil votos anulados, 
casi 70,000 habían sido marcados con las siglas de 
la coalición democrática revolucionaria (FMLN
FDR), que no participaba en los comícios. 

Existen hechos oscuros, por otra parte, que el 
régimen nunca aclarará y que conviene consignar. 
Cuando se divulgó el boletín oficial contentivo de 
los resultados iniciales, se dijo que en los departa
mentos de Chalatenango y Cabanas no había sido 
posible efectuar elecciones y que quedaba pendien
te la des.ignación de seis diputados. Sin embargo 
tres días más tarde se adjudicó dichas diputaciones 
a los partidos contendientes, como si todo hubiera 
transcurrido normalmente en aquellos departamen
tos donde el FMLN domina en amplias zonas. 

La campana electoral 

Los partidos contendientes centraron su campa
na en insultos y amenazas. 1.os opositores echaron 
la culpa a la democracia cristiana y ésta a la guerri
lla. Nadie presentó un programa de gobierno que 
abordara el propósito de solucionar los problemas 
nacionales; nadie adrnitió que éstos tienen un ca
rá.cter estructural y repitieron hasta la saciedad que 
se debían a la presencia coyuntural de los democris
tianos en el gobiemo. 

70 - tercer mundo 

Más aliá de toda la farsa electoral estos son los ver
daderos responsables de que no se llegue a una 
solución poütica justa. 

Las concentraciones públicas se caracterizaron 
por una presencia mayoritaria de hombres armados, 

. que protegían a los dirigentes de los partidos, que 
de público simpatizante. Esta realidad hizo recor
dar la respuesta que en abril dei ano pasado dio la 
Federación de Asociaciones de Abogados de El 
Salvador al Consejo Central de Elecciones, cuando 
éste le pidió que Je ayudara a elaborar el antepro
yecto de Ley Electoral. 

Al negarse la entidad jurídica expresó que ... 
'No existen las condiciones necesarias para una con
tienda electoral, la cual requiere fundamentalmen
te un clima de tranquilidad, de confi.anza y de cre
dibilidad. A elecciones sólo debemos ir cuando 
existan hechos razonablemente fundados de que la 
voluntad popular podrá expresarse libremente y 
ella sea respetada'. 

Los partidos en campana, como es obvio, se 
cuidaron de esconder o minimizar los problemas 
dei país, entre ellos el de la violación de los dere
chos humanos. Hablaron, eso sí, de la seguridad 
nacional, de la libre empresa, de la economía de 
mercado, de no dialogar con la insurgencia, de apo
yar la política de la fuerza armada y la del presi
dente Ronald Reagan. 
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EI dirigente de ARENA, D' Aubuisson, acusó de 
comunistas a los demócrata cristianos y éstos sefia
laron a aquél como 'fascista, masacrador (y asegu
raron) que usará napalm' para extenninar a la po
blación civil si gana las elecciones. Y cuando en el 
exterior se puso en duda que se pudieran celebrar 
comícios 'verdaderamente libres' en EI Salvador, 
dado el clima existente, la Junta aseguró que las 
realizaria 'aunque fuera bajo las balas'. 

Elecciones bajo las balas 

El 28 de marzo la fuerza armada concentró más 
de la mitad de sus efectivos en San Salvador, Santa 
Ana y San Miguel, las ciudades más importantes 
dei país, a donde se esperaba concurrieran más vo
tantes. 

La presencia en el país de centenares de perio
distas y decenas de observadores intemacionales 
requería que el montaje de la farsa resultara más 
convincente. San Salvador, que ha sido el escapara
te ai mundo dei régimen militar democristiano, 
donde se ha tratado de mantener el control que su
puestamente se ejerce en todo el territorio, amlllle
ció el d ía de las elecciones militarmente ocupada, 
con ominosos vehículos de guerra desplazándose 
por las calles y barrios. 

En todos los lugares del país donde el ejército 
pudo ejercer este control la gente fue presurosa a 
votar. En la capital, donde tradicionalmente se ha 
instalado unos 50 lugares de votación, con uó pro
medio de 50 urnas en cada uno, esta vez sólo se 
montaron J 3 puestos de votación con 200 umas 
en cada uno. 

Con esta maniobra los ejecutores dei proyecto 
electoral lograron que la gente se aglomerara, para 
que las cámaras fotográficas y televisivas dei mun
do pudieran ruvulgar que había habido una concu
rrencia superior a cualquier cáJculo previo, tal co
mo se destacó inmeruatamente después dei evento. 
El Salvador, un país donde se han realizado frau
des electorales durante los últimos 50 aí'íos, cuenta 
con verdaderos expertos en maniobras de esta na
turaleza. 

Los periodistas y observadores vieron cómo la 
tropa ejercía su vigilancia en las ciudades, pero no 
vieron córno metía el terror en la campina y obli
gaba a la gente a ir a votar. Ellos tuvieron la opor
tunidad de observar centenares de carteles con un 
mensaje que les pareció una consigna política: 'To
dos por la patria, juntos pueblo y fuerza armada', 
pero que el pueblo, condicionado por el terror, in
terpretaba como una orden a ir a votar. Lo que sí 

entendieron con claridad los periodistas fueron las 
pancartas que misteriosamente aparecieron frente 
a los hoteles donde se alojaban, poco antes de los 
comicios, donde seles decía: 'Vendan su país, no 
el nuestro. Digan la verdad'. La advertencia era 
más grave si se tenfa en cuenta el asesinato reciente 
de cuatro periodistas holandeses a manos de la 
fuerza armada. 

La derrota de Washington 

La noche del día de las elecciones el embajador 
norteamericano en San Salvador, Deane Hinton, 
conoció los prirneros resultados y la tendencia de 
la votación y comenzó a preocuparse. Las cifras 
adjurucaban un 40 por ciento a la democracia cris
tiana y un 60 por ciento a los restante cinco parti
dos, signados éstos por inconfundibles posiciones 
u1 traderechlstas. 

Unos d fas antes la prensa norteamericana h.abfa 
ruvulgado documentos proporcionados por el De
partamento de Estado, según los cuales el mayor 
Roberto D' Aubuisson, dirigente del partido ARE
NA, era el jefe incliscutible de los escuadrones de la 
muerte y autor intelectual dei asesinato del arzo
bispo de San Salvador, monsei'ior Oscar Arnulfo 
Romero. 

La obvia maniobra incluyó simultáneamente de
claraciones del ex embajador estadunidense en San 
Salvador, Robert White, quien cali.ficó a D' Aubuis
son como 'asesino sicópata'. Washington, que esta
ba interesado en que Napoleón Duarte y el Partido 
Demócrata Cristiano fueran favorecidos por la vo
tación, divulgó así pruebas que tenía en su poder 
desde h.acía mucho tiempo, luego de que la camp
iía de los cinco partidos de la ultraderecha salvado
refia lograba convencer a las capas medias vacilan
tes de que el partido que hacía gobierno con los 
militares era e1 culpable de la crisis general en El 
Salvador, presentándola como coyuntural y no co
mo estructural, tal cual es en la realidad . 

Fracasada la tardía maniobra de la Casa Blanca 
se impuso la labor de los expertos en fraudes, los 
generales José Guillerrno García y Jaime Abdul 
Gutiérrez, así como el coronel Nicolás Carranza, 
verdaderos depositarios del poder interno, ubica
dos en los lugares apropiados para ejecutar la de
rrota democristiana. 

Fue, en efecto, una noche de preocupaciones 
para el embajador Hinton, porque le parecia indu
dable que los cinco partidos ultraderechistas que 
habían sido adversarios rarucales de la democracia 
cristiana se unirían en un solo bloque y desplaza-



rían a ésta dei gobiemo, lo cual desvirtuaría el 
argumento norteamericano para continuar ayudan
do a la democratización en El Salvador. 

La democracia cristiana está en el gobiemo o es 
la primera fuerza opositora en los países europeos 
miembros de la OT AN y aliados de los Estados Uni
dos, y no respaldará a un régimen salvadoreilo en 
el que no esté presente su organiznción homóloga. 
Menos aún otorgará ayuda o reconocimiento a un 
régimen fascista y ultraderechista que seguramente 
incrementará el bano de sangre en dicho pais. 

~o pasarían muchas horas para que se confir
maran los temores dei embajador. Por la maftana 
dei dia sigu.iente al de los comicios. el diplomátlco 
desayunó coo el ma) or D' Aubuisson, a quien no 
pudo convencer para que incluyera en el gobiemo 
a los democristianos. El militar retirado, en cam· 
bio, anunció ai embaJador la decisión de los cinco 
partidos ultraderechistas de formar un solo bloque 
frente al panido de Duarte. 

D' Aubuisson informaria unas horas después, en 
conferencia de prensa. que l3 unión de las derechas 
)3 había sido aceptada por Washington y aclaró 
que no había sido producto de 'presión externa'. 
AI promediar el dia, los dirigentes de los partjdos 
contencüentes, sin excluir al dem6crata cristiano, 
se dieron cita para almorzar en la residencia del re
presentante del presidente Reagan. 

La ocasión, según esperaba el representante, se
ria propicia para convencer a la uJtraderecha de a.l· 
mitir al partido de Napoleón Duarte en la composi
dón dei nuei·o gobiemo, propuesta que fue recha
zada allí mismo por los grupos ligados a1 fascismo. 

Durante la semana que siguió al dia de las vota
ciones el Partido Demócrata Cristiano ha llegado 
hasta la humillación, ante los partidos a los que 
acusó 'de muchos de los asesinatos· de civiles, para 
que no lo dejen al margen dei grupo que se propo-

ne facilitar la intervención estadunidense en El Sal
vador. 

Los presidentes de los Estados Unidos y Vene
zuela, Ronald Reagan y Luís Herrera Campins, 
respectivamente, han presionado en íorma simul· 
tánea para que la presencia dei partido de Duarte 
en e1 gobierno recompuesto convalide la política 
de la Casa Bianca en Centro América y para que la 
democracia cristiana se salve de la humillación. 

Con tales padrinos no es dudoso que en los 
próximos dias se conforme un gobierno que, ai 
menos en apariencia, agrade a Washington, pues 
en la renlidad no logrará ocultar las contradiccio
nes que seguramente existen. 

Los próximos dias o semanas harán más eviden
te que el ganador absoluto en estas elecciones fue 
el pueblo salvadorefto y sus organizaciones que Ju
chan por la liberación dei país. Harán evidente, 
asimismo, la especial relevancia que cobra en es
tos momentos la propuesta dei presidente mexi
cano José Lópe1 Portillo, que respalda un acuerdo 
prev10 de negoc1aciones que establezca el cesc ai 
fuego y sólo entonces, una vez eliminado el clima 
de violencia. llegar a elecciones. 

Quedará evidenciado, por otra parte, que lavo
luntad popular no se ejerce porque lo diga así la 
propaganda. En El Salvador se votó bajo las ba
yonetas y existen pruebas visuales difundidas in
cluso por agencias noticiosas norteamericanas. En 
cüchas eleccíones no participaron las fuerzas re
presentativas de los salvadoreftos; los contendien
tes reales no concumeron a ellas; la ejecucíón y 
control de las mismas corresponcüó a las fuerzas 
de la reacción y las decisfones finales no las tomó 
el pueblo en las umas sino los políticos en presen
cia dei embajador estadunidense. El problema que 
sigue latente en El Salvador sólo podrá resolverlo 
el pueblo. 

En ECUADOR usted encontrará 

7 2 · tercer mundo 
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LOS MONTONEROS 

ENMEXICO 

EI 22 de marzo de este ano, Mario Eduardo Fir
menich, secretario generàl dei Consejo Superior 
del Movimiento Peronista Montonero, presentó 
en la Federación Latinoamericana de Periodistas 
(FELAP) las 'Bases para la alianza constituyente 
de la nueva Argentina", un extenso documento de 
96 páginas destinado al pueblo, los empresarios na
cionales, las organizaciones gremiales y los partidos 
políticos argentinos. 

Las "Bases para la alianza constituyente de la 
nueva Argentina" confonnan un proyecto nacional 
) exponen lineamientos generales sobre política 
financiera, desarrollo industrial, producción agro
pecuaria, programa energético. desarrollo tecnoló
gico y comercio exterior. 

AI acto de la FELAP asistieron destacadas per
sonalidades latinoarnericanas: el diputado Alfonso 
Zegbe, secretario ejecutivo de la Conferencia Per
manente de Partidos Políticos de América Latina 
(COPPPAL): el ex-senador chileno Anselmo Sule, 
vicepresidente de la Internacional Socialista; Hor
tensia Bussi, viuda de Salvador Allende; Emma 
Oblea, viuda de Juan José Torres;Alfonso Barran
tes, presidente de la lzquierda Unida dei Perú; 
félix Rospigliozi, secretario ejecutivo dei Movi
rniento Nacionalista Revolucionaria de Izquierda 
de Bolivia; Juan Raúl Ferreira, de Convergencia 
Democrática en Uruguay; Javier Torresgoytía, re
presentante de Hernán Siles Suazo; Alberto Mar
tínez, presidente del Partido Socialista 1 de Bolí
via; Baldomero Fernández,presidente de la FELAP; 
y Carlos Roca, secretario de relaciones intemacio
nales del APRA peruano. 

F.innenich expresó .su "emocionada gratitud a la 
nación mexicana, porque hemos recibido solidari
dad de su pueblo, gobierno, partido, organizacio
nes políticas y prensa" y destacó que el acto de 
presentación de las "Bases para la alianza constitu
yente de la nueva Argentina" se transfonnaba, por 
la presencia de tantos dirigentes políticos del con
tinente, en un acto de solidaridad latinoamericana. 

La Declnración de Cuemavaca 

Dos días más tarde el 24 de mano, sexto ani
versario del golpe de Estado de 1976 en Argenti
na , se hlzo pública una declaración firmada por 
Montoneros (Argentina), el Movimiento Naciona
lista Revolucionario de lzquierda, el Partido So
cialista l y el Movirniento de Izquierda Revolucio
naria (Bolivia), los ocho partidos integrantes de la 
Izquierda Chilena, el APRA y la lzquierda Unida 
de Perú y la Convergencia Democrática en Uruguay. 

La llamada "Declaración de Cuemavaca" con
den6 las dictaduras dei Cono Sur, denunció la par
ticipación militar argentina en Centroamérica y ex
presó su solidaridad con las luchas de El Salvador y 
Guatemala y su apoyo a los procesos de Nicaragua, 
Grenada y Cuba. Asirnismo, la declaración brindó 
su respaldo a la declaración franco-mexicana con 
respecto a la situación salvadorefia y a la propucsta 
de paz para Centroamérica del presidente José Ló
pez Portillo. 

"Es nuestra voluntad mantener estrecho con
tacto y apoyo recíproco entre todas las fuerzas po
líticas democráticas, populares y revolucionarias 
de nuestros países, ratificando la vocación libera
dora e integracionista que nos legaron nuestros 
próceres en favor de la l?atria Grande latinoameri
cana, reafirmando la perspectiva de la unidad lati
noamericana como aspiración última de nuestro 
trabajo y de nuestras luchas", seí'ialaba la Decla
ración. 

Posteriormente, el secretario general de] Movi
miento Peronista Montonero, Mario Eduardo Fir
menich, se entrevistó en Los Pinos con el manda
taria José López Portillo para agradecerle la soli
daridad de México con todos los perseguidos y exi
liados políticos y por su posición internacional pa
ra la pacificación del continente. 

Firmenich - a quien acompaiíaban los doctores 
Ricardo Obregón Cano y Roberto Perdía, ambos 
de la conducción nacional de Montoneros- mani
festó su preocupación por la situación de Juan Ma
nuel Abal Medina, ex-secretario general dei Movi
miento Justicialista, asilado desde hace varios anos 
en la embajada mexicana en Buenos Aires, a quien 
la Junta Militar argentina se niega a otorgar salvo
conducto. 



OIOUF BUSCA SU PROPIO CAM INO 

D EI reconoclmiento dei gobierno de Angola por 
parte de Senegal, aunque importante en s( mis

mo, es tamblén una indicación adicional de que el 
nuevo presidente Abou Oiouf se diferencia gra
dualmente de su predecesor Leopold Sedar Sen
ghor, omnímodo conductor dei pa(s durante 
veinte anos. 

Senghor, intelectual y polftico que se constitu
yó en el primer mandatario ai acceder Senegal a la 
independencia, tuvo a Diouf como un estrecho co
laborador y como un ejecutor dócil de su propia 
po)(tica. A fin de 1981 Senghor renunció, según 
anunció, para concentrarse en actividades )iterarias 
y para dedicarse a la organización de la lnterafrica
na Socialista (rama regional de la Internacional So, 
cialista). 

Nombró su heredero a Oiouf, que era hasta en
tonces su primer ministro y desde el 1 de enero de 
1981 aquel quedó convertido en presidente por su

' cesión automática sin haber tenido que afrontar 
elecciones. 

Este antecedente, as( como el hecho de que en 
Senegal regía un monopolio virtual en favor dei 

I Partido Socialista fundado por Senghor, dieron la 

1 
impresión de que el anciano político se manten

f dría como el poder detrás dei trono o de que ai 
, menos habr(a un lineal continuismo entre uno y 

1 
otro presidente. 

El reconocimlento de Angola es el último deva
, rios pasos marcados por Diouf en pro de una per-

sonalización de su política de progresiva apertura. 
La medida, anunciada el 16 de febrero, es rele

vante para la política africana pues Senegal era el 
único país africano -si se exceptúa ai régimen ra
cista de Sudáfrica- que no había reoonocido ai go
bierno de Luanda. 

Senghor, el teórico de una "negritud" en la que 
se mantenía como soporte a la cultura europea y la 
retórica de un socialismo que no fue sino un canal 
para el mantenimiento de la dependencia de los in
tereses económicos franceses y de las empresas 
transnacionales, había adoptado una política exte
rior pro occidental. Esta orientación se tradujo en 
una actitud negativa hacia el gobierno revolucio
narlo de Angola. Senghor pretendía que el Movl
miento para la Liberación de Angola, cuya instau
ración en Luanda puso fin a cinco siglos de colo-
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nialismo portugués, compartiese el gobierno con la 
Unita, agrupación respaldada por Pretoria y el 
FN LA, otra organización contrarrevolucionaria. 
No obstante la invasión cometida por el ejército 
sudafricano contra Angola en noviembre de 1975, 
con la intenci6n de impedir la asunción dei gobier
no por parte dei presidente Agostinho Neto y dei 
MPLA, Senghor se opuso a la presencia militar cu
bana. A semejanza de lo que sostiene el president e 
norteamericano Ronald Reagan, Senghor preten
día que primero los soldados cubanos dejasen An
gola para recién después reconocer ai gobierno dei 
presidente Agostinho Neto y de su sucesor José 
Eduardo dos Santos. 

El establecimiento de relaciones diplomáticas es 
por lo tanto un cambio significativo en la actitud 
de Dakar e implicará el cese dei apoyo que el régi
men senegalés daba a la Uníta y ai FNLA. 

Otro paso innovador fue la invitación ai diálogo 
a los maestros, considerados el mayor grupo de 
presión anti-gubernamental. Como consecuencia 
de esta apertura se acord6 la ensenanza escolar de 
idiomas senegaleses que Senghor había mantenido 
ai margen dei sistema educativo. 

También canceló la deuda con los productores 
de man( (principal producto nacional de exporta
ción), quienes asociados en una cooperativa estatal 
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que fracasó, hab(an pagado en primer-a persona la 
fallida experiencia. 

Pero la iniciativa más importante fue la institu
ción dei multi partidismo. Senghor, quien se decla
raba demócrata, recién en 1974 concedió la legall
dad a un partido de oposición. Luego, en virtud de 
la Constitución de 1976 admitló otros dos. Pero 
era siempre el régimen el que decid1'a qué partidos 
se autorizaban e incluso a qué corrientes deb(an re
presentar. Uno de ellos. por ejemplo, deb(a ser 
marxista y otro liberal es decir que el gobierno ele
g{a a la oposición, mientras manten(a fuera de la 
ley a los partidos que realmente te incomodaban. 

La reforma adoptada por Diouf no contiene res
trlcción alguna, todos los partidos son aceptados 
en la vida legal y tienen la oportunidad de acceder 
ai Parlamento. Se trata de un régimen demócrata 
liberal semejante ai de Europa Occidental. A su 
amparo diez agrupaciones han sido legalizadas. 
han actuado sin restricciones y as( ha floreei
do una prensa opositora. Pero recién a comienzos 
dei ai'fo próximo. cuando se celebren las elecciones 
generales, podrá comprobarse la solidez dei c:om
promiso de Diouf y dei poderoso partido de go
bierno con las nuevas regias dei juego. 

PAKISTAN: ACUERDO OPOSITOR 

O Continúa la campana de arrestos en lslamabad 
que ya elevó la cifra de detenidos a más de 

tres mil. En lahore la represión también fue inten
sa. con más de dos mil presos. y en Rawalplndi la 
policía detuvo a cerca de 300 personas. 

Aunque el régimen dei general Zia UI-Haq los 
presenta como "elementos anti-sociales", se trata 
de militantes que, por diversos medios, reclaman 
un relajamiento de la ley marcial y el progresivo 
restablecimiento de los derechos democráticos. 

En declaraciones en lahore a mediados de fe
brero, Zia UI-Haq insistió en la proscripción de 
toda actividad política en el futuro próximo y acu
só a la oposición de intentar crear la "anarqu(a" 
para "propiciar una intervención de los enemigos 
dei pa (s". 

Desde que ascendió ai poder hace cuatro anos, 
el general Zia UI-Haq ha insistido que su gobierno 
está tratando de "definir una actividad política sa
ludable" y de crear cierta estabilidad política, sin 
encontrar apoyo para su esfuerzo. En lo que lleva 
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en el poder, el régimen prometió elecciones entres 
oportunidades, pero los comícios slempre fueron 
pospuestos. Ahora están definitivamente descarta
dos, por lo menos en el "futuro cercano". 

EI diario Pakistán Times, controlado por el go
bierno, sostuvo que "las ambiciones hegemónicas" 
de la I ndia y la presencia soviética en Afganistán 
son "argumentos poderosos" en favor de la conti
nuidad de la suspensión de la actividad polftica. 
También afirma que "el presidente Zia UI-Haq está 
decididamente dispuesto a entregar el poder ... pero 
espera el clima propicio". 

Mientras tanto, el Movimiento para la Restaura
ción de la Democracia (MRD). que agrupa a varios 
partidos, continuó celebrando consultas con el par
tido Jamiat UI Ulema Pakistán (JUP) y c:on la liga 
Musulmana buscando una estrategia política con
junta. 

EI Partido Popular Pakistan( (PPP), fundado 
por el fallecido Zulficar Ali Bhutto, objetivo 
principal de la campana "antisubversiva" dei go
bierno, habría ofrecido replegarse en caso de que 
los restantes partidos políticos logren formar una 
alianza que tenga éxito en las presiones para reali
zar elecciones en el marco de la Constitución de 
1973. Esa constitución, dictada por Bhutto, es 
considerada como el único documento sobre el 
que existe consenso nacional como para formar un 
gobierno provisional. 

La fórmula de consenso entre las diversas fuer
zas polfticas demandada, en primer lugar, el le
vantamiento de la ley marcial y la formación de un 
gobierno provisional que, en un plazo de 90 dfas, 
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oonvocaría a elecciones. EI gobierno provisional 
podría estar encabezado por el presidente de la 
Corte Suprema de Pakistán. 

EL RECONOCIMIENTO DE LA OUA: 
VICTORIA DIPLOMATICA SAHARAUI 

D Después de haber sido oficialmente admitida 
en la Organización de Unidad Africana (OUA), 

la República Arabe Saharaui Democrática, (RASO), 
aspira ahora a ser miembro pleno dei Movimiento 
de los Pa(ses No Alineados. EI secretario general 
dei Frente Polisario, Mohamed Abdelaziz dirigió a 
Fidel Castro, presidente en ejercicio de los No Ali
neados, un mensaje en el que exhorta a "todas las 
fuerzas partidarias de la paz y la libertad" a aunar 
esfuerzos "para que Marruecos y los Estados Uni
dos olgan la voz de la razón y cesen la agresión 
contra el Sahara". 

Se considera que este mensaje es un primer paso 
en los esfuerzos dei Estado saharaui por ser reco
nocido por el Movimiento No Allneado y la ONU. 

La victoria en la Organización de Unidad Afri
cana fue decisiva en la lucha que la RASO traba en 
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el campo diplomático. Aunque la República fue 
proclamada por el Frente Polisario el 27 de febre
ro de 1976, le llevó varios aí'ios a los patriotas sa
harauis vencer las maniobras dei régimen de Hassan 
11 de Marruecos, que como invasor y directo inte
resado en el destino dei antiguo Sahara espaí'iol, se 
opon(a tenazmente ai reconocimiento oficial dei 
Estado saharaui por parte de la máxima organiza
ción continental africana. 

Cuando la bandera de la República Arabe De
mocrática Saharaui fue izada oficialmente en la 
sede de la Organización de Unidad Africana, doce 
delegaciones solidarias con Marruecos abandona
ron la sala dei plenario. 

MAS MANIOBRAS CONTRA LIBIA 

D Una discreta pero incisiva campana fue Inicia
da por el gobierno norteamericano a nível di

plomático para frustrar la aspiración dei gobierno 
llbio de asumir la presidencia dei Movimiento de 
Países No Alineados en 1985, después de I rak. 

Según trascendió en esferas de las Naciones Uni
das, el Departamento de Estado norteamericano 
estar(a buscando imponer a lndonesia como una 
posible alternativa durante varios contactos mante· 
nidos con países miembros dei Movimiento. 

La presidencia de la cumbre de los No Alinea
dos en 1985 será discutida durante la próxima reu
nión a nível de cancilleres, dei Buró de Coordina
ción dei Movimiento, que se celebrará en La Haba
na el próximo mes de mayo. 

EI gobierno de Ronald Reagan ya había realiza
do esfuerzos tendientes a impedir que Líbia fuese 
la sede de la reunión de la Organización de Unidad 
Africana {OUA), que se reunirá en Trípoli el pró
ximo mes de agosto. Por tradición, el pa(s anfi
trión de la reunión de la OUA a nível de jefes de 
Estado mantiene la presidencia de la Organi-zación 
wr el lapso de un ano que separa las reuniones de 
máximo nível dei continente africano. Según infor
ma desde Nueva York el periodista Thalif Deen, 
el gobierno de I ndonesia aún no se pronunció 
sobre la iniciativa de los Estados Unidos y la dele
gación ante la ONU alega desconocer los planes 
norteamericanos. 

Sin embargo, no es la primara vez que el nom
bre de I ndonesla es manejado como una opción al
ternativa a una sede de los No Alineados. Reciente-
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mente el gobierno norteamericano, a través de paí
ses dei Movimiento que le son afines, hab(a sugeri
do que con motivo de la guerra entre lrak e lrán la 
cita cumbre que tendrá lugar este afio en Bagdad 
fuera transferida para Jakarta. 

Pàra los No Alineados será difícil aprobar una 
medida de este tipo ya que el régimen oe Indo· 
nesia ocupa desde 1975 el territorio de la Repúbli
ca Democrática de Timor Oriental, en una actitud 
expansionista que ha sido condenada por muchos 
países miembros dei Movimiento. o 

CHILE: EL GOBIERNO POORIA 
ESTAR POR TRAS 

DEL ASESINATO DE JIMENEZ 

·o Varios miles de trabajadores concurrieron ai 
entierro dei presidente de la Agrupación Na

cional de Empleados Fiscales (Anef) de Chile, Tu
capei Jiménez, asesinado en Santiago. Los traba
jadores vocearon consignas antigubernamentales 
en el trayecto hacia el cementerio. Dei oortejo par
ticiparon también el ex-comandante en jefe de la 
Fuerza Aérea y ex-miembro de la Junta Militar, 
general (retirado) Gustavo Leigh y el hijo dei re
cientemente fallecido Eduardo Frei. Leigh declaró 
a la prensa que su presencia se deb(a ai deseo de 
"repudiar este abominable crimen". También es
tuvo presente el sindicalista norteamericano Jo
seph Campos, de la AFL-CIO, en representación 
dei Instituto Americano para el Desarrollo dei Sin
dicalismo Libre (IADSL). 

Los dirigentes sindicales que hablaron en el se
pel io exigieron una "investigación profunda" por 
parte dei gobierno para identificar a los culpables 
dei homicídio. 

EI vespertino La Seg, 1da, de Santiago, repro
dujo la última entrevista de Jiménez concedida a 
ese periódioo poco más de una semana antes de ser 
asesinado. En ella el dirigente sindical afirmaba: 
"Las cosas van de mal en peor. i,Cuándo se hab(a 
visto que los trabajadores en lugar de luchar por 
aumentos de sueldos, tuvieran que pelear para que 
no se los rebajen?" 

EI dirigente asesinado fue sustituido por el pri
mer vicepresidente de la Anef, Hernol Flores. Con 
59 anos, Jiménez hab(a asumido la presidencia de 
la organización en 1963. De tendencia socialdemó
crata (estaba afiliado ai Partido Radical, ilegalizado 
desde 1973), fue uno de los fundadores de la pros-
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cripta Central Unlca de Trabajadores (CUT) y vice
presidente de la Unión Democrática de T rabajado
res ( UDT), creada en abril de 1981. 

Jiménez fue encontrado degollado en su auto· 
m6vil, que utilizaba como taxi los fines de semana. 
Altos funcionarios dei gobierno se reunieron en el 
Palaclo de la Moneda para analizar el hecho. La Se
cretar(a de Prensa de la Presidencla informó que 
"el presidente de la República condenó enérgica
mente el asesinato" y que "las fuerzas policiales y 
de seguridad han sido instruidas para que realicen 
las investlgaciones oon la máxima celeridad". 

Por su parte el Departamento de Estado nortea
mericano expresó su "profunda consternación" 
por el asesinato dei líder sindical, senalando que 
"Tucapel fue un viajo amigo dei movimiento sindi
cal norteamericano". 

Pocos días antes de su muerte Jiménez hab(a 
exhortado a todos los trabajadores chilenos a for
mar un Frente Sindical comlln. Este llamamlento 
junto con sus negociaciones con la Confederación 
de Trabajadores Metalúrgicos y la Asociación de 
Trabajadores de Telégrafos, provocaron fuertes 
ataques de la prensa oficialista y de los sindicatos 
respaldados por la Junta Militar, lo que llevó a los 
medios sindicales a sospechar que el gobierno 
chileno podr(a haber estado involucrado en su 
muerte. 

LA EXPLOT ACION 
COMIENZA A LOS SEIS Al'ilOS 

Uno de los efectos niás dramáticos dei subde
sarrollo dei oontinente asiático, la miseria y la 

explotación que sufre un sector importante de la 
nifiez, ha sido estadísticamente descrito en un re
dente informe de la Comisión Económica y Social 
de las Naciones Unidas (Escap). 

En este continente, que alberga el 59,2 por 
ciento de la población mundial, "el trabajo abusivo 
de niifos es ampliamente practicado en los pa(ses 
dei sur y dei sudeste asiático, ai igual que en otras 
vastas regionas dei mundo en desarrollo", dice el 
documento. 

Un caso extremo de este fenómeno aberrante lo 
constituyen los millares de niiios que cada a/lo son 
"prácticamente vendidos" para ser sometidos a tra
bajos pesados en condiciones inhumanas. En las fá
bricas deben efectuar duras tareas, duermen en el 
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suelo de la misma planta, se les proporciona una 
alimentación insuficiente e inadecuada y se les 
otorgan raras jornadas de descanso. Está de más 
abundar en los daifos irreversibles que se causa a 
los delicados organismos, as( como las enferme
dades y el acortamiento de la esperanz.a de vida 
que padecen. 

Otros casos sumamente extendidos son los tra
bajos en granjas, residencias particulares y casas de 
prostitución. Los "cedidos" a los prostfbulos son 
privados de toda consideración humana, tratados 
con brutalldad y despojados de la más mi'nima 
libertad, según el informe de la Escap. 

Los parámetros empleados para el estudio fue
ron la comprobación de condiciones "decidida
mente insoportables" en lo referente a alimenta
ción, alojamiento y salario, y anomalias como las 
arriba referidas. EI término nino engloba a los me
nores de quince anos, pero se encontró un porcen
taje significativo de ninos empleados en trabajos 
abusivos desde los seis anos. 

Algunas de las estadísticas más impactantes 
ofrecidas por la Escap son las siguientes: 

-Se estimó que en 1975 en la región dei sur y 
dei sureste asiático trabajaban unos 42 millones de 
ninos. 

-Una encuesta efectuada en los barrios margi
nales de Bombay reveló que una cuarta parte de 
los nif'los comenzaban a trabajar entre los seis y los 
nueve anos, y más de la mitad entre los diez y los 
doce. 

-En Pakistán, en 1981, un millón y medio de 
niõos laboraban entre once y doce horas diarias, 
desde los seis anos, con salarios que oscilaban en
tre ocho y doce dólares mensuales. • 
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