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AL LECTOR 

E I negocio de la 
droga en América 
dei Sur mueve tal 

cantided de dlnero que ya 
entró en la crónica de las 
revistas especializadas 
que divulgan anualmente 
la lista de las empresas 
más ricas dei planeta. La 
guerra que los narcotrafi
cantes le declararon ;, los 
Estados constituídos que 
han comenzado a en
frentarlos· tiene sus teves, 
como no podia dejar de 
ser. Los "capos" comen
zaron con el uso de la 
fuerza para evitar dela
ciones y terminaron 
usando aparatos parami
litares que son tan po
derosos como los ejérci
tos regulares que los re
primen, y en el seno de 
los cuales generalmente 

Leonel Brizola. Uno 
de los candidatos 
a la presidencía 

dei Brasil con más posibi
lidades de pasar a la se
gunda vuelta en las elec
ciones dei 15 de noviem
bre define su plan de go
bierno 
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están infiltrados. 
EI asesinato dei precan
didato presidencial dei 
Partido Liberal de Co
lombia, Luis Carlos Ga
lân, por orden de los nar
cotraficantes provocó una 
ofensiva militar inusitada 
de parte dei presidente 
Virgilio Barco, pero mu
chos se preguntan si no 
será demasiado tarde. En 
el tema de tapa de esta 
edición, nuestro corres
ponsal en Bogotá, Gui
llermo Segovia Mora -un 
activista de los derechos 

P ara acabar la 
guerra civil dei Lí
bano, la comisión 

tripartita de la Liga Arabe 
consigue !levar a los di
putados de todas las 
confesiones religiosas a la 
mesa de negociaciones 
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humanos, abogado y pe
riodista- retrata la situa
ción precaria que vive la 
democracia colombiana a 
la cual los narcotrafican
tes no le dan tregua. 
V el conocido periodista 
brasilefio José Louzeiro, 
especializado en "casos 
policiales" reconstruye la 
trayectoria de los "cepos" 
que fundaron los carteles 
de Cali y de Medellln, 
n-ostrando que su lema 
es "plata o plomo" cuan
do se trata de acabar con 
los adversarios. 

Los palses dei Ter
cer Mundo se 
cuestionan si de-

ben o no adherir ai uso 
de la informática, desco
nociendo a veces las lec
ciones dei pasado que 
demuestran que un ins· 
trumento no es bueno o 
maio en si mismo; que 
todo depende dei uso a 
que se lo destine 
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Sobre el socialismo 

Haca cinco atros esaíbl 
a tercer mundo solicitando que 
publicaran mi nombre en la sec
d6n de lntercamblo. Recíbf nu
merosas cartas de Brasil y unas 
doscientas cincuenta de Angola 1 

Oulero felicitarlos por el conteni
do de la tevista, por las intere
santes informaciones que nos 
tae de todos los rinoones dei 
Terr:erMundo. 

Esta vez 110y a sollcítar nue
vamente ser lncluido en la seo
ción de lnlercambio, pero para 
un tema especifico: deseo poder 
corresponderme con jdvenes 
uruguayos y brasilenos, en par
ticular que estdn interesados en 
discutir la cuesti6n dei socialis
mo. Y si fuera posible, desearfa 
retomar el contacto con un joven 
bms/leoo que me escribi6 desde 
Bahfa y ron e/ cual perdi con
lacto desde que se mudó a 5.§o 
Paulo. 

Héctor Fermrn Mena 
Dos de abril, 636 
1619- Garín/ Argentina 

la nueva derecha 

Me agradó mucho la forma 
objetiva y directa romo fue abor
dada fa cuestión de la "Nueva 
derecha" en AmArica Latina, en 
un at1fculo sumamente esclare
cedor para los lectores, que aho
ra tenemos mb elementos para 
comprender e/ problema. (Ver el 
terna de tapa de tercer mundo 
n9 121). Creo que nos cabe a 
todos los brasileoos el papel de 

contribuir a la ronscientizaadr 
de nuestro puebJo, sobre todo 
en este soo tan inJ)ortante, de 
eleccíones presldencíales, 
cuando muchOs de tos candlda
A:>s est.1n negando o tergiver
sando sus propias actitudes dei 
pasado. Personalmente creo 
que esa t,rna de ccnc,encia pa
sa por la rlivulgaci6n de anJlisis 
serlos sobre el asunt,, como el 
que ustedes publlcaron, por lo 
cuat he fndicado a muchos de 
mis amigos la /ectura de esa ,~ 
parlante revísta. 

Lucinéia Marra 
de Queiroz 
Belo Hor izonte 
Minas Gerais 
Brasil 

La lucha ecológica 

La agrupaclón Rainforest 
Action Network (en Defensa 
de las Selvas) y Earth Dav 
1990 (Dia de la Tierra 1990) nos 
hemos unido y queremos invitar 
a los /ectores de tercer mundo 
a que parlícipen dei acto ecolo
gista mJs importante de este sí
glo, el 22 de abril de 1990, 
cuando millones de personas de 
tidos los países dei mundo van 
a lsnzar una càmpalfa de salva
clón de nuestro plane/a. Indivi
dualmente o en forma cofectiva 
vamos a denunciar que ha /le
gado la hora de Poner fln a la 
contaminacldn ambiental, a la 
depredación de las selvas, a la 

La crisis ecológica exige una movilización a escala mundial 

perloracidn ae la camada de 
ozono, a los resíduos tó111cos, at 
consllm,smo desenfrenado, a la 
1/uvfa Acida, la contammación de 
los océanos y toda otra man,
lestac,ón de la ctisis ecológica 
actual. Por su 1mportancia indls
cutible, la cns,s que enfrenta el 
medlo ambiente e11Jge una movi
hzac/ón a mundial inmedlata. 

Eanh Dav proctamarJ los 
anos 90 como la "Dkada de la 
Ecclogfa". A menos que consl· 
gamos "/,mplar" nueslro planeta 
en los pró11imos C!iez anos, setil 
lnevt/able que ocurran acciden
tes cllmAlicos y ecológicos que 
pueden tener consecuenclas 
imprevJs,bles. 

E/ 22 de ab11I de 1970, 
cuando se celeoró el primer Dia 
de la T1erra (Earth Day), mcfs de 
20 m1llones de personas part,c,
paron de la e11pertencia. Leyes 
que conmouyeron a la preserva
c1ón amblenlal tueron elaoora
das y aprobadas ai calor de la 
mot,vaetón creada por m1llones 
de personas, que pasaron a ha
cer de la defansa de la ecofogfa 
e/ e1e de su lucha y reonentaron 
su rutina diana pa,a vIvir en ar
monfa con la Naturaleza. 

E/ Dia de la T/erra 1990 
(Earth Dav 1990) fue convoca
do para incorporar a la nueva 
generaclón de activistas a la lu
cha por un mundo mJs hab,table 
y una forma de vida mJs agra
dabfe. Vamos, para e/lo, a 

construir allanzas mJs al/J de 
las frontoras que dlvlden a los 
pafses y las culturas. Tenemos 
que consohdar un amplio apoyo 
que nos permita viabilizar las 
metas dei movimlento. La decl
sión de cómo participar, va a 
correr por cuenta de cada re
gfón. Cada pafs, cadt,1 ciudad, 
cada barrlo e Incluso cada es
cuela o centro educativo tendtJn 
su equioo organizador, con sus 
propios actos y agendas. As{, el 
,foto dei Dia de la T/erra 1990 
en Ruenos Aires, Tokyo, Nairo
b,, Beipng, Moscú, Frankfurt, 
S5o Paulo o Sidney va a depen
der de sus organizadores. Lo 
que nos unir.1 ser.t ef estar com
partiendo valores. Una vfslón 
común sobre nuestro futuro. 

Soltc,tamos a los lectores de 
tercer mundo interesados en 
incorporarse a la ,n/clstiva a es
cnb1mos· 

Eanh Day 1990, 
P.O.B011AAI 
Stanlord Umvers,ty, 
Catttomia 
94309 U.S.A. 
Fa11: (415)321-2040, 
ECONET:INTLEARTHDAY 
Oenis Hayes 
Chairman (Presidente) 
Earth Oay 

ílandall Hayes 
Executive O irector 
Rainforest Acti o11 
IIJetwork 



INTERCAMBIO 

Esta secclón tuo creada para que los 
loclores de tercer mundo que deseen 
intercambiar correspondencia, postalos, 
discos, sellos. etc. con otros de las dl· 
versas regiones a las que !legamos a 
través de huestras edíclones en tres 
Idiomas puedan conocerse mutuamente. 

Basta escrlbir a nuestra sede en Rio 
de Janeiro v solicitar a los responsables 
de la sección lntercamblo que incluyan 
en la misma su nombre y dirección. 

• An16ni0 da SIiva Oliveira 
Volta das Calçadas 199/3'! Dt'? 
Santa Clara-3.000 Coimbra 
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• Synval da Souu 
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Brasil 
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• Ricardo Figueiredo de Castro 
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Caixa Postal, 32 
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Caixa Postal, 82 
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• Ricardo e. P. dos Santos 
Caixa Postal, 1336 
Lobito/Angola 

• Wilton Corrao da Silva 
Rua Tupi, 158- Santo Amaro 
São Paulo/SP 
CEP 0471:31 Brasil 
• Nilson das Neves Sllva 
Av. Rondonia, 358 - B. lbirapuera 
Vitória da Conquista - Bahia 
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• Canda Paulo A. da Costa - Llttla 
Rua Rainha Ginga, 153-A 
Luanda/Angola 
• Rosa Mana Vida/ 
Apartado, 589 
Benguela/Angola 
• António José Cándldo 
Apartado, 589 
Benguela/Angola 
• Ada/la da Conceiçáo 
Caixa Postal, 1343 
Benguela/Angola 
• EsterMariza Marques 
Apartado, 589 
Benguela/Angola 
• Moníco Isidro Pedro 
Apartado, 589 
Benguela/Angola 
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Caixa Postal, 8 
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República Popular de Angola 
• Ermel/ndo Teii<alra Vaz Ouaresma 
AIC Albano Sebastl6o 
Rua Rainha Ginga, 153-A 
Luanda/Angola 
• Julio Gonçalves Candieiro 
Av. da Bela-Vista 
Caixa Postal, 1243 
Lobito/Angola 
• Mauro Luís Borges Maliottl 
Caixa Postal, 1388- Centre-
Porto Alegre - Rio Grande do Sul 
CEP 90001/Brasil 
• Roberto Sarucha 
Av. Rubens Caramez, 36 
ltapevl - São Paulo 
CEP 06650/Brasil 
• Josd Freire Bento 
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CEP 52021/Brasil 
• Francisco Malnieri 
Caixa Postal, 2027 - Agência Ponta 
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CEP 59085/Brasil 
• A//ne Tsk:c,ne Gomes 
Rua Conde de Bonfim, 590/104 
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CEP 20520/Brasil 
• Emanuel da Cruz Fonseca 
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~10 ALINEJ'DOS 

La victoria 
de los moderados 

111 Via 

EI presidente Borja (3o. desde la izq.) habla en Belgrado 

Dei 4 ai 7 de septiem
bre tuvo lugar en Belgra
do, Yugoeslavia, la Nove
na Conferencia Cumbre 
dei Movimiento No Ali
neado (MNA), en medio 
de un clima internacional 
caracterizado por el acer
camiento entre Estados 
Unidos y la Unión Sovié
tica y por el deterioro 
económico de los países 
dei Tercer Mundo. La 
Novena Cumbre reunió 
los 102 miembros dei 
movimiento (eran 101 
pero en Belgrado ingresó 
como miembro pleno 
Venezuela) y analizó :as 
principales demanCi..,;. ·le 
los países subdes;vr01fa
dos, en especii• !3s de un 
nuevo orden económico e 
informativo mundial, re
chazadas por el Norte in-

dustrializado con la excu
sa de que "afectarían la 
libertad de comercio y de 
información". 

EI presidente saliente, 
Robert Mugabe, de Zim
babwe, que deja la presi
dencia dei MNA después 
de haberla ejercido por 
un perlodo de tres arios) 
entregó el cargo ai man
datario yugoeslavo, Ja
nez Drnovsek. Mugabe 
hizo un informe sobre su 
gestión v exhortó a im
pulsar la reforma dei mo
vimiento, sin abandonar 
sus princípios. "Una re
forma nos ayudará a al
canzar nuestros objeti
vos", serialó. 

Yugoeslavia dirigirá 
los destinos dei Movi
miento No Alineado 
hasta la próxima cumbre, 

que se realizará en 1992 
en un pais no determina
do aún. De acuerdo ai 
principio de rotatividad 
geográfica, la Décima 
Cumbre deberfa ser en 
América Latina. Las últi
mas reunionas fueron en 
1979, en Cuba; en 1982, 
en la lndia; en 1986 en 
Zimbabwe, y ahora, en 
Yugoeslavia. De esta 
forma, el anfitrión de la 
redente conferencia se 
convirtió en el primar 
país no alineado en el que 
se han realizado dos 
cumbres: la anterior fue 
en 1961, cuando el mo
vimiento fue lanzado en 
Belgrado, con la presen
cia de 25 países dei Ter
cer Mundo, bajo el impul
so de estadistas como 
Nehru (lndia), Nasser (E
gipto), Sukarno (lndone
sia) y Tito (Yugoeslavia). 

EI presidente Mugabe 
recordó que la deuda ex
terna dei Tercer Mundo 
asciende a 1 billón 240 
mil millones de dólares y 
que los flujos de capitales 
son negativos desde 1984 
para los países dei Sur. 
Dado el deterioro de los 
términos de intercambio 
comercial internacional, 
el aumento de la deuda 
externa y la agudización 
de la crisis económica en 
el sur, Mugabe afirmó 
que la Década dei De
sarrollo promovida por la 
ONU (1981-1990) terminó 
por convertirse en una 
"década perdida para el 
desarrollo". 

Aprovado por aclama
ción, el discurso dei pre
sidente saliente se con
virtió en una pieza fun
damental para el análisis 
de los problemas dei Ter
cer Mundo en la Novena 
Curnbre de Belgrado. 
Pero a pesar de su crudo 
realismo, el informe no 
permite deducir que el 

movlmlento ha fracasado. 
Por el contrario, numero
sos problemas regionales 
-Africa Austral, América 
Ceo1tral y Medio Oriente
han podido ser maneja
dos de mejor manera en 
parte gracias a la influen
cia política y moral de los 
No Alineados. E llo tam
bién le ha otorgado ai 
movimiento una nueva 
dimensión frente a las 
potencias dei mundo In
dustrializado, que no 
pueden ignorar el peso de 
un foro de 102 naciones. 

Como balance de la 
Novena Cumbre, el jefe 
de la diplomacia yugoes
lava, Budimir Loncar, de
claró que la misma cons
tituyó "un paso decisivo 
para redefinir el papel dei 
Movimiento, su estrategia 
y sus prioridades". EI 
canciller dei pais anfitrión 
serialó que "frente a ese 
esfuerzo dei MNA, co
rresponde ahora que el 
Norte recorra su parte dei 
camino, para poder en
contrar conjuntamente 
las soluciones". Y recordó 
que si bien es cierto que 
caminamos hacia la dis
tensión política, "lo mis
mo no puede decirse de 
lo que ocurre en el campo 
económico". En este sen
tido Loncar afirmó que 
"el mundo continúa pre
sentando enormes desi
gualdades entre el Norte 
desarrollado y los países 
en desarrollo, lo que 
equivale a una bomba so
cial generadora de ines
tabilidad". 

América Latina estuvo 
representada en la Nove
na Cumbre de los No Ali
neados por cinco presi
dentes (de Argentina, 
Ecuador, Perú, Nicara
gua, Venezuela y Suri
nam) y por el jefe de go
bierno de Jamaica, Mi
chael Manley. 



Un ''ajuste'' 
para los próximos cinco anos 

Gane qulen gane, la polftlca dei próximo gobierno uruguayo ya está trazada por los 
acuerdos que la adminlstración Sanguinettl firmó con el Banco Mundial 

Roberto Remo Blsslo 

URUGOAY: 

SEGUNDO PRtSTAMO DE AJUSTE EsTRUC'l'URAL 

SUMARIO DEL PRtSTAMO Y DEL PROGRAMA 

Pr••t atario : República del Uruguay 
Monto: US$140 millones 
T,rlllinoa : Pago en 15 a~os, con cinco de 

gracia a las tasas normales, variables, de 
interés. 

Dttaoripo16n del priatamo : El préstamo apoyará el 
Programa de Ajuste Estructural y Oesarro
llo del gobierno, un programa designado 
para incrementar las exportaciones y 
promover el ahorro interno, de modo de 
permitir una recuperaci6n sostenida del 
crecimiento econ6mico y reducir el desem
pleo, fortaleciendo la capacidad crediti
cia del pais. 

Las principales áreas cubiertas por el programa 
del gobierno son : 

(i) mantener el marco macroeconómico desarrolla
do en los últimos a~os, que incluye, entre 
otros, libre determinación por el mercado 
de las tasas de interés, una tasa de 
cambios competitiva y flotante, libertad 
de transacciones externas corrientes y de 
capital, ausencia cas1 total de control de 
precios, eliminaci6n de impuestos a la ex
portaci6n, con la excepci6n de una tasa de 
5, a las exportaciones de lana sucia, y 
reducciones importantes en las tarifas de 
1mportaci6n; 

(ii) reducción del deficit del sector público a 
través de cortes sustanciales en los 
gastos reales, junto con acciones para 
mejorar las finanzas de la seguridad 
social y poner en linea las operaciones de 
las empresas públicas; 

(111) mejorar la programaci6n e implementación 
de la inversi6n pública; 

(iv) fortalecer las reglas de prudencia y la 
supervisión del Banco Central para mante
ner solve nte al sistema bancario; 

(v) restructurar los bancos comerciales en 
, proble mas con miras a su reprivatlzación; 

(vi) racionalizar el papel del Banco República; 
y 

(vii) mejorar el marco legal que regula las 
actividades comerciales, empresariales y 
productivas, asi como modernizar y acele
rar los procedimientos judiciales . 
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Beneficio• : Se espera que el Programa de Ajuste 
Estructural resulte en mayores nive les de 
crecimiento económico, ingresos de expor
taci6n, empleo y ahorros, y en mejoras de 
la capacidad de pago de la deuda e xterna. 
Esto fortalecerá la solvencia der pais y 
facilitará la reanudación voluntaria del 
financiamiento bancario comercial . Ya se 
han obtenido progresos en los últimos anos 
en la reducci6n de la tasa de endeudamien
to externo sobre PIB. 

Rieagoa: Los principales riesgos se relacio-
nan con (i) dificultades de implementaci6n 
que obstaculicen los avances en la reduc
ci6n del deficit fiscal, el fortalecimien
to de las finanzas de la seguridad social 
y la rehabilitación del sector financiero, 
(li) incertidumbre s sobre las perspectivas 
de exportaci6n, que podrian perjudicar el 
desempeno económico, vinculadas sobre todo 
al incierto acceso de las exportaciones 
uruguayas a los mercados de los paises 
desarrollados y a los de sus paises veci
nos, que están adversamente afectados por 
prolongadas crisis financieras e inflacio
narias, y (iii~ disponibilidad de finan
ciamiento adecuado para sostener una tasa 
razonable de crecimiento económico y 
mantener la necesaria capacidad de impor
taci6n requerida por este crecimiento. 

0.•embol•o• eatimadoa : Del monto del présta-
mo, USS 70 millones se desembolsarian en 
dos tramos de US$ 35 millones cada uno . Se 
anticipa que el primer tramo seria desem
bolsado al entrar en vigor el préstamo. El 
segundo seria liberado unos 10 meses 
después, dependiendo de un informe favora 
ble sobre el desempeno . Unos OS$ 70 millo
nes adicionales están destinado.s; 
restructuraci6n de los bancos, vincu1aáos 
al progreso en esta restructuración, de 
acuerdo con los principias y criterios 
acordados, siempre que además se desempene 
satisfactoriamente el progreso macroeconô
mico y de ajuste . Se espera que los desem
bolsos bajo este componente del préstamo 
se completen el 30 de noviembre de 1989 . 
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e ualqu1era sea el resultado de 
las elecciones uruguayas, la 

política dei gobierno que la ciudadania 
votará el 26 de noviembre ya está tra
zada. Y no en las urnas, sino en Was
hington, ya que los compromisos asu
midos por el gobierno saliente de Julio 
Maria Sanguinetti ante el Banco Mun
dial condicionan los pasos de la admi
nistración que entrará en funciones el 
primero de marzo de 1990. 

A esta grave conctusión Uegaron 

diversos políticos y técnicos ai difundir
se en el mes de octubre un documento 
reservado dirigido por Barbar B. Cona
ble. presidente dei Banco Mundial, a los 
directores ejecutivos de la institución el 
16 de mayo de 1989. EI documento fue 
hecho público en conferencia de pren
sa por el contador Alberto Couriel y 
algunas de las condiciones impuestas 
ai gobiemo uruguayo, como el despido 
de centenares de funcionarios banca
rios, provocaron escândalo y moviliza-

ciones sindicales, no sólo por la medida 
en si , sino tamb1én por el hecho de no 
haber informado el gobierno ai parla
mento las condiciones en las que este 
préstamo se contraia. 

La prensa debatló amphamente las 
consecuencias políticas dei escândalo, 
a pocas semanas de las elecciones, 
p

0

ero los documentos en si, extensos, 
têcnicos y en inglês, sólo fueron citados 
muy parcialmente por los medios de 
comunicación. Por eso consideramos 

IN11011111, 11.1cow11HDAC>OHU on l'IIUIOlmt 
ou BANCo mn.llNAQOIW. 01 RrCONST!'\ICCIÓN, Du.AAA01.Lo 

A LOS OIIIICTOIIU lJIClm'IOI 101111 
l.A -unTA OI~ llOW.00 l'tltSTAMO OI AJUS'ff HTllUC:TUllAl 

OI~-~ 101.WAL(ltrl. US$ 140 .. LlOHD 
,. L.A R ,,.,ue,. orL U 11uoUAv 

1 Yo someI0 el s19uIente 1nfo1TOO y reçomendactón sobre la pro
puesta de un Segundo Préstamo de Ajuste Estructural (SAL li) a la 
Repúbltca dei Uruguay por el equivalente de US$ t 40 millones. ( ... )' 
2 Un Memorandum Económico sobre Uruguay (Report No. 
7424-UR) fue d1stributdo a los D1rectQres E,ecutivos en Enero de 
1989 ( J 
3 EI 16 de 1unio ~ 1987 los dIreciores e1ecutivos aprobaron un 
SAL"' por USS 80 mlllones ai Uruguay en apoyo ai programa de 
aiuste de medto plazo dei gobiemo Las autondades uruguayas 
nevaron adelante las acciones de po1it1ca acordadas y el desembol
so dei segundo tramo dei préstamo se realizó en junio de 1988. El 
gob1erno sohc1tó un segundo SAL en sebembre de 1987, para 
as1surlo en la conunuac16n de su programa de ajuste hacia 1990. 
Cuatro mIsIones dei banco vis1taron Uruguay ( .. ) para ayuclar en la 
preparación de los componentes de SAL li, incluyendo una misión 
que revtsó los problemas dei sistema financiero. Basado en las 
conclus1ones de esta misión, el gob,emo requirió asistencia en Juho 
de 1988 para restructurar el sector financiara en el marco de SAL 
li La evaluación dei préstamo propuesto tuvo lugar en noviembre
d1ciembre de 1988 ( .J 

P AllTI 1 • La lCOHOMfA 

A. Antecedentes 

4 1Jruguay era un pais muy próspero a C(lmienzos dei sigla 
veinie, siguiendo una estrategIa orientada ai exterior, basada en las 
exponacIones de productos ganaderos (fana, cama). Este modelo 
de cteeimiento falló en los afies 30, cuando la discriminación co
mercial, la protección y las devaluaciones competitivas prevalecie
ron Uruguay se orientó hacia un modelo de susbtución de impo<
taaones ( .. ) que se agotó a mediados de los anos 50; más aun, el 
sector industrial que se desarrolló bajo el paraguas protector no era 
compe1111vo Mercados externos adversos y un ambiente interno 
ecortómico y social benefactor desestimulan aún más el crecimien
to y sofocar la producción para la exportación. A comienzos de los 
anos 70, la crisis subsiguiente forzó ai gobierno a una reevaluación 
fundamental de las estrategias y pollticas macro dei Uruguay. 

B. Restructurando la economia 

• Los puntos suspensivos entre corchetes ( ... ) indican que se ha 
suprimido una poraón dei texto original. por razonas de econo
mia de espacio 
.. Structural Adjustment Loan (préstamo de ajuste estructural) 
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5. El ptoeeso de atuste; 1973-82, Entre 1973 y 1982, esfuerzos 
significativos fueron hechos para abnr la economia y estimular el 
papel de las fuerzas dei mercado en la asignaaón de recursos. Se 
introdujeron grandes reformas en las pollticas fiscal, monetaria, de 
cambies. tantas aduaneras y precios internos Un replanteo sustan
cial dei sistema imposill'IIO redujo o eliminó las distors,ones en los 
precios relativos entre capital y trabaJo, asl como los que tavorecfan 
la suslltución de importaciones ante las acbv1dades exportadoras. 
6. La liberalización de importaciones ha sido un objetivo importante 
de los esfuerzos de reforma estructural dei gobiemo desde inícios 
de los anos 70. ( ••. ) La hberahzación fin .. ncIera también lua un com
ponente importante dei programa de reformas [ .) 
7. La respvesta de la economia a estas reformas lua en general 
positiva Sin embargo, en 1978 el gobiemo inició un programa para 
reducir más rápido la inftación a través de un sistema de tasas de 
cambio pre-anu,:iciadas (la tablita). ( .. J 
8. ( ... ) La comblnacíón de grandes deficits en la balanza de cuentas 
comentes y la política cambiaria se volvió insostenible. Ocurrieron 
fugas masivas de capital y ( ... ) la deuda externa pública saltó de 
US$ 900 millones en 1979 a USS 1.700 millones en 1982. En 
noviembre de 1982 el gob1emo anunció ( ... ) una devaluac1ón dei 
peso de 60 por ciente. · 
9. La ceoesjón de 1982-85 ( ... ) la gran depresión duró hasta 1985. 
EI PIB real bajó más de un sexto ( ... J el desempleo subíó de 6 o/o en 
1981 a 16o/oen 1983( ... Jel salario realcayómásde20%entre 1981 
y 1984. ( ..• ) 
10. Reformas de las fioanzas oúbhcas [ ... ) Entre 1974-84, el 
gobiemo hizo series esfuerzos para majorar las finanzas públicas, 
reduciendo graduaJmente el deficit fiscal y parafiscal y redimensio
nando la participación dei sector público en la economia. ( ... ) Sin 
embargo, la depresión de 1982-85 y las consecuencías negativas 
de algunas reformas en oi asistema de seguridad social emprendl
das en 1979 Uevaron a un drástico inCfemento dei deficit global dei 
sector público (de 2.3% dei PIB en 1981 a 18.4% dei PIB en 1982 
y 16.4% en 1983), lo que requirió importantes medidas de ingresos 
y gastos. asl como aumentos de tarifas para reducir el deficit a 10% 
en 1984. [ ... ) 
11. Reformas dei sector ljnançjero r ) En 1963 hablan 81 bancos; 
67 sobrevivieron la crisis bancaria de 1966. Treinta bancos priva
dios segulan operando en 1971 , de los cuales cinco hablan sido 
intervenidos por el Banco República EI número siguió declinando 
( ... ) Actualmente el sistema bancaria uruguayo consiste de 22 
bancos comerciales, el Banco República, estatal, y 16 casas 
bancarias. Sus rasgos destacados son la propiedad extranjera de 
18 bancos y todas las casas bancarias. EI Banco República 
controla los restantes 4 bancos comerciales, como resultado de las 



TEMA DET.APA URUGUAY 

de lnterés público traducir y transcribir 
en esta edición el texto completo dei 
docur,,ento principal y las partes sus
tanclales de los anexos. 

Los documentos en cuestión son 
dos, caratulados como P-5071-UR y P-
5074-UR, y contienen sendos "memo
randa y recomendaciones dei presi
dente dei Banco Internacional de Re
construoción y Oesarrollo a los directo· 
res ejecutivos" sobre dos préstamos de 
140 y 6.5 millones de dólares ai Uru-

guay. EI primero se destina oficialmen
te a un "segundo ajuste estructural" y el 
oiro a un "segundo proyecto de asisten
cia técnica", pero ambos se comple
mentan, ya que la asistencia prevista 
por el segundo es ai efecto de imple
mentar las pollticas d is e nadas en el an
terior. Ambos préstamos vencen en 15 
anos con cinco de gracia a las Iasas va
riables de interés normales dei C3anco. 

SAL li) se dedicarán a reflotartres ban
cos quebrados que el gobierno urugua
yo adquirió para evitar una corrida de 
los depositantes sobre el resto dei sis
tema bancario, supuestamente "sano•. 
Una vez saneados, los bancos restruc
turados serían vendídos a capitales ex
tranjeros. Para proceder a la venta los 
bancos serán transferidos, primero, dei 
Banco República a la Corporación 
Nacional para el Desarrollo, un orga
nismo creado a propuesta dei Partido 

La mitad de los 140 millones desti
nados a "ajuste estructural" (el llamado 

operaciones ele rescate emprendldas cuando estos bancos se 
volvleron insolventes en 1986-87. 
12. EI cambío más importante en el sector fue la polltlca de libera
Uza.c:i6n financiara iniciada a comienzos de los allos 70. (pérrafo 6). 
esta reforma, junto con e! desmantelamiento de las regulaciones y 
supervision dei Banco Central, y su subslguiente retlrrada, en 1979, 
dei manejo activo de la oferta interna ele dinero, son factores davas 
para entender ta prolongada crisls bancaria que siguló a la devalua
ción ele 1982. las polltlcas ele cambio, financiera y de tasas ele 
interés estimularon a los productores a pedir prestado en dólares, 
que estaban disponibles por el influjo de dólares de los palses 
vecinos. Estas polltlcas también estimularon a los extranjeros a 
especular en activos financ:ieros de corto plazo. 
13. Las dific.ultades bancarias crecieron en 1980-81 ( ... ) las firmas 
que hablan especulado( ... ) se encontraron en posic:i6n de lfiquidez. 
Los bancos comerc:iales buscaron protegerse de la devaluací6n 
que se venla conllirtiendo las deudas de pesos a dólares. Esto y la 
llotac:i6n dei peso en 1982 multipllc6 el problema de la deuda de las 
firmas y los bancos acreedores. Muchos productores se volvieron 
insolventes y los bancos acumularon préstamos incobrables en sus 
carteras. 
14. En respuesta, el Banco Central ( ... } absorbió una porci6n 
sustancial de las pérclidas de los bancos en 1982-83. Esta opera
c:i6n resultô en una compra ele carteras de US$ 386 millones, 
cubierta con US$ 281 millones en bonos dei Tesoro y una cance
laci6n ele deudas anteriores de estos bancos con el Banco Central. 
( ... ) el Banco Central comprô, sobre todo de las sucursales urugua
yas de bancos extranjeros, carteras con t>trasos por US$ 216 
millones a cambio de nuevos préstamos en dólares en una suma 
equivalente a 2.5 veces el valor ele la compra real de carteras. Los 
banqueros tocaies, sin embargo, no tenlan los dólares necesarios 
para participar y se quedaron con importantes carteras malas. 
15. Estas acciones no s6lo no resolvieron completr.ment.e la sltua
ci6n de la deuda, sino que de hecho la exacerbaron. creando la ex
pectativa ele futuras bancarrotas para bancos y deudores. ( ... ) 
Muchas firmas buscaron la protecciôn dei concordato. ( ... ) Enfren
tado a la perspectiva de bancarrotas masivas, el gobiemo mílltar 
decretô una moratoria de las deudas en 1984 (luego extendida en 
etapas a princípios de 1986, coando la ley de refinanc:i6n de 1985 
le puso fin). 

C. Progresoa reclentes bafo el programa de eJuate 

16. La recyperaçj6n· 1986-87 la adminlstración Sanguinetti, que 
entr6 en funciones en marzo de 1985, enlrent6 una recesí6n 
severa, inflaci6n en ascenso, dificultadas en el servic:io de la deuda 
externa y los series problemas financ:ieros mencionados. La prima
ra prioridad dei gobierno fue estabilizar la economia y llegô a un 
acuerdo con el FMI pera un arreglo stand-by de 18 meses. Una 
segunda prioridad fue la restructuración de la deuda. en la que el 
gobiemo tuvo considerable éxito. Un acuerdo de reescalonemien· 
to multi-anual (MYRA) fue firmado en Julio de 1986 oon los bancos 
oomerciales, proporcionando un alivio de unos US$ 2.100 millones 
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(un 70% de la deuda pública pendiente a mediano y largo plazo) 
durante 198S..89. Una teroera prioridad fue implementar un progra
ma de desarrollo a medo plazo destinado a restaurar la confianza 
dei sector privado y crear un clima favorable para el aecimiento de 
las axportaciones y de las irwersiones. EI SAL I de US$ 80 millones 
apoy6 este programa. 
17. la estabilizaci6n y el programa de desarrollo a medlo pi azo re
vigorizaron con éxito la economia, con ayuda de los acontecim,en
tos económicos en Brasil (1986) y Argentina (1987). ( ... } 
18. La polltica monetaria ha estado orientada a la reducci6n de la 
inHací6n, pero está limitada por la pequena base monetaria dei 
peso y la gran proporci6n (más de dos tercios) de los depósitos y 
créditos en dólares en los bancos. Otra limitac:iôn es la débil 
posicí6n financiara de los bancos comerciales, con sustanciales 
carteras ele préstamos incobrables. ( .•. } 
19. Desemoeõo en 1988 EI desempeno econômico de Uruguay se 
deterioró en 1988, con un crec:imiento dei PIB estimado en 0.5%, 
frente ai proyectado de 4%, a pesar de un 18% de incremento en 
el valor de la exportaciôn. ( ... ( 

PrlnclpalH tem11 dei dHarrollo 
y llmltaclonea ai c reclmlento 

23. Estos son: 
(a) el crecimiento futuro dei Uruguay depende de la expansión de 
las exportaciones como motor dei crecimiento y para pagar las im
portaciones y el servic:iode la gran deuda externa. Yaque se espera 
un deterioro de los términos de intercambio en los próximos anos, 
esta expansi6n dependerá mucho de un aumento dei volumen y de 
mercados abiertos. EI pais depende en gran medida de: (i) expor
taciones y servicios turlsticos a Argentina y Brasil. que están 
sujetos a fluctuaciones impredecibles y a menudo erráticas; y (ii) 
exportaciones de productos egrfcolas (fana, carne, arroz) sujetos a 
grandes ftuctuaciones ele precios, mercados inciertos y competen
cia de exportac:iones altamente subsidiadas de pafses clesarrolla
dos. Con estas lncertidumbres, reservas de monada extranjera 
mayores de las habituales son requeridas para mantenerla solven
cia y para el servicio de la cleuda; 
(b) el incremento sostenido ele los volumenes de exportación 
depende de inversiones crecientes, pero los ahorros nacionales 
todavia son bajos ya que una gran parte dei ahorro interno es 
requerida para pagar intereses de la deuda externa Es deseable 
proponerse un mayor superavit comercial ( ... ) sin él el gobierno se 
ve forzado a implementar pollticas de contracción para bajar el cre
cimiento dei PIB y evitar un deficit en la balanza externa. Una 
economia saludable ayuda a retener los ahorros internos y a atraer 
los depósitos extranjeros hac:ia el oentro financ:iero que el gobierno 
explota para aumentar las lnversiones; 
(e) la incertidumbre sobre los ingresos de exportación se debe a la 
volatibilidad dei movimiento de capitalas con Argentina y Brasil. EI 
papel de Montevideo como centro financiero requiere que Uruguay 
tanga reservas líquidas de monada extranjera mayores que las que 
necesita para pagar por sus importaciones. las necesidades de 
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Nacional para ayudar ai saneamiento 
de empresas productlvas endeudadas. 

tendrán 
jar más 
cibirán 

que traba
ai'\os y re
j ubi lacio-

Como los dos dlrectores de la CND 
designados por el Partido Nacional se 
hablan opuesto ai pasa)e de los ban· 
cos gestlonados a la Corporaclón, éste 
no podia concretarse hasta que el 
senado concediera la venia a la docto· 
ra Barbato. EI aval de la Corporacl6n 
es explícitamente requerido por el 
Banco Mundial para hacer entrega dei 
primar tramo de la parte de los présta
mos destinada a sanear los bancos. 
Cu ando los documentos tomaron esta-

La divulgación de estos documen
tos detuvo durante un par de semanas 
el nombramiento de la contadora Milka 
Barbato como tercer miembro de la 
mayoría colorada de la Corporación 
Nacional para el Desarrollo, cargo que 
había quedado vacante semanas atrás 
por renuncia dei anterior titular, tam
bién colorado pero dei sector •pache
quista"del partido oficialista. 

nes reales menores 
que las que espera
ban; algunos de sus 
parientes perderán 
sus derechos are
cibir pensiones 
cuando fallezcan . " 

Uruguay son las de un banquero, no las de un comerciante 
También requiere altas tasas de interés para atraer y mantener 
depósitos de no residentes, un alto precio a pagar para financiar la 
lormaciôn dei capital necesano para el crec:11n1ento a largo plazo, y 
(d} las finanzas púbhcas son una luante potencial de 1nes1ab1lidad, 
a pesar de los importantes esfuerzos dei gobiemo por oontenerlas. 
La segundad social está sujeta a las presiones de una población 
que envejece. una baja tasa de reproducclón y alta esperanza de 
vida ai nacer y ai Jubilarse Los servicios sociales se desarrollaron 
en épocas en que Uruguay estaba en mejores condiciones para 
absorber sus costos. Ahora. con una base económica mucho más 
débil y la necesidad de reduclr el dehc1t lisc.al, los benefícios 
sociales no pueden mantenerse en los niveles actuales sin 1ngresos 
adicionales. O la invers16n y la productividad se elevan significati
vamente para compensar las tendencias demogrâlicas adversas o 
las translerencias s0C18les tienen que ser modificadas. 

A. B Programa de Desarrollo 1986-89 

24 EI programa [ ) tiene como pnllClpales componentes (i) una 
polltica de promoción de exponaciones y un marco de incentivos 
que incluyen una tasa de cambios Ootante y competitiva. mayor ra
cionaltzación de la protecoón aduana!, una polibca impos1ttva que 
favorece la acbvtdad exportadora, (n) políticas estables para res
taurar la confianza dei sector privado y promover crecimiento y 
diversiftcación de la agricultura y la industria, (1ii) libre mercado de 
capitales, de :asas de interés y de transacciones en moneda extran
jera y casí 101al ausenc,a de control de preoos: (iv) medidas para 
enlentecer la inflación y mantener la disciplina fiscal y monetaria. (v) 
accIones para modernizar el sector público; y (vi) un programa de 
invers1ones pubficas onentado a proveer inputs e infraestructura 
esenciales para las acuvtdades dei sector privado. 

B. Relaciones con el FMI 

25 ( .. ) AI expirar el acuerdo stand-by, el 27 de JUlio de 1987, el 
Fondo aprobó para Uruguay los procedimientos de supervisión 
para el penodo hasta 1989. 
26 ( .) La Junta Eiecutiva dei Fondo elogió a las autoridades 
uruguayas por su poliuca cambiaria (pero) expresó preocupacíón 
por la pérdida de impulso en el proceso de ajustes en el ultimo ano 
[1988) En pamcul;ir preocuparon el aumento dei defícit fiscal, la 
intens,licación de la indexación salarial y el rebrote de inflación. Los 
directores ejecutivos [ ) consideraron aprop1ados los objetivos de 
política econórr11ca para 1989, pero se formulan dudas sobre s1 las 
metas fiscales dei programa son lo suficientemente ambiciosas 
como para reducir la inflación, especialmente en el contexto de 
indexación salarial. o para echar las bases de un crecimiento 
económico sostenido. Más aun, se notó que el logro de las metas 
dei programa fiscal se basaba en suposiciones relativamente 
optimistas y que desde una perspectiva de mediano plazo eran 
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necesarios ajustes estructurales, especialmente en las áreai: dei 
sistema de seguridad sodal y las empresas publicas, y que los 
diversos mecanismos actuales de indexación deblan ser desman· 
talados 
27. Los directores eiecutI110s dei Fondo observaron que un Impor
taf'l te desafio a la 1mplementación de polfticas en 1989 serra la 
rehabilitación de los cualro bancos absorbidos por el Banco Repu
bhca en el pasado reciente ( ... ] y exhortaron e realizar todos los 
esfuerzos para incrementar el cobro de las carteras de estos 
bancos y que lueran privatizados en seguida que es1u11ieran 
saneados. 

e. El programa SAL 1 

28. ( ... ) el gobiemo prooed1ó satisfactoriamente con su programa 
general y mantu\lQ en marcha loit esfuerzos de ajuste. Râpidamen
te cumplió los criterios para el desembolso dei préstamo. ( .] 
P.um Ili. EL ,_ .. oa OOIIIIIIHO 1989-90 

A. Perspectivas de creclmlento 

29 EI programa de desarrollo de Uruguay hene las sIguIentes 
metas claves para 1989-90 incremento en el PIB y las exponac10-
nes de 3.6 y 4.1 por ciento ai ano en términos reales, respectiva
mente; expans1ón dei consumo per câpita en un promedio anual de 
2 4 %, aumento de la inversíón total a 13% dei PIB en 1990. 
aumento dei superavit dei sector publico (excluyendo pagos de in
tereses de la deuda externa} a cerca de 1.5% dei PIB en 1989, 
equivalente a un deficit de 3 5% dei PIB; reducción de la lnflación 
a una tasa anual de 50¾ en 1990, baja dei desempleo a niveles de 
entre 7 y 8 por cien 10: mantener una balanza comercial posiuva para 
que la relac1ón dei deficit de la balanza de cuentas corrien1es de 
pagos y el PIB sea de un 2% y mantener constante el nivel real dei 
endeudam1ento público externo total Estas metas son considera
das realistas, consistentes y raionables para el marco polltico que 
serâ apoyado por el SAL li propuesto 
30. Las proyecciones dei Banco[ ... ] suponen un crec1miento anual 
moderado de las economias de la OCDE· . un moderado deterioro 
en los términos de in1ercambio, algun aumento de precios dei 
petróleo [ . ) Un cambio en estas suposiciones. como mayores 
precios dei petróleo y/o tasas de inlerés hará difícil alcanzar las 
metas. Por ejemplo. un aumento de 1% en la tasa LIBOR agregaria 
US$30 m1llones anuales a los pagos de In1ereses, un aumento de 
US$1 en el precio dei barril de petróleo agregaria USS 8 millones 
anuales a la facrura de las imponacíones 
31 EI resultado depende en gran medida de las exponacIones. con 
crecimienlo proyectado de 7% ai afio (4 4% en términos reales) 
entre 1989-92 [ ... ) Estas proyecciones eslán basedas en el com
promiso dei gobierno de mantener, para el programa 1989-90 el 
mismo marco de política comercial y de cambio que fue clave dei 
rápido crecim1ento de las exportaciones entre 1986·88 

• Paises capitalistas desarrollados 
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do público, en conferencia de prensa 
dei contador Couriel, la mayorfa oposi
tora dei parlamento se reslstió a conce
der la venia solicitada, con expresa 
actaraclón de que eito no lmplicaba 
criticas personales a la candidata, sino 
que era la única herramienta parlamen
taria disponlble para frenar los présta
mos, cuyas condicionalidades no ha
blan sido puestas en conocimiento de 
los legisladores en el momento de fir
marlos. 

La venta de los brancos habrlan "comprometido valores esen
ciales", para establecer •compromisos 
que afectan la soberania nacional en 
violación de disposlclones legales vi
gentes y de principlos esenciales de 
nuestra colectividad políticaª y que se 
"pretende comprometertambién aocío
nes dei futuro gobierno cuando el ac
tual finaliza su gestlón". 

Finalmente, los cuatro senadores 
dei sector "herrerista• dei Partido Na
cional, en sesión secreta, sumaron su 
voto a los colorados para conceder la 
venia y lse completó la mayorla pro
préstamo dei dlrectorio de la CND. EI 
Movlmlento de Rocha, sector progre
slsta dei Partido Nacional, emitió una 
declaración que califica lo ocurrido de 
"lamentable episodlo", en el cual se 

EI Partldo Nacional es indicado pr 
las éncuestas como muy probable 
vencedor de las eleoclones presiden-

32 Para lograr estas tasas de crecimiento, la tasa de lnverslón 
tendrá que crecer a 14% dei PIB en 1992, aumentando los niveles 
deprimidos de 1980-88, en que la inversión promedi6 7.7% dei PIB 
ai ano ( .. ) Aunque bajos para el nivel internacional, astos niveles 
de inversión sostendrán un crecimiento per cápila adecuado ( ... ) 
porque (I) el crecimiento de la población es bajo (0.5% ai ano), (íi) 
gran pane de las nuevas lnversíones se dirige a la agricultura y 
actividades relacionadas, que no sonde uso tan Intensivo de capital 
como la industria, (iii) los bienes de capital son major conservados 
en Uruguay y duran más que en oiros pafses; y (iv) la fnversión en 
nueva infraestrvctura social será limitada, mantaniendo bajo el 
ICOR [relac16n incremental capital-producto). 
33. Las finanzas dei sector público mejorarán ( ... } con reducción de 
gastos y algunas acciones imposilivas limitadas ( ... ) 
34. Aun con cierto apoyo de luantes externas, este esfuerzo 
inversor requenrá que ai consumo aezca menos que el PIB. Esto 
permitirá una lenta pero continuada recuperación dei consumo per 
cápita, que actualmente es de un 93% dei nlvel de 1980. Un bajo 
Clecimiento de la población facilita el logro de este resultado, que 
es esencíal para el esluerzo de ajuste. Las pollticas asociadas a 
este esfuerzo son. contener los ajustes de los salanos privados 
hasta marzo de 1990 a 90% de la rasa de inflación pasada 
decrec1ente, aunque los saJarios reales aecerfan a cuenta de 
incrementos de productividad y mayor producción; ajustas de 
salarios púbhcos a 90% de la inftaci6n pasada; reducción de los 
gastos realas en.bienes y servicios dei sector público; mantener 
una tasa de cambio competitiva y tesas reales positivas de interés 
para Incentivar que el ahorro privado se quede en Uruguay, asl 
como para atraer depósitos 011 dólares de los palses vecinos; y un 
fortalecimiento dei sector linanciero y su capacldad de canalizar 
c:téditos a aotividades privadas sanas. [ ... J 
35 EI crecimiento proyactado dei consumo permitiria que los 
ahorros Internos crecieran más que el PIB [ ..• J incremento que 
vendrá básicamente dei ahorro privado. 
36 Este escenario lavorable es potencialmente frágil, debldo entre 
oiros lactores a los efectos desestabilizadores de los problemas ao
tuales dei sector l1nanciero [ ..• ) Ade más, el fracaso en la superación 
de los problemas actuales podrfa revertir el ftujo altamente Volátil de 
depósltos en dólares en el sistema financiero uruguayo. 
37. Impacto socja) Los beneficlos dei programa apoyado por el SAL 
li podrfan extenderse por toda la economia. La produoción indus
trial y agrlcola creclente traerá una mayor reducdón dei desempleo 
un aumento de salarios reales por mayor productividad, los princi
pales elementos en ai deterioro de las condiciones sociales durante 
la recesión de 1982-85. { 1 
38. A medida que majore la aconomfa y la lnftación baje gradual
mente, será más fácil mantener ai nivel real de gastos sociales para 
educac16n y salud. Grupos de bajos lngresos se beneficlarfan 
también de una reducclón de la inftaci6n, porque los lngresos de los 
lrabajadores en actividades informales no están bien protegidos 
contra la inllación. EI programa de inversiones dei gobiemo también 
induye nuevas obras destinadas a enfrentar acuciantes necesida
des sociales. Sln embargo, algunos grupos serán pe~udicados. 
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Los trabajadores tendrán que trabajar más al'los y reclblrán jubila
ciones reales menores que las que esperaban; algunos de sus 
parlantes perderán sus derechos a recibir pensiones cuando tallez
can. Sin embargo, los beneftcios de la seguridad social, aunque 
rebajados de sus actuales niveles fnsostenibles, serán colocados 
sobre bases más sólidas a largo plazo. ( •.. ) 
39. Necesjdades de financiamjento externo EI financiamiento 
externo es esencial para lograr las Iasas de crecimiento proyecta
das. ( ... ) 
40. Actualmente Uruguay !iene reservas de dvisas equivalentes a 
unos seis meses de importaciones de bienes y servidos y reservas 
de oro significativas, las que representan en conjunto un 50% de los 
altamente volétiles depósitos en dólares en el sistema bancario. 
Estas reservas, en principio, constituyen una razonable lfnea de 
defensa para contríbuir a sostener el crecimiento en caso de 
reduociones temporarias de los fngresos por export.aciones, o 
cambios bruscos en los precios dei petróleo. Sin embargo, como el 
nivel de pagos de la deuda es grande con relación a las exportaclo
nes, la solvencia de Uruguay requlere que el pais mantenga un 
colchoo grande de divisas para c:ubnr la eventualidad de tasas de 
lntarés significativamente mayores. Ademés, Uruguay !iene que 
disponerde adecuadas reservas liquidas en civisas para mantener 
la confianza de los depositantes extranjeros y evitar fugas masivas 
de capital como las que ocurrieron en 1981-83. Para fortalecer la 
solvencia de Uruguay y ai papel de Montevideo como centro 
financiero, ganancias temporarias de monedas ex!ranjeras son 
aptas para aumentar las reservas, más que para reducir los niveles 
da endeudamiento a costas de la inverslón, el crecimiento y la 
libertad de las transaociones de cambio. 
41 . Durante 1989-92, con el MYRA li [ac:uerdo multianual de rees
calonamiento de la deuda con los bancos privados) en electo y sin 
flujo significativo de capitalas ai exterior o incremento en las 
reservas netas de monada extranjera, el Uruguay necesita unos 
US$1 .100 millones para financiar su deficit ao cuentas comentes y 
los pagos a los bancos multilateralas. Los desembolsos netos por 
proyectos con el BID y ai Banco Muncial (excluyendo los desembol
sos por SAL li) proveerán unos US$ 400 minones, dejando una 
brecha sin financiar de US$ 700 millones, a ser cubierta f')Of 
prestamistas fntemacionales y bilaterales, bancos comerciales, 
emisión de bonos en dólares locales e intemacionales, y movimien
tos de capital de corto plazo. ( ... ) 
42. EI SAL li propuesto encaja naturalmente en esta situac:ión 
general de la balanza de pagos.( ... ) Sin este apoyo, la capacidad 
de importar y las urgencias dei servicio de la deuda requerirlan 
reducciones continuas de la tasa de crecimiento de la economia 
(como ocurrió en 1988). Un crecimiento més bajo, a su vez, 
afactarla adversamente la capacidad a largo plazo dei pais de 
servir su gran deuda externa. 
43. Los desembolsos netos estimados de proyectos dei Banco 
serán probablemente muy pequer'los o negativos sin un préstamo 
de ajuste estructural (SAL) o financiamiento sectorial, que présta
mos adioionales por proyectos no oompensarlan, particularmenl8 
en vista de la reducclón de 30% en la inversión dei sector público. 
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ciales dei próximo 26 de noviembre y 
dentro de él luis Alberto Lacalle. candi
dato "herrerista~ tiene cierta ventaja en 
las encuestas sobre Carlos Julio Pe
reyra, de los ''rOChanos•. 

Lacalle ha apoyado públicamente 
la propuesta de reforma constitucional 
qúe obligarfa ai futuro gobierno a 
aumentar las jubllaciones según el 
cesto de vida y ha criticado a la actual 
administración por haber escatlmado 
rubros presupuestales a la ensel'lanza. 

Sin embargo, los recortes aplicados a 
la previslón social y a la educación son 
coherentes con lo aconsejado por el 
Banco Mundialy la administración futu
ra no podrla apartarse de ellassin violar 
lo pactado con el Banco y arriesgar la 
pérdlda de su aval, indlspensable pára 
obtener créditos de la banca privada 
internacional. 

Batlle, ha basado su propaganda elec
toral en la necesidad de vender las 
reservas de oro y •pagar la deuda para 
llbramos de la carga de los intereses·. 
Esta hipótesis de pagar la deuda es 
tajantemente descartada por el Banco 
Mundial (ver párrafo 40), que juzga 
major para el pais acumular mayores 
reservas y siembra dudas sobre la 
estabilidad futura dei sistema bancarlo 
en caso de que no lo haga. "las nece
sidades de Uruguay son las de un 

Por su parte el segundo aspirante a 
la presidencia con mayores chances de 
lograrla. el candidato oficiallsta Jorge 

( .•• J EI servicio de la deuda con el Banco, de alrededor de 3.2% de 
las exportaciones en 1988, se incrementará a cerça dei 4% en los 
Mos venideros y declinara hacla 1995. Ademés, UnJguay debe 
pagar parte sustancial de la asisteneia de corto plazo recibida dei 
Fondo [Monelario Internacional) bajo previos programas stand-by, 
Esto es un acontecimiento positivo, que sen\ un lactor Importante 
que contribuya a que Uruguay recobre su plena solvencia y acceso 
irrestricto a financlamlento de los banoos eomerdales a comlenzos 
de los aflos 90, asl como a reducir el deficit casi-fiscal dei Banco 
Central. Sin embargo, las reservas netas en monada extranjera de 
Uruguay no se incrementarán. Permanecerão incambiadas duran
te 1989-92, a medida que UnJguay usa sus aC1ivos en reserva para 
pagar ai FMI. Sonos en dólares. apoyo financlero de Japón y otros 
açreedores de largo plazo (oomo el 810) proveerén el grueso dei 
financiamlento neto necesano. Sonos en dólares dei gobiemo con 
7 aflos de madurez y iasas variables de lnterés basadas en LJBOR 
más un spread han sido colocados en el mercado en aflos recten
tes, asl como bonos con tasas fijas de 1t1terés y obligaciones dei 
Tesoro, que aumentaron en US$260 miUones durante 1988. Las 
negociaciones con Japón están bastante avanzadas para un prés
lamo de US$ 56 millones de OECF, después dei préstamo dei 
EXIMBANK por US$ 73 9 millones recientemente aprobado que 
cofinanci6 el proyecto dei Banco para el sector transpor1Ss Otra 
operación, para teleoomunícaciones, vinculada con una emisión de 
bonos para el mercado de Tokio, está avanzando ahora. 
44. Las necesidades financiaras descnptas arriba están estimadas 
sobre la base de desarrollos normales de la cuenta de capital. Cual
quier salida de depósitos debida a una comda sobre los bancos 
comerciales, o un rebro de depósitos debido a grandes mejorlas de 
las condiciones financiaras en los pafses vec:inos de Uruguay, o la 
improbable ocurrencia de incertidumbres políticas debidas a las 
próximas elecciones debilitarían significativamente la cuenta de 
capital de la balanza ele pagos dei Uruguay y oonducirlan a mayores 
necesidades financiaras o una indeseable volabbUidad en las tasas 
de cambias y de interés interno. 

B. Et Programa SAL li 

45. En noviembre de 1987 las autoridades uruguayas solicitaron un 
segundo préstamo de ajuste estructural (SAL li) para apoyar y 
extender su programa de desarrollo de medio pfazo ( .•. ) Dos 
aspectos demuestran el compromiso dei gobierno de seguir impul- ' 
saneio las reformas estipuladas en su declaraci6n de intenciones 
(OPS), y que este proceso ha sido suficientemente internalizado. El 
primero es que varias de las medidas significan una conlinuidad de 
las direcciones pollticas en ejecución desde mediados de los anos 
70; el segundo es que el gobierno ya ha emprendído algunos de los 
pasos a los que se ha comprometido en la DPS. ( ... ) En particular, 
el gobierno avanzará en Ires áreas políticas difíciles: (i) reducir el 
deficit dei sector público y el papel dei gobierno en la eoonomía, y 
mejorar la gestión póblica y la eficiencia; (ii) emprencler un esfuerzo 
fundamental para enfrentar las dificullades dei sector financiero. 
que tienen importantes implicaciones para oiros sectores y para el 
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deficit fiscal: y (iíl) modemizar el marco legal que regula las 
operaclones de negocios y los mercados de capital, combinado oon 
meioras en la efecuvidad dei sistema Judiaal pera !levar adelante 
sus funciones aproplada y rápidamente. 
46. Los çgmponemes dei Programa SAL li Con respecto ai sector 
púbhoo el gobierno est4 preocupado por el Impacto dei reciente 
enlentecimlento de la economia y la renovaci6n de las preslones 
inflacionarias sobre los ingresos hscales. y particularmente sobre el 
deficit dei sector público. Su objetivo es lnefemenlar el supe1avit 
(excluyendo pagos de lntereses de la deuda extema) a cerca de 
1,5% dei PIB La agenda de reformas lncluye edemás acciones en· 
(i) gestión dei sector público para hacerlo más ágil, eticiente y mejor 
equipado para servir una pol!tica gubernamental orientada ai mer
cado libre; 
Oi) ingresos fiscales y de las empresas públicas para (a} aumentar 
la recaudaci6n fiscal via majoras en la adminlstraaón impos,tiva, in
cluyendo oomputadonzac16n de los registros. así como una revi
si6n dei sistema impositivo para desarrollar las bases para nuevas 
reformas que mejoren el sistema, y (b) oontinuar esluerzos para 
majorar las finanzas de las empresas públicas. e través de aumen
tos periódicos de tarifas, más medidas para aumentar la efec11v1dad 
de los gastos; 
OH) los programas de seguridad soc,al, con un éntas1s en la recolec
clón de ingresos e lnspecciones para el programa de jubilac1ones, 
pensiones e 1ncapacidad (IVS) unido con la provisi6n de 1ngreso~ 
para los programas de beneficencia no financiados, Junto con la 
continuac16n de las medidas de reforma para me1orar la viabihdad 
financiara a largo plazo dei programa IVS, y 
(iv) programación ele la ínversión pública para 1989-90, proyectan
do ai futuro las aociones iniciadas ba10 SAL 1. 
Con respecto a las reformas dei sector l1nanciero. el gob1erno ha 
reoonocido la necesldad de fortalecer el marco regulatorlo dei 
Banoo Central y su supervisi6n, asl como la de avanzar con una 
soluci6n de una vez y para s1empre dei problema de los bancos 
insolventes 
47. Con respecto ai marco legal para el luncionamlento normal de 
las actividades comerciales y productivas. SAL li apoya Importan
tes reformas de leyes y códigos (legislación sobre procedim,entos 
civlles. negocios ampresanales y no empresariales. '/ leasing), asl 
como las acbvidades productivas y exportadoras (zonas francas, 
desarrollo rorestal). 

Flnanus y admlnlstraclón públicas 

48. Defjc11 dei sector público Los pnncipales obje11vos son conti
nuar reduciendo el def1c1t público y aumentando los ahorros oornen
tes. [ ... ) Las acciones acordadas baJO SAL li apoyarían los esfuar
zos dei gobierno para majorar la admln,strac:Jón pública y reducir el 
deficit dei sector público mediante eslricto control da los gastos 
hasta fin da 1990 y me1oras en la recaudaci6n ele ingresos Se 
espera que las medidas de control de gastos resulten en ahorros de 
un O 5% dei PIB. EI gob1arno implementará las sigufentes medidas: 
(i) presupuestos dei gobierno central para 1989·90 que provean 
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banquero, no las de un comerciante•, 
sostiene el sei\or Conable en su Infor
me. 

El Banco Mundial tiene muy claro, 
además. que esta opción por transfor
marse en centro l inanciero regional 
exige "precios muy altos· y "grandes 
sacrilicios· a la población uruguaya, y 
que se trata de una opción rlesgosa, 
puas depende de las economias de los 
paises vecinos. Si Argentina o Brasil 
logran majorar su caótica situación 

económica, Uruguay pierde. Y pierde 
también si estas economias empeoran 
mucho. EI Banco Mundial es muy meti
culoso en analizar qué opciones tenía 
Uruguay con la banca gestionada, pero 
en nlngún momento analiza el Banco 
otras opciones de política de desarrollo 
que el país tenía, distintas de la de 
convertirse en centro financiero. 

bierno o para el que en el futuro cumpla 
con las imposiciones dei Banco. En 
primar lugar, que la política económica 
actual, aplaudida por el Banco, es la 
misma que los militares iniclaron en la 
década dei 70 y que todos los sectores 
polfticos condenaron ai restaurarse la 
democracia; en segundo lugar, que 
proyectos de largo alcance y amplio 
apoyo parlamentario, como el nuevo 
código de procedimientos civiles o los 
programas de forestación, no fueron 

De la lectura atenta de los docu
mentos se desprenden varias conclu
siones incómodas para el actual go-

mvoles reduc1dos ele gastos comentes reales en bienes y servicios; 
(11) un corte ele 30% en la inversión pública en 1989; 
(111) aJustes de salarios públicos por deba10 de los aumentos dei IPC 
(Indica de procios ai consumidor) hasta 1990 y estrechamente vin
culados a la evoluctón de los Ingresos corrientes; 
(iv) a1ustes de pas1vidades basados en los cambios dei Indica 
general de salanos, y 
(v) congelamIento dei empleo en el sector público hasta 1990, junto 
con optlmizaaón conhnua de la eficac1a laboral en algunas empre
sas públicas EI cumplimiento de (1) será la condición para la 
hberación dei segundo tramo y el cumpllmiento de las condiciones 
(11) a (v) precederá la presentac16n a la Junta. 
49 Esfuerzos para aumentar los 1ngresos continuarán bajo SAL li. 
Pnmero. las tanfas de las empresas públicas seguirán aumentando 
penód1camente. 1untocon la 1nflac,6n, pero los gastos se harán más 
ehc1entes a través de la 1mplementac16n de sistemas de contabili· 
dad de costos en las empresas de energia, petróleo, agua y teleco
mumcac,ones y le adm1n1stración de puertos Las economias de 
costos an1tcIpedos. tales como la 1ndexact6n de ajustes salariales 
por debaJo de Is mllaaón pasada. aurrentarán las ganancias. 
Segundo, so emprendorãn pasos para majorar los ingresos liscales 
continuando y consolidando las relormas de la administración 
imposibva Imc1adas bajo SAL I Entre las aCClones impositivas ya 
emprend,das se 1ncluyen estrmac10nes aumentadas para el im· 
puosto ai patrtmomo. reducaón de los atrasos en la recaudación dei 
IVAy aumentos en los impuestos a los actIvos financ1eros. En 1989 
se emprenderán estud10s para preparar un programa de reformas 
que rac1onahce aun más el sistema impositivo, los que serán 
usados para preporar un paquete de reformas para consideración 
parlamentaria en 1990. La hnahzaetón de estos estudIos será una 
cond1c16n do los desembolsos dei segundo tramo Los aumentos de 
las tantas de tas empresas públicas y las medidas recaudatorias. 
junto con reducción de los castos. resultarán en un aumento de los 
ahorros por parte dei sector púbhco no financiero de O 7% dei PIB 
en 1989 
so Pêrd1das dei banco Central EI Banco Central dei Uruguay está 
generanc'J ahora la mayor parte dei deficit dei sector público global, 
en parte debtdo a las pérd1das resultantes de sus pasadas compras 
de carteras no redlluables para asistir a los bancos comerciales en 
problemas. y en parte por el pago ele 1ntereses a acreedores 
multilaterales EI Banco Contrai está tratando de recaudar su 
canera a través de un esquema de conversión de deuda externa en 
interna, eon resultados pos111vos Según éste, el Banco Pan de 
Azúcar ha recuperado parte de sus carteras no red1tuables, prove
yendo ahvio de su douda a doudores locales Segundo. ha hecho 
que el Banco Pan de Azúcar inicie proced1mientos de recaudación 
de sus balances de préstamos vencidos Sin embargo, la reducción 
de las pérdldas dei Banco Central provenientes de las compras de 
carteras con toda probabdídad no superarân el 20% dei valor 
original y el BCU probabtemente tendrá que liquidar ai resto de las 
caneras a pérd1da Las pOrd1das casl-llscales. no obstante, serán 
reducidas con ai pago gradual ai FMI y otros acreedores multilate
ralas. asl como e través de un esquema de cap1tahzaci6n de la 
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deuda, que ha resultado en swaps que totalizan unos US$ 60 
millones. 
51 . ~ Majorar la eficiencia dei sector público requiere una 
modernización suslanclal de los servicios claves dei gobiemo 
central y de infraestructuras de servicios vetustas, inciuyendo suor
ganización y regulaclón; también requiere una reorientación de la 
polltica tradicional de usar el empleo público como instrumento de 
redistribución dei ingreso. Las empresas públicas introducirán 
cambios para majorar su eficacia, deshaoerse de su personal 
excedente. cambiar sus pollticas de empleo y promoción, ymejorar 
tas funciones contables, administrativas y gerenciales. 
52. EI esfuerzo por majorar lagestión pública, que será apoyado por 
SAL li, cubre varias áreas: 
(i) mejorar servicios daves (por ejemplo la administración imposi
tiva, energia eléctrica, telecomunicaciones, etc.): 
(li) continuar mejorando la programación, presupuestación y con
trol de gastds; 
(iii) reducir el empleo público y ai total de la planilla de pagos, 
majorando ai mismo tiempo la escala salarial y las prácticas de 
empleo y promoción de profesionales y técnicos de alto nivel: 
(iv) mejorar la eficacia en función de los costos de las empresas a 
través de la ímplementación de los resultados de estudios de 
precios y costos; 
(v) restructura de varias empresas públicas: ANP (puertos), ILPE 
(pesca) y telecomunicaciones (ANTEL); y 
(vi) extensión de contratos de desempeno o sistemas de indicado
resa ANP, AFE, PLUNA, UTE y ANTEL. Los contratos de desem
peno han sido negociados para OSE: otros contratos de desem
peno o sistemas de indicadores multianuales están avanzados 
para AFE, PLUNA y ANTEL. Los de AFE y PLUNA están siendo 
desarrollados con ayuda técnica financiada por TAL 1 [prastamo de 
asistencia téaiica): los de ANTEL con asistencia técnica de la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones. Para ANP esperamos 
una propuesta concreta bajo el Préstamo para el Sector Transpor
tes recientemente aprobado. Para UTE esperamos instituir indica
dores de desempeno junto con el nuevo préstamo energético 
propuesto. 
53. Las escalas sa1ariales <te profesionales y técnicos dei sector 
público hacen que gran parte dei staff dei gobierno, sus paraesta
tales y las lnstituciones financiaras trabajen a tiempo parcial. con ai 
resultado de baja productividad, Esto se combina con estatutos 
rígidos de empleo y promoción de las empresas públicas, que 
hacen difícil contratar nuevos profesionales o técnicos calificados. 
EI gobierno planifica avanzar con :,ropJestas ai Parlamento para 
cambiar las escalas salariales de profesionales y técnicos de alto 
nivel y las políticas de empleo y promoción, para poder retener sus 
servicios a cambio de más horas de trabajo, las que se harán 
efectivas por la nueva administración que tomará e! poder en marzo 
de 1990. 
54. Programas de seguâdad soda! EI gobierno tiene la intención de 
mantener ai sistema IVS (íubílaciones pensiones e mcapacitados) 
a niveles coherentes con la capacldad de la economia de financiar 
esa carga. Para tal fin. continuará enfatizando en la majora de las 
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mérito de la adminlstración Sanguinet
ti, sino imposlclones dei Banco bajo el 
programa de ajuste anterior; conocido 
como SAL 1. 

Mãs grave aún, resulta claro que el 
gobiemo uruguayo sabfa de la necesl
dad de reducir en un tercio el personal 
y las sucursales de los bancos a res
tructurar y habfa mantenido en secreto 
asa exigencia, que psuo en pie de 
conflicto ai poderoso sindicato de 
empleados bancarios. Por otra parte, 

sin bien el texto de la propuesta SAL li 
slempre se refiere ai periodo 1989-90, 
que puede interpretarse como último 
de la actual administración (que entre
gará el mando el 1 de marzo de 1990), 
en el párrafo 56 se especifica que el 
programa económico dei nuevo gobier
no para el período 1990-95 debe ajus
tarse a las metas y ai espiritu de lo que 
la adminlstración Sanguinettí negoció 
con el Banco. 

TAL li insiste en lo mismo: "Las unida
des de planificación se concentrarán 
en la preparación dei programa de in
verslones 1990-95 para consk!eración 
dei próximo goblerno. Que se comple
te la primera fase, actuallzando la parte 
de 1989-90 en lfnea con la Declaración 
de Política de Desarrollo dei Gobierno, 
as una da las condiciones propuestas 
para la liberación dei i.egundo tramo de 
SAL li". 

EI préstamo de asistencia técnica Un préstamo presentado para su 

finanzas dei Banco de Previsión Social (BPS) como manara de 
reducir el deficit fiscal y progresar en los logros alcanzados para las 
pensiones a la vejez, a los sobrevivientes y a los incapacitados bajo 
el SAL 1. E! siguiente paso seré poner en ma,eha sistemas compu
tadorizados de recaudación y lor1alecer el con!JOI de las contribu
ciones (el financiamiento es provisto por TAL li). Esto será una 
condición para la liberación dei segundo tramo. Esto es esencial 
para iniciar la wrificaclón de las contribuciones, la cfasificación de 
los productores agrfoolas de acuerdo oon el nuevo sislema de 
pagos, el chequeo de la inlonnaàón por firmas y sectores, y un 
sistema de ale11a temprana para detectar po1Bneiales lnfract0(9s. 
El gobiemo está trabajando también en un monitoreo más eficiente 
de la.s contnbuciones de seguridad social. Acciones para fortalecer 
más aun el programa IVS (reducàón de la relación salarios/ 
jubilación, programas de retiro gradual después de haber alcanza
do la edad jubilatoria) que scan satisf~rias para el Banco serén 
preparadas para ser presentadas ai nuevo parlamento durante el 
periodo inicial de la nueva administración. Levantar e! tema en 1989 
podrfa ser contrapfoducente dado el potencial para cambios inde
seables en un afio elactoral. 
55. Alntdedor de la mitad dei deficit dei BPS se origina en progra
mas de bienestar social (ayuda a famHias oon niJ\os depen<ientas, 
subsicios por matemidad, seguro de paro, pensiones a la vejez, 
salud), que no sirven a grandes grupos de poblaclón. Como estos 
programas no estio apropiadamenle financiados, el programa SAL 
li lncluye acciones para reducir y controlar los gastos major (por 
ejemplo chequeo de los beneflCiarios de todos los programas dei 
BPS y/o provisión de nuevas fuenles de financ:iamiento). Se espera 
que el gobiemo detennine fuentes de ingreso para estos programas 
y prepare pasos administrativos y legales para regularizar su 
contnbución ai BPS. EI propósito de los cambios en el programa IVS 
y en los programas de bienestar social es reducir el total dei deficit 
dei BPS de 2% dei PIB a cero a oomienzos de los anos 90, un 
avance significativo de la anterior meta cero para el ano 2.000 bajo 
SALI. 
56. programaçjóo de la lnyersj6n púbíica El programa SAL li 
incluye la contínuación de esfuerzos recientes para majorar la pro
gramaclón y ejecución de inversiones. asl como la extensión de su 
paraguas para cubrir los mecanismos de programación de las 
actividades dei sector pt'Jblico, sobre todo para facilitar la prepara
ción dei programa y presupuesto 1990-95 de la nueva administra
ción. Un nuevo programa de inverslones está siendo preparado, 
cubriendo 1989-90 para facilitar la transición dei poder. Este 
programa incorporará los topes õ1S81\ados para cumprir las metas 
de deficit acordadas con el FMI. Paralelamente, el programa para 
fortalecer la Oficina de Planeamlento y Presupuesto (OPP) y las 
unidades de planificación sectorial continuarán; nuevas unidades 
estio slenclo creadas en educación, salud y la empresa de teleco
munk:aciones (ANTEL). Procedlmientos para generar, implemen
tar y acompal\ar los proyectos de inversión en OPP y las agencias 
inversoras seguirán siendo fortalecidos. 
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C. Reforma dei aector flnanclero 

57. Cuando la administración Sanguinetti entró en funciones en 
marzo de 1985, se dio cuenta que la crisis bancaria existente 
contribula a la inestabilidad macroeconómica y era un gran obstá
culo a la revitalización de la eoonomla. ( ... ) 
58. La adminlstración busoó primero mantener a !lote a los bancos 
y a los deudores. Su programa consistíó en una ley de restructura
ción de la deoda: la creación de una corporación para el desarrollo 
para restructurar las firmas: mejorias iniciales en los procedimien
tos de reglamentación y supef'Visión dei Banco Central; renovación 
dei marco legal que regula las empresas y otras asociaciones de 
negocios, documentos bancarios y oontratos de leasing; y una 
modemización de los procedimíentos judiciales. 
59. Una ley de 1985 estableció regias para refinanciar deudas exis
tentes( •.• ) 
60. Esa ley forzó a los bancos comerciales a enfrentar las pérdidas 
resultantes de sus carteras incobrables. Dos bancos locales 
(Comercial y Caja Obrera) quebraron y tuvleron que ser interveni
dos por el Banco República. Este último también tuvo que asumir 
las sucursales locales de bancos extranjeros (ltalia y Pan de 
Azúcar), cuando sus casas centrales en Argentina y Chile entraron 
en serias ciflcultades. Sin embargo, el deterioro de sus carteras 
domésticas podria haber requerido una operación de rescate de 
todas manaras. 
61 . Los problemas dei sistema bancario han íntroducido grandes 
cambios. Primero, los banoos oomerciales privados están red.1-
ciendo sus gastos en el mercado local, particulannente en la 
industria. Segundo, la neoesidad dei sistema linanciero de meyores 
márgenes de interés para compensar sus carteras pobres eleva las 
tasas de interés a los prestatarios, excepto los princ:lpales clientes. 
Esto es1imula a los inversores privados a pedir préstamos luera dei 
sistema financiero o a poste<gar decisiones de inversión. Terc:ero, 
muchas firmas ya no son consideradas dignas de a-édito. Cuarto, 
los banoos extranjeros han inyectado fondos para cubrir sus pérdi· 
das. 
62. Aççiones bajo SAL I Bajo el programa SAL I el gobiemo habla 
acordado que no habrlan rescatas de bancos comerciales y se 
comprometió a emprender acx:iones prescriptas por la ley de refi. 
nanciamiento contra deudores que no pudieron cumplir sus acuer
dos de refinanciación. EI compromiso dei goblerno fue puesto a 
prueba cuando el parlamento aprobó una ley en 1988 facilitando los 
requisitos para la refinanciaeión: fue vetada por el presidente. 
63. EI programa SAL I también incluía medidas para fortalecer el 
mercado de capitalas y majorar laa regulaciones dei BCU sobre los 
bancos comerciales. EI gobiemo envió ai parlamento proyectos de 
ley (que la CFI-Corporación Flnanciera Internacional-- ayudó a 
redactar) para modernizar el marco que regula las empre'8s. 
contratos de leasing, y bancarrotas. ( ... ) 
64. EI programa SAL U AI definir los objetivos de SAL 11, el gobiemo 
reconoce que alguna.s limitaciones dei sector financiero conti
nuarán afectando su desempel'lo. ( ... ] 
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aprobación en mayo de 1989, con 
desembolso previsto para Jullo y luego 
demorado por contlngenclas polltlcas 
no dei todo imprevistas, no podrla lla· 
marse ·de ajuste estructura1• s1 sólo iba 
a comprometer nueve meses de ges
tión de un gobierno saliente. EI sel'lor 
Conable es explicito en el párrafo cita
do: o el goblerno entrante aprueba un 
plan de lnversiones para las cinco al'los 
de su mandato coherente con la polltl
cas de la admlnlstraclón Sanguinetti o 

" ... las incertidum
bres políticas que 
rodean un ano elec
toral y el nuevo 
liderazgo subse
cuente pueden pre
sentar riesgos 
[pero] esto ha sido 
tomado en cuenta en 
el diseno del pro
yecto." 

URUGUAY 

no hay más fondos dei Banco Mundial. 

Rlesgos electorales 

EI presidente dei Banco Mundial 
consdiera "improbable" que ocurran 
"incertidumbres" políticas debido a las 
próximas elecciones· (párrafo 44). En 
el memorandum que acompaõa ai 
préstamo de ayuda técnica (TAL li) 
vuelye sobre el tema y seõala que estas 
íncertidumbres "ya las tomó en cuenta·. 

65. ( ... ) el goblemo reconoc:e que et trabajo que comenz6 hace tres 
a/los en el sector, cuando comenz6 el proceso de ajuste eslruc1Ural, 
ha sido Insuficiente. ( ... ) 
66. La declaración de polltlca de desam>llo dei gobiemo (DPS) re
afirma el compromlso de las autoridades de mantener el maroo 
polltico que ha servido para facilitar la movilizaclón eftciente de 
recursos financleros. EI gobiemo no prevé cambios básioos en este 
marco, y nlnguno hace falta. Su lntenoión es mantenersus políticas 
~ fibre determlnaoión de las tasas de lnterés por el mercado 
(actualmente positivas en términos reales), no intefferencia en los 
mercados de cré<ilX>s y no restringir las transacciones de cambio. 
( ... ) 
67. EI programa de reformas dei gobiemo se dirige a cuatro áreas 
clave: 
(a) EI rescate de I® cuatrg banoos que quebraron en 1986-87. ( ... ) 
Desde que el gobiemo tom6 su oontrol, las pérdidas dei Banco 
Central y RepClblica ai aslstir a estos bancos han superado los US$ 
100 míllones. ( •.. ) Los Dlrec:tores ejecutivos [dei FMI] exhortaron a 
realizar todos los esfuerzos para aumentar la recaudación de sus 
c:at1eras y que fueran privatizados tan pronto se los saneara 
Programa de aoc:ión: el gobiemo ha Iniciado un programa tendiente 
a restructurar Ires banoos (pan de A?úcar, Caja Obrera y Com8f'
cial) que tienen larga tradiclón y una considerable porción dei 
mercado, a pesar de cus dificultadas. EI cuarto banco Insolvente, 
Banco de ltalia. será liquidado. ( ... ] 
(b) fortaleçjmjentg deJ março regylatoào que habla sido retejado 
duranta la campalla de Uberalización y desregulación y ac:tualmen-
18 es lnadecuado para proveer dsciplina y estabilidad en el sistema 
bancario, para proteger a los depositantes y motivar la eficiencia 
dentro de las instituclooes financiaras. ( ... ) Programa de acx:i6n: EI 
Banco Central ha disel\ado un programa de aoci6n para reforzar las 
nonnas bancarias ( ... ) · 
(e) Asegurar ioYel 1ratamjen1p el Banco República y 1°s bang>s co
marçialfts privados Mientras que el sistema bancario opera oon in-
18rYenc:16n gubemamental relativamente limitada, su competitivi
dad Interna ha sido estropeada por la elevada participación dei 
BROU y su tradicional poslción preponderante en el sector. EI tema 
as si dversas funciones gubemamentales no bancarias no le han 
dado una ventaja desproporcionada. Programa de acci6n: EI go
blemo ha decidido racionalizar el papel dei BROU y volveno más 
sujelo a las regias dei Banoo Central, bajo las nuevas normas 
uniformes, oon el intarés de igualar las oondiciones para todos los 
banoos. 
(d) UlteóAc fortalecfmiento dftl sjstema financiem depende en gran 
parte de nuevos enfoques a varios temas. Hay necesidad, por 
ejempfo, de polllicas y mecanismos más adecuados para manejar 
la Mstructura (o clerre) de bancos lnsolventes si y cvando tal 
sltuaoión vuelva a ocurrir. Una segunda área problemática es la 
alicacia de las regias existentes para garantizar los depósitos. 
Tercero, la "dolarización• de la eoonomla ( ..• ) Programa de acción: 
EI gobiemo es oonsciente de que las medidas de reforma financiara 
mencionadas necesitan ser oomplemantadas oon acciones de 
mediano pf azo para lograr mayor profundidad dei sector financie-
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ro. Ha decidido emprender un análisis de largo plazo de estos y 
otros problemas relacionados para futuras revisiones de polltica y 
tomas de decisiones. 
68. Bestrucnira de bancos eo problemas EI gobiemo ha decidido 
enfrentar ef serio problema creado por los bancos insolventes. [ ... ) 
69. Las pérdidas acumuladas de los tras bancos se reflejan en su 
valor negativo nato de US$ 155 millones ai 30 de setiambre de 
1988. ( ... ) 
70. Las naoesidades de recapitalízación de los tres bancos toman 
en cuenta su deficit de capital (US$155 millones) a cuenta de 
pérdidas acumuladas y los fondos necesarios (US$ 110 millones) 
para restaurar su capital a niveles adecuados ( ..• ) Esta última cifra 
es el riesgo dei gobiemo ai !levar adelante la operación de restruo-
tura. [ ... ) 
71. [ ... ) Las pérádas anuales estimadas de los Ires bancos comer-
ciales como resultado de operaciones de financiamiento e interme
diación totalizan US$ 57 millones; salarios y otros costos netos de 
operación agregan US$ 26 millones. [ ..• ) 
73. Financiando la restructura. [ ... ) el programa dei gobiemo para 
restructurar y recapitalizar los tres bancos y YOlverlos a operar po
sitivamente (requiere] US$ 265 millones, junto a US$ 30 millones 
aclcionales para li~ldar ai Banco de ltalia ( ... ] Parar el deterioro de 
los banoos traerá ahorros positivos (gastos de personal y sucursa
les excesivas serán reducidos) y nuevas pollticas de operación los 
harán retornar a un rumbo ganancioso. Además, cuando los 
banoos restructurados sean vendidos, ai gobierno recuperará parte 
de los US$ 11 O millones invertidos para recapitalizarlos. 
7 4. [ ... ) Los gastos fiscal as de ta operación de restructura no pueden 
ser financiados por mayores reducciones de gastos o por nuevos 
impuestos, que dflcilmente sean aprobados por ef parlamento an 
un a/lo alectoral, en especial oomo •rescate·. EI financiamiento 
interno se descarta por su impacto inflacionario. EI linanciamiento 
dei Banoo (Muncial) ayudarla a impedír esto, asl oomo las oonse
cvencias negativas de la reducción dai sector privado. 
75 Las altematjyas Las alternativas consideradas por el gobiemo 
(y examinadas por el Banco (Mundial)) para enfrentar ai problema 
de los tres banoos insolventes son: liquidación, absorción por el 
Banco República, y venta a eventuales oompradores antes o 
después de la restructuración. La lfquldeclón ahora entrar'iarla 
altos riesgos, por una potencial corrida sobre oiros bancos dei 
sistema financiero, dado ef tamaiio relativamente grande de los 
Bancos Comerciei, Caja Obrera y Pan de Azúcar. Además, la 
liquidación oon garantia gubamamental de los depósitos seria más 
cara para et gobiemo que las otras alternativas. EI alto costo en 
efectlvo ele pagar a los depositantes es una razón importante para 
la decisión gubamamental ele rehabilitar los tres bancos. Con esca
sas posibilidades de una rápida recuperación de la cartera de 
préstarnos (incluyendo los actuatmente senos), en caso de liquida
ción, los costos netos dei gobiemo aumentarlan y consistirlan en la 
índemnización a ser pagada a todos los empleados más el total de 
los depósitos y otros pasivos, menos lo que se recupere ele las 
carteras de préstamos (s6Io después de prolongados litígios). ( ... ) 
La diferencia entre ef valor de los préstamos productivos y no 
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lCuâle1 podrfan ser las formas en 
que el Banco Mundial "tomó en cuenta· 
los riesgos dei ano electoral? EI selior 
Conable no lo explicita. pero estas 
precauciones están claramente inclui
das en las condiciones: Supongamos 
que la campana electoral, el descanso 
veraniego o el trajfn dei cambio de 
gobiemo demoran la designación de 
los directores que habrân de limpiar y 
vender los bancos. Pues el convenio 
expresa que •su contratación es !)(&via 

ai desembolso dei componente para el 
sector financiero dei préstamo SAL li. 
Un boen motivo para apurarse. • EI 
Banco Mundial se reserva, además, 
poder de veto sobre las deslgnaciones 
de estos directores o sobre la decisión 
de poner fln a sus contratos. Para que 
los trâmites burocráticos, o el debate 
natural en un organismo de integraclón 
partidaria, como es la Corporación para 
el Desarrollo, no dificuhen la operaclón, 
los nombramientos no los hará la dir~ 

ción de este organismo, sino un coordi
nador, cargo nuevo a crearse, cuyo 
titular también debe contar con aval dei 
Banco Mundial. Este coordinador y los 
directores de los bancos, que formal
mente son de propiedad de la CND, 
serán pagados doble: por la CND y por 
el Banco Mundial y recibirán los mayo
res salarios de todos los funcionarias 
públicos, incluldos el nuevo presidente 
y sus ministros. Por algo seles exigirá 
buenas condciones para las relaciones 

productiYOs en la cartera 'I su valor descontado si se vue!Ven impro
ductivos [por el proceso de liquldación] es una incficaclón aproxima
da de los costos adicionales de la liquidaâón. Los costos laborales 
de despedir a todos los funcionarios tendrlan que agregarse, 
estimados en unos USS 53 minones. 
76. fntegraciõn çon e( Banco Repúbfica es teóricamente poS4ble. No 
Implica nuevas pérdidas significativas de carteras: los préstamos 
productivos seguirlan pagando y no habrfa necesidad de pagar in
demnizaciones por despido. Sln embargo signilicarfa aumentos en 
costos de personal e ineliciencias: más aun, las pérdidas de las 
carteras malas serfan absortidas por el Banco República 'I el 
gobierno Pero el Banco República elevaria su porción dei mercado 
de créditos a 70%, un 19SUltado lndeseable para la competencia en 
el mercado interno. Más aún, es firme política dei gobiemo, recien
temente ratificada por el partamento, restaurar la propiedad privada 
de los bancos insolventes. 
n . Venta de fos tms bancos a inversores privados que cumplan 
mínimos requiS4tos es el objetivo dei programa de resll'\Jctura en 
una oparación transparente. Vender1os en el estado actual es teó
ricamente posible, pero noes probableque pueda hacen;e antes de 
limpiar las carteras y realizar cortes signilicativos en el personal y 
las sUC1Jrsales, que serlan realizados más rápidos por e! gobiemo. 
la opclón de vender antes de restrucrurar no posibilitarfa ningún 
ahorro sustancial ai gobíemo. Si fueran vend'Jdos en las condicio
nes actuales, el comprador requerirá Ubrarse de las carteras lnco
brables, lo que significaria una cootribución de capital por parte dei 
gobiemo para cubrir e! activo negativo de los banoos a ser wncftdos 
(estimados en USS 155 millones, más un margen para pérdidas 
potenciales en las cariaras no cobrables y otras inversiones). ( .. ) 
78. Restruciurar (os bancos es la alternativa por la que opta el 
gobierno en Vista de las escasas posibilidades de una venta rápida 
las autoridades también se decidieron por esla opc:ión para avan
zar en la restauración de un sistema bancario más oompatitivo, lo 
que facilita el funcionamiento de la economia. También compren
den que esta acci6n no puede ser demorada porque el precio de 
la limpieza aumenta cada mes. Para lanzarel programa el gobiemo 
ya ha realizado, con ayuda dei Banco M.lndial, una revísíón 
detallada de las carteras de los banoos en dilicultades que !e 
permite examinar los aspectos de la operación. EI juicio dei gobier
no (que el Banco comparte) es que los Ires bancos serlan viables 
una vez restructurados y recapitalizados. Ahora !iene una conside
rable proporción de los depósitos y de los activos líquidos (25%) en 
banoos oomerciales, mientras que sus préstamos potencialmente 
peligrosos (incobrables) son 18% dei total contabinzado para los 
bancos comerciales (Apêndice estadlstico, Cuadro 9). 
79. ( .. .la Corporación Nacional para el Desarrono) es la Onica 
inslitución (además dei Banco República) que actualmente tiene 
poderes legales disponibles como para emprender la restructtJra
ción de los bancos. la CNO proveem el marco legal para sacar a 
los bancos dei Banco República, sin emargo, la operaâón deres
tructura para cada banco será en su mayor parte de responsabili
dad de los nuevos directores y nuevos equipos de gestión de los 
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bancos, bajo estrecha supervisión dei Banco Central y el gobiemo, 
apoyado por la asistencla técnica bajoTAL-11. 
80. EI gobiemo es concienta de que numerosos palses en desarro-
1lo enfrentados a problemas simHares han empleado varlos tipos de 
lnstituclones públicas para dirigir los programas de restnictura. Sin 
embargo, tamblén recoooce los riesgos de su prolongada propie
dad de estos bancos. Por esta razón la CND sólo poseerâ tempo
rariamente a los bancos. hasta que se encuen1re un comprador. 
Como aparece poco probable que algún banoo de los que actual
mente operan en Momevídeo se lnterese en una lusión o que 
intereses financieros locales quieran adquirir estos bancos, el 
gobierno está buscando bancos extranjeros que compren los 
bancos restructurados o que la IFC (Coropraclón Ananciera Inter
nacional) participe en el esfuerzo de reprivatización. En el interln los 
bancos restrucrurados serán manejados por profesionales inde
pendientes, altamente calificados, con poderes para dar welta las 
instituciones. Los cambios necesarios en las Juntas de Directorea 
'I gerencia, junto con el allneamiento de la gerencia y el personal, 
serân emprendidos en esta etapa, con asistencia dei Banco 
f Mundial]. Medidas verilicables dei progreso en el proceso de res
tructura serán detalladas en los contratos c:on los nuevos ejecutiws 
de cada banco restrvcturado, que cubrirân, por ejemplo, metas fi
nanciaras cuantitativas, reducciones de personal y sucursales, 
volúmenes de nueYOs préstamos y provisiones. [ ... J cada CEO 
deberá contratar los servicios de un banco de inverslón calificado 
para preparar el banco uruguayo para la venta y anunciar una lecha 
estimada en la que el banoo será puesto en venta. [ ..• ) Polltioas 
eslrictas de préstamo serân aplicadas durante el proceso de 
restruetura para evitar un mayor deterioro de estos bancos. 
81 . ( ... ) Bajo el programa acordado, el gobierno designará un 
Principal Funclonario Ejecutivo (CEO) para cada uno de los Ires 
bancos, con c:«3denciales y términos de referencia satlsfaetorios 
para el Banco (Mundial], junto con los miembros de la junta Estos 
CE Os no serán remplazados y, bajo el TAL 11 se acordará que sus 
contratos no pueden ser cancelados sfn el oonsentimiento dei 
Banco (Mundial). Los CEOs selecc:ionados serán preferiblemente 
uruguayos con extensa experienc:ia bancaria en el exterior, traba
jando para bancos intemacionales de reputación y serân apoyaos 
por equipos gerenciales calificados. Para ayudar ai gobierno a 
atraer y retener suficente personal expeno para la tarea, el TAL li 
propuesto proveerá algún apoyo financiero y técnico a estos CEOs. 
82. las siguientes tareas serân !levadas adelante: EI primer hem 
será la designación de cada uno de los nuevos CEOs, una vez 
aprobado el préstamo, pero antes dei desembolso dei componen
te asignado a cada banco. Financlamiento para cubrir parte de los 
salatios será incluído en TAL 11, que está siendo presentado para su 
aproación simultâneamente. Los nuevos CEOs, en los 120 dias de 
haber asumido el cargo, presentarân planes de acción, incluyendo 
entre otros, los siguientes: metas de ganancias cuandtativas para 
el afio y metas cuantitativas de reducâón de personal y sucursales, 
salistactorias para el Banco (Mundial). Segundo, antes dei desem
bolso dei componente dei préstamo 'I para apoyar la restructura-
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públicas. 
Si blen el Banco sostiene que ai 

programa de restructuraclón de la 
banca ~ha sido aprobado por la coml
sión legislativa pertinente", son mu
chos los leglsladores que cuestíonan la 
consUtuclonalldad de haber negociado 
estos préstamos a espaldas dei parla
mento y sin su consentimiento expreso 
a las condiciones impuestas. 

AI redactar el texto dei préstamo 
complementaria, tal vez los técnicos 

dai Banco Mundial ya sablan algo que 
en mayo la opinión públíca uruguaya 
lgnoraba. Eso explicaria por qué se 
menc1onan rnucho más los riesgos en 
este préstamo menor que en el memo· 
randum que acompa1'ia ai préstamo 
principal: "las incertidumbres políticas 
que rodean un al'lo electoral y el nuevo 
liderazgo subsecuenta pueden presen· 
tar riesgos·. Pero el selior Conable da 
por descontado que el nuevo gobierno 
se apurará_ a cumplir las condiciones. 

Estas se entrelazan de tal manara que 
una es requisito de la otra. Un préstamo 
'1écnico" de menos de díez mlllones 
condiciona uno de 140 y éste, a su vez, 
condiciona 500 millones de dólares que 
el Uruguay necesltará obtener de ban
cos privados en el primar alio de la 
gestión dei nuevo goblerno. 

Finalmente, el informe dei Banco 
Mundial presupone la aprobación futu
ra de recetas qut1 serfan recomenda
das por estudios que se inician con este 

olón de los bancos, habrá: (i) un aumento dei capital de la CND; (li) 
una suscripción por la CN D dei total de los requenmientos de capital 
de los bancos; (iil) la contratación por la CNO de un coordlnador 
para la operaclón de restnJotura, y (1v) personas con calificaciones 
adecuadas habrán sido contratadas para formar la nueva junta de 
directores de cada banco. 
83. [ ... ) El gobierno, en consulta con el banco, ha adoptado los 
slgulentes principlos para cada restructura· (i) [ ... ) reconocer las 
pérdidas derivadas de las diferencias de cambio e intereses para 
los préstamos lnoobrables, (ii) provear una contrlbucfón adicional 
de capital para asegurar el retorno e la rentabdldad de los bancos; 
(iii) eliminar toda reiv1ndicaaón de los anbguos propietarios sobre 
et capital y limpiar todos los meios aclives antes de lnyectar nuevo 
capital; 91v) lntroduclr cambios sus1anclales en gerentes, práclicas 
gerenclales y pollticas operativas, y M restaurar a IQs bancos a la 
propiedad privada. El goblerno y el Banco (Mundial) han aovorda
do un plan para cobrar los préstamos dudosos de los bancos. EI 
mencionado coordinador de la CND astsbrá a lkos bancos ai 
respecto. Ade más, los nuevos CEOs contraraán una o vanas agen
cias de cobranzas en los 100 dias después de entregado el 
mencionado plan. 
84 Los banoos que seran rehabHitados tlenen un número exces1vo 
de sucursales y personal, representando más de 40% de las 245 
oficinas bancarias en Uruguay Muchas oficinas maotienen niveles 
bajos de depósitos y tlenen costos operabvos mayores que máximo 
spread potencial que podrlan obtener por sus depósitos. EJ análisis 
Indica que cerca de 39 sucursales de BCO y BCOM necesitan sar 
cerradas, junto con reducc:iones de gastos generales lijos centrales 
para bajar sustancialmente los oostos operativos 
85. La reprivatización sará diflctl, aun después de la rehabilltación 
financiara, sin una reducclón s1gnllicativa de personal para reducir 
los cestos operativos, que suman cas1 un terc10 de las pérd1das 
totales. Las reduc01ones de personal necesanas son de alrededor 
de un tercio de los niveles actuales, Este será un tema diflcjl de 
tratar y puede requerir indemn1zac1ones, de acuerdo con las leyes 
laborales. 
86. Normas de orudençia. Aparte de los cuatro bancos insolventes, 
el resto dei sistema financiero también muestra pérdidas significa
tivas. Esto requiere de acc1ones regulatonas más fuertes para 
elevar los requisitos mlnimos de capital a los nuevos standards in
ternacionales ( ... ) Nuevas regias dei Banco Central reglamentando 
los bancos comercíales, asl como los mecanismos de supervisión 
son definidos en el Anexo VIII : y serán formuladas antes de 
efectivizar ai préstamo. 
87. SuoeCYtsióo dei Banco Central. EI BCU está aumentando en 1 o 
e1 número de sus supervisores y piensa agregar unos 20 proles10-
nales nuevos. Un plan de acción para fortalecer la Superintenden
cia de Bancos ha sido presentado durante las negociaciones. ( ... ) 
88. Audjtores externos. Las firmas de auduorla serán somet•das a 
cnteriosde desempeno y certificac:ión más estrfctos que en pasado 
( ... ) 
89. Papel dei Banco ReoUbfica. EI programa dei gobierno también 
requiere que se reorganice el Banco República, con el ob1e11vo de 
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: (i) modernizar las operaciones oomerciales y elevar sus niveles de 
eficlencla; (li) aplicar regulaciones y prácticas contabfes de banca 
comercial a sus aclivfdades i:omerciales; y (iil) separar sus opera
ciones bancarias y no bancarias y su financiamlento. 
90. EI Banco República es el banco comercial más sólido en 
Uruguay. ( ... ) Banoo Caja Obtera y el Banco Comercial son su1 
ónícos competidores significativos en estas áreas (depósitos y 
créditos con peque/los clientes), lo que es un fverte argumento para 
la revltallzación de ambos bancos. Una situación especial es la de 
las funciones aduanales, que fueron lransferidas ai BROU en los 
afios 60 oomo reaoclón a las prâcticas aduaneras cuestionables de 
esa época. 
91. EI Banco República tiene una fueru laboral leal y dedicada de 
unas 5.800 personas, con sala rios regulados de acuerdo con los dei 
sector público. Como resultado, a pesar de sus funciones de banca 
comercial, los salarios dei BROU son significativamente más bajos 
que los de los bancos comerciales (un empleado de banco comer
cial gana 80% más que su colega dei BROU; un gerente Ires veces 
más). 
92. Las prâcticas operativas y contables dei BROU son anticuadas 
y conservadoras. [ ... ) SAL li prowerá asistencia técnica. 
93. EI éxito dei Banoo República se ha vuelto un problema para e! 
desarrollo de un sector financiero balanceado, por la grat1 propor
ción dei mercado que controla. Esta proporclón aumenta significa.. 
tivamente (cerca dei 70%) con la ínclusión de los bancos rescata
dos, que esta operación ayudará.a reprivatizar. ( ... ] La participación 
actual dei Banco República solo, sin embargo, está por debajo de 
la que tenla en 1973, antes de la reforma dei sector financiero. 
94. Se ha argumentado que ef Banco República disfruta algunos 
privilegio& importantes por su papel y funciones únicas en Uruguay. 
EI anállsis de los consultores dei Banco (Muncfial) indica que 
muchas de las funciones dei BROU no le dan una ventaja compe
titiva seria, por varias razonas. Primero el cobro de servicios 
póbllcos (agua. electricidad. taléfonos) no representa una ventaja 
especial, sino un costo para el BROU. Los bancos oomerciales 
podrían recibir estos pagos, pero se han resistido a hacerlo a menos 
que quien pague sea un ahorrista. Segundo, el privilegio de recibír 
depósitos de empresas públicas y dei gobiemo central, está reser
vado ai BROU por ley; el BROU también debe cobrar impuestos y 
pagar todos los cheques dei gobiemo, lo qve entral\a costos 
operativos. ( •.. ) Aparte de los costos de manejar estos depósitos, 
tienen alia volatibilidad y por lo tanto baja rantabilidad, que limita el 
incentivo financlero para qve el gobiemo o las empresas los 
transfieran a otras instituciones, ya qve el BROU paga intereses 
sobre el componente a largo plazo de estos depósitos. AdAmás, el 
riego de lnsolvencia de los bancos comerciales privados es mayor 
(el BROU tiene una relación deucla/activos de 2 a 1; los bancos 
comerclaJes de 20 a 1 ). Grandes retiros son comunas, y un banco 
comercial puede encontrar dificultadas para pagar grandes che-
ques dei gobiemo conlra estos depósitos. Tercero, la exoneración 
de IVA para los créditos a pequenos prestatarios noes significativa. 
Los bancos comerciales no buscan activamenta estos créditos. 
Cuarto, la separación tisica de los servicios de aduana es poco 
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préstamo "de asistencia técnica" y de 
las cuáles nada se sabe, excepto que 
serán impopulares y politicamente 
"sensibles". 

EI seõor Conable menciona riesgos 
y dificultadas en la implementación de 
las recomendaciones de los estudios. 
Si el préstamo TAL li va a financiar 
&studios, es porque se supone que hay 
un problema no suficientemente ex_a
minado. Y por lo tanto recién se podrla 
recomendar un remedio cuando culmi-

ne el diagnóstico. Sin embargo el Ban
co Mundial ya sabe de ante mano que el 
remedio será amargo, y provocará 
resistencias, "dada la naturaleza polltí
ca de los temas". 

seguridad social, administraclón de 
impuestos, programación de lnverso
res dei sector público, sistema financie
ro y papel dei Banco República. 

Con relación a las Finanzas de la 
previslón social, el trago amarga ya 
está incluído en el SAL li. EI BPS de
berá equilibrar sus finanzas en 1992, 
antlcipando en varlos ai'tos una meta 
que el SAL 1, a prlnclplos de la adminis
tración Sangulnetti, prevefapara el ai'to 
2000. 

Un remedlo todavia más amargo 

l Cuãl podrá ser el remedío ya rece
tado para un problema no especifica
do? Cinco son los temas •en estudio" 
bajo el prés1amo TAL li: Finanzas de la 

probable por los problemas experimentados en el pasado, pero el 
excedente podrla ser r&GOl1ado. Los ingresos son actualmente de 
US$15 millones. con costos de unos US$5 millones y un saldo neto 
de alrededor de US$10 millones. La ventaja comparativa que este 
pequeflo pais podrf a lograr de un servicio aduana! independiente. 
con costos adicionafes, parece pequefla. 
95. Sin embargo, el análisis también identificó algunos aspectos 
que oeoesitan ser cambiados para igualizar las conáclones enlr8 
los bancos comerciales. El gobierno tiene intención de empreoder 
las siguientes acciones para asegurar que el BROU es un compe
tidor equi1ati110. EI BROU separará sus operaâones comerciales 
bancarias y no bancarias, siguiendo las prácticas contables dei 
Banco Central y sujetándose a sus regulaciones y requiS1tos de 
supervisión bajo el programa gubemamental, sin exoepciones 
respecto a lo requerido de otros bancos. Sólo se aoeptarla des\llos 
de estas précticas si ellas fueran más estticlas que las regulaeiones 
dei Banco Central (por ejemplo, previsiones para pérdidas poten
ciales). Sele requerirá ai BROU que pague dividendos ai gobiemo 
por 5%de susactivos en 1991, lo que representa una tasa mínima 
de dividendos coherente con 81 costo internacional dei dinero. Esto 
será implementado gradualmente: 2% en t 989, 3,So/o en 1990 y 5% 
en 1991. Los créditos ai consumidor de todos los Bancos recíbirán 
81 mismo tratamiento de IVA que los dei BROU a los pequeflos 
prestatarios: la exoneración de IVA será extencida a todos los 
préstamos de consumo. EI TAL li apoyará el esfuerzo de modemi
zación dei BROU, la reforma dei sistema contable y la computari
zación de su contabilidad, para hacerlo más eficiente. AI mismo 
tiempo el gobiemo, bajo el principio de tratamiento igual para todos 
los bancos comerciales, tiene intención de imponer restricciones 
cualitativas o euantitativas ai BROU. 
96. E! futuro de) sistema bancario Las reformas pendientes en el 
sistema bancario uruguayo proveerãn las bases para una evalua
ción de la necesidad de un nuevo mecanismo institucional para 
consolidar el papel de la CND en ef rescate y la rehabilitación de 
bancos privados en el futuro. ( .•. ) El gobierno ha acordado Uevar 
adelante el estudio de estas euesliones, con los costos de su eje
cución financiados en el proyecto TAL li. El eswdio será completa
do en julio de 1991 y rápidamente el gobierno presentará un plan 
de acción para proseguir con estos temas. 
97. Si los bancos restructurados y reprivatizados son adquiridos por 
intereses extranjeros con buena reputación, el panorama de la 
banca comercial estará compuesto totalmente por bancos estata
les (Banco Hipotecario, Banco República) y bancos mullinaciona
les con sucursales o subsidiarias en Montevideo EI gobiemo 
considera que no habrá necesidad entonces de una seguridad de 
depósitos adicional. EI estado respaldará a los bancos oliciales y 
los bancos mullinacionales a sus Sl!eursales locales. Más aún, la 
natura•eza off-shore de una proporción sustancial de las operacio
nes de los bancos multinaeionales hacen excesivamente riesgosa 
para Uruguay la aseguración de los depósitos, particularmente en 
vista de las sumas potenciales a asegurar y ef limitado control sobre 
los depósitos de no residentes, 
98. Estos cambios y los propuestos deberlan ayudar a restableeer 
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la competencia efectiva en la banca comercial. ( ... ] La importancia 
de lograr estas metas, después de prolongada desconfianza en el 
sistema bancario y muchas actividades fracasadas para remediar
lo, es suficiente para justificar el apoyo dei Banco (Mundial) reco
mendado bajo el SAL li propuesto. 
99. Otro elemento Importante para el êxito y la sustentabilidad de 
las reformas financiaras es la modemización dei marco legal que 
gob19ma los mercados de capital y las actividades exportadoras. 
Como resultado de la conversión forzosa de las deudas en pesos 
a dólares, antes de la devaluación de 1982, las firmas enfrentaron 
deudas que crecieron rápidamente. Un ambiente especial se creó 
entre las firmas. que cuestionaron la conversión forzosa y los 
bancos se vieron en dificultadas crecientes para recuperar sus 
préstamos. EI problema de cobro se extendió a deudores que si 
estaban en condiciones de pagar. 
100. EI gobiemo se está moviendo para fortalecer la legisleción y 
acelerar los prooedimientos judiâales contra los deudores parares
taurar las condiciones normales a las transaociones de negocios y 
de a-édito. Esto es vital para restaurar la etedibilidad en la capaci
dad dei sistema legal de proveer un marco sano para la conducta 
de los negocios y el ajuste de las obligaciones. 
101. Bajo el programa [en ejeeución], una ley de prooedimientos 
civiles fue aprobada por el parlamento a fines de 1988. La ley 
establece juieios orales y otros camblos de procedimientos que han 
fonalecidos las acciones legales en general y acortado el tiempo 
requerido para el fin de los reclamos judlciales, inciuyendo los 
relacionados con el no pago de deudas a los bancos. Se espera que 
esto cambie drásticamente el funcionamiento de los juzgados. Para 
!levar a cabo los cambios de procedimiento, el presupuesto de 1988 
aumentó el número de jueces en 116 más que los 22 incluldos en 
el presupuesto de 1987. Cargos administrativos fueron aumenta
dos asl como la dotaeión presupuestal para nuevas oficinas y com
putadorización. La aprobación por el parlamento de la nueva ley de 
procedimientos civiles y la flnanciación oorrespondiente son consi
derados un evento histórico en la translormación dei sistema 
ju<ficial en Uruguay. El gobiemo también hará sus mejores esfuer
zos para obtener la aprobación parlamentaria de las leyes de 
empresas y de leasing, que se le requirió que presentara ai 
parlamento bajo el SAL 1, y ha enviado ai parlamento un nuevo 
código legal regulando las empresas no conslituidas en sociedad. 
La nueva legislación propuesta proveerá garantias razonables a 
socios y accionistas de propiedad de la compai\la. aumentará la 
confianza en la financiación de activos, más que en la de deudas y 
proveerá medios para un arreglo de desacuerdos legales efectivos 
ante los tribunales. 
102. Para promover el desarrollo de la producción para la exporta· 
ción, el parlamento, bajo el programa SAL li, ya ha apiobado una 
ley de desarrollo forestal y su marco reglamentario, y financiado un 
fondo de desarrollo para promover actividades forestales, que han 
sido identificadas como actividades con un significativo potencial 
exportador y condiciones naturales en el pais. Además, una ley de 
zonas francas y su reglamentaeión fueron aprobadas. Estas leyes 
representan un paso importante para el desarrollo de nuevas 
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Los costos políticos de esa declslón 
ya están siendo pagados por el gobier
no colorado, que enajenó las simpatias 
de sus votantes jubilados y enfrenta en 
estas elecciones una propuesta de 
reforma constitucional impulsada por 
los pasivos que convertiria en mandato 
de rango constitucional el reajuste de 
las pasividades según el costo de vida, 
en claro desafio a las imposiciones dei 
Banco Mundial. 

nunca aclarado de la renuncia dei ter
cer mlembro colorado de la CND, el 
contador pachequista Barbato. Es 
sabido que el pachequlsmo ha cultiva
do especialmente el voto de los jubila
dos y ha discrepado varias veces con el 
gobierno de Sanguinetti en su polltica 
hacia los pasivos. 

hay nada que indique cambios futuros 
capáces de provocar escozor. 

En cuanto a la inve·slón pública, es 
obvio que las restricciones actuales a 
los gastos, impuestas por el Banco 
Mundial, han generalizado el descon
tento de diversos sectores, que estalló 
en setiembre con la más prolongada 
huelga de la enseõanza en la historia 
uruguaya. Y el prástamo SAL li es ta
jante en seõalar que el presupuesto de 
1990 no podrá aumentar los niveles de Tal vez fuera este punto ef motivo 

Respecto a la administración de 
impuestos las reformas en marcha son 
operativas y se destinan a lograr mayor 
eficacia en la caza a los evasores. No 

exportaoones y la creaci6n de condiciones para la producci6n de 
productos exportables baI0 cond1c1ones de competitividad interna
cional Este es un desarrollo muy sano. 

Parte IV Considerac1ones operativas 

103. Monto y Iramos dei préstamos. EI préstamo SAL li propuesto 
suma US$140 millones Esta suma se destina, primero, a la 
necesidad de asistir aJ gobierno a financiar el nivel de importacio
nes requerido por la recuperac16n económica y la hberalizaci6n de 
la economia. sin atrasarse en sus obligaciones de serv1cio de la 
deuda EI préstamo tamb1én contribuirá directamente a la recapita
lizaciõn de los bancos fallídos bajo el programa de restructuraci6n 
mencionado, para preparar el terreno a su reprivatizaci6n futura. 
Por esta raz6n. el préstamo eslá estrechamente vinculado a la 
capac1dad dei programa de recuperac16n de electuar una resolu
ci6n hnal de la larga cnsis linanciera dei Uruguay 
104 US$70 millones dei préstamos serán desembolsados en 
conex16n con los cumphmientos de las metas y reformas macroe
conómicas (luera de los rela11vos ai sistema l1nanciero). Esta 
porc16n dei préstamo está suJeta a los acuerdos de Iramos norma
les para préstamos de rápido desembolso. Et desembolso se hará 
en dos tramos de US$35 millones cada uno, el primero de los cuales 
será liberado con la efectt\11Zaci6n. Por lo tanto, la aprobación de 
nuevas reglamer,tac1ones prudenciales dei Banco Central es la 
única condición especial. EI segundo tramo será liberado a más 
tardar en abril de 1990 Su hberac16n dependerá de la evidencia de 
progresos en la aplicación dei programa de ajuste y el cumplimien
to real de las condioonalidades establecidas en el anexo li, sección 
Ili (B). La programac16n dei segundo tramo se ha d1sellado para 
permitir ai Banco revisar el progreso dei programa de ajuste y 
permitir que se completen los estudlos necesanos para llevar 
adelante tas relormas, por ejemplo las de la adm1nistraci6n y 
gest16n pública, y la reforma 1mposit1va 
105 Los restantes US$70 mlllones serán desembolsados de 
acuerdo con el progreso en la restructuración de los bancos Esta 
suma será apenada como adJudicaciones lnd1viduales para cada 
uno de los bancos, en proporción a su parte dei cesto total dei 
paquete de restructurac16n Las ad1ud1caciones son; Banco Pan de 
Azúcar US$ 26.385 millones, Banco Comercial US$ 19.81 5 millo
nes y Banco Caja Obrera US$ 23.800 m1llones. Cada adjudicaci6n 
estará disponible para ser cobrada por cada banco una vez que las 
condiciones descnptas en el Anexo li, Secci6n Ili (C) se hayan 
cumphdo satisfact.>riamente, mcluyendo un progreso contmuo y sa
hslactorio en el cumplimiento dei programa de ajuste Similarmen
te. el progreso satisfactorio en el cumplimiento de restructuración 
estará entre los criterios para la liberaci6n dei segundo tramo a que 
se refiere el párrafo 104 
106. Asistencia técnica. [,. J el préstamo complementado ele asis
tencia técnica (TAL li). además de financiar estudios conectados 
con las reformas de los sectores público y financiero incluirá fondos 
para la compra de computadores para el Banco de Previsión Social 
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(BPS). la administraci6n impositiva (DGI) y el Banco República. 
107. Provectos de ioversjón relaçjonados. La participación sustan
clal dei Banco en el apoyo a cambios estructurales será comple
mentada ccin su planificada participación en proyectos de inversi6n 
productiva y de intraestructura que se dirigen a cuellos de botella 
específicos. sectoriales e institucionales y que continuarán el 
programa de ajuste estructural. EI programa dei Banco incluye 
préstamos para agricultura, para expansión de la infraestructura, 
mejoramiento de la gestión dei sector públíco y producci6n manu
facturera EI préstamo agrlcola continuará el apoyo dei pasado a la 
ganadería y lecheria. pero también pondrá énfasís en la forestación 
y nuevos cultives de exportación. EI préstamo para transportes, 
cofinanciado por el EXIMBANK de Japón, majorará la red carretera 
y la administraci6n de puertos. Un proyecto de energia está en 
preparaci6n para expandir las llneas de transmisión y distribución, 
asi como para construir capacidad adicional de generaci6n térmica. 
Nuevos proyectos de telecomunicación y mejoramiento urbano 
están en etapas inicialas. 
108. ~-Las acciones dei gobiemo en muchas áreas eviden
cian su compromiso con las reformas y por lo tanto garantizan el 
apoyo adicional dei Banco en el sentido de mantener la continuidad 
dei retorno de Uruguay a la plena solvencia y crecimiento. Sin em
bargo, la implementaci6n dei programa de ajuste estructural deli
neado para SAL li está claramente sujeta a un número de incenl
dumbres y riesgos. algunos de tos cuales ya estaban en SAL 1. 
Estos se refieren (i) a los acontecimientos económicos y sociales en 
Argentina y Brasil; (ii)la extensi6n de empeoramiento de los térmi
nos de intercambio; y (iii) el nivel de suba de las Iasas de interés. 
Además, tas medidas de ajuste tienen un impacto negativo sobre 
algunos grupos de interés (por ejemplo, jubilados), que represen
tan una porción considerable de los 110tantes uruguayos. Esto 
aumenta tos riesgos de que algunas partes dei programa no sean 
!levadas a cabo a tiempo y satisfactoriamente. EI gobierno es 
consciente dei precio político pero tiene intenci6n de continuar con 
el programa de reformas estructurales, con el cual se han compro
metido fuenemente las actuales autoridades. Quinto, la restructu
ra016n de los bancos insolventes causará incertidumbres pero 
éstas están superadas por la necesidad de evitar una corrida, o una 
pérdida de confianza, en el sistema y por los costos más elevados 
de otras alternativas, como la liquidación. AI mismo tiempo, la 
capacidad de manejar los bancos restruoturados requiere conoci
mientos escasos en Uruguay. Expatriados urugueyos con expe
riencia sustancial en bancos muhinacionales serán reclutados. Una 
supervisi6n muy extensiva de los préstamos y asistencia técnica 
apoyarán a los nuevos CEOs y asegurarán una intervenci6n 
adecuada dei Banco (Mundial). Los riesgos, por lo tanto, aunque 
reales, parecen manejables. 
109. Compras y desembolsos.( ... ) todas las compras superiores a 
US$ 5 millones se harán por llcitaci6n internacional. ( •.• ] 
110 EI préstamo propuesto financiará los cestos CIF de importacio
nes pagadas después dei 15 de enero de 1989. Podrá tratarse de 
imponaciones dei sector público o privado, excepto equipo militar 
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P<!fte V - Políticas dei pais y operaciones dei Banco 

111. EI gobiemo reconoce claramente que las perspectivas de cre
cimiento económico sostenido dei Uruguay están estrechamente 
vinculadas a las políticas efectivas de promoción de las exportacio
nes a través de aumentos de volumen, dado lo pequeno dei 
mercado interno y la nec:esidad de servir una considerable deuda 
externa. La estrategia dei gobiemo y su correspondente agenda 
política, por lo tanto, se orienta a la promoción de actividades dei 
sector privado (i) rortaleclendo políticas, incentivos y programas 
especllicos dedicados a expanc:ir exportaciones y aumentar inver
siones y ahorros, y (ii) manteniendo la disciplina fiscal y monetaria 
EI gobiemo ha hecho un excelente arranque en ambas direcaones. 
Sin embargo, su tares se complica por (ij el desorden dei sistema 
bancario y la débil posición financiara de algunos subsectores ma· 
nufacrureros; (ii) las caracterfslicas de la población uruguaya 
(población envejeciente, lento crecimiento de la fuerza de trabajo, 
alta expectativa de vida) que aumentan la carga de depencfientes 
sobre los trabajadores activos; y (iii) las impredecibles flucruacio
nes en los países vecinos. 
112. Sin embargo, las perspectivas de Uruguay son favorables. Las 
perspectivas de crecimiento (un crecimiento anual promedio dei 
PIB de 3.8%) para 1989-90 bajo políticas apoyadas por SAL li son 
coherentes con las concflCiones internacionales actuales y con el 
desarrollo esperado de la producción tradicional y de la nueva para 
exportación. Esto se vincula estrechamente con el desempeno en 
dólares de las exporta.clones, que rue muy dinâmico en 1986-88 y 
continúa siéndolo a comienzos de 1989. Una variable dave, pre
sente en la agenda dei gobiemo, es la continuaci6n de las teformas 
y políticas iniciadas a mediados de los anos 70, que han sido 
complementadas con más reformas estructurales bajo los progra
mas de medio pfazo apoyados por los paquetes de política de SAL 
1 y ahora por los que se proponen en SAL li. 
113. caoacidad gediJicia y recveómientos de capital externo. uru
guay necesita cerca de US$ 1.100 millones de dólares durante 
1989·92 para financiar su deficit de cuenta comente en la balanza 
de pagos y los pagos debidos a bancos multilaterales. Los desem
bolsos por proyectos dei BID y dei Banco [Mundiaij incfuyendo SAL 
li, proveerán cerca de la mitad, con el resto cubierto por prestamis
tas bilaterales. emisiones de bonos en dólares locales e intemacio
nes, y movimiento de capital de corto plazo. 
114. EI crecimiento esperado de las exportaciones de bienes y ser
vicios, combinados con MYRA li (restructuración de la deuda con 
banco privados) reducirlan el servicio de la deuda a medio y largo 
ptazo a 24 % en 1989 y 32 por ciente 1992 [ .•. J 
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115 Es1ra1eaja de asis1encia dei Banco. ( ... ) Lo actuado por 
Uruguay hasta la fecha corrobora la decis16n dei Banco de expandir 
sus asistencia ai Uruguay. EI gobierno ha procedido vigorosamente 
en la dirección prometida; y también ha enfrentado decisiones 
dillciles, con consecuencias políticas negalivas para lograr los 
objetivos dei progra.ma 
116. Préstamps def Banco. Los préstamos futuros dei Banco (es
timados en unos US$ 360 millones para el ano fiscal 89-90) se 
dirigen a la operacíón SAL para facilitar las principales reformas que 
el gobiemo piensa emprender y a varios proyectos [ •. ) EI proyecto 
para el se<:torde transportes, ya aprobado, es parte de un programa 
que incluye importantes esfuerzos (ya bien encamínados) para 
liquidar operaciones de lerrocarril antieconómicas y majorar las 
operaciones dei puerto. Una operación dei sector agrlcola en 
preparaci6n financiaria la díversificación de cultivos, el desarrollo 
lorestal, y la produccí6n ganadera. Un proyecto de modemización 
energética también está en preparación para asegurar adecuada 
confiabilidad dei servicio de electricidad, reducir pérdidas y majorar 
las capacidades operacionales de la compa!Ha de electricidad. 
117. Los préstamos dei Banco a Uruguay totalizan US$ 705.9 
millones ai 31 de marzo de 1989. [ ... ) 
118. EI desempeno de los proyectos dei Banco ha sido salislacto
rio. Hasta ahora no han surgido mayores problemas con el cumpli
miento de las condiciones de los préstamos: sin embargo, la 
demanda de llneas de crédito para la agricultura y la industria se ha 
enlentecido durante la recesión y por causa de los baí<>s precios in
temacionales. [ ... ) EI parlamento uruguayo eximió a los préstamos 
de organizaciones intemacionales de la aprobaCl6n par1amentaria 
caso a caso, en 1986, y facilitó los requisitos para negociar tales 
préstamos, en 1~87. 
119. EI desarroflo institucional en Uruguay todavia requiere esfuer
zos sustanciales. La gestión alta y media, tanto en el sector público 
como en el privado tendrá que adaptarse a los desafios de la 
econo,nla. Los proyectos futuros no sólo apoyarán las necesidades 
de inlraestructura de la economia uruguaya en expansión, síno que 
también apuntalarán ai mejoramiento institucional y operacional de 
empresas claves. 
120. Operacjones de la IEC (Corporación Financiara Internacional). 
La IFC ha hecho inversiones en Uruguay por un total de US$ 45.9 
mínones ( ... ) en agroindustria, pesca y banca Con el fuerte énfasis 
de Uruguay en una economia libra de mercado y su fimitada 
intervención dei estado, IFC es el instrumento más aproplado para 
la intervención dei Grupo dei Banco [Mundial) en el desarrollo de las 
manufacturas. ( ... ) 
PMTE VI · Co!A80iw:16N cON n FMI 

121. Los párrafos 25-27. más arriba, describen las relaciones dei 
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inversión de 1988, recortados en 30% 
respecto ai ano anterior. EI proyecto 
TAL li financia "el fortalec1m1ento de 
mecanlsmos"bajo la êgidí:I de la oficina 
de planeamiento y presupuesto (OPP). 
que pasarán a superv1sar todo el sector 
público: "las unidades de planificación 
existentes en el transporte, tas obras 
públicas y el agua serán relorzadas: 
nuevas unidades están siendo estable
cidas en tas agencias de telecomunica
ciones, salud y educaciôn" 

Durante el conllicto de la enseiian
za, autoridades dei sector dleron a 
entender a los maestros, en conversa
ciones privadas. que algunas de las 
imposiciones más irritantes para el 
mag1sterio, (extensión horaria y cumpli
miento de un mínimo de 180 dfas efec
tivos de clase ai ano) "serií:ln imposlcio
nes dei exterior·. Si Así fuera, esas 
imposiciones sólo podrían provenir de 
la "unldad de planificación" implantada 
por el Banco Mundial. 

En cuanto ai sector financiero, tres 
son los temas "en estudio" bajo TAL li: 
el papel dei Banco República en el 
futuro, los mecanismos de seguridad 
para los depositantes y las maneras de 
cubrir los grandes riesgos dei sistema 
bancario con sus depósitos en monada 
extranjera. 

Para estos estudios se contratan 
consultores, que deberán producir sus 
informes antes dei 30 de julio de 1991. 
"Subsecuentemente. el gobierno revi-

FMI con Urvguay y su papel en el programa de mediano plazo de 
Uruguay EI Banco ha colaborado estrechamente con el Fondo y lo 
ha mantomdo lnlormado sobre las estrategias globales y progra
mas dei BIRD Esta colaborac1ón va a continuar 
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122 Estoy sausfecho de '\Ue los préstamos propuestos cumplen 
con tos Aniculos de Acuerdo dei Banco y recomiendo que los 
01rectores EJeGJl1vos aprueben el présiamo propuesto 

Washington, DC 

Barber B Conable 
Presidente 

por Moeen A Ouresh1 

16 de mayo de 1989 

EI iníorme dei senor Conable 1nc1uye 20 cuadros estadíslicos sobre 
el desompe/lo de la economia y de los bancos geslionados Repro
ducirnos dos do ellos. el número 9, que sumariza las cuentas de los 
bancos comerc,ales y dei con1unto dei sistema bancano privado 
que demostraria, a 1uIc10 del Banco Mundial, la ex1s1enc1a de pér
didas en el resto de la banca privada, y el número 18, que describe 
la reduccaón de personal necesaria para la restructura y repnva!iza
Clón de los bancos. a ju1c10 dei Banco Mundial 
EI primar anexo, de s1ete páginas, incluye las cuentas naclonales 
uruguayas que. por norma. deben acompailar la tramltación de 
cualqu1er préstamo 
EI segundo anexo, dé dos páginas, resume y detalla las condicio
nes pre\llas a la hberaaón de cada uno de los iramos dei préstamo. 
ya establec1das en el cuerpo dei informe. De acuerdo con este 
anexo, la operac,ón SAL li demoró t 5 meses en ser preparada, 
entre la primera mis16n dei Banco Mundial, en octubre de 1987y la 
finaltzac16n de las negociaciones, el 8 de mayo de 1989 Se 
pensaba efecbv1zar el préstamo el 30 de junto de 198~. lo que sólo 
lua parcialmente pos1ble, en la parte no relacionada con la banca 
gestionada. pues la cris1s en la Corporac1ón Nacional para el Des
arrollo y la demora dei senado en conceder la venia al tercer 
miembro de la mayorla olicíalista de la inslitución demoró el cum
phmíento de las condiciones refendas ai sector financiero. 
No obstante, no es deb1do a esa demora que lo negociado por la 
administrac16n Sanguineltl compromete ai futuro gobiemo, sino 
que esa condicionalidad ya estaba prevista de anternano La 
tercera condición para la liberación dei segundo tramo, en lo 
referida ai BPS, por e1emplo, establece que el Banco de Prev1sión 
Social deberá ·someter ai Banco Mundial un plan sabsfactorio para 
racionalizar más aún los beneflc10s a la vejez. pensiones e lncapa· 
cidades y equilibrar sus f1nanzas para 1992, lncluyendo la prepara
Clón de medidas adm1nis1ra11vas y proyectos de legislación con 
estos propôsnos· (que claramente deberá aprobar e instrumentar 
la administraC16n entrante) 
EI Anexo Ili incluyG una extensa declaración de intenciones de po-
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I11,cas de desarrollo dei gob1erno uruguayo, en la que se asumen 
como dec1siones propias las condiciones impuestas por el banco 
EI gobierno ya explicita aqui, por ejempio, que es su intencíón 
·,educir el número de empleados y sucursales• de la banca ges!io
nada, una posibilídad que se habían mantenido en reserva ante et 
parlamento y la opinión pública uruguaya 
EI Anexo IV, en un largo cuadro de 12 páginas, detalla todas las 
condiciones previas a la liberao16n de los recursos de cada tramo 
dei préstamo La mayoría de las condiciones se extienden, expllci
tamente. ai primar al\o dei nuevo gobiemo, incluyendo el cumpli
rmento, por su pnmer presupuesto de gastos, de los topes negocia- . 
dos con el Banco Mundial Por su importancía, lo transcríbimos 
ínt.egramenté en un cuadro adjunto. 
EI Anexo V traduce ai inglês la ley de creacíón de la Corporaciôn 
Nacional para el Desarrollo. 
EI Anexo VI detalla los "términos de referencia" para los nuevos 
directores de la banca gestionada. A pesar de que los bancos serán 
nominalmente de propíedad de la CND, los directores de cada 
banco no serán nombrados por ésta, sino por un Coordinador 
General (que la CND debe nombrar, con la aprobación dei Banco 
Mundial) que debe redbir aprobación explicita dei Banco Mundial 
antes de firmar contrato con los directores (CEO, en la jerga dei 
banco). Estos CEOs deben tener "Una carrera bancaria de no 
menos de 15 anos, preferentemente en inslituc1ones financiaras 
con sustanclal activided internacional·. Segun el Banco Mundial 
•I0s CE Os deberán formar su equipo gerencial y reubicar y reducir 
personal. Por lo tanto deben ser capaces de mostrar gran habilidad 
para manejar relaciones humanas y públicas, Junto con luerte 
capacidad de elevar las normas moreias y establecer los funda
mentos de una nueva cultura empresarial (a new corpora!e cultu
re)". 
EI Anexo VII evalúa los resuliados dei programa SAL 1. 
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sará con el Banco Mundial las conclu
siones y recomendaciones para prepa
ra, planes de acción, incluyendo un 
calendario para su ejecución". 

Este último compromiso no condi
ciona desembolsos (para esa fecha ya 
que deben de haberse desembolsado 
en su totalidad ambos préstamos). En 
cambio el estudio que sr genera condi
cionalidades as ai referido ai Banco 
República: "la separación de la conta
bifidad dei Banco República entre sus 

funciones bancarias y no bancarias as 
una de las condiciones para la llbera
ción de los fondos dei segundo tramo 
de SAL li". Y la asistencia para moder
nizar las operaciones dei BROU, ade
cuándolo a las nuevas regias que el 
Banco Central debe imponer a la ban
cacomercial, "será paralela a la evalua
ción dei papel futuro dei Banco Repúbli
ca en el sector•. 

mecanismos y regias que la banca 
comercial privada, su futuro en el sec
tor, teniendo en cuenta el marco de 
pensamiento que regula ai Banco 
Mundial sólo puede ser o una drástica 
reducción de sus actividades, par& 
dejar libra el espacio a la banca priva
da, o su total privatización. 

Tal vez sea é3te el gran "tema de 
naturaleza política" que podrla poner 
en riesgo el futuro de las relaciones de 
Uruguay con et Banco. 

Una vez que el Banco República 
funcione según los mismos principios, 

EI Anexo VIII detalla las nuevas regias dei Banco Central sobre 
depósitos.que el Banco Mundial reclamó como condiclón para el 
desembolso de los primeros 35 miUones de SAL li. 
EI Anexo IX, similar ai IV en su presentación, detalla los objetivos 
y concidooalidades particulares a que eslân sujetos los US$ 70 
millones dei Banoo Mundial que el préstamo SAL li destina a la 
restructuración de la banca geslionada 

TALII 

El préstamo de asistencia técnica denominado TAL 11, US$ 6.5 
millones de dólares, que aoompal\a ai SAL li y fue aprobado en 
conjunto con éste, se remile ai anterior en los elementos de 
desaipción de la polltica económica. 
EI senor Conable informa sobre el anterior préstamo de asistenda 
técnica. SI bien "el gobiemo rápidame.,te cumplió las condiciones 
de SAL 1, cuyos fondos han sido desembolsados en su totalidad, y 
desmostró conslderable receptividad ai oonsejo dei Banco·, el 
préstamo TAL I ha tenido un "ritmo lento de desembolsos• debido 
a "demoras administrativas en la compra de equipas· y a estudios 
realizados a costo menor que el previsto. 

La siguiente es la desaipción dei préstamo TAL 11, según el pArrafo 
6 dei memorándum de Barber Cooable, presidente dei BIAO. a los 
Direetores Ejecutivos: 
•EJ proyecto financiará los oostos de estudios designados a proveer 
el maroo de futuras reformas, y entrenamiento y equipos necesa
rios para su implementación: (i) para finanzas y administración de 
la seguridad social, apuntando a una más etectiva verilicación de 
contribudones y deteccíón de evasiones por parte dei BPS ( ... ): (íl) 
para reformas dei sector íinandero, apuntando a la rehabilitadón y 
reprivatización de tres banoos comerciales insolventes [ ... ); (iii) 
para supervisión más estricta dei Banoo Central. de modo de que 
pueda detectar y prevenir futl.Jros problemas en el sistema bancario 
[ ... ); (iv) para reformular el sistema contable dai Banco República, 
computadorizar sus operaciones e instalar sistemas modernos de 
información y entrenamiento; (v) para el desarrollo dei sistema 
bancaria uruguayo, un estudio completo dei papel dei BROU, 
meclldas más adecuadas para la rellabílitación futura de bancos en 
problemas[ .•. ); (vi) para computadorizar la administración de im
puestos { ... ) y (vii) para exten~rlasrecientes majoras en el sistema 
de programación a un espectro más amplio de agencias dei sector 
público[ ... ) 
El total dei proyecto es de algo más de nueve millones de dólares, 
incluyendo un millón que aporta el Banco República y un miltón y 
medio que aporta el gobiemo uruguayo. De ellos, 3.6 millones se 
deslipan a comprar equipos (básicamente computadores) y un 
millón y medio a entrenamientc. Lo llamativo en un proyecto 
denominado "de asistAncia técnica· es el elevadísimo monto de los 
•servicios de consultoria (más de dos millones de dóhres). EI 
párrafo 8 dei docum~n,o explir-..::i por qué: 
"Se propone que fondos dei proyecto suplementen los pagos de la 
CND a los consultores que la CND empfeará para servir tempora-
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riamente como directores de los bancos y sus principales subordi
nados. Uruguay tlene experiencia limitada en esta área. Fuertes 
Incentivos son necesarios para atraer rápidamente a este personal 
y motivar una rápida restructura de los banoos. Las rigideces dei 
control presupuestal dei gobiemo y sus bajos niveles de salarios 
impiden el reclutamiento de lndividuos capaces. Por lo tanto el 
préstamo propuesto lncluye US$2.000 por mes para cada uno de 
los directores de los bancos y el coordinador de CND y US$ 1 000 
por mes para su cuatro altos gerentes durante 24 meses, junto oon 
el abogado de la CNO y ai gerente de recaudación de las carteras·. 
EI Banco constata que "ya se ha llegado a acuerdo sobre las cali
ficaciones de los nuevos ejecutivoc; A c;"r <>rnrl .. ~n~ f'l!!'I? fTl!!'"':"!!lf 
la restructurade lo!. tres bancos y és tos deben ser empleados antes 
dei desembolso de la parte financiara dei préstamo SAL li". Por lo 
tanto, las oondiciones para efectivizar TAL li se limitan a "la 
ejeeución dei acuerdo subsidiario de préstamo con la Corporación 
Macional para el Desarrollo·. 
En el mismo párrafo se informa que "el gobiemo ha designado a la 
CND para supervisar el programa de rehabilitación dei sector 
financiero, y este último ha sido aprobado por la comlsión legislativa 
pertinente EI Banoo Central ha proyectado, en consulta con et 
Banco Mundial, nuevas regias de prudencia, cuya efectividad es 
condición para hacer eíectivo el SAL." 

EI plirrafo 10 anota los "riesgos· que entrana el préstamo TAL 11· 
"Mientras que la exitosa culminación de SAUTAL I por parte dei 
gobiemo indica su compromiso con reformas estructurales soste
nidas, las incertidumbres pollticas que rodean un ano eloctoral y el 
nuevo fiderazgo sµbsecuente pueden presentar riesgos sobre la 
extensión y continuidad de las medidas que el proyectado TAL li 
apoyarA. Esto ha sido tomado en cuenta en el diseno dei proyecto. 
Los riesgos de la restructuración de los banoos insolventes son 
considerables. Estos son, sin embargo, superados por la firme 
decisión dei gobiernos de implementar estas medidas y los altos 
costos de las soluciones alternativas. La presencia de e)(pertos téc
nicamente capacitados también deberla ayudar". 

EI Anexo I se extiende sobre el tema: ·Hay un riesgo de demoras 
en el nombramiento de los consultores [por parte de la CND) que 
comprometeria la implementación a tiempo. Sin embargo, ya que 
la terminación de algunos estudios es requerida oomo condición 
para el desembolso dei segundo tramo de SAL li, esperamos que 
las demoras sean minimizadas. Hay también un riesgo de que 
algunas de las recomendaciones de los estudios no sean ímpio· 
mentadas tan completamente, tan a tiempo y tan en forma como se 
desea, dada la naturaleza polltica de alguncs temas. Sin embargo, 
la implementación de las recomendaciones de polltica y los progra
mas de acción especlficos serán monitoreados de cerca como 
parte de las contínuas discusiones entre el Banco y el gobierno en 
el contexto dei Programa de Ajuste Estructural. Esto y el desem
peno satisfactorio dei gobiemo en la obtención de apoyo parlamen
tario para medidas económicas sensitivas proveen terreno favora
ble para suponer el éxíto". 
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Un programa para 
el cambio 
Uno de los candidatos con más posibilídades de llegar a la 
presldencla de la República, el ex gobernador Leonel Brizola 
afirma que un Brasil desarrollado sólo se alcanzará a través 
dei "desarrollo de los brasileiios" mediante la educación 

Procopio Mineiro 

e on la experiencia de haber 
gobernado dos Estados bra
silerios -Rio Grande do Sul 

y Rio de Janeiro- y de ser un diri
gente político de reconocida actua
ción en su pais en las últimas cuatro 
décadas, Leonel Brizola disputa las 
elecciones presidenciales dei 15 de 
noviembre desde una posición bas-

tante confortable: aún sus más se
veros adversarias dan por cierto 
que llegará a la segunda vuelta, en
frentando a un adversaria de dere
cha, casi seguramente Fernando 
Collor de Mello. 

Eso significa que en las primeras 
elecciones presidenciales que se 
realizan en Brasil desde 1961, los 
más de 80 millones de electores 
tendrán la oportunidad históric3 de 
optar por continuar con gobiernos 
conservadores o comenzar a trillar 

el camino de la 

Brlzola: educar ai pueblo para superar el aubdesarrollo 

transformación, a
través de la elección 
de Brizola. Los pri
meros sintomas de 
que puede darse 
esa división entre 
dos alternativas 
claras y que las po
sibilidades de vic
toria de un candi
dato progresista en 
las elecciones dei 15 
de noviembre son 
reales fueron de
tectados en la bolsa 
de valores de Rio y 
de San Pablo en la 
última semana de 
setiembre. La caída 
en las operaciones 
sólo era atribuible, 
de acuerdo a los 
especialistas, a la 
onda de rumores de 
una subida sustan
cial de Brizola en las 
encuestas de inten
ción de voto de 
esos dias. Las en-
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cuestas se han convertido en una 
especie de "fiebre" que toma 
cuenta dei país cada semana, de
terminando comportamientos de 
especuladores y, naturalmente, de 
electores. Han sido cuestionadas 
por casi todos los candidatos a ex
cepción de Collor de Mello, que por 
estar en un confortable primer lu
gar hace de ellas su principal carta 
en la r.amparia. 

Progresistas vs conservadores- La 
confrontación de la opción progre
sista contra el provecto conserva
dor, en la segunda y decisiva ins
tancia dei proceso electoral, en di 
ciembre, expresará según Brizola, 
"un conflicto instalado en el seno 
de la sociedad brasileria": el recla
mo de casi toda la nación por sus 
urgencias sociales, contra los privi
legios de una reducida casta de be
neficiarias dei perverso sistema 
económico de Brasil. 

Leonel Brizola sostiene con in 
sistencia que no puede haber un 
desarrollo equilibrado sin justicia 
social. Y durante la campana. el 
PDT (Partido Democrático Traba
lhista), su partido, través de reunio
nes sectorizadas con especialistas 
en cada tema y con la sociedad civil 
en general está recogiendo ideas, 
reivindicaciones y propuestas para 
elaborar un programa socialista 
democrático que deberá ser el eje 
de un modelo de desarrollo capaz 
de incorporar ai 90% de la pobla
ción brasileria, que vive hoy en la 
pobreza o la miseria. 

Esa iniciativa ha sido llamada 
"Foro de debates" y es coordinada 
por el antropólogo Darcy Ribeiro. 
Ese intelectual de conocida actua
ción en América Latina promovió 
reuniones en todo el pais y, toman
do como punto de partida la pro
puesta programática d<JI PDT defi
nida en Lisboa en 197~ " ; sndo to
davia la mayoría de sus dirigentes 
estaba en el exilio, está actualizando 
su contenido para que pueda satis
facer las de: ~ndas dei Brasil de los 
anos 90. 

AI desarrollo perverso que ca
racterizó el modelo de crecimiento 
brasilerio, Brizola y el PDT oponen 
reformas amplias, en busca de un 
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EI candidato dei PDT defiende reformas, , cuestionan el sistema económico 

proyecto social que sea capaz de 
hacer compatibles el progreso ma
terial y el crecimiento económico 
con una justa distribución de las ri
quezas creadas por el conjunto de 
la sociedad. O sea, un provecto ca
paz de ampliar la vigencia dei dere
cho de ciudadanfa a la masa de tra
baJadores y a los sectores margi
nales de la sociedad. 

Esos obJetivos básicos encuen
tran muchos obstáculos. Entre 
ellos, la mentalidad reaccionaria de 
grupos empresariales que tienen 
gran poder de decisión en la eco
nomia b ai,ilena y el debilitamiento 
de la sociedad civil como conse
cuencia de la crisis económica cuyo 
indicador más claro es una lnflación 
de 35% ai mes, cuyo origen está en 
la sangria permanente de recursos 
que provoca el pago de los servicios 
de la deuda externa. 

Entre los males a ser superados 
para reorienta~ los objetivos nacio-
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nales dei pafs, el diagnóstico dei 
trabalhismo democrático de Brizola 
incluye el funcionamiento deficiente 
de la administración dei Estado, el 
hambre en las capas más pobres, 
los bajos salarios y la pésima orga
nización de la producción rural. Sín 
hablar de factores sicológicos, co
mo la desesperanza que está con
virtiendo ai Brasil -un país que 
abrió sus fronteras a los inmigran
tes- en una nación que exporta sus 
jóvenes y sus técnicos. 

En la base de la propuesta dei ex 
gobernador Brizola hay una cons
tatación simple: todo cambio para 
ser viable tiene que comenzar por la 
transformación dei ser humano. 
Por eso las transformaciones en 
Brasil exigen PI empleo de un arma 
definitiva: la educac,ón. Sólo la 
educación permitirá capacitar a los 
brasilenos para construir una socie
dad diferente. "Un Brasil desarro
llado exige el desarrollo de los bra-

BRASIL 

silenos. Y eso se obtiene a través de 
la educación", dice insistentemente 
Brizola. 

Una nu"va era- Brizola ya luchaba 
por las reformas socialPs y econó
micas en los anos 50 y sabe que fue 
ese uno de los principales motivos 
dei golpe de estado de 1964: impe
dir que el gobierno constitucional 
de João Goulart continuase usando 
los mecanismos legales para favo
recer el fortalecim,ento de los sec
tores populares y dei sentimiento 
nacionalista. 

Por eso el candidato a la presi
denc,a dei PDT, que tiene actual
mente 67 anos, afirma que "hoy 
más que nunca Brasil vive en una 
encrucijada". La opción correcta, 
que abrirá una nueva era, perml
tiendo el surgimiento de un país 
'1ueno de su destino y en condicio
nes de alcanzar objetivos más ge
nerosos para su pueblo en su opi
nión impone la reformulación dei 
Brasil. lCómo? A través de una se
rie de reformas profundas y de la 
adopción de políticas que eliminen 
los cuellos de botella dei progreso 
socio-económ,co. "Necesitamos 
cuestionar y modificar ese modelo 
económico, asf como debemos cri
ticar la ineptitud de su clase diri
gente", afirma. Y senala como 
ejemplo de la insensibilidad de la 
élite brasilena, lo que ocurrió con la 
deuda externa, que para Brizola es 
"el e1e dei estrangulamiento eco
nómico de Brasil y dei resto dei 
Tercer Mundo". 

"Brasil ya no soporta más la 
sangría a que fue sometido por los 
acreedores internacionales. Es ne
cesario cuestionar el volumen y la 
forma de ese endeudamiento, que 
se produjo gracias a la irresponsa
bilidad de ambas partes: dei go
bierno de Brasil y de los banqueros 
internac,onales. Es necesario reali
zar un examen profundo de las 
cuentas para saber cuánto debemos 
realmente, después de haber paga
do tanto. Una vez aclarado ese 
punto, va a ser necesario establecer 
nuevas condiciones de pago dei ca
pital adeudado. Debemos lograr 
que se nos permita pagar la deuda, 
en forma suave, en varias décadas, 
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tal vez en 30 o 40 anos", propone 
Brizola. Y agrega: ' 'Ya pagamos 
mucho més eia lo que deblamos y 
hasta cargamos sobre nuestras es
paldas las consecuencias de la pro
pia inflación norteamericana". 

Para el dirigente trabalhista, la 
deuda externa va a ser el punto 
principal de conflicto inmediato dei 
futuro presidente dei Brasil con los 
sectores financieros internaclonales, 
acostumbrados a edificar su propia 
prosperidad a través de la expolia
ción dei Tercer Mundo. 

E n razón de ese enfrentamlento 
que estima lnevitable, Brizola ha 
buscado aproximarse a dirigentes 
menos inflexibles dei mundo de
sarrollado, a través dei ingreso de 
su partido en la Internacional So
cialista. de la cual es actualmente 
uno de los vicepresidentes. Pero 
para Brizola, librar con êxito la ba
talla de la deuda exigirá más que 
apoyo externo: requerirá la partici
pación de todas las fuerzas real
mente nacionales. en la búsqueda 
de una fórmula q11e permita ai país 
superar el más contundente desafio 
de la primara hora de gobierno. 

El fin de una época - Tal vez más 
que cualquier otro candidato a la 
presidencia, Brizola tiene claro que 
el resultado de la 
batalla que habrá 
de darse en los 
anos 90 entre el Sur 
empobrecido, de un 
lado, v el Norte de
sarrollado, dei otro, 
dependerá en gran 
medida de la actitud 
de Brasil, que tiene 
la mayor deuda dei 
Tercer Mundo. Una 
negociación condu
cida por Brasil con 
pulso firme, pero 
con la flexibilidad 
suficiente como para 
evitar rupturas que 
tendrían u n costo 
muy alto, podría fa
cilitar la salida para 
todo el resto de los 
países endeudados. 

fin de una época, igual que el ano 
de 1889, hace un siglo, cuando se 
puso fin a la monarquia. En aquel 
momento habla también en Brasil 
un modelo económico agonizante, 
basado en la esclavitud. Y los baro
nes, condes y propietarios de tierras 
no entendian por quê debian pagar 
un satario ai trabajador. Argumen
taban que la abollción de la escla
vitud estaba en contra de la volun
tad de Dios y dei derecho natural. 
Hoy ocurre algo parecido cuando 
tos grandes capitalistas, que con
trolan este país y se valen de las 
perversidades dei modelo económi
co para mantener sus privilegios. 
Ellos piensan que pueden continuar 
pagando satarios irrisorios ai pue
blo brasilelio". 

Brizola está convencido que un 
bloqueo a las transtormaciones so
ciales se convertirá en una condena 
ai pueblo brasilelio a vivir en una 
situación de pobreza peor que la 
actual. Para él, el símbolo de la 
nueva era va a ser ta revolución de 
la educación; la extensión a las ela
ses populares -la gran mayoría dei 
pueblo- dei derecho a la cultura. 
"Un derecho dei que hoy la mayo· 
ria fue excluída en la práctica, como 
consecuencia dei tracaso dei siste
ma brasifelio de educación." 

BRA.Sll 

EI modelo que Brizo!a intentará 
implantar en todo Brasil es el que 
tue utilizado, durante su adminis
tración, en el Estado de Rio de Ja
neiro: los llamados CIEPs (Centros 
Integrados de Educación Pública), 
una escuela de turno único en la 
que el alumno permanece desde la 
mariana hasta el atardecer. En esos 
centros educativos se dieta el ciclo 
lectivo y se imparten clases de apo
yo a los atumnos. Los estudiantes 
almuerzan en la escuela, tienen un 
horario de juegos y reciben aten
ción médica y odontológica. Brizola 
senala que los CIEPs constituyen 
una ínstitución "que cuestiona des
de adentro esa realidad social in
justa e inhumana. Esas nuevas es
cuelas le proporcionarán a nuestra 
infancia alimentación completa, 
estudio, y un apoyo docente extra
curricular, cosa que los pobres ja
más tuvieron". 

EI candidato dei PDT afirma que 
la despreocupación de los sucesivos 
gobiernos con la educación popular 
es uno de los factores dei atraso de 
Brasil. "Más dei 50% de la pobta
ción infantil, después de repetir el 
grado durante anos, abandona la 
escueta sin haber aprendido más 
que a garabatear el propio nombre. 
En otras palabras, se forman ninos 

"EI pueblo sabe 
que estamos en el Los Centros Integrados de Educaclón Põblica: una escuela para las dases carentes 
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analfabetos y resentidos. l POr quê? 
Porque esos niõos tienen una salud 
deficiente y una alimentación ina
decuada. Permanecen durante pe
cas horas en una escuela mal equi
pada que funciona de forma preca
ria e ineficiente" . 

Los CIEPs representan también 
una renovación de la propuesta pe
dagógica, una vez que se plantea 
una revisión a fondo dei contenido 
de todos los libros escolares, desde 
los utilizados en la alfabetización 
a los de historia y geografia. La idea 
es dar relevancia ai hecho que la 
población de Brasil es mayoritaria
mente negra y mestiza y enseõar la 
historia sin ocultar la participación 
de las grandes masas en la gesta
ción de la nacionalidad brasileõa. 

En cuanto a las criticas que reci
bieron los CIEPs cuando fueron 
implantados en Río de Janeiro, 
centradas en el hecho de que eran 
"muy caros", Brizola responde: " Yo 
creo que los niõos merecen todavía 
más. Ellos representan lo más va
lioso que tiene nuestro país. Son 
nuestro futuro como nación libre y 
democrática. Todos los niõos de 
Brasil deberían pasar por escuelas 
como esas. Para que ello sea posi
ble bastada con que no se desvia
sen tantos recursos públicos para 
fines inútiles o inconfesables. Si 
dejáramos de pagâr los intereses de 
la deuda, sólo durante dos arios, 
todos los nirios brasilenos podrlan 
estudiar en un CIEP". 
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Brizola, un huérfano de una fa 
milia muy pobre, dei interior dei 
Estado de Rfo Grande dei Sur, que 
tuvo que enfrentar grandes dificul
tades para lograr concluir sus estu
dios, apuesta que "de los CIEPS 
van a salir los hombres y mujeres 
que realizarán para &I pueblo bra
sileno y por Brasil, todo lo que no
sotros no pudimos o no tuvimos el 
coraje de hacer" . 

Reciclar el desarrollo- EI de
sarrollo económico es otra preocu -
pación central dei candidato dei 
PDT, que hace mucho tiempo estu
dia proyectos de recuperación para 
el país. "Sólo conffo en modelos de 
desarrollo económico que vayan 
acompariados de justicia social", 
afirma. Sus proyectos de reformas 
en el campo de la producción par
ten dei estímulo a la iniciativa pri
vada, pero "en un contexto de su
bordinación a los intereses supe
riores de la nación". 

"Seguimos los lineamientos dei 
socialismo democrático", dice el 
candidato, ai serialar que la presen
cia dei Estado en la economía se 
justifica en aquellas áreas donde es 
estrictamente necesario, como 
ocurre incluso en los países más 
desarrollados. Es por eso que Bri
zola considera que la ola de privati
zaciones actual puede producir una 
desorganización dei conjunto de la 
economfa y acarrear perjuicios a la 
soberania nacional, en la medida 

BRASIL 

que el capital trasnacional puede 
apropiarse de empresas claves, 
construidas por el pueblo brasiler'lo. 
En su opinión, debe tomarse en 
consideración el papel de apoyo ai 
desarrollo global dei país cumplido 
por las empresas estatales como la 
Petrobras (petrolera), o la Electro
bras (empresa que controla el su
ministro de electricidad), las plantas 
siderúrgicas estatales, de tefecomu
nicaciones y muchas otras "cuya 
historia está ligada ai desarrollo 
económico de Brasil" . 

Otro punto de importancia vital 
para reciclar la economia es, en su 
opinión, la reforma agraria. Brizola 
cree que Brasil necesita crear, en el 
curso de los próximos anos, 25 
millones de pequenas y medianas 
propiedades rurales para aumentar 
la producción, alimentar y dar em
pleo a millones de brasilerios que 
hoy sufren los efectos de la desocu
pación y la subocupación en el 
campo y en la periferia de ias gran
des ciudades. 

"Nos gusta tanto la propiedad 
privada, que queremos democrati
zaria. Queremos que en este pais 
todos puedan tener su pedazo de 
tierra", afirma siempre el ex gober
nador de Río de Janeiro, cuando lo 
acusan de querer acabar con la 
propiedad privada en el campo. "E
so forma parte de los derechos hu
manos de este pueblo que heredó 
el inmenso territorio de Brasil", 
asegura. 

"Vamos a trabajar para que haya , 
muchos proyectos de colonización 
rural realizando algo que ya hici
mos una vez: unir los esfuerzos dei 
poder público y la iniciativa privada 
para colonizar muchas regionas dei 
pais. Estoy seguro que con la expe
riencia que ya tenemos en este ter
reno, ai final de mi gobierno vamos 
a estar otreciendo, a través de 
anuncios en los diarios, pequenas y 
medianas propiedades para los que 
quieran trabajar en el campo. Para 
hacer esa reforma basta simple
mente con observar lo que tiene el 
gobierno, lo que ciertos grupos 
acapararon y lo que fue adjudicado 
a empresas extranjeras, millones de 
hectáreas, a través de procedl
mlentos poco claros". • 
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Preparando las urnas 
Las elecclones de 1990 son vltales para Mlcaragua, que desde hace más de diez 

afios vive en guerra y aspira a construir una paz estable 

Marfs Elena Abreu 

L a gran afluencia de ciudada
nos el 19 de octubre a las 
mesas que inscriben a los 

electores, mostró el enorme interés 
d~I pueblo nicaragüense en las 
elecciones presidenciales y legislati
vas dei 25 de febrero de 1990. De 
los casi dos millones de ciudadanos 
mayores de 16 anos en condiciones 
de participar dei proceso electoral, 
30% se inscribió ese domingo, du
rante la prímera jornada de empa
dronamiento electoral. "Se trata de 
un número significativo", reconoció 
et diplomático brasileõo João Rae
na Soares, secretario general de la 
Organización de Estados America
nos (OEA), que se encontraba de 
visita a Nicaragua en esa ocasión. 

La OEA y la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) fueron 
llamadas por el gobierno, el Con
sejo Supremo Electoral (CSE) y la 
oposición nicaragüenses para ob
servar el proceso que conducirá a 
las elecciones. La ONU envió una 
numerosa delegación para acom
panar el registro de votantes en las 
más de cuatro mil mesas de inscrip
ción, las mismas que en febrero 
funcionarán como receptoras de 
sufragios. 

EI secretario general de esa or
ganización, Javier Pérez de Cuellar, 
respondiendo a un pedido dei go
bierno sandinista, creó una misión 
de la ONU para la Verificación de 
las Elecciones en Nícaragua (ONU
VE:-.J), cuya primara evaluación de 
la situación, después de visitar el 
pais, resultó ser "muy positiva". La 
gran preocupación dei gobierno ni
caragüense es lograr una alta parti
cipación en el proceso electoral y no 
dar lugar a dudas en cuanto a su 
transparencia. Para ello, además de 
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Ortega (e) y Ramrrez (lzq.): proclamados 
candidatos dei Frente Sandinista 

convocar a la OEA y a las Naciones 
Unidas, se extendió esa invitación ai 
"Consejo de presidentes y ex presi
dentes elegidos libremente" cuyos 
16 integrantes -entre mandatarias 
actualmente en el poder o ya retira
dos- se constituyeron en observa
dores dei proceso electoral en mar
cha. De ellos, el ex presidente nor
teamericano Jimmy Carter ya estu
vo en Nicaragua y ai cabo de su vi
sita afirmó que "una elección lim
pia, certificada por delegados de la 
ONU, de la OEA y observadores in
dependientes, podría asegurar un 
acercamiento con Estados Unidos". 

"He palpado un consenso de to
dos los partidos políticos, dei go
bierno y de la oposición, en el sen
tido que hay un mecanismo político 
que está siendo aplicado y que 
puede perfeccionarse, para asegu
rar comicios normales y lim'pios el 
próximo ano", afirmó por su parte 
Baena Soares. 

AI mismo tiempo que supervisa 

la preparación de las elecciones en 
Nicaragua, el secrétario general de 
las Naciones Unidas decidió enviar 
un equipo de observadores a Cen
troamérica para verificar el cum
pllmiento de los compromisos de 
seguridad contenidos en el Acuerdo 
de Paz subscrito por los cinco pre
sidentes de la regíón en agosto de 
1987, en la localidad guatemalteca 
de Esquipulas. Los acuerdos esta
blecen el fin de la ayuda a los gru-
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de Apoyo y Verifi
cación de los 
Acuerdos de Tula 
(CIAV), Integrada 
por la ONU y la 
OEA, están gestio
nando apoyo inter
nacional. Los con
trarrevolucionarlos 
asentados en Hon
duras estén arma
dos y por aso no 
pueden ser incluí
dos en el status de 
refugiados. La CIAV 
busca también evi
tar que de forma 
encubierta Estados 
Unidos contlnúe fi. 
nanciando a la 

pos Insurgentes que operan en el 
área y la no utilización de los terri
torios para atacar o desestabilizar a 
otros palses. La ONU va a verificar 
aslmismo el cumplimiento dei 
Acuerdo de Tula, firmado en agosto 
de este alio en el puerto hondurerio 
dei mismo nombre, por los presi
dent es de Costa Rica, EI Salvador, 
Guatemala y Nicaragua que esta
blecieron un plan para la desmovili
zación y la repatriación de los 
"contras" establecidos en Hondu
ras. Esa operación debe estar con
cluida antes dei 7 de diciembre. 

No obstante ese compromiso 
asumido por los jefes de Estado, a 
fines de setiembre, 'ante decanas de 
corresponsales extranjeros reuni
dos en Nueva York, el comandante 
Enrique Bermúdez, jefe militar de 
los "contras", afirmó que "es impo
sible" que el plan de desmoviliza
ción, repatriación y reubicación vo
luntaria de los anUsandinistas se 
cumpla en el plazo previsto. Infor
mes oficiales dei gobíerno de Ni
caragua serialan que en Honduras 
están asentados unos siete mil anti
sandinistas armados y aproxima
damente 20 mil familiares. 

Los parientes de los "contras" 
podrán ser incluídos en programas 
de repatriación como el que impul
sa el Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para Refugiados (ACNUR). 

"contra", cuyas actividades costa
ron la vida a más de 50 mil nicara
güenses en los últimos ocho anos. 
De mantenerse subrepticiamente el 
envio de recursos y armas a los an
tisandinistas, todo el proceso elec
toral en curso en Nicaragua puede 
verse comprometido. 

Una elecclón decisiva- Toda esa 
actividad diplomática muestra la 
importancia que se le concede ai 
proceso electoral nicaragüense en 
el âmbito internacional. De hecho, 
los comícios dei próximo ano son 
vitales para Nicaragua. 

Las elecciones de noviembre de 
1984, cuando el Frente Sandinista 
obtuvo 67% de los votos enfrentan
do varios partidos de oposición, de 

N!CARAGVA 

izquierda y de derecha, fueron des
conocidas por el gobierno de Esta
dos Unidos. La Casa Bianca, que en 
ese momento apostaba todas sus 
cartas a la vlctoria militar de los 
"contras'', calificó las elecciones de 
11una farsa", a pesar dei pluralismo 
partidario y el clima de normalidad 
en que se realizaron. Y orquestó 
une camparia internacional -pera la 
cual utilizó todo ai poder de las 
agencies internacionales de noti
cies- para acusar ai presidente Da
niel Ortega, vlotorioso en los comí
cios, de "dlctador", imponiendo a 
Nicaragua un bloqueo económico 
que se mantiene hasta hoy. 

En Nicaragua se tiene plena con
ciencia de que esa experiencia no 
debe repetirse. De ahf que estén 
siendo tomados los máximos cui
dados para que los observadores 
internecionales sean numerosos, de 
un amplio espectro de palses y, de 
preferencia, representantes de enti
dades internacionales. Sin embargo 
nadie se hace ilusiones en cuanto 
a la posibilidad de que haya un jue
go limpio también de parte de la 
Casa Bianca. 

"Mi contrincante en esta elecoión 
se llama George Bush", afirmó Da
niel Ortega cuando fue proclamada 
la fórmula presidencial dei Frente 
Sandinista, que repita los nombres 
de 1984: el propio presidente y el 
vice Sergio Ramírez. EI presidente 
nicaragüense, ai que las encuestas 
de fines de setiembre le atribuyen 
40% de las intenciones de voto, 

Pero para la desmovilízación de 
los "contras", el gobierno de Nica
ragua y la Comisión Internacional La alta plana "contra": Cuadra, Matamoros, Calero, Enrique BermOdez y S6nchez 
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senaló que espera una recomposi
ción gradual de las relaciones entre 
su pais y Estados Unidos, tras las 
próximas elecciones. "Necesaria
mente llegará el momento de un 
entendimiento entre Estados Uni
dos y Nicaragua. Nuestras relacio
nes están entrando en una nueva 
íase", dijo Ortega. Y tras calificar a 
Bush de ser el verdadero líder de la 
oposición nicaragüense lo invitó a 
participar con él en un debate "aqui 
en Managua, en Washington o via 
satélite". 

Para Ortega "estas elecciones 
serán dirimidas entre Estados Uni
dos y Nicaragua". Eso está tan claro 
-dijo- "que el presidente Bush ha 
estado haciendo gestiones a través 
de su secretario de Estado, James 
Baker ante el Congreso norteameri
cano, para que se aprueben fondos 
de los que ellos llaman 'para la de
mocracia' para la campana electoral 
de la Unión Nacioni;it Opositora 
(UNO)". Su alusión tue a informa
ciones procedentes de Washington, 
según las cuales Bush gestiona dei 
Congreso norteamericano una ayu
da de nueve millones de ciólares 
para la UNO. 

Las disputas en la oposición- La 
l,Jnión Nacional Opositora (UNO) es 
una ecléctica alianza de 13 partidos 
políticos que incluye desde el Parti-

La ONU supervisanl el acto electoral 
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NICARAGUA 

, 
La coaliclón opositora "U NOw postuló a Violeta Chamom> (e) y V irgilio Godoy (izq.) 

do Comunista (PC) a la Alianza Po
pular Conservadora (APC) de Mi
riam Arguello y el Partido Nacional 
Conservador de Silvano Matamor
ros, ambos claramente de derecha. 
Esa composición tan heterogénea 
creó serios problemas en la com
posición de las listas y en la propia 
elección de la fórmula presidencial. 
Y acabó por expulsar de la coalición 
ai Partido Popular Social Cristiano 
(PPSC), cuyo presidente Mauricio 
Dlaz justificó su salida de la UNO 
alegando que pretendia "recompo
ner el espacio socialcristiano", pre
sentando listas comunes con el 
Partido Social Cristiano (PSC), 
dei cual se había escindido en 
1976. 

En filas oficia11stas se piensa que 
las discrepancias son poco ideológi
cas y, más bien, oportunistas y en el 
fondo todos se pelean por el re
parto de los generosos recursos 
que les envian desde Estados Uni
dos. La candidata a la presidencia 
de la UNO es Violeta Chamorro, 
propietaria dei diario opositor "La 
Prensa" y viuda de Pedro Joaquín 
Chamorro, cuyo asesinato en 1978 
ai mando de Somoza fue el catali
zador de la caída dei dictador el ano 
siguiente, acelerando la victoria dei 
Frente Sandinista. Ella fue la pos
tulante que obtuvo más votos en la 
elección interna promovitla por ta 
coalición opositora. EI companero 
de fórmula de la senora Chamorro 
es Virgílio Godoy, llder dei Partido 
Liberal lndependiente (PLI). 

Violeta Chamorro era la candi-

data preferida por Estados Unidos, 
que espera poder reeditar en Nica
ragua el fenómeno de Corazón 
Aquino en Filipinas. Charnorro in
tegró la primera junta de gobierno 
después de la victoria sandinista 
y renunció en 1981, pero en verdad 
carece de experiencia política. Su 
"fuerte" es el apellido -la familia 
Chamorro es una de las más im
portantes de Nicaragua- y la bene
ficia el hecho de ser ta viuda de uno 
de los mártires de la lucha antiaic
tatorial. Virgilio Godoy fue el candi
dato a la presidencia dei Pll en las 
elecciones de 1984, cuando su par
tido estuvo a punto de adherir a los 
que proponian el boicot. 

EI Frente Sandinista también 
enfrentará a candidatos de extrema 
izquierda, entre ellos Moisés Has
sán, dei Movimiento de Unidad Re
volucionaria (MUR), un ex dirigente 
sandinista hasta 1988, que fue 
miembro de la primera junta de 
gobierno y alcaide de Managua. 
Hassan critica ai Frente Sandinista 
en el plano moral, alegando que 
"alentó el servilismo, el oportunis
mo, la corrupción y la anarqufa en 
la producción." 

Para algunos sandinistas la 
existencia de partidos de izquierda 
es importante, puas tormulan criti
cas coherentes que ayudan a man
tener el curso original de la revolu
ción. Sin embargo pocos estiman 
que esos partidos, de muy escasa 
base electoral, puedan cumplir otro 
papel que no sea el de actuar como 
conciencia critica dei proceso. • 
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Punto de partida 
EI acuerdo ai que llegaron el goblerno salvadorerio y el FMLN puede conciucir 

ai f in de la guerra en 1990, pero será necesario superar muchas de 
las actuales d ivergencias entre ambos para que el proceso sea irreverslble 

E ntre el 15 y el 17 de setiem
bre una delegación dei go
bierno de EI Salvador y re-

presentantes dei Frente Farabundo 
Martí para la Liberación Nacional 
{FMLN) se reunieron en México y 
llegaron a un acuerdo calificado de 
"histórico" en la prensa internacio
nal, por el cual se establecen "ne
gociaciones permanentes" y reu
nionas mensuales destinadas a po
ner fin a la guerra civil que ya dura 
una década. EI Ministro de Justicia 
de EI Salvador Oscar Santamaría, 
que encabezó la delegación guber
namental, afirmó que "el acuerdo 
de México fue un punto de partida" 
que permitirá alcanzar el gran obje
tivo de la paz. 

Por su parte, el comandante 
Schafik Jorge Handal, dei FMLN, 
afirmó que el ano 1990 "marcará el 
fin de la guerra más larga y que 
más vidas costó en nuestro conti
nente". Handal declaró también que 
el FMLN "aspira a que EI Salvador 
viva una Navidad y un Fin de Alio 
en paz". 

EI presidente Alfredo Cristiani 
elogió el resultado de las conversa
ciones y dijo que su gobierno man
tiene una "actitud flexible", pero 
subordinada ai texto de la Constitu
ción. "la paz es el objetivo priorita
rio de nuestro gobierno y hemos 
dado muestras de nuestro empeno 
para alcanzar esa meta", afirmó 
Cristiani. 

EI acuerdo alcanzado fija normas 
para las futuras conversaciones. Las 
próximas reuniones contarán con la 
presencia de observadores interna
cionales y se desarrollarán dentro y 
fuera de EI Salvador. La primera 
será en Costa Rica. 

Las reivindicaciones dei FMLN 
están contenidas en un documento, 
divulgado simultáneamente en Mé-
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xico y EI Salvador, que se denomi
na "Propuesta para lograr la demo
cratizacíón, el cese de hostilidades y 
la paz justa y duradera en EI Salva
dor". En él, la guerrllla propone ai 
gobierno la concertación de una 
tregua para el 15 de noviembre, 
como primer paso hacia el fln defi
nitivo de la guerra, a fines de enero 
próximo. EI FMLN propuso tam
bién que el gobierno de Estados 
Unidos transforme la asistencia mi
litar que brinda a las Fuerzas Ar
madas salvadorerias en un fondo de 
ayuda para la recuperación econó
mica y social dei pais y reclamó el 
adelanto de las elecciones legislati
vas y municipales de 1991, "para 
realizar en el plazo más corto posi
ble las reformas co,stitucionales 

que surjan de la negociación inicia
da en México''. 

En el plano militar, los rebeldes 
piden la autodepuracíón de las 
fuerzas armadas y proponen el es
tablecimiento de garantías plenas 
de asentamiento a sus unidades 
durante el período de transición ha
cia la paz definitiva, sin que eso im
plique en repartición territorial. 

EI encuentro entre ambas dele
gaciones ocurrió cuando la guerra 
habfa alcanzado su pico más alto 
y fue favorecido por gestiones dei 
Partido Demócrata Cristiano (PDC), 
de Conciliación Nacional (PCN) y la 
coalición de izquierda Convergencia 
Democrática (CD), que ayudaron a 
desbloquear las posiciones de am
bas partes. 

Los comandantes dei FMLN, Jorge Shafik (izq.) V Roberto 
Roca (centro) conversan con lideres partídarios en México 

EI FMLN suspendió 
sus operativos con
tra la infraestruc
tura económica y 
ordenó a sus uni
dades un cese de 
hostilidades unila
teral. Sin embargo, 
los rebeldes condi
cionan el cese de las 
hostilidades a la de
signación por con
senso, entre el go
bierno y los parti
dos de oposición, 
de una nueva Corte 
Suprema de Justi 
cia y un nuevo Fis
cal General de la 
República. Exigen, 
también, un aruer
do para la continua
ción de las investi
gaciones judiciales 
que lleve ai proce
samiento de los im
plicados en la muer
te dei arzobispo Os-
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car Arnulfo Romero, ocurrido en 1980. 
EI Comité Nacional de Debate 

por la Paz convocó a celebrar ma
nifestaclones en San Salvador para 
apoyar el proceso de de negocia
ción iniciado y, por primara vez 
desde el inicio de la guerra civil, el 
Ministro de Defensa, general Hum
berto Larios aceptó estudiar la re
ducción dei ejército para lograr 
acabar con el conflicto armado. 

"La propuesta de reducir el ejér
cito es un concepto que se puede 
manejar para conseguir el fin de las 
hostilidades, si en un determinado 
momento se llega ai acuerdo de 
una incorporación pacífica de las 
fuerzas terroristas ai esquema de
mocrático dei pais", admitió Larios. 
La reducción dei ejército, en la opi
nión dei jefe militar, dependerá dei 
término dei conflicto armado, lo que a 
su vez significo que "debemos es
tudiar y reconsiderar los efectivos 
que tenemos en este momento". 

Sin embargo, a pesar de los im
portantes pasos dados en las nego
ciaciones que están en curso, los 
enfrentamientos entre la guerrilla y 
el ejército recomenzaron hacia fines 
de setiembre y ambas partes inter
cambiaron acusaciones de estar uti· 
lizando las conversaciones como 
una táctica para lograr un respiro 
en el frente militar. 

Después de la ruptura dei cese ai 
fuego unilateral decretado por el 
FMLN, el vice presidente de EI Sal
vador, Francisco Merino, declaró 

t. que una comisión gubernamental, 
asesorada por el ejército, elaborará 
una propuesta que será presentada 
a los rebeldes el 16 de octubre, en 
Costa Rica, y aseguró que su go
bierno "continuará en la búsqueda 
de caminos de paciticacíón dei país 
por la via política". 

la entrevista que publicamos a 
continuación con uno de los diri
gentes dei FMLN fue realizada an
tes de la reunión de México, cuando 
todavia no se hablan dado las con
diciones para organizar el diálogo 
directo entre el gobierno de la 
ARENA y el FMLN. Pero el análisis 
dei comandante guerrillero no pier
de actualidad; por el contrario, per
mite comprender las dificultadas que 
atraviesa el esfuerzo negociador. • 
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SI el gobierno acepta el plan de paz dei FMLN, la guerra civil puede terminar 

Pequeno infierno 
Las perspectivas de una solución negociada ai 
conflicto salvadoreflo son analizadas por 
uno de los dirigentes de la guerrilla dei FMI.N 

Cries/Pensamiento Propio 

F
rancisco Jovel, más conoci
do por su nombre de guerra 
Roberto Roca, es uno de los 

cinco miembros dei Comando Ge
neral dei Frente Farabundo Martí 
de liberación Nacional (FMLN), la 
coalición de fuerzas guerrilleras que 
actúa en EI Salvador. En esta entre
vista, el comandante Jovel, de 39 
anos traza un panorama de la situa
ción salvadorelia a la luz de las ini
ciativas de diálogo entre la guerrilfa 
y ef gobierno de la Arena. 

Muchos conflictos regiona/e:. en 
todo e/ mundo parecen encl!,ninados 
hacia soluciones nego,;iadas. tPor 
qué en America Central, donde pr,·me
ro se intentó un proceso de paz a tra
vás de Contadora y Esquipulas, la 
solución a la crfsis aún no ap:1rece nf
tlda en el horizonte? 

- Eso está directamente relacio
nado con el concepto que Estados 

Unidos tiene de América latina. Si 
hay algo que puede caracterizar la 
política de Reagan y, en gran parte 
también, de la administración Bush 
es su concepción geopolíticv. Elia 
adjudica a América Latina un papel 
clave que hace muy diffcil para el 
gobiemo norteamericano resignar
se a aceptar un entendimiento con 
las fuerzas políticas reales de cada 
país. Más aún, ef poder de Estados 
Unidos en la región no ha sido 
cuestionado nunca por nadie, a pe
sar de los procesos revolucionarios 
que han tenido lugar y de su reper
cusión en todo el continente. Es 
precisamente por eso que todo es 
más difícil er. Centroamérica. 

EI Salvador se ha transformado en 
el pais mAs conffictivo de la región. 
Todas las partes que intervienen en e/ 
conflicto se acusan mutuamente de no 
querer la paz ... 

- Los partidos políticos de EI 
Salvador, lncluyendo la Alianza Re
publicana Nacional (ARENA) tu
vieron Que reconocer que la pro-
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Ungo, de la Convergencla Demoerltica, en campana 

ses. No queremos 
aislarnos. Pero re
chazamos los mo
delos extranjeros, 
tanto el llamado 
"socialismo sueco", 
por ejemplo, como 
el soviético. Adap
taremos nuestro 
provecto a nuestra 
realidad. de manara 
creativa, contribu
yendo de esa forma 
a la lucha de Améri
ca Latina por en
contrar su propio 

puesta electoral dei FMLN dei mes 
de enero fue un serio intento de ini
ciar un proceso de negociaciones. 
Desde entonces nosotros mante
nemos la idea de encontrar una 
solución a través de procedimientos 
democráticos. 

GEso significa la renuncia a la toma 
dei poder por las annas? 

- Como cualquier otra fuerza 
politica, nosotros no renunciamos a 
la legítima aspiración de !legar ai 
poder. Si estamos en guerra es 
porque la derecha cerró por la fuer
za todo espacio polltico a la izquier
da. Si eso se modifica, la lucha por 
el poder político se orientará hacia 
caminos pacíficos. 

1,La gente no teme que ustedes 
impongan un régimen totalitario, como 
alega la derecha? 

- Nosotros luchamos para !legar 
a un modelo socioeconóm,co que 
asegure nuestra independencia, que 
pueda satisfacer las reivindicaciones 
históricas dei pueblo salvadoreno, 
como la redistribución de la tierra, y 
promueva relaciones de respeto y 
beneficio mutuo con Estados Uni
dos. 

Establecer por la fuerza un sis
tema socialista no nos pasa por la 
cabeza. Aspiramos a construir una 
sociedad con justicia social, en la 
cual los mecanismos democráticos 
sean transparentes y que pueda !le
gar a adaptar el socialismo después 
de un proceso que !levará bastante 
tiempo. Tenemos mucho que apren
der de la experiencia de otros paí-
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sistema de vida en 
el contexto dei mundo moderno. 

/\ mediados de ano, en Cuba, e/ 
Primer Ministro soviético Mikhail Gor
bachev y el Presidente Fldel Castro, 
reafirmaron la idea de que la revolu
ción no ptJede ser exportada. t Com
parte el FMLN esta afirmación? 

- Una verdadera revolución so
lamente puede nacer dei seno dei 
pueblo. No existe otro camino. la 
alternativa es construir algo artifi
cial, a través de la intervención mi
litar. 

Las revoluciones no pueden ser 
exportadas pero pueden ser "ayuda
das". Es justamente ese el eje de la 
campaflél de Estados Unidos contra el 
FMLN: alega que Cuba, la URSS y 
Nicaragua financian la guerrff/a safva
dorena ... 

- La ayuda ai FMLN llega por 
diferentes vias y desde diferentes 
países. Es una simplificación afir
mar que las armas que utilizamos 
nos son suministradas por los paí
ses socialistas. Los gobiernos de 
Estados Unidos y EI Salvador se 
sienten frustrados porque no pue
den evitar la activa solidaridad in
ternacional con nuestra lucha, in
clusive de parte de ciudarlanos 
norteamericanos organizados en 
más de 500 comitês. A eso debe 
agregarse que el aparato interna
cional dei FMLN es más eficiente y 
más importante que el dei gobierno. 

Es muy probable que Gorbachev 
reduzca la ayuda sovíátlca ai Tercer 
Mundo. 1,No le preocupa no póder 
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contar en ef futuro con esa syuda, so
bre todo si e/ FMLN flega ai póder? La 
perspectiva de spoyo sovíático solfa 
ser una referencia para las fuerzss de 
izquierda que se p/snteab8n a corto 
plszo e/ desafio de /legar sf gobierno 
de sus pafses .•. 

- Nunca pensamos que el avance 
de nuestra revolución pudiera ser 
garantizado por la ayuda en gran 
escala de otra nación o de una su
perpotencia. Estamos seguros que 
un pafs como el nuestro, indepen
diente, abierto y no alineado, reci
birá numerosas expresiones de so
lidaridad para apoyar su recons
trucción y desarrollo tanto de palses 
socialistas como de palses capita-. 
listas. Sabemos que ai principio va 
a ser necesario ajustar el cinturón 
para garantizar, ai menos, el autoa
bastecimiento de alimentos. Pero 
no nos perturban los análisis espe
culativos como el que se plantea en 
la pregunta. 

Algunos analistas estiman que, ln
dlrectamente, ef FMLN ayudó ai tJiunto 
de la derecha, a través de la ARENA, 
en la primera vuefta electora/ de las 
eleccíones de marzo. 1, Ouá opina ai 
respecto? 

- La verdad es que la Democra
cia Cristiana había !legado ai poder 
en las elecciones anteriores, cuando 
postuló a Napoleón Duarte, de for
ma artificial debido a la ayuda de 
Estados Unidos. Y también es cierto 
que la crisis salvadorena sólo puede 
ser resuelta entre aquellos que tie
nen poder efectivo. Es por eso que 
pensamos que con la ARENA- que 
representa a la oligarquia que 
siempre estuvo en el poder- va a 
resultar más viable la búsqueda de 
una solución nacional. La situación 
quedó más clara y la ARENA nova 
a estar en condiciones de decir, co
mo los demócrata cristianos, que 
no tiene poder para controlar la si
tuación. 

Si el presidente Alfredo Cristiani 
trata de afirmar su poder mediante 
un aumento de la represión no ten
drá resultado e incluso puede en
contrar resistencias dei gobierno 
norteamericano. Si no se abre ca
mino hacia una solución polltica, 
que nosottos preferíamos, no des-
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cartamos el agravamiento de la 
guerra, que acabará en una insur
rección popular. 

La allanza polntca dei FMLN con e/ 
Frente Democrático Revoluclonarlo 
(FOR), constltuido por soclaldemó
cratas y soclalcrlstlanos que buscan 
una soluclón polltlca y un sistema so
cioeconómico pluralista, fue deb/lltada 
por desacuerdos tActlcos en Is 11pocs 
de las elecclones .. : 

- Nuestros compeneros de la 
Convergencia Democrática (la coali
ción de izquierda integrada por el 
FDR que particlpó en las elecciones 
y postuló a Guillermo Ungo a la 
presidencial piensan que la huelga 
de los transportes el dfa de las elec
ciones y nuestro llamado a la abs
tenclón los debilitaron. EI problema 
es que después que el gobierno 
Duarte rechazó nuestra propuesta 
de paz, la lógica de la guerra co
menzó a prevalecer nuevamente y 
se estrechó el margen de maniobra 
de las fuerzas progresistas como la 
Convergencia Democrática. Ellos 
sabían que participaban de eleccio
nes en guerra. EI FMLN no tenla 
otra alternativa. Dejar transcurrir las 
elecciones en un clima de tranquili
dad hubiera sido un grave error, en 
detrimento de la iniciativa militar 
que lanzamos en setiembre dei afio 
pesado, que sirvió para acelerar un 
cambio favorable en la correlación 
de fuerzas. No es casual que Duarte 
haya decretado un cese dei fuego 
unilateral mlentras el ejército estaba 
a la defensiva. De todas formas, 
nuestro objetivo militar no fueron 
los centros de votación: sólo que
riamos demostrar que las eleccio
nes no ponían un punto final ai 
conflicto. 

Nuestras contradicciones con la 
Convergencia Democrática son co
yunturales, nadie cuestiona el 
acuerdo polltico. Es evidente que 
no somos organizaciones idênticas; 
us.imos métodos distintos. Cada 
uno cuida su independencia política 
y a veces tenemos opiniones dife
rentes. No creo que la Convergen
cia Democrática haya perdido las 
elecciones, desde un punto de vista 
estratégico. Hizo bien en partici
par dei proceso electoral, de 
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Crl1tl1n 1: 1cu11do de fr11 uder li elecclón 

acuerdo con su propia decisión. 

1.. Contra en la posibilidad de nego
ciar la paz, de forma lrreversible, con 
la ARENA? 

- Obviamente, todos están preo
cupados por la actitud de la ARENA 
en relación a la guerra. Pero si 
Duarte y su partido, la Democracia 
Cristiana, llegaron tan rápido a un 
grado de deterioro tan profundo e 
pesar dei apoyo de Estados Unidos 
y dei relativo apoyo popular que te
nlan ai principio, es evidente que la 
ARENA no podrá gobernar este 
país. A eso debe sumarse el hecho 
de que el FMLN tiene ahora un 
ejército poderoso. 

La frustración que van a sentir 
todos los que votaron por Cristiani 
-inducidos por una campana elec
toral inteligente y millonaria- cuan
do vean que la ARENA no cumple 
sus promesas de paz, pleno empleo 
y habitación, favorecerá una solu
ción política negociada. La ARENA 
tiene que negociar porque está 
constatando que de otra forma es 
imposible encontrar una soluclón. 
La luna de miei de la ARENA con 
las fuerzas armadas tiene vida 
corta. 

1,EI hecho que el triunfo de la 
ARENA se haya dado en la primera 
vuelta no es preocupante? 

- Hubiese sido mejor que ganara 
en el segundo turno, pero eso es 
sólo una especulación. Es mejor 
que haya ganado Cristiani que una 
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victoria dei candidato dei Partido 
Demócrata Cristiano, Fidel Chavez 
Mena. Con él hubiésemos tenido en 
el gobierno a un títere peor que 
Duarte. Nuestro objetivo era de
rrotar a la Democracia Crlstiana y 
su estrategia de contralnsurgencia 
que hemos combatido durante 
arios. lnevitablemente eso ayudó ai 
triunfo de la ARE NA, a pesar de 
contar solamente con el apoyo de 
18% de los electores. 

t 1-fubo fraude en las elecciones? 
- Hubo fraude para evitar que la 

Convergencia Democrática obtu
viera los votos necesarios para in
tegrar el Colegio Electoral. Las 
fuerzas dei FMLN que están en las 
montarias no tienen documentos de 
identificación personal y, en conse
cuencia, no pueden votar. Tampoco 
votan los cientos de miles de salva
dorefios que tuvieron que migrar. 
Con fraude y sin la participación de 
esos importantes contingentes de 
ciudadanos, fuimos muy perjudica
dos. En elecciones limpias estamos 
seguros de ganar. la izquierda en 
EI Salvador ha demostrado ser ma
yoritaria. Por aso estamos dis
puestos a finalizar la lucha armada 
y reconocer la existencia de un úni
co ejército nacional, siempre que 
éste acepte la reducción de su ta
mafio, una purga en sus filas y la 
supresión de los cuerpos de se
guridad. 

1,Usted cree que después de la 
derrota electora/ en las últimas elec
ciones la DC puede cambiar de 
orientación? 

- Con el ex presidente Duarte a 
un paso de la muerte los demócrata 
cristianos pierden el único líder que 
tuvo apoyo popular alguns vez. Con 
el desmoronamiento de la Demo
cracia Cristiana muchas personas 
que hasta ahora estaban confundi
das podrán integrarse ai movi
miento de masas. En ese camino, 
algunos dirigentes demócrata cris
tianos pueden rever sus posiciones 
y negarse a ser instrumento de Es
tados Unidos para implantar en EI 
Salvador un sistema bipartidista, de 
alternancia en el gobierno con la 
ARENA. • 
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En vísperas de la independencia 
Las efecclones en Namibia se reallzarán bajo la tenslón suscitada por la 

presencia de Sudáfrlca que, en la práctlca, administra el proceso efectoral 

s i todo transcurre como está 
previsto, Namibia dará su 
primar peso hacia la inde

pendencia en noviembre, a través 
de las elecciones para la Asamblea 
Constituyente. Asf estará dejando 
atrás más de un siglo de coloniza
ción alemana y sudafricana, en un 
proceso que culminará el 12 de abril 
de 1990, de acuerdo ai cronogra
ma establecido por Naciones Uni
das. 

Esa larga transición cuenta con 
la supervisión de la ONU, que ai fi
nalizar la Segunda Guerra Mundial 
heredó de la Sociedad de Naciones 
la responsabilldad sobre las colo
nias en fideicomiso, entre ellas Na
mibia, cuya administración habfa 
sido encomendada a Sudáfrica, que 
en 1964 anunció su intención de 
anexarse el territorio. Las Naciones 
Unidas tienen en Namibia (llamada 
en el pasado Africa Sudoccidental, 
South West Africa, en inglês) un 
administrador y una fuerza militar 
que respaldan el retorno de 41 mil 
exiliados y buscan asegurar la ac
tuación política sin restricciones de 
la SWAPO (South West Africa Peo
ple's Organization (SWAPO), el 

movimiento de liberación que lucha 
desde 1966 por la independencia 
dei país. En los casi seis meses que 
lleva el proceso de transición, los 
riesgos de no llegar a un feliz tér
mino han sido constantes. 

EI llder de la SWAPO, Sam Nu
joma, denunció varios planes de 
Sudáfrica para obstaculizar el pro
ceso de independencia y demostró 
a través de varios hechos el em
peno dei régimen racista en impedir 
la victoria dei movimiento de libe
ración en las elecciones, para lo 
cual, según afirmó, "Pretoria está 
dispuesta a recurrir ai asesinato de 
los líderes de la organización.) 

EI propio Nujoma, ai regresar a 
Namibia después de 30 anos de 
exilio el 14 de setiembre pasado, 

Nujoma se registra en el padrón electoral 

debió adoptar estrictas medidas de 
seguridad, pues se sabe que es uno 
de los blancos dei régimen racista. 
La vuelta dei líder de la SWAPO 
transcurrió bajo el impacto dei ase
sinato de uno de los dirigentes más 
preparados de la organización re
volucionaria, Anton Lubowsky, un 
abogado blanco, muerto a tiros en 
una calfe de Windhoek (la capital) 
por un grupo de desconocidos. 
Simultâneamente aumentaban las 
versiones sobre presiones y amena
zas de grupos paramilitares vin
culados a Sudáfrica contra elec
tores de la SWAPO, principal 

EI regreso de Nujoma 
Cuando el 14 de setiembre Sam Nujoma regresó a 

su patria y besó el suelo natal después de casi 30 
:trios de exilio fue recibido por una multitud de deca
nas de millares de personas que hablan escogido 
para la ocasión ropas azules, rojas y verdes, los co
lores de la bandera de la organización guerriller a que 
él lidera. 

Nujoma, que actualmente tiene 60 anos, fue obli
gado a exilarse en 1960, después de haber fundado la 
SWAPO junto a otros nacionalistas. Inicialmente vi
vió en Tanzania y después de la independencia de 
Angola pasó a residir en ese país, aprovechando las 
nuevas condiciones geopolíticas creadas por el fin dei 
colonialismo português en Africa y el hecho de que 
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Angola comparte una extensa frontera con Namibia. 
AI líder de la SWAPO le cabe una enorme respon

sabilidad histórica en las elecciones de noviembre. EI 
dirige personalmente la campana electoral de la or
ganización revolucionaria, cuyo desempeno electoral 
será determinante para el futuro de la candidatura de 
Nujoma a la presidencia de la república. Tal como 
exige la ley, el dirigente de la SWAPO se presentó 
ante el Tribunal Electoral en Windhoek poco después 
de !legar, para inscribir su nombre entre los aspiran
tes a la primara magistratura. De resultar victorioso, 
la administración de un pais que emerge de un siglo 
de colonialismo va a exigiria todo su carisma y com
petencia, y un permanente diálogo con su pueblo. 
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mente en el norte dei pais. 

La necesarla mayoría absoluta
Nadie dude en Afrioa Austral que la 
SWAPO va a ganar las elecciones 
dei 19 de noviembre. Lo que se dis
cute es el porcentaje de votos que 
llegará a obtener. De acuerdo a la 
legislación vigente, para controlar la 
Asemblea Constltuvente v de esta 
forme, elaborar una Certa Magna 
que permita romper los lazos de 
dependencie polltica v económica 
con Sudáfrica, los revolucionarios 
tendrlan que obtener la mayorla 
absoluta. Es posible que lo consi
gan si el pleito es limpio, porque los 
ocho partidos que se le oponen tie
nen serias díscrepancias entre si, 
sus propuestas tíenen bases tribalas 
v están desgastados por el servilis
mo hacia Sudáfrica. 

A fines de agosto el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas 
emitió una recomendación especial 
exigiendo el pleno respeto a las 
normas establecidas por la Resolu
ción 435 sobre la independencia de 
Namíbia. Fue une advertencia di
recta a Sudéfrica debido a los 
innumerables casos de desobedien
cia a los acuerdos sobre la trensi
ción. La ONU destacó la necesídad 
de que los sudafricanos desactiven 
definitivamente todas las fuerzas 
paramilitares, en especial la tene
brosa Koevoet, cuvos miembros 
fueron integrados a la Policia de 
Namíbia (SWAPOL). Las Naciones 
Unidas exigen que la estructu ra de 
comando de aquellas organizacio
nes sea disuelta, como deberla ha
ber ocurrido desde comienzos de 
este ano. 

La situación demuestra el nível 
de resistencia que Sudáfrice opone 
ai provecto de independencia. Un 
sabotaje que es facilitado por el es
quema de la transición, que le con
fiere ai administrador colonial su
dafriceno, Louis de Planear, el de· 
recho de iniciativa. EI representante 
de la ONU, Mertti Ahtisaari, debe 
limitarse a ejercitar una especie de 
poder de veto que exige penosas ne
gociaciones con el consiguiente atraso 
en las decisiones y el peligro de abrir 
la puerta a la desestabilización. • 

(P.M.) 
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Los tentáculos 
de_l pulpo 
EI proyecto de los paf ses veclnos de Pretoria de Ir cortando 
sus lazos de depenc:f encia en relaclón a Sudáfrica Incomoda 
a los dirigentes racistas que buscan contraponer a la SADCC 
otro organismo de integraclón regional, bajo su control 

Karrim Essack' 

P ieter Botha, el expre
sidente de Sudéfrica 
nunca vió con bue-

nos ojos el surgimiento de la 
Conferencia para la Coordi
nación dei Desarrollo de 
Africa Austral (SADCCJ, la 
organización creada por sus 
vecinos para fortalecerse 
mutuamente a nível econó
mico, cortando progresiva
mente sus ataduras en rela
cíón ai régimen de Pretoria. 
(Ver tercer mundo N9 116, 
SADCC: Optimismo creciente 
v Un pequeno avance.) 

Botha consideraba a la 
SADCC -no sin razón- un 
provecto opuesto a su ambi

1 

ción de formar una constela- Botha slempre quiso controlar a s us vecinos 
ción de Estados sudafrica
nos bajo la hegemonía de Sudáfri
ca. EI primer paso para poner en 
práctica su plan fue anunciar la 
creación de su propia comunidad 
económica, en 1979. Pero debido ai 
clima de hostilidad imperante en 
Africa Austral contra el régimen dei 
apartheid, todo lo que Botha pudo 
hecer fue asociar a Sudáfrica a los 
bantustanes, pseudo estados inde
pendientes donde sólo viven negros 
(son fruto dei sistema de segrega
ción racial por áreas geográficas) 
dentro dei propio territorio sudafri
cano, que no son reconocidos por 
ningún gobierno a nivel internacio
nal. EI nombre d8' la comunidad es 
poco original: se trate de la sigla 

formada con las inicialas de los 
"países" asociados: Sudáfrica, 
Transkei, Bophutatsuana, Venda y 
Ciskei, SA TBVC, en su versión en 
inglês. Con ese nombre funcionó 
hasta el 21 de noviembre de 1988, 
cuando pasó a llamarse Comunidad 
Económica dei Africa Austral 
(CEAS). Nada importante ocurrió 
durante todos esos anos, salvo la 
formación, a partir de una segunda 
conferencia de los "estados" 
miembros realizada en 1982, dei 
Secretariado para la Cooperación 
en el Africa Aust ral (SECOAF). 

La tercera conferencia tuvo lugar 
el alio pasado después de la visita 
de Botha a Mozambique, Malawi, 
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Zaire y Costa de Marfil, donde pese 
ai clima de hostilidad reinante en la 
región, f1.1e recibido con toda la 
pompa que el protocolo impone 
para un Jefe de Estado. Ese gesto 
fue interpretado por los estrategas 
de Pretoria como une ruptura dei 
bloqueo montado contra el régimen 
dei apsrtheid en 1963 por la Organi
zación de la Unidad Africana 
(OUA), estructura que rellne a to
dos los países dei continente, con la 
excepción de Sudáfrica. Conse
cuentemente, según la opinión de 
los sudafricanos, habla llegado el 
momento de sacar a la SA TBVC dei 
congelador. 

Una óptica nueva- tse tercer en
cuentro fue calificado de "reunión 
de cúpula de jefes de estado". Los 
asistentes, además de Botha, fueron 
el "presidente" en ejercicio de Bo
phutatsuana, T. M. Moltlwa; el 
"presidente" de Ciskel, Lenox Sebe; 
el "presidente" de Venda, Gota Re
vele y el "jefe de estado" de Trans
kei, mayor general Bantu Holomisa. 

Después de presentar ante sus 
invitados un informe sumario de los 
resultados de su visita a los dife
rentes pafses vecinos, Botha reveló 
los planes de su país para los pró
ximos anos, a nivel regional: "Las 
nuevas necesidades económicas dei 
sur de Africa necesitaban ser enfo
cadas desde una óptica nueva. Efi
ciencia y capacidad son los dos con
ceptos principales de estos tiempos 
y en Africa Austral es neoesario 
producir una profunda reestructu
ración económica", afirmó Botha, 
recalcando que los demás Estados 
de la región no deblan ser excluídos 
de ese proceso. La reestructuración 
que Botha pregona se reduce a la 
privatización de algunas empresas 
estateles, como la de Servidos de 
Transportes de Sudáfrica (STS), 
que emplea a 250 mil trabajadores. 
Está claro entonces que, dejando de 
lado la retórica de Botha ("nuestra 
comunidad pone el énfasis en la 
cooperación y el desarrollo"), es 
muy poco lo que la SA TBVC se 
propone ofrecer para el progreso 
dei Africa Austral. 

Por otro lado, tampoco es muy 
cómoda la situación dei régimen de 
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Pretoria en relación 
a sus "v~inos" de 
los bantustanes. La 
abierta intervenció'l 
sudafricana para 
reprlmlr'un reciente 
levantamiento po
pular en Bophutat
suana y las intrigas 
que promovió en 
relación ai proceso 
de expulsión de 
Stella Slgau, cono

Lennox Sebe 

cida dirigente dei Transkei son he
chos demasiado conocidos por to
dos como para ser ignorados y po
der hablar de "cooperación y de
sarrollo". EI vislble deterioro de las 
condiciones de vida en los bantus
tanes conspira contra las ambicio
nes de Botha. 

Un verdadero pulpo- Pero el pro
blema es más complejo. De hecho, 
Incluso si se dejen de lado consi
deraciones políticas, Sudáfrica no 
puede ser un factor de ayuda ai de
sarrollo de los "estados" que pro
clamó artificialmente dentro de su 
terrltorio debido a la esencia misma 
dei spartheid. EI sistema de segre
gación impuesto por la minoría 
bianca sudafricana ectúa como si 
fuera un pulpo y se apropia de to· 
dos los excedentes producidos en 
esos territorios, habitados actual
mente por 33 millones de sudafri
canos. Botha indirectamente reco
noció esa verdad, cuando atirmó: 
"los cofres de nuestra nación no 
pueden soportar solos el peso de 
los cambios que necesitamos ha
cer", .y exhortó a los inversores dei 
sector privado a apoyar sus planes. 
Esa podría ser, efectivamente, una 
salida. Pero hablar dei "sector pri
vado" en Sudáfrica es un eufemis
mo para referirse a cuatro mono
polios que controlan el país, enca
bezados por la empresa Anglo-Ame
rican de Harry Oppenheimer, el 
primer inversor privado en Estados 
Unidos. EI capital sudafricano in
vertido en Estados Unidos rindíó 
a los cofres de esas empresas, en 
1986, 18 mil millones de dólares de 
benefícios. Más que todos los lucros 
producidos por el capital que el 
mismo conglomerado tiene inverti-
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do en Grecia, ltalle, 
Bélgica y Luxemburgo, 
juntos. 

Los cuatro gigantes 
de la economfa suda
frlcene tienen un gren 
excedente de capital 
disponible. Sin em
bargo, para que ese 
dinero sea reinvertido 
en la región las em· 
presas no sólo exigen 
de estebilldad polttlca. 

También quieren une intreestruc
tura epropiada para que las inver
siones y sus beneflcios potenciales 
no se vean perjudicados. La res
puesta dei gobierno fue la idea len
zada por Botha de formar una Co· 
munidad Económica dei Africa 
Austral pera actuar como gran re
ceptora de esos capitalas. La meta 
de Bothe era dar ese primar peso 
para después estar en condiciones 
de dominar económicamente todo 
el sur y el centro de Africe. 

Los otrcs se antlclparon- Por mu
cho que le pese ai régimen dei 
apartheid tiene que reconocer que 
los países veclnos sele adelantaron. 
E n vez de aguardar por la "ayuda" 
de Sudáfrica, decidieron lanzarse 
solos a la aventura de reactivar sus 
economias para, en el . futuro, no 
depender de Pretoria. 

Hoy lo que existe en realidad, es 
la Conferencia de Cooperación para 
el Desarrollo dei Africa Austral 
(SADCC), formada por nueve Esta
dos, de los cuales seis son limítrofes 
con Sudáfrica. 

Pero el régimen sudafricano tie
ne una buena carta para jugar en 
ese tablero: tres miembros de la 
SADCC, Lesotho, Botsuana y Swa
zilandia -que fueron protectorados 
ingleses- utllizan los puertos suda
fricanos de Durban y Port Elizabeth 
para sus importaciones y exporta
ciones e, incluso, forman una uníón 
aduanera con Sudáfrica: la llamada 
Unión Aduanera dei Africa Austral 
(SACU, en inglês). Es justamente 
ese punto débil que está en la mira 
de la nueva ofensiva económica de 
Pretoria para minar desde adentro 
a la SADCC. 

Sudáfrica administra la SACU 
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y recoge los impuestos que se co
bran por las importaciones. Cada 
uno de los tres estados miembros 
de la unión aduanera recibe una 
parte dei total. Aunque el procen
taje es mlnimo, para Botsuana, por 
ejemplo, significa el 30% de sus in
gresos. La ventaja adicional de Su
dáfrica es que sus productos entran 
a los tres pafses sin pagar impues
tos. 

Los observadores estiman que el 
siguiente paso de Pretoria será in
vitar a los estados fantoches de 
Transkei, Bophutatsuana, Venda y 
Ciskei a engrosar la unlón aduanc
ra. Eso colocará a Botsuana, Leso 
tho y Swazilandia en una situación 
rnuy delicada porque, corno miern
bros de la OUA, no reconocen a 
esos "estados" inventados por el 
apartheid. 

Esa situación muestra clara
mente el drama de esos tres países 
que, de hecho, están de manos ata
das en relación a Sudáfrica. En Bot
suana, los gobernantes no tienen 
poder de decísión sobre los recur
sos más importantes dei país: los 
minerales, que representan actual
mente 80% de las exportaciones. 
están en manos de subsidiarias de 
la Anglo-American. 

La esi::ala de colaboración que 
existe entre Sudâfrica y Botsuana se 
hizo evidente cuando fue revelada 
una negociación entre el gobierno 

BOTSl,ANA 
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de Masire y la Industria Africana de 
Productos Químicos y Explosivos 
(AECI, en inglés), que en su mo
mento fue la empresa industrial 
más poderosa de Sudátrica para 
instalar una planta de carbonato de 
sodio (soda ash). Los principales ac
cionistas de la AECI son la empresa 
Anglo American y la British ICI. 

EI carbonato de sodio es es un 
insumo utilizado en la fabricación 
de explosivos y su producción va a 
ser posible gracias a una inversión 
de casi 400 millones. 

EI significado de esa negociación 
fue revelado por un corresponsal 
extranjero en Botsuana: "Un gran 
porcentaje de la producción de la 
nueva planta será transportado a la 
fábrica de AECI en Sasolberg, que 
está asociada ai ejército sudafrica
no, y será destinada, probable
mente, a la produccíón de soda 
cáustica y cloro", escribió el perio
dista. EI interés de los militares su
dafricanos en este negocio es 
abastecer de explosivos a los terro
ristas de la RENAMO que operan 
en Mozambique e incursionan tam
bién en Zimbabwe. Es por eso que 
el presidente Robert Mugabe pensó 
dos veces antes de autorizar a un 
grupo de empresas de su pais, reu 
nidas en un holdino llamado Sua Pan 
Zimbabwe Limitedv (PTY). para que 
pa rticipen dei proyecto en Botsuana. 

EI régimen de Pretoria es cons
ciente de su poder. Ademâs 
de los tres países de la 
SADCC que controla a tra
vés de la Unión Aduanera 
dei Africa Austral (SACU), 
otros tres -Zambia, Malc.:wi 
y Zimbabwe- no tienen sali
da ai mar y dependen de 
puertos sudafricanos para 
sus exportaciones e impor
taciones. Zimbabwe tiene un 
tratado de comercio prefe
rencial con Sudáfrica y el 
50% dei comercio exterior 
de Malawi y lambia se reali
za con Pretoria. 

EI desafio de la SADCC- La 
SADCC fue creada con el 
propósito de modificar la 
dependencia económica de 
los países miembros en rela-
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ción a potencias extranjeras -en 
particular Sudâfrica- en el terreno 
de los transportes, comunlcaciones, 
energfa, agricultura, minería e in
dustria. Con excepción de Tanzania 
y Angola, la propiedad de la mayor 
parte de los medios de producción 
en los Estados que integran la 
SADCC está en manos extranjeras, 
principalmente sudafricanas. 

Pero ai menos en uno de esos 
campos, el de los transportes, la 
SADCC ya puede mostrar resulta
dos positivos: se puso en marcha 
un vasto plan de modernización de 
los puertos de Dar-es-Salaam 
(Tanzania), Beira, Maputo, Nacala 
(Mozambique) y Lobito (Angola), 
que este ano recíbieron 63% dei 
total de las importaciones de la 
SADCC. 

Sín duda el eslabón más débil de 
la cadena de la SADCC es Botsuana. 
La sede dei Secretariado Central de 
la SADCC astá en su capital, Gabe
rone. Es uno de los Estados de la 
Llnea de Frente, pero nunca actuó 
de forma coherente con esa condi
cíón. Rampolo Molete, dei dlario 
Megi Wa Dikgang, reveló que el go
bierno de Botsuana había iniciado 
una nueva ronda de conversaciones 
secretas con Sudáfrica. "Las reu
nionas son presididas por el Minis
tro de Finanzas y Planificación dei 
Desarrollo y particípan funcionarios 
de la Fiscalla General y de los mi
nisterios de Industria y Comercio". 
No hay duda que ha habido presio
nes considerables para que Botsua
na se abstenga de desempenar un 
papel más activo en el contexto de 
la SADCC. Algunos observadores 
aseguran que la fábrica de carbo
nato de sodio es el precio pagado 
por Sudáfrica para que Botsuana no 
esté presente en esas reuniones. 

De todos los países que integran 
la SADCC, Botsuana es el que pre
senta mejores lndices de creci
miento económico, con una mone
da (el pula) fuerte. Sudáfrica pre· 
tende utilizar ese ejemplo como un 
modelo para los otros países, indi
cándoles que sus economias tam
bién pueden mejorar si, como Bot· 
suana, colaboran con el apartheid. • 

* Thlrd World Networ1< Featu,es/Economlc an Poll• 
UcalWnkly 
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Act1vistas de ~paz Ahoran marcharon hacia la casa dei primer ministro exigiendo q ue acepte negociar con los palestinos 

La paz en debate 
La "intitada" y las propuestas moderadas de la OLP provocan cambios 

en la opinión pública israelí y le plantean ai movimiento pacifista 
el desa fío de ampliar su radio de acción y su peso en la vida política 

Adam Keller· 

E n las últimas horas de la tar
de dei jueves 11 de mayo, 
míl11antes dei movimiento 

Yesh Gvul llenaron un !ocal público 
OI! T el Av1v en el que se desarrolla
bd un acto de solidaridad con seis 
iovenes que se rehusaban a cumplír 
el srrvicio militar en los territorios 
owpados, entre ellos Rami Hasson, 
c:Je1en,do por esa razón por quinta 
vez consecutiva. 

Lontnbuyó con su presencia a 
e:.e feste10 alternativo dei dia de la 
11wependenc1a de Israel un número 
, pres1onante de artistas. Entre los 
r ,uc,,os oradores estaba Moziya 
~t:gdl, que perdió su brazo derecho 
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en la guerra dei Yom Kippur. Muy 
conocido en Israel por su actividad 
de apoyo a los mutilados de guerra, 
Segai m.1nca se había definido pú
blicamente en relación a temas po
líticos controvertidos. 

Los jóvenes infractores obtu
vieron así una nueva victoria en su 
lucha, que cada vez cuenta con ma
yor apoyo popular. Antes hablan 
logrado parar una investigación de 
los servidos secretos contra el Yesh 
Gvul, gracias a la gran movilización 
de la opinión pública, y habían ob
tenido el reconocimiento de Shu
lamit Aloni, activa diputada por el 
partido Ratz. EI apoyo de Aloni re
virtió una larga tradición dei Ratz en 
el Parlamento (Knesset) y fortaleció 
la defensa dei derecho a la desobe
diencia en el Poder Legislativo que 

el ario pasado habfa perdido a uno 
de sus principales voceros, Matti 
Peled, dirigente de la Lista Progre
sista. (Nota de redacción: el autor se 
refiere ai hecho que Peled no fue 
reelecto en las últimas elecciones.) 

Proyectado con varias semanas 
de anticipación el acto dei 11 de 
mayo tuvo, sorpresivamente, una 
repercusión mayor que la esperada: 
coincidió con un intento de la dere
cha de retomar la iniciativa, por 
primera vez desde el inicio de t.a in
tifada. 

La derecha a la defensiva- Durante 
un afio y medio la derecha habfa 
permanecido a la defensiva. La re
sistencia masiva de la población 
palestina, el hecho que la violencia 
se limite prácticamente a los terri-
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Jóvenes •rabes de Gaza atzan una bandera palestina 
y prodaman su apoyo a la lndependencía dei territorio 

torios ocupados, la moderación de 
las posiciones de la OLP y la reper
cusión internacional de la íntifada, 
crearon en Israel las condiciones 
para una aceptación cada vez ma
yor de las propuestas dei moví
miento pacifista. En cambio la ex
treme derecha no fue capaz de mo
vilizar ningún apoyo sustancial para 
los colonos israeHes de los territo
rios ocupados, que se encuentran 
cada vez más aislados en el seno de 
la sociedad. 

En las elecciones generales de 
1988, la extrema derecha no logr6 
aumentar significativamente sus 
votos, como habla ocurrido en 1981 
y 1984; el electorado optó por otras 
facciones. Antes de los comícios de 
1988, Rabbi Kahane, principal vo
cero de las posiciones racistas y de 
la extrema dereche, fue excluído dei 
Knesset. Desde entonces aguarda 
discretamente su oportunidad. 

Y ello ocurrió en las primaras 
semanas de mayo de este ano, 
cuando Kahane y militantes de va
rios grupos ultraconservadores vol
vieron a aparecer públicamente. En 
la calle principal de Jerusalén Occi
dental, un palestino de EI Bireh ase
sinó con un punal a dos vlejos ju
díos e hirió a otros tres. De acuerdo 
con el ministro de Defensa, Yitzhak 
Rabin, el homicida actuó impulsado 
por el fanatismo religioso musul-
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mano y por el deseo de vengar a su 
hermano, que habia sido golpeado 
por soldados israefíes. Kahane y al
gunos fieles seguidores aparecieron 
en escena intentando linchar a dos 
árabes que pasaban por la calle. EI 
grupo ultraderechista fue dispersa
do por la policia y Kahane pasó dos 
noches en una celda. 

Probablemente Kahane intenta
ba utilizar los funerales de las vfcti
mas como punto de partida de una 
amplia movilización en todo Jeru
salén, como ocurrió en diciembre 
de 1986, después ddl asesinato de 
un estudiante en la parte más anti
gua de la ciudad. Pero esta vez Je
rusalén no estalló y frustr6 los pla
nes de Kahane. La televisión mostró 
una escena en la cual uno de los 
partidarios dei dirigente ultradere
chista gritaba "miren lo que nos ha
cen los árabes", a lo cual una tran
seúnte le respondió: "Y nosotros, 
lQUé les hacemos a ellos?". 

La situación parecia haberse 
calmado hasta que fue descubierto 
el cuerpo de un joven judio dei su
burbio de Bat Yam, en Tel Aviv,ase
sinado y con el sexo mutilado. Dos 
palestinos fueron detenidos pero la 
propia policía manifestó tener du -
das sobre las pruebas en su contra. 
No obstante, una gran parte de la 
población judfa dio por ciescartada 

/SRAEL 

la culpabilidad de los dos palestinos 
arrestados. 
• En la ciudad de Acre, donde du
rante décadas convivie~on pacifi
camente árabes y judíos, las cosas 
comenzaron a cambiar cuando re
cientemente el jefe dei Likud (el 
partido dei primer ministro Yitzhak 
Shamir) local asumió las banderas 
racistas. Un judfo que habla huído 
de un hospital para enfermos 
mentales, asesinó a punaladas a un 
joven árabe de 14 anos y salió cor
riendo por las calles mostrando el 
puna! ensangrentado y gritando: 
"•Esta es mi venganza contra los 
árabes!". 

Antes que los ecos de aquel ase
sinato se hubieran apagado, se su
po que había desaparecido un joven 
soldado israelf mientras regresaba 
dei cuartel a su casa y que había si
do encontrado el cadáver de otro 
soldado, secuestrado dos meses 
antes. 

Estrictamente hablando, el se
cuestro y asesinato de soldados 
uniformados -incluso si están fuera 
de servicio- pueden ser considera
dos "un ataque guerrillero a objeti
vos militares". Fue justamente en 
esos términos que en 1946 Mena
hem Beguin y los miembros de la 
organización clandestina lrgún, que 
él dirigia, calificaron sus propias ac
ciones contra los ingleses que do
minaban la antigua Palestina. En 
1946, los cadáveres de dos soldados 
ingleses secuestrados por la lrgún 
fueron colgados de un árbol en un 
lugar bien frecuentado, para que 
fueran encontrados por sus com
paneros de armas. 
Sin embargo, a pesar de esos ante
cedentes, la opinión pública judia 
de Israel -donde cada familia tiene 
por lo menos un miembro en el 
servicio militar como conscripto 
o reservista- reacciona casi siempre 
en forma emocional y muchas veces 
con violencia cuando un soldado es 
asesinado sin estar en combate. 

Ashdod y Ashkelon- En los casos 
de los dos soldados mencionados 
anteriormente, hubo varios factores 
que contribuyeron a agravar las 
tensiones. Ashdod y Ashkelon, las 
ciudades de origen de ambos sol-
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dados, son pequenos poblados 
donde los jóvenes eran conocidos y 
apreciados por mucha gente. Los 
dos centros urbanos se encuentran 
ubicados en una región muy pró
xima a la Franja de Gaza y han es
tado sometidos a grandes tensiones 
desde el comienzo de la intifada. Los 
índices de desempleo entre la po
blación de Ashdod y Ashkelon son 
cada vez más altos y por esa razón 
los desocupados son inducidos con 
facilídad a adjudicar a los trabaja
dores palestinos de Gaza la respon
sabilidad por et agravamiento de su 
situ::ición. De esta forma se crearon 
la~ condiciones para formar en esos 
pobfados un sólido grupo de agita
dores de extrema derecha, ·integra
:io principalmente por ex poblado 

nes Shomron declaró que es impo
sible acabar militarmente con la in
tifada. Para reforzar su tesis, el jefe 
militar pidió ai Ministerio de Defen
sa que tradujese ai hebreo un libro 
sobre la guerra de Argelía, cuyo ar
gumento principal es que los es
fuerzos milítares de los franceses 
estuvieron siempre condenados ai 
fracaso. Shomron, personalmente, 
entregó una copia dei libro a todos 
los oficiales bajo su mando. 

Sin embargo, el resultado políti 
co de esas acciones no fue el espe
rado por sus organizadores. EI lan
zamiento de una "intifada judía" di
ficulta el traslado hacia Israel de los 
trabajadores érabes que viven en 
Gaza. Es más, tanto las municipa 
lidades como las polidas de Ashdod y 

EI prime, ministro Shamir y el min istro de Comercio, S haron: la Hnea dura dei Likud 

res dei norte de Sinai (territorio de
vuelto a Egipto tras la implementa
ción de los Acuerdos de Camp Da
vid) que ahora viven ai norte de la 
Franja de Gaza. 

La desaparición de los dos sol
dados judíos dio pie para que los 
extremistas de derecha lograran un 
cierto consenso para iniciar violen
tas manifestaciones antiárabes. 
Comenzaron por atacar a los tra
bajadores palestinos y lanzaron una 
"inttfada judía", apedreando los au
tomóviles de los árabes. Un vehí
culo que conducía ai jefe dei Estado 
Mayo, dei ejército de Israel, Dam 
Shomron, casi fue volcado por la 
multitud, que lo acusaba de ser el 
"jefe dei estado mayor de la intifa
da' Eso porque en varias ocasio-
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Ashkelon han establecido restriocio
nes a la admisión de mano de obra pa • 
lestina en esos poblados. Como 
consecuencia, se debilita aún más la 
inoorporación de la población de la 
Franja de Gaza a la economia de 
Israel, proceso que comenzó, en 
realidad, con la propia lntifada. 

Muchos habitantes de Ashdod y 
Ashkelon quieren que se delimite la 
línea de frontera con los territorios 
ocupados. deseo compartido por 
muchos de los participantes de las 
manifestaciones de la ultraderecha. 
Como escribió Bcn Dror Yemini, un 
judío oriental, activista dei movi
miento po r la paz, en el diario Ye
diot Aharonot: "Los que partici 
paron en esas manifestaciones, ai 
contrario de sus organizadores, no 

ISRAEL 

luchan por el 'Gran Israel', como 
tampoco se sensibilizarfan por una 
" Gran Hungria'. Lo que quleren es 
evitar perder un hijo, un hermano o 
un vacino asesinados cuando vuel
ven a sus casas. En el fondo, todas 
esas personas quleren, aunque sea 
inconscientemente, separamos de 
la intifsda, de los enfrentamlentos, 
de los asesinatos, de los sufrimien
tos que nos causa y les causa todo 
eso". 

Un momento propicio para la paz
los grupos pacifistas "Abajo la 
Ocupación" y "Mujeres de Negro", 
que realizan vigílias semanales des
de el corr.ienzo de la intifsda, empe
zaron a sentir la necesldad de esta
blecer una vigilancie especial. Los 
activistas de derecha ya los han ata
cado e incluso trataron de atropellar 
con sus autos una manlfestaclón de 
" Mujeres de Negro". Hace tiempo, 
sin embargo, que esos incidentes 
no se repiten. La violencia de la ul
traderecha se ha circunscripto a las 
zonas en conflicto. Lamentable· 
mente, el movimiento pacifista no 
ha tenido fuerza para interferir en 
las decisíones de las municipalida
des de Ashkelon y Ashdod porque 
no contaba con ninguna base en 
esas ciudades. 

Esa es la principal debilidad dei 
movimiento pacifista: entre los Ju· 
dlos, sus simpatizantes se encuen
tran entre la clase media y los inte
lectuales. Geográficamente está 
restringido a las tres principales 
ciudades dei pais: Jerusalén, Tel 
Aviv y Halfa. EI lanzamiento de una 
vigília de las " Mujeres de Negro" 

en la ciudad de Beersheba fue el 
primar paso para llevar el movi
miento hacia otras regionas. Pero 
las ciudades menores siguen siendo 
inaccesibles para los pacifistas. 

la excepción son los kibbutzlm 
donde el movimiento por la paz tle
ne bastante influencia. Pero, aun
que los kiiJbutz exlsten en todo el 
territorio de Israel, estân aislados 
dei resto de la sociedad e inclusive 
las definiciones polfticas de los ha
bitantes de los kit:txJtz son vistas 
con receio en las cludades vacinas. 

Lo que el movlmlento pacifista 
conalguló, aln duda 1lguna. en el 
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último alio y medio es comprome
ter más activamente a mucha gente 
con sus metas y sus lfneas de ac
ción. Entre las mujeres, especial
mente, el número de militantes cre
ció mucho. EI grupo "Mujeres en 
Defensa de las Presas Políticas", 
por ejemplo, en poco tiempo se 
transformó en una organización 
ampliamente conocida por su estilo 
firme de trabajo. Pero la mayorfa de 
los nuevos activistas tiene la misma 
extracción social que los militantes 
mês antlguos. Es el caso de casi to
dos los que participan en manifes
taciones y grupos de vigilla en de
fensa de los derechos humanos, de 
los que organizan visitas de sollda
ridad a los territoríos ocupados o 
supervisan las condlcioMs carcela
rias. Es el caso, tamblén, de las per
sonalidades dei mundo artlstico 
-como Dan Almagor, un humorista 
muy conocido- que han adherido ai 
movlmlento en los últimos meses y 
se han constituído en el blanco pre
dilecto dei grupo judfo terrorista 
conocido como Sicarlí, que actúa en 
la clandestinidad. 
También aumentó significativa
mente el número de los que partici
pan en reuniones con la OLP. 
Ahora todos los partidos y grupos 
que integran el movimiento paci
fista comparten el llamado a nego
ciar con la organlzación palestina. 

Pero la ides promover un encuen
tro entre una delegación de judlos 
orlentales de los barrlos marginales 
y los palestinos -una propuesta que 
surgió durante los preparativos de 
la reunión pionera de noviempre de 
1986, realizada en Rumanía- per
manece todavia como un suerio le
jano. 

Los cambio• en la oplnlón pública
Distintos sectores de la sociedadls
raell sienten cada vez con mayor 
nitidez que el Impasse político y di
plomático sólo podrá ser resuelto 
oon una negociación entre palesti
nos e israelles. Ese cambio no pasa 
desapercibido en filas de la derecha. 
No es por casualidad que un co
lumnista dei diarlo Yediot Aharo
not perteneciente ai likud escribía: 
"Yasser Arafat y sus asesores están 
cada vez más seguros de que lo
grarán establecer el Estado palesti· 
no independiente ... Cuando miro a 
mi alrededor y veo lo que ocurre 
entre los políticos israelíes, en la di· 
plomacia mundial y lo que está pe
sando sobre el terreno, en Judea y 
Samaria (nombre que los judlos 
dana Cisjordanial empiezo a temer 
que las razonas para esa confianza 
no sean pocas". 

Después que el gobiemo adoptó 
el plan "Shamir-Rabin" para cele
brar elecciones en los territorios 

L• fuen11 de segurldad de lsrael'dlnamltan la casa de un palestino 
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ocupados (ver tercer mundo nú· 
mero 121, Israel/Palestina: EI Plan 
de Shamir"l el Rartido Tekhiya, de 
extrema derecha, declaró: "Hoy, 
Isaac Shamir colocó la piedra fun· 
dementai dei Estado palestino cuya 
capital va a ser Jerusalén Oriental". 
Esa afirmación no puede ser, por 
supuesto, entendida literalmente. 
La idea que Shamir y Rabin tienen 
de las elecciones está lejos de ser 
una propuesta aceptable para los 
palestinos. Y, probablemente, fue 
por eso que p1antearon la iniciativa. 
Es lo que refleja la cauta receptivi· 
dad que la misma tuvo por parte de 
los partidos y organizaciones paci
fistas. 

La organización Raiz (movi
miento de defensa de los derechos 
civlles) afirmó: "Es un buen plan, si 
se permite que las elecciones sean 
supervisadas por observadores in
ternacionales, que participen los 
habitantes de Jerusalén Oriental, 
que se confiara inmunidad a los di
rigentes elegidos y que Estados 
Unidos garantice la participación de 
la OLP en la segunda etapa de las 
negociaciones" . La reacción dei Ma
pam (partido progresista escindido 
recientemente dei laborismo) fue: 
"Toda iniciativa unilateral de Israel, 
especialmente aquellas destinadas a 
separar a los habitantes de los te· 
rritorios ocupados de sus líderes 
nacionales, está condenada ai fraca
so, y puede llevar a desperdiciar 
una oportunidad de paz y ai incre
mento de la intifada. La iniciativa dei 
gobierno de celebrar elecciones en 
los territorios ocupados puede ser 
un preludio de las negociaciones de 
paz, si sus princípios son discutidos 
y acordados con la dirigencia palas· 
tina" . 

Mientras la comunidad interna
cional presiona a Israel para que re
suelva los problemas planteados 
por la intifada, el desafío dei movi
miento pacifista israefí es preparar a 
las más amplias capas de la pobla
ción dei pais para que adopte, des
de adentro, una posición constructiva. • 

• Adam Keller es un mllltante pacifista do ampna 
actuaclón y es el editor de lhe othet Israel, 
la publlc8ckln det Consejo para la Paz l'ales11no
lsreell (P.O. Box 956/Tel Avlv 61008). Este artloulo 
lua publicado orlglnartamente por Israel Palestino. 
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Para evitar li 
destrucclõn 
total de Beln1t. 
las fuenaa en 
luchadeben 
negocler 

La suerte está echada 
Tras arduas gestiones diplomáticas de la comlsión tripartite de la Liga Arabe, 

crlstfanos maronltas y musulmanes libaneses accedleron a negociar 

Mustafa bin Lati( 

L a tranquila ciudad saudita 
de Ta1f sacudió su modorra 
para recibir a más de un 

centenar de visitantes ilustres: los 
diputados libaneses encargados de 
discutir un plan de paz para poner 
fin a la guerra civil, que dura desde 
1975 y ya cobró más de cien mil 
vlctimas. 

Es la primera vez, desde la inde
pendencia dei líbano en 1943, que 
el Parlamento unicameral se reúne 
fuera dei pais. Fue la forma encon
t rada por la comisión de la Liga 
Arabe, que está intermediando el 
diálogo entre las facciones en lucha, 
para permitir que el precario alto ai 
fuego negociado a fines de setiem
bre pueda convertirse en un acuer
do definitivo. La situación en Beirut, 
donde la sede dei Parlamento y el 
Palacio presidencial de Baabda 
fueron bombardeados y están par
cialmente destruídos no permitia 
realizar una reunión de esa natura
leza en condiciones de seguridad 
adecuadas. La alternativa que que
daba era reunir a los legisladores en 
algún país vecino. EI elegido fue 
Arabia Saudita que, además de la 
proximidad geográfica, ofrecía la 
ventaja de ser una de las naciones 
árabes que integra la comisión tri
partita de la Liga Arabe que nego
ció la tregua. Las otras dos son Ar
gelia y Marruecos. 

Lo que está en juego en la reu
nión de Taif es la paz definitiva en 
ef líbano. Como la guerra civil em
pezó por las diferencias que existen 

l10 - tercer mundo 

entre las principales minorias reli
giosas sobre la división dei poder 
en el seno dei gobierno, el acuerdo 
debe incluir forzosamente una al
ternativa ai sistema político actual, 
que data de la époc.'.l rle la indepen
dencia. En aquel momento, los 
cristianos maronitas -aliados de los 
franceses que se estaban retirando 
dei pais- eran la mayoria y consi
guieron imponer a los musulmanes 
y a los drusos una fórmula que les 
permitia monopolizar la mayor 
parte de la torta. La Carta Magna li
banesa establece que la presidencía 
estará siempre en manos de un 
maronita; el cargo de primer mi
nistro será para la comunidad mu
sulmana sunita y la presidencia dei 
Parlamento pertenecerá los mu
sulmanes chiítas. 

Los diputados cristianos maro
nitas, en principio, se manifestaron 
dispuestos a negociar -algo que 
nunca antes hablan aceptado- pero 
exigen que se discuta simultânea
mente el problema de la nueva divi
sión dei poder y la retirada de las 
tropas sírias. En plena guerra civil, 
Síria entró en el Líbano con un 
mandato de la Liga Arabe y desde 
entonces sus 35 mil soldados han 
permanecido en el pais, controlan
do la mayor parte dei territorio. 

La comisión tripartite de la Liga 
Arabe habla responsabilizado ai 
gobierno sírio por el estancamiento 
de las negociaciones en el Líbano, 
hasta que finalmente hacia media
dos de setiembre, Damasco resolvió 
aceptar los siete puntos dei plan ae 
paz, inclusive la tregua de seis me
ses y la formación de un comité de 
seguridad para impedir la entrada 

de armas ai Líbano. EI 22 de se
tiembre, exactamente un ano des
pués de haber asumido el poder, el 
general maronita Michel Aoun 
también anunció la aceptación dei 
plan óe paz. Aoun ocupa la presi
dencia, desde que asumió el cargo 
que habla quedado vacante cuando 
cesó el mandato constitucior.al de 
Amln Gemayel, a través de un 
"golpe palaciego". 

La negociación por parte de la 
Liga Arabe estuvo a cargo de Lakh
dar lbrahimi, quien logró imple
mentar el más diflcil de los siete 
puntos dei plan de paz, que era la 
convocatoria de los 73 miembros 
dei Parlamento libanês* para la 
reunión de Taif, con el finde discu
tir fórmulas capaces de asegurar 
una salida política a la guerra civil y 
la elección dei próximo presidente 
de la República. La Constitución li
banesa establece el sistema indi
recto de elección presidencial, a tra
vés dei Parlamento. 

EI primer paso hacia la paz está 
dado. Ahora resta aguardar que las 
partes interesadas cumplan sus 
compromisos y flaxibilicen sus po
siciones, para llegar a un acuerdo 
aceptable pa ra todos. En caso con
trario, el esfuerzo negociador que 
tanto tiempo y habilidad exigió de 
la Liga Arabe habrá sido en vano. • 

* EI Parlamento llban'- tlena 99 mlembrot. Pero 
de los que lueron tlectoe en loa Olllmot comlclot, 
adio 73 oonllnOan llfvoa. La Olllma vfcllma de la 
vlolencla oontra los leglsladoret " un dlputado au
nlta modoraelo, N~em 11-0aderl, que a 1.>1 73 ano, 
lue UHlnaelo en Belrut Junto e su chofer, oon balaa 
disperad111 e quemarropa, ti 21 de Htlembrt. Loa 
cargo• vacentea no pudleron Mr cubltnos por la 
lmposlbllldad de oon-.ocer • eleoclon .. en medlo de 
la guerre. 
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Una ocupación olvidada 
Los nacionalistas dei sur dei Ubano mantlenen su lucha 

a pesar de la estrategla de "mano dura" utlllzada por Israel 

SalimMadíy 
Jeanne Butterfle/d· 

A fines dei ario pasado, Suha 
Beshara visitó a la esposa 
dei general Antoine Lahad, 

comandante dei Ejército dei Sur dei 
Llbano (SI.A. dei inglés). de qulén 
se hizo amiga en un gimnasio de la 
ciudad. Cuando el militar se acercó 
para saludarla. Beshara sacó un 
arma y le disparó a quemarropa. EI 
atentado protagonizado por esta 
joven militante cristiana dei Frente 
Libanês de Resistencia Nacional 
(FLRN) colocó nuevamente en pri
mar plano la ocupación por parte 
de Israel de una franja importante 
de territorio en el sur dei Ubano, 
parcialmente olvidada en el noticia
rio internacional debido a la mag
nitud de los combates entre las 
fuerzas cristianas dei general Michel 
Aoun y los soldados sírios. 

Gravemente herido, Lahad debió 
permanecer varios meses hospitali
zado. Suha Beshara fue arrestada 
inmediatamente y conducida a Is
rael, donde fue sometida a interro
gatorios y torturas por agentes dei 
SLA. Sus padres también fueron 
detenidos y su casa fue dinamitada, 
según la táctica utilizada por las 
fuerzas israelíes en represalia a las 
acciones militares de los naciona
listas libaneses o palestinos. En la 
aldea donde Suha vivia fue im
puesto un prolongado toque de 
queda, los pobladores fueron pri
vados de alimentos y sesenta per
sonas fueron arrestadas. 

Esos incidentes sirven para re
tratar la vida en las áreas ocupadas 
desde hace once anos por Israel, 
que se extienden a lo largo de la 
frontera en una franja que tiene de 
15 a 45 kilómetros de ancho y llega 
a pocos kilómetros de Salda. una de 
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las ciudades más importantes dei 
Llbano. Más de 350 mil personas 
viven en las 171 aldeas y pequenas 
cludades de la región. (Antes de la 
gran invasión israelí de 1982, sólo 
59 aldeas habían sido ocupadas.) 

AI principio, los israelíes organi
zaron una milícia armada, llamada 
"Ejército dei Sur dei Llbano". re
clutada exclusivamente entre los 
cristianos libaneses. 

Después de 1982, Israel comenzó 
a ofrecer altos salarios para los que 
aceptasen ingresar ai SLA y asi lo
gró incorporar libaneses de otras 
comunidades religiosas. Sin em
bargo, a pesar de que el salario as
ciende a varios cientos de dólares, 
en una región en donde el sueldo 
promedio es de 30 dólares y la de
socupación llega ai 30% de la po
blación económicamente activa. el 
número de efectivos dei SI.A ·no su
pera los mil hombres y la moral de 
las tropas es baja. De hecho, actúa 
como una fuerza auxiliar dei ejér
cito Israel! que tiene más de dos mil 
hombres estacionados en el sur dei 
Llbano y miles de efectivos y per
trechos de refuerzo emplazados en 
territorlo de Israel, junto a la fron
tera. 

Preparando la anexión definiti
va- Israel alega que la región ocu
pada funciona como un cinturón de 
seguridad contra los ataques de lo 
que llaman el "terrorismo palesti
no" y el "extremismo chiíta". 

Por esa razón, los palestinos no 
son autorizados a permanecer en el 
territorio libanês ocupado y hay in
dícios de que el ejército invasor 
busca anexar definitivamente la re
gión, desviando hacia Israel las 
fuentes de suministro de agua y ex
plotando la tierra de acuerdo a sus 
intereses nacionales. 

Los israelíes impusieron restric
ciones a la libre circulación de per
sonas, &islando el territorio ocupa-

Suha Beshara: heroína libanesa 

do dei resto dei líbano. 
Una serie de medidas, que inclu

ye la confiscación de tierras y la re
definición de la línea fronteriza. 
sustrajo ai líbano importantes 
fuentes de suministro de agua y 
tierras cultivables. Por otro lado, ai 
imponer altas tasas tributarias so
bre la circulación de mercaderías. 
personas y vehfculos que se dirigen 
ai norte dei Ubano, las autoridades 
de la zona ocupada buscan que la 
gente mire hacia el sur, hacia Israel. 
A eso debe sumarse la práctica de 
dumping con los precios de los artl
culos que proceden de Israel. hecho 
que agrava la situación. Más de t res 
mil habitantes de las aldeas ocupa
das trabajan ahora en Israel, y ese 
número tiende a creoer. 

Israel utiliza la mano de obra de 
los inmigrantes dei Llbano para re
emplazar a los palestinos que, des
pués de comenzada la intifada, deci 
dieron boicotear el trabajo en el 
campo y en las fábricas israelíes. 

EI control dei agua- La forma de 
administrar los manantiales -en 
una región donde el agua escasea
es tal vez el hecho que mejor ilustra 
las intenciones de las autoridades 
israelfes. Diez pueblos y aldeas de la 
región ocupada fueron conectados 
a la red de aguas de Israel. De asa 
forma, los habitantes libaneses de 
esos poblados no sólo perdieron el 
control sobre sus propios recu rsos 
hídricos sino que ahora deben pa
gar las tarifas de la empresa israelf. 
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Los soldados de Israel también 
colocaron alambre de púas en las 
Hneas fronterizas que ellos defini
das, quemaron campos e intimida
ron a los agricultores. Construyeron 
nuevas carreteras e interconectaron 
las áreas recientemente divididas. 
No es por casualidad que el trazado 
de la nueva frontera bordes las 
áreas con abundancia de agua. 

Sm embargo, lo que está en jue
go no es sólo el control de los re
curc;os naturales y la posibilidad de 
obtE'ner ventajas en el plano eco
nómico. La ocupación dei sur dei 
libano le proporciona a Israel una 
base desde la cual puede montar 
operaciones militares rápidas con
tra los nacionalistas libaneses. (EI 
rec,ente secuestro por parte de un 
comando de élite de Israel dei líder 
chiita libanês Abdel Karim Obeid, 
en Sa1da, es un claro eiemplo de 
ello.l 

Israel siempre prefirió un líbano 
débil, dividido política y territorial
mente entre sectas antagónicas. De 
esa forma, el gobierno central -e
Ierc1do por cristianos maronitas
tenla que buscar los favores y la 
protección de su poderoso vecino 
dei sur. 

Sm embargo, los objetivos de 
lsr~el continúan frustrados por la 
fuerte resistencia libanesa a la ocu
pac,ón. En octubre de 1988, por 
eIemplo, la resistencia realizó 55 
operaciones militares que dejaron 
como saldo 8 soldados israelfes y 
2 integrantes dei SLA muertos. 

Un símbolo- EI atentado de Suha 
Beshara contra el general Lahad re
percutió profundamente en la so
ciedad libanesa. Desde que la joven 
fue arrestada se realizaron campa
rias populares de apoyo y manifes
taciones y huelgas de solidaridad. 
La 1oven militante cristiana, ai sa
crificar su futuro, conmovió a la 
opm1ón pública, cansada dei se<.-ta
nsmo en filas nacionalistas. EI 
atentado de Beshara se convirtió en 
0 1 simbolo de un líbano no sectario 
y progresista, anhelado principal
mente por los más jóvenes. 

Mientras tanto, la represión en el 
sur aumenta. Casi 150 mil personas, 
de un total de 350 mil, fueron obli-
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gadas a deIar la regíón o salieron 
voluntariamente. Las expulsiones 
arbitrarias son frecuentes y la po
blación de las aldeas es castigada 
en masa. En la pris1ón de Khiam, 
militares israelíes mantienen más 
de 500 presos libaneses. Con el ar
gumento de que la cárcel está con
trolada por el SLA ai igual que toda 
la región ocupada, Israel no autori
za la visita a los presos por parte de 
la Cruz Ro1a Internacional ni de 
ninguna otra institución de defensa 
de los derechos humanos. Algunos 
prisioneros que fueron liberados 
han denunciado las "terribles" con
d1c1ones de detención, que incluyen 
la práctJca de torturas. Los presos 
no tienen derecho a ningún amparo 
legal en los tribunales, no son asis· 
tidos juridicamente ni tienen autori
zac1ón para mantener vlnculos con 
el exterior. Las normas internacio
nales son ignoradas. En pocos me
ses murieron por lo menos siete re
clusos debido a torturas y enferme
dades. 

EI gobierno de Israel quiso dar 
una lección con el caso de un joven 
integrante dei Partido Comunista 
Libanês, capturado el ano pasado 
después de un tiroteo en el que tres 
soldados israelíes murieron y cinco 
fueron heridos. Anwar Yassine fue 
!levado a Israel y juzgado por un 
Tribunal Militar, acusado de violar 
las leyes antiterroristas dei país. Fue 
declarado culpable de pertenecer a 
una organización ilegal -el Partido 
Comunista libanês- y de portar un 
arma con la que habría asesinado a 
los tres soldados israelfes. Fue con· 
denado a 30 anos de reclusión en 
una cárcel de Israel. 

1:1 juiclo pretendió encuadrar a 
los miembros de la resistencia liba
nesa en las leyes antiterroristas, ex
cluyéndolos de las convenciones 
sobre prisioneros de guerra. Un 
grupo de juristas franceses que 
participó voluntariamente dei pro-
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ceso en representación de Yasslne, 
serialó que el Partido Comunista 
libanés no es una organización ile· 
gal y que no existlan evidencias 
probatorias de que hubiese sido 
Yassine quien mató a los tres sol· 
dados. 

Los abogados franceses enten
dlan que, de acuerdo a la Conven
ción de Ginebra de 1949, Yassine 
deberla haber sido considerado pri
sionero de guerra porque cuando 
fue detenido vestia uniforme y 
portaba un arma. Bajo las normas 
de la Convención de Ginebra. un 
combatiente preso en un pais ocu
pado por una fuerza extranjera no 
puede ser trasladado ai territorio 
dei ocupante en ningún caso y me
nos para enfrentar un juicio o ser 
mantenido en prisión. 

Desde el juicio contra Yassine, 
muchos prisioneros libaneses fue
ron juzgados en Israel por tribuna
les militares, acusados de practicar 
actos te•roristas. En general reci
bieron condenas que oscilan entre 
14 y 25 anos de prisión. EI futuro de 
Suha Beshara es peor aún. Oespués 
de los interrogatorios y torturas que 
sufrió en Israel, fue !levada de 
vuelta ai sur dei Llbano y puesta 
bajo la custodia dei SLA. Las leyes 
israelles no contemplan la pena de 
muerte. Pero en el territorio ocupa
do dei sur dei líbano la pena de 
muerte está en vigencia y el general 
Lahad anunció que pretende presi
dir, personalmente, el tribunal mi
litar que juzgará a Suha Beshara. 

EI gobierno libanês envíó a las 
Naciones Unidas una dura nota di
plomática pidiendo su intervención 
en el proceso contra la joven mili
tante dei FLRN. EI gobierno sostie
ne que el caso debe ser juzgado de 
acuerdo con las leyes libanesas, 
porque tuvo lugar en territorio liba
nês e involucró a dos ciudadanos 
dei Llbano. La milicla comandada 
por Lahad, afirma el comunicado, 
no es reconocida por el gobierno li
banés. • 

• Sallm Mldl y Jeanne au••trlltld son colaborado
, .. dei periódico notteamerlcano Yht, Guardtan. 
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La hora dei Dalai Lama 
EI Dalal Lama, líder político y espiritual tibetano, Pemio Nobel de la Paz de 1989, busca renegociar la 

sltuaclón de au pafs con los dirigentes chinos, proponiendo la autonomía en vez de la lndependencia 

E/len H. Simpson 

L a lucha nacionalista dei Tibet 
recibió una proyección ines
perada. EI 5 de octubre el 

Dalai lama, Tenzin Gyatso, llder 
espiritual dei Tibet, fue premiado 
con el Nobel de la Paz de 1989, por 
su lucha pacifica de resistencia ai 
dominlo chino sobre su país. EI 
Dalai lama había sido propuesto 
para el Premio Nobel de la Paz du
rante ocho anos consecutivos y esta 
vez compartia la lista de candidatos 
con Nelson Mandela, de Sudáfrica 
(que tenra en su contra el hecho que 
otro sudafrícano, el obispo anglica
no Desmond Tutu, fue el vencedor 
en 1984) y el ex presidente Ronald 
Reagan, entre otros. 

EI premio fue reclbido con ale
gria por el Dalai lama, que se en
teró de su victoria mientras dictaba 
una conferencia en Estados Unidos. 
Algunos de sus colaboradores más 
próximos consideraron que llegó a 
su fin "el aislamiento de lâ lucha dei 
pueblo tibetano con relación ai 
resto dei mundo". 

En sus dos milenios de historia, 
el Tibet estuvo durante los últimos 
500 anos bajo la influencia de cator
ce Dalal lama sucesivos. Designado 
por los sacerdotes budistas como 
encarnación de Buda, el Dalai La
ma, en el Tlbet asf como en Mon
golla, Sikkim y Butén es el líder reli
gioso indisc11tido, máxima autori
dad dei "lamaísmo"1 -la religión 
mayorltaria, que es una forma pe
culiar dei budismo- y rige los 
asuntos pollticos y espirituales de la 
nación. 

llamado también "el techo dei 
mundo" por sus extensas mesetas y 
los altos picos montanosos que lle
gan a mês de 6 mil metros de altu-
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bios profundos en 
la sociedad tibeta
na, definida en el 
lenguaje rr,aoísta 
como "esclavista 
y feudal" 

EI Dalal Lama: Nobel de la Paz 1989 por su fucha pacifica 

Los nacionalistas 
no se resignaron 
a la anexión e ini
ciaron una rebelión 
armada que fue 
sofocada de forma 
violenta en 1959, 
con un costo de 
más de diez mil 
muertos, según tuen
tes occidentales. 
Una vez controlada 
la situación, el go
bierno chino abolió 
las diversas formas 
de explotac,ón que 
sufrfan los más 
desposeidos y las 
propiedades de los 
terratenientes que 
participaron en la 
rebelión fueron re
partidas entre 10s 
campesinos sin tie
rra. Según la ver
sión oficial china, 
"hasta 1966, la si
tuación en el T 1bet 
fue siempre de tran -

ra, el Tibet fue incorporado a China 
a fines dei siglo pasado pero man
tuvo su autonomia política y reli
giosa. En 1911 se proclamó un Es
tado separado, a partir de un mo
vimiento que defendia la indepen
dencia. Pero en 1950, un ario des
pués dei triunfo de la revolución 
maoísta y de la proclamación de la 
República Popular China. el gobier
no de Beijing (Pekín) recuperó el 
control dei territorio y promovió lo 
que se conoce como la "reforma 
democrática", estableciendo cam-

quilidad. Ese ario, ai igual que en 
todo el país, empezó en el Tibet la 
Revolución Cultural". Sea porque 
efectivamente hubo alguna relación 
con la Revolución Cultural, sea por
que el sentimiento nacionaltsta 
siempre se mantuvo latente. el he
cho es que desde entonces han sur
gido choques esporádicos -poco 
conocidos en el exterior- entre 
fuerzas autonomistas y tropas chi
nas, que llegaron a un clímax el pa
sado mes de marzo. 

En esa época la capital C'lel Til,et, 
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Lhasa, fue escenario de una violen
cia inusitada, tanto de parte de los 
nacionalistas como de las fuerzas 
chinas, que reprimieron las mani
festaciones de miles de tibetanos 
con gases lacrimógenos y granadas. 
Desde dos anos antes China venla 
enfrentando dificultades para 

mantener el control en et Tibet. 

En busea dei di"ogo- Ese desgaste 
llevó ai gobierno de Beijing a bus

car una aproximación con Tenzin 
Gyatso, el líder espiritual dei Tibet, 
venerado como el decimocuarto 
Datai Lama. Gyatso habla sido obli
gado a exiliarse en la lnd,a en 1959, 

donde proclamó un gobierno en el 
exilio (que no obtuvo el reconoci
miento de ningún país dei mundo} 
en una localidad que queda en me
dio de las cumbres heladas dei Hi
mataya. Con él, otros cien mil tibe
tanos se refugiaron en la lndia. 

.Un reconocido luchador por la 
libertad y los derechos humanos de 
su pueblo, el Dalai Lama reivlndicó 
siempre la independencia dei Tibet 
pero lo hizo a través de métodos no 
violentos y, desde la distancia, ht1!;
có contener los ánimos de los jóve-

nes tibetanos que 
reivindicaban la lu
cha armada para 
resistir a las tropas 
de ocupación. 

En una confe
rencia que dictó en 
Estrassburgo, ante 
el Parlamento Eu
ropeo, en junio de 
1988, el Datai Lama 
habla dado senales 
de que estaria dis
puesto a moderar 
sus pos1c1ones y 
optar por una auto
nomia relativa. O, 

INO IA 

como él preflere llamarlo, por "un 
término medio", si el gobierno de 
China está de acuerdo. Ese medio 
término entre las aspiraciones in
dependentistas de los tibetanos y 
los intereses geopolíticos de Beijing 
podrla definirse a través de un nue
vo estatuto legal para el territorio, 
que le reconozca ai pueblo tibetano 
sus derechos nacionales básicos, sin 
que sea proclamada su indepen
denc1a. Según el punto de vista dei 
Datai Lama, el Tibet puede conser
var su cultura e identidad sin nece-

Restaurante chino de Lhasa: quemado por los nacionalistas en mano de este ano .... 
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sidad de "una separación comple
ta" de China. Senálese que "el tér
mino medio" es un ideal budista, 
según el cual el hombre no es es
clavo ni enemigo dei mundo que lo 
rodea. 

Hace poco, en una visita a Nueva 
York, el Datai Lama se refirió a su 
papel como líder dei Tibet y a su 
pensamiento sobre un nuevo 
acuerdo con China para sancionar 
un estatuto de autonomia de su 
pais. En medio de los aplausos de 
los periodistas, el lfder tibetano 
admitió que la tarea de convencer a 
los dirigentes chinos y a sus propios 
connacionales no es fácil. 

LEI último Datal Lama?- Pero no es 
esa la única dificultad que enfrenta 
Tenzin Gyatso. En los últimos anos, 
ha estado empenado en explicar a 
sus seguidores que no es conve
niente, en este fin dei siglo XX, 
mantener la institución dei Dalai 
Lama con las mismas características 
que tuvo durante los últimos cinco 

siglos. Su idea es disminuir la do
minación temporal y eclesiástica 
que actualmente él ejerce y pasar 
dei sistema de "designación" dei 
Datai Lama, a una ele;:ción demo
crática. Sin embargo, de acuerdo 
a lo que el propio Gyatso explicó en 

Nueva York, los tibetanos se opo
nen a esa idea. En forma equivoca
da, para él, muchos conslderan sus 
propuestas como una prueba de 
que está desanimado e Intenta re
nunciar o distanciarse de los asun

tos dei Tibet. 
Pero el Datai Lama no desiste de 
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esa propuesta y espera utilizar los 
próximos anos para promover un 
sistema en el cual él y sus sucesores 
manejen las cuestiones políticas con 
base en elecciones democráticas, 
reemplazando el actual sistema de 
"designar" a la reencarnación de 
Buda. Su visión dei mundo y su 
percepción religiosa lo llevan o pre
guntarse si el lidera1.go espiritual 
que se concede ai Dalai Lama no 
deberla recaer sobre alguien elegi 
do por sus cualidades mediante un 
sistema democrático. 

Se ba:;a para ello en su propia 
experiencia. Nacido el 6 de julio de 
1935 en el seno de una familía cam-

Un monje es reprimido poria policia 

pesina pobre de la ciudad de Chin
ghai (a mil kilómetros ai norte de 
Lhasa) dos anos después de la 
muerte dei último líder espiritual, 
Gyatso fue reconocido por los 
manjes budistas cuando tenía dos 
anos como la reencarnación de Bu
da y a los cuatro anos fue entroni
zado como Dalai Lama. Conducido 
a Lhasa, fue instalado en el palacio 
de Potala y educado en la filosofia 
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budista hasta los 15 anos, cuando 
fue proclamado "Dios-Rey" dei Ti
bet. 

Hoy, con una oostura humilde, 
Gyatso afirma: "Cuando pienso en 
mi, no pienso en el Dalai Lama sino 
en un monje budista. Elegir a un 
nino sin experiencia como líder es
piritual de una nación es algo que 
no tiene sentido". 

EI Dalai Lama insiste que cual
quier decísión relativa ai futuro po
lítico y religioso de su país -aún a 
través de negociaciones entre su 
gobierno en el exilio y las autorida
des de Beijing- debe, en última 
instancia, depender de los deseos 
de su pueblo expresados en un ple
biscito. 

Gyatso promulgó, en 1962, una 
"Constitución para un Tibet lnde
pendiente y Democrático", que in
cluía una cláusula mediante la cual 
se podrla enjuiciar ai Dalai Lama, en 
caso que el pueblo lo considerase 
necesario. Pero la disposición re
sultó impopular y de hecho sería 
imposible aplicarla. Entre los órga
nos dei gobierno tibetano en el exi
lio están una Asamblea (electa) de 
Diputados dei Pueblo y un gabinete 
integrado por cuatro ministros. 

Plan de paz- EI 21 de setiembre de 
1987, el Dalai Lama propuso un 
plan de paz para el Tibet, con los 
siguientes cinco puntos: 

1) Crear una zona de paz y r,o 
violencia en todo el territorio 

2) Abandonar la pretendida poll
lica de transferencia de población 
de China, que "amenaza la existen
cia de los tibetanos como pueblo" 

3) EI respeto de los derechos 
humanos y las libertadas democrá
ticas de los tibetanos 

4) EI fin de la producción China 
de armas nucleares y el depósito de 
desechos radiactivos en el Tibet 

5) Negociaclones serias sobre el 
futuro status d&I Tibet y de las rela
ciones entre el país y China 

E n el ya citado discurso ante el 
Parlamento Europeo en Estrass
burgo, Francia, el Dalai Lama aria· 
dió otra propuesta: que el Tibet sea 
un territorio "autogobernado y de
mocrático", en asociación con Chi
na. Este acuerdo podría garantizar 
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que Beijing manten ga "la rPore
sentación de la política exterior y 
defina sus responsabilidades de 
defensa dei Tibet", indicó. 

En una reciente reunión h1Pnal 
de tuncionarios dei gobierno tibe
tano fue rechazada una propuPc:ta 
dei Dalai Lama, para que se nom
brase un comité encargado rle ec;
tudiar la viabilidad dei sistema de
mocrático para el gobierno P.n el 
exilio, incluyendo el debate sobre 
su propio papel en el mismo. " Pue
do decir que soy muy popular", di10 
con ironía el Dalai Lama en Nueva 
York. "Si continúo como líder. tem
poralmente la gente se siente feltz v 
cree que las cosas van por buen 
camino. Pero en un sentido más 
profundo, aunque ellos no lo cons1-
deren así ahora, yo me convierto P.n 
un obstáculo para una autén11ca 
atmósfera democrática". Y agreoó, 
"depender de una sola persona no 
es bueno, no es saludable". 

Sus negociaciones con el réo1 
men chino también atrav1esan mo
mentos difíciles, pese a su filosofia 
de "altruismo sin límites". La vio
lenta respuesta de Beijing a !;is 
protestas populares de marzo ulti 
mo -que dejaron un saldo de c1en
·tos de tibetan·os muertos en Lhasa
afectaron las relaciones entre am
bas partes. De la misma forma, la 
violencia desplegada por las autori
dades chinas en la represión dei 
movimiento estudiantil en pro de la 
democracia, a principias de junio. 
en la plaza de la Paz Celestial en 
Beijing, afecta de manera inevitable 
la causa de la autonomia tibetana. 
E I Dalai lama teme que la fínea 
dura que desplegó el PC chino en la 
plaza Tiananmen anticipe la forma 
en que Beijing puede abordar el 
problema dei Tibet. 

"Esos hechos son muy tristPs 
-afirmó Gyatso-, pero creo que ec; 
sólo un retroceso temporal. La s1-
tuación majorará. EI deseo de de
mocracia y libertad son sent1mien
tos básicos dei ser humano, que 
están en su sangre". • 

1 EI " lemarsmo• no tlen" dlosas, sólo von ,a ~ Ili~ 
entepasados. La capl1at dol Til:>01. LhalGI. rs , ' 
gar segrado donde ostá la Potata, UM 10'1111,,,n 
quo c;umple las funciones de lemplo y M ocupad:, 
POf el Dalal Lama. La Potala es un lumir d~ pero
grlnaclõn de los budistas lamalstas. 
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América Latina 
busca su espacio 
La perestroika, las relaciones este-oeste y norte-sur y 
la realidad latinoamericana en el anállsis dei 
vice canciller sueco Pierre Schorl, uno 
de los prf nclpales dirigentes socialdemócratas de Europa 

Femando Reyes Mstta 

S uecia está asumiendo un rol 
político v diplomático en 
América Latina como nunca 

tuvo antes, sustentado en la simpa
tia que generó su solidaridad con 
los perseguidos pollticos durante la 
oleada de gobiernos m ilitares. Esto 
quedó de manifiesto en un semina
rio realizado recientemente en San-
1iago de Chile, convocado por la 
Comisión Económica para América 
Latina (CEPAL) y el Movimiento 
Obrero Sueco (AIC). Bajo el título 
"Desarrollo, Democracia '! Equidad: 
La Experiencia de Suecia y América 
Latina" , mãs de cincuenta dirigen
tes políticos y sindicale-s se reunie
ron en la capital chilena con cerca 
de treinta personalidades dei 
pais nórdico para hablar dei 
"modelo sueco" y de las re
laciones norte-sur. 

EI encuentro tuvo como 
figura principal ai vice can
ciller sueco, Pierre Schori, 
en su primara visita a Chile 
tras el golpe militar de 1973. 
Schori, un importante diri 
gente socialdemócrata, co
nocedor profundo de Amé
rica Latina por sus contactos 
y perfecto domínio dei es
panol, habla estado por ul
tima vez en Santiago en los 
actos dei 1~ de mayo de 
aquel ario. Dominado por la 
emoción visitó La Moneda 

colo de saludar a su equivalente, el 
coronel Enrique Valdes. 

"Le dije que Chile ha construido 
un muro de Berlin alrededor de sus 
relaciones con el mundo durante 
estos anos. Me pareció justo seõalar 
que ahora se abren mejores condi
ciones para la vuelta a la democra
cia", dijo Schori. 

Entre los latinoamericanos que 
participaron dei evento se contaron 
el lider izquierdista peruano Alfon
so Barrantes, el senador uruguayo 
Hugo Batalla, el economista brasi
leõo Francisco Wettfort; el secreta
rio general de la Central Obrera Bo
liviana (COB). Heriberto Mamani; el 
cientista polftico argentino Juan 
Carlos Portantiero; ademãs de los 
chilenos Gabriel Valdes, Clodomiro 
Almeyda y la socióloga Isabel Allende 
Bussi, hija dei ex presidente Allende. 

para cumplir con el proto- Olof Palme: una gran obra 
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Por la parte sueca, además de 
Schori, también jugaron un papel 
clave el ex comandante en jefe dei 
ejército sueco, Nils Skold; el direc
tor general de la Agencia Sueca 
para el Desarrollo (ASDI) v la dl
rectora de la AIC, la mayor entidad 
sindical sueca, Margaretta Grape, 
otra experta en la política latinoa
mericana y de un amplio manejo 
dei espariol. 

En ese marco se realízó esta en
trevista, que muestra un actor di
ferente y nuevo en ta política exte
rior de América Latina, especial
mente después dei papel que Sue
eia ha iugado por la paz en Cen
troamérica y por la recuperación 
democrática dei Cono Sur. 

Algunos hablan de "modelo sue
co". 1,Hay algo distinto en la dimen
sión polflico-social de Suecia? 

- No se trata de un "modelo 
sueco", ni de ansias de exportarlo. 
Suecia ha tenido la gran suerte de 
no tener guerras durante 180 anos. 
Tampoco tenemos un pesado colo
nial. Por eso hemos podido desa
rrollar nuestra sociedad en demo
cracia, paz y justicia. Ahora, cuando 
hay una gran ola de democratiza
ción, incluso en Latinoamérica, es 
interesante dialogar e intercambiar 
ideas sobre los problemas de la so
ciedad moderna. En eso los suecos 
podemos ofrecer algunas experien
cias. No tenemos desempleo, por 
ejemplo. Ese es un contraste con el 

resto de Europa Occidental, 
donde hay un lndice de de
sempleo de 10%. También 
queremos mostrar nuestros 
errores a los amigos lati
noamericanos demócratas. 
Y queremos aprender. 

Parece evidente que hay 
una ldentidad distinta entre 
Suecia y América Latina que 
de parte de otros pafses euro
peos, sobre todo dei grupo de 
la Comunidad Económica Eu
ropea (CEE). 

- Se debe a dos cosas, a 
mi juicio: primero, ai hecho 
que Suecia ha tenido, por 
varias razonas, un gobierno 
social-demócrata durante 50 
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anos (interrumpidos durante seis 
anos que van de 1976 a 19821 bajo 
la sigla de la justicia social y eco
nómica. Y eso influye en una demo
cracia. Es como un laboratorio de 
experimentación, donde uno puede 
experimentar con ideas proçiresis 
tas. Eso lo hicimos en Suecia. 

La fuerza de la social-democra 
cia se debe a la unidad entre el par
tido y los sindicatos. Por otro lado, 
nuestra polltica de neutn11idad nos 
ha permitido vivir en paz durante 
180 anos. Y hemos podido jugar un 
rol de mediador o puente entre 
partes en conflicto. Varios ciudada 
nos suecos, precisamente por per
tenecer a un pais neutral, han hecho 
grándes cosas por la humanidad, 
salvando miles de vidas: Dag 
Hammarskjold, Bernadotte, Olof 
Palme, etc. Entonces, con una polí
tica de neutralidad uno puede hacer 
más cosas, especialmente en tiem
pos de guerra Ma. Pero ahora, con 
la perestroika en la Unión Soviética, 
notamos que hay un gran interés 
-en la URSS, Hungria y otros paí
ses- por ver cómo nosotros com
batimos la cesantfa, por ejemplo. 

t,Cómo ven ustedes esta transfor
macíón que se está dando en la 
URSS? 

- La perestroika es probable
mente el hecho más importante de 

La pobreza: un desafio para todos 
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La droga: problema latinoamerlcano 

la última década. Hay dos tenden
cias fuertes que van a predominar 
en los anos '90 en Europa: la inte
gración en Furopa Occidental y la 
desintegración en Europa Oriental. 

La democratiiación en Europa 
Oriental !leva consigo una desintE'· 
gración notable y hay que reunir 
asas dos tendencias en una forma 
productiva y armoniosa, estable
ciendo un nuevo sistema de seguri
dad y cooperación. Eso es impor
tante para Europa y también para el 
resto dei mundo. 

<,Piensa que la idea de la Casa 
Común Europea I puede prosperar? 

- Esa es una frase. De Gaulle te
nía otra: una catedral común. Lo 
importante es que ai hacer las 
fronteras irrelevantes en el futuro, 
se creen lazos de intercambio cul
tural, económico, técnico y científi
co de tal manera que se cimente ta 
paz. 

t,Oué proyecclones se pueden ad
vertir a partir de la perestroika sobre 
situaciones como la de Centroa~ri
ca, en el plano militar y pofflico, y en 
otras regiones de América dei Sur en 
particular, donde los partidos comu
nistas son muy importantes? 

- La perestroika y la distensión 
entre las cios superpotencias tienen 

SVECIAJCHfLE 

gran importancia para conflictos 
regionales y han ayudado a suavi
zar e incluso a solucionar algunos. 
E n otros, los problemas escapan ai 
cuadro este-oestE', como en Cen
troamérica. A m, 111icio, alll son las 
condiciones locales las que domi
nan el conflicto y son los pueblos 
y los gobiernos los que deben re
solver sus problemas. de acuerdo 
con la llnea trazada en Esquipulas. 

La nistensión es muy positiva 
para el mundo en general y noso
tros notamos ahora una interesante 
tendencia de la desideologización 
de la Unión Sovi{>tica. Por un lado, 
no interviene en Europa Oriental. 
donde hay una gran ola de demo
cratización y por otro, quiere ingre
sar como observadora en bancos 
regionales o mundiales. Todo eso 
es nuevo. 

Como consecuencia dei proceso 
de integraciór. de Europa Occiden
tal y democratización de Europa 
Oriental, ha disminuido la influencia 
de las superpotencias: de la URSS 
en Europa Oriental y de los Estados 
Unidos en Europa Occidental. 

Usted conoce bien América Latina. 
1.Cómo vela insercíón de este conti
nente en las nuevas relaciones inter
nacionales? 

- Pienso que el nuevo clima 
permite que las tendencias regio
nales avancen más, se pronuncien 
más. América Latina habla con más 
fuerza ahora. Y ha crecido politica
mente en los últimos anos. Tene
mos el ejemplo de Contadora, dei 
Grupo de los 8, de Cartagena, e in
cluso de la OEA. Es evidente que 
América Latina ahora exige ocupar 
"su" espacio en la política mundial. 
Exige respeto, porque lo merece. 

Y aspira a dialogar sobre los te
mas reales dei continente; no quiere 
preocuparse únicamente de la ob
sesión dei anterior régimen esta
dounidense, como !'Jicaragua, por 
ejemplo. Sin duda el gran temario 
latinoamericano es deuda, droga y 
democracia. • 

1 La "Casa Comõn Europea• es una propuesta de 
Mlkhall Go~bachov de ellmlnar las barreras aCluales 
entre Europa Orlenlaf y Occldental Uno do los pro
blemas a superar es la eiclslencla de dos bloques 
mllltares: el P&eto de Var50vta y la Allanze Ad6nll
ea (NATO). 
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La Universidad 
ai servicio 
dei desarrollo 

!RAK 

La más Importante lnstltuclón de ensenanza superior 
lraqui asesora ai Estado y ai sector privado 

Taha AI-Niami, rectorde la Unlvel'$ldad de Bagdad 

para mejorar los proyectos, evitar gastos exceslvos 
y generar recursos para su propia supervlvencla 

Beatriz Bissio 

T 
radicionalmente, la Univer
sidad de Bagdad, que es la 
más antigua e importante 

de lrak, se dedicaba a la investiga
ción científica y a la formación de 
los cuadros profesionales. Pero hoy 
dia, sin descuidar esos dos campos, 
juega un papel más importante 
para la sociedad: aconseja ai Estado 
y coopera con él en todas las activi
dades relacionadas con el desa
rrollo y la cultura. 

Un ejemplo de esa actividad es el 
Buro de lngenierfa, integrado por 
técnicos y profesores, que asesoran 
a empresas de construcción estate
les en diferentes terrenos. EI Buro 
recibe un porcentaje de los recursos 
generados por los provectos que 
contaron con su trabajo de asesoría 
y cobra por los disenos que ofrece. 
Asi, por ejemplo, de un proyecto 
evaluado en un millón de dinares 
(un dinar iraquf equivale a unos tres 
dólares estadounidenses), .recibe 
cien mil dinares. (Anualmente el 
Buro genera para la Universidad 
cerca de medio milfón de dinares.) 

También hay un departamento 
que asesora proyectos agrícolas y 
genera de 400 mil a 500 mil dinares 
anuales. La economia de lrak tiene 
un sector socialista (estatal) y otro 
privado y la Universidad está auto
rizada a trabajar -con ambos. En el 
caso dei Buro de lngeniería, como 
los grandes provectos sondei Esta· 
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do, la relación es principalmente 
con el sector estatal. En cambio la 
asesorla a la agricultura -que está 
casi totalmente en manos de la ini
ciativa privada- atiende básica
mente la demanda de ese sector. 

Otra actividad importante de
sarrollada por la Universidad de 
Bagdad es la educación contfnua. 
Este departamento organiza entre 
300 y 500 cursos ai ano -normal
mente unos 350- con un número de 
participantes que oscila de 30 a 80, 
destinado a los funcionarios dei 
Estado. Cada funcionario participa 
en algún curso, según su especiali
dad y tunción. Un graduado en le
tras puede hacer cursos de admi
nistración, por ejemplo. (E n este ca
so, se exige que el funcionario ten
ga un título universitario). 

Hay dos tipos de cursos: uno 
para desarrollar y ampliar los cono
cimientos y otro para renovar los 
conocimientos, el refreshing course, 

en la deflniclón de los norteameri
canos. La duración puede ser de 
una semana, para los tuncionarios 
de nível de dirección (directores ge
nerales de departamentos, etc); dos 
semanas para lo que se llama "de
sarrollo cualitativo" dei alumno, y 
de un mes, los más exhaustivos, 
que siempre constan de una parte 
teórica y otra práctica. 

La consulta individual- Existe aún 
una tercera actividad de asesora
miento, que es de carácter indivi
dual. Es decir, el Estado solicita a la 
Universidad que un profesor coo 
una formación específlca vaya a 
asesorar un proyecto determinado. 
Se han dado casos de este tipo de 
consulta en el terreno de la indus
tria química, o de la ingenierla, 
cuando los provectos ya están defi
nidos, pero surje algún problema 
durante la ejecución de la obra. La 
consulta individual es gratuita, pero 

Los jõvenes se preparan para atender las necesidades dei deunolo 
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La cuestión religiosa 

lrak forma parte dei 
mundo árabe. Su pobla
ción es mayoritariamente 
musulmana y acaba de 
vivir uno de los períodos 
más traumáticos de su 
historia: casi diez anos de 
guerra contra lrán. Ad
versario secular de los 
árabes (heredero de la 
antlgua Persia), lrán es 
tarnbién un pais islâmico. 

La casta religiosa que 
está en el poder en Te
herán -los ayatolahs
transformó su enfrenta
miento con lrllk en una 
especie de Guerra Santa, 
buscando expandir la in
terpretación más fanática 
dei Corán (el fundamen
talismo islámlco) en todo 
el Medio Oriente. 

EI partido Baath que 
está en el poder en I rak, 
contrariamente a lo que 
sucede det otro lado de la 
frontera, defiende la 11-
bertad religiosa, aunque 
parece preferir no definir
se como un agrupa
miento "laico" sino "a
bierto a todas las religio
nes". Un matiz que se 
puede explicar por la in
fluencia de las ideas radi
cales de los ayatolahs ira
níes en los sectores me
nos lúcidos dei mundo 
árabe. 

E n nuestra conversa
ción con Taha AI-Niami, 
rector de la Universidad 
de Bagdad, le planteamos 
nuestras dudas en rela
ción ai tema religioso y le 
preguntamos por quê en 
lrak, a nivel oficial, se 
abandonó la definición de 
Estado talco que habla si-

La Imponente entrada de ta U nlversidad de Bagdad 

do adoptada cuando el 
Partido Baath tomó el 
poder. Esta fue su expli
cación: 

"La palabra laico -dijo 
el rector- tal vez nos lleve 
a un laberinto. Realmente 
hoy preferimos decir que 
somos un Estado moder
no, que respeta la libertad 
religiosa. Creemos que 
no exlsten muchas dife
rencias en la esencla cle 

las distintas religionas. 
Cuando se trata de llenar 
un cargo, en la Universi
dad o en el Estado, no 
preguntamos la religión 
dei postulante. Un minis
tro o un profesor no es 
un imán que viene de la 
mezquita. Lo que importa 
es que en lrak cristianos y 
musulmanes convlven sin 
dificultadas. No olvide
mos que esta parte dei 
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mundo es la cuna de las 
religionas." 

1., Un ateo puede ser 
protesor universitario?, 
preguntamos. 

- Estamos en contra 
dei atelsmo. Si una per
sona es atea por convic
ción y guarda su senti
miento para si, la acep
tamos. Pero si hace dei 
atelsmo el eje de su acti
vidad, realizando proseli
tismo contra la religión o 
si trata de difundir sus 
ideas entre la población, 
entonces, no lo acepta
mos. Eso está previsto en 
la Constitución, que ase
gura la libertad religiosa. 
EI informe dei IX Congre
so Nacional dei Partido 
Baath lo definió asl: "Es
tamos con la fé, en contra 
dei ateísmo, sin restric
ciones." 

En las escuelas prima
rias y secundarias dei 
Estado se ensena la reli
gión islâmica, pero los 
cristianos no están obli
gados a asistir a esas cla
ses. En la Universidad se 
estudia la historia de las 
religionas, pero no se im
parten clases de religión. 
Esa cátedra sólo se dieta 
para los alumnos dei cur
so de Historia de la Rell
gión. En la Universidad, 
la religión islámica sólo 
es estudiada como parte 
de la historia misma dei 
mundo árabe y de la len
gua árabe. 

Existe en la Universi
dad de Bagdad un Centro 
de Estudios dei Patrimo
nio Cientifico Arabe, cuyo 
fin es estudiar el aporte 
de la civilización árabe ai 
campo cientifico, a las 
matemáticas, etc. EI res
cate dei patrimonio árabe 
en toda su extensión es 
una de las responsabili
dades de la U niversidad 
como un todo. 
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los ministerios siempre dan una 
gratificación a los técnicos que los 
asesoraron. (La consulta institucio
nal, es paga). 

la Universidad también presta 
servicios a los ministerios cuando 
está a estudio la firma de un con
trato, por ejemplo, y se necesita un 
técnico que asesore a los responsa
bles en el transcurso de las nego
ciaciones. "EI trabajo de coordenac
ción con el Estado para asesorarlo 
en actividades específicas fue la 
soluclón propuesta por la Universi
dad para permitir simultâneamente 
el ahorro de dinero de los cofres 
públicos y el entrenamiento perma
nente de los profesores y técnicos 
de cada área, a través dei acceso 
directo a problemas prácticos que 
presentan un de.;afío a su forma
ción profesional", afirma el inge
niero Taha AI-Niami, Rector de la 

Universidad de Bagdad, profesional 
de reconocida trayectoda dentro 
y fuera de I rak.1 

También en el campo de la cultu
ra- EI asesoramiento de la Univer
sidad ai Estado no se limita ai ter
reno cientifico-técnico. Cuando el 
actual Ministro de Cultura e lnfor
mación, latef Nsaef Jasem, asumió 
su cargo hace una década, solicitó 
asesoramiento a la Universidad 
para definir su plan de trabajo en 
áreas tan diversas como la publica
ción de libros, la organización de 
exposiclones, la renovación de los 
museos y la programación de ecti
vidades culturales. Con él trabaja
ron durante meses clentos de pro
fesores de todos los campos de la 
cultura. 

" los profesores de la Universi
dad de Bagdad son considerados los 
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majores cuadros de la sociedad ira
quf. Por eso son llamados perma
nentemente para dictar conferen
cias, presentar programas científi 
cos en la televlsión, organizar semi
narios, etc", afirma AI-Nlaml. "la 
flnalldad de la Universldad -agre
ga- es elevar y desarrollar el poten
cial tecnológico y cultural dei país. 
Es el centro de gravedad de todo el 
cuerpo social: sin Universidad, la 
tecnología no estaria ai alcance de 
toda la sociedad." • 

1 EI rec10r de la Unlver11dad de 8agdad, lngtnlero 
Talla AI-Nlaml, Integra at euro EJecullvo dtl Ctnlro 
dt lu Unlwreldtdta dt Ira~ (que nuclea toda& IH 
universidades dai Dais). Graduado en lngl11.ltrra 
!1969), Phd '" lnge!'llerla, durante lo, Oltlmo• 17 
anos h• •iado dedicado• la lJnlvaraldad. Fut Jtlt 
de Otoar1amento durante d01 •fios, prHldanlt ele 
te Untversldad durante alett anos, y neve c:ul oc:ho 
anos tn ti Rtc1or11.do. Tambltn pre1ldt ta Socltdad 
lr~ul Je lngtnlerla y et mlembro dlrectlvo de la 
Unlõn lnlernacfonal de Unl'lersldade1. AI-Nlaml ha 
publk:ado treba)o1 clentfflc:oa aobre lngenlerla an 
Amfrlca Lat~e. 

,------------ - -------------------- ---......:...------ - -·· ~-, 

Una historia de diez siglos 
undada en 1908, la Universidad de Bagdad fue la vengan a solucionar los problemas de nuestro pais". 

primara casa de estudios superiores de lrak. Su ger- Con esta frase, citada por el rector AI-Nlami, el pre-
men está en la Facultad de Asuntos Religiosos y Ju- sidente Saddam Hussein explicó la política dei Esta-
risdicción Islâmica, que data dei ano 900. Su ley or- do iraquí en relación a la educación. 
gánica tue adoptada en 1957 y fue puesla en práctica Para el trazado y la aplicación de la política uni-
en 1958, cuando todas las facultadas de la capital dei versitaria, el ministerio tiene un Consejo de Consul-
pals fueron nucleadas en una única universidad. EI tores, presidido por el ministro e integrado por los 
número de facultades crece en forma permanente: hoy rectores de las diferentes universidades estatales dei 
son 18 y están distríbuidas en seis diferentes lugares país. Salvo en esos terrenos especfficos.<.,!as institucio-
geográficos. Cada una deellas tiene su pro pia historia. nesde educación superior gozan de amplia autonomia. 

Cincuenta y seis mil estudiantes (de los cuales 40% Existe un Consejo de la Universidad Privada, dei 
mujeres) frecuentan los cursos; dos mil en los niveles cual forman parte el ministro de Educación Superior 
de post-grado. Entre el personal administrativo y los y el rector de la Universidad de Bagdad, que decide 
funcionarios en general, la Universidad de Bagdad quién está en condiciones de abrir una universidad 
tíene diez mil empleados. privada y quién no, de acuerdo con una serie de re-

la Universidad tiene doce centros, algunos de quisitos. "A pesar de eso, es indudable que no se lo-
estudios y otros de servicios. Entre los de servidos gra uniformizar el nível de todos los cu rsos que se 
está el de Informática. Entre los de estudios están los dictan. Es un hecho que los egresados de la Univer-
lnstitutos de Sicología, de Estudios Cientificos y de sidad de Bagdad están mucho mejor conceptuados 
Preservación de la Herencia Cultural Arabe. Algunos que los de cualquier otra casa de estudios", sef\ala 
da ellos tienen vínculos directos con la Universidad y AJ-Niami. "Pero existe una cooperación estrecha, 
otros con las diferentes facultades. EI Centro de Es- horizontal y vertical, con las demás universidades dei 
tudios Palestinos y el Centro de Estudios de los Pai- país" , explica el rector. 
ses dei Tercer Mundo dependen de la Facultad de En 1988, la Universidad de Bagdad publicó dos 
Ciencias Políticas. mil libras y más de quinientas tesis, de las cuales un 

En lrak, el Ministerio de Educación Superior se poco más de la mitad están destinadas a dar res-
ocupa de la planificación, coordinación y seguimiento puesta a problemas sociales dei país. Todas las fa-
de las actividades universitarías. "Es mejor destinar cultades tienen doctorado y sólo en algunos casos 
dos tercios de los recursos petroleros a la construc- concretos, como en medicina o en computación, hay 
ción dei hombre nuevo iraquí -asegurándole una cursos de especialización. Son 220 las especialidades 
buena educación, incluso superior- que tener que con master dictadas en la Universidad de Bagdad. 
permitir que técnicos de las empresas extranjeras (B.B.) 



MEnlO AMOIENTE 

Los Verdes y 
la política 
EI Partido Verde no aparece en las encuestas de opinión 
ni recibe un trato equitativo en los medios de 
comunicación, que ígnoran sus candidatos, pero continúa 
en la arena política. en un trahajo a largo plazo 

Gristína Canoura 

H ace más de un ano se formó 
en Uruguay el Partido Verde 
Eto-Ecologista (PVEE) co-

mo derivación de lo que hasta en
tonces habia sido el Movimiento 
Verde. Los que hoy son sus diri
gentes y postulan a cargos electivos 
en los próximos coniicios de no
viembre aportan a este nuevo 
agrupamiento una militancia ecoló
gica de varias décadas. Su candi
dato a presidente es el Dr. Rodolfo 
Tálice, médico, biólogo de 90 anos 
y propulsor de la E tología, ciencia 
que estudia el comportamiento 
humano, 

EI PVEE hace de la Ftología uno 
de su pilares, pues considera que 
"si las personas no cambian su 
comportamiento, por más que se 
cambie de estructun~ de gobierno, 
vamos a seguir igual". En ese sen
tido promueve formas organizati
vas innovadoras: presentará a la 
Cámara Baía una lista con carácter 
nacional cuyos candidatos repre
sentarán a los 19 departamentos en 
que está dividido el país. Además 
su legislatura será rotativa entre 
cinco de sus militantes que se tur
narán en ta banca. 

escaso y globalizador 1% de adep
tos. 

Asimismo fue "olvidado" ai 
momento de otorgarse a los parti
dos, un espacio televisivo financia
do por un banco comercial, que se 
emite por los canales privados con 
el mensaje a la nación dei resto de 
los acho candidatos presidenciales. 
Sobre éste y otros temas de su pro
yección futura tercer mundo dialo
gó con Mabel Portillo, secretaria de 
Formación dei PVEE y una de las 
candidatas rotativas a la diputación 
por Montevideo. 

tA qu~ se debe esa ausencia dei 
Partido Verde en los medios de co
municación? 

- A que no tenemos medios 
económicos. No podemos competir 
ni con pancartas ni con grandes 
actos, ni en la televisión ni en la ra-

URUGUAY 

dio. Y si no aparecemos en las en -
cuestus pensamos que es precisa
mente por desconocimiento. 

Cuando uno no ve las cosas es
critas, es como que no existieran. 
En nuestro país la gente se maneja 
mucho con lo que es la publicidad, 
los diarios, la TV y la radio. Y si en 
esos medias no se nos ve ... Además 
yo creo que a mucha gente le con
viene que no se nos vea demasiado. 
Sabemos que habría un montón de 
gente dispuesta a votar ai Partido 
Verde. Tal vez mucha de esa misma 
gente ni siquiera esté enterada que 
existimos. Llegamos más que nada 
a quien está interesado en el tema. 
Somos conscientes que a quien hay 
que ganar en el voto es ai que no 
está decidido y para nosotros llegar 
a él es muy difícil. 

Ustedes han afirmado que no son 
un partido esencialmente electoral y 
que e/ rasgo funrlamental de su pro
grama es e/ carácter educativo, de 
largo alcance. 

- Efectivamente. No somos 
esencialmente políticos. Ouien se 
acerca a un club político tradicional 
lo hace en general por algo que 
quiere conseguir, una jubilación, un 
sueldo, un empleo. 

Nosotros trabajamos en "clubes 
de vida", es decir, casas de familia 
en todo el pais donde damos char
las, conferencias, enseõamos a ha
cer dulces sin productos químicos, 
cómo cultivar determinadas hortali
zas, et-:. No tenemos idea de cuán-

Sin embargo, el PVEE es el "pa
lito feo" en el mapa político elec
toral uruguayo. Las encuestas de 
opinión no lo tienen en cuenta. Los 
sondeos de intención de voto para 
las próximas elecciones lo incluyen 
en el rubro "otros", aslgnándole un 

Los dirigentes dei Partido Verde uruguayo: ltc. Homero Miares, Adriana Grana, Dr. 
Rodolfo T11llce (candidato a la presldenola), Mabel Portillo y el Dr. Ricardo G iloca 
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tos nos pueden votar porque las 
encuestas ni nos toman en cuenta. 
Después de noviembre, sea cual sea 
el resultado, pensamos seguir ha
ciendo lo mismo. 

tidad de cosas que sabemos que 
son graves y que están siendo en
frentadas activamente en otros paí
ses. 

tre si. No podemos seguir peleando 
por pequenas cosas sino por algo 
mucho mayor que es el ser humano 
y sus posibilidades. 

Nuestro partido cree en lo que 
denomina "conciencia planetaria". 
EI hombre tiene que cambiar y ha
cer grandes cambios. Evidente
mente tenemos que atenernos a 
que somos un país pequeno con un 
montón de problemas. Cualquier 
representante nuestro que estuviera 
en el Parlamento va a apoyar todo 
lo que sea positivo, todo lo que 
tenga que ver con el ser humano, 
con sus vínculos, con la solidaridad, 
con la justicia. Valores que son 
esenciales a las personas. Busca
mos ser una voz que represente lo 
que hoy en dia no se defiende. To
do lo que tiene que ver con una 
contaminación que nos mata todos 
los dias, con el ruido, con una can-

Nosotros somos tan pobres eco
nómicamente que seguimos persi
guiendo el mar'iana inmediato y no 
podemos pensar en el otro. La 
gente nos dice:" Mirá por lo que se 
preocupan ustedes. Porque haya 
menos autos, porque la gente ande 
en bicicleta" . Es verdad. Creemos 
que eso es esencial. No es poco va
lioso que el hombre coma major, 
que cuide su higiene, su salud, el 
entorno; que no contamine. 

Pero las personas, a la vez, son 
depredadoras de la especie, de lo 
que lo rodea. AI punto que tenemos 
que defendemos de nosotros mis
mos. La consigna dei PV es que el 
hombre aprenda a defenderse dei 
lobo que tiene adentro y no tanto 
dei lobo de afuera. 

i, Hacia qu,j otros campos de Is vi
da nacional apuntan las propuestas 
dei Partido Verde? 

Los procesos se aceleran. Cuan
do pasaba algo en Europa, nosotros 
declamos: "Bueno, pflro es en 
Chernobyl, muy lejos, a nosotros no 
nos !lega". Todo nos llega. Ya he
mos tenido acá lluvia ácida. EI 
mundo es uno solo, el agua es una 
sola, los océanos se comunican en-

- Por supuesto que también 
pensamos en los aspectos econó
micos. Planteamos un provecto de 
granjas cooperativas que creemos 
pueden ser una solución para el 
pais. Apostamos a una vida distinta 
desde los primeros momentos. A 
un parto más humanizado, una ni-

EI plan de gobierno 
La creación de un banco ecológico, la reactivación 

de AFE (ferrocarriles dei Estado) y los Trolley son al
gunas de las propuestas dei Partido Verde que de
sarrolla una intensa campana con vistas a las eleccio
nes de noviembre de este ano. 

Estas son algunos puntos dei plan de gobierno de 
los "verdes" uruguayos: 

Salud: Plan preventivo de Salud basado en la 
educación alimentaria. Creación dei Tribunal de ética 
médica y psicológica. Plan nacional sobre salud 
mental. 

Educación: Gran Congreso Pedagógico Nacional 
en el que intervengan todas las partes interesadas. 
Educación respecto a drogas legales e ilegales (in
formación a disposición dei interesado). Ley sobre 
Educación Sexual. Universidad para la Tercera Edad. 

lnfancia: Normas de protección a la mujer emba
razada y ai binomio madre-hijo. Escuela de padres. 
Parto humanizado. Guardería en estableeimientos 
públicos y privados. 

Mujer: Impulsar leyes que favorezcan la integra
ción de la mujer en todos los âmbitos. Estipular 25% 
por lo menos de cargos políticos superiores, asi co
mo el apoyo necesarío para su capacitación. 

Trabajo: Apoyar la empresa mixta. Exigir el cum
plímíento de las normas de seguridad laboral (polu
ción sonora, contaminación ambiental, tiempo, etc.) 

Comunidad: Prever la urbanización ecológica y 
promover la vinculación comunitaria creando clubes 
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de amigos, etc. Fomento de los juegos didácticos y 
no bélicos. 

Tierras: Servicio Agrario Obligatorio para univer
sitarios. Educación eto-ecológica. Granjas cooperati
vas con base ecológica. Estudio de la productividad y 
aprovechamiento de especies nativas (coronilla, car
pincho, etc.) Plantación y producción de yerbatales. 
Fomento de las tecnologías alternativas apropiadas. 

Estado: Desburocratizarlo, evitando la duplicación 
de oficinas que cumplen la misma función. lnstitu
ción dei Defensor dei Pueblo. Teléfono SOS las 24 
horas .. Ministerio de la Juventud, Deportes y de E to
ecologla. Ministerio de la Familia y la Ninez. Realizar 
un estudio sobre la macroc.:3falla y el Federalismo. 

Transporte: Calles con preferencia para los ciclis
tas. Autos compartidos. Prioridad ai peatón. Reacti
vación de AFE y dei trolley uniendo zonas como 
Montevideo, Las Piedras, Solymar y Pando. 

Riqueza Nacional: Promover la plantación inten
siva racional, el policultivo y los controles ecológicos 
antes que los plaguicidas tóxicos. Estaciones biológi
cas marinas. Estudio pormenorizado sobre las rique
zas minerales. Cuerpo de "Guardamontes". Comi
siones intemacionales que estudien planes de educa
ción y desarrollo ecológico a nível regional. 

Capital: Mayor control de la banca y participación 
estatal en el capital. Banco Ecológico Cooperativo. 

Pacifismo: Ley sobre pacifismo, militarismo y zona 
desnuclearizada. 
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nez más cuidada, con guarderías 
adecuadas en todas las fêbricas, no 
solamente en algunos lugares como 
existe hoy; con comedores popula
res. Creemos que si se cuida a la 
mujer embarazada y ai nino en los 
primeros anos de vida vamos a te
ner una sociedad mucho más sana. 

Desde hace quince anos trabajo 
en Jardines de Infantes con Escuela 
para Padres y pienso que si educá
ramos a los adultos de otra manara, 
tal vez los jóvenes tendrían menos 
problemas. 

Si seguimos formando indiví
duos con carencias afectivas vamos 
a continuar con problemas de viola
clones, drogas, violencia, agresivi
dad. Si esos indivíduos no recibie
ron en sus primeros anos el afecto 
de sus padres y de la sociedad no 
les podemos pedir que sean gene
rosos con su prójimo. 

La mujer, una prioridad- En el 
Partido Verde pensamos mucho en 
la mujer. EI Estado debería brin
daria toda la información necesaria 
para orientaria a la hora de com
prar, por ejemplo. La mujer debe 
aprender a defenderse dei hombre 
que la usa como objeto y de la so
ciedad, que la lleva a consumir lo 
que no precisa y que impone valo
res totalmente erróneos. Acabamos 
de postular a un ama de casa a la 
lntendencia de Montevideo. Se 
trata de algo simbólico, por ser do· 
biemente relegada, por mujer y por 
ama de casa. 

1Cuánto major serfa un gobierno 
con muchas mês mujeresl las dis
cusiones no serlan tan intermina
bles. Nosotras seríamos mucho 
más concretas. Por eso en el Parti
do Verde varias de las secretarias y 
de los miembros rotativos a la di
putación también son mujeres. Te
nemos 70% de adherentes mujeres. 
La organización de la mujer, as una 
de las cosas más importantes que 
se han generado en los últimos 
anos. Es lo único nuevo que tene
mos. 

t Considera que la contaminación y 
el desequllibrio ecológico afectan de 
msnera especial a la mu}er? 

- Las mujeres y los ninos somos 
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los mês afectados por la contami
nación. Normalmente si uno le pre
gunta a cualquier ama de casa típica 
qué comió de mariana o de noche, 
se comprueba que la fruta o la co
mida más importante se la dejó ai 
marido, "porque trabaja más" -dice 
ella- y para los nirios o los jóvenes, 
"que están creciendo". Entonces, 
los pobres, los viejos y las mujeres, 
en ese orden (y si se es mujer y po
bre, peor todavía) somos los más 
perjudicados por toda esta situa
ción: la contaminación, la falta de 
agua, de energía. 

Cuesta imaginar que en un pafs de 
las dimensiones de Uruguay y con tan 
escasa población, la concentracidn 
urbana sea una de las causas dei 
deterioro ecológico ... 

- Sin embargo, es así. Montevi
deo es una ciudad pequena pero ya 
está contaminada, con olores es-

pantosos. Hasta ahora no hemos 
encontrado la forma de aprovechar 
los desechos, como ocurre en otros 
países. 

Nosotros planteamos la impor
tancia de las energias alternativas, 
utilizando recursos renovables. No 
podemos seguir usando el agua en 
forma indiscriminada. Hoy en dia se 
hacen campanas para que la gente 
ahorre energía pero eso habrla que 
enseiiarlo desde siempre. 

Tenemos que aprender y ense
nar a nuestros hijos que la luz y el 
agua son recursos que no podemos 
desperdiciar. Que en otros países 
tienen que caminar kilómetros para 
buscar agua. Si esto se hace ver en 
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las escuelas; si las maestras lo in
corporan a la clase de todos los 
dias, el nino o el cuidador de una 
plaza no van a dejar una canilla 
abierta que vierta litros y litros de 
agua. 

Mientras no haya un cambio de 
comportamiento, una nueva sensi
bilidad y otra ética, será 11'\UY difícíl 
lograr algo. Mientras el ser humano 
no empiece a ver el muAdo como 
una unidad, mientras no viva en 
armonfa con la naturaleza, va a se
guir sufriendo mucho. 

1,Cómo comenzarel cambio? 
- lo importante es hacer algo, 

sin esperar por las autoridades. Ya 
hay gente que está trabajando en 
los barrios, apoyândose mutua
mente. Seria ideal que en cada ba
rrio hubiera un grupo de defensa de 
la ecología. Eso seria lo que tendría 
que hacer la lntendencia en el fu
turo: descentralizar su gestión y 
dejar que cada barrio se responsa
bilice de sr mismo. 

Necesitamos dejar de esperar 
siempre por el "papâ-autoridad" 
que nos da las respuestas. Si hay un 
cano roto, un agujero en el medio 
de la calle, un pedazo de vereda que 
falta, nosotros mismos podemos 
hacer algo. Es una omisión de las 
autoridades pero es también nues
tra. No esperemos que venga la 
lntendencia a resolver todos los 
problemas. Siempre hemos acepta
do el Estado paternalista. Espera
mos que vengan las soluciones de 
arriba y si no nos atienden nos 
quejamos. 

Nosotros sabemos que el tema 
ecológico no es exclusividad dei 
Partido Verde. Seríamos muy arro
gantes si dijésemos que sólo noso
tros lo conocemos. Pero para no
sotros la defensa dei medio am
biente es la meta principal: la prio
ridad es que la gente viva mejor en 
un mundo más sano. lCómo lo
grarlo? Veremos la forma. Aunare
mos esfuerzos con otros. Pero an
tes de las elecciones no vamos a 
hacer ninguna alianza porque ya 
hemos proclamado nuestro propio 
candidato. Queremos ser libras en 
la contienda de noviembre. Sere-
mos los que seamos. • 

tercer mundo - 53 



MEDIO AMBIENTE 

Osmarino (foto pequena): la lucha 
por la preservación de la jeringullla 

Empate en la selva dei Acre 
Osmarino Amâncio Rodrigues, sucesor de Chico Mendes -líder ecologista asesinado por 

matones a mando de latlfundistas- cuenta la lucha que se desarrolla en la Amazonia 
por la posesión de la tierra y la preservación dei mectio ambíente 

Bifl Hinchberger 

L 
a repercusión mundial por 
la muerte de Chico Mendes, 

cambió muy poco la rutina 
diaria de los seringueiros 2 de la 
Amazonia, inmersos en una lucha 
dtSigual por la preservación de su 
medio de vida: la selva y los montes 
de jeringuilla. 

Episodio inconcluso de la guerra 
que se libra en Brasil por la propie
dad de la tierra, la batalla de los se
ringueiros tiene mucho que ver con 
la cuestión agraria y con la ecologia. 
Esa batalla hace varios meses que 
está estancada: desde que Chico 
Mendes fue emboscado y asesinado 
en diciembre de 1988, los dirigentes 
campesinos siguen amenazados de 
muerte, los pistoleros a sueldo con
tinúan rondando la región y se im
pone la necesidad de empatar. -un 
término local utilizado como sinó
nimo de obstaculizar o impedir- la 
deforestación de la selva. 

EI sucesor de Chico Mendes ai 
frente dei movimiento de seringuei
ros, Osmarino Amâncio Rodrigues, 
no cree que pueda haber una solu-
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ción rápida para el confl icto y pien
sa que los verdaderos responsables 
dei asesinato no van a ser castiga
dos nunca, " salvo uno o dos pisto
leros" . La entrevista exclusiva ai li
der sindical que publicamos a con
tinuación describe de manera sim
pie y dramática un conflicto social 
que si bien tiene por escenario la 
distante región amazónica dei estado 
brasileno de Aae, repercute en todo 
elcontinenteeinclusoa nível mundial. 

Un preso en libertad- Osmaríno, ia 
veces no siente ganas de abandonar 
su lucha y de tener una vida normal, 
sln amenazas de muerte? 

- A veces, si. Pero, ya hemos 
empenado en esta lucha muchos 
anos de esfuerzo y, además, el 
compromiso asumido no nos per
mite dejar este camino. Hace ya casi 
20 anos que nos quieren expulsar 
de nuestras tierras y nosotros resis
timos. Desde la década dei 70, los 
terratenientes ya eliminaron más de 
cien personas en toda la región, que 
comprende los estados de Acre y 
Rondonia. Hoy pueden hasta feste
jar. Consiguieron expulsar hacia 
Bollvia a más de 60 mil agricultores, 
quemando sua casas, cometiendo 

las peores barbaridades. 
Pero ahora les resulta diflcil ha

cer lo mismo, los campesinos están 
muy organizados. Por eso ahora 
matan a los líderes. Los dirigentes 
sindicales tienen pocas oportunida
des de escapar ... 

La supervivencia de los 30 a 35 
mil seringueiros se debe a nuestra 
propia organización. Pero hay otros 
problemas importantes: en algunas 
áreas existe una especie de escla
vitud por causa de deudas contraí
das, además de la falta de atención 
médica, de escuelas, etc. 

Yo, particularmente, no puedo 
salir de la región. Primero, no tengo 
a dónde ir. Si me fuera para San 
Pablo, Rfo de Janeiro, Brasilia ... a-

1 Chico Mendes e ra un ecotogl$1a, dirigente de los 
tral>ajadores rurales dai E81ado bra,neno de Acre. 
en la ,aglón amazónica que llmtta con 8ollvla. Fua 
u eslnado en dlclembre de 1988 en su propla casa. 
por platoteroa presumlblemente contratados por to, 
terratenlenles dei lugar. 
2 Los urtnguelro• cuya traducci6n mês correc18 
serra "cauchutero• , son los 1raba)adores nJrales, en 
su mayo•la no prople1arlos de tlerras, que hacen 
lnclslones para recagar ai fugo do la Jerlngullle, 
o látex. Oespués de · eangrer" el t •onQO de la Jerln
guff te. el •,ertnguelro• debe esperar un tlempo ar>· 
les dei próximo corte, pera pennltlr ta reposlclór> da 
la savla dei 6rbol que I• slrve como medlo de vida. 
3 e, refltrt • laa Comunldl des ECIHJIIH CIG Base. 
organltadu por lot mllltenlH ca16ll00t partlclarlot 
de la T101ogra o, 11 Llbt1tol6n, 
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caberia conviviendo igual con el 
problema de la falta de seguridad. Y 
no hay nada para mi en esos luga
res. Si me fuera. me sentiria muer
to, Igualmente. 

Claro que no me gusta vivir asl; 
tenor que andar rodeado de poli
cías; tener que avisar a dónde voy; 
llamar por teléfono o enviar un re
cado pare avisar que estoy bien. NI 
yo estoy tranquilo, nl las personas 
que me rodean, principalmente mi 
madre. Le pueden decir que no hay 
problemas, pero ella sabe que no es 
verdad. Ella me pregunta si no hay 
nadie que pueda reemplazarme. Yo 
la digo que no; nadle reemplaza a 
nadie. 

Me considero un preso. Un pre
so en libertad. No quiero esta vida 
pero tango un compromiso con los 
seringueiros, con los colonos, en el 
sindicato, y también con los indios. 
Yo dejaría esta vida que llevo si mis 
comparieros también pudleran de
jarla. 

Organizando la defensa- t,Cómo fue 
que entro en el movimlento? 

- Fue en 1972, más o menos. Un 
latifundista cerró el camino de acce· 
so de nuestras tierras a la ciudad. 
En aquella época no teníamos sin 
dicato. Me acuerdo que mi padre se 
puso de acuerdo con otros serin
gueiros para derrumbar el cerco. 
Fuimos y abrimos de nuevo el ca
mino. Ese conflicto ocurrió cuando 
yo todavia era chico. Tendría unos 
catorce o quince arios. 

Para mi era lindo. Todo el mun
do fue hasta la ciudad, rodeamos ai 
intendente y tuvo que tomar asumir 
un compromiso delante de todas 
aquellas personas. Después las co
sas empeoraron. En 1973 hicimos 
contacto con las Comunidades de 
Base3 • Comenzamos a trabajar en 
esas comunidades. discutiendo 
nuestros problemas; vlendo cómo 
encontrar una solución. 

En 1975, fundamos en Brasileia 
el primer sindicato dei estado de 
Acre. Chico Mendes fue el primer 
secretario. La propia lglesia cedió el 
espacio para hacer la primera 
asamblea. En 1976 comenzaron los 
empates. Los que por primara vez 
tuvieron la idea de hacer los empa· 
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tes fueron asesinados: Wilson Pi
nheiro y Jesús Matias. Empezó asl 
hasta que mataron a Chico Mendes. 
Sabemos que otros serán asesina
dos. 

tOul~nes son los terratenientes de 
Is reglón? tCómo se estab/ecleron 
si//? 

- En los anos 70, el gobernador 
Francisco Wanderley Dantas empe
zó a hacer propaganda para atraer 
produotores rurales a la reglón. La 
publicidad afirmaba que la selva 
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la organización de los terratenien
tes. Ellos tienen mucho dinero y lo
gran avanzar muy rápido. Nosotros 
no tenemos la misma estructur.a. 

Usted mencionó que 60 mil brasf
let1os cruzsron la fronters hscla Boi/· 
via. tPor quá huyeron? 

- La mayoría emigró con la !le
gada de los latifundistas en la déca
da de los 70. Sus casas fueron in
cendiadas, algunos fueron asesina
dos, muchos se quedaron sin me
dios de vida. Otros debieron salir 

por causa de los 
proyectos de colo
nización mal dirigi~ 
dos dei Instituto 
Nacional de Coloni
zación y Reforma 
Agraria (INCRA), el 
órgano dei gobier
no federal encarga
do de la entrega de 
tierras. 

Chico Mendes con su famllla: mfrtlr de la causa lll'IIUónlca 

Los sureõos pen
saban que iban a 
llegar alll y se en
contrarfan oon asis
tencia, como decía 
la propaganda que 

amazónica era un vaclo demográfi
co, que necesitaba ser ocupada para 
que hubiese progreso y desarrollo. 
El gobierno entregó muchas tierras 
a los recién !legados. Y daba crédi· 
tos a los terratenientes, a través de 
ta Secretaria de Desarrollo de la 
Amazonia (SUDAM). Fue en esa 
época que llegaron Alvarino, los 
Darll. (responsables directos en el 
asesinato de Chico Mendes), el lia
medo "Coronel Chicão", Joaquim 
Medeiros. 

Ladronas de tlerras- 1., Vienen dei 
surde Brasil? 
- Solamente dei sur. Todos los ti· 
tulos que presentaron son dudosos. 
Llevaron abogados dei sur, sobor
naron a dirigentes de los distintos 
organismos. Consiguieron présta
mos de los bancos con documentos 
falsificados. Utllizan cualquier me
dio para atraer ai pueblo y mono
polizar estas cuestiones. Llevan 
cantores populares para hacer es
pectáculos patrocinados por la 
Uníón Democrática Ruralista (UDR), 

se hacla en el sur. Por otro lado, el 
seringueiro que recibió tie
rras. no estaba acostumbrado a 
plantar ni tenra estructura de apoyo: 
cuando plantaba arroz o malz, no 
tenra donde vender, no tenla mer
cado. Se encontraba acorralado, 
huyó a Bolivia por falta de asisten
cia. Sus verduras se pudrlan. En 
cambio el látex no se pudre. 

En Bolívia esas familias sufren 
aún más. No se los considera boli
vianos ni tampoco brasilenos, por
que no fueron incluídos en el último 
censo. Son apátridas y tienen que 
pagar impuestos altlsimos para po
der quedarse. EI afio pesado se de
nunció que el gobierno de Bolívia 
queria repatriarlos. Van a comenzar 
en los 50 kilómetros de frontera que 
están llenos de brasilefios. AIH no 
hay espacio para nadie más. Y los 
brasilenos dicen que ellos no van a 
salir. Va a ser un problema muy se
rio. No van a tener a dónde ir. 

Nosotros estamos tratando de 
reunimos con los responsables dei 
ministerio de Relaciones Exteriores 
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brasileno, con el presidente de la 
Repllblica. Yo mandé un oficio ai 
consulado brasilerio en la región 
pidiendo una reunión entre el Con
sejo Nacional de Seringueiros y una 
representación de los gobiernos de 
Bolivia y Brasil. EI consulado no 
respondió. 

t,Cómo funciona en la pnfotlcs la 
luchs contra la deforestaci6n conocida 
como los •empates·? 

- E I empate es la prohibición de 
toda deforestación. Podemos ase
gurar que existe pero no podemos 
revelar cómo lo !levamos adelante. 
Es un secreto y esa es nuestra llnica 
arma. los empates varían de acuer
do a la situación. Puede hacerse un 
empate con 100 personas o con 200, 
pero ya hubo algunos con sólo 20 
personas. Me preguntarán lcómo 
enfrentar a 80 pistoleros con sólo 20 
personas? Hay formas. Yo no pue
do decir cómo lo hacemos porque 
estaríamos ayudándolos (a los que 
quieren deforestarl a actuar de otra 
forma. Los pistoleros aún no saben 
cómo organizamos los empates. 

t,Se podrfa decir que ustedes ''o
cupsn" un espacio para que no sea 
deforestado? 

- sr. Los seringueiros se juntan y 
tratando de convencer a los que 
están destruyendo la selva de que 
esa región debe ser preservada. A 
veces los peones de los latifundistas 
se ponen de nuestro lado; a veces 
no. Por eso digo que se hacen dis
tintas formas de empate. las cifras 
divulgadas hablan de 60 ó 70 em
patas, pero en realidad hubo mu
chos más. Recién ahora estamos 
consiguiendo que los seringueiros 
nos traigan más información sobre 
lo que ocurre en la selva. E n Xapuri 
hubo 45 empates, con 15 victorias. 
Sólo nos consideramos victoriosos 
CUdndo logramos todo lo que pe
dimos. los êxitos parciales no los 
contamos. Pedimos todo lo que nos 
pertenece por derecho. 

tLas ccsas cambiaron cuando 
apareció la UDR en la región? 

Empeoró todo; los latifundistas 
empezaron a articularse mejor. lle
varon abogadqs para garantizar los 
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desmontes. Se sintieron más se
guros porque la UDR es una enti
dad muy rica. Organizan toreos y 
recaudan mucho dinero. La UDR es 
la desgracia dei seringueiro y dei in· 
dio. Y no sólo actúa con abogados; 
también organiza asesinatos. la 
UDR coordina la violencia. 

Están los que aprietan el gatillo 
-los pistoleros- y los que tienen 
una participación menos activa: se 
ocupan de Sflrialar a tos lfderes de 
los trabajadores y los sindicalistas. 
Los terratenientes les pagan. luego 
están los "pensantes", que no se 
ensucian las manos; son los más 
poderosos. Es una mafia en la que 
entran políticos, diputados, inten 
dentes, etc ... 

Sin Policfa ni Justiéia- Con toda 
esa lnformación que ustedes tienen 

"Los terratenlentes se 
sienten con toda 

ftbertacf de matar. Saben 
que no irán presos; 

~mo máximo pueden 
estar detenldos 2 ó 3 

dias. Como no hay f iscai 
que Impulse el 

proceso,el abogado 
va y lo suelta" 

seguramente habrán recurrido a las 
autoridades. t,Oue hace la policfa? 

A veces llega a abrir algún su
marie. Pero no hay fiscales. En Bra
sileia hay más de 200 procesos ar
chivados y no hay un solo fiscal. 
Por eso los terratenientes se sienten 
con toda libertad de matar. Saben 
que no irán presos; como máximo 
pueden estar detenidos 2 ó 3 dias. 
Como no hay un fiscal que impulse 
el proceso, el abogado va y lo suei
ta. 

t Cómo acabar con esa vlo/enola? 
- Ahí está Ja cosa ... Para acabar 

con esa violencia sólo se necesita 
hacer justicia. Y para hacer justicia 
ha,y que cambiar muchas cosas. 
Hasta el propio sistema político de 
Brasil, que no funciona como debe
ría, tiene que ser cambiado. Hay un 
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ministro de Justlcia, pero el minis
terlo no funciona ... 

Basta hacer un trabajo de cons
cientlzación entre la población, que 
se deja llevar por cualquier discur
so. Mientras la gran mayoría de la 
gente no se interese en participar 
de las decisiones políticas, econó
micas y sociales, nadava a cambiar. 
Mientras todo se decida dentro de 
los gabinetes, continuar'3mos en la 
oscuridad. Yo voy a morir con la 
boca llena de hormigas y no voy a 
ver ningún cambio. 

De todas formas estamos tratan
do. Mucha gente muere de nuestro 
lado y siempre aparecen otros para 
continuar luchando. Pero nunca se 
consigue llenar completamente el 
vaclo que deja el que se va. 

1-fasta que se produzcan los cam
bias sociales de los que usted habla 
va a pasar mucho tiempo. l No podrfa 
hacerse algo a corto plazo para dis
minuir la víolencia? 

- Todo ayuda. Hasta el más hu
milde telegrama que un ciudadano 
cualquiera pueda enviar ai gobier
no. Pero eso no cambia la situación. 
Después de la muerte de Chico 
Mendes los terratenientes siguen 
actuando impunemente en la re
gión. La !legada de periodistas y 
abogados nos ayudó. Hay mucha 
gente de todas partes dei mundo 
que está con los ojos puestos en lo 
que pasa en esa área. Pero si no 
ocurrieron más asesinatos fue por 
las precauciones que hemos toma
do y porque la suerte ayudó. 

EI gobierno brasilerío está sien
do muy presionado en el exterior. 
No consigue más préstamos. Por 
eso se ve obligado a sentarse a 
conversar con nosotros, cosa que 
antes no hacía. Dei lado de los lati
fundistas el único cambio es que 
aumentó el odio que sienten por 
nosotros. EI terrateniente no tiene 
consciencia polltica. Sólo piensa en 
acaparar más tierras. 

Preservar la fuente de trabajo
;, Cuáles son los objetivos de las "re
servas extractivas"? 

- Primero, no queremos títulos 
de propiédad. Pensamos que nadie 
debe ser duerio de la tierra. La 
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tierra debe ser de qu ien la necesita 
para trabajar. Creemos que la pro· 
piedad debe ser dei Estado Federal. 
EI usufructo si, debe quedar en ma
nos dei propio seringueiro, o de 
quien esté alll, traba)ando. EI otro 
tema es cómo aprovechar mejor las 
riquezas naturales que están siendo 
devastadas, destruídas. Es posible 
producir, tanto con la agricultura 
como con la ganadaria, pero no se 
debe exagerar. Sólo en la medida 
necesaria para alimentar a la pobla· 
cíón. Los grandes criadores expor· 
tan todo y no dejan nada para ali· 
mentar a la gente dei lugar. 

Creemos que la reserva extracti· 
va es una propuesta viable para una 
reforma agraria que se adecúe a las 
características de la región. Tanto la 
ag riculturá como la pecuaria, prac
ticadas intensivamente, se han re· 
velado inadecuadas para nuestra 
región. Los latifundistas no llegan a 
pagar 3% dei total dei lmpuesto a la 
Circulación de Mercaderfas (ICM). 
En cambio, la extracción de látex y 
casta nas es una actividad más acor· 
de con la región. Y genera 40% dei 
total dei ICM recaudado por el Es
tado en el área. 

Si el gobierno aceptara inverti r 
en la investigación de tecnologías 
para aprovechar plenamente esas 
riquezas naturales y beneficiar di· 
rectamente ai indio. el seringueiro o 
el colono, va a obtener muy buenos 
resultados para el país. Esos traba
jadores producen mucho; no pro
ducen más porque no tienen nin
gún s1Jbsidio ni apoyo. No hay una 
política orientada hacia nuestra re
gión. Simplemente hay una política 
de exportaciones. 

Los crfticos de la creación de re· 
servas extractivas dioen que esa idea 
es inviable por e/ bajo precio dei pro
dueto y porque en oiros lugares, in
cluso dentro de Brasil, se lo obtíene 
en condiciones más competitivas. 
1,Cómo responder/a a esa crftlca? 

- De acuerdo con su forma de 
ver las cosas, están en lo cierto. Lo 
que ellos no quieren aceptar es que 
nosotros no pensamos así. Tampo
co se trata de luchar para rnantener 
los bosques de jeringuilla en pie 
sólo por el hecho de preservarlos. 
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Si fuera asl, no valdrla la pena. Pero 
el hecho es que el gobierno compra 
látex de Malasia. O major dicho, 
subsidia a los importadores. 

Hay condiciones en la región 
para trabajar en culturas perma
nentes. Hay condiciones de desa
rrollar buenas plantaciones de ca
cao, guaraná, etc, sin devastar la 
naturaleza. Por ejemplo, el mejor 
helado de la región está siendo he
cho de cestarias. Y castaõa hay mu
cha por alli. Entonces, lPBra qué 
voltear cien árboles de cestaria? Es 
una estupidez. 

Desde hace un ano hay cuatro 
reservas extractivas funcionando. 
Otras quince están en proceso de 
formación. La propuesta fue muy 
bien recibida. 

"Si el goblerno aceptara invertlr 
en la lnvestlgaclón de 

tecnologias para aprovechar 
plenamente esas riquezas 

naturales y beneficiar 
dlrectamente ai indlo, el 

seringueiro o el colono, va a 
obtener muy buenos resultados 
para el país. Esos trabajadores 
producen mucho; no producen 
más porque no tíenen nlngún 

subsidio nl apoyo." 

i Y hay mercado? 

- Sí. Hay gente de Alemania y de 
otros países que quiere comprar la 
producción de las reservas. Noso
tros ni sablamos que existlan asas 
posibilidades. Ahora descubrimos 
el camino para obtener préstamos y 
traer dólares a la región. Los que 
están en el poder no invirtieron los 
créditos que recibieron en provec
tos de desarrollo en la zona. Noso
tros queremos inverti r aquí mismo, 
para la mayorla. 

1, Qué piensa de /a polémica sobre 
la internaoionalización de la Amazo
nia? 

- Creemos que es positivo que el 
gobierno tenga que denunciar aso, 
porque se obliga a explicar cómo 
fue que entregó no sóto las tierras, 
sino cómo una serie de empresas 
transnacionales vino dei exterior 
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para recibir grandes concesiones en 
la Amazonia sin que hayan contri
buído ai desarrollo de la población. 
Ellos siempre nos hicieron imposi
ciones. Hoy somos nosotros los que 
les estamos haciendo imposiciones 
a ellos. Nosotros podemos discutir 
dlrectamente con el Banco Mun
dial/BIRD, con los bancos. No sólo 
que ellos no invierten lo que deben, 
sino que están destruyendo el am
biente. 

La alianza de los "seringueiros" 
con los lndios forma parte de este 
proceso. Pero, históricamente, esas 
relaciones no fueron tan buenas. Lle
gó a haber enfrentamlentos. 

õ Las alianzas y los casamientos 
se hacen en función de objetivos. Es 
lo que hoy ocurre en la llamada 
Unión de los Pueblos de la Selva: 
tanto los indios como los seringuei
ros tienen las mismas dificultadas. 

E n el pesado existieron conflic
tos, pero ni ellos ni nosotros sabia
mos que había un tercero preocu
pado en hacernos enfrentar. Hoy 
descubrimos que los patronas de 
aquella época actuaban de forma de 
hacernos enfrentar entre nosotros: 
seringueiros contra índios; de fo
mentar el odio. Esa polltica aún no 
acabó en algunas áreas. Nuestra 
alianza actual busca acabar con aso. 
Hoy tenemos encuentros de serin
gueiros e indios sin peligro de en
frentamientos; hay un respeto reci
proco. Vamos a mantener esa alian
za sin fricciones. 

1,0uá es-tá ocurrlendo en e/ proce
so judicial por la muerte de Chico 
Mendes? 

- Va muy lento. Y los personajes 
principales, como João Branco (re
presentante de la UDR en Acre) o 
Aragão, no van a ser llamados a de
clarar. Las autoridades est~n con 
miedo, porque si los llaman van a 
abrir la boca. Nosotros no creemos 
que todos los involucrados en la 
muerte de Chico Mendes sAan cas
tigados. EI grupo que lo mandó 
matar no va a ser castigado por ase 
crimen. Denunciamos eso ahora, 
para que después que condenen a 
uno o dos pistoleros, no aparezcan 
diciendo que se hízo justicia. • 

tercer mundo - 57 



INMIGRACIQN EEUU 

tos secretos de la nifíera 
Miles de refugiadas centroamericanas trabajan cuidando ninos en Estados Unidos, soportando 

un sentimiento de culpa por haber tenido que dejar a sus hijos con parientes o amigos 

Mary Jo McConahay 

Durante su embarazo. Geor
gia Kane, una sicóloga de 
San Francisco, Califomia, le 

pidió a una abogada amiga suya 
que trabaja con refugiados de 
América Central que le tratara de 
conseguir alguna mujer recién !le
gada que estuviese buscando tra
bajo para cuidar a su hijo. 

estas mujeres todo el día. Es un pe
so en la conciencia y un sentimiento 
de culpa por estar cuidando ninos 
ajenos mientras sus propios hijos 
quedaron en América Central. 

"Por favor, no te vayas"- Es que, 
la mayorfa de las refugiadas son de 
origen humilde y tuvieron que op
tar entre emigrar y asi comenzar una 
vida digna y, eventualmente, salvar 
su vida, o permaneoer junto a sus hijos 
a merceddelaviolenciay dei hambre. 

varias veces que se quedara, ale
gando que Estados Unidos era 
"muy lejos". Haydée, de 11 arios, le 
dió "permiso" para que se fuera 
pero sólo "por algunos meses". 
Marta llegó a pensar en salir de 
mariana temprano, cuando las ni
nas estuvieran durmiendo, pero se 
dio cuenta que no podia irse sin 
despedirse, ai menos de Haydée. 
"La dejé llorando", cuenta Marta, 
conteniendo ella misma las lágri
mas. 

Marta vive con su 
hermana Elvia y el 
marido que, a su 
vez, tienen una hija 
nacida en Estados 
Unidos. Un herma
no de Elvia y Marta, 
también vive con 
ellos, junto con 
otros tres pensio
nistas, todos en un 
departamento de 
dos cuartos en el 
barrio latino de San 
Francisco. 

Algunos meses 
más tarde Elv ia 
Duarte. de 35 anos. 
ex secretaria de un 
juez asesinado en EI 
Salvador por un es
cuadrón de la muer
te. comenzaba a 
cuidar ai pequeno 
Jeffrey Kane, lle
vándolo diariamente 
a pasear por el par
que. Metódicamente. 
Elvia se sienta ai la
do de otras nineras 
y conversa con ellas 
en espanol, mien
tras observa a los 
ninos jugar en las 
hamacas y toboga
nes. La historia de 

Mientras cuidan otros beWs, las niiieras piensan en sus pro pios hijos 

"Hace una se
mana, mi hermano 
escondió un álbum 
con fotografias de 
mis hijas", cuenta 
Marta. "Me dijo que 

todas ellas tiene algo en común: 
huyeron de la violencia y dei ham
bre en América Central. 

EI cuidado de los ninos en mu
chas ciudades norteamericanas ya 
no corre por cuenta de jóvenes ne
gras o inmigrantes pobres de Euro
pa, como antes. Ahora son las mu
jeres refugiadas de Ami!rica Central 
las que, como Elvia y sus colegas 
dei parque, se ofrecen de a miles 
para trabajar de nineras. 

Lo que pocos patrones saben y 
nadie en la vecindad percibe es que 
un doloroso secreto acompana a 
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Un ejemplo representativo es el 
de Marta, hermana de Elvia, de 34 
anos. Madre soltera de dos ninas, 
Marta siguió a su hermana a Cali
fornia. No podia seguir criando a 
sus dos hijas con los magros ingre
sos diarios que lograba obtener en 
su país trabajando como modista. 
En Estados Unidos trabaja seis ho
ras por dia cuidando dos mellizas 
de dos anos y gana 400 dólares por 
mes. 

Sus hijas. Sara de cinco anos y 
Haydée de once no querlan que se 
fuera. Marta cuenta que le pidieron 

no queria verme mirando las fotos 
porque me hacen llorar y acabo por 
contagiaria a él también. Después 
las ninas me mandaron una cinta 
grabada con canciones dedicadas a 
todos nosotros. Mi hermano me pi
díó que no lo escuchara, porque 
estaba deprimiendo a toda la casa." 

Los jueves de noche una docena 
de mujeres salvadorenas se reúnen 
en un local de la iglesia dei barrio 
para hacer tamales, un plato típico a 
base de harina de malz. Berta Ló
pez, de 32 anos, prepara la masa a 
partir dei propio grano, con sus 
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manos deformadas. En 1980 Berta 
fue torturada por los militares por
que su sindicato organizó una huel
ga para exigir un aumento en los 
salarios. Cuando fue puesta en li
bertad, le pidió a su madre que cui 
dara a su hija de tres anos y huyó a 
Estados Unidos. 

La aspiración de Marta, Elvia, 
Berta y tantas otras refugiadas que 
llegan regularmente a Estados Uni
dos es quedarse sólo algunos me
ses y después de ganar algún di 
nero, intentar regresar. Para su de
sesperación, inevitablemente los 
meses se convierten en anos y la 
separación de sus hijos pasa a ser 
una especie de herida que no cica
triza. 

Si llegara a juntar suficiente cii
nero, unos tres o cuatro mil dólares, 
Berta mandaria a buscar a su hija a 
través de una organización ilegal 
que incluye la utilización de visas 
mexicanas compradas, coimas y los 
infames servicios de los coyotes. 
una banda de contrabandistas que 
se dedica a introducir clandestina
mente en Estados Unidos a los 
emigrantes indocumentados. Pero 
no se trata sólo de la falta de dine
ro. Berta todavia sufre pesadillas 
por su propia experiencia con un 
coyote. que evita describir en detalle. 

Los efectos sicológicos- Las nina
ras refugiadas prefieren no hablar 
con sus amigos y empleadores so
bre sus hijos porque tienen miedo 
de ser acusadas de haberfos aban
donado. Los médicos que las han 
tratado en San Francisco cuentan 
que sufren de enfermedades sico
somáticas como dolores de cabeza, 
ínsomnio y dolor de estómago. 

Juana dejó una hija de 9 anos y 
un hijo de 7 ai cuidado de su her
mana, en San Salvador, cuando 
emigró a Estados Unidos hace dos 
anos. Fue el temor por la suerte de 
su hijo lo que la decidló a partir. La 
esperanza la mantiene ahora en una 
tierra extrana. 

"A veces escondo mis sentl
mientos. Pero ai menos ahora ten
go la seguridad que mis hijos lle
garán a ser alguien con mi ayuda. 
T engo que mantener mi estado de 
ânimo alto siempre, para poder tra-

1989 - Octubre - N l! 122 

bajar, asl ellos pueden salir adelan
te. Ellos tendrán una nueva vida, no 
necesitarán preocuparse por su fu
turo". 

Casi todas las mujeres mantie
nen intensos contactos telefónicos y 
postales con sus hijos. Berta man
tiene desde hace ocho anos una 
comunicación constante con su hija, 
sin veria personalmente. Muchas 
veces hablan por teléfono. "A veces 
me pregunta cómo soy ahora, físi
came'nte" , cuenta Berta. "Me dice 
que se ha olvidado de mi rostro y 
me pide fotos" . En cierta medida 
ese contacto agudiza los senti
mientos de culpa. 

"Vean este detalle: en general, 
los hombres emigrantes también 
dejan atrás a sus hijos, pero nunca 
se habla de 'matos padres'. En 
cambio si es común que seamos in
flexibles ai juzgar a las 'malas ma
dres", dice el sicólogo Felix Khoury. 
"Por nuestra cultura y tradición 
siempre juzgamos con más severi
dad a las mujeres que dejan a sus 
hijos que a los hombres", advierte. 
" Y eso ocurre aún en aquellos casos 
en que las mujeres no tenían op
ción: si permanecían ai lado de sus 
hijos, con su familia, los habrian 
expuesto a la represión" , continúa 
el sicólogo. "Tampoco somos flexi 
b1es ai juzgar a una madre que vive 
en una situación de pobreza extre
ma, sin trabajo, que abandona a sus 
hijos para intentar evitar que mue
ran de hambre." 

Según el sicólogo, las madres 
están expuestas a un doble calvario: 
abandonar a sus hijos y tener con
ciencia de la precariedad de la si
tuación en que quedaron. 

Por eso, cuando llegan a Estados 
Unidos algunas refugiadas se arre
pienten de la decisión que tomaron. 
"Si me hubiera quedado, llegan a 
pensar, por lo menos mi hijo sabría 
con seguridad que yo !o amo". 
Khoury dice que, apa rentemente, el 
trabajo de ninara es ideal para las 
inmigrantes, porque se paga en 
efectivo y los papeles que se exigen 
son mlnimos. Pero advlerte que, en 
compensación, ese trabajo tan codi
ciado tiene un preclo muy alto para 
las madres, que se paga con el co
razón. 

Las refugiadas aprenden a vivir sin amor 

.. Las refugiadas enfrentan un 
sentimiento de culpa por cuidar los 
híjos ajenos", dice Khoury. "Si 
sienten deseos rte mostrar caririo 
por el nirio que están cuidando, ai 
n,ismo tiempo se inhiben, piensan 
que no es correcto, que no deben 
mostrar amor por esos nirios por
que no pueden ofrecerle ese afecto 
a su propio hijo." 

No obstante. los especialistas 
constatan que, lejos de sus hogares, 
con dificultadas para expresarse en 
inglês, viviendo generalmente en la 
ilegalidad, las inmigrantes cen
t roamericanas sienten esa relación 
con el nino a su cargo como un es
pacio de afecto en una vida llena de 
incertidumbre . . A veces ese carino 
no es bien entendido por la madre 
dei nirio. Cuando Elvia - una fervo
rosa creyente en el protestantismo 
evangélico- llevó un libro de reli
gión para compartir con Jeffrey, 
Georgia Kane se sintió contrariada. 
"Nosotros somos judlos y yo no 
tango ningún interés en que mi hijo 
aprenda cosas sobre Jesús", dijo. 
Pero, fuera de su trabajo, Elvia co
menta con orgullo los progresos en 
el comportamiento o el aumento de 
peso de Jeffrey y Georgia admite 
que siente el calor maternal en los 
sentimientos de Elvia, algo que ella 
aprecia. 

Sin posibilidades de retornar 
-muchas pidieron prestado dinero 
para poder emigrar e instalarse y 
tienen que trabajar muchos arios 
para poder pagar esa deuda- las 
refugiadas centroamericanas que 
trabajan como ninaras en Estados 
Unidos acaban aprendiendo a dejar 
de lado el dolor y los recuerdos. • 
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VIUa (foto) usó el tren construirlo por EE UU para enfrentaria dictadura:lo Importante es el uso que sele da 1t un ínstrumento 

Pancho Vil la mostrá el camino 
Algunos sectores en el Tercer Mundo discuten si es válido o noel uso de las nuevas tecnologías 

en países subdesarrollados y carentes cte infraestructura. Pero la verdad es que las 
nuevas tecnologias existen y lo lógico es buscar utilizarias en favor de nuestros objetivos 

Roberto Remo Bissío 

A comienzos de 1914 los ejér
citos campesinos revolucio
narios marchaban hacia el 

sur desde Hermosillo a Guaymas en 
el norte de México, en su lucha 
contra el gobierno federal de Victo
riano Huerta, apoyado por los Esta
dos Unidos. Pancho Vllla, Alvaro 
Obregón y otros generales revolu
cionarios soltan despla1arse en tren. 
Esas mismas vias férreas construi
das por norteamericanos y britâni
cos, que en las tres décacias ante-
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riores habían introducido el capita
lismo en el medio rural mexicano, 
sumiendo a miles de campesinos en 
el hambre o el trabajo forzado, 
traían ahora a los campesinos li
bertarios con sus armas. caballos y 
mujeres (era una guerra popular, y 
no hay guerra popular en que la 
mujer no participe activamente). 

Pero en el camino estaba Em
palme, bastión de los federales. Si
tiar y tomar el pueblo llevaría varias 
semanas, vidas y municiones; todas 
preciosas por lo escasas. Abando
nar el tren y continuar la marcha a 
caballo a través dei desierto resul
taba imposible. Los revolucionarios 

solucionaron el problema haciendo 
pasar el tren alrededor dei pueblo, 
en vez de a través de él. Fueron sa 
cando de a 500 metros de via de 
atrás, colocándola por delante, y 
avanzando el tramo, una y otra vez. 
Tuvieron que nivelar el terreno y 
construir tanques de agua en las 10 
millas de recorrido. Pero en 15 días 
las tropas habían circunvalado la 
ciudad y continuaron la marcha sin 
sufrir bajas. 

De no haber sido analfabetos y 
de haber conocido mejor la lógica 
de estas máquinas, los líderes re
volucionarios probablemente nunca 
habrf:m imaginado arrastrar un-tren 
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por donde no habla rieles. Según el 
historiador tortskista Adolfo Gilly, 
cuando el tren retomó las vias nor
males, habla materializado, en una 
forma peculiarmente mexicana. la 
frase de Marx de que las revolucio
nes son locomotoras de la historia y 
que pueden incluso empujar a los 
trenas allí donde no existen vias. 

Las modernas tecnologias de la 
informática y las telecomunicacio
nes nos ponen a los latinoamerica
nos frente a opciones que pueden 
ser similares a las que enfrentó Vi
lla. La microelectrónica juega en el 
último cuarto dei siglo XX, el papel 
que los trenas jugaron hace 100 
anos: como herramientas de domi
nación extranjera, son consecuencia 
v causa de la concentración dei ca
pital y dei poder, y traen aparejada 
la pérdida de independencia de 
nuestros países y más miseria para 
nuestros pueblos. 

l Debemos abjurar dei instru
mento o aprender a usarlo y trans
formaria en herramienta para la lu
cha de nuestros pueblos? Ouizás el 
Tercer Mundo estaría mejor de no 
existir computadoras (ni tampoco 
trenes). América ya contaba con 
formas de convivencia ecológica
mente sanas cuando Cristóbal Co
lón llegó ai continente hace 500 
anos. Los quechuas tenían un avan
zado sistema de computación: el 
quipus, en el cual nudos (o la ausen
cia de ellos) y cuerdas constituian 
los bits y los bytes, con los cuales 
controlaban la distribución de ali
mentos a 15 millones de personas, 
casi la misma cantidad que el Perú 
actual mal alimenta con comida im
portada. También conocían la rue
da, pero eran lo suficientemente 
inteligentes como para usaria sola
mente en juegos infantiles. 

Pero lo cierto es que los caballos, 
los trenes y las computadoras YA 
ESTAN AQUI. La transferericia 
electrónica de datos hizo posible 
que a princlpios de 1980 los bancos 
sacaran de México cinco mil millo
nes de dólares en dos dias. Las 
oomputadoras de gran porte per
mitieron que los militares de Uru
guay, clasifica ran a tres millones de 
ciudadanos en categorias A, B v C. 
Un ario después de 1984 la demo-
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cracia volvió ai Uruguay, pero el 
gobierno civil nunca borró los ar
chivos. Ni siquiera los encontró. 
Bajo amenaza de golpe, el Parla
mento aprobó una amnistia para 
los violadores de los derechos hu -
manos y más de 25% dei electorado 
(si, uno de cada 4 ciudadanos) se 
atrevió a fi rmar y ratificar su recha
zo a esa ley, una tarea que habría 
resultado imposíble sin la ayuda de 
una docena de PCs y un equipo de 
técnicos en computación. 

Hackers latinoamericanos como 
estos frenaron fraudes electorales 
e:, Brasil, salvaron vidas en Colom
bia mediante el rápido envio por 
correo electrónico de alertas lanza
das por organizaciones de derechos 
humanos ... 

Anos antes de que se creara el 
término desktoo-publishing, en 
América Latina desarrollamos al
goritmos de separación silábica en 
espaõol y conectamos computado
ras domésticas de 48k con sistemas 
de gran porte para componer libros 
de referencia alternativos. Compar
timos el ôCCeso a correos electróni
cos y bancos de datos internacio
nales con diversas organizaciones 
(defensores de derechos humanos, 
feministas, economistas, promoto
res de cooperativas) y estamos pla
neando instalar un nodo (host) para 
una red nacional. Nuestra mayor 

dificultad no estriba en convenci · a 
las federaciones de pequenos y 
medianos productores de que las 
PCs pueden resultarles útiles, sino 
persuadir a los danantes dei Primer 
Mundo de que una AT compatible 
puede realmente resultar una tec
nologia apro~;ada para aquéllos. 

Efect:· .. amente. EI flujo de infor
m?ción electrónica mundial es el 
sistema nervioso dei capitalismo 
trasnacional actual, así como las 
vías férreas fueron las venas dei 
imperialismo dei siglo XIX. Pero, en 
la medida que está ahí, podemos 
encontraria alguna utilidad, asi co
mo Villa lo hizo en su época. Parti
cularmente si tenemos el ingenio de 
circunvalar procesos establecidos y 
hacerlos funcionar de acuerdo a 
nuestras propias necesiriades. 

Villa ganó muchas bc1tallas, los 
revolucionarios ganaron la guerra, 
pero finalmente los campesinos 
perdieron la paz. Entre otras cosas 
porque cuando terminó la guerra, 
los dirigentes revolucionarias no 
tenían la menor idea de qué hacer 
con los trenes ... y la economia y las 
relaciones sociales que trasportaban. 

Si tuviésemos la capacidad de 
pensar a las nuevas tecnologfas, co
mo lo hizo Villa, las nuevas tecno
logias podrían, tal vez, acelerar 
nuestra marcha. Pero antes hay que 
decidir hacia dónde vamos. • 

Las modernas tecnologias: opciones simi!ares II las que enfrentó V ilia 

tercer mundo - 61 



ESPECIAL 

Los dilemas 
dei Sur 
Hackers, tecnoanarquistas y otros niíios mimados de la revolución 
informática se reunen para discutir sobre los peligros dei monstruo 
que contrihuyeron a crear. Pero sus interlocutores dei Tercer 
Mundo quieren más computadoras para comunicarse mejor 

L os Hackers son los genios 
!ocos de "La pandilla de la 
computadora" o Wsr Ga-

mes, que con intuición, ingenio, au
dacia y alta tecnologla enganchan 
(hack) sus microcomputadores en 
los grandes sistemas dei Pentágono 
o las corporaciones trasnacionales y 
dejan allí mensajes inocentes ("Tito 
estuvo aqui"} o alteran información. 

La interconexión de los sistemas 
de computación por la red telefóni
ca ha hecho posible la banca off
shore y el empleo de mecanógrafas 

Jamaicanas para que digiten por ta 
noche los cheques cobrados en el 
dia en Nueva York recibiendo un 
décimo dei salario de una trabaja
dora estadounidense. Pero ai mis
mo tiempo crea la oportunidad para 
que los hackers entren en el siste
ma, aprovechando puertas entor
nadas o descodificando la combina
ción de las cerraduras. 

Un matrimonio de bancarios 
brasilei'los en Estados Unidos 
transfirió a su cuenta personal, dos 
millones de dólares antes de volver 

INFOR~1ATICA 

a su país (que no tiene convenio de 
extradición). EI hijo dei jefe de se
gundad electrónica dei Pentágono 
encontró la vuelta para suslraer in
formación de los computadores que 
su padre habia declarado inviola
bles. Y está por inventarse aún el 
sistema de protección de la propie
dad sobre el software (programas 
de computac16nl qu~ lo haga impo
sible de ser copiado por un hacker 
en pocas horas. 

Los hackers se divlerten- Por su 
propla lndole, estas activlrlades casi 
nunca se hacen a cara descubierta, 
aunque no siempre son ilegales (de 
hecho hay enormes lagunas legales 
en el uso y abuso de tas nuevas tec
nologlas por parte cie las corpora
ciones y de los individuos). Asl, lla
mó la atención el anuncio de que 
los hackers de todo el mundo se 
reunirian para una gran fiesta en el 
teatro "Paradiso" de Amsterdam. Y 
que esa fiesta estaria dedicada a la 
"discusión de las tecnologias afferna· 
tivas para los usos de raiz mao-de
sarrollista-ecologista". 

La interconexión de los sistemas de compuución por la red telefónica esü a.Iterando las relaciones laborales v de poder 
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Esa misma teonología se usó, 
entre otras cosas. para distribuir 
por el mundo las propuestas de los 
organizadores dei evento y la sínte
sis de las ideas expuestas y recibir 
antes dei fin de la reunión comen
tarios desde puntos tan lejanos co
mo Hong Kong (ver cuadrol, San 
Francisco o Bombay. Todos estos 
textos. emitidos por correo electró
nico desde el computador de los 
autores ai de los organizadores 
eran proyectados de inmediato so
bre una pantalla gigante y podian 
ser leidos por cada uno de los 250 
asistentes. 

EI dfa final, varias organizaciones 
sociales sudafricanas respondieron 
en vivo y en directo, desde e/ lugar de 
los hechos y durante 58 minutos, 
a las preguntas que desde el "Para
diso" mecanografiaban los hackers 
en sus computadores portátiles. 
Todo el debate tue visto en panta
llas gigantes similares por audício
nes paralelas en Hamburgo, Ale
mania Federal, Washington, Nueva 
Zelandia y transmitido por la televí
sión alemana y holandesa. • 

Roberto Remo Bissio 
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La herramienta en las 
manos correctas 
la inteligencia no está escondida detrás de la 
pantalla. sino sentada detrás cfel teclado 

Steffen Wenery, "hacker" alemán 

A 
la ya larga lista de importa 
ciones de Occident!:l (o dei 
Norte) que han llegado, o se 

han impuesto ai Tercer Mundo (el 
Surl. hoy se agrega la computado
ra, con la tecnología y la cultura que 
la acompanan. ,se trata de una 
bendición o de una maldición? 

Existen argumentos simplistas y 
elaborados para ambos puntos de 
vista, y por supuesto existen varios 
matices de opinionas intermedias. 
Las influyentes. si bien cada ve1 
menos numerosas, cohortes de 
modernizadores resueltos, junto 
con los poderosos defensores de la 
lógica ciel mercado y el ciesarrollo 
capitalista no tienen ningún pro
blema con las com-

cada por trabajadores descalifica
dos y las muchas formas de con
troll, se convierten en el Sur en una 
pesadilla, en la medida que los paí
ses tratan desesperadamente de 
mantenerse a la altura de un estilo 
de desarrollo costoso y alienante. 
La computadora es vista como la 
encarnación de una tecnología ina
decuada y generadora de depen
dencia. 

Pero hay un malentendido en 
esta consideración monolítica de la 
computación. En términos de har
dware es importante distinguir en
tre las grandes computadoras y las 
computadoras personales (PCs). 
Mientras que las primaras son dei 
domínio de los ricos y poderosos, 
las últimas han dado un impulso 
tremendo a la comunicación entre 
personas y organizaciones peque-

putadoras: forman 
parte dei progreso, 
son herramientas 
indispensables para 
una comunicación 
veloz, cuando no la 
parte medular de la 
economia mundial 
moderna. Los críti
cos dei sistema ca
pitalista y de su es
tructura tecnológica 
son igualmente ta
jantes acerca de sus 
desventajas: las al
teraciones sociales 
y económicas que 
están causando las 
computadoras en el 
Norte (piensen en 
la destrucción de 
fuentes de trabajo, 
la sustitución de 
mano de obra califi-

Hay que distinguir entre grandes compu~doras y PCs 
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De un pirata oriental 
Saludos a todos desde Hong Kong. Los piratas dei Lejano 

Oriente tenemos una larga y celebrada trayectorla de desconoci
miento de las marcas registradas sobre el hardware, de viotación 
dei copyright y las protecciones criptográficas dei software, tY de 
copiar ambos! La propiedad intelectuel es pobreza espiritual. 

Siempre nos ha causado gracia observar los complejos, dudas y 
otros pruritos ideológicos que algunos progresistas de Occidente 
tienen con el uso de los computadores. Murmuran sobre la tecno
logía como portadora de valores, la standardización cultural, el 
control, la explotación, etc. Incluso se atreven a proyectar sus pro
pios temores e inadecuaciones con la computación sobre la gente 
dei Tercer Mundo. Consideran que resulta inapropiada para noso· 
tros. Nos permitimos sugerir una hipótesis aún no probada: la 
computación es tan compleja, y difiere tanto de las relaciones so
ciales cotidianas, que proyecta una forma de imperialismo cultural 
incluso sobre aquellas sociedades donde se desarrolló. Por primara 
vez, los alemanes, los ingleses, los holandeses están experimentan
do en carne propia la imposición de valores y normas ajenos sobre 
sus vidas y trabajos. Y no les gusta nada. 

Aqui en el Lejano Oriente estamos acostumbrados a la invasión 
de culturas, valores y sistemas foráneos. La tecnologla dei compu
tador es tan solo una parte de una marea de ideas extranjeras que 
comenzó con las religiones y continuó con la ciencia, la tecnologia, 
el arte y la educacíón, incluyendo a los bodrios televisivos, las co
midas ai paso y las ferias de fabricantes de armas. Los progresistas 
de ~sia hemos aprendido a usar lo que nos pueda resultar útil, y 
emplear esas herramientas en nuestro beneficio. Es por eso que 
nos causan gracia los occidentales que se sienten ultrajados por las 
nuevas tecnologias. Ustedes están experimentando su propio im
perialismo cultural. 

Bienvenidos ai club. 
Saludos, Jack Flash. (No soy catedrático ni doctor) 

1 

1 

rias. En el mismo sentido, debe es
tablecerse una clara distinción entre 
los tecnócratas esquemáticos y los 
individuos cuestionadores y com
proí""etidos (hackers) que a lo largo 
de los anos han descubierto una 
vasta gama de aplicaciones que han 
democratizado el uso de computa
doras (el propío PC fue una inven
ción hacker, cuya produccíón fue 
literalmente impuesta a la fuerza 
sobre una industria reacia que 
ahora es incapaz de controlar todos 
sus desarrollos). 

computación para el Sur es una 
etapa superada; las computadoras 
pueden resultar una herramienta 
poderosa -y accesible- de cambio 
social, mejorla económica y libera
ción política. 

La expansión de las redes elec
trónicas en el Sur indica que la dis
cusión acerca de lo apropiado de la 
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Pero para eito debe difundirse 
un correcto conocimiento y hay que 
establecer alianzas por encima de 
las divisíones nacionales, sociales y 
culturaies. Es tan improbable que el 
poder surja de la pantalla de una 
computadora como de la boca de 
un fusil ... pero ambas herramíentas, 
puestas en las manos adecuadas. 
ayudan y deben tenerse en 
cuenta. • 

/NFORMATICA 

Un '' hacker'' 
frustrado 

Queridos amigos(?): 
1Oh, nol Somos enemigos 

en un mismo barco. He estado 
trabajando duro para descifrar 
los códigos de las computado
ras dei departamento de inmi
gración y los servicios de inteli
gencia de todo el mundo. Y 
ustedes, hackers, se reúnen 
para discutir el uso alternativo 
de la tecnología. Me parece 
mal. No me preocupa el uso 
alternativo. Lo que quiero es 
investigar sus posibilidades 
actuales. Estoy luchando por 
resolver un dilema. LOué voy a 
hacer cuando aquellos que tie
nen poder (poco o mucho) si
gan acumulando poder? Mi 
primara reacción es romper esa 
carrera por el poder. lEntien
den lo que digo? Si no, ese es 
mi primer problema. Navega
mos en el mismo barco pero la 
mayor parte dei tiempo no 
compartimos ~I mismo idioma. 
Lo siento, no pretendo escribir 
nada serio. 

lPueden enseriarme trucos 
para acceder a los archivos de 
los servidos de seguridad, ob
tener pasajes aéreos gratis en 
caso de necesidad, desmontar 
las cámaras de video que ob
servan todos mis movimientos 
en las tiendas, y cosas por el 
estilo? lPueden enseriarme un 
truco para obtener una pe
quena computadora portátil 
(por supuesto con modem) sín 
pagar la cuota mensual? Saiu
dos a todos los hackers deses
perados. 

A propósito, no les voy a dar 
mi nombre verdadero. Podrán 
descubrirlo mediante el uso 
alternativo de la tecnologia ... 

De un hacker frustrado, sln 
amor 
LORD KRISHNA de la lnd/a 



Tooo EL ANO 1988 DE CUADERNOS DEL TERCER MUNDO 
EN UNA FINA ENCUADERNACIÓN 

PLAN DE CANJE: 

Una colección imprescindible 
para seguir el acontecer 
mundial N$ 8.000 

OFERTA ESPECIAL 
Suscríbase a Cuadernos dei Tercer 
Mundo por 1989 
y lleve todo el '88 encuadernado por 
sólo N$5.000 

A pedido de muchos suscriptores, ahora usted puede canjear los Cuadernos dei Tercer Mundo 
de 1988, N'°". 104 a 113 (10 ejemplares), por un tomo lujosamente encuadernado pagando apenas 
N$3.500. 
Si le falta algún cuaderno para completar la colección, pagará apenas N$450. por cada uno, (precio 
especial para el canje, ya que los números atrasados se venden ai precio dei ejemplar dei mes). 

Para Uruguay: 
Suscrlpclón por un ano ( 12 números) NS 8.000 
Suscrlpclón semestral (6 números) N$ 4,500 
Suscrlpclón por un ano (12 números) a partir de enero de 1989 
y todos los números de 1988 en un tomo ·encuadernado N$ 13.000 
Paquetón de agulnaldo: Suscrlpcl6n anual, tomo 88 y Guía dei Terce, Mundo N$ 20,000 o dos cuotas sin re-
cargo de N$10.000 o tres cuotas de N$ 7.500. 

América Latina y Caribe 
Tomo encuadernado 88 U$ 20 
Suscrlpclón por un ano (12 números) U$ 25 
Suscrlpclón semestral (6 números) U$13 
Suscrlpclón anual y tomo 88 U$40 
Oferta tripie: Guía dei Terce, Mundo, Enc.88 y Susc. anual U$ 60 

Resto dei Mundo 
Tomo encuadernado 88 U$ 25 
Suscrlpclón por un ano (12 números) U$ 35 
Suscrlpclón semestral (6 números) U$18 
Suscrlpclón anual y tomo 88 U$55 
Oferta tripie: Gufa dei Tercer Mundo, Enc.88 y Susc.anual U$ 77 

Todos los envios ai exterior son por correo aéreo certificado. 

Solicite la visita de un representante ai 49-61-92 o escríbanos a Miguel dei Corro 1461, Mootevideo 11200 




	capa
	contracapa
	ctm_001_122
	ctm_002_122
	ctm_003_122
	ctm_004_122
	ctm_005_122
	ctm_006_122
	ctm_007_122
	ctm_008_122
	ctm_009_122
	ctm_010_122
	ctm_011_122
	ctm_012_122
	ctm_013_122
	ctm_014_122
	ctm_015_122
	ctm_016_122
	ctm_017_122
	ctm_018_122
	ctm_019_122
	ctm_020_122
	ctm_021_122
	ctm_022_122
	ctm_023_122
	ctm_024_122
	ctm_025_122
	ctm_026_122
	ctm_027_122
	ctm_028_122
	ctm_029_122
	ctm_030_122
	ctm_031_122
	ctm_032_122
	ctm_033_122
	ctm_034_122
	ctm_035_122
	ctm_036_122
	ctm_037_122
	ctm_038_122
	ctm_039_122
	ctm_040_122
	ctm_041_122
	ctm_042_122
	ctm_043_122
	ctm_044_122
	ctm_045_122
	ctm_046_122
	ctm_047_122
	ctm_048_122
	ctm_049_122
	ctm_050_122
	ctm_051_122
	ctm_052_122
	ctm_053_122
	ctm_054_122
	ctm_055_122
	ctm_056_122
	ctm_057_122
	ctm_058_122
	ctm_059_122
	ctm_060_122
	ctm_061_122
	ctm_062_122
	ctm_063_122
	ctm_064_122
	final_anteverso_122
	final_verso_122

