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TERCER MUNDO 

EI costo de la "atracción" de Hungrfa y Polonia hacia el 
campo capitalista es alto para el Tercer Mundo: la ayuda 
económica prometida por Decidente serâ desviada de 
programas de desarrollo en los países dei Sur 
Economía: pag. 44 

Paris festejó con pompa 
los dos siglos de la 

Revolución Francesa, pero 
los princípios de "libertad, 
fraternidad e igualdad" no 
rigen en Nueva Caledonia 

ni en las demás colonias 
francesas dei Pacifico 

Oceanía: pag. 40 
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AL LECTOR 

hasta que nos entregó 
la revista, los 
responsables nos 
informaban que se 
trataba de un caso de 
fuerza mayor, porque 
estaban imprimiendo 
las listas para las 
elecciones uruguayas, 
y que nos entregarían 
todo listo, "en uno o 
dos dias". 
Lamentamos 
profundamente lo 
ocurrido y solicitamos 
a todos nuestros 
lectores que tengan 
comprensión y 
paciencia. 

N'! 123 

E Inúmero 122 de 
tercer mundo, que 

arribó a la imprenta en 
Montevideo con 
tiempo suficiente para 
estar en la calle a 
comienzos de octubre, 
llegó a manos dei 
público recién a fines 
de noviembre. Como 
es lógico, su con1enido 
quedó totalmente 
desactualizado y el 
atraso comprometió 
seriamente la calidad 
dei trabajo. Dado que 
es nuestro hábito 
plantearle a los 
lectores de forma 
abierta nuestros 
problemas editoriales, 
sentimos necesidad de 
deslindar 
responsabilidades: a lo 
largo de casi un rr,es y 
medio transcurrido 
desde que la imprenta 
recibió los oríginales, 

Esperamos recuperar 
la asiduidad y 
puntualidad a partir de 
enero para entrar con 
el pie derecho en la 
década dei 90. 

Beatriz Bissio 
Editora 
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PANORAMA 

URUGUAY 

Elecclón 
reveladora 

Los resultados de la 
elec:clón recillit1d1 en 
Uruguey el pesado 26 de 
novlembre ~en la que re
sulteron vlctorlosoa oi 
Pertldo Naolonal (o Blan
co), a nlvel nacional, v ai 
Frente Ampllo en Monte
vldeo, Qludc,d que çuenta 
eon 47% de la pobleelón 
total nacional- muestran 
que los uruguayoa anhe• 
lan un cambio en la con
dueclón dei pala. 

!:n 1011 medlos polltfaoi; 
la vletorlci dei candidato 
''blanco'' conservador 
Luii; Alberto L11calle, nleto 
dei fallecldo dirigente de 
eaa agremlaclón polltlca 
Lula Alberto de Herrera, 
fue Interpretada como 
fruto de un "voto casti
go" a los cinco ""º' de 
geetlón dei Presidente 
Jullo Maria Sangulnettl. 
dei Partido Colorado. Los 
"colorado1111 perdleron la 
presldencla, 18 goblernoa 
departamentalea (provln• 
clalea), y obtuvleron una 
reduclda repr11en\110lón 
tn el Legl1lat1v0, donde 
en el perlodo anterior te· 
nlan 1, bancada mh nu
mero11. 

EI programe de go
bltrno dei Partido N10lo
n,1, y en pertlcul1r dei 
"herr1rl1mo", 11 f100lón 
dei vlctorlo10 L101ll1, no 
dlflere 1u1t1nclelment1 
de 1, de 1u prlnclp1I ad• 
verurlo, Jorge B1tll1, dei 
Partido Colorado, Por 110 
no 11 11p1ran 01mblo1 de 
fondo en le condueclón 
económica: ai prealdente 
eleoto promete eatlmul,r 
la lnver1lón extranjer11, 
por medlo de "una polltl· 

Lacalle: un voto dt oaatlgo 

ca ablerta". Lacalle ya se 
comprometló a mentener 
el cambio i,nlco y llbre 
v toe depó1lto1 b1ncarlo1 
en moneda extranJore, a 
asogurar la entrada y li• 
lida do oapltalea v a 
mantoner ai Uruguay 
como centro flnanclero, 

En medlo de un pro• 
yecto marcado por 111 11· 
ber11ll1mo v 111 rotracclón 
dei popel dei eatac:to, lo 
llntco que Laoalle preten
de regular oe el derecho 
de huelga: a partir de 
mar-zo, cuando aauma ai 
goblerno, promete ro• 
glamentar con una lttv 
ese derecho que osegur11 
la Conatltuclón. EI voto 
secreto y obllgatorlo de 111 
mayorla de loe efllledoa a 
un sindicato seré condl· 
clón eaenclel pero la lega
lldad de uno huelga, 

tlco "Progreso", de prl • 
mera dlvlalón, y aaumlr6 
el 16 de febrero por un 
perlodo de cinco aflos. 

Por prlmera vez en le 
hlatorla dei Uruguay la 
lzqulerda conqul1t1 una 
lntendencla, v empezó 
nada menos que por la 
e1plt1I dei pala, e,a vlc· 
torla ae produco a pe11r 
de 11 frecture que 1ufrló 
el Frente • mediados de 
eete 11'\o, cucindo el Parti· 
do Demdorete Crl1tl11no 
(POC) v el Partido por la 
Vlotorle dol Pueblo 
(PGP), llderado por el att• 
n1dor Hugo Bat1ll1, se 
eaclndloron paro formar 
ti llaml'ldo "Nuevo Elpa. 
çlo", EI Frente pretandet 
reelliar una ge1tlón des
centrcillzad11 v do ampllo 
partlclppolón popular, 
priorizando 111pecto1 ,o. 
clalea, 

BRASIL 

Lula -
Collor 

La vlctorla de 101 
"blancoa" no fue mh 
amplla --a peeor de 111 
abrumadora meyorla de , 
lntendenolu (alcaldlH) 
que conqulstaron en el 
Interior dei pala- porque 
fueron derrotado, en la 
capital, Montevldeo, por 

En la prlmera elecolón 
prealdenolal realluda en 
Braall deapu6a de 30 al\oa 
votaron 72 mlllon11 de 
el1ctort1 que r1pr11entan 
80% de toa lnacrlptoa en 
el pedrón electorel, 

111 coallclón Frente Am· 
pllo (FA), que nuotee ai 
Partido Socl1llat1, ai Per
tido Comunlata y agrupe• 
clonea lnd1pendlent11, EI 
Frente conqul1tó 11 ln• 
tendencla de Mont1vld10 
con 3&% de 101 voto,, 
d11pu61 de h1b1r 1ld0 
derrotado por un 110111 • 
1lmo margen en 111 1110-
clonea de 1971 (11'\o de 1u 
fundeclón) y en 19El4. 

EI futuro Jefe de le 
comuna montevld11n1 11 
ai m•dlco Tabor6 Vb· 
quez, de 49 al'\oa, 11pe
clr1llud0 en oncologla y 
pre1tdente dei Clul> At16, 

Et prlmero en 111 pre· 
fuenol11, Fernando Col· 
lor de Mello, de 40 11'\01 v 
de tend1nol1 con11rv1-
dora, obtuvo 21 mlllon11 
de voto,. e 1 11gundo, 
Lule lgneclo l.ula da SIiva, 
pooo mh de 11 mlllon11, 
aólo o,e•;. mh que eu 
prlnclpal 1d11er11rlo, Leo 
nel Srlzole, ,x goberna
dor de Rio de Janeiro, 
que quod6 en tercer lu• 
gar, Con 0111 8 mlllonea 
de voto,, ai eenador Me• 
rlo Covee, de centro-lz· 

qulerda, obtuvo el cuerto 
pueato. 

La elecclón aer6 reall
uda en doa vueltaa. EI 16 
de novlambre, fecha de la 
primara voteolón, oompl · 
tlaron 22 aaplrant11, de 
101 oualea adio toa doa 
prlmeroa, Collor v Lula, 
pHen 111 aegunda y deolllva 
11\Jelta dei 17 de dlclembre. 

Un 1n6ll1l1 de la vota· 
clón permite conatatar 
que Qa11 30 mlllonoa de 
1ufr1glo1 fueron pare 101 
candidatos que plantea· 
ron la necealdad de reoll· 
iar cambio, profundo, ª " 
ai al1tema económico dei 
peta, ponlendo 6nfeal1 en 
la Juatlola 1001111. ~1111 01 la 
votoalón que reolbleron 
Lufa, Brl:roliii, Covo, 
(PSOB) v Rollerto Freire, 
dei PC. En el plelto dei 17 
de dlolembre 1101 dlrl· 
gentes progreslataa e,. 
tar6n unido• an torno de 
la candidatura de Lula, 
que representa a 101 aec
toraa populerea, 

Aal, el pala deber6 
optar entre doe 111plran• 
tea qud repreaentan mo· 
deloa de aocfedad 
opueatoa: Fernando Col· 
lor de Mello, el oontl• 
nulamo econdmlco, 111 
prlvatlzaolon11 v el neoll· 
berallamo, v Lula lgr,11010 
l.u/a de SIive, 11 ruptura 
con el paaado, dando lnl· 
olo a una etapa que pon
dría 6nfeala en la Ju1tlola 
1001,1. 

Mh 1116 de qulen ;•· 
no, hay un 11peoto • 
d11t101r: la unldad de laa 
fuerzaa de lzqulerda que 
111 g11t1 a partir de le 
campar'\1 de la 11gund1 
vuelta podrla 11nt1r 111 
b1111 de acuerdo1 de ler· 
go plazo que lncluao po• 
drlan tr1duolr11 1n oandl· 
datur11 comunea en IH 
eleoolonaa leglalatlvea v 
de gobernadore1 de no• 
vhmibre de 1990, 



PANORAMA 

NAMIBIA 

Victoria de la SWAPO 
La Organliaclón dei 

Pueblo dei Afrlca Sudoo• 
cldental (SWAPO) trlunfó 
tn laa eleoolonet reallH• 
dH entre ti 7 y el 11 de 
novlembre en Namlbla 
pero conformar una 
A1amblH Con1tltuyento, 
prlmer p110 haola la ln· 
dependencla definitiva de 
111 pai, ofrlo11n01 provlata 
para abrll dt 1980, Seg~n 
lnformea ofl0lal11 de la 
Organlzaalón de Naelo• 
nea Unld111 (ONU) .. quo 
aupervlaó todo el proceso 
elecolonarlo,,- la SWAPO 
obtuvo 384,600 voto•, 
que ropreaentan ti 
117 ,32o/o dei total (ae eml• 
tloron 670,800 votos v611· 
doei y 41 de 111 72 bancea 
en la A11mblea Con1tltu
yente, (En la nortena pro
vlnola de Ovambo, el dl•· 
trito eleotoral mh nu• 
mero10, le SWAPO obtu· 
vo ti 92,3% de loa 1ufra• 
gloa,I La Allanza Demo
or6tloa Turnhalle (ADTI, 
aliada de Sud6frloa, logró 
21 ban01111 tn tanto 10110 
110ano1 r11tant11 H dia· 
trlbuyeron entre cinco 
partido• mlnorltarloa. 

Conforme la letra de le 
reaoluolón 431Sn8 de la 
ONU, 11 A11mbl11 oon• 
formada luego dt 11t11 
1leoolon11 debu6 red10• 
tar una Cor,atltuolón para 
N1mlbl1 y f1Jar6 la fecha 
de 11 lnd1p1ndenol1, EI 
Seoretulo Oenerel de 

, N1clon11 Unld11, J1vl1r 
P6r11 de Cuellu e,cpr11ó 
que confia en que "101 
mlembroa de 11 A11m· 
bita ao oomprometer•n 
realmente con la tarH 
oruolal de formular una 
Conatltuolón oon el mia• 
mo entu1l111mo y potrlo• 

Naml~I• 1poy6 • Nt1Jo~ 

tlarno demoatrados du• 
rente el proceao eleoto· 
rei", 

Sln embargo, los 
e,cactos poderes de oea 
Aaambles son dlac:utldoa 
por el Admlnlatrador Oe• 
nerel auclafrlcanc, (AG ), 
Louhs Plenoar, repreaente 
dei poder oolonlal en 
Namlbla. EI Conaelo do 
Segurldad aprobó por 
unanlmldad una reaolU· 
clón aobro el perlodo de 
tran1lclón, Que lleva el 
mlmero 843 v reafirmo la 
r11pon111bllld11d Jurldlce 
dt Naolon11 Unld11 10· 
bre Nomlbla haata el 
momento dt la lndtptn• 
danola, En una lnlol1tlv1 
tendlentt I c0ntrerr11ter 
11 preaenole da Plennr, ai 
C0n11J0 de Segurldad 
dtoldló enviar 11 Secreta• 
rio General de la ONU 
para que 11l1te • la 
A111mblea en 1111 tareu 
qu·e la lty lt encomondó: 
la redaoolón de 11 Oona• 
tltuolón y 111 organlzeolón 
do la lnd1pendencl11, La 
reaoluclón 643 faculta o 

Pérez de Cueller a tomar 
todas las medidas nece
sarfu pera aaegur8r el 
cumplfmlento dp los 
acuerdos destinados e 
mantener la lntegrldad 
territorial de Namlble, aal 
como garantlzar el des
mentelamlento total de 
grupos puamllltarea au
dafrlcano11, oepeclolmente 
el llemado Koevottt, 

Marttl Ahtl111arl, repre
aontantt do la ONU, 1U• 
tm1yó el c11r60t1,r llJemph,r 
de loa comlolos reallz11d011 
en terrltorlo namlblo. ''La 
mb Joven demooracl11 dei 
mundo ha dodo una brl
llente lecclón a todoa los 
habitante, dei planatci", 
declaró, Sln embarQo, 
durante la votaclón se 
denuncló la !legada de 
numerosos vuelos char· 
ters travando votantea 
sudafrlcanoa, en un ln
tento dei goblorno de 
Pretoria por neutrallzer la 
votaolón en favor de la 
Swapo, que necesltaba 
doa tucloa de laa bancas 
en la Aaarnblea para san
cionar la Conatltuolón sln 
negocl11r con los partidos 
vlnculados II Sud6frloa. 

Sam NuJome, lldor de 
la SWAPO, declaró que el 
goblerno de eu panldo 
dar6 eapeclal lmportanola 
a lu relaciones oon 101 
eetadoa africanos de la 
Lfnea dei Frente, con lo 
Organlzeolón de la Uni · 
dad Africana (OUA), el 
Movlmlento do P1r111 No 
Alln111d01 y la Organize· 
olón de N10l0n11 Unld11, 
Agregó que mentendr6 
0ont1cto1 cordlalH con 
todo, 101 pal111 que ayu • 
deron ai pueblo do Na• 
mlbla en ,u luohe por la 
lndopendencla, y que, con 
reapeoto • Sud6frlca, el 
nlvel do lae reloolon&a 
11depender6 de 1111 futur111 
110clonea dei r6glmon r11-
0l1to", 

SUDAFRICA 

Con 
cobertura 

Un ex comandante de 
la Pollole de segurldad de 
Sudéfrlca conflrmó en 
Durban que la e,cl111t1nole 
de "eacuedronae de la 
muerte'' pollclales es co
noclde en las fu1maa dei 
orden y de segurldad, e1 
oficial retirado de la poll
cla, que pldló no ser 
ldontlfloado, e3tuvo 
acuartelado en Durban v 
dljo que 110n clertas l11s 
revel11eiont,s recfentea cfEI 
tres pollofas sobre opera
clonee de los e:icuadro
nea, 

EI prlmero en denun• 
clar lfl respon1eblllded de 
escuedrones pollcleles an 
une serie de asealnatos y 
bomb11rdeo11 fue 13utena 
Nofomel11, qulen enfrenta 
una sentencia de pena da 
muerte en Pretoria por 
heber aeeslnado a \Jn 
agricultor blanco, Sua re
velecionea fueron poste• 
rlormente conflrmedas 
por oi ceplt6n Dlrk Coet
zee ~ldentlflcedo por 
Nofomela como coman· 
dante dei 010uedrón de la 
muerte- y otro ex pollcla, 
llamado David T1hlk11l11n
ga. Coetzee v Tahlkolanga 
11 fugaron do Sud6frlco, 

EI o,c c0m1nd1nte de 
111 fuerz11 do aegurldad, 
retirado por problem11 
de 11lud, dilo que miem· 
bro, dei oacuadrón vl1I· 
taben Ourbon freouento• 
mentt, Otcleró tembl6n 
que 110u0hó o fll9uno1 
pollol111 de 11gurld1d 
afirmar quo 1111 trabaJo ha 
sido completado", cuan• 
do Orlfflth M,congo (un 
abogado defenaor de 101 
dereohoa clvllee) fuo ue• 
1lnado, on 1981. 



PANORAMA 

INDIA 

Una nueva 
etapa 

EI Partido dei Congre
so, dei ex primer ministro 
Rajiv Gandhi, perdió en 
las recientes elecciones 
legislativas la mayoria en 
el Parlamento. En conse
cuencia, el Legislativo 
anterior fue disuelto y 
comenzó una serie de 
reunionas entre varios 
partidos con el objetivo 
de edificar alianzas para 
un eventual gobiemo de 
coalición. 

Los dos partidos más 
votados en los comicios, 
el Frente Nacional (FN) y 
el Partido dei Congreso, 
pueden ser convocados 
por el presidente Rash
mawany Venkataraman 
para formar el nuevo go
bierno. EI Frente Nacio
nal, principal fuerza de 
oposir.ión, es una coali
ción de cinco partidos di
rigida por Vishwanath 
Pratap Singh, ex Ministro 
de Finanzas de Gandhi y 
dirigente dei más impor
tante partido dei Frente, 
el Janata Dai (JDP). 

EI Bharatiya Janata 
Party (BJP), la gran re
velación de las elecciones, 
se ubicó en el tercer lu
gar. Con una orientación 
de ultraderecha, el BJP 
dejó claro que no preten-

5 ingh, el vencedor real 

de negociar con quien 
tenga el apoyo de los 
partidos comunistas. Su 
máximo líder, Lal Krishna 
Advant, electo diputado 
por Nueva Delhi, marcó 
por esa razón, distancia 
con el Frente Nacional. A 
pesar de los desmentidos 
por parte dei Partido dei 
Congreso, circulos políti
cos índios no descartan 
una unidad entre esa 
agrupación y el BJP puas 
ambos comparten una 
concepción hindulsta. 

Los dos partidos co
munistas, por su parte, 
afirmaron que no apo
yarán un gobierno dei 
Frente Nacional si los ul
traderechistas dei BJP lo 
hacen. No obstante, tanto 
los comunistas como el 
Bharatiya Janata tienden 
a apoyar un gobierno dei 
Frente Nacional desde 
afuera. 

Es la segunda vez en la 
historia dei pais que el 
Partido dei Congreso no 
consigue mayorla abso
luta en el Parlamento. 
Desde que la lndia se in
dependizó de Gran Bre
taõa en 1947, el partido 
solo dejó de ser gobierno 
entre 1977 y 1979. Antes 
de las elecciones de no
viembre -que renovaron 
524 de los 545 miembros 
dei Legislativo- el partido 
de Rajiv Gandhi detenta
ba dos tercios de la Cá
rr ara Baja pero en las ur
nas no logró obtener los 
272 escanos necesarios 
para la mayoría simple. 

Los 498 miHones de 
electores indios -el elec
torado más numeroso dei 
Tercer Mundo- dividie
ron sus preferencias: el 
partido de Gandhi sufrió 
una derrota casi total en 
el norte dei pais, mientras 
que en el sur los votos 
erradicaron a la oposi
ción. 

HONDURAS 

Triunfo conservador 

Rafael Leonardo Ca
llejas, de 46 anos, líder 
dei Partido Nacional 
(PN), de tendencia con 
servadora, triunfó en las 
elecciones preside,,ciales 
de Honduras con el apo
yo de mâs dei 50% de los 
electores. EI candidato 
dei Partido Liberal (ofi
cialista) obtu-.o 44% de 
los votos válidos, la so
cialderr ccracia 1 ,6% y la 
bemocracia Cristiana, 
1,3%. 

EI presidente electo 
declaró que espera contar 
con la colaboración de los 
candidatos derrotados de 
la socialdemocracia y la 
democracia cristiana e in
corporarias a su equipo 
de gobierno. 

Callejas dijo que res
paldaría la desmoviliza
ción de los grupos arma
dos antisandinistas esta
cionados en el país. 
Agregó que los plazos 
para cumplir ese objetivo 
deberían ser cortos e in
dicó que dependerlan dei 
''proceso de apertura 
democrática en Nicara
gua". 

La presencia de los 
contras en Honduras se 
constituyó en un punto 
central de la campana 
electoral, en especial por 
el deterioro que significó 
en las relaciones con Ni
caragua. Callejas se refi
rió también a la crisis 
económica que afecta a 
su pais y que mantiene a 
1,6 millones de hondu
renos desocupados y dijo 
que la prioridad número 
uno de su gobierno será 
lograr una concertación 
nacional con todos los 
sectores de la sociedad 

hondureõa. EI presidente 
electo afirmó que los 
ajustes necesarios en la 
economia dei pais no po
dlan basarse en el sacrifí
cio de la población más 
pobre y crlticó ai saliente 
gobierno dei Partido Li
beral por no haber dete
nido el proceso de con
centración de riquezas 
que empobreció aún más 
a grandes capas de la po
blación aumentando el 
patri mon io de los ri -
cos. 

EI nuevo presidente de 
Honduras es economista 
y se especializó en de
sarrollo agrícola en Ho
landa. Fue Director de 
Planificación Agrícola 
entre 1967 y 1971 y Vice 
ministro de Recursos 
Naturales, en 1972. Du
rante los reglmenes mili 
tares presididos por los 
,generales Juan Alberto 
Melgar y Policarpo Paz 
Garcia, Callejas fue Mi
nistro de Recursos Natu
rales. Trabajó además 
como director dei Banco 
Mercantil de Honduras y 
consultor dei 810. 

Sus antecedentes co
mo ex funcionarlo de go
biernos militares dificul 
tarán, sin duda, los in
tentos de incorporar ai 
diálogo a los sectores 
sindicales y vinculados 
a las organizaciones de 
defensa de los derechos 
humanos que integran el 
llamado "grupo de los 8", 
quienes denunciaron an
tes dei acto eleccionario 
que hablan sido amena
zados de muerte y res· 
ponsabilizaron ai ejército 
por un plan para asesi
narlos. 
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Unidad contra el 
narcotráfico 

EI mln. de Justicia colombiano, Roberto Salazar, en Madrid 

Los pafses productores 
de coca, con el apoyo de 
Espalia, ltalia y Francia, 
hicieron valer sus posi· 
ciones contrarias a un 
tratamiento meramente 
represivo dei problema 
dei narcotréfico, en una 
reunión de alto nível que 
se celebró recientimente 
en Madrid. 

La reunión fue convo
cada por la llamada "tri
lateral antidroga", inte
grada por Estados Uni
dos, ltalia y Esparia (don
de está el mayor mercado 
de consumo) y asistieron 
por 'Primara vez Francla y 
los principales países 
productores. Perú, Bolívia 
y Colombia . Los repre
sentantes de los gobier
nos de esos siete países 
coincidieron en reclamar 
una armonización jurídica 
Internacional que permita 
tipificar como delito el 
blanqueo de dlnero y que 

acelere los procesos de 
extradición. 

EI ministro dei interior 
de Espalia, José Luís 
Corcuera, leyó la declara
ción final firmada por to
dos los gobiernos partici· 
pantes, en la cual se afir
ma que la reunión "mar
ca el camino de la coo
peración internacional 
frente a la droga". Co
lombia estuvo represen
tada por su ministro de 
Justicia, Roberto Salazar, 
Bolívia por el de Interior, 
Guillermo Capoblanco, 
Perú por el subsecretario 
de Asuntos Exteriores. 
Armando Lecaroz, Fran
cia por el ministro dei 
Interior, Pierre Joxe, lta· 
lia por el subsecretario 
dei Interior, Giancarlo 
Ruttino y Estados Unidos 
por el vicemlnistro de 
Justlcia Edward Dennis. 

La di:icla ración sena la 
que "los intereses gene-

rados por el narcotráfico 
amenazan el orden politi·. 
co, social y económico de 
los países mês afectados 
por la producción y 
transformación de droga, 
mientras que ésta se está 
infiltrando en las socie
dades con mayor índice 
de consumo y afecta so
bre todo a los jóvenes". 

Guillermo Capoblanco, 
ministro dei Interior de 
Bolivia, resumió la posi
ción de los países pro
duotores: "Hay que cam
biar la producción de co
ca por el desarrollo eco
nómico y social", afirmó. 
Y agregó que la represión 
sola, sin un impulso ai 
desarrollo es estéril. EI 
ministro de Justicia de 
Colombia comunicó que 
su ~obierno mantiene el 
rechazo a la propuesta de 
diálogo de los narcotrafi
cantes y criticó a la banca 
internac;onal. "que coo
pera en el lavado de los 
narcodólares". 

En los pasillos de la 
reunión la posición de 
Estados Unidos fue con
siderada demasiado vol
cada ai aspecto represivo 
y bianda con el sistema 
de "lavédo" (blanqueo 
o legalización) de los dó· 
lares producidos por el 
tráfico ilegal de drogas. 
que tiene su mayor mer
cado y financiamiento en 
ese país. Las naciones 
productoras también lo
graron que la reunión 
aprobase un llamado ai 
control dei mercado de 
productos químicos do
minado por los países in
dustrializados y sin los 
cuales es imposible 
transformar las hojas de 
coca en cocafna. 

Los países productores 
se llevaron la promesa de 
obtener una asistencia 
técnica especifica y el 
apoyo a planes de de-

sarrollo que permitan 
ofrecer una alternativa 
económica a los campe· 
sinos que producen hajas 
de coca. Para ello se con
sideró importante el im
pulso de la capacitación 
productiva de la pobla
ción campesina y la ex
pansión dei sistema coo
perativo. Asimismo se 
destacó la necesidad de 
"elaborar acuerdos de 
preferencia para poten
ciar el acceso a diferentes 
mercados de los produc
tos alternativos a la co
ca". 

EI ministro de Justicia 
de Colombia insistió que 
.. ninguna de las acciones 
de cooperación interna
cional son a fondo perdi
do, porque los beneficios 
económicos que de ellas 
puedan derivarse no se
rán sólo para los países 
que sufren más de cerca 
el flagelo dei narcotráfico, 
sino que también redun
darán en beneficio de la 
comunidad internacional, 
que se verá libre de la 
droga". 

Los países productores 
recibieron un apoyo im
portante y explícito dei 
presidente de Francia, 
Francois Mitterrand y dei 
jefe dei gobierno espariol, 
Felipe González. Ambos 
coincidieron en la necesi
dad de impulsar varias 
medidas coordinadas, 
entre las que se destaca 
una firme actuación con
junta de los doce palses 
que integran la Comuni
dad Económica Europea 
(CEEI, contra el blanqueo 
de capitalas ligados ai 
narcotráfico. Resta ahora 
comprobar el valor de ese 
compromiso, que se po
drá medir con los aportes 
efectivos que se hagan 
para apoyar el desarrollo 
integral de las naciones 
productoras. 



La muerte de Gonzalo de 
Freitas 

A lravls d• ten:er mundo 
d,s«> comunloar a los /ed0f9s 
d• Eouador, ,n p,_rdcular • /oi 
lndlos y CMIPfJ/no, d• IH pro
v/nolas d• Carchl, lmbabur, y 
E,,,,.,.lda (c»ntdn Eloy A/faro) 
la mu•tte ocurrldl tn la clud1d 
d• Mont.vld.o d• Gon:aló d• 
Ftf/lat, f/ i3 df Sltlf/nbrf df 
,,,. 1/!o, s, " t»flld •I COfl• 
ldtt. 

Anduvo por .,., t11rra1 ,,,.. 
d•dOtdll ,no 107R d111tr01/1n
do ti proYfCIO ECIJ-2& Et 1/lm
pr, to, ftOOldlt:>I y habt.bl dl 
"m/1 lndlol", s, ,tndd muy bJtn 
fl'lff UltfdH, Sfr{f bllll!O plrt 
t,do. no 0Md1rlo y 1ogulr 111 
trlt>,/01 ,, ftW/Of ltomflli/1, 

/lrttem,lmonll, 

VrctorTorne 
ft1yundO • Uru1u1y 

Bva1u1cl6n d1 11 dmda 

E/ ft11 de ,oso no, pro)'HII 
hsc/1 1/ fln d•I 1/glo XX. Lo, 
o,mólol ,n ,, mundo «x:/41/lta 
lnlêlado, d1 ~ p~r,or, 
por Mlkha/1 QofbaehOv 1011 lln 
profunooe, qu, IS/ vez no s,1,-. 
rno, en OONdlclonH hasta dentro 
de slguno, a/los evsluar su, 
proyecclone, hacla si fUturo y su 
klc/dsncltt en ,11""110rama mun
dial. Por otro lado, IIJ ten
denéls a la un/flcacldn 8é0ndml
a1 en si mundo ésplta//sta ln
dtisrrla/lz.ado (con Is creaol6n dei 
mercado comrJn entre CanadA y 
Estados Unidos y la lntegrsoi6n 
europea en 1992) puede cs~ 
biar e/ peso relstlvo de eso1 dos 
nuevos gigantes en 11/ conl911fó 
lnlemsclonal, 

Pocos /sllnoa.merlcanos han 
analizado /as consecuenclãs de 
ase nu11vo equ/1/brlo mundial en 
nuestro continente. La ddcada 
que acabamos de vlv/r /tis lan 
dramdtica para nues/rss soei/Ir 

dadtls, qu• nos ,stamo, oon,u
mlendo ,m la /ucha dulgu.l y 
cotidiana por ,, IUPfMVWICII y 
hemo, p,rrildo la c.pacldad df 
p,n•r hacJa •I l'llturo, da pro
y.ctar nuetl'Os mode/ol df d• 
,vrotlo. d• Pf/'IUf U(fam,nt, 
,obrf nu.,tni propta tntegr,cldn 
fCOfldmloa como ,.1/no,m,rtca
not. Son iXJo1 ,.,.,,., qu. po
drfan y dttJ.tfan nr •XJ>Jottdoa 
C#IOf UIII dptiel ,,.rlOd.tiel 
por una />Ubllcfddll progrNl,fl 
ccwno te~, mundo qu, /Jfrw 
eollboftdorff Ili v,rlo, p,•11 
dfl IUbooi'llln.ntt. 

Maria AltJ1ndr1 C1m1tta 
Caraoat• Vanuuala 

M•• d1to1 ,n 
1 nteroarnblo 

!Joy ,ul!O((pr,r d1 .,, 11,c,. 

/fnlf ""'*" y d,1,0 ll#cfljrlrJI 
por ,, tmptlfO qu, .. Ol»IM 
por m,Jot,rll • o,d• n&Jm,ro, 
Ma gu,i, muoho 1, 1aecldn ln• 
teroemblo porqu, t,u,c, apro-
1t/11111r I IH PMOn•& Stn .,,,_ 
t,,rpo disto hfa.l'lff una 1110 .. ,.,,a,,, ,,.,. qu. m m4' com-
pleta: dtbfrfsn /nélulr 1, td1d 
y ,, profftldn dl , •• ""'°"" 
qu• dtJIBfln /nllll'C8mblár corr,,
pondMlc!a_, 

Yo soy eapetintltt• y tengo 
sm/QOa en todo el mundo , h· 
v"1 de COtrflspondsncla 11n la 
lengua suxlllsr /nlérniC/ontil qu, 
es si espen111to, Pero me escrlbo 
coh aquellss per,ona1 oon 1st 

Mlkhall Gol'bichov 

cua,., ttngo a/guna 1/lnldad, 
o lntw.n, comunH. La fdad, 
,n ntt ,entldo, no Importa mu• 
cho. Ptro, por aJ-mplo, ., obvio 
qu• un Jov,n qu, 11 lnt,r,u por 
dlporlH dlfft:/Jm,nt, VI a f«Jri. 
t>lrt• con una ama d• c,u qu, 
- tnt,,.,. por d«:Ot'fCldn. 

lluclldN C1tntlro dt Silva 
Callla Poetal ua 
01100 Mogl daa Cn11• 
Slo ftaulo•Breall 

&urinam 

Qu/a/ffl ,o/t/tltfH /1 pub/f. 
Ol"'dn dl Ufl llt/Ou/0 t>/1n 1mpllo 
,ot,r, Surlfllm, qu, 1blrqu1 .,. '*'°' dl ,. ,oonom"", ,. po//N
CII, 11 n/v,/ d1 vld1 y li ou/hJra 
dl/ pi. Ili como IUI Pf/1Pfli/l
~I d• Muro, Surln,m ., 1n
cu1r1111 ,no,. ,n pllno p,oc,,o 
dlfflOC1'/Joo y ,. rumo,., qu, 
11 po,Jt,t, li r,1nud1c/dn dl 
,.,.,,., dlplorMtlct, oon 
Hollndl, 

JoHnllfo P, Novel• 
Amerle1n6poll1• Ho ,aulo 
8ra1II 

Sobra M1ttl Ptl1d 

Con1/t11r0 muy tmport,nlf 
qut la rtvltta qtJe ullede/J ed/Mn 
dhltJ/gu, 1rt!Outo, como 11I dt 
Ma/ti Peled, sn Is fdlcldn dlJ ,,. 
Weri'lbre dll 11tt ,no (ver ttrcer 
mundo N9 121, PAglns Ablertl: 
"E/ p/8n f111 Shsmlr'? porqu11 
p,,mft, ai prJbl/co lsllnoam11rl· 
Càno cOmprender que dentro d• 
l1ra1I hsy cludadsno, que no 
CO~tlHfln /Bl po,/t:/Ollel fnttan-
11/gento, dsl goblemo dei Llkud 
de sn11mlt nt se confomlán con 
la, sclitudes smbtgua, ddl Psltl
do Leborls/a dl Shlmofl Pl/'fJS, 

Lo, sectores ml/t ttJc/do, de 
Is toaledsd /Jraslf buscsn una 
sal/da negocfadà a Is crls/1 en 

to, tfrrllorlol OCUP,dol. Vtn con 
atmpat/a /a polhk» d• li Orpan/. 
zac/dn d• L/ber,o/dn d• P,i.,11-
na (OLP), t11 1p,rtura htc/1 ft. 
,.,, da/ln/da ,n /a ,.unldn d• 
Arpei. S/n embll'QO. fl«Y un ma· 
,.,,., cwc/fnt, an/re ai/oi, po,-
qv• no Yln una contr,plltld• an 
e/ Hno dtl got>t,mo ,,,.,,,. 
E,o, 1eáforl1 d1tJ.n ,., fort,lf. 

clao., ,,.,. '"'""' ., proc,10 
d,pu. 

A1ro11 lohltmm.r 
au1no1 AI,..• Argentina 

Ch11qua en ai alra 

u,,. f9d dl °"""' 
tlfCtdf!IOO li HMOlo dl 
/11 org1nll1alonfl no 
gubll'fltm1r11111, hl oo
m,r111do I IIJflfJIOflll llt
Pfl'lmtnlllmffl/f, ,,,,. 
OOflfOllfH I CHASOLJI 
dfldl ti IKterlof (grtNI 
Ili HII I~ IJtp,rl
m,r,t,Q, 11,me por 1, r,d 
/nttm1c/On11 d1 comunt
fJIIOldn dl dl/OI ., 
148Q40S192, ,,,,,. ,., 
10,00 pm, y ,., 11.00 
,m. <JMT, (d• tQ,00 • 
0,00, hOfl 11Ngu1y1), 

EI ,1,vla/0 11Jnc/on1 
R4 hô,., ai dfl oon ,1 
11r1m,10 /nt,m1alon1I dt 
SccfSO 146240001, LI 
oomun/caaldn puode ••r 
,n vtlóàld1d11 de 300 • 
1200 blUdt, llttl U ocho 
b, sln parlt11d, 

Etl ;/,tema re1pond11 
tn él1tellsno, oon opàldn 
para sulo-l'llglslrarie. 
Pruebl. Su ptrllclpac/dn 
S11JrA Importante par, 
,v11/u1r dl llstsma Y 
s/ustar el hmclons• 
mlénlo. 

Syaop (Operador d.i 
tltteme dl Chhque) 
Montevldeo- UNgUay 



INTER CAMBIO 

Eata aeoolón fue areada pare que lot 
leatorH de uircer mundo que deuen 
lntercamblar oorreepondenola, poe.telea, 
dlaooe, eelloe, etc, con atroa de laa dl
verua reglonH a lea que !legamo, e 
trav•• da nu111tr111 1dlolon111 en trH 
ldlomea puedan eonooeree mutuamente. 

BHta Horlblr a nueetre eede an Rio 
de Janeiro y eolloltar a lo• rt1ponubl111 
de la aeoclón lnteroamblo que lncluy1n 
en l1 miem• au nombrt y dlreoolón, 

• M1. F,m1nd1 v,11, Ll,boa 
Aren1I Grande 1aee 
Montevldeo - Uruguey 
e Giraldo Lou11/ro 

, Rua Zoroaetro da Cunha 91 
S1ntl11lmo 
23010 • Alo da Janeiro• RJ 
Br11II 
e Mano,/ Gom,1 d1 SI/vi Ntto 
Cahc1 Po1tal 3801 
20001- Alo dt J6ntlro • AJ 
Br11II 
e Jo,,n/ldo Ptr,/r, Nov1/1 
Rua Vlrglllo QonQ1lv11 Loltt 113 
Amulo1nópoll1 
04410 • Ho Paulo• SP 
llrull 
e s,ro10 1-tot,1 
C1h11 Po1t1I 210 
78900• Porto Velho· AO 
a,1111 
e Gl/1on Aob1rlo S1rt,o11 d1 l'onlHI 
Rua António Mart na 388 
Rodolfo Teófilo 
80430 .. Fort1l1U • ce 
Bmll 
• R11n1y1n11./r, dl Souz1 
Au1 Anur Enedlno doa Anjo, 188 
98048- Joio Peuoe - PB 
Brull 
e Hktor F1rmrn M,111 
Doe dt Abrll 638 
1619 • G1rln 
Argentlh1 
e E/111 X/rrlfrtl 
Rua 1 nv 90 Apto, 42-A 
06660- ltape\/l - SP 
Breai! 
• Ssmu,1 Pica S11my 
Cahca Poeta! 18561 
Luand11 - Angolll 
• Den//son Soares Cordeiro 
Rua Agenor da Barros 131-a 
Ertnellndo Matarauo 
03748- S8o Paulo - SP 
Braall 
• Rosetl Corrda 
Rua Alair de Alm1ld1 Berros 68 
13810- Leme - SP 
Braell 

• Joio o,m, Godoy 
Rua Gal Lauro Sodr• 117/23 
Bairro VIia lnduetrlal 
13036- Camplnea - SP 
Bratll 
• /vera/do Antonio ou,rte 
Rua Maranhlo 681 
18700- Avar• - SP 
Breai! 
• Jul/o e,,., M/114n 
P,O,Boi< 8788 
11000 - Mot111ld10 
Uruguay 
• M•rco Antonio RodrlgUH 

, AI. 8 nº 38 Sttor 3 C,P. 89 
78840 .. Ano•ll01 .. MS 
e,1111 

, • JoH v,,;., Rlbllro 
81nt1 Crl1tln1 
98830• Parob,- AS 
BrHII 
• Oon1to M1rqut1 
C1h1a Po1tal 134 
88001 Joio PtHOI • PB 
Bmll 
• Ãta/flo S1lllll • SPO 
Aua Anohltta 17 
Tarrtlro da J11u1 
40000 • Salvador• BA 
a,1111 
• A1m,Oll1 HIIWIQ 
C1l111 1'0111114 
11ee00- 01n11uou .. AS 
Br11II 
• 8/Mo Rom,ro 
Cehca Po1t1I 929 
13400 • Plr1ólC1b1 • SP 
Btull 
• Jdr Francl,co Mora11 
Rua Ju111n Rooht 18 
Agronõmlce 
8802&- Florl1nópoll1 - se 
ª'ª*" • J,i,,.,. Burgll Sique/ri 
Rlera San Miguel 47 
Prtl, 2f, 
C,P, 08008 
Barce1or11 - 6ap1n11 
• Ed. P. de 01/vtJlra 
Rua do campo 160 
UR2 • lbora 
B1081 - Raolfa - PI: 
Brnll 
• Admtrl Arrudd da Silva 
R C>. M.,la de Angell• 33 
Afogados 
60170 - Recife - PI: 
Brnll 
• Orlando Ollvelrà 
Rua do Senado 3111603 
Centro 
20231 - Rio de Janeiro - RJ 
Braill 

TERCER MUNDO 
l'llbllOI0lclMI oon lnformlolone1 '/ IMllill de 111 
re111dlde1, 11plreo1ont1 'f l11011t1 dl lo111111, .. , 
11111,ven111; cí•1t nad11 a ooneollder 11n Hu1v11 
Orden lnfol'ffllllvo lnten1101on11 
Dlrtctor Gentrah N1lv1 Morelre 
Olreotc,r Adfllntos P1blo Pl1oent1nl 
l!dltora: Sulrlz SIHlo 
lub edltore11 Roberto Rimo 811110, Procópio Mineiro 
ConllJo ldUot11I lntemeclon1I: 01rcy Ribeiro, Henry 
Pu11 0110/1, Eduardo Oaluno, Juan 9omavla 
lqulpo d~ rtd10016n1 Cltudla N1lv1, Mtrctlo 
MO!lltne;rc, N1reld1 01Udt, (81111», Roberto Bardlnl 
(M6xlco), 81pt11ta da 8llva, C1rlo1 Pinto B1nlo1, 
(Portugal), Crl11in1 Cenoura (Uruguavl, . 
Cort,1ponul111 Hor1clo Vert>ltaky (Argentina), 
Fernando RtYH M111a (Ohllt), AIIJandrt 
Adoum/Eduardo Kh1llf6 (Scuadorl R1f11I 
Roncegllolo,'O, .. , Arlaa Oulncot Ptrô), Oulllermo 
81govla Mora jColombla), Arqu1111 Mor1l11 

~

0111gu1), A do Oamboa (Cuba), Ellveldo Hlpóllto 
Mo11mblq111), 01,ude AIVIIH (lndlal 

llbol"ldo1'91s Adrl•n Solo 1,1n11ndla), Alberlo 
MerlanlOnl (Sul11)1 ArM Poerner (8r11II), Ath Naraln 
Aoy(lndll), A,W, slngham (8rl l.anka), An.11.11.Ruooco 
(Urugu1~1. Oerlot 0110010 (Mo11111blqueJ,"'C:1r10t 
Culllho (IIIIIIQ Cap 0116nltno Ôlldolo, 01111)1 
NOl\lt (Ur1111u1~, Oedrlo 811fr1g1, Oregoílo 811ttr1 
Fernando Mollna (M6xlocJ, Qtr,rd Ptarta (H11UO, 
Ocvln R1ódv (Zlinb1bw1l, Oulll1rrno Chll\111 
tur11gu1vl, Manoel Rui Mon11lro !Angola>. H11b1t dt 
1011111e·111II), Joio Mero (Ango 1) 1.adf.i1u Oowbor 

~

11111!, M, V1nuaoP-1l1 Rio líndl!!J J1ln,e 8re1111 (!I 
1lv1do1J, MarceTa O loto (Chlla), MIFIO de 01u1rn 
,.100) MIi Oouto (Moun,blQUI), Nll1 Oulro 
1n1m , Phlll lmutk1r (lud .. 11 At1,1100 , R1c1,ao 
u1no (~1111111 ~oge, lllum1111111111u), Tnao~onlo doa 

l1n101 (lr11(n, M1a11 BlnJlm n (ltlldOI Un~oa), 
Juan 01,101 Gumuclo ILlbeno) tAdem Keller 11111~. 
De111rt1m1nto dt Artes flladro Totll (tdllotl, lgu11 
llí, IIIIDllllldo Oulu, OolllMllldolHI Ad.rHo 
QulllnAo y 01v11 Vl16rt1, Clfttro •• ooeuffl111IHlón1 
Maria M111n1 flalclo (dlreotoral, IIIHblll M1111u1t1, 
1on11 Lena, 11nee da Olto11 'falmundo Jod Maotrlt 
00111, Dlllladofl Anlonlo 0111011, Agulrrt, 
OlffltlHlót6ftl LUIII A, NalYI V Ve e1l1 IOlftl 
IAlllot, "•Vl1l6"t º"'Marola'ºª'"· 
1101 OllfflW. IH IWJIJ 
OINietot Adffll11lltt1tívofflinrlqu1 M1ntJ .. 
DIJtO, dl luttl110loMII 11111111 ,., Go111• PIiho 
lu!llort Tarotlro Mul\dO Lld1,1 Aua da Q~1111 111 / 
1 ll4•108 Ollt1 IOW • lUo d,J J111tlrotDr11I I • 
l 111•, UR•1070124R•1116'f/ AIII \'440 Ttlt11! (0~1) 
31014 CTM&,IA 
IDIOIONll "IOIONALllt 
• ldlOIOft 1n IIIN!llol 
luou,111 dei IUli da Ili lll1t1 / Cono IIW 
DINloton lllobtno ar..10 
V1nt11 V tUIOl1Dólo~II 010l1 Jlla 
A,0,U, BIAI Mlgú1I dtl Ootto 14111 Tel,t 41•81-92 
,Mo~11Yldeo, uruauav 
01111ibo1lal0ft ln Uf'UilUIYI lletrlel y MIMIMI, l'ltlni 
150 eill, Olud1d1l1, 
ailtWOIIII dt ti OltfOOlón III lnlHlllrlUI 1~9()1, 
M1tot1•016n dei MlnllterlO de lc1Uo1cldn y 0Ullur9t 
HIIS INO, eue. 
lrllpr.-0 ti\ CóOPIUN, Vali V , •• , . 
Mar1t~idtô, tal, 211014 / 108002, 
Oltl611to , ... , No, 231.UO, 
011t,tbuolon III Anienl1111 (•n ll11t1rlu): EdlolonH 
OollhUe • éuenol ÃI,., ~ ArgtnOne 
1 ldlol6n •n Portiltll••• 
Dlt'éOIOrl NIIYa Morllrl 
ldlloft Pt006IIIO Mineiro. 
luout .. 1111 Paulo 01nnab11v1 i'llho (Slo J>eulo), 
Clóvli 81n1 y Momilla Moreira (Brulh1), Jo,, 011101 
Gondlm (An1110nll), 
lücUT .. I de L1-11011 
Dlrecton Artur B11>tlali 
Trloolltlnilllll Edllo11 Lida, • Calçada do OombrCI, 
1 O 11 t •ndar • Llaboa, 1 .200 
TIi,: 3l·õll·80 'l'ellk! .:i,20 CTM-Te•P 
• l!dlcl6n 1n 1nu1t11 
ldlton BIil Hlndhtitt0~, 
ldllór MJuntól Roberto Rep0tc 
Coll'el~III RUI da 016r1a, 122 / 108•1011-
0EPI OOU1 - Rio de Jan11ro /-Brasil -• d 
olládlmN dei t,rctr mundo utlllu 101 11mcl01 • 
1u ,1ou11nll1 •o•ncl11: ANQOI' (Angola), AIM 
!MóJaml:!lque), INA lltakl, IPS llnter P11i1 S~i;vj.ceR1I, S 
ÃI.ASÊI (M6xlco), PÃNAPAESS (Panemil, ª"'""' Q's 
(!l Belv•dor), SHIHATA (Tanunla), WAftA (Paleattna) 
y dei Podl de ao•ncl .. d• lo, pal111 no allnead<1t, 
Manlítna, tamb16n, lntercamblo edlt<1rlal óon lu 
... --11111 Alrlca NeWI (E1tadoa Unldoe), NUIYI 
(Ecu1dor) NoVllllbto IAngolali,T11mpo CMoumb~Ue), 
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La guerra contra el 
narcotráfico 

r:1 asesinato dei joven dirigente dei Partido Liberal Luis Carlos Galán fue la gota que 
rebasó la tolerancia de los colombianos, anonadados frente a la guerra desatada por 

la alianza criminal dei narcotráfico y los grupos paramilitares de extrema derecha 

Guillermo Segovia Mora 

e uando Luís Carlos Galán 
asumió la bandera dei com
bate a la mafia de las drogas 

como uno de los puntos claves de 
su campana electoral, sabia que 
podía acabar acribillado a balazos, 
como efecti• amente ocurrió cuando 
cayó abatido por "sicarios", el pa
sado 18 de agosto. mientras diripia 
un discurso a sus simpatizantes en 
un poblado ai surde Bogotá. 

Tras una década de disidencias 

con la jerarqula dei Partido Liberal, 
Galán participaba de la campana 
interna, disputando IEI designación 
dei candidato de su partido a la pre
sidencia de la república. 

Contaba a su favor con una larga 
trayectoria personal y un programa 
para superar el clientelismo y de
mocratizar las instituciones políticas 
de Colombia. Su firme posición en 
la lucha contra la corrupción y en 
favor dei diálogo para solucionar el 
conflicto polftico interno. le sirvió 
de base para negociar su reincor
poración a las filas dei partido, me
diante acuerdos que obligaban a 

una consulta electoral entre los afi
liados, para elegir el candidato dei 
Partido Liberal en las próximas 
elecciones presidenciales. Encabe
zando la lucha contra los traficantes 
de cocaína, Galán se convlrtió en el 
favorito para ganar las internas, con 
grandes posibilidades de ser electo 
presidente. 

La ofensiva gubernamental- La 
muerte de Galán fue el más grave 
episodio de una serie de acciones 
criminales de la mafia contra el go
bierno. Los miembros dei Poder 
Judicial, algunos integrantes dei 

rollcfas mlllteres patrullan las afueras de la cludarl de Meriellfn en buaca de sospechosos de pertenecer a los cartelas de la droga 

8 - tercer rrundo 



TEMA DE TAPA 

ejército, la pol icia y otros sectores 
que han golpeado los íntereses 
económicos dei tráfico de drogas, o 
sostenido una posición adversa a 
sus activldades, cayeron bajo la 
mira de sus asesinos a sueldo. Ape
nas unas horas antes dei atentarlo 
contra Galán, habla sido acribillado 
en Medellln el coronel de la policla, 
Waldemar Ouintero, otro tenaz lu
chador contra la mafia. 

En la misma semana fue muerto 
en Bogotá, el magistrado Carlos 
Valencia, que entendia en un proce
so contra los jefes dei narcotráfico, 
por el asesínato dei presidente de la 
alianza de izquierda, Unión Patrióti
ca, Jaime Pardo Leal, en 1987. 

Minutos después dei atentado 
contra Galán, el presidente Virgilio 
Barco se dirigió ai país por radio 
y televisión. EI jefe dei gobierno 
anunció drásticas medidas contra el 
narcotráfico, acompariado de todos 
sus ministros. Entre ellas, la deci
sión de extraditar por simple via 
administrativa a todas la personas 
comprometidas en el tráfico de 
drogas que sean requeridas por 
Estados Unidos. 

Los bienes muebles e inmuebles, 
de todos los que estén vinculados 
directa o índirectamente con esa 
actividad, serán confiscados y tras
pasados a entidades públicas, 
cuando los propietarios no de
muestren su legítima procedencia. 
Las inmensas propiedades rurales 
de los narcotraficantes serán adju
dicadas a los campesinos, para re
forzar la Reforma Agra ria. Penas de 
prisión de cinco a diez anos serán 
aplicables contra quienes actúen 
como testaferros. Los sospechosos 
podrán ser incomunicados hasta 
siete dias. Como parte dei fortale
cimiento dei sistema judicial se sus
pendieron los jurados de concien
cia, para evitar que continúe el 
amedrentamiento que sufrían sus 
integrantes, todos jueces legos. 

Las fuerzas armadas intensifi
caron rápidamente sus acciones. Ha 
comienzos de setiembre habían si
do ocupadas decanas de propieda
des de los traficantes; se confisca
ron un miflar de armas, 1 .200 vehl
culos, un centenar de aviones, 20 
helicópteros, 50 yates, 15 mil kilos 

de pasta de coca y 25 toneladas de 
cocaíns. De las 1 i mil personas de
tenidas en averiguación, 700 que
daron encarceladas por diversos 
delitos. Uno de los golpes más im
portantes contra el narcotráfico fue 
la ocupación de numerosas propie
dades de Gonzalo Rodriguez Ga
cha, miembro dei cartel de Mede
llln, en Pacho, una localidad cercana 
a Bogotá. 

La desarticulación dei grupo de 
sicarios, denominado Autodefensas 
de Rionegro v la intervención en la 
capital colombia a de la "Coordina 
dora Empresarial Limitada" -centro 
desde donde "el Mejicano" mane-

Tras el asesinato de G a~n (izq.) Barco 
lanzó una ofensiva contra el narcotráfico 

jaba su emporio económico- fueron 
serialadas también como un golpe 
importante asestado contra los jefes 
dei cartel de Medellfn. EI imperio 
confiscado comprende propieda
des, rurales y urbanas, centros 
nocturnos, radiodifusoras, pases de 
varios jugadores profesionales de 
fútbol, carros lujosos y cuantiosos 
depósitos bancarias. 

Similares resultados arrojaron 
las acciones contra Pablo Escobar 
Gaviria, la familia Ochoa y otros 
miembros dei cartel de Medellín en 
.Antioquia y el Magdalena Medio y 
cont ra miembros dei cartel de Cali 
en el Valle dei Cauca. Luego de su 
captura en Medellín, fue extraditado 
Eduardo Martinez, Jefe de Finanzas 

Velo rlo dei candidato asesinado: repudio a la violencia de los "capos~ de la mafia 
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de Pablo Escobar y se esperan más 
decisiones de este tipo. 

Contraofensiva terrorista- Apa
rentemente, la rápida reacción dei 

nes de seguridad v propiedades 
particulares, son constantes, aún 
después de imponerse el toque de 
queda. 

gociaclón va a ser la forma de parar 
UI"\ enfrentamiento extenuante y sin 
final cercano. 

' gobierno tomó de sorpresa a los 
capos, acostumbrados a la compll
cidad de las fuerzas armadas y los 
organismos de seguridad, que les 
aseguraba su impunidad. Esa com
plicidad ha obligàdo ai gobierno a 
continues cambies de mandes y ai 
pase a retiro de 2.700 oficiales. 

En Bogotá, el 2 de septiembre, 
un auto-bomba destruyó parcial
mente las instalaciones dei presti
gioso diario liberal EI Espectador y 
también edificaclones cercanas, 
dejando un saldo de 70 heridos. 

Diálogo imposlble- La mayor 
parte de la opinión pública colom
biana considera moralmente ina
ceptable el diálogo con los respon
sables dei asesinato de un Ministro 
de Justicia, un Procurador General, 
un Gohernador y cerca de 40 
miembros dei Poder Judicial. 

Pero esta vez la reacción guber
namental fue cruenta y como los 
traficantes no se quedaron atrás, 
Medellfn se convirtió en un escena
rio de guerra: los atentados terro
ristas contra sedes políticas, entida
des privadas y públicas, instalado-

Los narcotraficantes contimlan 
su polltica de sembrar miado en la 
población para contener los opera
tivos en su contra y presionar ai 
gobierno a escuchar las propuestas 
de diálogo que han formulado. Esa 
posibilldad recibió un rotundo re
chazo de la opinión pública aunque 
algunos dirigentes políticos consi
deran que, tarde o temprano, la ne-

EI director dei diario EI Especta
dor y más de 30 periodlstas, deca
nas de agentes de segurldad, cen
tenares de dirigentes políticos, mi
litantes de izquierda y de otras or
ganizaciones populares han sido 
aseslnados por los traficantes de 
cocaína. Y no sólo eso, los mafiosos 

Alianza de militares y traficantes 
Una estrategia de largo alcance, implementada 

por los traficantes de cocaína junto a sectores de las 
fuerzas armadas y extremistas de derecha, tiene co
mo objetivo el aniquilamiento dei movimlento po
pular. La alianza se propone lograr el control geopo
lltico dei centro dei pais y asesinar a los líderes de
mocráticos y a todos aquellos que se opongan a los 

· intereses dei tráfico de drogas y a la consolidación 
dei frente polltico-militar entre uniformados, mafio
sos v militantes de ultraderecha. 

La lnformación fue denunciada por el Departa
mento Administrativo de Seguridad (DAS), de Co
lombia, corroborando, en parte, viajas denuncias de 
los organismos de defensa de los derechos humanos. 

Desde 1985, la convergencia de sus intereses per
mitló la formación de una alianza narco-paramilitar, 
como la denomlnó et Jefe dei DAS, general Miguel 
Maza, luego de salir Ileso de un atentado. EI grupo 
convirtió la región dei Magdalena Medio, tradicional 
zona de operaciones de las Fuerzas Armadas Revolu
cionarias de Colombla (FARC), en un bastión antico
munista. A través de una organización ticticia, llama
da Asociación de Ganaderos dei Magdaiena Medio 
(ACDEGAM), la mafia financló obras sociales para 
ganarse a la poblaclón y formó grupos de "autode
fensa". EI pago de sicarios y el funcionamiento de 
escuelas de adiestramiento con instructores extran
íeros completaron la estrategia que la alianza utiiizó 
en esa reglón. 

EI grupo creó una estructura que le permitió inter
conectar distintos puntos dei pais y desplazar hacia 
ellos a grupos de asesinos, que cuentan con la cola
boración de unidades militares y ya han ejecutado 
numerosos homicídios y masacres en lo que se co-

noce como la "guerra sucia". Luego de "llmpiar" a 
sangre y fuego varias zonas dei pais y de apropiarse 
de las tierras abandonadas por campesinos temero
sos, o de obtener su respaldo, los capos decldleron 
lanzar el Movimiento de Restaureción Nacional 
(MORENA). 

Los voceros dei grupo dicen tener el respaldo de 
200 mll personas y aspiran a obtener 42 alcaldlas dei 
Magdalena Medlo, con un programa centrado en la 
lucha anticomunista. Sus partidarlos respaldarlan en 
las próximas elecciones presidenciales ai candidato 
que, entre los partidos tradlcionales, adoptase un 
programa más próximo a sus planteamlentos. 

Advertido por los servicios de segurldad de los 
pelígros que impl1carla la ecclón pública de MORE
NA, el presidente Barco adoptó medidas dirigidas 
a Impedir la actlvldad pública de ese grupo. Por otro 
lado, las ecciones contra el narcotréflco generadas 
por el asesinato dei precandldato liberal Luis Carlos 
Galán han afectado a esa región, considerada hasta 
hace peco lmpenetrable. 

Aunque estas hechos ofrecen elementos para cla
rificar la confusa situación que padece el pais desde 
hace varias anos, también plantean serias lnquletu
des. La redente identiflcación de mercenarios ingle
ses y de ex militares israelfes como instructores de 
grupos paramilitares, permitió conocer que en su 
vinculación habrlan participado manclos castrenses v 
tuncionarios oficiales. Y si bien se descarta que estes 
cuenten con respaldo gubernamental, ei episodio 
deja de nuevo en evidencia el inmenso poder para
lelo logrado por la alianza de los traficantes con los 
grupos paramilitares v ia magnitud de ese desafio 
para la sociedad colombiana. 
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son responsables por haber sem
brado la corrupción en el j:stado 
y la sociedad e lntentan hacerse dei 
poder blandiendo una ldeologla 
fascista, aliados con algunos secto
res de las fuerzas armadas y terra
tenlentes de extrema derecha. 

Pero también hay voces muy 
destacadas que, desde una posición 
aparentemente pragmática, ad
vierten que la sltuaclón tendrá que 
desembocar en un diálogo para 
evitar la dlsgregación dei pais. Los 
menos, aunque rechazan el diálogo, 
consideran la legalización dei tráfico 
y dei consumo como la única forma 
de acabar con la guerra desatada 
por la mafia y la raiz de su negocio: 
la alta rentabilidad debldo a su ca
rácter clandestino. 

La ayuda norteamericana- EI ase
sinato de Galán y las medidas em
prendidas por Barco han concitado 
profusas declaraciones de respaldo 
de gobiernos, medlos de comunica
ción y entidades de todo el mundo. 
La Casa Bianca ofrecló a Colombla 
ayuda lnmedlata por 65 millones de 
dólares, traduclda en la entrega de 
ocho avlones Ceza ('A-37: cios 
G-1308, de carga; chalecos antiba
las; jeeps; camiones; equlpos de 
comunlcaclones; armas y otros 
elementos. A esto se suma la posi
tiva respuesta e una solfcitud de 19 
mlllones de dólares hecha por la ex 
ministra de Justlcla Mónica de 
Grelff, en Washington, para la pro
tecclón personal de los jueces. 

Junto con su ayuda material y 
económica, Estados Unidos anun
cló el envio de 50 a 100 asesores 
mllltares, 10 de los cuales ya están 
en el pais. EI goblerno y los altos 
mandos han descartado enfática
mente la poslbllidad de reclbir con
tingentes militares extranjeros. Vir
gllío Barco reiteró la capacldad de 
las fuerzas armadas colombianas 
para enfrentar a los traficantes de 
cocaína e lnslstló que la presencia 
de militares norteamerlcanos tiene 
un mero carácter de asesorla. No 
obstante, para publicaciones como 
The New York Times y analistas co
lombianos, la situacíón podrla !le
gar a asimílarse a lo sucedido en 
Vietnam, con el riesgo de un mayor 

compromiso norteamerioano en la 
lucha contrainsurgente. 

SI bien los anuncios de la nueva 
polltica antidrogas de la adminístra
ción Bush, de mayor control inter
no, fueron recibidos positivamente, 
el gobierno de Barco insistió ai de 
Estados Unidos en la necesidad de 
retomar el pacto mundial cafetero, 
cuya ruptura a pedido de Washin
gton y sus aliados le significará a 
Colombia, durante este ario, una 
reducción de US$ 500 millones en 
sus lngresos. 

Por otro lado, el mandatario co
lombiano, como otros de la región, 
ha reiterado en distintos foros la 
necesldad de mayor solidaridad en 
la lucha contra el narcotráfico. EI 
gobierno reclama también una 

COLOMBIA 

cantes. Pero el ciudadano común 
e incluso muchos dirigllntes polfti
cos, consideran que Estados Unidos 
y Europa están sacando barata esta 
lucha. Mientras Colombia pone los 
muertos y el costo social, en esos 
países, sln difícultad alguna dada la 
dlmensión dei consumo, se quedan 
las jugosas cifras dei narcotráfico, 
calculadas en 300 mil millones de 
dólares anuales, de los cuales ape
nas 1% ingresa a Colombla. 

Pero a diferencia de situaciones 
anteriores, en las que los lmpetus 
inicialas de las acciones contra los 
capas cedieron paulatinamente y 
estos volvieron a actuar a sus an
chas, la campana frontal que ahora 
emprendió el gobierno parece re
flejar una decidida voluntad de lle-

La lltgada a BogoU dei material de EE U U para reprimir a la maflt provocó crrtlcat 

reacclón más decidida de los países 
consumidores, pare controlar la 
demanda y el control dei comercio 
de sustanclas para el procesamlento 
de las drogas. EI combate ai "lava
do" de dólares en el sistema finan
ciero Internacional fue otro de los 
puntos reclamados por el presi
dente a la comunidad internacional, 
asi como la celebración de acuerdos 
multlnaclonales eficaces para com
batir este flagelo y una mayor justi
cla en las relaciones económicas 
lnternacionales. 

Asumir los costos de la guerra- EI 
gobierno cuenta con un respaldo 
generalizado de los colombianos en 
su cruzada contra los narcotrafi-

ver la luche hasta el final. Se teme 
por la estabilidad instltuclonal de 
Colombla debido ai accionar dei 
narcotráfico, en allanza con los pa
ramllitares. 

Asl lo demuestra, incluso, una 
intensa e impactante campana de 
televisión. Los mensajes dei vldeo 
tape oficial llaman a la unidad na
cional contra el crimen y ofrecen re
compensas de 250 mil dólares a 
quien entregue información que 
lleve a la captura de Pablo Escobar 
Gaviria o Gonzalo Rodriguez Ga
cha. Barco es consciente de los 
costos. Por eso ha advertido a los 
colombianos que "debemos estar 
preparados para soportar más su
frimien'to y dolor". • 
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La mafia dieta 
las regias 
dei juego 
Con una estrategia de corrupclón de autoridades y 
asesinato de adversarios, los jefes dei narcotráfico 
organizan una "corporación" que disputa 
un lugar entre las más importantes dei mundo 

COl0~1BIA 

EI ejército conflseó la lujosa hacienda Albania, de Rodríguez 
Gacha y otras 200 residenclas de los "caposn colombianos 

José Louzeiro 

H 
asta comienzos de la década 
de los 70, las autoridades 
norteamericanas responsa

bles de los servicios de información 
-concentradas principalmente en la 
CIA y el FBI- vivieron momentos de 
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relativa tranquilidad, tratando en 
general con enemigos externos: es
pías, organizaciones terroristas y, 
ocasionalmente, mafiosos empa
rentados con la vie1a camorra italia
na. Pero desde 1980 el comercio de 
la droga registró un crecimiento tan 
desmesurado, que los gobiernos de 
Ronald Reagan y ahora el de Geor
ge Bush debieron multiplicar sus 

esfuerzos para enfrentar un nuevo 
tipo de guerra: contr;.i los traficantes 
de cocalna. 

Existen actualmente en Estados 
Unidos cerca de 23 millones de 
consumidores de drogas y hacia ese 
país converge 60% de toda la pro
ducción de los dos carteles colom· 
bianos: el de Medelltn y el de Cali. 
Los norteamericanos saben que los 
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negocios de los narcotraficantes 
crecen a un ritmo de 27% ai ano, a 
pesar de toda la represión que lle
van adelante el ejército y la policía 
de Colombia. 

EI ano pasado, la revista nor
teamericana Fortune informó que 
el colombiano José Gonzalo Rodri
guez Gacha, e/ mexicano, uno de los 
capos de Medellfn, movia más de 10 
mil millones de dólares por ano, lo 
que ubicaba a la "empresa de estu
pefacientes" entre las 50 más gran
des corporaciones dei mundo. EI 
Premio Nobel de la Paz argentino, 
Adolfo Pérez Esquivei, alertó sobre 
ese fenómeno y dijo que la droga 
"es la peor amenaza potencial a la 
estabilidad democrática de América 
Latina que tia surgido en los últi
mos anos", después de admitir que 
en países como Colombia, Perú y 
Bolívia, "ya no es una exageración 
hablar de la existencia de un Estado 
paralelo". 

La primara demostración sor
prendente dei poder de los capos 
de la cocaína se produjo en 1982, 
cuando el traficante Roberto Suárez 
-hoy preso- se ofreció para pagar 
la deuda externa de Bolivia, su país, 
calculada en esa época en 4 mil 
millones de dólares, a cambio de 
una amnistia general y de la dero
gación de la ley de extradición de 
traficantes, que se encontraba en
tonces en vigencia. En 1988, el car
tel de Medellín formuló otra oferta 
parecida: 11 mil millones de dóla
res, a cambio de una amnistia ge
neral y el fih de la extradición de los 
mafiosos. 

Los dos ofrecimientos fueron re
chazados en nombre de la moral 
pública, pero el senador peruano 
Javier Silva Ruete, dei partido go
bernante (aprista), advirtió que 
"propuestas como esas pueden 
convertlrse en virtualmente irresis
tibles, si la crisls de América Latina 
continúa empeorando". En La Paz, 
el subsecretario de Estado para la 
Defensa Social, Jorge Alderete, re
conoció que no puede tener con
fianza en la mavorla de sus aseso
res ni en los encargados de la re
presión ai tráfico de drogas ni mu
cho menos en la Justicia boliviana. 
Alderete agregó que la corrupción 

COLOMBIA 

La sociedad se moviliza contra la violencia de la mafia después de la muerte de Gahln 

existente dentro dei aparato policial 
y judicial de su país hizo que en los 
últimos 12 meses sólo fueran cap
turadas 8 de las 50 mil toneladas 
anuales de pasta de coca que se 
producen en el país. 

Todo comenzó con la marlhuana
A principies de la década de los 60, 
en la ciudad de Barranquilla, en 
Colombia, se produjo un boom eco
nómico originado en el cultivo y 
exportación de marihuana prensada 
hacia diversas regionas dei mundo, 
especialmente hacia Estados Uni
dos. AI frente de los negocios esta
ba el ex contrabandista de whisky y 
cigarrillos, Lucho Benavente, que se 
enriqueció de la noche a la manana 
y se convirtió rápidamente en el 
Padrino de todos los pobres de la 
región. 

La ciudad prosperó. Se multipli
caban los negocios, se construlan 
nuevos edificios, los desocupados 
conseguían trabajo, los campesinos 
se dedicaban con ahlnco a la plan
tación de la yerba. De cada hectárea 
plantada con maríhuana se obtenía 
tres veces el rendimiento de una 
hectárea de malz o glrasol. Bena
vente se convirtló asl en el primar 
capo de la historia dei crímên en 
Colombia. 

En la localidad de La Guajlra se 
empliaban las plantaciones y fueron 

construidas pistas de aterrizaje 
clandestinas. Cuando las autorida
des quisieron reaccionar, ya era 
tarde. La mafia de Benavente se 
había apoderado de la ciudad y es
tablecido complicadas ramificacio
nes dentro y fuera dei país. En un 
momento dado, el propio Bena
vente empezó a perder el control de 
la situación; su grupo se dividió y se 
subdividió. Ahora las diferencias 
eran entre los propios marginales. 
Comenzó la conquista de las plan
taciones por la fuerza. Empezaron 
los asesinatos misteriosos. 

Las autoridades policiales de 
Barranquilla no sabían quê hacer. 
Pidieron refuerzos a Bogotá, que no 
siempre podfa atenderias. Los ca
pos eran cada dia más numerosos. 
Se multiplicaban las fortunas per
sonales. Los nuevos ricos no tenían 
ninguna educación. No tenían nada 
más que ciólares y armas para de
fender sus negocios. Las divergen
cias se resolvían a tiros. Las con
quistas logradas por los más fuertes 
se convertlan, de hecho, en incues
tionables. Algo parecido a lo que 
puede verse en las películas dei far 
west norteemericano. Hombres vi
viendo en ciudades sin ley, en plena 
década de 1960. 

En 1976, durante el conflicto por 
el contrai de una región en la que la 
marihuana crecía más fácilmente, 
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Lucho Benavente fue asesinado por 
un "sicario", un pistolero a sueldo. 
EI pueblo pobre de Barranquilla lo 
lloró. Las autoridades, con miedo 
de que estallase una guerra entre 
bandas rivales, pidieron ayuda ai 
departamento de estupefacientes 
de Estados Unidos, el National Nar· 
cotics fntelligence Consumers Com
mittee 'NNICC) y a la Drug Enforce· 
ment Administratíon (DEA). 

Fuertemente apoyado por Wa
shington, el gobierno colombiano 
militarizó La Guajira en 1979. La te· 
sis de los norteamericanos era que 
la policfa local había sido inutilizada 
por la corrupción y era necesario 
sustituirla por el ejército. Con los 
militares en acción empezó una 
gran operación de quema de las 
plantaciones de marihuana. Gradas 
a eso, el consumo se redujo y los 
negocios perdieron interés. Por esa 
época, también los norteamerica
nos comenzaron a plantar la yerba 
dentro de su territorio, para con
sumo interno. 

A principios de los 80, los capos 
que quedaron libres trataron de 
unir sus fuerzas. Entre ellos había 
dos mujeres: Griselda Blanco de 
Trujillo, La Madrína, y Verónica Ri
vera de Vargas, más tarde conocida 
como La Reina de la Coca. Estaban, 
además, José Antonio Cabrera 
Sarmiento, e/ Pepe; Santiago 
Ocampo Zaluago, e/ Crespo y AI· 
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Presionaclo por 
los narcotraficantes, 

el gobiemo transmite 
poria TV estatal 

anuncios con 
recompensa 

equivalente a US 250 
mil a quien ayude a 

detener a los mafiosos 

berto Bravo Agu -
delo, compaiiero de 
Griselda, asesinado 
en 1974. Ese pe
queno grupo inició 
la construcción dei 
cartel de Medellín, 
el mayor imperio de 
drogas de todos los 
tiempos. 

"En todo el 

Verónica River11 

Carlos Lehder 

mundo -afirma la Jorge Ochoa 
revista norteameri-
cana Fortuna- cerca de 500 mil mil· 
tones de dólares camb,an de manos 
anualmente entre productores, tra
ficantes y consumidores de drogas. 
Eso es más dei doble dei valor de 
todos los billetes de dólar existentes 
en P.I planeta y casi 25% más que el 
presupuesto militar anual de Esta· 
dos Unidos, la potencia bélica más 
grande dei globo". 

Los sicarios de las motos- En un 
pais empobrecido como Colombia, 
el dinero compra todo. Por eso la 

COL0~18/A 

E!iuardo Mdrtlnez, el 
primer extraditado 

corrupción funciona 
como principal ar
ma c1e los trafican· 
tes. Cuando la pista 
deja de funcionar, 
entra en acción ef 
pforno. A medida 
que Estados Unidos 
comenzabr1 13 pre-
sionar ai pobierno 
colombiano para 
desb!:•1tar las ban
das que lideraban el 
multimillonario ne
gocio de la cocalna, 
los capos empeza· 
ron a reaccionar, 
demostrando a las 
autoridades tocaies 
v ai gohierno nor
teamericano que no 
son como los lnge
nuos traficantes de 
Barranquilla. En 
MedelHn, en los 
anos 80, cuando la 
represión ai tráfico 
c1e estupefacientes 
va era bastante im· 
portante, el capo 
F'ablo Escobar, el 

Padrlno, mostró lo que seria su 
reacción y la de sus socios: "Los 
que no quieran majorar su nível de 
vida con nosotros van a tener que 
comprar pasaje para el infierno". 

Los entrenados agentes de la 
DEA entraron en acción y con ellos 
comenzaron a operar firme y per
sistentemente los oficiates dei ejér· 
cito colombiano, principalmente la 
Vil Brigada, con apoyo de sectores 
de la Fuerza Aérea. Estaba comen· 
zando la guerra oontra el narcotráfico. 

Presionados interna y exterior-
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mente, los capos comenzaron a ser 
sometidos a procesos judiciales, 
quedando expuestos ai repudio dei 
público y, iPOr qué no admitirlo? 
enfrentando riesgo de vida ya que 
los agentes de la DEA no estahan 
en Colombia para jugar "ai polida y 
el ladrón". En los primeros ànos de 
la década de los 80 cayeron dos ca
pos de mucha influencia en el nego
cio de la cocaína: Gilberto Rodri
guez Orejuela, el Jugador de Ajedrez 
y Evaristo Porres Ardila, seguidos 
por el gran "lavador" de dinero 
Hernán Botero Moreno, que cumple 
30 anos de prisión en Estados Uni
dos. Quebrados por la violenta re
presión, algunos traficantes se vol
vieron delatores y otros simple
mente acabaron presos. EI cartel de 
Medellín empezó a acusar los gol
pes. Pero no se rindió: los capos 
con más experiencia, entre ellos 
Juan Blanco, e/ Coyot'3, empezaron 
a trazar una estrategia para en
frentar a la represión dei gobierno 
de Colombia y de la DEA y el 
NNICC norteamericanos, el equi
valente de la CIA en el campo de las 
drogas. 

Los jefes que participaron de la 
elaboración de ese plan de defensa 
habrían sido: Pablo Escobar, Ochoa 
Vãzquez; Gonzalo Rodríguez Gacha 
y Juan Blanco. La "estrategia" 
adoptada era simple. Se trataba de 
actuar en dos frentes: intensificar la 
corrupción dentro de Estados Uni
dos y en el seno dei establishment 
de Colombia, especialmente en las 
fuerzas armadas y en el Poder Ju
dicial, y neutralizar la acción repre
siva diseminando el miedo, a través 
de la creación de Escuadrones de la 
Muerte en todo el pais y fuera de 
Colombia (pues también pasarían a 
proteger a los proveedores de 
"meteria prima" de Perú y Bolivia). 
Esos escuadrones adoptaron el 
nombre cinematográfico de slcarios 
de las motos aludiendo ai hecho que 
están integrados por asesinos pro
fesionales que se movilizan en 
motocicletas. 

En los últimos diez anos, 220 
funcíonarios dei gobierno de Co
lombia rechazaron la plata y acaba
ron recibiendo e/ plomo de las ame
tralladoras de los sicarios de las 

motos. Entre ellos, los magistrados 
dei Supremo Tribunal de Medellín, 
Gustavo Zaluaga y Alvaro Medina 
Uchoa. Paralelamente, los capos 
empezaron a presionar a sus socios 
de la mafia ,de Cali para que actua
sen de la misma forma. Ellos sabían 
que si algunos de los jefes dei cartel 
de Cali caía en manos de la polida, 
la DEA terminaria por recoger bue
na información sobre el narcotráfi
co, no solamente en Colombia sino 
también en los países "aliados", 
Perú y Bolivia. 

Aún después de comenzar a im
plementar esa estrategia de ataque 
frontal, los capos de Medellln su
frieron en 1984 su segunda gran 
derrota: la primera fue la destruc
ción de los laboratorios de Tran
quilandia, ubicados ai suroeste dei 
país, que fueron dinamitados por 
las fuerzas policiales. La segunda 
ocurrió en las proximidades de la 
ciudad de Doradal, a 200 kilómetros 
de Bogotá, cuando la polida y el 
ejército estaban tratando de locali
zar a Pablo Emílio Escobar Gaviria 
y llegaron a la Estancia Jamaica. 
Allí encontraron un laboratorio 
enorme y bien montado usado para 
refinar pasta de coca, una usina ge
neradora de electricidad que sumi
nistraba energia para 3 mil casas, y 
un aeropuerto en construcción, con 
una pista de 2 kilómetros, capaz de 
permitir el aterrizaje de un jumbo. 

Tres toneladas de cocaína pura y 
mil barriles de productos químicos, 
fueron apreendidos en Doradal. 
Pero a pesar de los golpes que vie
nen sufriendo los traficantes, el in
greso de cpcalna en territorio nor
teamericano sigue en aumento. 

Los capos ampliaron geográfi
camente sus actividades: desde ha
ce varios anos lanzaron lo que la 
DEA llama "Operación Haiti", don
de el gran aliado de los traficantes 
es el coronel Jean Claude Paul. Esa 
penetración en Haiti demuestra que 
los narcotraficantes cuentan con 
buenas cabezas que pueden acon- · 
sejarles cual es el mejor camino 
para las inversiones "seguras". Por 
el momento, el paraíso de la coca es 
ese pobre y sufrido país cariberío. 

AIII comenzaron a llegar, desde 
hace un ano, más de mil colombia
nos, todos con cientos de miles de 
dólares en sus valijas lo que les 
permitió transformarse rápida
mente en dueríos de hoteles, bares, 
prostíbulos, empresas inmobilia
rías, pequenas empresas aéreas y 
hasta en propietarios de estableci
mientos de enseríanza. 

Según los técnicos de la DEA, 
Haiti es importante para los capos 
de la droga por su vinculación con 
Estados Unidos y porque alll van 
numerosos magnates de vacacio
nes. Muchos de esos riqulsimos 
hombres de negocios estarían sien-

Cuarenta kilos de dinamita fueron conf iscados el 20 de setiembre en Cal i 
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do "seducidos" por los mafiosos. 
Es la estrategia de "plata o plomo". 

EI poder de corrupción de la 
mafia colombiana quedó en eviden
cia con el reciente juicio contra uno 
de los héroes de la revolución cu -
bana, general Arnaldo Ochoa Sán
chez y otros altos oficiales dei ejér
cito cubano. EI propio vocero dei 
Partido Comunista de Cuba, el dia
rio oficial Granma, en editorial de 
primera plana denunció en julio el 
gran escândalo que sacudió a La 
Habana: que el general Arnaldo 
Ochoa Sanchez y otros seís oficiales 
dei ejército estaban implicados en 
delitos de corrupción y en el tráfico 
internacional de cocaína, vinculados 
ai cartel de Medellln. EI general 
Ochoa, que gozaba dei titulo hono
rifico de Héroe de la Revolución, 
había desempenado misiones im
portantes en el exterior, incluyendo 
el comando de las fuerzas cubanas 
en Angola, y habla luchado ai lado 
de Fidel Castro en la Sierra Maes
tra. 

Presos, juzgados y condenados a 
muerte por un Tribunal Militar Es
pecial, Ochoa y sus ex colaborado-

Medidas de segurldad redobladas 
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res, el capitán Jorge Martinez, el 
coronel Antonio de la Guardia y el 
mayor Amado Patrón, acabaron fu. 
silados por alta traición. Otros 13 
oficiales y altos funcionarios dei 
Ministerio dei Interior, fueron con
denados a pesadas penas. 

En Washington, el jefe de la 
DEA, William Bennet, se declaró 
a favor de aplicar la pena de muerte 
por decapitación, a los traficantes 
de drogas en Estados Unidos, to
mando el ejemplo de lo que ocurre 
en Arabia Saudita. EI anti zar de las 
drogas como Bennet es conocido, 
destacó que "si se les preguntase 
a los norteamericanos quê castigo 
encontrarlan moralmente justifica
do en el caso de que sorprendieran 
a alguien vendiendo drogas a sus 
hijos, la mayorla estaria a favor, no 
ya de decapitarlos, sino de descuar
tizarlos" . 

Medellín: capital de la droga- Son 
cuatro en realidad los "tres" gran
des dei cartel de Medellln: Jorge 
Luis Ochoa Vásquez; Pablo Emilio 
Escobar Gaviria, José Gonzalo Ro
driguez Gacha, cuya foto fue porta-

COL0~1BJA 

da de la revista norteamericana 
Fortuna, y el casi desconocido y ca
si nunca mencionado Juan Bianca 
de Trujillo, e/ Coyote. 

Después que Carlos Enrique 
Lehder Rivas fue procesado por la 
Justicia de Colombia, Juan Bianca 
asumió sus funciones. Es el hombre 
sin rostro, como dicen los agentes 
dei NNICC. Detrás suyo estén las 
policias de Colombia, Francia, ltalia, 
Argentina, Venezuela y Brasil. Todo 
lo que se sabe a su respecto es que 
seria hijo de Griselda Bianca de 
Trujillo, la Madrina, presa y extradi
tada a Estados Unidos en 1985. 

De acuerdo con el cronograma 
dei cartel de Medellfn el Coyote seria 
hermano, o primo, de Osvaldo Tru
jillo Bianca, un importante distri
buidor de cocaína en Los Angeles. 
Pero nadíe tiene seguridad sobre 
eso. Por otra parte, para enloquecer 
más todavia a los agentes nortea
mericanos, el Coyote jamás se dejó 
fotografiar como los otros acos
tumbraban a hacer, antes de iniciar
se el duro período de la represión. 
Nadie sabe, además, cómo Juan 
Blanco lava su dinero y mucho me
nos en quê lo emplea. 

Los espias infiltrados entre la 
masa de clientes de bares, restau
rantes y tugurios de Cali y Medellln, 
aseguran que el Coyote mueve una 
gran fortuna en dólares, que hace 
largos viajes para abrír mercados 
nuevos -ahora en Europa- y actúa 
siempre con absoluta discreción, 
aunque se mueve rodeado por 
guardaespaldas que no se muestran 
en forma ostensiva. Hay agentes 
que piensan que los guardaespal
das dei Coyote son mujeres. 

Este curioso personaje que per
turba el suerio de tanta gente, de 
acuerdo con los datos de la DEA, es 
responsable por una importante 
victoria de la mafia colombiana: a 
pesar de toda la represión desatada 
durante la administraclón Reagan, 
después que él reemplazó a Carlos 
Rivas, las ''exportaciones" de cocaí
na de Medellln hacia Estados Uni
dos pasaron de 62.569 kilos en 1987, 
a 86.804 en 1988. Ese dato desafia
dor es computado en la cuenta dei 
Coyote que, según informaoiones 
generalmente confiabtes, acostum-



TF.MA ílE TAPJ' 

Uno de los blancos rle la mafia: el diarlo "EI Espectador" de Bogotá, que encabezó la 
"cruzada" contra la mafla. En 1986 fue aseslnado su dlrector, Guillermo Cano 

bra a actuar con una táctica dohle 
para atravesar el cerco represivo. 
primero. manda un cargamento de 
coca "mazelada" por un determina
do lugar, destinado a atraer la aten
ción de la polida. Una vez moviliza 
da la policia hacia el lugar "canta 
do", él pasa la mercaderla "de pri
mara" por otro lado, sin rnayores 
problemas. 

EI Coyote inventó tos kam/kazes 
de la coca. Son "av1ones·' (trafi
cantes) que se lanzan e la aventura 
de cruzar las fronteras para ser de
tenldos. Sus famllias reciben altas 
sumas y cuando son juzgados, 
donde qulere que sea, dlsponen de 
buenos abogados. Una vez libera
dos, los kam/kazes se someten a 
una cirugla plástica y vuelven e tra-

bajar. Los capos actúan como si 
estuvieran en Hollywood: invierten 
muchos dólares para cuidar la es
cenografla y el maquillaje. EI Coyo
le, considerado el "genio" dei car
tel se destaca por las iniciativas 
más audaces. 

EI ano pesado logró introducir 
grandes cantidades de cocaína en 
Estados Unidos a través de petro
leros Que pasaron por el Canal de 
Panamá (lapoyo dei general Ma
nuel Noriega ?). La droga -segú n se 
piensa- estaba adherlda a los cos
tados de las embercaciones y fue 
retirada por hombres renas en Los 
Angeles (Puerto de San Pedro). 
Otra característica de este personaje 
es que contribuyó decisivamente ai 
vaclomlento de otras bandas me-

nores, tanto de Colombia como de 
Bolívia. Su táctica en esos casos es 
simple: siempre que algún capo dei 
cartel de Cali está en Estados Uni
dos, ocupado en ampliar su merca
do, manda denunciarlo a través de 
llamados anónimos que alertan a la 
represión. De esa forma, el Goya
te trata de desestimular ai cartel de 
Cali, disminuyendo la competencia, 
Juan Blanco está convencido de 
que sus socios de Cali no saben ne
gociar y que sólo han logrado po
ner en peligro el fabuloso negocio 
de las drogas. 

AI comentar la preocupación dei 
Coyote de controlar un mercado en 
el cual el número de consumidores 
crece cada día, el senador republi
cano por el Estado de Texas Thil 
Gramm -afirmó en el Congreso de 
Estados Unidos: "Aunque utilizá
ramos todo el poderio dei ejército 
de Estados Unidos exclusivamente 
para combatir el narcotráfico, lo 
máximo que conseguiríamos seria, 
con suerte, que el precio de la co
caína aumente en las calles". Mien
tras el Senador se sumerge en el 
pesimismo, el "homhre sin rostro" 
planea cómo convertir a Medellfn 
en un cartel indestructible. 

EI cartel de Medellín comenzó a 
crecer realmente después de 1985. 
Pero desde 1974 los buenos vientos 
fueron cfejando de soplar a favor de 
Griselda: ese ano su compariero 
Agudelo fue asesinado. En 1976, le 
llegó el turno a Lucho Benavente y 
en 1985, en uno de sus viajes a Es
tados Unidos, la propia Griselda fue 
detenida. Ese ano, según la DEA 
norteamericana, los traficantes co
lombianos mandaron -solamente 
para Miami- 20.054 kilos de cocaína 
refinada. 

EI cartel comenzaba a crecer 
descontroladamente y las autorida
des norteamericanas fueron forza
das a estudiar medidas mucho más 
profundas que las que hablan sido 
utilizadas antes para la erradicación 
de la marihuana en La Guajira. 

Presencia de la DEA en Brasil- Los 
agentes de la Orug Enforcement Ad
ministr:1tlon que están en Brasil hace 
bastante tiempo, con visas de "a
gregados" y nombres supuestos, 
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obviamente, no se sorprendleron 
cuando fue descubierte en Miami 
una tonelada de cocaína que hable 
sido embarcada en un vuelo de la 
empresa brasilei'\a de avlación, VA
RIG. Saben que eso ocurre todos 
los dias an los aeropuertos nortea
mericanos. Las empresas son vlcti
mas de la acción de los mafiosos. 
Lo Importante, según ta DEA, es 
que esa operación descubierta de
nuncie la punta de un Iceberg. 

Los agentes norteemericenos, 
igual que muchos policíes bresile
nos, seben que los traficantes, pre
sionados en Colombia Perú y Boll
via, están trensflrlendo sus labora
torios para Brasil, en la reglón ama
zónica, donde as mês difícil ublcar
los. 

Tranquilamente Instalados en 
una oficina de la Embajada de Es
tados Unidos en Brasille, los agen
tes de la DEA revlsan los casos más 
antlguos pare orientar la lnvestlga
clón en tos descubrlmlentos re
clentes. En ese orden de cosas, lo 
que más llamó la etenclón de los 

norteamericenos fue la operaclón 
protagonizada en mayo de este ano 
por el Comisarlo titular de Estupe
facientes, de la Superlntendencla de 
la Pollcla Federal de San Pablo, Ro
berto p'recioso Jr., llamada Opera
ción Cóndor, que conslguió desba
ratar una banda formada por due
nos de laboratorios. 

En la operaclón fueron apreen
didos 5 mil barril9'S de éter y aceto
na, armas, municiones y doce avio
nes usados en et transporte lie pro
duetos qulmlcos, prlnclpalmente 
hacla Mato Grosso. EI comlsarlo 
Roberto Precioso llegó a la conclu
sión de que el mismo grupo abaste
cia de éter y acetona a varies refi
narias de cocaína ublcadas en dis
tintos puntos de América dei Sur. 
la opereclón policial dló como re
sultado la detenclón de un número 
conslderable de empresarlos de la 
Industria farmacêutica que fueron 
colocados a dlsposlclón de la Justl
cla. Otros 19 Implicados (de un total 
de 43 ldentlflcadosl son ahore bus
cados por la pollcle bresllefla, que 

EI ex alcalde de Medeltrn Pablo Pelfez fue muerto en Medelln ti 11 de aetlembre 
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está especialmente preocupada en 
que no salgan dei pais. 

Otres declareciones que llame
ron la atención de los agentes de la 
DEA fueron las dei Director de la 
Policia Federal brasilena, Romeu 
Tuma. En entrevista a un dlarlo lo
cal Tuma cltó ai presidente nortea
merlcano George Bush, qulen dljo 
reclentemente que el consumidor 
de drogas no puede ser perdonedo, 
porque sus manos están tan suclas 
de sangra como las dei productor y 
el traficante. "Yo sostengo la misma 
teoria. No estoy de acuerdo con la 
descrimlnallzación dei consumo 
porque aso seria un estimulo para 
los adietas. Los pequenos y media
nos traficantes podrlan utilizar ai 
argumento de que son slmple
mente consumidores y nosotros no 
podrfamos probar si eso es verdad 
o no. Además no existe en Brasil 
una estructura hospltalarla capaz de 
poslbilltar la lnternaclón de todos 
los adietas. Creo que debe existir un 
castigo Igual ai dei traficante, pero 
el adieto debe ser desestimulado. 
Es Importante crear mecanismos de 
oonsclentlzaclón y prevenclón pe ra 
que los traficantes no aumenten su 
Influencia, !legando a nuevoa gru
pos de consumldore1. La preslón de 
ta demanda es el gran estímulo 
para el aumento de la produoclón. 
Estamos oonslgulendo resultados 
aatlsfactorlos en la repreelón dei 
tr6flco, pero no ocurre lo mismo en 
relaclón oon el consumo." 

Un plan de vanguardla- Mlentras 
Bush plensa en atacar las plantaclo
nes peruanas con herbloldee1 para 
exterminar le slembra do coca, 
Hennlng Voscherau, alcaide de 
Hamburgo, en Alemenla Federal, 
preaentó en los prlmeroa dias de 
aeptlembre una propueata sorpren
denta: destinar a la compra de dro
gas -desde laa m6s biandas hasta 
las más duras, lnoluyendo la heroí
na- la centldad de recursos flnan
cleros que sea necaaarla.Y distri
buirias gratuitamente entre los 
adieto&. 

EI alcaide Voacherau afirma que 
la mefla de los traficantes raolbe 
anualmente 500 mil mlllones de 
dólares y no existe forma de com-



EmplHdoe de la rama Judicial colombl1n1 m1rch1n en Medellln en protesta contra lo, 1111lnato1 de Jueces 

hatlrla si no se opta por la legallza
clón. "Ea lo más práctico y correc
to", seriais Voscherau. Su asesor, 
Hans Bergmann, por otro lado, 
afirma: 11La ldea es combatlr ai trá
fico de ecuerdo con sus proplas le· 
yea, puas el mlmero de adlctoa en 

Alemanle ya llegó a 9% dele pobla
clón y cede vez los consumidores 
son más jóvenes1

'. Hamburgo, se
gún Bergmann, es una de las clu
dedes alemanas més efectades por 
la droga y, solamente en ai primar 
semestre de este ario, 34 Jóvenes 

La discutible legalización 
EI tema de la legallzaclól'l de las drogas contlmla alando un tabó y 

ello lmplde un debate profundo sobre ai narcotráfico, sus orlgenes y 
sus consecuencles. Para muchos gobernantes la cuestlón de las drogas 
constltuye un caso policial y clerran los ojos ante sua connotaclones 
soclales. 

Esa actltud no resuelve el problema nl tampoco la declslón de Esta
dos Unidos -el principal centro consumidor de drogas- de lnvertlr 
mlllonee de dólares y enviar efeotlvos militares y material logístico a 
los países productores como Perú, Colombla y Bollvla, y tamblén Bra
sil, utilizado como lntermedlarlo en la ruta dei narcotráfico. 

Las raacclones de los goblernos respectivos ban sido diferentes. En 
el caso de Bresll, por e]emplo, las autoridades no parecen dlspuestas a 
lncurrlr en los errores de Vlrglllo Barco. EI Congreso braslleno tlene en 
estudlo un anteproyacto de ley de estupefacientes, enviado por el pre
sidente Sarney, que, entre otras novedades, ellmlna la pena de prlslón 
para el consumidor de drogas. Se trata de una ouestlón polémica. Con 
ese anteproyeoto el goblerno de Brasil puede estar dando un peso ha
cla la futura legallzaclón dei consumo de drogas, antes que los osr1eles 
dlaparen contra ai pais su arma más eficaz: la corrupclón, como ocur• 
rló en Cuba y esté ocurrlendo en EEUU y en toda Europa. 

fueron enoontrados muertos en barios 
públicos, vlotimas de sobredosis. 

Las bajas de la guerra- Desde hace 
dlez anos, desde que comenzó a 
lntenslflcarse el confllcto entre los 
traficantes y h111 t1ulotid1:1des colorn
bianas, 220 magistrados y un nú
mero indeterminado de policias 
fueron aseslnados. Entre ellos, ai 
Ministro de Justicle Rodrigo Lera 
Bonllla, los jueces de la Corte Su
prema de Justicle, Hermano Bar
quero Borda y Tullo Manuel Castro 
GIi; el coronel Jaime Ramirez (ex 
jefe de la sección antinarcóticos de 
la Pollcla Nacional de Colombla); 
Gustavo Saluage y Alvaro Medina 
Uchoa, mlembros dei Tribunal Su
perior de Medellln. 

EI 17 de agosto, en la vlspere dei 
aseslnato dei senador Carlos Galán, 
fue aseslnado el coronel Vladimir 
Franklin Oulntero, jefe de la pollcla 
de Antioquia. EI 11 de septlembre 
fue aseslnado Peblo Peláez Gonzá
lez, ex alcaide de Medellln, dirigente 
dei Partido Liberal y probable suse
sor de Carlos Galán. La liste contl· 
núa ahlerta... • 

1 EI Proy1oto H1rblold1 pu1d1 llevar 11 gobl1rno 
dei P•11ld1n11 Bueh • un enf,ent1ml1nto con lo, 
ou111lllero1 de Send1•0 Luminoso y dei Movlmlanto 
R1voluclonerlo TOpao Ameru (MRTAl. Lu armà1 
qufrnlc:11 "'''" lanndaa, tn principio, tn la reglón 
de Alio Hu1ll1g1, en PtrO, 
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NICARAGUA 

La hora de la verdad 
En la elección de febrero próximo, Nicaragua se convertirá en el primer país dei mundo 

que contará con la presencia de organizaciones intemaclonales para supervisar 
la transparencia de los procedimlentos utilizados en la consulta popular 

Beatriz Bissio 

D urante las conmemoracio
nes de los cien anos de la 
democracia en Costa R,ca, el 

pasado 28 de octubre, el presidente 
Daniel Ortega de Nicaragua provo
có un impacto profundo en los 17 
jefes de Estado dei continente que 
lo escuchaban cuando anunció que 
acabaria con el alto ai fuego unila
teral que estaba vigente hacla 19 
meses. La decisión, según explicó el 
dirigente sandinista, se hacia nece
saria debido ai aumento de los ata
ques terroristas de los contras, que 
a pesar de los desmentidos, conti
núan siendo apoyados por Estados 
Unidos. 

EI presidente dijo que en los úl
timos 19 meses, los contrarrevolu
cionarios mataron 736 personas y 

dejaron 1.156 hendos y 1.481 desa
parecidos. entre civiles y militares y 
que en esas condiciones no tenla 
sentido mantener una actitud uni
lateral de alto ai íuego. Ortega de
nunció asim,smo que los contras 
están saboteando las elecciones de 
febrero de 1990, utilizando para ello 
los cuatro millones de dólares que 
reciben mensualmente dei gobierno 
norteamericano bajo el concepto de 
"ayuda humanitaria" . La única for
ma de evitar el recrudecimiento de 
la guerra seria, alegó, que Estados 
Unidos dejara se enviar ese dinero 

a los contras y lo entregase a las 
Naciones Unidas, responsables por 
la desmovilización y repatriación de 
los rebeldes antisandinistas, cuyas 
principales bases están en Hondu
ras. "Va conversé con el presidente 
Azcona y él me dijo que no quiere 
más a los contras en su ~ais, pero 
que Estados Unidos lo obliga a 
continuar aceptándolos", agregó 
Ortega. EI presidente consideró que 
la gota que rebasó el vaso de la pa
ciencia de los sandinistas fue el ata
que de la contra el 22 de octubre a 
una sección de registro electoral, en 
la cual fueron asesinados 19 civiles 
que se estaban inscribiendo para 
votar. 

La actitud dei presidente Ortega 
pone en el tapéte una cuestión de 
extrema importancia para J\mérica 
Latina: el hecho que Estados Uni-

En la reunlón de San Jos6, Ortega 
(arTlba) anuncló que los contínuos 
ataques de la contra lo obllgaban a 
ponerfin ai alto ai fuego 



En los óltimos meses los contrarrevoluclonarlos mataron más de 700 personas 

dos juega un papel de juez y parte 
en los procesos electorales dei con
tinente y que, en casos como el de 
Nicaragua, ai tiempo que exige dei 
gobierno sandinista la realización 
de elecciones "limpias" continúa 
alimentando a los grupos terroris
tas que atentan contra la normali
dad dei proceso electoral. 

Este problema -particularmente 
delicado para Nicaragua, pero que 
también tiene reflejos en el resto 
dei continente- es el eje dei análisis 
de Xabier Gorostiaga, director de la 
Coordinadora Regional de lnvestí
gaciones Económicas y Sociales 
(CRIES), que reúne más de treinta 
centros de investigación de América 
Central, y edita la revista Pensa
miento Propio, con sede en Mana
gua. Jesuita de nacionalidad pana
meiia, Gorostiaga es un prestigioso 
economista y analista político que 
optó por vivir en Nicaragua para 
contribuir ai esfuerzo revoluciona
rio dei Frente Sandinista, con el 
cual mantiene una estrecha rela
ción, aunque no lo integra. 

Estas son las reflexiones de Xa
bier Gorostiaga: 

Ubicar el cont exto- Es importante 
ubicar las elecciones de Nicaragua 
en un período electoral de todo el 
continente latinoamericano. En 
América Central, este ano hubo 
el6cciones Em EI Salvador y en 
Honduras, en febrero las tendremos 
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en Costa Rica y Nicaragua y en no
viembre de 1990 los comícios serán 
en Guatemala. En el intermedio ha
brá elecciones en Panamá. Argenti
na, Brasil, Bolívia, y Chile habrán 
pasado por procesos electorales ai 
finalizar 1989 (en Venezuela las 
elecciones fueron a fines de 1988) y 
en 1990 los comícios serán en Perú 
y Colombia. Estamos en una etapa 
de reconquista de la democracia. 

Pero, lqué democracia? Hasta 
ahora hemos sido dominados por 
democracias formales, democracias 
de fachada, tuteladas por el poder 
militar y tuteladas por Washington. 

Los latinoamericanos estamos 
acostumbrados a que, frente a 
cualquier intento de profundizar la 
democracia, los militares salgan de 
nuevo de sus cuarteles y a que el 
gobierno norteamericano apoye 
procesos electorales en los que ga
nan sus aliados, sin importaria 
cuántas irregularidades se produz
can en el desarrollo de esa consulta 
popular. Fue lo que se vio en las 
elecciones de Panamá, con Barletta: 
el entonces Secretario de Estado 
George Shulz fue a confirmar el 
fraude electoral. E n México, perso
nalmente estoy convencido que las 
elecciones fueron fraudulentas, que 
ganó Cuauhtémoc Cárdenas. Pero 
Estados Unidos aceptó la versión 
oficial de la victoria dei candidato 
dei PRI, Salinas de Gortari. 

No se puede permitir que eso se 
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repita en América Latina. Porque 
esa es la forma de quitaria el senti
do y alterar el carácter de la demo
cracia. Dados esos antecedentes, 
para los comícios de febrero de 
1990, el gobierno de Managua se 
preocupó de crear un mecanismo 
que permita la verificación interna
cional de la consulta electoral. Por 
eso el proceso en curso en Nicara
gua no es un fenómeno nicara
guense, sino latinoamericano. AI 
haber invitado a la OEA, a la ONU, 
ai Parlamento Europeo, ai grupo de 
ex presidentes y ex primeros mi
nistros organizado por el presidente 
Carter, ai Consejo Mundial de lgle
sias -que ya ha abierto una oficina 
permanente en Managua- el go
bierno de Nicaragua busca crear un 
mecanismo para garantizar una 
democracia autêntica. 

A primera vista pudiera parecer 
que es una cesión de soberania el 
invitar a organismos multilaterales 
a que verifiquen un fenómeno 
electoral que pertenece a la sobera
nia dei país. Pero como la soberania 
de Nicaragua está incluída e inmer
sa en una guerra de baja intensidad, 
no podemos permitir que la demo
cracia se convierta en una democra
cia de baja intensidad. Lo que se está 
jugando hoy en la transparencia de 
las elecciones de Nicaragua es la 
posibilidad de que América Latina 
gane el espacio para democracias 
autênticas, libres de la tutela de los 
militares o de la necesidad de ser 
legitimadas por Washington. 

Eliminar la injerencia norteameri
cana- Estados Unidos es uno de los 
mayores problemas que tiene la 
democracia en América Latina. Lo 
ha sido en el pasado y lo sigue 
siendo actualmente. Lo que se está 
jugando ahora en Centroamérica es 
la posibilidad de eliminar la injeren
cia de Washington en el fenómeno 
democrático latinoamericano. 
Cuando el presidente Carter vino a 
Nlcaragua, yo me permiti propo
nerle la institucionalización de este 
mecanismo: que aquellos pa(ses 
que tienen problemas debido a si
tuaciones de guerra -como EI Sal
vador, Guatemala o Nicaragua-, o 
de dictarluras muv prolongadas 
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-como el caso de Paraguay o de 
Chile-, o debido a situaciones de 
une confllctuelided interna dremáti· 
ce -como pueden ser los casos de 
Colombie o Perll-, se cree un orga
nismo de verificación multilateral 
que ayude a realizar procesos elec
torales más normales, menos pola
rizados. Pera permitir que la demo· 
crecia se manlfieste sin controles 
milltarQs nl lnterferencles políticas 
de ninglln tipo. 

EI presidente Carter estuvo de 
acuerdo; él personaimente está Ju· 
gendo parte de este proceso. Y me 
he permitido proponer en Washln· 
gton que el Premio Nobel de la Paz 
en 1990 sea dado 
a la OEA, a la ONU, 
ai grupo lfderedo 
por él y ai Parla· 
manto Europeo, 
por su esfuerzo en 
ayuder a profundi· 
zar la democracia y 
en evitar la inter· 
vención ~xtranjera 
en América Central. 

propio presidente Oscar Arles esta· 
ria de acuerdo con esta aseveraclón 
mia. Entonces, Costa Rica tlene 
problemas serias en su democracia 
que una veriflcaclón Internacional 
podrfa ayudar a estudlar en profun· 
dldad. 

En los países subdesarrollados, 
la democracia electoral no repre
senta una democracia de las mayo
rlas. En nactones con 50 ó 60% de 
analfabetos, donde una gran parte 
de 1ft poblaclón no está Integrada 
a la socledad, lQUé significado tle· 
nen las elecclones? Son un meca
nismo de compra de votos, de pro
paganda Infantil y engaftosa para la 
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tonoes, el Presidente Bush es repre
sentante de la socledad norteamerl· 
cana? Lo mismo sucede en otros 
países. 

Elecclonea y guerra- Nlcaragua 
está vlvlendo la crlsis económica 
más dramática que ha tenido el pais 
y la guerra todavia no ha termina
do. Es clerto que le contra esté 
derrotada mllitarmente, paro toda
via tlene sus bases en Honduras, y 
hay, posiblemente 2 ó 3 mil contras 
armados reciblendo armas, todavia, 
por avlón, dentro de Nlcaragua. Se 
trata de "ayuda privada" en armas, 
respecto de cuvo orlgen sólo hay 

especulaclones. 
Lo significativo 

es que en cualquier 
pais de América 
Latina que estuvlera 
hoy en las condi· 
ciones de Nlcara
gua, en medio a 
una crisls económi· 
ca profunda, el go· 
bierno perderia la 
elección. Y enton· 
ces, lSOn los sandl· 
nistas locos de lla
mar a elecclones en 
este momento, in
vitando a todos 
esos observadores 
internaciona les? 

Las condiciones ne
cesarias -Nuestro 
instituto, el CRlES1 

está haciendo un 
estudio de los pro
cesos electorales y 
de las elecclones en 
cada uno de los paí
ses de Centroamé· 
rica para poder res
ponder preguntas 
como ésta: les 
Costa Rica un pais 

Xabler Gorostiaga: Hlo que est4 en juego es la democracia participat iva" 

,se están haciendo 
un harsklrl polltico? 
,o están convenci· 
dos que tlenen legi
tlmldad popular? La 
verded es que hay 

más democrático que Nlcaragua? 
lEn quê aspectos es más democrá· 
tico y en quê aspectos es menos 
democrático? la libertad de prensa 
en Nicaragua, por ejemplo, es pro
fundamente más amplia, más de· 
mocrática que en Costa Rica, posi· 
biemente el país menos democrátl· 
co en relación a este aspecto de to· 
da Centroamêrica, incluyendo a 
Honduras, Guatemala y EI Salva
dor. En Costa Rica sólo existe una 
prensa muy controlada por el capi· 
tal financiero, por la banca, donde 
el mismo gobierno y el mismo par· 
tido de gobierno no tienen medios 
de comunicación proplos. Hasta el 
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mayorla de la población. Profundi· 
zar la partlcipación popular es fun
damental para profundizar la de
mocracia en América latina. Y jus· 
tamente lo que se está jugando en 
Nicaragua es el carácter de la de
mocracia participativa. 

EI prime, paso de ese proceso es 
recuperar la democracia electoral, 
que es positiva cuando se la ejerce 
en condiciones de libertad. EI se
gundo paso es profundizar la de· 
mocracia electoral para transfor
maria en una democracia participa· 
tiva. En Estados Unidos George 
Bush ganó con menos dei 30º/,- dei 
electorado. ,Hasta qué grado en-

una confianza grande en el apoyo 
popular; en el hecho que el pueblo 
de Nicaragua reconoce que puede 
estar vlviendo incluso por debajo de 
los niveles de vida de la época de 
Somoza, pero que ha recuperado la 
dignidad y la ldentldad nacional. Y 
que está dispuesto a votar a favor 
de la dignidad aunque eso le haya 
costado muy caro. Si eso es asl, se 
trata de un hecho histórico para la 
reconquista de la democracia para 
los proyectos populares. 

En la historia de la Humanldad, 
no existe ningún otro país, con o sin 
proceso revolucionarlo, que haya 
invitado a las Nacíones Unidas y a 
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otros organismos 
internaclonales a 
una verlflcaclón de 
este tipo. 

Adem és, hay 

Que establezca el 
nuevo embajador, 
levante el embargo 
y llegue a una ne
gociaclón dlrecta 
con el goblerno de 
Managua sobre lo 
que ellos afirman 
que es "daterml· 
nante" para su se
gurldad nacional. 

La visita de She
vardnaze- La re
ciente visita dei 
canclller soviético a 
Nlcarague es otro 
hecho histórico. 
Primero porque 

otro fenómeno: le 
elecclón se da 
cuando la normall
zación de relaciones 
con Estados Unidos 
no está lograda. 
Todavia seguimos 
sln embajador, baío 
embargo económl· 
co y bajo el proceso 
de satanlzación de 
Washington. No ha 
cambiado esa polí
tica con la sallde de 
Reagan y la entrada 
de Bush. EI estilo 
Rambo que tenla 

Le Unlverslded Catõllca dlvulgõ en octubre una encuesta que muestra 111 
Frente Sandinista en amplie ventaje y tambl6n más de 40% de Indecisos 

Sheverdnaze venfe 
de Washington, no 
de Moscú. Para mr 

Reagan ha cambiado, pero la obse
sión con Nicaragua prosigue. 

Las elecciones verificadas Inter· 
nacionalmente por estos organis· 
mos, implden que Washington siga 
slendo juez y parte de los proble
mas. Esto es muy Importante para 
permitir un espaclo democrático 
para Panamá, para permitir espa
cios democráticos en Paraguay, en 
Chile y otros países de América La
tina y dei Tercer Mundo. 

Derrota militar y polít ica- Otro he· 
cho importante es el acuerdo flr· 
mado por todos los partidos pollti· 
cos de Nicaragua -el Frente Sandi· 
nista y los 21 partidos de oposiclón 
(l ncluyendo a le oposición pronor
teamericana), pldiéndole a. Estados 
Unidos que no ayude a la contra. 
Que su ayuda sea utilizada para la 
repatr/sclón de la contra. Es una 
forma de decirle a Washington que 
ha fracasado. Se trata de una pro· 
funda derrota política, no sólo mi
litar, para Estados Unidos. 

Como demuestra ese acuerdo, 
asl como ai gobierno, la elecclón 
también le interesa a la oposición 
nlcaraguense. Elia contra en que la 
crlsis económica y el desgaste de 
diez arios de guerra llevarán ai pue
blo a buscar un cambio. Y tembién 
apuesta a la enorme ayuda que está 
reclblendo de Estados Unidos. 

Esa es también une prueba para 

la independencla y legitimidad de la 
OEA y la ONU. Esos organismos 
tendrán que decirle a Estados Uni
dos: "Seriores ustedes no pueden 
hacer esto porque es ilegal. Es vio
latorio dei derecho Internacional." 
Todo el proceso es un test para Ni 
caragua pero también lo es para los 
organismos lnternacionales. 

Estados Unidos usa a la contra 
para interferir en el proceso elec
toral, pero ai mismo tiempo 
apuesta a la victoria de la oposición. 
Violeta Chamorro es la candidata 
norteamerlcana. Ouieren hacer de 
ella una especie de Cory Aquino. 
con la dlflculted de que Violeta 
Chamorro no es polltica como 
Aquino y no tienebase política pro
pia sino que usa la imagen de su 
difunto esposo. La figura más im
portante detrás de Violeta Cha
morro es Alfredo Cesar. que es la 
contra: es el hombre pro-Washin
gton dentro de la UNO. 

EI panorama electoral aún puede 
sufrir cambios: es posible que haya 
mâs fusiones en la oposición. Lo 
importante seria que se vayan 
creando las condiciones para una 
especie de "pacto social de recons
truccíón". Y que Estados Unidos, si 
estas elecciones son reconocidas 
como legítimas por los observado· 
res internacionales, acepte el vere· 
dicto popular y abra una nueva eta· 
pa en sus relaciones con Nlcaragua. 

es el fin de la doctrina Monroe, es 
históricamente inédito. Contradice 
la doctrina dei "patlo trasero" y dei 
"destino manifíesto" de América 
Latina. 

Pero además, Shevardnaze !lega 
a Nicaragua y dice: "Nosotros 
queremos colaborar con la paz y la 
democracia". Y ofrece una pro
puesta de desarme. Dice que no van 
a llegar más armas ofensivas a Ni
caragua. Y pide que Estados Unidos 
haga lo mismo en la región. Es lo 
que propuso Gorbachov en Cuba 
hace unos meses y que Washington 
rechazó, alegando que no aceptaba 
la simetria y el paralelismo entre la 
URSS y Estados Unidos en Cen
troamérica. 

Nlcaragua acepta la propuesta 
dei desarme de los soviéticos, 
siempre que sea una iniciativa re
gional. Esa posición dei gobierno 
sandinlsta no es nueva. En enero de 
1983, en la reunión de los No Ali
neados en Managua, Daniel Ortega 
propuso convertir a Nicaragua en 
una zona de paz. Y en octubre de 
1983, cuando Miguel D'Escoto pro
puso por primara vez un plan de 
paz regional centroamericano a 
Washington, la iniciativa fue recha
zada en 24 horas. Tres dias antes de 
la invasión de Granada, Nicaragua 
estaba ofreciendo una propuesta de 
paz y de desarme regional. lOuién 
ha mantenido la militarización de 
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EI frente conservador U nión Nacional Opositora IU NO I recibe ayuda norteamerlcana 

Centroamérica? Esa es la pregunta 
determinante. 

La cues1ión geopolítica -La pro
puesta de una zona de paz en Cen
troamérica, iniciativa de la Univer
sidad de la Paz de Naciones Unidas 
en Costa Rica, cobra nueva impor
tancia ahora que el Pacifico se con
vierte en el eje tinanciero, tecnoló
gico y comercial dei mundo, supe
rior ai Atlântico, por primara vez en 
la historia. Porque América Central 
es un puente natural entre el Pacífi
co y el Atlântico, y tenemos que 
esforzarnos para que sea un puente 
de estabilidad. 

Esto le interesa a Japón, a Euro
pa, a América Latina. Por eso los 
japoneses quieren negociar con Ni
caragua una nueva conexión entre 
el Pacífico y el Atlântico, con diver
sas variantes tecnológicas (podría, 
por ejemplo, ser un puente terres
tre). Este tema ha despertado sus
ceptibilidades, por lo que es bueno 
aclarar algunos aspectos. Como pa
nameno no podría nunca estar de 
acuerdo con un canal en Nicaragua 
competitivo con el canal de Pana
má. Si se construyera un canal en 
Nicaragua, no serfa competitivo si
no complementario dei de Panamá 
y en total coordinación, no sola
mente con Panamá sino con toda 
Centroamérica. 

Cuando Daniel Ortega se entre
vistó con la delegación de los ex
pertos japoneses que hicieron la 
primera propuesta dei canal, dijo 
casi textualmente, si recuerdo bien: 
"Queremos un canal centroameri
cano por Nicaragua, para la paz y el 
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desarrollo regional". Seria un canal 
centroamericano. Y Daniel Ortega 
no inventó esa posición. Ya en 1930, 
Sandino hablaba de un canal cen
troamericano por Nicaragua. 

La primera iniciativa de cons
trucción de un canal interoceânico 
no era por Panamá; desde el siglo 
XIX, incluso la propuesta dei Almi
rante Nelson de Inglaterra, era de 
construir un canal por Nicaragua. 
La solución de hacerlo en Panamá 
fue un truco dei ingeniero de la 
comparíía francesa constructora dei 
canal, interesado en vender los ser
vicios de su empresa a Estados 
Unidos. Yo fui asesor de las nego
ciaciones dei Canal de Panamá por 
muchos anos y puedo decir que 
este es un tema en el que se está 
trabajando no sólo en conjunto con 
Panamá sino con toda Centroamé 
rica. Hay una pos1ción de que cual
quier utilización dei istmo debería 
ser llevada adelante de forma re
gional e integrada. 

Violeta es la esperanza de Washington 

NfCARAGUA 

Japón en Centroamérlca- Es muy 
importante el efecto que las elec
ciones en Nicarngua van a tener so
bre Japón. Ese país, por primera 
vez, ha dlcho que quiere apoyar fi
nancieramente a Nicaragua, a tra
vés de las Naciones Unidas. Y va a 
env,ar observadores a las eleccío
nes. Yd estuve en Japón reciente· 
mente y en la cancillería me dijeron 
que después de febrero la actltud 
japonesa va a cambiar, según sea el 
resultado de las elecciones. 

No es que Japón vaya a ser la 
solución para Cent roamérica. Pero 
el gobierno de Tokyo puede ayudar 
a provocar un proceso de regionali
zación para discutir con el propio 
Japón o con EEUU, una forma de 
ayuda ai desarrollo centroamerica
no. I\Jicaragua ha propuesto que to
das las alternativas se discutan en 
forma regi1>nal. 

No podemos permitir que ese 
eventual puente entre el Pacifico y 
el Atlántico !leve a una nueva utlli
zación de Centroamérica para fines 
que son contrarios a los intereses 
de la región. Eso ya sucedió en 
tiempos de la colonla, cuando des
de Panamá se conquistó el Perú 
con las flotas que deforestaron 
Centroamérica; o más tarde, con los 
piratas franceses, ingleses, holan
deses y esparioles que se pelearon 
entre ellos y nos quemaron las 
principales ciudades centroameri
canas. 

La propuesta de muchos, espe
cialmente de CRIES -que defiende 
una alternativa de desarrollo regio
nal- es la integración. Es que frente 
a los tres bloques actuales -el dei 

Pacifico liderado por Japón, 
el de ta Europa unida de 
1992 y el bloque de Canadá 
y EEUU (ai que quieren in
corporar a México con la 
benevolencia de Salinas de 
Gortari)- Centroamérica no 
puede estar alslada. 

Hay que aprovechar las 
contradicciones que se dan 
entre Japón y Estados Uni
dos para ganar un espacio 
propio. Y nuestras relacio
nes con Japón tienen una 
ventaja sobre las que man
tenemos con Estados Uni-
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La comisión Sanford 
Un conjunto de 47 figuras internacíonales de 20 

países se constituyeron en un grupo de trabajo sobre 
el tema de la recuperación y el desarrollo en Centroa
mérica que acabó conocido como "Comisión San
ford". EI acuerdo entre sus integrantes -que repre
sentaban un amplio espectro político- era cambiar la 
lógica de la guerra por la lógica de la paz. Después de 
un ano y media de trabajos, la Comisión elRboró un 
documento que fue presentado a los jefes de estado 
de la región en la reunión de Esquipulas IV, en EI Sal
vador, en febrero, donde fue aprobado. (En la propia 
resolución de Esquipulas IV, aparece un pârrafo apo
vando el documento de la comisión Sanford.) 

"Lo más importante de la Comlsión Sanford no fue 
el documento sino el proceso de educación sobre 
Centroamérica. Creó un ambiente propicio en Europa, 
en Japón e incluso en Estados Unidos y descubrió un 
grupo de intereses comunes en Centroamérica, muy 
importante", declara Gorostiaga. 

"Nos reunimos con los presidentes, con toda la 
empresa privada, con los sindícatos, con los partidos 
políticos, y se descubríó que hay intereses comunas y 
sobr~ todo un anhelo de paz total, independiente-

mente de las posiciones políticas. Se descubrió tam
bién la importancia creciente de Centroamérica en 
términos geoeconómicos", agrega. 

La Comisión Sanford, jugó varias papeles, pero bá
sicamente fue un proyecto de educación internacional 
sobre la realidad de América Central. De ella partici
paron representantes dei Parlamento Europeo y 
miembros de la Comunidad Económica Europea 
(CEE), como Claude Chaysson, representantes de la 
Democracia Cristiana, de la Internacional Socialista, 
Suecia, Espana, Canadá, Japón, norteamericanos co
mo Sol Linowitz, el presidente dei Stock Exchange 
(Bolsa de Valores} de Nueva York, y, por primera vez, 
todos esos representantes de los países desa 
rrollados trabajaron de forma conjunta con una ma
yorla de centroamericanos. 

La Comisión acabó convertida en un puente entre el 
Norte y el Sur. "Ya Sandíno había pensado en eso en 
los 30. Después, el dominio de Estados Unidos nos hi
zo perder toda perspectiva regional nuestra. Es por 
eso que nuestra revista se llama Pensamiento Propio. 
Tenemos que tener alternativas propias", afirma Xa
bier Gorostiaga. 

dos: Japón no tiene una concepción 
geopo//fica, sino geoeconómioa. En 
este sentido hay que aprovechar 
esa diferencia con habilidad, pre
parando rnuy bien aquellos cuadros 
nuestros que van a participar en las 
negociaciones y definiendo un pro
yecto regional de lntegración. Esto 
lo digo también como miembro de 
la Comisión Sanford (ver cuadro) que 
abrió las posibilídRdes para un 
planteamiento multilateral sobre 
Centroamérica. 

Las seis "O" - Dada la intransigen
cia de la administración republica
na, la discusión con Japón nos 
puede ayudar. Durante la reunión 
de los presidentes latinoamericanos 
a fines de octubre el presidente Bu
sh se negó a discutir la agenda pre
sentada por los presidentes lati
noamericanos. Esto hay que de
nunciaria internacionalmente. La 
agenda de los presidentes podrla 
ser sintetizada en seis "D": deuda, 
droga, democracia, desarme, defo· 

restación (la temática ecológica) y de
sarrollo. Oesarrollo en particular, 
porque el problema de la deuda 
externa ha marginado, olvidado to
da la temática dei desarrollo. 

Estados Unidos quiere mantener 
las discusiones bilaterales: con Mé
xico, con Colombia, con ~rgentina. 
Con Brasil no discute hasta después 
de las elecciones. Y asl nos va divi
diendo. No permite que América 
Latina negocie como un bloque. 
Ellos pueden montar un bloque con 
Canadá ai cual quieren integrar a 
México. Europa y Japón pueden 
montar su bloque. Pero nosotros 
los de América Latina, estamos 
condenados a la división por la 
doctrina dei "destino manifiesto". 

Afortunadamente veo un renacer 
de la sociedad civil norteamericana. 
Jesse Jackson y lhe Rainbow Coali
tion (la coalición Arcoirisl lo de
muestran. Sin embargo, a nível de 
los partidos Republicano y Demó
crata no veo cambias, ni en el Con
greso ni en la Casa Bianca. • 

1 CRIES/Pensamlento Proplo: Apa11ado C-169 
Managua-Nlcaragua 
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Un párroco en la 

arena política 
El més destacado entre todos los críticos que exlgen 

camblos radlcales en Guatemala es un sacerdote 
católico que está ai frente de una parroqula 

cuyos 120 mll f leles son trabajadores agrícolas 
que ganan menos de un dólar por dís 

Mary Jo McConahay· 

e uando el padre Andrés Gi
rón entra en su modesta ca
sa parroquial en la ciudad 

de Nueva Concepción, lo primero 
que ve son dos retratos que lo ob
servan desde lo alto de la pared: las 
fotos de sus predecesores, sacer
dotes como él, que murieron asesi
nados. 

Girón trabaja en una mesa en la 
que tiene una amarillenta foto de su 
padre. Político local, él también fue 
asesinado, en 1980. Cinco miem
bros de la familia Girón murieron 
vlctimas de la violencia política que 
impera en el pais. "Yo soy un pro
dueto de ese clima de violencia", 
afirma el padre Andrés. Sacerdote 
católico de 42 al'los de edad, Girón 
tal vez sea uno de los candidatos 
a la presidencia de la República en 
las elecciones dei ario que viene. 
Hoy es una de las personalidades 
més destacadas de cuantas exigen 
camblos radlcales. Su fama se ex
tlende de norte a sur de Guatemala, 
el pais més poblado de América 
Central, y llega a otras naciones de 
la reglón. Es que todos los confllc
tos en el Istmo centroamerlcano 
tienen, en el fondo, un orlgen co
mún: la lucha por la tierra. Esa es la 
causa. primaria desde las disputas 
en Honduras hasta la guerra civll en 
EI Salvador. 

Y, debido a sus reivlndlcaclones 
de reforma agraria y a las abiertas 
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criticas que dirige e los poderosos 
militares de su país, Girón es una 
espina en la carne dei gobierno civil 
de Guatemala. En un momento 
como éste, en que el pais se recu -
pera de dos intentos de golpe de 
Estado, los políticos tratan de ganar 
posiciones en la campana electoral. 
Justamente en ese contexto es que 
la figura de Girón surge con tre
menda fuerza: porque su predica
ción en favor de los campesinos sin 
tierra v de otros sectores empobre
cidos no obedece a un oportunismo 
electoral. Y esa coherencia lo ha 
convertido en un lidar político, por 
mérito proplo. 

Tierra, vida o muerte- En una re
gión paupérrima dei litoral sur, Gl
rón es el pastor de una parroquia 
que aglutina a 120 mil fieles. Esos 
trabajadores rurales ganan sola
mente un dólar por dia en las plan
taciones de algodón y de otros cul
tlvos,. En sus sermones, el sacer
dote no pierde la oportunidad de 
recomendar a los frecuentadores de 
la lglesla que piensen en sus difi
cultadas económicas desde una 
perspectiva nacional. 

En una lecclón de catecismo en 
la que los alumnos tlenen partlcipa
clón actlva, en la pequena y caluro
se capllla construida con bloques de 
cemento grls, puede olrse la voz de 
Glrón por encima dei llanto de los 
nll'los y los ladridos de los perros 
fuera de la lglesJa. " En el al'\o 2,000 
en este pala habré 16 mlllones de 
personas para ser alimentadas. 

GUATEMALA 

G lrón: "producto dei clima de vlolencla" 

go dei gobierno, en 1986, decanas 
de miles de miembros de la 3socia
ción desfilaron en la capital para 
relUsted cree, Pablo, que el hecho 
de que usted emigre a Estados 
Unidos va a cambiar alguna cosa?" 

Como consecuencia de sus opi
nlones, Girón debió exiliarse du
rante tres anos en Estados Unidos, 
donde trabajó como párroco de 
Hayward, en Callfornia. Tuvo que 
irse en 1981 porque acusó ai co
mandante de la región de Nanton, 
donde está ubicada su parroquia, 
por el asesinato de varios pobla
dores. 

De vuelta a Guatemala, ademés 
de retomar su trabajo, Girón fundó 
la combativa Asociación Nacional 
de Campesinos, que congrega a 
cerca de 150 mil familias, en varias 
regionas dei pais. la asoclaclón 
compra tlerras con créditos y se 
ocupa de obtener medios para fi
nanciar la explotaclón de los culti
vos sobre bases colectlvas. 

En Guatemala la tlerra es una 
cuestlón de vida o muerte. la po
blaclón es fundamentalmente rural, 
pero 70% u 80% de las tierras cultl
vablea estén en manos de 1% ó 2% 
de propletarlos prlvllegladoa. l a 
Agencia Internacional para el De
sarrollo (AIO), de Estados Unidos, 
calcula que hay cerca de 600 mil 
familias de campesinos sln tlerra. 

Dos meses después que el presi
dente Vlnlclo Cerezo se hiclera car-
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clamar tierras. Exlglan aslmismo 
que ai Partido Demócrete Cristiano 
(PDC), de Cerezo, cumpllese las 
promesas que hlzo durante la cam
pana electoral en ai sentido de der 
prioridad a ase problema. 

Girón ya no epoya ai PDC como 
antes. Aun asl, después de la fraca
sada Intentona de golpe de Estado 
en julio dei ano pesado, accedló ai 
pedido dei presidente de enviar un 
grupo de campesinos a la realiza
ción de un ecto maslvo en epoyo 
dei goblerno constitucional. " EI pe
queno espacio político que Cerezo 
aún representa as precioso para no
sotros", afirma el sacerdote. 

Pero después de haber realizado 
centenas de visitas a órganos ofi
clales en la cludad de Guatemala, a 
90 kllómetros de su parroquia, para 
tratar de obtener tierras por méto
dos legales, Girón y sus seguidores 
afirman que ya perdieron toda es
peranza. Hasta ahora, solamente 
807 familias de la asociación consi
guieron alguns parcela de tierra en 
granjas colectivas. Otros grupos, 
formados hace poco, favorables a la 
reforma agraria, también recibieron 
pequenas extensiones de tlerra cul
tivable. EI sacerdote no oculta su 
profunda decepción con el gobierno 
civil, el primero después de dos dé
cadas. "Hoy en dia no es el presi
dente quien gobierna el pais", dice 
Girón. "los que mandan son los 
militares". 

Organizar a los pobres- Esa opi
nión es compartida por la mayor 
parte de los observadores pollticos 
locales, para qulenes tras cada in
tento de golpe de Estado el poder 
de Cerezo dlsminuye en favor de 
los militares. Y de esta forma, el 
gobierno clvll plerde capacldad de 
realizar reformas importantes. 

Cerca de clen mil guatemaltecos 
fueron aseslnados como resultado 
de la vlolencla política de los anos 
70 y comienzos de los 80. Durante 
ase perlodo, la rebellón populcr que 
tuvo lugar en muchas regionas dei 
pais fue oonsecuenola de los pro
blemas no resueltos por ai goblerno 
civil, en particular la Injusta dlstrl
buclón de la tlerra, y por el abusivo 
poder militar que se extlende por 

Los pobres nec:esltan organlurse 

todo el pais. 
"En Guatemala, la mejor organi

zación es la de los militares y el 
sector privado", dice Girón. "los 
pobres deben organizarse también. 
Todavia vivimos en una sociedad 
feudal". En un pais en que los es
cuadrones de la muerte continúan 
funcionando y es precario el res
peto a los derechos humanos, Gi
rón es consciente dei desafio que él 
mismo representa. 

En setiembre, ai regresar de un 
visita a una de sus congregaciones, 
su automóvil fue asaltado por 
hombres uniformados que mataron 
a sus guardaespaldas e hirieron a 
su hijo adoptivo, un muchacho de 
17 81'\os. Girón responzabiliza ai 
ejército por este tipo de "aviso". 
Mês recientemente, la madre de 
Glrón, que vivia con él en la sede 
parroquial, recibió una carta con 
amenazas de muerte si continuaba 
con su hijo. La senora se mudó. 

EI sacerdote reconoce que ai 
principio tenla miedo de ser asesl
nado en vlrtud de sus actlvidades, 
pero afirma que ahora esté resig
nado. "Existe un tiempo para morlr. 
lPor qué habrlamos de preocupar
nos por aso?" 

En la década de los 60, cuando 
todavia era un seminarista, Glrón 
estudló en Estados Unidos y parti· 
cipó de las manlfestaclones d!! 
protesta en favor de los derechos 
clviles. "Hasta entonces yo creia 
que la revolución era la única sallda 
para América Latina. Después en
tendi que una persona esclarecida 
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debe combatlr el mal que las per
sonas hacen y no a las personas en 
si." 

Preparado para dirigir- Glrón cree 
en los métodos no violentos, pero 
dice que es posible recurrlr a la lu
cha armada "cuando nada se puede 
hacer por los métodos legales". 
Cuando lo acusan de ir demasiado 
rápido y de exponer a sus segui
dores a la represión de los podero
sos responde que la gente humilde 
no tiene tiempo de esperar, dada la 
inminencia de la amenaza dei hambre. 

Aunque el Vaticano lo ha adver
tido por su participación en la vida 
política, Girón dice que será candi
dato a la presidencia de la Repúbli
ca si los partidos pollticos de iz
quierda o designan, lo que puede 
ocurrir dentro de poco en una con
vención. Además dice que hará to
do lo posible para dificultar la vic
toria dei partido de Cerezo. En ese 
sentido, convocó a una manifesta
ción de los miembros de 19 organi
zaclones de pobladores humildes 
de la capital durante la Convención 
dei Partido Demócrata Cristiano. 

Mientras espera, Girón sigue or
ganizando su movimiento rural. Ya 
recibió seis mlllones y medio de 
dólares de la Comunidad Económi
ca E1.,ropea (CEE), recursos de la 
lglesia luterana europea y donacio
nes de simpatizantes europeos y 
norteamericanos. Junto a un apa
rato de video y una gran pantalla 
que le fueron donados, guarda las 
gravaciones de las experlencias que 
él mismo realizó y películas sobre 
proyectos cooperativos en otras 
partes dei mundo. "para mostrar 
a las personas que exlsten otras 
formas de supervlvencla". 

Girón trabaja también con 
mlembros dei Congreso norteame
rlcano para obtener los clen mll 
dólares que neceslta para Instalar 
una estaclón de radio propia, desti 
nada a organizar "campanas de al
fabetizaclón y discutir cuestlones 
polltlcas. Yo no creo que hayamos 
venldo a la Tlerra para permanecer 
anónimos", afirma. • 

• Pacttlc Newa Sarvtce (PNS), Mary Jo Mc:Conahay, editora para Am•11ca Cant,al, 1116 ,adlcada ,n la 
reg!ón dtada mtdladot dt 1, dtcada dei eo. 
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Un modelo 
feudal 
EI clamor de los campesinos 
por la tierra es una de las 
causas de la violencia en 
Guatemala, cuya estructura 
agraria tiene altos índices 
de concentración 

E I modelo de desarrollo ba
sado en la exportación de 
pro duetos agropecuarios 

tradicionales y la alta concentración 
de la tierra en latifundios son el ori
gen de la guerra interna que sufre 
Guatemala desde hace casi tres dé
cadas. Desd.? 1960, el ejército de 
este país libra un conflicto armado 
interno contra tres grupos gue
rrilleros que pretenden establecer 
un régimen socialista partiendo dei 
cambio dei actual modelo de de
sarrollo económico. 

Según un informe dei Centro de 
lnvestigación, Educación y Promo
ción de los Derechos Humanos 
(CIEPROOUH), una entidad privada 
independiente, en Guatemala hay 
actualmente unas 45 mil mujeres 
indígenas viudas y más de 120 mil 
ninos huêrfanos como saldo de 28 
anos de guerra interna. Además, el 
conflicto ha desplazado a más de un 
millón de campesinos quienes han 
buscado refugio en los macizos 
montanosos de la zona norocci
dental, en los centros urbanos y en 
la región mexicana fronteriza con 
Guatemala. 

EI desplazamiento forzado de los 
indígenas ha dejado una huella in
deleble en la cultura: la pérdida de 
la indentidad grupal como conse
cuencia dei cambio de ambiente 
geográfico, familiar y comunitario; 
la modificación idiomática y la ad
quisición de hábitos y costumbres 
ajenos ai grupo étnico original. 
Durante estas tres decadas unas 140 
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La gran cantldad da viu das y desaparecidos es una de las secuelas de la vlolencla 

mil personas desparecieron o fue
ron asesinadas por motivos políti
cos. Pero, además, el modelo de 
explotació:, agraria condiciona la 
realidad social y económica interna. 
Este se fundamenta en prâcticas 
precapitalistas de producción y en 
la alta concentración de la tierra en 
latifundios. 

EI conflicto interno se remonta ai 
derrocamiento en 1954 dei gobier
no constitucional de Jacobo Ar
benz, vlctima de un complot orga
nizado por la Agencia Central de 
lnteligencia de Estados Unidos 
(CIA), con el apoyo de sectores in
ternos de extrema derecha. La in
tervención estadounidense contra 
Arbenz fue justificada por el go
bierno norteamericano de la época, 
en plena guerra fria, como una res
puesta a la consolidación dei comu
nismo en Guatemala. Pero especia
listas locales consideran que el gol
pe de Estado tuvo su origen en la 
reforma agraria introducida por el 
régimen, que decretó la compra de 
tierras ociosas, propiedad de la 
compania estadounidense United 
Fruit y su posterior repartición a in
dígenas guatemaltecos. 

Para diversos historiadores y 
analistas, el propósito de la reforma 
agraria impulsada por el gobierno 
de Arbens era el de fomentar el de
sarrollo capitalista en Guatemala 
y romper el modelo cuasi feudal de 
producción, basado en el cultivo de 
café, banana y algodón. 

Un estudio de la Universidad 
Estatal de San Carlos indica que 2% 
de la población (de nueve millones 

de habitantes) se apropia dei 65% 
dei ingresso total dei pais, conde
nando ai resto a vivir en estado de 
pobreza o extrema pobreza. 

EI estudio seõala también que 
las actividades agropecuarias 
aportan 30% dei Producto Interno 
Bruto (PIB). Según el último censo 
agrario (1979), el 65% de la tierra 
cultivable se concentra en unas 20 mil 
fincas de entre 22 y 4.500 hectáreas. 

Entretanto, unas 70 mil minifun
dios garantizan apenas la subsis
tencia de otras tantas familias indf
genas en el altiplano noroccidental 
dei pais. EI lndice Gini, un indicador 
que evalúa la concentración de la 
propriedad de la tierra, senala que 
los latifundios alcanzan en Guate
mala los valores más altos de Amé
rica Latina. 

La Conferencia Episcopal descri
bió la realidad de la tenencia de la 
tierra en una polémica carta pasto
ral dei mes de marzo último como 
una "estructura social pecaminosa y 
obsoleta de nuestra patria" y recor
dó que "miles de campesinos han 
muerto en Guatemala por haber 
intentado un cambio de esa es· 
tructura". 

En la carta pastoral, titulada "EI 
clamor por la tierra", la lgtesia pidió 
"una reforma agraria acorde a las 
necesidades sociales y polfticas dei 
país" como una forma de impedir 
un nuevo estallido social, porque, 
según dijo el presidente de la Con
ferencia Episcopal, monsenor Ro
dolfo Ouezada "la propiedad priva
da en Guatemala estâ sostenlda con 
alflleres". • 
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La sacrificada 
clase media 

En un marco de delincuencla, terrorismo y raclonamiento 
energético, el drama es lograr que el sueldo negue a fin de mes 

Carlos Namann • 

R osa Montoya estalló en lá
gr imas. EI precio dei juguete 
que queria regalarle a su 

sobrino para el cumpleanos equiva
lía R todo su sueldo mensual. Hace 
un ano, trabajando en el mismo lu
gar, podia darse esos pequenos lu
jos: lo hubiera podido comprar sin 
alterar su consumo de alimentos y 
sin dejar de atender el resto de sus 
necesidades, como el pago dei al
quiler, por ejemplo. Pero con una 
inflación de 45% ai mes, hoy sus in
gresos no son suficientes ni siquiera 
para cubrir los gastos más esencia
les. 

"Tengo un trabajo estable, bien 
remunerado, como gerente de una 
dependencia estatal -se lamenta
pero mi sueldo rinde cada dia me
nos". Rosa, igual que toda la clase 
media de su pais, se resiste deses
peradamente a empobrecer. 

Médicos, abogados, funcionarios 
de la administración pública, maes
tros y profesores -el sustento cul· 
tural de la nación- están expuestos 
a una creciente ola de delincuencia, 
a un terrorismo político que se em
pena en destruir su estilo de vida y 
a una inflación corrosiva que ame
naza su supervivencia. 

áreas urbanas y sólo permitió mo
delar una saludable y segura clase 
media en las ciudades más impor
tantes. La gente, sin embargo, 
siempre confió que la prosperidad 
dei pais era algo viable, en especial 
después dei retorno .a un sistema 
democrático en 1980, tras 12 anos 
de gobierno militar. 

Las posibilidades de construir un 
futuro mejor, no obstante, se han 
vuelto cada vez más remotas. De
cenas de miles de peruanos, en su 

PERU 

mayoría profesionales de clese me
dia, están dejando el país. Miles de 
personas hacen cola diariamente en 
las principales embajadas extran
jeras para pedir visas de viaje y los 
sondeos de opinión indican que la 
mitad de la población de las ciucia
des se iria inmediatamente de Perú, 
si pudiera. EI êxodo está empujan
do ai pais hacia la desintegración 
social, expulsando su capital más 
valioso: sus recursos humanos. 

Una gran frustración- EI creciente 
descontento popular se debe a la 
frustración de grandes expectativas. 
En 1985, cansados de las recetas li
berales que provocaron una infla
ción de tres dígitos y una caída dei 
nivel de vida dei 40%, los peruanos 
votaron masivamente por las pro
puestas socialistas dei joven Alan 
Garcia. EI nuevo presidente redujo 
el pago de los intereses de la deuda 
externa de 14 mil millones de dó
lares y utilizó el ahorro de divisas 

para estimular el 
consumo (ver tercer 
mundo n~ 115, "los 
errares de Alan 
García" ). 

Durante tres 
anos Perú vivió una 
etapa de creci
miento económico 
sin precedentes que 
se estumó cuando 
se acabaron las re
servas que fueron 
gastadas en im -
portaciones haratas 
y en ef subsidio ai 
consumo energéti
co. Como el pago .... 
de la deuda habia 
sidc interrumpido, 
en represalia los 
acreedores le cor
taron ai Perú el cré
dito internacional y 
la única salida que 
encontró el gobier
no fue recu rrir a "la 
maquinita" de im
primir billetes, para 
conseguir dinero 
para pagar los 
gastos públicos. 

La clase media peruana nunca 
fue tan numerosa y dinâmica como 
la argentina ni tan cohesionada po
líticamente como la chilena. La so
ciedad peruána ha sido predomi
nantemente rural e, ,incluso ahora, 
la cuarta parte de la pobfación vive 
en el campo. EI crecimiento de la 
industria nunca aloanzó a absorber 
toda lá oferta de trabajo de las La revista muestra cõmo está el pars: de cabeza para abaJo Hoy Alan Garcia 
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está desgastado en todos los sec
tores sociales, acusado de corrup
clón y de haber desperdiciedo los 
recursos públicos. La única área de 
creclmiento económico real es la 
producción y comercialización ilegal 
de la hoja de la coca, que reporta ai 
tesoro nacional un tercio dei total 
dei ingreso de divisas; un dinero 
crucial para comprar alimentos y 
maquinaria importada. 

EI conflicto social, alimentado 
por la crisis económica, se encarga 
de mantener tuera dei pais a los 
principales inversores. Solamente 
se quedan los que no pueden salir 
porque tienen mucho en juego. 
"Los más ricos viven protegidos en 
sus casas confortables, rodeadas de 
altos muros. Y cuando la cosa se 
pone demasiado peligrosa, se van", 
dice Virginia Sifuentes, una conta
dora de banco. "Los pobres, siem
pre se las arreglaron para sobrevi
vir, trabajando en actividades mar
ginales, o robando. Pero la clase 
media, donde se encuentra mi fa
milia, que no es rica, tiene que tra
bajar el doble pera ganar lo mini-
mo". · 

Mendigos, terroristas y trafican
tes- La lncertidumbre que provoca 
la lnflaclón aumenta por la psicosis 
de estado de sitio que se vive en ca
si todas las grandes ciudades. En 
Lima, donde residen cinco de los 20 
mlllones de habitantes de Perú, 
peatones bien vestidos son acosa
dos por un ejército de mendigos 
cada vez más numeroso. La delin
cuencia común alcanza índices 
dramáticos, el robo de eutomóviles 
no tlene precedentes en ai pais y los 
asaltos de noche son tantos que la 
policla no tiene cómo evltarlos. 

La guerra de nueve ª"ºs que el 
goblerno libra contra Sendero Lu
minoso está, por ahora, empatada y 
ya costó más de 15 mil muertos. De 
vez en cuando ataque de Sendero 
inte,1-umpe el suministro de luz 
eléctrica en Lima, dejando la ciudad 
a oscuras. Los limerios reaccionan 
con una increlble paciencia ante 
esos atentados. Cierran los nego
cios y parsimoniosamente vuelven 
a sus casas. EI racionamiento de 
agua y de electricidad !lega a todo 
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el territorio. En el caso de Lima, in
cluso antes de los atentados su in
fraestructura ya era escasa para 
atender el gran crecimiento de su 
población. 

Sin embargo, el aumento de la 
criminalidad, el terrorismo y el ra
cionamiento energético son secun
darios frente ai desafio mayor de 
todos los dias: estirar el sueldo 
hasta el final dei mes. "EI dia de 
pago compro comida para todo ai 
mes y convierto el resto en dóla
res", dice Rosa Montoya. "EI valor 
dei dólar fluctúa pero ai final slem
pre suba". Los vendedores de la 
moneda norteamericana, producto 
dei lucrativo comercio de la coca, 
pueblan casl todas las princlpales 
esquinas de Uma. 

Tener dos trabajos es tamhién 
algo habitual. Lima está !lena de 
choferes que han improvisado un 
taxi con automóvlles particulares: 
basta estampar un adhesivo que di
ga "T AXI" en el vldrlo. Maestras y 
profesores venden entradas en los 
teatros mientras ingenieros electrl
clstas se ofrecen para Instalar hela
deras y televisores. 

La permuta ha recuperado lm
portancia en el comercio. "Mi prima 
trabaja en una empresa que produ
ce aceite comestible", cuenta Ma
nuel Castro, un abogado. Elia avisa 
cuando va a haber escasés y su fa-

milia hace un pequeno stock deva
rias cajas. EI aceite es cambiado 
posteriormente por cajas de leche o 
de azúcar de manos de su madre o 
de los vecinos. "Hace poco recibi· 
mos una bolsa de papas de mi 
hermano, que es un ingeniero de 
minas que trabaja en la sierra. EI 
arrendó su tractor a campesinos in· 
dígenas que le pagaron con bolsas 
de papa". 

Raúl Bedoya, un corredor de ne
gocios inmobiliarios, realiza lucrati
vas operaciones vendiendo las pro
piedades de los que se van: "Esa 
gente está tan desesperada por 
viajar que Incluso sus proplas casas 
son vendidas por una fracción de su 
valor real. Asl mismo, a veces es 
imposlble encontrar un com· 
prador, por mejor que sea el 
preclo". 

Los efectos a largo plazo de ase 
drenaje de profeslonafes pueden 
afectar futuros intentos de recupe
ración de la economia peruana e 
influyen dramáticamente sobre Is 
suerte de la joven democracia que 
depende en gran parte de ess clase 
media para consolldarse. Sln em· 
bargo, siempre hay quien insiste en 
quedarse. "Continuaremos aqui de 
todas formas", afirma Virglnla SI· 
fuentes. • 

* Paclflc Ntw1 Service. EI tK'1for Pt•ueno Carlos 
Hamann lvt edllO· de ·Andean Repera·. en Llm~. 



AFR ICA SAHARA 

EI secretario general de la ONU (derecha) exhortó a Marruecos y ai Frente Pollsarlo a negociar la paz 

Una nueva conciencia 
Después dei optlmlsmo generado por el encuentro dei rey Hassan li de Marruecos con una cfelegación 

dei Frente Pollsario, el proceso de negociaciones en relaclón ai futuro dei Sahara quedó parado. La presión diplomática sobre Marruecos es uno de los camlnos que ayudarán a sallr dei Impasse 

E 1 13 de octubre pasado, el 
Secretario General de las 
Naciones Unidas Javier 

Pérez de Cuéllar lnstó ai goblerno 
de Marruecos y ai Frente POLISA
RIO (el movim,ento de liberación 
dei antlguo Sahere Occidental, lla· 
mado originariamente Sagula el 
Hamra y Rio de Oro, de ahl el nom· 
bre de Frente POLISARIO) a rea
nudar el diálogo dlrecto que " po
drla contribuir a majorar las pers
pectivas de êxito dei proceso de pe
cificación en esa ex colonla espa-
1\ola de la costa occldental africane. 

En un Informe a IEI Asamblea 
General, Pérez de Cuéller destacó la 
lmportancie dei primar encuentro 
entre el rey Hassán li de Marruecos 
y dirigentes dei Frente Pollserio, 
realízado en la ciudad marroqul de 
Marrakech, en enero de este alio. 
Una segunda reunlón entre las 
partes en confllcto en el Sahara, 
prevista para febrero, está aún pen
diente. EI encuentro de Marrakech 
se reallzó seis meses después que 
ambas partes aceptaran una "pro-

1989 - Diciembre - NQ 123 

puesta de arreglo" pacifico ai con
flicto que se extiende desde hace 14 
anos. 

Esa propuesta de paz, patrocina
da por el propio Pérez de Cuellar y 
el presidente en ejercicio de la Or
ganización de Unidad Africana 
(OUA). contempla negociaclones 
directas entre las dos partes con el 
objeto de lograr un case dei fuego y 
establecer las condiciones para la 
realizaclón de un referéndum "pa
cifico y justo". 

"Ambas partes han aceptado 
que las Naciones Unidas, en cola
boración con la OUA, orgenlcen y 
supervisen el plebiscito propuesto y 
han confirmado que respetarán los 
resultados", efirmó Pérez de Cue
ller. Sln embargo, el secretario ge
neral de la ONU precisó que antes 
que el plebiscito pueda ser realiza
do, seré necesarlo que se disipen 
ciertas "inquietudes" expresadas 
por las partes. En el caso de Ma
rruecos, la duda principal se refiere 
a la cuestión de la seguridad y la 
paz en el territorio durante el rafe-

réndum. Por su parte, el Frente Po
lisario desea recibir seguridades de 
que se crearán las condiciones ne
cesarias para la realización de una 
consulta popular libre y equitativa. 
Pérez de Cuellar afirmó asimismo 
que tanto Marruecos como el 
Frente Pollsario colncidieron en que 
podrán participar dei plebiscito úni
camente los habitantes dei Sahara 
Occidental, tomando como punto 
de partida el censo realizado por 
Espaõa en su colonla, en 1974. 

Bujari Ahmed, miembro dei 
Buro Político dei Frente Pollsario y 
responseble dei Departamento 
Europa, en la siguiente entrevista1 

hace un balance de la situaclón ac
tual de la lucha dei pueblo saharaul 
y dei epoyo con que cuenta a nível 
l,,ternacional, en especial en el viajo 
continente. 

1, CulJI es su balance de mAs de 
esforce SMS de lucha dei pueblo sa
haraui? 

- Cualquier observador o ana
lista de este conflicto se da cuenta 
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En el Sahara Occidetrtal se combate desde hace qulnce anos 

de que nuestro pueblo, ai resistir 
desde 1976, ha logrado un milagro: 
nc, solamente enfrentó una doble 
invasión hasta 1978 (ver cuadro), 
sino que después resistió la guerra 
que le impuso una maquinaria béli
ca poderosa, financiada y armada 
por las grandes potencias. Y eso a 
pesar de que siempre hemos lucha
do en condiciones sumamente difl
ciles, desde todos los puntos de 
vista: geográfico, climatológico, etc. 

EI reconocimiento internacional
Nuestro pueblo libró asimismo una 
gran batalla diplomática, de tal 
forma que hoy estamos presentes 
desde la costa dei Pacifico en Amé
rica Latina, hasta el Extremo 
Oriente, pesando por un eje vertical 
que va desde los países nórdicos 
hasta Australia. Africa ha sido el 
pilar principal de solidaridad con 
nuestra causa. 

EI resultado está a la vista: la Re
pública Saharaui ha logrado su pia~ 
za en la Organización de Estados 
Africanos (OUA). Incluso Europa ha 
recibido el impacto de esa solidari
dad internacional. Hov Europa tiene 
otro grado de conciencia de la cau
sa saharaui. Y ello se debe a que el 
tiempo ha desenmascarado las tesis 
de la diplomacia marroquí, a pesar 
de su hábil aparato diplomático. 

AI principio, Marruecos decía 
"Europa está conmigo" pero la 
verdad es que hoy Europa ya no 

32 - tercer mundo 

está tan cerca de Rabat. Con el pa
sar dei tiempo, los europeqs han 
tenido oportunidad de realizar un 
debate profundo, histórico, a través 
de conferencias, seminarios, dece
nas de visitas de delegaciones par
lamentarias, de juristas, etc. Y por 
otra parte, el viejo continente se dió 
cuenta de la imposibilidad de Ma
rruecos de dar una solución militar 
ai conflicto. Se impone, entonces, 
una solución política. 

La evolución de la guerra, las 
gestiones de las Naciones Unidas, 
la misión de buenos oficios dei Se
cretario General Pérez de Cuellar 
-que desde una capital europea 
como es Ginebra ha lanzado un 
plan de paz aceptado en principio 
por las dos partes- más el encuen
tro de Marrakech entre el rey de 
Marruecos y una alta delegación dei 
Frente Polisario, han desenmasca
rado la mentira dei régimen de Ra
bat que pretendia quitaria legitimi
dad a nuestra lucha. Desde el mo
mento que el propio rey de Marrue
cos se reúne con el Frente Polisario 
está reconociendo la representativi
dad dei pueblo saharaui que antes 
negaba. 

EI cambio de posiciones en Eu
ropa- t,Cuándo comenzó a cambiar 
la actitud de Europa? 

- Yo diría que en 1989. Este ano 
Europa ha despertado de un largo 
letargo. Ha descubierto que hay un 

SAHARA 

pue!.Jlo saharaul que tiene una cau
sa justa. Eso explica, por ejemplo, la 
importante visita dei Responsable 
de Relaciones Exteriores dei Frente 
Polisario a Madrid, con la que se 
reinauguró a otro nivel y con otra 
prdfundidad el diálogo hispano-sa
haraui. También es un slmbolo de 
este despertar europeo hacia el 
pueblo saharaui la visita dei Prési
dente Mohamed Abdelaziz a los 
palses nórdicos y a ltalia. 

Por otra parte, el Parlamento 
Europeo aprobó una resolución en 
favor de la causa saharaui que -sin 
pecar de falta de modestia- pode
mos decir que fue una debacle de la 
tesis expansionista marroquí a nivel 
de la opinión pública y las fuerzas 
políticas de Europa. 

Y en la última Conferencia Cum
bre de Jefes de Estado y de Go
bierno de los países que integran el 
Mercado Común Europeo fue ins
crita por primera vez, como cues
tión prioritaria, nuestra causa. 
Además, el Parlamento sueco en 
una sesión prácticamente dedicada 
a la causa saharaui nos dio su apo
yo por unanimidad. Pero no sólo el 
apoyo tradicional, humanitario, sino 
polltico, solicitando a su gobierno 
que se ejerzan presiones directas y 

Bujarl: "Europa conoce el problema" 



AFRICA 

MAURITANIA 

MALI 

permanentes para vencer la intran
sigencia marroqul y persuadir a Ra
bat de que acuda a la mesa de ne
gociaciones y respete el plan de paz 
elaborado por la comunidad inter
nacional. 

1,Cómo fnffuye Espafla en e! pro
ceso de paz? 

larmente en el conflicto dei Sahara. 
Ellos son Francia y Esparia, con di
ferentes grades de responsabilidad. 
Esparia colonizó nuestro pais y salió 
de él sin dejar absolutamente nada 
con lo que honrar su presencia de 
un siglo, salvo el Acuerdo Tripartite 
de Madrid. 

Mohamed Abdelaziz, líder polisario 

como si se tratara de un rebano. 
Sea cual fuere la evolución de los 
tiempos, ests responsabilidad no se 
puede perdonar, no se extingue, no 
prescribe en términos jurldicot. ~in 
embargo, podemos comprender 
que este crimen histórico fue eje
cutado por otras manos que no son 
las de la Esparia democrática. 

- En Europa hay dos pafses im
plicados histórica, política y mili-

La Esparia franquista se lanzó 
a la conquista de nuestro pueblo, 
para su extermínio y su reparto, 

Desde 1984 Esparia vota perma
nentemente en las Naciones Unidas 

Los antecedentes 
La ocupación dei territorio dei Sahara por parte de 

Esparia se remonta ai siglo pasado, cuando Madrid 
decide cubrir el flanco de las islas Canarias y se esta
blece en la costa sahariana. Pero hasta 1886 esa pre
sencia se limitó a· la Vllla Cisneros (actual Dakla). La 
población local mantenía su estilo de vida nómada, 
su cultura y gozaba de una relativa libertad. A partir 
de la Conferencia de Berlln, Espana decidió ampliar 
su penetración, pàra "no dejar espacio vaclo" a otra 
potencia. Sin embargo, EI-Aiún (la actual capital dei 
Sahara) recién fue fundada en 1932, para mejorar las 
comunicaciones con el norte, colonizado por Francia. 

El verdadero proceso de colonización, dirigido 
fundamentalmente hacia la explotación de los fosfa
tos, la gran riqueza dei territorío, comenzó hacla fi
nes de la década dei 50, cuando el régimen franquista 
se asoció a monopclios transnacionales. En diez anos 
se invirtieron en el Sahara más de 160 millones de 
dólares que cambiaron la tisonomla dei pais. 

A tn,vés dei llamado "Acuerdo Trípartito", firma
do el 1~ de noviembre de 1975, seis dias antes de la 
muerte de Franco, Esparia, en su carácter de potencia 
colonial dei Sahara, cedió el territorio a Marruecos y 
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Mauritania, contrariando las orientaciones de las Na
ciones Unidas que se habían pronunciado a favor de 
la independencia de la ex colonia. Poco después, en 
la parte dei territorio bajo su control, el Frente Poli
sario proclama la República Arabe Saharaui Demo
crática (27/2/1976). Marruecos permanece hasta hoy 
en parte dei Sahara Occidental, dei cual controla las 
ciudades principales y los resortes fundamentales de 
la economia. Cuando la guerra llegó ai interior de los 
países ocupantes, Mauritania decidió retirarse de la 
lucha. En junio de 1978 fue depuesto el presidente 
Ould Daddah y en agosto de 1979 los nuevos gober
nantes firmaro11 un acuerdo de paz con el Frente Po
lisario. 

Marruecos pasó a ocupar inmediatamente la parte 
sur dei Sahara, que controlaba Maurítania y prosi
guió la guerra con apoyo de Francia y de Estados 
Unidos. 

En el último ario han hab;do importantes pasos 
diplomáticos tendientes a buscar una solución nego
ciada ai conflicto entre el Frente Polisario y Marrue
cos, bajo el auspicio de las Naciones Unidas. (Ver 
terce, mundo nc:> 110; ''Sahara: La hora de la nego
ciación", y nc:> 111; "La guerra por la paz"). 

Por mayores informaciones sobre el Sahara, ver 
Gufa dei Terce, Mundo 
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en favor de las resoluciones que 
defienden la causa saharaui. Y eso 
ha !levado a una turbulencia en las 
relaciones hispano-marroqufes. 
También hemos resuelto con Es
paria problemas de orden social, de 
la forma más positiva posible. Pero 
ai mismo tiempo, Esparia sigue 
vendiendo armas a Marruecos, si
gue siendo prisioner'I de las presio
nes y el chantaje de Marruecos. 

Aunque lo desee, Espana no 
puede ser neutral en este conflicto: 
o está con la guerra o con la paz. O 
está con la causa marroquf o está 
coo la causa de un pueblo con el 
que Espana tiene responsabilidades 
especiales. 

do a pafses y organfzacíones euro
peas. tPo, qué esta opción? 

La liberación de los doscientos 
prisioneros de guerra marroquíes 
(que en algunos casos llevan más 
de 12 anos separados de sus fami
lias) es un acto coherente dei Frente 
Polisario y dei gobierno saharaui en 
ai marco dei proceso de paz. Todas 
las organizaciones que visitaron a 
los prisioneros de guerra marro
qufes en manos dei Frente Polisario 
comprobaron que ellos recíben el 
mismo trato, la misma o incluso 
major comida, que los proplos sa
harauis. Su liberación as un gesto 
de paz claro, directo, sin contrapar
tida, que se suma a otros gestos 

SARARA 

repugnancla por los sentimlentos 
humanltarios. Esta reacción de
senmascara a Marruecos frente la 
comunidad internacional y la ha 
generado un gran desprestigio. So
bre todo en su política hacia los pai
ses europeos, que siempre se basó 
en la ilusión de que Marruecos es 
una monarquia constitucional, de
mocrática. 

Si esa llusión logró una cierta 
repercusión favorable porque fue 
sustentada en un enorme aparato 
de propaganda, la reacción marro
quí frente ai tema de los doscientos 
prisioneros de guerra ha dejado en 
claro que todo eso es una mentira 
bien montada. Y ha ayudado a 

EI Frente Pollsarlo tomó la Iniciativa da liberar a 200 prl1lonaro1 de guerra marroqurn pero el rey Haaaan li no los acepta de regreao 

t Y F rancia? 
- Desgreciadamente todos los 

esfuerzos de países amigos, de 
fuerzas políticas francesas y de no
sotros mismos para que Francia 
edopte una posiclón tavorable a la 
legalidad internacional no han teni
do todavía el eco necesario. 

La principal potencia que arma el 
ejército marroquí es Francis. Sln 
embargo, el gobierno francês tiene 
elementos para reevaluar su posi
ción y salir de su vlsión esclerótica. 

EI Frente Polfsarío ha decidido po
ner en libertad a doscientos prlsíone
ros vfctimas de la guerra de Hassán li 
contra la RASO. Para e/lo se ha dirigi-
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anteriores como la tregua unilateral 
dei mes de febrero. 

1, Cómo ha reacclonado a opinlón 
pública respecto ai rechazo marroquf 
de aceptar que esos hombres vuelvan 
a su patrla? 

- La decislón de Hassan 11 de re
chazar el retorno a la Patria de esos 
prisioneros muestra un grado inútil 
y absurdo de lntransigencia y ex
presa la deshonestidad dei gobier
no de Rabat con el proceso de paz. 

Nosotros no necesitamos de este 
tipo de demostraciones brutales 
para !legar a la conclusión de que el 
gobierno de Rabat juega con el pro
ceso de paz y tiene una profunda 

comprender major la naturaleza dei 
conflicto que opone a nuestro pais y 
a Marruecos, desenmascarando a 
Rabat ante grupos que fuerop en
ganados por la propaganda marro
qul sobre la cuestión de los Dere
chos Humanos. 

La oplnlón pública marroqul 
también ha sufrldo el Impacto, puas 
cada familia marroqul tlene el oído 
pegado a la Radio Nacional Saha
raul. Esto ha acercado más ai pue
blo marroquí y ai pueblo saha-
raui. • 

l La en1•evl11e de 8uJarl es une verslõn condensa· 
da y editada de -Sahara llt>re" N9 346 



ASIA 

La jugada de Jakarta 

Micaels Ramada 

e uendo invedió la parte 
orientei de la isla de Timor 
en 1975, desde la província 

indonesia dA Timor Occidentel, el 
réglmen dei general Suharto co
menzó a sufrir enfrentar diplomáti
cas y políticas. La comunldad inter
nacional -en sucesives votaciones 
de la Asamblea General de las Na
ciones Unidas- reclame ai retiro de 
las tropas de lndonesle de la ex co
lonia portuguesa y la proclamaclón 
de su independencla. 

EI réglmen de Jakarta es respon
sable por la muerte de 200 mil per
sonas en Timor Orientei. Para 
mantener beío su domlnlo a las 700 
mil personas que alll viven Suherto 
tuvo que convertlr a la isla en ai se
gundo terrltorlo más militarizado 
que existe en el mundo, después de 
Israel. 

Esos datos hablan. de la fuerza 
de la (peco conocide en Occidentel 
resistencia dei pueblo maubere, que 
actualmente vive una época de 
cambias. La lucha por la indepen
dencia y contra la ocupación indo-
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nesia fue liderada durante casi 15 
anos por ai Frente de Llberación de 
Timor Este lndependlente (FRETI
LIN) y su ejército guerrillero, las 
Fuerzes Armadas de Liberaclón Na
cional de Timor Este lndependiente 
(FALINTIL). A partir de fines dei 
ario pesado se creó un nuevo órga
no, el Consejo Nacional de Libera
clón Maubere (CNLM), que dirige 
las acciones de resistencia en el in
terior y en el exterior. 

Sobre la nueva coyuntura de la 

EI réglmen dei 
general Suharto que 
ocupa mllltannente el 
terrítorio de Timor 
Oriental desde 1975, 
utiliza la visita 
dei Papa para tratar 
de legitimar su 
presencia en la ex 
colonla portuguesa 
dei Pacífico 

La misa dei Papa Juan Pablo 
11 en D Ili (capital de Timor 
Oriental) fue lnterrumpida 
por manifestantes 
nacionalistas que 
reivlndlcaban el fln de la 
ocupaclõn lndonesilt 

lucha de liberación en Timor 
Oriental tercer mundo conversó 
con uno de los miembros de la di
recclón dei FRETILIN, el embajador 
de Timor oriental en la República 
Popular de Angola, Roque Rodri
gues. A pesar de sus escasos 40 
anos, Roque es lo que podrla consi
derarse "un veterano" de la lucha 
patriótica dei pueblo maubere y 
uno de sus cuadros más destacados 
de cuantos actualmente están en 
funciones en el exterior. 
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Roque Rodrigues: "el t i ro por la culata" 

Política de apertura- Dada la pre
sión internacional sobre lndonesia, las 
autoridades de Jakarta resolvieron 
practicar lo que llaman de "polftica de 
apertura en Timor Este". i,En qué 
consiste esa iniciativa? 

- Trátase de una concesión que 
Jakarta tuvo que hacer a las criticas 
constantes y crecientes que en el 
plano internacional son dirigidas ai 
régimen dei general Suharto. 

Por eso, a fines dei ano pasado, 
las autoridades indonesias invitaron 
a un ministro australiano a visitar 
Timor Oriental, acompanado de 
doce periodistas de la televisión de 
su país. Jakarta esperaba que esa 
visita pudiese constituirse en una 
gran carta a su favor. Pero el tiro le 
salió por la culata. Nadie, de todos 
los que estuvieron en Dili, regresó 
convencido de que los indonesios 

controlan Timor Este. AI contrario. 
La invitación fue extendida asimis
mo a varios timorenses residentes 
en Australia. AI regresar confirma
ron la versión de los australianos y 
afirmaron que e-n Díli, la capital, la 
situación es dramática, con una 
gran erupción de resistencia en 
medio de un clima de terror. Si la 
"polltica de apertura" fue pensada 
sólo para convencer a la comunidad 
internacional que en Timor Este no 
hay más guerra, no parece haber 
sido muy eficiente. 

La iglesia /anzó la propuesta de 
realizar un plebiscito en Timor Este. 
Seria la forma de comprobar si, como 
alega Jakarta, el pueblo maubere quie
re la anexión a lndonesia ... 

- Es verdad, en febrero de este 
ano, cuando la resistencia se exten
dió y llegó a las ciudades donde 
actúan nuestros frentes clandesti· 
nos, el Obispo de Timor, monsenor 
Carlos Felipe, administrador apos
tólico de la diócesis de Díli, le 
envió una carta ai secretario general 
de Naciones Unidas. En ella el pre
lado llamaba la atención sobre la 
violación sistemática de los dere
chos humanos en nuestra patria. 
Por otro lado, el obispo presentaba 
un instrumento para la resolución 
dei conflicto: el reteréndum. Pero 
hasta este momento Jakarta no se 
manifestó ante la propuesta reali
zada por el prelado. la única res
puesta fue la difamación dei obispo 
y de la iglesia progresista que él re
presenta. 

t,La resistencia se da en el plano 
militar o las manifestacíones de des-

EI apoyo europeo 
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contento son encaminadas en el plano 
polltico? 

- La resistencia armada, que 
mantiene las características de 
guerra de guerrilla, no solamente 
continúa sino que se extendió a tra
vés de la frontera entre Timor 
Oriental y la província lndonesie de 
Timor Occidental. Eso no ocurrfa 
desde hace unos cuantos aiioj. Hoy 
la resistencia armada llega incluso a 
Díli, donde las FALINTIL entraron 
en enero de 1989, cuando lndonesia 
lanzó su "política de apertura". En 
respuesta, las FALINTIL destruye
ron un depósito de municiones en 
la capital, provocando 84 bajas en
tre las filas enemigas. 

t Cuando cornenzó la gran ofensiva 
militar indonesia en Timor Oriental? 

- A partir de 1986, cuando los 
indonesios enviaron a Timor Este 
con bastante alarde, fuerzas espe
ciales entrenadas en acciones anti
guerrilleras. Y desde 1975, perma
necen en nuestro territorio las fuer
zas convencionates lndonesias que 
protagonizaron la ocupación. Pero 
el primer responsable militar de las 
tropas de contrainsu rgencia que 
llegó a Timor Este el 15 de julio de 
1986 con un plazo de s· meses para 
terminar con la insurrección, tuvo 
que volverse a Jakarta el 10 de di
ciembre dei mismo ano, sin haber 
conseguido los objetivos propues
tos. 

A pesar de todo, en 1987, las 
FALINTIL presentaron un panora
ma muy positivo en el plano militar. 
En 1988 fu'3 mandado para Díli el 
yerno dei presidente Suharto, el 
coronel Prabowo, responsable por 

EI Parlamento Europeo formado por los 12 países 
de la Comunidad Económica Europea (CEEI votó por 
casi unanimidad resoluciones que reconocen el dere
cho de Timor Oriental a la independencia. Reconocen 
también que lndonesia está practicando un genocídio 
físico y cultural en el país y también la necesidad de 
que la Convergencia Nacionalista formada por el 
FRETILIN y la UDT sea incluída en el proceso de ne-

goc,ac,ones que prevé la Resolución 37/30 de la 
Asamblea General de Naciones Unidas, sobre le 
cuestión de Timor. 
Finalmente el Parlamento Europeo exige la retirada 
de las tropas de lntlonesia dei territorio de Timor 
Oriental para que se realice un referéndum, supervi~ 
sado por las Naciones Unidas y sin injerencia militar 
extraníera. 
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una red de espionaje en Timor Este. 
EI hecho refleja el agravamiento de 
la situación en el interior dei terri
torio, no solamente en el plano mi
litar: en las zonas ocupadas, el 
enemigo enfrenta una resistencia 
cada vez más organizada y actuan
te. 

EI reajuste estructural de la resis
tencia- Despu6s çJe todos esos anos 
durante los cuales las FALINTIL fue
ron el brazo armado dei FRETILIN, el 
fortalecimiento de la resistencia flevó a 
la dirección dei FRETILIN a separar 
ambas organizaciones. Nos gustarfa 
que explicase los motivos que f/eva
ron a esa decisión. 

- Fue exactamente eso: el creci
miento de la resistencia llevó a los 
dirigentes a buscar la mejor forma 
de encuadrar en términos militares 
a todos esos voluntarias que que
rían adherir a la lucha armada con
tra las tropas de ocupación. 

1, Quiere decir que ahora son más 
los ciudadanos de Timor Este que ln· 
tegran e/ ej/Jrclto de liberación sin que 
eso signifique que adhlrieron ai FRE· 
TILIN? 

- · Actualmente nadie precisa ser 
militante dei Frente de Liberación 
para incorporarse a la lucha arma
da. Antes, no síendo militante dei 
FRETILIN difícilmente se podia lle· 
gar a ser un militar patriota en acti
vidad. Por eso, respondiendo a esa 
necesidad rle encuadrar apropia-
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damente el crecimiento de la resis
tencia, la dirección dei FRETÍLIN 
decidió separar las Fuerzas Arma
das dei Frente. Es un concepto mu
cho más pluralista. Ahora las FA
LINTIL no son un ejército de libera
ción nacional. Son el ejército· nacio
nal que lucha por la liberación de 
Timor Este. 

Aparentemente deberfa darse pfi. 
mero e/ pluralismo en el plano polhico 
y despu6s el brazo militar ejecutarfa la 
po/ftlca definida de común acuerdo 
entre las diferentes fuerzas ... 

- Podrfa ser asr. Puede parecer 
contradictorio. Pero en este mo
mento consideramos que el papel 
histórico más importante le cabe 
a las FALINTIL, que no son un 
ejército como cualquier otro. Son el 
e)ército de un país ocupado. Pen
samos que una partlcipación más 
amplia de los ciudadanos en el ejér
cito permite el crecimiento de la re
sistencia como un todo, no sola
mente en el plano militar. Eso es lo 
que está ocurriendo. 

1,Son muchos los que se han su· 
mado a la lucha armada sin estar afi
liados ai FRETILIN? 

- No podemos decir que sean 
muchos. Pero se trata de un ele
mento importante, por una razón 
muy simple: nosotros queremos 
crear lss condiciones para el esta
blecimiento de un réglmen pluri
partidista una vez que nuestro país 

La resistencia a la ocupación aumentó 

sea independient&. 
EI FRETILIN hizo un acuerdo 

con la Unión Democrática Timoren
se (UDT) que dio orígen a la Con
vergencia Nacionalista. formada 
por ambos. (Ver tercer mundo n<! 

117 Timor Oriental: "Suharto pier
de el control".) Es conocido de to
dos que la UDT no tiene en el interior 
dei país ningún contingente militar. 
De este modo. si las FALINTIL con
tinuaran como brazo armado dei 
FRETILIN, estaríamos en una situa
ción de ventaja en relación a la UDT 
y no es esa una buena forma de 
preparar las condiciones para que 
nuestro país tenga en el futuro un 
sistema político pluripartidario. Por 
eso mismo, el frente dejó de con
trolar a las FALINTIL. 

Xanana Gusmão, un líder que se 
ha transformado en el símbolo de 
nuestra lucha, es el comandante de 
las FALINTIL. Para eso, Gusmão 
dejó la dirección dei FRETILIN. 
Ahora actúa exclusivamente en el 
comando de las Fuerzas Armadas 
de Liheración Nacional. 

Además de esos cambias en e/ 
plano militar, hubo tambián ajustes en 
la estructura po/J?ica de la resistencia, 
que tiene nuevas instancias organiza
tivas. 6 Cómo es la nueva organiza· 
ción dei pueblo maubere? 

- EI pueblo maubere tiene bajo 
su control las áreas dei país que 
fueron liberadas. Esos territorios 
deben ser adn1inistrados y para eso 
existen estructuras adecuadas. Por 
eso se creó un órgano que se llama 
Consejo Nacional de Liberación 
Maubere (CNLM). compuesto de 
dos órganos diferentes aunque in
separables. 

1,Serfa ese el embrión dei pluripar
tidismo? 

- Es el embrión dei pluriparti-
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dismo, porque et Consejo Nacional 
de Llberación Maubere tlene mati
ces diferentes. 

En el plano Interno, ese Consejo 
comanda las FALINTIL, el órgano 
político-militar de la reslstencla. En 
et plano externo existe la Delega
ción de la Resistencla en Servicio en 
et Exterior {DRSE). Esa Detegación 
ya no es más dei FRETILIN. Es de 
ta Convergencia Nacionalista, cuyos 
responsabtes principales son Abilio 
Araujo, dei FRETILIN, el doctor 
Paulo Pires de la UDT y Monsenor 
Martinho da Costa Lopes. Obvia
mente esa delegación en servicio en 
el exterior está articulada con el 
comando en jefe. Esos dos órganos 
distintos pero inseperables forman 
el Consejo Nacional de Liberación 
Maubere. 

1,Eso a partir de cuA.ndo? 
- Dei 31 de diciembre de 1988. 

Ese conjunto de alteraciones que 
fueron hechas en el seno de ta re
sistencia recibió el nombre de 
"Programa de reajuste estructural 
de la resistencia". 

1,Esa nueva estructura mostro ya 
sus resultados? 

- SI. En el plano militares clarf
simo que hay una respuesta positi
va, convincente. No debemos olvi
damos que Timor Este es el segun
do territorio más militarizado dei 
mundo, después de Israel. En Israel 
para cada mil ciudadanos hay 43 
militares. En Timor Oriental el índi
ce es de 40 soldados indoneslos por 
cada mil ciudadanos de Timor. Esa 
es la mejor prueba de que la guerra 
continúa. 

Y nosotros tenemos que respon
der militarmente a ese desafio. 

No es só/o desde e/ punto de vista 
de la m/lltarlzaclón dei terrltorlo que Is
rael puede ser comparado a Timor 
Este. Tambl~n por la polltlca dei go
blerno de Jakarta de desplazsr colo
nos de lndÓnesla hacla Timor, con e/ 
objetivo de produclr afteraclones de
mogrllflcas ... 

- l:fectlvamente. Con su "política 
de transmlgraclón", lndonesla trata 
de reducir la población de Timor 
Este a la condiclón de minoria den-
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lndonNl1: acabar con 11 ldentldad ti mor 

tro de su propia patria. Nuestro 
pueblo es vlctima de una polltica 
parecida a ta que practica el Estado 
sionista en los territorios árabes 
ocupados. 

Y hay otro aspecto de ese pro
blema: juntamente con la polltica de 
emigración forzosa de indonesios 
para Timor Este se aplica una polí
tica de esterilización de las mujeres 
timorenses. Nuestras mujeres en 
edad de procrear son obligadas e 
aceptar la inyección de un contra
ceptivo que, seis meses después, las 
torne estérlles. 

Nuestro pais tlene un territorio 
suficiente como pera alimentar seis 
millones de personas. Nosotros no 
llegemos e un mlllón. Lo que el go
bierno lndonesio pretende es aca
bar con la ldentlded tlmor. 

1,CuAntos lnmtgrantes lndoneslos 
habrd en Timor Este? 

- Es difícil declrlo. En particular 
porque-- este a rio, con el aumento de 
ta guerra en las fronteras, muchos 
tuvieron que retlrarse. Algunos 
afirman que en 0111 -que tlene más 
de 100 mil habitantes- cerca de la 
mltad de la poblaclón ya está for
mada por lnmlgrantes lndonesios. 
Es innegable que ellos aún aon ml
norltarlos en Timor. Pero con la 
política de esterlllzación torzada y la 
transmlgreción, corremos el rlesgo 

TIMOR ORIENTAL 

de que nos convlertan en una mi
noria en nuestro proplo pais. 

1,Cu" es la poblaclón maubere 
actual? 

- Segdn los dates de la lglesle, 
700 mil habitantes. 

1,Esa es fa poblaclón que reside 
etectlvamente en el terrltorlo? 

- SI. Hay atgunos exilados, pero 
son pocos. Dos mil de ellos residen 
en Portugal y , 5 mil en Australla. 
Los timorenses no emlgran, pre
fleren morlr en su país, esa es la 
realldad. 

1,Cómo se ejerce la represlón en 
las cludades? 

- En cada casa de las ciudades 
de Timor Oriental el jefe de familia 
es obligado a fijar una lista en la 
puerta con et nombre de las perso
nas que viven en la casa. La policf0 

secreta indonesia puede llegar a 
verificar ase dato a cualquler hora 
de ta noche. Si el número de perso
nas que figura en la lista no coinci
de con las que efectivamente están 
dentro, el dueno de casa es detenl
do, interrogado y torturado. Esa 
lista es obligatoria. No hay toque de 
queda. 

Como Dili es una ciudad pe
quena, ase control casa por casa es 
posible. 

La visita dei Papa- Un goblemo mu
sufrMn como ef de Jakarta lnvitó ai 
Papa Juan Pablo li a visitar lndoneslB 
y 7 lmor Oriental. Hay qulen afirme que 
se trata de un acto propagandlstlco. 
1,Eso demostrarfa que e/ general Su
harto sl6nte las preslones de la comu
nldad lntemaclonal? 

- Sin duda. lndonesla trata de 
aprovechar todo hecho que pueda 
serie favorable. Es en ese contexto 
que se encuadra la visite dei Papa a 
Timor Oriental. EI aistamlento In
ternacional llevó a Suharto a tratar 
de usar ai Vaticano. Y logró que el 9 
de octubre pesado, por casl 6 horas, 
el Papa vlsltase Timor Este, como 
parte de au viaje a lndonesla, Cores 
dei Sur e lslas Maurlclo, en el 
Océano Indico. 

Pero en 0111, mlentras Juan Pa
blo li celebraba una mlsa, Impor-
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"Cada dia que pasa el pueblo de Timor Oriental muere como nacldn" 

tantes manifestaciones nacionalis
tas tenían lugar en los alrededores, 
llamando la atención sobre el pro
blema de la ocupación ilegal dei 
terrítorio por parte dei gobierno de 
Jakarta. 

1,Por quá e/ Vaticano se prest6 a 
esepapel? 

- Es necesario hacer un poco de 
historia. E n 1981, las fuerzas arma
das indonesias desataron una gran 
de represión contra nuestros com
batientes que denominaron "opera
ción extinción". En setiembre de 
ese ano las tropas de ocupación 
reallzaron una masacre en la región 
de Lacluta. EI administrador de la 
diócesis de Díli, monserior Martinho 
da Costa Lopes, denunció la matan
za, la ocupación Ilegal v la onda de 
violencla que soporta nuestro pue
blo. En 1983, por presiones de Ja
karta sobre el Vaticano, el obispo 
fue alejado de la diócesls de Dill. En 
su lugar fue nombrado un padre 
salesiano, rriuy Joven, Carlos Felipe 
XimE.nes, a quien Jakarta esperaba 
controlar. 

Pero las sucesivas campa/las ml 
lltares de cerco y anlqullamlento 
contra la poblaclón de Timor Este y 
el terror generalizado llevaron ai 
oblspo a tomar distancia de las au
toridades lndoneslas, para lo cual 
contó con el apoyo de la abruma
dora mayorla de los sacerdotes que 
integran la lglesla patriótica de Ti-
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mor Este. Salvo vergonzosas ex
cepciones la tglesia está contra la 
guerra genocida y contra la ocupa
ción.1 

Monseiior Carlos Felipe empezó 
a denunciar ante la comunidad in
ternacional las masacres que lndo
nesia venla practicando en Timor 
Este. En una carta dirigida ai Se
cretario General de Naciones Uni
das, el obispo afirmó: "Cada dia 
que pasa el pueblo de Timor muere 
como nación". El ano pesado, a tra
vés de las presiones de monseiior 
Calanine, nuncio apostólico -o sea, 
el representante dei Papa- en Ja
karta, hubo intentos de lograr la 
rendición de la resistencia. Pero fra
casaron. 

En consecuencia el Vaticano en
vló a un sacerdote Italiano de nom
bre Tuccl a Jakarta que, junto con 
monsenor Calanine -un buen ami
go de los generales de lndonesla
organizó la visita de Juan Pablo li a 
Timor Este. La lglesla de Dili no de
seaba la visita dei Papa. No porque 
tuvlera algo en contra de su Santl
dad, sino porque le hublera gustado 
reclbirlo en una nación llbre, no en 
un pais ocupado. 

Cuestlonado sobre la visita que 
habla ayudado a organizar, el padre 
Tuccl, en una actltud poco digna de 
un prelado, preguntó: ",aué slgnl
flcan los 400 mil católicos de Timor 
Oriental frente a los millones que 
hay en lndonesla7" Por la forma -

ción crlstlana que reclbl, yo se que 
Cristo hublera abandonado a todo 
su rebano para salvar una oveja. 
Parece que el padre Tuccl no retuvo 
nl slquiera esa ensenanza. 

Ustedes lnterpretan la visita dei 
Papa a Timor Este como una especle 
de homologación de la anexión por 
parte dei Vaticano? 

- Exactamente. EI Vaticano reci
bió, antes de la visita dei Papa, a los 
dirigentes de la Convergancia Na
cionalista. Fueron recibidos por el 
ministro de relaciones exteriores 
dei Vaticano, monseõor Fontana. 
Pero no se logró nada. 

Timor Este fue incluido en et iti
nerario dei Papa como parte de la 
visita a lndonesia. Eso significa que 
el Vaticano considera la anexión un 
hecho consumado. Si et Papa hu
biese querido dejar sentada una po
sición contraria, podría haberlo he
cho: bastaba que divulgase que su 
itinerario abarcaba cuatro países: 
lndonesia, Timor Oriental, Corea 
dei Sur e lslas Mauricio. Pero no, 
Timor no fue mencionado aislada
mente. Cuando et Papa viaja a dió
cesis independientes figura asl: "vi
sita a la diócesis de Jakarta, a la 
diócesis de Dili, a la diócesis de 
Seúl", etc. Pero el nombre de Ti
mor Oriental y de la diócesis de Dili 
desaparecieron de la ruta trazada 
por el Vaticano. 

Otro elemento para pensar que 
el Vaticano aceptó la tesis de la 
anexlón es que no fue emitido nln
gún sello postal con el nombre de 
Timor Este. Cuendo el Papa viaja, el 
Vaticano emite un sello sobre cada 
pais que visita. Como resultado de 
este viaje, deberlan haberse emitido 
cuatro series de estampillas: una de 
la República de Corea dei Sur, otra 
de lndonesla, otra de Timor Este y 
otra de las tslas Maurlclo. Pero sólo 
aparecleron tres. Eso qulere deci r 
que Timor Este no es, para el Vati
cano, una naclón lndependlente, 
como merece ser. • 

1 •son 11n evlden1 .. 10, ,rn1oma1 dei 1enor y de 111 
malas condlolonea de vida dei pueblo de Timor 

• Oriental que ti proplo gobernacior trtu, nombrado 
por Jak1rt1, el lngenlero Marlo Cer1101110 contl,mó 
que el 70% de la pobl10lón de Timor 0,1,nral 1ufra 
hoy de 1uber0ulo1l1, tDónd, ealt ,1 desarrollo lo
grado por lndon11la an Timor? LEI deaarrollo H 
compatlbla 00n 11 luberculoale m111var 
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KANAKE ét soc1AL,~ 

los kanakes fueron diezmados por el colonlalismo europeo 

Sin concesiones 
Francla aumenta su presencia militar en la lsla para 

fortalecer la admlnistraclón colonial y reprimir 
el movimiento por la lndependencia 

Teresa Apin (TWNFJ 

N ueva Caledonia es la colonia 
francesa que más ha apare
cido en los medios de co-

municacíón en los últimos anos. 
Decenas de militantes kanakes mu
rieron en la lucha por la indepen
dencia y la respuesta dei gobierno 
francês ha sido el refuerzo de la mi
litarización de la isla. Más de 10 mil 
soldados -uno cada seis kanakes
han sido emplazados en la colonia. 
La posición de la metrópolis se re
sume en una frase de Paul Kijoud, 
ex secretario de Estado de los Te
rritorios de Ultramar de Francia: 
"Debemos luchar para que Nueva 
Caledonia siga siendo francesa". 

La Armada gala ocupó la isla 
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principal dei archipiélago en 1853 y 
desde entonces la brutalidad ha si
do una característica permanente 
de la administración colonial. Los 
kanakes (conocidos también como 
melanesios) perdieron la mayoria 
de sus tierras a manos de los colo
nos franceses y fueron confinados 
en "reservas" aisladas. Los nativos 
fueron diezmados por las enferme
dades, la desnutrición y la san
grienta represión de los coloniza
dores. Ni siquiera su cultura fue 
preservada de la devastación pro
ducida por los europeos. 

Ecos de la liberación de Argelia
En 1946, Nueva Caledonia se 
transformó en Territorio de Ultra
mar de Francla. Desde entonces los 
kanakes pasaron a ser una minoria 
dentro de su propio territorio, su-

Vlctimas de la represión francesa 

perados ampliamente en número 
por los caldoches. des,.endientes de 
los europeos que llegarc-, a la re
gión en el siglo XIX. 

Cuando en 1962 Francia perdió 
Argelia -su colonia más rica en el 
norte de Africa- el impacto de esa 
derrota repercuttó inmediatamente 
en la le1ana Nueva Caledonia, que 
se transformó en un refugio para 
los pled noirs. los colonialistas de 
extrema derecha expulsados de las 
ti erras argelinas. E n la década de 
los 70 la proporción de kanakes en 
la población total dei archipiélago 
disminuyó todavia más. Eso porque 
Francia se empena en preservar esa 
colonta a todo costo Nueva Caie
donia representa para Paris una 
fuente insustituible de materias 
primas y tiene un particular valor 
estratégico. 

Las islas poseen el segundo ya
cimiento de níquel más importante 
dei mundo y tienen reservas abun
dantes de cromo, hrerro. cobalto y 
manganeso, además de ricos nó
dulos polimetálicos descubiertos 
recientemente en su lecho marino. 
Su valor estratégico radica en su 
proximidad con el islote de Muro
roa, donde Francia realiza sus 
pruebas nucleares. Cualquier ame
naza para el domínio francês dei ar
chipiélago de Nueva Caledonia se 
transforma en un ríesgo para el is
lote de Muroroa e indirectamente 
afecta la posición gala como poten
cia mundial. Después de Estados 
Unidos, Francia es el pais que más 
bases militares tiene en todo el 
mundo, incluyendo las de Djibuti, ai 
norte de Somalia, Mayotte (en el 
llamado Canal de Mozambique, 
frente ai país dei mismo nombre), 
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Reunión (a 200 km de las lslas 
Maurlcio), Tahitr y Martinica (en las 
lndias Occidentales) y Senegal (en 
Africa occidental). EI presidente 
francês, François Mitterrand visitó 
Nueva Caledonia en 1984 y propuso 
la creación de una base militar es
tratégica en la colonia. 

Negociación interrumpida- Francia 
no sólo se opuso tajantemente a la 
independencia de Nueva Caledonia 
sino que mantuvo una actitud tole
rante con los grupos neonazis for
mados por los cafdoches. Los âni
mos empezaron a caldearse en julio 
de 1984 cuando la Asamblea Nacio
nal Francesa aprobó una ley espe
cial que reconocla la autonomia de 
la colonia pero rechazó todas las 
enmiendas propuestas por el mo
vimiento independentista. En no
viembre de ese ano, la principal 
fuerza de la oposición kanake, el 
Frente de Liberación Nacional l<a· 
nake Socialista (FLNKS) declaró un 
boicot a las elecciones para la de
signación de representantes a la 
Asamblea Local que hubieran ga
rantízado a Francia la posíbilidad de 
posponer la jndependencia dei ar
chipiélago indefinidamente. EI boi
cot obtuvo el apoyo dei 80% de la 
población y obligó ai gobierno a anu
lar las elecciones e iniciar negociaciones. 

En diciembre de ese ano, con un 
gobierno local totalmente an manos 
de los catdoches, el FLNKS procla
mó unilateralmente la independen
cia de Nueva Caledonia y el estable
cimiento de un Estado kanake. Los 
franceses dieron una respuesta rá
pida: aceptaron discutir la indepen
dencia con representantes dei 
FLNKS. 

EI proceso de negociaciones fue 
interrumpldo abruptamente por el 
asesinpto de 1 O activistas kanakes 
por la represión. Siete franceses 
confesaron el crimen pero fueron 
absueltos porque ai juez a cargo dei 
proceso consideró que hablan ac
tuado en legitima defensa. EI fallo 
judicial arrojó muchas dudas sobre 
la forma como la Justicia francesa 
actúa en la isla. A comienzos dei 
ano 1985 estalló un período de vlo
lencia que duró un ano. Durante ese 
tlempo, grupos de extrema derecha 
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Los gendarmes franceses actuaron con violencia en Ouvea 

que actuaban en estrecho contacto 
con la policia y el ejército francês 
asesinaron a más de 25 activistas 
kanakes e hirieron a centenas de 
ellos. 

EI gobierno francês dec,dió re
forzar la presencia militar en la isla 
con el envio de paracaidistas. Poco 
después, miembros de las fuerzas 
de seguridad fueron identificados 
como participantes en el asesinato 
de dos dirigentes de la fracción ar
mada dei FLNKS. Eloi Machoro y 
Marcel Nonnaro fueron acribillados 
por tiradores dei Grupo de lnter
vención de la Policía Nacional que 
cercó una casa de campo donde 
ambos dirigentes estaban reunidos 
con otros miembros dei brazo ar
mado dei FLNKS. Machoro y 
Nonnaro tueron asesinados cuando 
salían de la casa para negociar con 
los militares. EI proceso judicial 
abierto para determinar la respon
sabilidad por los crimenes nunca 
fue concluído. 

Breve período de paz- En tas elec
ciones regionales que se celebraron 
en setiembre de 1985, et F LNKS 
obtuvo mayorfa en tres de los cua
tro distritos de Nueva Caledonia, 
pero el clima de victoria duró poco. 
En 1986, con la llegada ai gobierno 
dei Partido Socialista francés, la 
administración colonial convocó a 
un referéndum en el cual obvia
mente los kanakes quedaron en mi 
norfa ya que se convocó a pronun
ciarse sobre el destino dei país no 
sólo a la población autóctone sino a 
todos los colonos caldoches y a 
otros inmigrantes. Todos aquellos 
que pudiesen comprobar tres anos 
de residencia en el archipiélago 

fueron autorizados a votar. EI refe
réndum tuvo lugar en presencia de 
9 mil soldados franceses y fue con
siderado por el embajador de Aus
tralia ante Naciones Unidas, pre
sente como observador, como "in
sanablemente nulo". EI FLNKS, en 
protesta, llamó a la población a 
abstenerse de votar. De esta forma, 
los logros mâs recientes dei movi
miento independentista fueron co
locados en jaque. Sefiâlese que po
co antes, en diciembre de 1986, la 
Asambtea General de Naciones 
Unidas habla proclamado por 89 
votos contra 24 el derecho dei pue
blo kanake a la independencia y a la 
autodeterminación y propuso el re
conocimiento dei FLNKS como su 
legítimo representante. 

Estado de guerra- En ahril de 1988, 
el FLNKS no acudió ai llamado a 
elecciones regionates que debían 
realizarse en forma simultânea con 
la primera vuelta en las elecciones 
presidenciales francesas. En mayo 
dei mismo ano, el FLNKS capturó 
22 gendarmes franceses y los 
mantuvo como rehenes en la lsla de 
Ouvea. EI objetivo era utilizar a los 
rehenes como elemento de nego
ciación con el gobierno de Francia 
después de la segunda vuelta de la 
elección presidencial. La Armada 
gala reaccionó ocupando una serie 
de aldeas e imponiendo en la colo
nia un virtual estado de guerra. 

EI FLNKS mantuvo su boicot ai 
proceso electoral. En mayo se abs
tuvo de participar en las elecciones 
presidenclales francesas, que coin
cidfan con los comícios regionales 
para elegir los representantes a la 
Asamblea Local. EI movimiento in-
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Manifestantes llevan la foto de Tjlbaou 

dependentista se opuso en particu
lar a la ley denominada "Estatuto 
Pons", que declara que" ... nlnguna 
persona puede ser considerada un 
indígena kanake. Sólo hay (en la is
la) ciudadanos franceses. Nadie tle
ne derecho a reivindicar la inde
pendencia dei pais aludiendo el he
cho de ser poblador originarlo dei 
territorio". 

Las iniciativas de los kanakes en 
pro de la negociación resultaron 
infructuosas y los franceses deci
dieron atacar militarmente la isla de 
Ouvea, habitada por 2.700 perso
nas. En mayo de 1988, tres unida
des de élite dei ejército francês de
sembarcaron en Ouvea matando 19 
activistas dei FLNKS. Por lo menos 
tres de etlos fueron ejecutados des
pu~s de rendirse y existe la sospe
cha de que otros 14 fueron fusila
dos. Hasta ahora nadle fue acusado 
por esos crlmenes. 

Las tropas coloniales realizaron 
razzias en todas las aldeas dei norte 
de Ouvea. La población de la región 
denunció a las tropas francesas por 
crlmenes de guerra, acusándolas de 
asesinato de prlsioneros y tortura 
de civiles. Hay testigos que susten
tan las denuncias de uso de tortura, 
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ses a través de descargas eléctrlcas, 
estrangulamlento de tas viotlmas 
hasta la pérdlda dei conoclmlento, 
pallzas, largos plantones de pie 
durante los custes tos detenldos no 
reciben ni alimentos nl bebidas, 
conflnamlento de personas o si
mutaclón de fusllamlentos. 

En junlo de 1988, el presidente 
dei FLNKS, Jean Marie Tjlbaou, y 
Jaques Lafleur, tfder de la llamada 
Asamblea Popular Caledonlana 
para ta Repúb(lca, que deflende el 
statu quo v se opone tenazmente 
a la lndependencla firmaron en Pa· 
ris la Secclón I dei Acuerdo de Ma
tlgnon balo los ausplclos dei Primar 
Ministro Mlchel Rocard. EI efecto 
lnmedlato de ta firma dei tratado 
fue el restablecimlento dei goblerno 
dlrecto de Nueva Caledonia desde 
Paris, a partir de Jullo de esteª"º· 

La Sección li dei Acuerdo estl· 
pule la adopclón de medidas pre
pa ratorias pera la votaclón de la 
autodeterminaclón en 1998 y el 
congelemlento de los padrones 
electorales para evitar que Francis 
siga inflando el número de votantes 
con el envio de nuevos colonos. EI 
Acuerdo establece que el territorlo 
dei archlplélago será divldlc1o en 
tres regionas autónomas, de las 
cuales dos serão gobernadas por 
kanakes. Los franceses se compro
metieron a suministrar ayuda para 
el desarrollo y a apoyar la forma
ción de cuadros dirigentes. Rocard 
declaró que ese acuerdo permitiria 
formar una élite nativa tan vincula
da a Francla que en su momento 
optaria por mantener el estatuto 
colonial. 

Tjibaou aceptó el plan antes que 
su proplo partido, la Unión Caledo
niana (UC) hubiera tenido tiempo 
de examinar su contenido. Obvia· 
mente el resto de la coalición agru
pada en el FLNKS tampoco tuvo 
oportunidad de expedirse sobre el 
tratado. 

En mayo de 1989, Tjibaou y otro 
dirigente dei FLNKS, Yeiwene Yei
wene, fueron muertos a tiros por 
Djoubelly Wea, un lidar tribal kana
ke, cuando llegaban a Ouvea para 
participar de un homenaje a los 19 
mártires en el prlmer aniversario de 
la masacre. 

NUEVA CAlF.DONIA 

llibertad, 

igualdad, 

fraternidad? 
La política de Francis en 

relaclón a sua colonlaa de 
Oceanra, que tlene por 

objetivo aseg llar la 
contlnuldad de sua 

experf enctas atómicas, 
contradlce ablertamente 

los ldeales de la 
revoluctón de 1789 

-. YANIMTV 
OIIAU ~ 
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E I mundo fue testlgo de los 
festejos de Francia por los 
200 anos de la revolución 

que levantó los grandes ldeales de 
la sociedad moderna: Llbertad, 
lgualdad y Fraternidad. Paradojal
mente, sin embargo, el actual go· 
bierno socialista francês contlnúa 
negando esos derechos a sus colo· 
nias. La polltica colonial francesa ha 
promovido el aumento de la pre· 
sencia militar, el uso de operaciones 
de carácter terrorista y la violaclón 
de los dereohos humanos. 

En Tahltl, por ejemplo, el movi· 
mlento por la independencia co
menzó en 1948. Desde entonces la 
metrópoll ha mentenido una prácti· 



La m l1wnol1 a la ocupaol6n fra nceta contlnóa, en oondlolonn advt l'IH 

ca sistemática de vlolacldn de los 
derechos humanos para aniquilar a 
los Independentistas. Tahltí y las 
129 lslas e lslotes que forman el ar
chlpiélago de la Pollnesia se convlr
tleron oficialmente en colonlas 
francesas en 1880. Mês de un slglo 
después, Francis demuestra muy 
peca voluntad de otorgar la inde
pendencla a esas lslas. La lntransl
gencla se explica por la necesldad 
de Paris de mantener esos terrlto
rlos para realizar pruebas nucleares. 

En setlembre de 1966, los fran
ceses detonaron su primara bomba 
atómica en la reglón, en el islote de 
Muroroa. la radlactlvldad liberada 
por la éxploslón afectó todo el 
Océano Pacífico ai oeste de Tahitf. 
Ourante los 8 anos sigulentes 40 
bombas atómicas -lncluyendo 6 de 
hldrógeno- fueron detonadas en el 
Pacifico. En 1976, París utlllzó el is
lote de Fangataufa para sus expe
rlenclas atómicas, contra la volun
tad de todos los habitantes de la re
gión, en especial de Nueva Zelandia 
que se opone terminantemente a 
un aumento de la milltarlzación de 
la regi~n. 

A pesar de los reclamos de las 
naclones dei Pacifico, Francis ratlfl
có su decisión de continuar utili
zando los islotes dei archipiél'3go de 
la Pollnesia para realizar pruebas 
nucleares. Las exploslones han oca
sionado una seri& de problemas de 
largo plazo. Exlsten altos Indicas de 
radiactividad en la atmósfera y los 
análisis de las capas subterrâneas 
muestran un agotamlento de le re
slstencia dei suelo dei islote de 
Muroroa. Eso obligó a las autorlda-
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des francesas a t raaladar las prue
bas a Fangataufa. 

En Tahitf, la economia tradicio
nal de la tala fue destrulda y reem
plazada por la lmposiclón de una 
"economía nuclear". 

la isla se volvló totalmente de
pendlente de los gastos militares 
franceses y de otros subsídios de la 
metrópoli. Aparte dei turismo, la 
economía de Tahltl no tiene otros 
recursos a no ser los que provienen 
de las operaclones militares france
sas. la cultura de la Polinesla, a su 
vez, ha sido agredida por la presen
cia de un flujo anual de más de 2 
mil extranjeros. 

Secreto de Estado- los danos cau 
sados a la salud de la población por 
20 anos de experlencias nucleares 
realizadas en la "Pollnesia franca· 
sa" se traducen en un creciente 
aumento de los casos de tumores 
cerebrales, leucemia y câncer de 
ti roide. A pesar de los reiterados re
clamos de la Asamblea Territorial, 
el gobierno francês se niega a 
aceptar la visita de una comisión 
Internacional de médicos que de
berla investigar la sltuación sanita
ria de la población. Y ese es sólo un 
aspecto de la política de "secreto de 
Estado" que Francis practlca en esa 
cuestión. Desde que comenzaron a 
reallzarse estudios para detectar 
poslbles lncidencias de la radiactivl
dad sobre la salud humana, el go
bierno francês se niega a public.ar 
los resultados. 

A pesar de la lucha conseouente 
por le independencia que libran 
desde hace 20 anos los partidos po-
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lineslos, todas las declslones más 
importantes son tomadas por el 
goblerno francês e Implementadas 
por su representante en la región, el 
Alto Comlslonado que responde 
dlrectamente ante el gobierno, en 
Paris. En la práctica, Francis con
trola no solamente la política de 
Relaciones Exteriores y Defensa 
-como deberfa ser de acuerdo a la 
leglslación vigente- sino también la 
Jutitloia, Policfa, los problemas de 
comercio exterior, tráfico aéreo y 
marítimo internacional, tasa de 
cambio, polftlca monetaria, lnvestl
gaclón y educación. 

l Pollneslos o franceses? -Un ele
mento Importante de la política co
lonlal francesa en Tahitf es el es
fuerzo dei gobierno galo para 
transformar a los pollnesios en 
"franceses". EI curriculum escolar 
es exigido enteramente en francês, 
excluyendo la cultura y el Idioma 
nativo. La educación comienza a los 
tres anos de edad, de tal forma que 
a los diez anos muchos nilios isle
lios ya han adquirido una torma
ción francesa que los predlspone a 
aceptar la existencia dei sistema 
colonial. En realidad, nunca cono
cleron nada diferente. 

En julio de 1985, violando el de
racho Internacional, Francia hundió 
el navio Rainbow Warrior pertene
ciente a . la otganización pacifista 
internacional Greenpeace, mientras 
estaba anelado en el puerto de Auc
kland, en Nueva Zelandia. En el 
atentado murió un miembro de su 
tripulaclón. EI Rainbow Warrior 
estaba en la reglón para tratar de 
impedir una explosión nuclear fran
cesa. Poco después, la policfa neo
zelandesa detuvo a dos agentes de 
los servidos secretos galos, acusa
dos dei asesinato. 

los últimos eventos ocurridos en 
relación con la cuestión nuclear en 
Polinesia benefician ai gobierno 
francês. En febrero de este aíio, un 
provecto de resolución dei Parla
mento Europeo que exigia una in
vestigación imparcial sobre los 
efectos en la atmósfera y la salud de 
la población de las pruebas atómi
cas en Muro roa fue derrotado pores
caso margen de votos. (Teresa Apin) • 
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Las promesas de Bush 
Para convencer a Hungría y 
Polonia de las ventajas dei 

sistema capitalista, 
Estados Unidos promete 

abundantes créditos y apoyo 
financiero que serán retirados 

de la ayuda ai Tercer Mundo 

Pabfo Piacentini 

E I trânsito dei socialismo ai 
capitalismo de Polonia y 
Hungria significará una 

nueva reducción de ayuda y crédi
tos para el Tercer Mundo, según 
todo parece indicar. Las potencias 
capitalistas, con Estados Unidos a la 
cabeza, han asumido los más diver
sos compromisos planetarios: des
de la cooperación para aliviar la 
deuda dei Tercer Mundo y encami
narlo ai desarrollo, hasta el finan
ciamiento dei costoso viático de re· 
greso ai capitalismo por parte de 
los "eslabones débiles" dei área so
cialista. Empero, los recursos eco
nómicos que serlan puestos ai ser
vicio de tantas ambiciones no relu
cen por su abundancia. 

La invitación a países como 
Hungría y Polonia a acelerar el pa
saje de sistema es la última misión 
universal que se han asignado el 
presidente George Bush y sus cole
gas de la Comunidad Económica 
Europea (CEE) y el Japón. Se trata 
de una maniobra dei más alto nivel 
ya que las incitaciones y los ali
cier,tes a los países "en trânsito" 
apuntan indirectamente a la Unión 
Soviética y a todas las naciones que 
adhieren ai sistema socialista. Po
dría por t~nto suponerse que para 
librarse de la pesadilla dei comu
nismo, o ai menos intentarlo, los 
grandes dei capitalismo se inclina
rían benevolamente a una genero-
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George Bush: maniobra de alto nivel que apunta a la Unión Soviética 

sidad que debería consistir en la 
dotación de fondos especiales que 
se destinarfan a un gigantesco pro
grama de tentaciones para provocar 
la reforma dei socialismo real. 

Sin embargo, cuando de las de
claraciones se pasa a los números, 
los fondos adlcionales no aparecen 
y se cae en la sospecha de que los 
nuevos compromisos serlan cos
teados restando recursos de los 
compromisos precedentes. Algo asl 
como comprar dos artfculos ai pre-

cio de uno. 
Tan económica actitud se fue 

delineando en el curso de la asam
blea anual dei Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y dei Banco 
Mundial celebrada en Washington a 
fines de setiembre. La real magni· 
tud de los fondos se conoceré re
cién entre fines de este ano y co· 
mienzos de 1990, cuando se definan 
los aportes ai Banco Mundial y ai 
FMI, Pero desde ya puede preverse 
que la suma de los números estará 



los camblos en Hungría alentaron a las potencies occidentales que slempre condicionaron los pmtamos a las reformas económicas 

bien lejos de bastar para satisfacer 
los múltiplas, simultâneos y univer
sales compromisos asumidos por el 
comando superior dei capitalismo. 

Aspectos positivos e insuficien
clas- La solución dei endeuda
miento tue una tarea que el gobier
no de George Bush se planteó ai 
ocupar la Casa Bianca en enero de 

EI canolller francft Dumas y el primar 
ministro polaco Mazowleckl: aflnlded• 
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este ano. EI Secretario dei Tesoro, 
Nicholas Brady, delineó un plan que 
!leva su nombre e implica el reco
nocimiento dei fracaso de su ante
cesor, el "Plan Baker". 

EI "Plan Brady" contenfa, en 
efecto, novedades importantes ya 
que postulaba la reducción dei 
monto de débitos que se recono
cfan como intolerables para los pai
ses afectados, junto con la disminu
ción de las deudas y la aplicación de 
políticas de ajuste. EI nuevo flujo de 
créditos bancarios a los palses be
neficiarios despejaria la salida de la 
crisis y el consiguiente pasaje a un 
desarrollo económico sano y sólido. 

Los gobiernos de los palses en
deudados reconocieron las noveda
des y los aspectos positivos, en 
términos generales, aunque no de
jaron de puntualizar sus insuficien
cias. A propósito de la fórmula 
planteada para México, que fue in
dicado como el pais piloto dei plan, 
observaron que la reducción de la 
carga equivaldrla a cerca de un ter
cio dei total y que para reducir el 
monto a un nlvel compatible con el 
creclmiento económico harla falta 
eliminar la mltad o más. De todas 
manaras se entablaron las negocia
clones entre los representantes de 
México, la banca y el goblerno 
norteemericano. 

Y el 23 de julio se encendió la luz 

verde. Luego de soportar vigorosas 
presiones por parte de Brady, los 
banqueros habían aceptado térmi
nos que, expresaron, fueron mucho 
más onerosos de los que se habían 
propuesto ai iniciar las discusiones. 
La fórmula contenfa un menú de 
tres opciones que se definirlan en 
una segunda etapa: la reducción dei 
principal de la deuda en 35%, la 
disminución de los intereses de 
forma equivalente, o la apertura de 
nuevas llneas de créditos. 

Pese a que los banqueros hablan 
afirmado que habían aflojado estas 
condiciones sólo para el caso mexi
cano, y que las mismas no se ex
tenderfan a otros países, los analis
tas se inclinaron a pensar que el 
precedente creado terminaria por 
imponerse. Y que las presiones po
líticas de Washington lnducirlan a 
los banqueros a aplicar el Plan 
Brady con variantes en los demás 
países. 

Volvamos ahora a la asamblea 
dei Fondo y dei Banco Mundial, en 
cuya trastienda se celebró una tor
mentosa reunión privada entre 
Brady y un grupo de prominentes 
banqueros norteamericanos. Alll los 
banqueros dijeron en voz alta que 
la experlencia mexicana les habla 
costado muy cara {bancos como el 
Chase Manhattan, el Citloorp y el Ma
nufacturers Hannover tuvieron que 
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inscribir en la cuenta de pérdidas 
hasta 45% de sus créditos) y que no 
pensal,an otorgar nuevos présta
mos. 

Esta significaria, en primar lugar, 
que para la banca privada el caso 
mexicano comenzaba y terminaba 
en las fronteras de ese pais. Asi
mismo, que los bancos preflrirían 
perder antes que otorgar más cré
ditos. Se tratarfa de la sepultu ra dei 
Plan Brady, ya que sin inyección de 
capitalas la honda crisis de las eco
nomias endeudadas no obtendrla 
alivio. Entre los diferentes tactores 
de esta crlsis se destaca el enorme 
costo dei servicio de la deuda y el 
paralelo corte de créditos. Como los 
palses pagan mucho y reciben po-

co, se verifica un drena)e de recur
sos: en 1988 los palses dei Tercer 
Mundo efectuaron transferencias 
netas a los centros capitalistas entre 
las entradas y salidas de capitalas. 

Ello quiere decir que, aunque 
hubiera una reducción parcial de la 
deuda, si el flujo de créditos no se 
reanudase, la crisis continuaria por 
falta de capitalas. No parece fécil 
que el gobierno Bush pueda per
suadir a los banqueros a cambiar de 
postura. Con impecable lógica ban
caria ellos dlcen que no se les pue
de pedir que ebsorban solos las 
pérdldas y ai mismo tiempo conce
dan nuevos préstamos que pueden 
terminar por convertirse en mb 
pérdldas. 

N icholas Brady: sln lnyecclón de caplt11N, 1u plln no sobrevivi,• 
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1 'na debllldad letal -Y aqui se per
fila una incógnita que podrla envol
ver una debilided letal pare el Plen 
Brady. AI secar a reluclr su política 
sobre la deuda, tento el presidente 
norteamericano como sus colegas 
de Gran Bretana y Alemenla Fede
ral aflrmaron que la solución no 
podrla solventarse con dlnero de 
los contrlbuyentes. Es declr, exclu
yeron el aporte de fondos oflclales. 
Corresponde recordar que los go
blernos de Francis y Espana mane
jaron variantes que lncluíen garan
tias pera los bancos que otorgaran 
créditos. Las garantias, obviamente, 
conslstirlan en respaldos oflclales y, 
sobre asa base, los bancos estarlan 
dlspuestos a dialogar. 

Pero el goblerno norteamerlcano 
exciuye el otorgamlento de garan
tfas. Lo que equivale e ser parslmo
nloso con el dlnero proplo y gene
roso con el dinero de los bancos. 
Puesto que los bancos no deacue
llen por eu ganeroslded, el Plan 
Bredy está parellzedo. Algunos dl
cen que eaté muerto. 

Preocup1ol6n en 101 mtdloa fln1n• 
clero,- EI afén ehorratlvo dai go
blerno Bush tembl6n preocupa ai 
FMI y ai Banco Mundial. Ea conocl
do ai papel dei FMI en el sistema fl· 
nenclero Internacional y en parti· 
oular en las emergenclae creadae 
por lae criais deudorae. En teoria, ai 
goblarno Bush propicia ai reforza
mlento dei FMI, 

Paro ai FMI nacealta racuraoa y 
plde una repoalclón de aua reservas 
que tenga en ouanta sua requeri· 
mlentoa y ai hacho da que desde la 
llltlma fljeclón da sua cuotaa, an 
1983, ai creclmlanto de la economia 
mundial alcanzó 68%. Por alio, apo
yado por los países aubdeaarrolla· 
doa, el FMI pldló una dupllcaolón de 
sua cuotaa. EI goblerno norteamerl· 
cano, respaldado por el Reino Uni
do y Arabla Saudita, rechaza eaa 
poalbllldad y propone un pequeno 
aumento. Esa cantldad elln no se ha 
fljedo, eunque se heble de alrede
dor de 36%. Aparte da la preclalón, 
ea clero que el goblerno norteeme· 
rlceno qulere aportar fondoa redu· 
cldos y que ai tal ectltud puede ser 
coherente con los epremlos flacalea 
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En la 1t1mb~1 dai FMI V •I Banco Mundlelloe banquaro, dlJaron qua Mblco , .. h1bt1 coitado "d•maelado oaro" 

de la auperpotencla, no lo es con tamblén Estados Unidos deberla olón aerlos programas de reforma 
sua proclamados objetivos de refor- arrimar fondos ouantioaoa, entre económica, puesto que es probable 
zar el FMI. Como ai lo anterior fuera otraa razonas porque se ha pra- que tales deflnlclones se adopten 
poco, los goblernoa de Estados sentado como lfder de la mudanza. próximamente. En ase momento 
Unidos, la CEE y el Japón declaran Luego de su visita espectacular a Estados Unidos y aus aliados se 
au compromlso para facilitar el Hungria y Polonla, el presidente verén enfrentados ai cumpllmlento 
trénalto de Polonla y Hungria hacla Bush pldló ai Congreso que apro- de sus promesas. 
una economia de marcado, base la dotaolón de 120 mlllonea de lDe dónde saldrén loa recursos? 

No es nueva la vocaolón occl- dó.lares. No sólo los polacos Juzga- Los representantes dai Tercer 
dental de oonvertlr ai socialismo, ron lnflma la suma sino ai proplo Mundo prevén que nQ liabré dota-
paro eaa mlslonarla aotltud fue es- Comité de Relaclones Exteriores dei clón de recursos adlclonale9' en 
poloneada por la reolente constltu- Senado que postuló la cantldad de cuantla significativa y por lo talito 
clón dei primar goblerno no comu· 425 mlllonea de dólares. Afligido se congelaré o reduclré GI monto de 
nista en Polonla, presidido por Ta· por el Ingente déficit presupueatarlo la cooperaclón con los palses sub· 
deusz Maaowleohl, y por las pars- de la superpotencla y la urgencla de desarrollados, 
peotlvas electorales de la oposlolón recortar gastos, Bush negocló con Aunque esto no sucedlere, pere-
en Hungria. EI ministro de Econo- el Congreso la dotaclón de 200 ce dlflcll Imaginar que Bush y sus 
mia polaco plde a las potencias oc- mlllones pera Polonla. aliados modlflquen su polltlca de no 
cldenteles una ayuda cifrada en Esta anécdota sirva para Ilustrar ofrecer garantias a los bancos. Y en 
2.600 mlllones de dólares, sólo para la estrechaz de los fondos destina - consacuencia, no se ve cómo se po-
el corto plazo, La deuda externa dos para la cooperaolón económica drla persuadir e los banqueros a 
polaoe asclende a 40.000 mlllones por parta de las grandes potencias, extender la apllcaclón dei Plan 
de dólares. Estos montos pueden En relaclón a los palses soclallstas Brady. SI se dislpan las llusiohes 
dar une ldea de lo que costa ria el el problema reclén se perfila.Esse- que susoitó el Plan Brady, el frente 
viátlco de la translclón de sistema. bido que las potencias occldentales de los palses deudores se agitará y 

Aunque se espera que por motl· condlclonan el otorgamlento de volverá a plentearse la moratorla 
vos de veclndad geográfica los pai- créditos e lnverslones en gren es- como respueste. Evidentemente, el 
ses de la CEE partlclpen en modo cale en Polonla y Hungria a la ga- presidente Bush ha Ido un tanto le-
lmportante en estas operaclones, rentla de que se pongan en ejecu- Jos en la dlstrlbuclón de promesas. • 
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La represión a la mujer latínoamericana no s6lo es policial, sino también cultural 

lglesia, 
sexualidad y 
aborto 
Mujeres latinoamericanas reclaman soberania sobre sus úteros, 
que hasta ahora han sido territorio dei padre, 
ef marido, el gobiemo y la lglesia 

Cristina Canoura 

E n mayo de 1988, siete mu-
1eres de extracción católica 
-seis latinoamericanas y una 

norteamericana- se reunieron en 
Popayán, Colombia para reflexionar 
sobre temas tabú: el aborto, la se 
xualidad y la religión en el contexto 
de América Latina. De ese encuen
tro nació el libm "Mujeres e lglesia. 
Sexualidad y Aborto en América 
Latina" que acaba de publicarse, 
con el apoyo de la organización 
Catholics tora Free Choice. 1 

Comparten la autoría dei libro, 

48 - tercer mundo 

además de Kissling y Grela, Rocío 
Laverde, feminista colombiana, 
Maria Ladi Londorio, también co
lombiana v directora de la funda
ción "Si-Mu1er", Sílvia Marcos, me
xicana, que desde 1970 estudia la 
situación de las mujeres en su pais; 
Rose Marie Muraro, brasilena, pio
nera en su país en la problemática 
femenína y Ana Maria Portugal, 
peruana, periodista, feminista e in· 
tegrante dei Centro de la Mujer 
Peruana "Flora Tristán". 

Esta Ps la historia de ese trabajo 
colectivo, tal como la describló Cristi
na Grela: 

"Para las mujeres latinoamerica
nas que trabajamos en salud, el re-

conocimiento de verdades que es
tuvieron tan escondidas fue u I lar
go proceso que probablemente 
empezó para nosotras alrededor dei 
ano 83, 84 y que cuajó luego de un 
encuentro sobre salud en Costa Ri
ca. AIII, en una reunión especial de 
mujeres trabajadoras de la salud y 
católicas, estuvimos pensando có
mo toda esta historia de represión, 
de desconocimiento, había cavado 
tan profundamente en nosotras 
como latinoamericanas. 

Aunque ese encuentro fue mun
dial, tas únicas que tratamos de 
juntamos y de pensar en algo con
creto fuimos las latinoamericanas, 
porque este conflicto de sentirse tan 
culpables frente ai tema de la plani
ficación familiar y el aborto es, fun
damentalmente, un problema lati
noamericano. 

Fue cuando nos jumamos que 
empezamos a entender que era un 
problema más especifico de lati· 
noamérica, por razonas culturales. 
Y el problema se presentaba no 
solamente para las católicas prácti
cas, sino para todas las mujeres que 
aunque no fueran católicas ni cre· 
yeran en la lglesia como un pro
vecto, tenlan la marca cultural cató
lica por haber nacido en Latinoa
mérlca. Y esa marca nos va lndu· 
ciendo a asociar slempre la sexuali
dad a algo maio. 

Llegar a las fuentes dei proble
ma- "De ahf arranca todo el pro· 
blema de planlficar la familia o no: 
dei aborto, que si se hace en malas 
condiciones -por lo menos pera la 
salud mental- deía a las mujeres 
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con una culpa importante. Prácti
camente ahl fue el acta de tunda
ción de la red de mujeres católicas y 
latinoamericanas por el derecho a 
decidir. Y ahl estuvimos pensando 
en los caminos a recorrer. Priniero, 
un camino también personal de 
tratar de llegar a las ruentes, ai orl
gen de ese sentimiento, confron
tándolo con las realidades de la se
xualidad actual y con los docu
mentos papaias. Con ese proyecto 
fuimos ai Encuentro Feminista de 
Taxco (México) en mayo de 1987. 
Ahf tuvimos un taller sobre "Mujer, 
lglesia católica y aborto", ai que 
fueron unas cien comparieras real
mente dispuestas a juntar la bronca 
Y decir: 'Bueno lqué ha pasado con 
todo esto?' 

A partir de ahl sacamos fuerza 
para hacer el libro, cuyo primer ca
pítulo -escrito por Silvia Marcos, 
psicoterapeuta mexicana, estudiosa 
de las razas y de los grupos indíge
nas de México- analiza cómo se vi
via la sexualidad en los grupos in
dígenas. Y llegó a la conclusión de 
que se la vivia mucho más natural
mente y con más placer. Fue con la 
venida de los misioneros que apa- "Se nos Inculca la ldea de que la sexualidades mala" 

"Católicas Por el Dere
cho a Decidir" y "Catholic 
for a Free Choice" son 
dos organlzaciones con 
fines educativos y de 
promoclón de ldeas en 
América Latina y Estados 
Unidos. Apoyan el dere
cho a una atención legal 
de la salud reproductiva, 
especialmente en lo que 
se refiere a planificación 
familiar y ai aborto. Tra
bajan asimismo en favor 
de la reducción de la inci
dencia dei aborto y dei 
incremento de opciones 
femeninas en el embara
zo y la educación de los 
ninos, pbogando en pro 
de programas sooiales y 
económicos para las mu
jeres, la familia y la infan-
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La conciencia informada 
eia. Su credo se basa en: 
La mujer como agente 
moral 

Las mujeres qeben ser 
respetadas como agentes 
morares. Se puede con
fiar en que tomarán deci
siones para el bienestar 
de sus familias, los ninos 
y la sociedad y mejorarán 
su propia integridad y 
salud. 
Primacfa de la conciencia 
informada 

Una mujer católica (o) 
convencida de que su 
conciencia tiene la razón, 
pese a un col'lflicto con 
ias enserianzas magiste
riales de la lglesla, no 
sólo puede sino que debe 
seguir los dlctados de su 
conciencia en vez de las 

ensenanzas dei magiste
rio. 
EI derecho a disentir 

Las enserianzas dei 
magisterio jerârquico so
bre temas morales rela
cionados con la repro
ducción humana, aunque 
serias no son infalibles. 
Las católicas (os) tienen el 
derecho a disentir de ta
les enserianzas no infali
bles sin temor a represa
lias de la lglesia insti.tu
cional. 
Libertad religiosa 

Los grupos religiosos 
en Estados Unidos man
tienen diferentes creen
clas tanto sobre la mora -
lidad como sobre la lega
lidad dei aborto. Las ca
tólicas (os) deben respe-

AMERICA LATINA 

rece la idea de que 
el sexo puede ser 
maio. Se toma en 
este capítulo los 
confesionarios que 
tenían los sacerdo
tes, los misioneros, 
de aquel momento. 
Eran unos libros 
grandotes donde, 
por ejemplo, el cura 
preguntaba ai indí
gena, hombre o 
ml•jer: 'Cuando te 
relacionaste con tu 
mujer lia tomaste 
por adelante, por 
atrás, por arriba o 
por abajo?' Según 
la respuesta deter-

. minaba cuántas pe
nitencias tenían que 
cumplir. Silvia Mar
cos estudia asl có
mo los indígenas se 
fueron haciendo la
drones, ladinos, 
mentirosos, ai ser 
obligados a asimilar 
una cultura tan re
presiva frente a su 

tar esta diversidad de le
gítimos puntos de vista. 
No debemos buscar una 
legislación que limite la 
1ibertad de los miembros 
de estas grupos religio
sos de practicar su reli
çiión. 
Justicia social 

Los principios católi
cos de justicia social ha
blan de una opción pre
ferencial por los pobres. 
Las mujeres pobres tie
nen derecho a una finan
ciación pública dei aborto 
y de la planificación fami
liar, asl como dei emba
razo y de la educación 
de sus hijos. La nega
ción de tal financia
ción es discríminatoria 
e injusta. 
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•en ArMrica Latina, el cuerpo de la mujer es terr itorlo dei padre, dei marido, de la socleded, la lglesle y los goblernos· 

propia cultura, más libre. 
Ana Maria Portugal escribe so

bre la época de la colonia. Describe, 
desde la experiencia de Perú, cómo 
los misioneros ensenaban funda
mentalmente a la clase más bur
guesa y aristocrática -y especial· 
mente a las mujeres- cómo ser la 
esposa ideal, perf•icta. 

Represión de la sexualidad-"Yo 
escriho sobre la sexualidad a partir 
de la experiencia con grupos de 
mujeres que muestran sus senti· 
mientos: cómo la repres,ón a la se· 
xualidad es algo impuesto por la 
educación familiar, por la cultura 
que nos viene de la época colonial y 
de las misiones. Roclo Laverde es 
una colombiana que trabaja con 
mu1eres de sectores populares en 
ãreas urbanas y rurales. Ella toma 
testimonios de cómo esas mujeres 
fueron creciendo y quê cosas se les 
diJo cuando fueron a tomar su pri
mera comun,ón, por ejemplo. Su 
estudio muestra que esas mujeres 
sentían el cuerpo como algo natural 
hasta que les fueron diciendo que et 
cuerpo era et lugar de sensaciones 
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matas, y asl fueron raprimiendo su 
sexualidad. Cuando se hicieron 
mujeres. no podlan disfrutar de la 
sexualidad y también entraban en 
conflicto con el embarazo indesea
do. Una de estas mujeres dice por 
ex9mpto: 'bueno, yo todos tos dias 
mientras lavo ta ropa, mientras 
educo a mis hijos, mientras los 
bano, mientras cocino, hablo con 
Dios. Un Dios que sabe de mis pe· 
nurias. que sabe cómo vivo, que 
sabe quién soy, cómo soy, cómo 
estoy. Cuando yo estoy embarazada 
y no puedo tener ese hijo porque 
no quiero traer otro hijo a esta po
breza en la que vivo, y me hago un 
aborto, no me siento cutpable por
que ese Dios es et que sabe bien to 
que a mi me pasa. Muy distinto es 
cuando viene el padre btanco de 
Roma, y dice 'tengan hijos'; 'traigan 
hijos', él no sabe lo que a mi me pasa.' 

Reflexión para latinoamericanas
Finalmente hay un epílogo de Fran
cis y também algunos documentos 
papales y de grupos de mujeres 
peruanas católicas que también 
cuestionan todo esto. 

EI objetivo dei libro es provocar 
una reffexión de las latlnoamerica
nas sobre qué ha pasado con noso
tras. Buscamos incidir en todas las 
que hemos nacido en este conti· 
nente con una cultura católica para 
que podamos pensar un poco más 
libremente y entender que el cami· 
no depende también de que tome· 
mos opciones lihres. EI derecho a 
decidir, para las mu1eres latinoa
mericanas, pasa por carriles muy 
distintos que para las norteameri· 
canas. Porque pasa por el hecho de 
decidir sobre nuestro cuerpo, que 
es territorio ajeno: es territorio dei 
padre, dei marido o de ta socledad, 
de la familia, de los gobiernos, de le 
lglesia. Son ellos que resuelven so· 
bre nuestros úteros. Esta idea de 
pensar en nuestro cuerpo, de sacar 
conclusiones de a dónde hemos lle· 
gado con toda esta situación, va a 
ser importante." • 

·1 EI lanzamlenlo dtl 110,0 tn Mon1tvideo colncldid 
con IJ vlalla de 11 11O,teamerlcana Francis Kltsllll(J, 

preoldtnla de dlcha organlzaclõn en Estados Un~ 

dos y la epertura de le 1111,1 para Am6rlca Lalln,, 
Qut e,16 a cargo de la médica uruguaye Crl1dna 
Grela. 
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Prensa femenina 
Mujeres perlodlstas lntercambian infonnaclones a través de una agencia de noticias 

y edltan un boletfn lntemacional 

Nerelda H. Daudt 

E I Servicio 
Especial de 
la Mujer 

Latinoamericana
SEMLA, un servicio 
informativo sobre 
temas femeninos 
fundado en 1979 
por la agencia ln
terpress Service 
(IPS), con sede en 
Roma, a pesar de 
los prejuicios, trata 
de llenar el vaclo 
que existe en la 
prensa con respecto 
a los problemas 
propios de las mu

SJiR\1CIO tsJ'EÓ.AJ. OF. LA ~tt JEK \_\TIXO.\.IIIERit \'i.\ 

vés de la agencia 
Inter Press. Esto 
convierte ai SEMLA 
en un servicio único 
en el mundo y sin 
duda su red de co
laboradoras y cor
responsales es la 
más extenciida de 
cu antas existen, 
destinadas a cubrir 
temas de la mujer. 

l\ 14 Juliu / ,'i(q-.ta , 19!(9 
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jeres. "La cuestión rERCER MUNDO· 
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EI SEMLA edita 
un boletín bimes
tral, Mujeres, con 
información sobre 
las actividades, 
victorias y fraca:;"Js 
de la mujer en el 
oontinente latinoameri
cano. 

Mujeres, de 

llega a ser un área 
especifica dentro de 
los grandes medios 
de comunicación", 
observa la perio
dista Thaís Corral, 
coordenadora dei 
sistema. "Existe 
una resiste,cia de 
las propias perio
distas -a pesar de 
que cada dia su 

Canltula dei boletfn dei SEMLA: prlorldad a los t emas de la mujer 

acuerdo a su coor
dinadora, tiene una 
li nea editorial orien
tada por tres princi
pios básicos: divul
gar el papel decisi
vo de la mujer en la 
sociedad en campos 
en donde actúa 
rompiendo las 
pautas tradiciona
les; mostrar el estilo 
caracterlstico de la 
mujer y su influen
cia sobre determi-

presencia es más importante en los 
medlos de comunicación- a ocu
parse de asuntos que tienen que ver 
con los problemas de la mujer. 
Siempre los asocian a conceptos 
anticuados como feminismo y mi
litancia." 

EI SEMLA adoptó la mlsma filo
sotra que la agencia IPS: hacer que 
el Tercer Mundo intercambie in
formaciones sobre su propia reali
dad, en ·vez de limitarse a recibir las 
noticias "filtradas" por las grandes 
agencias de los países ricos. "Tanto 
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IPS como el SEMLA se proponen 
luchar por un nuevo orden en las 
comunicaciones", dice Thais, "el re
sultado es que los hechos ocurridos 
en el Tercer Mundo dejan de ser 
Juzgados exclusivamente desde la 
óptica de profesionales formados 
en el mundo industrializado". 

Actualmente, 26 mujeres perio
distas trabajan como corresponsa
les para ese servicio en toda Améri
ca Latina y otras colaboran en Asia, 
Africa y el Caribe. Las noticias· 
son distribuidas en 70 palses, a tra-

nadas funciones; y 
producir entrevistas especificas so
bre mujeres que se destacan, de al
guna forma, en su profesión. En 
ocasiones especiales como el 8 de 
marzo (día internacional de la mu
jer}, el 28 de mayo (día de la morta
lidad materna), el 29 de octubre (dia 
contra la violencia en América Lati
na) y el 16 de octubre (dia mundial 
de la alimentación), las correspon
sales son movilizadas para escribir 
sobre esos temas. • 

li SEMlA/Secle regional para Amé•lca Latina: 
Apartado Poslal 70 -1002/San José-Cosia Rir.a 
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Nuevo ingrediente dei desarrollo 
La destrucción ecológica de Europa, que contamlnó rios, selvas y cludades, dlo 

origen a v.na nueva Industria, ta de productos de conservación ambiental, que disputa el 
mundo como mercado y puede condicionar todos tos modelos de desarrollo 

Edouard Bailby 

R aymond Van Ermen, secre· 
tario general de la Federa· 
ción Europea de Asociacio· 

nes de protección ai Medio Am· 
biente, con sede en Bruselas, fue 
categórico ai declarar: "Nosotros, 
tos países occidentales, no tenemos 
dnrecho a dar- lecciones ni exigir 
medidas de protección ai medio 
ambiente en los países subdesa· 
rrollados si no estamos dispuestos 
a cambiar nuestro propio modelo 
de desarrollo y modificar los térmi· 
nos de intercambio que hemos im
puesto a los palses menos favoreci
dos" . 

Esas palabras de Van Ermen, 
una de las autoridades mâs respe· 
tadas de Europa Occidental en los 
temas de medio ambiente, reflejan 
una toma de conciencia de la opi· 
nión pública europea sobre los pro
blemas que plantea la contamina· 
ción ambiental en todo el mundo. 
De cierta forma, las campanas de la 
prensa europea sobre la selva ama
zónica -según las cuales los brasi-

La oplnión pllblica europea tomó conciencia sobre los problemas de la contaminaclón 

lenos estarlan destruyendo el pa· 
trimonio verde de la Hurnanidad, 
sin que se explique cuál es la res· 
ponsabllidad de los grandes terra· 
tenientes y de las empresas trasna· 
cionales- provocaron un debate 
profundo sobre este nuevo aspecto 
de las relaciones norte-sur. 

En ocasión de la conferencia de 
los "Siete Grandes", realizada en 
Parfs en julio, cincuenta Organiza
ciones No Gubernamentales (ON· 
Gs) de protección ai medio am· 
biente puhlicaro;, en la ciudad fran
cesa de Fontainebleau, un docu
mento en el que recuerdan que los 
propios países desarrollados no 
respetan, fuera de sus fronteras, las 
regias impuestas dentro de sus te· 
rritorios para luchar contra la con
taminación y la destrucción de la 
naturaleza. 

Es lo que ocurrió, por ejemplo, 
en la llamada Guayana Francesa, 
donde las autoridades resolvieron 
inundar 300 kilómetros cuadrados 
de selva amazónica, para construir 
una represa hidroeléctrica. EI do· 
cumento de las ONGs ecológicas 
concluye: "Empecemos a barrer la 
entrada de nuestra propia casa". 

Es que el problema dei medio 
ambiente en Europa adquirió pro· 
porciones inesperadas. Después de 
la catástrofe nuclear de Chernobil, 
de la contaminación con productos 
químicos dei rfo Rin, de las lluvias 
ácidas sobre las selvas de Alemania 
Federal y de otros desequllibrlos 
ecológicos provocados por el hom
bre, la opinión pública comenzó a 
movllizarse contra los gobiernos 
y las empresas industriales y agrl
colas, que anteponen la búsqueda 
dei lucro ai bienestar y la segurldad 
de la comunldad. 

Por eso, los partidos Verdes c~n· 
slguieron aumentar sustancial
mente sus diputados en las últimas 
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dísticos publicados 
en Europa, el Me· 
diterráneo recibe 
anualmente 800 mil 
toneladas métricas 
de nitrógeno; 320 
mil toneladas de 
fosfatos; 150 mil to
neladas de hídro
carbu ros; 60 mil to
neladas de deter
gentes; 12 mil to
neladas de fenoles; 
3,8 mil toneladas de 
plomo y 100 tone
ladas de mercurio. 

elecciones para el 
Parlamento Euro
peo, en junio de 
1989. En algunas 
ciudades europeas, 
los Verdes ganaron 
las elecciones mu
nicipales derrotan
do a los partidos 
tradicionales. En 
Holanda, cayó el 
gobierno por no 
haber tomado me
didas drásticas para 
impedir que una 
espesa neblina de 
dióxido de hitróge
no y de ozono cu
briese el país, colo
cando en peligro la 
salud de la pobla· 
ción. Durante cinco 

En la cuenca dei Ruhr, en Aleman ia, el smog llega a niveles intolerables 

La situacíón dei 
Adriático es peor 
todavia. En julio de 
1989 comenzó a 
aparecer en el tito· 
ral italiano entre 

días, en mayo de 
1989, todos los nirios y las personas 
enfermas o con problemas cardia
cos tuvieron que permanecer den
tro de sus casas, a pedido dei go
bierno, en las cinco regionas más 
industrializadas dei país. 

EI caso dei Mar Mediterrâneo 
ilustra significativamente las graves 
transformaciones ambientales que 
han ocurrido en el continente euro
peo, afectando un área de 18 países 
y la posesión britânica de Gibraltar. 
Con un total de 350 millones de ha
bitantes y más de cien ciudades cu
ya población oscila entre 300 mil y 
un millón de habitantes, esos países 
sufren más que cualquier otra re
gión dei mundo las consecuencias 
dei acelerado crecimiento industrial. 

Durante el verano europeo -de 
junio a agosto- decanas de millones 
de turistas, procedentes de todo el 
continente, frecuentan las playas y 
se amontonan en las ciudades bal
nearias que no siempre cuentan con 
la inftaestructura necesaria para re
cibir semejante avalancha humana. 
Solamente en Espana, en el litoral 
de la costa mediterránea, entre los 
Pirlneos y la ciudad de Cádiz, en el 
extremo sur, son destruidos anual
mente 40 kilómetros de costa. para 
construir urbanizaciones nuevas y 
conjuntos comerciales. 

Destrucción dei Mediterráneo- Es 
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importante recordar que la pobla
ción espanola que vive en la costa 
dei Mediterrâneo aumentó 56% en 
los últimos 30 anos y hoy repre
senta 38% dei total. EI fenómeno se 
aplica también ai resto de Europa, 
que tiende a multiplicar sus núcleos 
habitacionales en toda la costa me
diterrânea. con las excepciones dei 
surde ltalia y de Albania. 

Las consecuencias son catastró
ficas: devastación de la naturaleza, 
desperdícios industriales, resíduos 
químicos, algas asesinas, etc ... De 
acuerdo con los últimos datos esta-

Trieste y Ancona, 
en una extensión de 300 kilómetros. 
una masa gelatinosa de color ama
rillo, de 20 a 30 metros de ancho. 
Son algas asesinas, cargadas de ni
trógeno, fosfatos y nitratos que se 
originan en la contaminación de los 
rios. Solamente el rio Po (de 652 
kilómetros de extensión) lanza ai 
mar anualmente 82 mil toneladas 
de nitrógeno y 11 mil toneladas de 
fosfatos. Basta decir que Milán, la 
mayor ciudad industrial dei norte 
de ltalia, no posee ningún sistema 
de tratamiento de aguas. Resultado: 
el Adriático, que representa la vigé
sima parte dei Mediterrâneo y en el 
cual desemboca cerca de 30% de los 
rios de la regiôn, está siendo pro
gresivamente contaminado incluso 
por millares de barcos de todo tipo. 

La situación llegó a ser tan grave 
que dos veces en los últimos tres 
anos centenas de millares de turis
tas tuvieron que beber agua mine
ral durante más de una semana 
para evitar enfermedades. 

Recientemente, · Giorgio Ruffolo, 
ministro italiano de Ecologia, de
claró quA su país no podia luchar 
solo contra la contaminación de los 
rios que desembocan en el Adriáti
co. "Para afrontar ese fenómeno, 
dijo el ministro, los países de la re
gión deben poner en práctica con 
urgencia una política conjunta". 

En realídad, la defensa dei medio 
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MEDIO AMBIENTE 

L1 pobl1clón loc1ldesflll anunciando 1l"n1qul1m" d1l rio Rln 

ambiente no presenta solamente 
aspectos positivos, como el estl
mulo para la movlllzaclón de la opl· 
nlón pública. Es clerto que los eu
ropeos se asustaron frente ai posl
ble agravamiento de las consecuen
clas de la sltuaclón creade por el 
desarrollo económico e industriei 
en casi toda Europa y salieron a las 
calles. Pero el mismo problema sir
vló de estímulo a muchas empresas 
medianas y grandes para hacer ex
celentes negocios y obtener gran
des lucros. 

EI poderoso Tyll Necker, "patrón 
de los patronas" de Alemania Fe
deral fue muy claro ai resumir el 
problema. "la proteccíón dei medio 
ambiente es hoy·el tercer factor de 
producción, después dei capital y 
dei trabajo". Rudolf Von Benning
sen-Foerder, presidente de la em
presa Veba AG. de Düsseldorf, uno 
de los consorcios industriales más 
importantes de Alemania Federal, 
coincide con él. "Debemos partir 
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dei principio -dice- que en el futuro 
el capital y el trebajo no serán más 
los llnlcos factores determinantes 
dei daserrollo. Ahora hay que agre
gar el medlo ambiente". 

Nuevo mercado mlllonarlo- De 
acuerdo con la Oficina Federal de 
Estadlsticas dei goblerno de Bonn, 
la producción de bienes y servlcios 
relacionados con la preservación 
dei medlo ambiente representa más 
de 10 mil mlllones de dólares y em
plea una población de medio millón 
de trabajadores. 

En los medios especializados de 
Europa, nadie duda que esas cifras 
aumentarán espectacularmente en 
los próximos anos. Se calcula que el 
mercado de productos para la pro
tección dei medio ambiente en los 
doce países de la CEE alcanzará rá
pidamente un nível de 40 mil millo
nes de dólares por ano. EI econo
mista austríaco Karl Aitinger consi
dera que las inversiones reafiladas 

ECOLOGIA 

por el Estado pare proteger la eco
logia crean de 20 a 40% más pues
tos de trabejo que el resto de los 
gastos pllbllcos. 

Alernanla Federei fue, a partir de 
los arlos sesenta, la primara naclón 
europea que empezó a invertlr en 
protección ambiental. Hoy existen 
cer~a de 650 empresas privadas en 
el Valle dei Ruhr, con más de 100 
mil trabajadores, dedicadas espe
cialmente a desarrollar tecnologlas 
en ese campo. Hay una frase que se 
ha hecho popular en todos los me
dios de la RFA: "cada marco que se 
invierte en ecologla evita 3 mar
cos de perjuíclos ai rnedlo arnbi0 n
te". 

Después de conocer esos datos, 
se entiende un poco más por qué 
los industriales de los llarnados pai
ses ricos están aprovechando el bo· 
om de la industrie ecológica, para 
ampliar sus mercados y realizar 
grandes negocios con los países en 
vias de deserrollo, corno Brasil, por 
ejemplo. 

No slernpre exhite une ldea de· 
sintereseda y generosa por detrás 
de los discursos que lleman e pro
teger el medlo ambiente e escale 
Internacional. Antes dei fin de este 
siglo tendrá lugar une formldable 
dispute de Influencias entre IH 
trasneclonales para dominar el 
mercado ecológico mundlal. Y van 
e utillzarse todas las formas de ma
nlpulaclón política y preslón eco
nómica o flnenclera pare orientar 
los modelos de desarrollo en el 
Tercer Mundo, de acuerdo e los ln
tereses dei Norte. 

Mlentras tanto, dentro de los 
proplos pafses ricos, la betalla por 
el medio ambiente adqulere nuevas 
derlvaclones por la movilizaclón 
creciente de la oplnión pública. Fue 
Srice Lalonde, Secretario de Estado 
francês encargado de los problemas 
ecológicos de su país, qulen declaró 
en abril de 1989 que era necesarlo 
modificar los hábitos de producción 
y consumo para evitar una catás
trofe ecológica: "Son los palses ri
cos los que deben dar el ejemplo. 
Solamente ellos tienen la responsa· 
bilidad financiara, técnica, econórni· 
ca, moral y polltica de hacerlo". lDe 
qué manara? • 



SALUD 

lndices alarmantes 
La alta lncldencla de enfennedades 

de transmlslón sexual entre las 
africanas tlene secuelas trágicas 

como lnf ertllldad, muerte y 
malfonnaclones lnfantlles 

LIMuSu 

Durante el "Encuentro Pre
paratorio para la Década 
Nacional de la Mujer", reali -

zado en Lusaka, Zambla, en junio 
de 1985, se informó que de 15% a 
20% de las mujeres embarazadas 
dei pais estaban afectadas por en
fermedades de trasmlsión sexual. 
Actualmente la cifra es ai.ln mayor y 
el número aumenta si se toma en 
cuenta la población total de mu]e
res. 

Aparte de las alteraclones que 
provoca la lnfecclón en el cuerpo de 
le mujer, los efectos sobre el feto 
son muy graves, Los médicos estl
man que 3hl está la causa de una 
cantldad creciente de abortos, mor
tlnatos, malformaclones y muerte 
da reclén nacldos. Tamblén se se
i'lató que más de la mltad de las 
muertes de fetos registradas en el 
pais podrfa ser provocada por en
fermedades de transmlslón sexual. 

Las enfermedades sexuales tie
n-:m una lncldencla mucho mayor 
en países dei Tercer Mundo que en 
los desarrollados. En el Sur, parte 
dei problema radica en el trata
mlento inadecuado y en el escaso 
cuando no Inexistente control de di
chas enfermedades. 

Particularmente en Afrlca, el 
porcentaje de problemas asociados 
a la slfilis y la gonorrea durante el 
embarazo es asombro:;amente alto. 
La sífilis, por ejemplo, en muchas 
partes de Africa afecta entre 10% y 
20% de mujeres embarazadas. Aún 
cuando estas cifras son altas, pro
bablemente están por debajo de las 
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reales. Se estima que entre 5 y 8% 
de todos los embarazos que sobre
viven las 12 semanas tendrán un re
sultado adverso provocado por la 
sffllis. La incidencla de gonorrea en 
las mujeres embarazadas es muy 
similar a la sífilis, y en algunas re
giones alcanza el 20%, En recién 
nacidos se ubica entre el 2% y 4%. 
Los estudios han establecido que 
cerca de un tercio de los embarazos 
sifilíticos dan como resultado un 
nino muerto, otro terclo un nino si 
fllftlco (una condlclón muy desfa• 
vorable), y el tercio restante un nli'lo 
no sifilítico, 

Infecciones congénitas- La profe
sora Teresa Watts, de la Universi
dad de Zambla, actualmente vincu 
lada ai mayor hospital de su país, el 
Unlverslty Teachlng Hospital (U
TH), sel'lala que cerca dei 1% de los 
bebês nacldos en ese sanatorlo te• 
nfan alguns lnfecclón congénita y 
6,6% eran considerados casos de 
rlesgo. Estudlos de otros especta 
listas demostraron que 2,9% de los 
reclén nacldos menores de seis se
manas de edad tenfan sffllls. Esta 
cifra excluye la sífilis congênita que 
no se diagnostica hasta después de 
las seis semanas, 

EI diagnóstico de sífilis congénita 
temprana arrojó un 9% en las guar
dias pediátricas y un 8% en el cen
tro de tratamiento intensivo. 

La tendencia en el UTH es simi
lar a la de Etiopfa, con 40 a 50% de 
madres sifilíticas que abortan antes 
dei sexto mes de emloarazo. 

Las tasas de aborto espontáneo 
que resultan de la misma infección 
son similares en las zonas rurales, 
donde la gonorrea materna provoca 

La, enfermedades aexuales cauaan 
numerosas vrctlmu 

edemás ceguera infantil, Y las esta• 
dfstlcas de la Organlzaclón Mundial 
de la Salud (OMS) demuestran que 
es sumamente alta la tasa de mor
tal!dad Infantil entre nil'los clegos, 

En los casos de enfermedades 
sexuales existe ade1nás una falta de 
acceso ai sistema de aslstencia sa
nitaria, lo que lmplde una compren
sión clara de la extensión dei pro• 
blema, Las infecciones sexuales te
meninas son bastante greves en el 
continente africano, especialmente 
ai sur dei Sahara, provocando in
fiamaclón pélvica, embarazos ectó
picos e infertilidad. 

La lnflameción pélvica establece 
un círculo vicioso. La extensión de 
enfermedades Infecciosas entre ias 
mujeres conduce a altas tasas de 
infertllidad. Las mujeres infértiies 
frecuentemente se divorcian, se de· 
dican a la prostitución y contribu
yen a aumentar las tasas de enfer
medades de trasmisi6n sexual. • 

LI lvlu Suas perlodlsla resldenle en Lusake, Zambla 
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CULTURA AFRICA 

Los profetas sin tierra 

Victoria Edin 

L os directores africanos en
frentan la dificultad de ser 
profetas en su propia tierra. 

Hace poco, 40 m-il personas, inclu
yendo a la élite dei celuloide africa
no, estuvieron en Ouagadougou, 
capital de Burkina Faso, para con· 
memorar el XX aniversario dei pri
mer Festival de Cine Africano. La 
ironia dei evento es que la mayor 
parte de las películas que se exhi
bieron, aún las que tratan de pro
blemas urgentes dei continente, 
jamás serão vistas por los africanos. 

Ousáme Sembene, tal vez el per
sonaje más conocido dei mundo ci
nematográfico africano, presentó su 
trabajo más reciente, Le Camp de 
Thioraye, premiado en Venecia el 
ano pasado. La obra muestra una 
masacre perpetrada por los france
ses, en 1945, de soldados africanos 
que volvian de Senegal. Un nativo, 
de los pocos sobrevivientes, estuvo 
presente en el festival como testi
monio vivo de las escenas de des
trucción que la película muestra. 
Sembene no inscribió su propío 
trabajo en el concurso, para dar una 
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oportunidad a los jóvenes cineastas 
africanos que llegan de Paris con 
sus películas más recientes debajo 
dei brazo, ansiosos de ser incluidos 
en el Festival. 

EI primer premio, -una escultura 
tallada en 15 kilos de bronce con la 
figura de un hermoso potro, llama
do Etalon de Yennenga- fue para 1-ie
ritage oi A/rica, de Kwaw Asah, ci
neasta de Ghana. la pellcula cuenta 
el ascenso social de un funcionario 
público africano, llamado Kwesi 
Atta Bosomfi, desde el círculo de 
sus companeros de trabajo hasta la 
cumbre de la alta sociedad anglo
africana. En el medio de su carrera, 
Kwesi cambia su nombre por el de 
Quincy Arthur Bosomfield. Pero 
después de una serie de conflictos 
con su familia comienza a redescu
brir su propio pasado. 

"EI mayor peligro para mi país", 
dice el director Kwaw Asah, "es la 
educación que recibimos de nues
tros colonizadores. Yo filmé esa pe
lícula porque de vez en cuando de
bemos hacer una pausa para iden
tificar nuestros propios valores". 

Otro filme que estuvo entre los 
favoritos por el mismo espíritu criti
co fue Yaaba (" Abuelo"), de ldrissa 
Quecraogo, joven director de Bur-

Por problemas de 
dlstrfbuclón, muchas 
pellculas de 
realizadores africanos 
que fueron exhlbldas 
durante el XX 
aniversario dei Prtmer 
Festival de Clne de 
ese continente Jamás 
serán vistas en Afrfca 

EI clne africano 
enfrenta el desaflo de 
la d lstrlbulción parJ 
Uegar ai gran põbllco 

kina Faso que reside en Paris. Se 
trata de una historia casi autobio
gráfica en la que se muestra la 
amistad de un nino y una anciana 
sin hijos que habla sido expulsada 
de su aldea, acusada de brujeria. La 
película fue muy elogiada por re
fleja r las fecundas interacciones 
humanas de la vida dei medio rural 
africano. 

Bal Poussiêre {literalmente "Baile 
Polvareda"). la obra más nueva dei 
director Henri Duparc, de Costa de 
Marfil, es un filme dedicado a anali
zar el conflicto de valores que existe 
entre la ciudad y la aldea. Brigitte 
Anny T ehelly protagoniza el papel 
de Bintu, una estudiante rebelde 
que es enviada de vuelta a su aldea 
de origen como castigo por sus 
amorios con un trompetista ambu
lante que está de paso por la ciu 
dad. Para evitar nuevas complica
ciones, los padres la obligan a ca
sarse con un personaje importante 



CULTURA 

de la aldea que ya tiene otras cinco 
esposas pero quiere tener seis: una 
para cada día de la semana, dejan• 
do el domingo como premio a 
la más educada. AI final el trom
petista reaparece y huye con Bintu, 
salvándola de una depresión pro
funda. Les GuMsseurs ("Los Cu
randeros"), de Sejiri Bakaba, otro 
cineasta de Costa de Marfil, fue uno 
de los pocos filmes que se ocupó de 
retratar la vida urbana. Muestra una 
ciudad en desorden, víctima de una 
infinidad de males sociales para los 
cuales el único remedio, a corto 
plazo, son una soorisa, los suerios y 
el dinero. 

AFRICA 

Descqlonizar el cine -A pesar dei 
éxito artístico de estos trabajos, les 
cabe a los directores africanos in
dagar por qué asas películas jamás 
serán exhibidas en sus países de 
origen. Los trabajos que muestran 
la vida cotidiana y los rituales de 
Africa tienen su público en América 
dei Norte y Europa, pero no atraen 
a los espectadores africanos. Esas 
plateas tampoco 'reaccionan con 
entusiasmo ante películas como 
Yeeten, de Souleymane Cisse, de 
Mall, que ganó un premio en 
Cannes y emocionó a los críticos 
europeos con su relato de un viaje 
épico a una región de peligros má
gicos y reales. Mustafá Amadou 
Diop afirmó: "Los africanos no tie-

Los cineastas pretenden rescatar la cultura africana 

nen tiempo para apreciar la estética 
pura. Quieren películas que hablen 
de sus necesidades urgentes." 

Sijiri Bakaba, director de Les 
Guérlsseurs, declaró: "Tenemos 
que descolonizar nuestras pantalfas. 
Los espectadores se duermen 
cuando ven pellculas clásicas euro
peas. Yo vengo de la calfe y mis pe
lículas son para la gente común". 
Uno de los principales problemas 
para que las pellculas sobre "la 
gente de la calfe" puedan ser exhi
bidas para la gente común es la di
ficultad que hay para poder distri
buirias. En el exterior se exhiben 
muchas más películas de directores 

los temas africanos tlenen "su" pOblico en Europa v Estados Unidos 
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africanof que en las salas dei conti
nente africano. Las empresas nor
teamericanas y francesas de dis
tri b uc i ón, que controlan gran 
parte dei mercado africano, 
prefieren mostrar en Africa pe
lículas de Rambo y de James 
Bond. 

La mayorfa de los directores ci
nematográficos africanos, cuya es
peranza actual es que sus obras 
sean compradas por la televisión 
europea, están discutiendo la nece
sidad de crear una industria local, 
responsable no solamente de la 
producción, sino también de la co
mercialización de las películas he
chas por africanos para los africa
nos. 

Duran~e el festival de Ouaga
dougou un estudiante declaró irri
tado: "Ya se acabó el tiempo en que 
Europa daba el show. Estamos 
hartos de ser tema de estudios an
tropológicos. Es necesario que vol
vamos nuestra atención hacia 
nuestra propia sociedad". Los reali
zadores africanos citan como ejem
plo a la floreciente industria cine
matográfica de la lndia, cuyo públi
co asiste con avidez ai cine nacional. 
Como dice Mary Trarore, directora 
y actriz de Costa de Marfil: "No 
queremos subsídios. Deseamos 
mercados que nos permitan produ
cir y distribuir nuestras propias pe
lículas. Sólo asf las obras que reali
zamos podrán reflejar nuestros 
suerios". • 
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.Colonialismo anacrónico 
El valor 11tr1tfglco dt Putrto Rico p1r1 11 1111gurtd1d n1clon1I" de E1tldo1 Unido• 

dlflculta todo cambio tn ti 11t1tuto legal dt 11t1 ttrrltorto 
l1tlnoantrlc1no tutelado por W11hlngton 

Jorp, RodrfQutz 81ruff• 

D Hdt r.ect un tlempo tlgu• 
no, 11ctore1 tn Puerto Rico 
oomtnzaron • afirmar qut 

E111do1 Unido, 11 ha 11t1do mo
vltndo 1n dlr1cclón I un proc110 
qu1 11101 con1ld1ran dt d11colonl· 
zeclón. Seglln 111 argumento 11 cri· 
111 dei actual arrtglo oolonl1I, com• 
binado oon el lnteré1 de E1tado1 
Unido, por utlllur e Putrto Rico 
mh actlvamentt como lntermedla• 
rio de poder en ai Carlbt y Cen· 
troamérlca, ha llevado 1 1111 ptlncl
pales lnstanclas dtcl80rlea de ese 
pala a considerar una revl1lón fun 
damental de 1111 relaclonea polltlcaa 
entre Puerto Rico y Eatadoa Unidos. 

Con el propósito de austentar 
esta tesls, se pretende Interpretar 
un gran número de medidas con· 
eretas de la polltlca reclente de Es
tados Unidos hacla Puerto Rico, 
como .evidencia de eata nueva 
orlentación descolonizadora. De 
esta manara, cuando Estados Uni· 
dos reduce eu presencia o llmlta sus 
actlvidades en algún aspecto, e8o 88 
vlato como una evidencia de su 
"retirada paulatina''. Contraria· 
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mente, cuando lntervlan1 m,, actl• 
vamtntt 1n la polltlc1 colonlal, 11 
arguy1 que 11111• ponltndo 11 0111 
tn ordtn", pt1par1ndo 101 cambio, 
que 11 1v1cln1n. 

Fln1lm1ntt, 11 afirma qut la 
fórmula polltlca d11color lzadora 
11coglda II une v1poro11 "r1pllbll· 
ce 110olad111

, cuyo modelo 10n 101 
nu1v01 arraglo1 polltlcos con 101 
terrltorl01 d1pendl1nt11 an ti Piei• 
fico. EI mh audaz de 1011xponen• 
111 de eata t11l1, Juan Manuel Oar• 
ele Pa11al1cque, lleg1 a ponerle ft· 
cha a 11 culmlnaclón de este proce• 
10 d&1colonludor: 1992. 

EI argumento ha logrado una 
clarta credlblllded an medlos polltl· 
cos. Para algunos eectores que ee 
han mantenldo ajenos a la pro
puesta dei lndep1ndentl1mo, en· 
cierra la promesa de um proceeo 
descolonizador exento de la traba
Josa tares de lograr una base de 
apoyo popular Interna para ase 
provecto. Para el endeble 1ector 
autonoml1ta dei Partido Popular 
abre la p01ibllldad de una anelada 
"culminaclón" dei E1tado Llbre 
Aaoclado, sln grandH contradlcclo
nes con la ectual polltlca norteame
ricana. Finalmente, aectores dei 
Estado perclben ai pellgro de la 

pu11ta tn marcha de un proc110 
10bre 1, ,obre 11 cual no t11n1n 
control, que pu1d1 conduclr I una 
'
1tr11loldn" de 1u1 1ll1d01 da Wo• 
1hlngton, 

La raclenta lnlcl11lva en favor de 
une A11mbl11 Con1tltuy1ntt lmpul-
11d1 por el Col1glo de Abogado1 111 
ln10rlb1 dentro de 11t1 11111, AIII H 
1ncu1ntr1n -y r11u1lv1n 1u1 dite• 
renclH• 1101 110tor11 heterog6· 
n1O1 compuuto1 por abogad01 con 
aeplraclonu da poder. L01 une ai 
lnter61 de Incidir y acelerar un pro· 
ceao que, eaperan, seré lmpuuto 
externamente por lot clrculot go· 
bernanh11 de E1tados Unldo1. Sólo 
eato explica su ln1l11enole en lntro· 
duclr un tema 11 debate polltlco, 
que no tlene 1u1tantlvldad, que no 
cu1nt1 con una base de 1u1tent1• 
clón 1oclal propla, fuera dei circulo 
de abogados que la Impulsa, nl con 
ai apoyo de 101 partido, polltlcoa 
prlnclpales. 

Dtl8amoa argumentar aqui, que 
la teala sobre la lnmlnencla rle la 
"rapúbllce aaoolada'' 81 Uh mito. 
Como lo ea tamblén la Ides de la 
vlablllded de una Asamblea Con•· 
tituyente en la actual coyuntura, No 
cabe duda que éeta es una de la• 
opclones que bara)a ai poder me· 
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tropolltano, ante la orlais dei aotual 
modelo colonlal y que le reaolverf 11 
verloa de los problemas que en
frenta actualmente. En el plano ln
terno proveerla un maroo neocolo
nlal, que asegurarla los lntereaea 
dei capital tranenaolonal y transfe
riria ai Estado local una parte de loe 
abultadoa gastos de bleneatar y ai 
engorroeo problema de la repreelón 
polftloa. Por otro lado, facilitaria la 
lntegraclón de Puerto Rico en ai 
Carlbe balo loa término, dlctadoa 
por Eetados Unido, y mtJorarla la 
lmagen de eee par, en América La
tina. 

Sln embargo, eee proyaoto 11 
tope oon un ob1t6oulo que oraam01 
lnaelvabla haeta que no ocurra una 
ravl1lón an la polftlca de 11gurldad 
naolonal da E1tad01 Unido, o una 
redeflnlolôn fundamental dei arre• 
glo de poder 1n Puerto Rico y ai 
Carlbt: oi lmp1r1tlvo 11trat,glco, O 
IH, 101 po1tul1d01 bhlo01 dei pen• 
11ml1nto gaopolltlao domln1nt1 1n 
Ettado1 Unldoa, tn lo que r11p1cta 
a Puerto Rico y 1u funcl6n 1n ti Ca· 
rlbt, S1t1 Imperativo 11trat,gloo 
1xcluy1 11 po1lbllld1d dei erregto 
n1000I0nl1l, t1n 1nal1do por algu• 
no, 110tor11 polltl001. Sln tomarlo 
1n ouanta, r11ult1 dlfr011 1,cpll01r 11 
p1r1l1tencl1 de form11 dt oontrol 
colonlal que 10n olaram1nt1 ena• 
crônloH en ti mundo conttmpori• 
nao. V 11t1 dlmenalón da IH rela• 
clonta entre Puerto Rico y E1tadoa 
Unldo1 ha ganado pcuo en coyun• 
tur11 de guerra lnternaclonal o cri• 
,11 como la que hemoa vivido en la 
regl6n oarlbel'la y oentroamarleana 
durante la preaehte década. 

L11 funciones mllltarea Que 
cumple Puerto Rico por au exten• 
slón, lntenslded y oar~cter requle• 
ten un marco polltlco colonlal, No 
pueden ser ecomodedet 1ln revi• 
tlOnéa fundementalaa en un arraglo 
neocolonlal eatllo Honduru o Flll
plnaa, E111 ha eldo1 ai meno11, la 
postura dei Pentégono y el "eatsbll• 
ahment'' de segurldad neolonel. En 
auaencla de ' una poderosa opoal
clôn Interna e lnternaolonal que ln• 
aramente el ooato polltlco de la me· 
nutenclón dei stetua colonlal, y aln 
una revlalón Importante de la polltl· 
ca militar de Estados Unldoa, el lm• 
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Do, b1nder11, pero no doa naolont1 

peretlvo 11tretéglco continuar, 
ilendo un factor decl1lvo tn ai tt• 
rreno de IH rela0lon11 polltlo11 an• 
tre la mttrdp0ll1 y Puerto Rico, 

L• (jlntrOH oftrtl dt 101 HotO• 
rt1 propon1nt11 dt 11 "rtpllbllc1 
11ool1d1'1 dt une 11lndtpand1ncl1 
con b111111 no llt;ar• muy l1Jo1 tn 
lo1clrcul01 de poder 1n W11hlngton, 

Pera 1rtlcuI1r una opaldn vl1bl1, 
1n dlrtocldn 8 11 cl11colonl11oldl'I 
y 11 lnttgraclôn dai p1!1 tn la rt• 
gldn, no 1ôlo dtbtn 11r movlll11d11 
111 fuerz11 1ntlcolonl1l11 y antlml· 
llt1rl1u11 an Puarto Rico tino tam• 
b"n la tot1lld11d de 101 pu1blo1 dei 
Carlbe. Lo, aeotor111, dentro cte e,. 
tad01 Unldo11 que 1t1 oponan a laà 
oonaepclonH de "111~urldad neolo• 
nel" domlnent11, temb16n deben 
i,ertlolpar de eu reclamo. E1 de la 
oonJunolôn y fortaleolmlento de 
HH fu11m11,·y no dei po/Jcy maklng 
de los saotorH gobernantes én Eê· 
tadoa Unido,, que podré surgir una 
fórmula realmente désoolonlzadora 
y da.mllltarlzadora da Puerto Rico, 

La geopolrtlca y la li Guerra Mun• 
dlal- EI pap11I de 101 rnllltarês y de 
laa eonslderaolonea mllltaree artl• 
cul11da1 por funolonarloe clvllea en 
los orlgenH de la relacldn eolonlal 
han sido aepectoa poco eatudlado 
dei dêllarrollo de las relaolonea en• 
tre Puerto Rico y Eêtadoa Unldo11. 
Una teala doctorel reolente, de la 
historiadora Marra Eugenia Eate• 
de&, exploró Incisivamente ese pa
pal durante el conflloto armado de 
1898 (cuahdo Estados Unidos de-
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clara la guerra e Eapel'le e lntervle
ne en Cuba, para ganer Influencia 
en el Carlbe). La lngerencla dlrecta 
de los militaras metropolitanos en 
la admlnlatraclôn colonial tamblén 
fue abordada por Estadas. 1 

Aqui vemos a referlrnoa a un 
período mb realente, el de las dé
cadas de los 30 y 40, que guarde 
muohos paralelos oon la altuaolón 
actual. En eaa época llama la aten
clón el contraste entre las lfneas ge
neralaa da eea polftlca y la eatrate· 
gla eegulda hacla Puerto Rico. La 
polftloa de "buen vacino" dei praal • 
denta Roosevelt buaoó nautrallzar el 
au;a de 111 fuerzaa naclonellataa y 
antlmperlall1t111 en la reglón. Pueo 
fln a la prdctloe de ooupeclonee mi• 
lltar11 prolongadee e lritervenolonee 
armad11 v reall.6 oonot1lon11 par• 
011111 a 111 fu1rz11 polltloaa omtr• 
g1nt11, Su proyeato, m,, ampllo1 

bu1oaba un 10arc1ml1nto polltlco 
con Amdrlca Latina, En Cube, Roi,. 
11velt contrlbuyó a liquidar ai r6gl• 
mtn dlctttorlal de Machado y abro• 
Qd 11 Enmlende Pl1tt (quo venle dtl 
perlodo tn que 101 nort11mulcano1 
goberneron ti per, - 1899·1902- v 
por la cu1I H r10onool1 a EEL!U ai 
nereoho da lhtarvenlr militarmente 
en Cuba y retenar uno parta dei 
ttrrltorlo do la l1la de Ouantjnamo, 
donde eatableoleron une poderoH 
ba11 earonaval (lue edn consorvan, 
Oe Nlceragua y Haiti Roosevelt re• 
tlró au, fuerz111 mllltarea y buac6 un 
eoomodo con México. 

Sln embargo, Puerto Rico y P11-
namd (ambos palsea considerados 
c,levea desde un punto de viste es
tratégico) ae oonvlrtleroh en e><cep• 
clonu a la polltloa d11I ''bu&n veol• 
no'', En PUetto Rico, Roosevelt 
nombró, en 19$4, como gobetna• 
dor, a 8l&nto11 Wlnahlp, un geherel 
conservador dei ejérolto, con amplia 
experlenele oolonlal y le encomen
dó la t11rea de aplaatar ai emergente 
movlmlento antlcolonlellsta, Blo
queaba ui, la poalbllldl!d de lá ln
dependencla. Wlnshlpdesató Llha via
lenta reprealón que culmlnó en la 
Maaacre de Ponce, en marzo de 1937. 

EI nombramlento de Wlnshlp y 
el epoyo a su polftloe represlva y 
reeccionarle, haste 1939, no puede 
ser considerado un accldente ele la 
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política estadounidense. Era más 
bien una medida necesaria desde la 
óptica de la seguridad nacional de 
Washington, crecientemente ame
nazada por el deterioro de la situa
ción europea. En ese marco era 
crucial mantener el control sobre un 
enclave considerado vital para la 
defensa dei Canal de Panamá, para 
el control militar dei Caribe y para 
proteger el flanco surde EEUU. 

Esa interpretación es confirmada 
por la selección dei sucesor de 
Winship, el Almirante William D. 
leahy. Es difícil pensar en una fi
gura militar más eercana a Roose
velt que leahy. El marino acababa 
de dejar la posición más alta en la 
Armada Nacional -Jete de Opera
ciones Navales- para venir a Puerto 
Rico. Con Leahy, Estados Unidos 
inicia un proceso de expansión mi
litar en la isla caribefta que duró to
da la guerra y puso punto final a 
cualquier consideración de un pro
ceso descolonizador. EI nombra
miento de un governador civil, 
Rexford Guy l ugwell, no significó 
en modo alguno que se abandona
ba el imperativo estratégico. 

Ese proceso de expansión militar 
durante la guerra creó una amplia 
infraestructu ra de nuevas bases e 
instalaciones militares, e hizo de 
Puerto Rico el principal eje de todo 
un sistema defensivo regional en el 
Caribe, incrementando el valor mi
litar de la isla en la posguerra. La 
oposición de los militares nortea
mericanos a cualquier forma de 
descolonización se hizo patente 
durante las vistas congresionales 
sobre un provecto dei Senador 
Myllard Tydings concediéndole la 
independencia a Puerto Rico. En 
mayo de 1943, John J. McCloy, Se
cretario Auxiliar dei Departamento 
de Guerra, testificó en las vistas 
congresionales sobre el provecto 
Tydings. Según él, el Departamento 
de Guerra objetaba la independen
cia o cualquier discusión de ella 
durante el curso dei confllcto, pero 
la aceptarla, con garantias adecua
das, después de su conclusión. Sin 
embargo, cuando el Senador Taft le 
pregunta a McCloy si él "permitiria 
que sea operada (sic) una nación 
independiente en una base tan im-
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portante, en la cual ustedes están 
usando tantas partes de la isla", 
McCloy contestó: "creo que ha he
cho un planteamiento interesante. 
AI menos debemos estudiarlo. Lo 
estudiaremos en el Departamento 
de Guerra ... " E n junio, se le some
tió a McCloy un estudio cuyos re
sultados se citan en otro docu
mento, preparado para las vistas 
sobre el proyecto Tydings en 1945. 
EI informe, dei mes de marzo, decla 
lo siguiente: 

"En 1943 se preparó un estudio 

En la post-guerra Estados 
Unidos promovió algunas 

refonnas en su colonla 
dei Caribe que respondíeron 

a una multlpllcidad de 
factores internos y 
externos. Pero el 

imperativo estratégico, 
expresado en el 

marco de la guerra frf a, 
contribuyó a cerrar 

opciones descolonizadoras 
y aún neocoloniales 

en Puerto Rico 

integral para determinar la impor
tancia estratégica de Puerto Rico. 
Este estudio demuestra que: a) 
Puerto Rico es una base de vital 
importancia estratégica para _las 
operaciones militares, navales y 
aéreas en la defensa de las porcio
nes este, central y sureste de este 
Hemisferio. e) ... Es altamente de
seable que los Estados Unidos ten
gan autoridad completa tanto en los 
asuntos militares como civiles en 
Puerto Rico. Y no hay base para 
creer que esta acción pueda ser po
sible en un Puerto Rico indepen
diente ... " 

En la post-guerra, hubo sin em
bargo, algunas reformas que res
pondieron a una multiplicidad de 
factores internos y externos. Pero el 
imperativo estratégico, ahora ex
presado en el marco de la guerra 
fria, contribuyó a cerrar opciones 
descolonizadoras y aún neocoto
niales en Puerto Rico. 

La tesis dei Comodoro Diego 
Hernández, redente comandante de 
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la base naval de Roosevelt Roads, 
que anallza la utilidad dei modelo 
dei Estado Libra Asociado en Cen
troamérica, muestra el entusiasmo 
de los militares con el actual arreglo 
colonial. Sobre esto basta mencio
nar unos pocos datos bastante co
nocidos: 1.- transformación de la 
base aérea de Ramey Field, en una 
instalación nuclear dei Strateglc Air 
Command y su expansión, derpla
zando una comunidad entera, en 
San Antonio, sin ningún tipo de 
compensación; 2.- uso continuado, 
hasta la década de los setenta, de la 
mayor parte de la isla de Culebra; 
3.- expropiación de la mayor parte 
de la tierra de la isla de Vieques 
durante y después de la guerra Y 
desplazamiento de la población: 4.
expansión de la base naval de Roo
sevelt Roads; 5.- traslado de las fa
cilidades de comunicación de la 
marina, de lsla Verde a Sabana Se
ca, con fondos dei gobierno de 
Puerto Rico, para construir el ae
reopuerto internacional; 6.- prolon
gación a tiempos de paz dei servicio 
militar obligatorio y conscripción 
masiva de puertorriquenos para 
pelear en la Segunda Guerra Mun
dial, la Guerra de Corea y la Guerra 
de Vietnam; 7.- realización de expe
rimentos de radiación en bosques 
tropicales y de defoliación con el 
agente naranja: y 8.- uso dei territo
rio puertorriqueno para lanzar in
tervenciones en el Caribe, como la 
invasión a la República Dominicana 
en 1965. 

En realidad, el Estado Libre Aso
ciado ha sido una panacea para el 
militarismo durante la guerra fria. 
Un arreglo neocolonial permitiria 
que el Estado local pudiera, en al
gún momento, canalizar las de
mandas por un arreglo de segurl
dad diferente. 

De nuestra realidad más inme
diata podrlamos aludir, por ejem
plo, la oposición generada en Trini
dad a la base de Haguaramas, que 
el propio Primar Ministro Eric Wi· 
llíams inicialmente articulara y los 
amplios movimientos de oposición 
a las actlvldades militares en Pana
má, que condujeron a los reclamos 
nacionalistas dei gobierno de Omar 
Torrljos. Aún en países altamente 
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dependientes, como Honduras y Fi
lipinas, la cuestión de la presencia 
militar de Estados Unidos plantea 
serias contradicciones políticas que 
se perciben como amenazantes 
para su contlnuidad. 

La escalada militar en los ochenta
A partir de 1973, se reducen tas ac
tividades militares en Puerto Rico. 
EI ejército limitó de manara notable 
su presencia con el cierre de un 
número considerable de instalacio
nes que controlaba desde la Se
gunda Guerra Mundial. La fuerza 
aérea cerró la base dei Strateglc Air 
Command en Aguadilla (Ramey). La 
Marina de Guerra también redujo el 
nivel de sus actividades tendiendo a 
concentrarias en la base naval de 
Roosevelt Roads. Y et Pentágono se 
vío obligado a hacer importantes 
concesiones a la resistencia antimi
litarista que se desarrolló en Puerto 
Rico, ai calor de la Guerra de Viet
nam: cese de la persecución contra 
los opositores at servido militar 
obtigatorio; reducción de las activi
dades dei Reserve Officer Tralning 
Corps (ROTC) en ta Unlversidad de 
Puerto Rico y transferencia a con
trol civil de las tierras de la Mari
na de Guerra en la isla de Cule
bra. 

Este proceso se debió en parte a 
los reajustes militares realizados en 
escala global por Estados Unidos 
como consecuencia de su derrota 
en la Guerra de Vietnam, con su se
cuela de crisis económica y polltica 
interna. Además, la sltuación eco
nómica y polftica en la región cari
beõa y centroamericana se percibfa 
como relativamente estable y ca
rente de amenazas inmediatas a los 
intereses norteamericanos, lo cual 
hacla innecesario mantener una 
presencia militar de la escala dei 
decenio anterior. 

La invasión de la República Do
minicana habla logrado estabilizar 
la situación interna en ese pais, la 
primera oleada guerrillera en Cen
troamérica (Guatemala) habfa sido 
contenida; las rebeliones que ocu
rrieron en el Caribe angloparlante 
(Anguila y Trinidad) no requirieron 
el uso de fuerzas militares nortea
rnericanas. En Haiti se habfa dado 
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una "transición ordenada" (cuando 
sele Papa Doe y asume su híjo). EI 
Caribe Oriental estaba aún en pro
ceso de descolonización. En Pana
má se pudo hallar una salida políti
ca y diplomática ai conflicto sobre el 
Canal por medio de los Tratados 
Torrijos-Carter. 

Sin embargo, desde 1979, se 
comienza a porfilar una redefinición 
de la política regional de Estados 
Unidos que ha conducido a una re
visión gradual de las funciones de 
Puerto Rico en sus aspectos eco
nómicos, políticos y militares. Esta
dos Unidos ha buscado involucrar 
de manara más directa a Puerto Ri
co en el provecto de reconstrucción 
de su poder en la región y apartarse 
de la polltica seguida luego de la 
Revolucíón Cubana, de mantener 
a la colonla lo más aislada posible 
de los procesos regionales. 

La escalada militar de los últimos 
af\os- Varíos elementos muestran 
que en los anos recientes han au
mentado la presencia y las actívida
des de las fuerzas armadas regula
res de Estados Unidos en la isla ca
ribeõa. Ha habido a1ustes en la es
tructura de comandos y fueron am
pliadas las facilidades existentes (se 
intensificó el uso de Puerto Rico 
para funciones de entrenamiento, 
tue reactivado el Fuerte Allen para 
la reserva dei ejército y se constru
yeron nuevas facilidades en Roose
velt Roads). 

También se incremento el re
clutamiento de puertorriquenos 
para todas las ramas de las fuerzas 
armadas de Estados Unidos, am
ptiándose asf el número de efecti
vos caribenos hispanohablantes 
que pueden ser utilizados en la re
gión. (EI número de puertorrique
nos en todas las ramas militares re
gulares aumentó de 18.850 en 1978 
a 25.724 en 1983 y ha continuado 
aumentando durante los últimos 
anos.) 

También es evidente el fortale
cimiento y la regionalización dei 
papel de la Guardia Nacional de 
Puerto Rico, que fue integrada en 
actlvidades de asistencia y entre
namiento en el Caribe y Centroa
mérica. Esa fuerza militar recibió un 
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apoyo que la convirtió en un auxi
liar potencial de operaciones futu
ras. Este verano, por ejemplo, uni
dades de la Guardia Nacional parti
ciparon en maniobras en tres países 
de Centroamérica: Panamá, Hon
duras y Belice. Los efectivos de la 
Guardia Nacional han aumentado 
de 7 mil a fines de los anos 70 a 
más de 16 mil en la actualidad. 

Por su parte la policia de Puerto 
Rico regionalizó sus actividades de 
asistencia, entrenamiento e inteli 
gencia a través de lnterpol y Puerto 
Rico, y esta siendo utilizado para 
entrenar fuerzas policfacas dei Cari
be y Centroamérica. 

Este uso militar más intenso de 
la isla de Puerto Rico, en el marco 
de la nueva política regional, se ha 
reflejado también en un rápido au
mento en los gastos militares de 
Estados Unidos. Solamente los 
gastos de operación de las agencias 
dei Departamento de Defensa en 
Puerto Rico (que constituyen sólo 
una parte de los gastos militares 
totales) aumentaron de 101.2 millo
nes de dólares en 1979 a 234.5 mi
llones en 1985. 2 La Guardia Nacio
nal recibe más de 70 millones adi
cionales en fondos dei Departa
mento de Defensa que no se refle
jan en el presupuesto dei gobierno 
de Puerto Rico. 

Hay un aspecto nuevo de la es
calada militar y es el intento de in
tegrar la economia de Puerto Rico a 
l;t producción bélica de Estados 
Unidos. Esto se experimentó ini
cialmente en pequena escala en la 
isla de Vieques, con un plan de de
sarrollo industrial diseõado para 
neutralizar la oposición a las activi
dades de la Marina. En los últimos 
anos se han incrementado muy rá-
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pldamente las compres de material 
y equfpemlento mlll tar a las ln· 
dustrles estehlecldes en Puerto 
Rico, 

Finalmente, la reecclón oficial de 
la admlnletraclón Reagan ente la 
controversla sobre IH aotlvldades 
nucleares en Puerto Rico patentlzó 
la determlnaclón de Estados Unidos 
de retener a la lsla dentro de su H• 
quema nuclear global, En efooto, 111 
expanalón mlllter parece lnvolucru 
tamblén un Incremento on IH facl· 
lidadas de tipo nuclear en lu baaea 
milltares, 11 pesar de IH prohlblclo• 
nes contenldaa en t i Tratado de 
Tlatololoo. 

Todas ost111 medld111 conflrman 
y profundlz11n ai papel de Puerto 
Rico como eje de un sistema mllltu 
que ab1uc11 la totalldad de lt1 roglón 
carlbe"a y 11e complementa con 101 
emplar11mlentos militara, de Am6· 
rica Central, Ea declr, Puerto Rico 
cumple en el Carlbe funclonea an6· 
foges II las que ,e aalgnaron a Hon• 
duras en el terrl torlo de Am6rlc1 
Central, oon basea rle operaclonaa 
aubreglonales da menor eaoala en 
Barbados y Antlgua. 

Esta Incremento en 1111 actlvlda· 
dea mllltaree ha estado 11compa" a· 
do por una revalorlzeclón dei papel 
Htrat6glco do Puerto Rico por parte 
dei "eatabllshment" de aegvrldad 
nacional de e atado, Unido,, Por 
oJemplo, en 1981, la entoncea em· 
bajadora ante la ONU, Jeanne Klrk• 
patrlck, la dljo 1ln polos en la ltngua 
a un grupo de puertorrlquel'\01 que 
H reunló con t lla pera proponer 
c11mbl01 t n 1111 relaclonea con 111 
pais, que Puerto Ateo no tra nl un 
11unto dom61tlco nl lntern,clonel, 
1lno un boatlón geopolltlco y estra• 
t6glco mlllter, no n1gocl1blt p1r1 
Est1do1 Unidos, 

lgu1lm1ntt , un lmportentt 11tu• 
dlo pari la pl1nlflcaclón mllltu h1· 
ela 11 Carlbt , ordenado por le Oflol• 
na de Opuocl0n11 v Plan11 dtl 
EI6rclto y t i SOUTHCOM, rtallndo 
por t i ln1tltuto dt Estudlo1 Estrat6• 
01001 dei Coleglo dt Guerra 111\111· 
ba que "t i potencilol per, 11 ln11t1• 
bllld1d en' P1n1m6 y Putrto Rico 
11conaoJ11 rttoner b1111 en am• 
bo1 .. "' 

001 ano, má• tarde, fl l Informe 
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oficial sobre la lnvaelón de Granada 
volvle a aubraver la lmportanola 
estratégica de Puerto Rico en 101 , 1. 
guiantes términos: 

", .. (censurado) la (censurado) lm· 
portancla dei aeraopuarto da la H· 
taolón nevei de Roosavelt Road1, 
Puerto Rico, fue vfvldamenta de• 
mostrada tomando tn cuenta 11 
actual ln1,tabllld1d en la reglôn dei 
Carlbe, ... (ctn1ur,do) aeropu1rt01 
puedan no 11tu dl1ponlbl11 para 
operaclones 1lmll ar111 1n otro, lu• 
goroa en oi fut1.1 ro, SI 100010 a Roo
aevelt Roads 0on11ltuve un ... (ctnsu• 
rado) requarlmlonto." ' 

E1t11 mtdld11 00nflnn1n y 
profundllan el paptl de Puerto 
Rico como •l• de un 1l1ten,1 
militar que 1b1ro1 la tot1lld1d 

d• la reglón 01rtb1ft1 y H 
complementa con 101 

emplazamltnto, mlllt1re1 dt 
Amirlc1 Ctntrtl, Putrto Rico 

cumpl• 1n ti Ctrlbt funclon11 
a,&llog11 a 111 que 11 11lgn1ron 
a Hondur11 ,n Amtrtc1 Centrtl, 

con b1111 dt oper1cton11 
1ubreglon1l11 de menor 110111 

en B1rbtdo1 y Antlgua 

Georges Faurlol, dei ultrecon,arva• 
dor Center for Stra~lc anel lnt,m•· 
tion1I Stvd/11 de la Unlversldad de 
Georgetown, tflrma que "debldo a 
su locallnclôn en el centro de la ca· 
dona dt l1IH•na0lon11 dei Carlbt, 
Puerto Rico puede Hr visto como 
un f1ctor Importante en 11 estrato• 
gla dt Est11do1 Unidos. Este no fue 
11 0110 durante la d601da de 101 
Httnta. en t i p111do mh racl1nt1, 
varl11 ln1t1l1clon11 f1.1tron cerra• 
d11, i lendo ti 0110 m61 notable t i 
dt I• bHI R1m1y dt la FutrH A•· 
rt1. Pero 1u extreordlnul1 1d10u1• 
oldad y lo• cambl1nt11 f1otor11 ,.. 
glonales 11t6n lltvando I un, rt• 
con1lderaolón 1 1111 deol1lon11, 
MlentrH tanto, Roostvtlt Ro1d1 
y l01 lugar11 de tntren1ml1nto dt 
arm11 tn la leia de Vlequoa alguen 
1l1ndo factoras de lmport1nol1 1ln• 
guiar tn IH operaclonts r1glon1l11 
de dofent1,• 

Evoluoolones como eu no ao 
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pueden atribuir llnlcamente ai ofr· 
culo de geoastrategea neocon1er
vador11 de la admlnlstraclón repu· 
bllcana. Expresen m61 blen una po
lftlca dei Estado metropolltano que 
no ha variado 1u1ter,olalment1 an el 
perlodo de poaguerra y que ha ten
dido a tndurecerse durante le llltl• 
ma d•cad1, Ur, Indicio de llsto, es 
que 11 osoaleda mllltar de los 
ochtntt empezô b1Jo la 1dmlnl1tr11-
olón dei dem60rat1 Jamas Carter, 
Bajo IH doa admlnl1tr110Jon11 da 
R111gan •• ha patontludo la 11u11n• 
011 de propueatH alternotlv" de 
11gurldad r11pecto a Puuto Rico y 
el Carlt:>e, d• los 1eotorea domln&tn• 
t11 dei Partido Demóoreto, eao, 
1eotorea p1reo1n mo11er11 dentro 
dei dl1curso de la "nu,va dueoha'', 
sobre la nocosldad do une "política 
do fueru". 

Eeto dl•cur10 geopolltlco, ado• 
mb, enouontra su1t1ntaclón on 1111 
mllltlpl11 funcilonee eatrat6glco mi· 
lltares quo actualmente oumplt 
Puerto Rico, Elias ab11rcan la totall• 
ded dei 00ntfnuo estrat6glco daade 
le guerra nuclear e 101 t10alonee 
mh balo• de la ''guerra de bala ln• 
tenaldad" y r11ponden a neceslda• 
d11 de control Interno y regiona!, 
asl como a le estrategla nuclear 
global. 

Mlllttrl1mo y d11oolonl11ol6n- Hay 
mllltlpl11 eJemplos reol1nt11 v no 
tan reol1nt11 en nut1tre reglón de 
proceeos do cambio 1001,1 que hen 
logrado d111tar 11 nudo gordleno 
dei 11qutm1 mllltar dominante, o ai 
menos redefinir la ln11r0lôn de 1101 
paf 111 en 111 esquema, 

Ea nec111rlo formular una H• 
trattgla a largo plazo que putda Ir 
, cumulando una futrH polltloa oe• 
paz de utloulu • lmpontr una vi• 
alón dl1tlnta dt la 11gurldad do 
Puuto Rico y ti Carlbt, pua lograr 
un erroglo dt 11gurld1d bando ,n 
IH ne011ld1d11 de nu11tr01 p1f111 
v no ,n 101 planta glob1l11 y roglo· 
n1l11 de 101 E1t1do1 Unido,. La 
gradual orl1t1lluclón dt eate nuevo 
arreglo dt 11gurld1d regional rt• 
quorlr6 una nutva forma dt ln11r• 

· olón de Putrto Rico en 11 roglón v, 
por lo tento, facllltar6 la 1oluolón 
dei probleme colonlal, 



ESPECIAL 

La bll11queda de une fórmula 
d11110olonlzadora, que realmente lo· 
gre lmponar una alternatlva ai Im
perativo eatret6glco de Estados 
Unido, y enolerre una concepolón 
propla de sagurldad, no puede estar 
beaada llnloamente en fueriaa poll· 
tloae lnternae de Puerto Rico. Re· 
qulere la oon)unolón de 101 asfuer· 
zoe que ee puedcm reallzar Interna· 
mente en Puerto Rico con movi• 
mlentoe aflnea en el r11to dei Carl• 
be v ai Interior de E1tado11 Unidos, 
EI futuro de Puarto Rico la compete 
, toda 1, reglón, Sln un Puerto Rico 
deamllltarlzado ae conatrlr'\en laa 
poslbllldades de cambio aocl111I v de 
r11pot0 a lo 111utodetermlna0lón en 
tod11 la rt1glón, 

AI dosoutar la teals de la deaco• 
lonliaclón por Iniciativa de Estados 
Unidos · noa topamos lnmedlata
mcmti, con el problema de ouéles 
eer6n los actorea ,oolales cepaces 
de artlcular una concepolón alter
nativa de segurldad y de lmponorle 
an ai terreno dei poder, Creomo, 
que eaas fuerzea soclales ae en· 
cuentran entre las mavorll!II popu, 
leres de 101 palsea que oargan con 
101 coatos de la "aegurlded noclo• 
nal" de los Eatadoa Unido• y para 
IH ou61ea eea "aegurldad" aólo ha 
elgnlfloado creclente ln11gurldad. 

En lo que respecta a Puerto Rico 
podemos aludlr, por ejemplo, a la 
lneegurldad que enolerra para toda 
11 poblaclón la lneerolón lnconaulta 
en el 11quema de guerra nuclear; ai 
enorme coito on vldea e lncapaol· 
d1dt1 dt IH guerrH de E1tad01 
Unido, para 11 poblaolón; ai coito 
económico de grand11 e><ten1lon11 
dt tltrrH f6rtllee dedloadea a pro· 
pó1lto, mllltarea y ti derroohe de 
r110ur101 que podrfan ,er utl1111d01 
para ti dttarrollo eoondmlco; v lo 
p1nttr1cldn de 11 ,ooltdad olvll por 
11truotur11 y v1lor11 mllltarl1t11 
que le rlnden culto 1 11 vlolenola, 

Pre;unt11 ,Imllar11 podemo, 
formular con roapt0to 111 Ctrlba, 
lOu• 11gurldad trae 1par1jada ti 
proc110 de mlllterlzaoldn regional y 
11 lntorvenclonlemo? t0ul6n II be· 
n1flcl1 con ti doavfo de recurto• 
económico, para propóalto, mlll• 
tuea y oon oi doaarrollo do formH 
autorltarlae de control polftlco V 
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vlolaclonea de derechos humanos 
que son consecuencla de la mllltarl· 
;raolón? 

En 101 llltlmos al'los se han dell· 
ne111do 101 elementos que podrlan 
conformar una ooncepclón carlbel'la 
de segurld111d an la cual se podrla 
lneertar un Puerto Rico deaoolonl• 
udo y deamllltarludo, Eea ooncep
olón h11 eurgldo de loa debatee 110• 
bre lo eoluclór, 1111 conflloto centroa
merloano, planteadoa an muco, 
polltl001 como ai de Contadora y de 
propueatas carlbel'\aa como la Zon11 
de Paz de1111rroll11da por ai Consejo 
Carlbal'\o de lgleelea, 

Frante II laa concepolonea de 
''enclavea estrat6glcos'', • 1'teroer11 
frontera", ''Medlterr6neo nortt1a • 
merloano", y "guerra de baJ11 lnten• 
slded'' dei perisamlento geopolltlco 
dominante en Estadoe Unidos, po• 
demo, contraponer une concepo(ón 
de aegurldad para el Carlbe basade 
en los algulentes olementoa: 
1) l.lquldaclón de los enclovee colo· 
nlales existentes y de todea las ba· 
aea e lnatalaclonea mllltarea e><ter• 
nae 
i) Prohllllcldn efectlvo de toda actl • 
vldad nuclear an la reglón 
ai No partlclpaolón en pactos mlll· 
tare11 lnternaclonalee 
4) Adheelón ai principio de no ln
tervenolón 
6) Aceptaclón dei plurallamo polltl· 
co e ldaológloo 
8) Adopolóri democr6tloa de doctrl
naa de aegurldad que prlorloen mt• 
canl1m01 no mllltarea (económlooa, 
eoolalea, polltlco, y dlplom6tl001) 
de aegurld11d 
71 Rtducoldn de 11111 fuerz1111 y geato, 
mllltarea a 101 nlvelea mlnlmoa ne· 
oe11rlo1 para la 11gurldad n,clonel 
y reglonel, y bll1qued1 dt meoa• 
nl1mo1 tfeotlvoe pera reduolr 11 de· 
pendencla t><ttrn1 on 101 terreno, 
rf e doctrln1, entr1n,1mlonto y ar· 
memento 
8) Control olvll 1obro IH fuerzaa 
mllltnr11 
8) C'l11mllltarlzeoldn de IH fuerzoe 
pollolalo• 
1 O) Croeolón de mecanl1mo1 
multll11teral11 de oon1ult11 y coope
r11olón en el terreno do aegurlded 
capacoa de deaerrollar una 11trate• 
gla y una polltlce prople 

PUERTOR/CO 

No• lo• tncllvn c«1Jonl•le• 

11) Apoyo roglonal a toa eafuorioa 
por la dlatenalón y el desarme 
mundial. 

Una CQnoepolón de segurldad 
baaada en estoe punto, obviamente 
confronta obatéouloe. EI prlnçfpal, 
aunque no oi dnlco, ee la actual po
lftloa mllltar de Estados Unidos y 
los aeotorea polltlcoa Que en el Ce· 
rlbe la apoyan. Sln embargo, ai no 
oomenzemoe a movernoa en eaa 
dlrecclón y e artloular estas deman
dCIS, la opclón aer6 la oreclente ml
lltarlteolón, fneatabllldad y aubordl· 
naolón dei Carlbe. En la medida que 
los letlnoamorlcanoa soamos capa• 
cea de plentear une concapclón ai· 
ternatlva de aegurldad, ae heré m6e 
vlable ai deearrollo de movlmlentoe 
1oclalee, d,mtro de Ettadoe Unidos, 
con program111 que modlflquen el 
curao mllltarl1ta de 1u 110tu11I polltl· 
ca hacla ti Carlbe. • 

1 
1,11dt1, Marl1 lua•r.111, "'"'''"" .. , ,11totoo, y 

domtn1ot6n 001on1111 1 ª''""ª'" mlllt1• â1 to, 
.... dot UnkfOI '" l'Ul'lo llfoo lltl-1111", Tt1lt 
00010,11, Dlv, d1 1,1udlo1 d• ~otor1do, l'1ou1t1d 
d• 01,nolH l'otntou y 10011111, UN~M. 1111. 

1 ,.,, una rllaautlc\n d1 11 exp1n1hln mllllu 1n 
l'u1r10 11100 du11n1111 gu,.,,, vt111111110n Oonn, 
11011 Oiln;11m1n y ly•on 11,1,oMd, OuardJno )h• 
Unllad 111ft 1nd 1t• OUIP0tltt 0/flot º' lhf QIIT• OI 
M/1/lery H/tlOI)', W1111/11gto11, fH•, 

~ 11,attlllO lludltt lntUMI (U,I, A.,,,y W11 0011,, • 

~
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O 11, 0011/llrt, 1 "º· 
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IO•NOY, .L 1 tH, Oom111do A11,111100, Nortolk, V/r, 
''"''· li (fpr,,o, 1114, p. li, 
81'ijtr10 PIIQO ,nd tht Unlt•d llllltl Un~t,.landln; 
th1 flound•Uont o!,! e1,111;10 ~,111tonthl11i /lm11 
f111porl 111d l,tollrln Bum/lM,Y, 0,111,r /Qr Sfrfftg/o 
111d t11t1rn,11ona11111r1i.,, Ooorg1tow11 Vnl'lfr,/ty, I 
ebrll, 11161 pp, 1,, ,,. 
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( EL MUNDO 
VISTO DESDE EL SUR 

• Qué es el Tercer Mundo 
• Cartografia: EI Mundo visto desde el 

Sur 
• Demografia 
• Producto Bruto e lngreso per Cápíta 
• Dístribución dei lngreso 
• Claslflcaéión de los Palses 
• Los Umites dei Tercer Mundo 
• Geografia: Palsaje natural y palsaJe 

cultural 
• Reglones dei Tercer Mundo 
•Atrlca • América Latina • Asla 
• Ocunla • Majrek (Medlo Oriente} 

--- ---

Primer libro de consulta 
sobre el Mundo 
hecho en el Tercer Mundo 
y destinado a: 

• Estudiantes 
• Docentes 
• Periodistas 
• Diplomáticos 
• Dirigentes políticos 
y gremiales 

• Investigadores sociales 
• Empresarios interesados 

en lograr nuevos mercados 

y para aquel 
que quiera estar ai día 
con lo que pasa 
en el mundo 

CUIA DEL TERCER MUNDO 

• Países dei Mundo 
• Pa1ses y Territorios dei Tercer 

Mundo 
• Países de la OCDE 

• Votaciones en las Naciones Unidas 
• Antártida • Derecho dei Mar 
• Nuevo Orden Económico 

Internacional 
• Países-dei CAME 
• Albania • China • Israel 
• Cómo leer las est.1d1sticas 

• Deuda Externa 
• Biografias: Líderes dei siglo X.X 
• Materias Primas 

• Temas y Problemas dei Tercer 
Mundo 

• Movimiento de Países No Allneados 
• Nuevo Orden Informativo 
• Clencía y Tecnologia 
• Organlz.aclones lntemacional_e_s ___ _________ _ ___ _ --i 

• Hambre 
• Mlgraclones 
• Trasnaclonales 
• Bibliografia 
• lndlce alfabético 



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 p e dido de muchos suscriptores, ahora usted puede canjear los Cuadernos dei Tercer Mundo 
de 1988, N'ºª. 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 
espe c ial para el canje, ya que los números atrasados se venden ai precio dei ejemplar dei mes). 

Para Uruguay: 
Suscrlpclón por un afio (12 números) N$ 8.000 
Suscrlpción semestral (6 números) N$ 4.500 
Suscrlpción por un afio (12 números) a p~rtlr de enero de 1989 
y todos los números de 1988 en un tomo encuadernado N$ 13.000 
Paquetón de aguinaldo: Suscrlpcfón anual, tomo 88 y Guía dei Tercer Mundo N$ 20.000 o dos cuotas sln re, 
cargo de N$10,000 o tres cuotas de N$ 7,500. 

América Latina y Caribe 
Tom o encuadernado 88 U$ 20 
Suscrfpclón por un afio (12 números) U$ 25 
Suscrlpción semestra l (6 números) U$13 
Suscrlpción anual y tomo 88 U$40 
Oferta tripie: Guía dei Tercer Mundo, Enc.88 y Susc. anual U$60 

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

Todos los envios a i exterior son por co"eo aéreo certificado. 

Solicite la v i s ita d e un representante ai 49,61-92 o escribanos a Miguel dei Corro 1461, Montevideo 11200 
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