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Abrimos este espacio para debatir los problemas, 
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TERCER MUNDO 

En Chile comienza una etapa 
promisoria pero !lena de desafios, 
por la tela de araria tejida por 
Pinochet para amarraria las 
manos ai presíd~nte Aylwin 
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BRASIL 

Un p·aís dividido 

Color, joven y conservador: cambiar el pars por arte de magia 

La primera elección 
presidencial por sufragio 
universal realizada en 
Brasil en treinta anos lle
vó a la victoria a Fernan
do Collor de Mello, de 40 
anos, candidato dei casi 
desconocido Partido de 
Reconstrucción Nacional, 
PRN, y ex gobernador dei 
pequeno y pobre Estado 
de Alagoas, en el nor
deste dei país. Esa con
sulta popular sirvió para 
evaluar en qué medida 
había cambiado el esce
nario político dei Brasil 
desde la elección por via 
indirecta, en 1984, dei 
fallecido Tancredo Neves 
y su vice, el hoy presi
dente saliente José Sar
ney. 

EI primer cambio visí
ble es la división dei 
electorado en dos: la mí
tad (posiblemente 47%, 
según los cómputos no 
oficiales que se conocian 
el cíerre cie esta edición) 
optó por una candidatura 
conservadora, la de Co
llor de Mello, cuya fulmi
nante carrera política co-

menzó hace diez anos, 
cuando en pleno régimen 
militar fue designado al
caide de Maceió, la capital 
de Alagoas. La otra mitad 
(aproximadamente 44%) 
se alineó con la izquierda, 
nucleada en la segtmda y 
definitiva vuelta de la 
elección, realizada el 17 
de diciembre, en torno de 
Luis lgnacio Lula da Silva, 
ex obrero metalúrgico y 
actual diputado federal 
por el Partido de los Tra
bajadores (PT). 

La elección sirvíó tam
bíén para mostrar el des
gaste de los dos partidos 
políticos que le dieron 
sustentación ai gobierno 
Sarney, el Partido dei 
Movimiento Democrãtico 
Brasileno (PMDB), y el 
Partido dei Frente Liberal 
(PFL), cuyos candidatos, 
Ulyses Guimarães y Au
reliano Chaves, obtuvie
ron una votación no su
perior ai 5% dei electora
do. Recuérdese que en las 
elecciones directas de 
gobernadores y legislati
vas realizadas en 1985, 

esos mismos partidos 
habían vencido en los 23 
estados de la federación 
braslleria {22 goberna
dores dei PMDB, 1 dei 
PFL), eligiendo una ban
cada que les aseguró la 
mayorfa absoluta dei 
Congreso. 

La frustración genera
da por la llamada "Nueva 
República", instaurada ai 
fin dei gobierno militar, 
propició un sustancial 
avance de las fuerzas de 
izquierda, que en esta 
elección mostraron que 
son la mitad dei país. Por 
otro lado, los sectores 
conservadores, los mis
mos que se aliaron a los 
militares en 1964 para 
derrocar ai presidente 
constitucional João 
Goulart, tuvieron que ir a 
buscar en el joven Collor 
de Mello la cara renova
dora con la que se pre
sentaron en la elección. 

Esa estrategia resultó 
eficaz y le aseguró a Co
llor la Victoria, a partir de 
un ú1scurso de condena ai 
gobierno Sarney, a la 
corrupción y ai cliente
lismo político, junto a la 
necesidad de reducir el 
aparato estatal. Pero el 
PRN tiene sólo 22 diputa
dos y 2 senadores, base 
insuficiente para llevar 
adelante un gobierno de 
amplio consenso nacional 
como necesita el Brasil, 
que se debate en una si
tuación crítica, reflejada 
en el Indica de inflación 
dei mes de diciembre: ca
si 50%. 

Collor tiene pocos me
ses para mostrar que su 
discurso de renovaclón y . 
soluciones casi mágicas 
puede ser viabilizado. Si 
no, corre el peligro de 
perder apoyo y quedar 
aislado. Y eso es peligro
so en un alio electoral 
como 1990. 

CUBA 

Las cuentas 
claras 

EI Ministeriq de las 
Fuerzas Armadas Revolu
cionarias (MINFAR) de 
Cuba dió a conocer en di
ciembre un comunicado 
oficial en el que detalla el 
número de cubanos 
muertos en acciones in
ternacionalistas civíles y 
militares en las últimas 
tres décadas: la cifra as
ciende a 2.289 personas. 

EI documento cortó de 
raíz diversas especulacio
nes sobre el número de 
víctimas cubanas en las 
guerras de Africa Austral 
y dei Cuerno de Africa. 
Fuentes norteamericanas 
aseguraban que sola
mente en Angola -du
rante la guerra de 14 anos 
que este país sostuvo con 
Sudáfrica- unos 10 mil 
cubanos habían muerto. 
EI MINFAR detalla en su 
nota que sólo 787 solda
dos Internacionalistas cu
banos murieron en accio
nes militares en territorio 
angolano desde el ario 
1975; otros 705 perecie
ron en accidentes y 524 
por enfermedades, con 
un total de 2.016 hom
bres. 

EI texto divulgado por 
el MINFAR tamblén hace 
referencia a los muertos 
en Etiopía, pais ai que 
Cuba prestó asistencia 
militar en ocasión de la 
guerra con Somalia, en la 
década dei 70. En Etiopfa, 
según el documento, ca
yeron 160 cubanos, de los 
cuales 39 murieron du
rante los enfrentamien
tos. EI MINFAR agrega 
que en otros países mu
rieron 113 militares cuba
nos, 37 de ellos en accío
nes de guerra. 



PANORAMA 

EI total divulgado revela 
que en los últimos 30 
anos 863 cubanos pere
cieron en acciones com
bativas en el exterior, 829 
en accidentes y 597 por 
enfermedades. De todos 
ellos, 2.085 cumplían mi
siones militares y 204 se 
encontraban an tareas de 
colaboración civil que 
Cuba presta a más de 30 
nacionesdel Tercer Mundo. 

La divulgación dei do
cumento dei Ministerio 
de las FFAA coincidió con 
!legada a Cuba de los 
restos de soldados 
muertos en Angola, he
cho que motivó impor
.tantas honores civiles y 
militares en las principa
les ciudades dei país. Más 
de 500 mil personas par
ticiparon en la organiza
ción de esos actos. más 
varios cientos de miles 
que lo hicieron espontâ
neamente. 

PANAMA 

EEUU invade 
En la madrugada dei 

20 de diciembre tropas 
norteamericanas con 
asiento en la Zona dei 
Canal invadieron Pana
má. La reacción de la 
Fuerza de Defensa pana
mena fue inmediata, re
gistrándose duros com
bates desde las primaras 
horas de la maõana, con 
numerosos muertos. Las 
primaras informacíones 
procedentes de Panamá 
indicaban que se desco
noc!a el paradero dei ge
neral Noriega y periodis
tas norteamericanos 
acreditados en ese pais 
informaron que militares 
panameõos estaban de
teniendo a ciudadanos 
norteamericanos, tal vez 
con el objetivo de presio
nar ai gobierno de Esta-

dos Unidos a retirar sus 
tropas. 

AI cierre de esta edi
ción se informaba desde 
Managua que las fl,litrz~s 
armadas de N1carl!91,1a 
estaban en estado de 
alerta mãximo y lo mis
mo sucedfa en práctica
mente todos los palses 
centroamericanos. EI go
bierno sandinista ~onvo
~ba incluso a voluntarias 
que estuviesen dispues
tos a ir a combatir ai lado 
de las tuerzas patrióticas 
panameiias. 

Bush. ai tomar la deci
sión de invad,r Panamá,· 
lo hacía resguardándose 
en la reciente decisión dei 
Congreso norteamenca
no que daba luz verde ai 
Pentágono y a la CIA 
para asesinar -dentro 
o fuera de su territorio
personas consideradas 
pellgrosas para la seguri
dad nacional de Estados 
Unidos. Esa licencia para 
matar, sumada ai enve
nenamiento durante mu
chos arios de la opinión 
pública norteamericana, a 

· través de los medios de 
comunicacíón, sobre los 
supuestos vínculos dei 
general Noriega con el 
narcotráfico, seria sufi
ciente, en la evaluación 
de Bush y sus asesores, 
para neutralizar et im
pacto que la invasión 
tendrfa en la opinión 
pública interna y exter
na. 

De esa forma, se es
condia habilmente el ver
dadero objetivo de la in
vasión, el que siempre 
estuvo en la agenda de 
los sectores mãs belicis
tas dei estab/ishment nor
teamericano: asegurarse 
el control dei Canal de 
Panamá, que por los 
Tratados Torrijos-Carter 
de 1977, pasará a fines 
dei siglo ai control dei 

estado panamefio. 
La muerte de un mili

tar norteamericano en las 
adyacencias de un cuartel 
de làs Fuerzas de Defensa 
de Panamá tres días an
tes de la invasión fue uno 
de los pretextos usados 
para justificar la agresión. 
Pero en verdad la cris1s s1:: 
había gestado con la de
cisión de Washington de 
nombrar ai nuevo admi
nistrador dei Canal, sin 
consulta previa a la con
traparte panameiia, que 
es lo que establecen los 
tratados canaleros. 

Tanto el gobierno pa
nameiio como la oposi
ción habían rechazado la 
designación de ese admi
nistrador interino, apro
bada por EEUU, pores
timar que se trataba de 
un acto " irregular" y "u
na violación flagrante" de 
los tratados Torrijos
Carter. (Los acuerdos ca
naleros dlsponen en su 
artículo li 1, que el gobier
no de EEUU deberá nom
brar un panameno como 
administrador dei Canal a 
partir dei 1 de enero de 
este 1990, pero con un 
detalle: que dicha perso
na seria propuesta por el 

gobierno de Panamá.) 
Después dei incidente 

con el oficial estadouní
dense, fueron desplaza
dos tanques y tropas ha
cia el Fuerte Clayton, se
de dei Comando Sur. A 
partir de entonces, las 
Fuerzas -de Defensa esta
ban en alerta general. Por 
su parte, en la Zona dei 
Canal, ya regía el toque 
de queda para todos los 
civiles y militares de 
EEUU. A todos se les 
prohibió salir de las bases 
y quien estuviese dei lado 
de afuera deberla evitar ir 
a lugares públicos. 

EI incidente más grave 
entre Panamá y EEUU, 
antes de la invasión, ha
bía sido el intento de gol
pe de estado en el pais 
istmeno promovido por 
Washington, en octubre 
de 1989, cuando las tro
pas norteamericanas de 
la Zona dei Canal blo
quearon varias calles. EI 
gobierno norteamericano 
insiste en su desconoci
miento dei gobiecno de 
Manuel Antonio Noriega, 
que fue investido por la 
Asamblea Nacional de 
Panamá como Jefe de 
Gobierno. 

Tropas de EE U U en Panamá: un crimen de Bush 



falta de interesen la votaclón preocupa a los d irigentes 

bstención masiva 
EI índice de abstención 

más alto en la historia 
política de Venezuela se 
produjo en las elecciones 
regionales y municipales 
realizadas a princípios de 
diciembre dei ano pasa
do, cuando poco más dei 
30% de la población fue a 
votar. EI hecho motivó 
llamados a la reflexión y 
muestras de preocupa
ción entre los principales 
~irigentes políticos. EI 
:onsejo Supremo Elec
toral (CSE) indicó que la 
abstención fue dei 72% en 
:aracas v dei 65% en el 
nterior. 

Los 9 millones de vo
·antes venezolanos fue
·on convocados a partici
,ar en una elección que, 
lOr primara vez, intro
fojo una serie de modífi
::aciones en el sistema 
1tectoral, entre ellas la 
3fección directa de los 
Jobernadores, que antes 

eran designados por el 
Poder Ejecutivo, y de los 
alcaides, un cargo que no 
existia en el organigrama 
municipal. 

Se abríó, además, ta 
posibilidad de elegir con
cejales por nombre y 
apellido, en vez de la 
elección por lista cerrada, 
como era en el sistema 
anterior. Todas esas mo
diticaciones -concebidas 
como mecanismo para 
hacer que la elección sea 
más democrática- provo
caron interesantes cam
bios en la configuración 
política dei país. Sin em
bargo, tal como fue con
cebido, el proceso no es
timuló a los electores. Los 
índices finales de absten
ción superaron las previ
siones realizadas por las 
encuestas, que habfan 
estimado una asistencia 
de más dei 40%. 

En casi la mitad de las 

veinte gobernaciones que 
estaban en juego, ganó la 
oposición. Y en el Estado 
de Bolívar. ai sudeste de 
Caracas, donde están ubi
cadas las principales in
dustrias dei pais, ganó 
Andrés Velázquez, repre
sentante de una tenden
cia de izquierda, Causa 
Radical, de base obrera. 
En otras tres regionas 
ganaron candidatos de 
izquierda, en tanto CO
PE 1, la segunda fuerza 
electoral después de Ac
ción Democrática (AD), el 
partido de gobierno, ob
tuvo el resto de las go
bernaciones y alcaldias 
ganadas por la oposiclón. 

Humberto Cem. se
cretario general dei parti
do gobernante, admitió la 
"pérdida de representati
vidad" de su agrupación 
y seõaló dos factores que 
contribuyeron a ese re
sultado adverso: la rece
sión que acompana ai 
plan de ajustes económi
cos aplicado por el go
bierno de Carlos Andrés 
Pérez, y la gran cantidad 
de denuncias de corrup
ción. 

EI deterioro dei satario 
ante la subida de los pre
cios es otro de los efectos 
que la población experi
mentó durante la actual 
gestión de AD, bombar
deada por serías denun
cias de enriquecimiento 
ilícito que involucran a 
altos ex funcionarios dei 
gobierno de Jaime Lusin
chi, que estuvo ai frente 
de la administración an
terior de Acción Demo
crática, entre 1984 y 1989. 

EI ex presidente Luis 
Herrera Campins, que 
gobernó el pais de 1979 a 
1984, -dei Partido Demó
crata Cristiano, COPEI, de 
oposición- advirtió que la 
falta de credibilidad en las 
propuestas políticas de 

los partidos puepe estar 
llevando ai país hacia el 
nihilismo. "Todo esto 
significa algo muy serio. 
dljo el ex presidente. "EI 
país se esté volviendo 
apático y fatalista", agre
gó. En la opinión de 
Herrera Cam1:>lns, "los 
partidos deben examinar 
lo que está ocurriendo y 
evitar atribuir la absten
ción simplemente a la 
irresponsabilidad, a la 
falta de patriotismo o a la 
poca vocación democráti -
ca dei electorado". 

Otras agrupaciones de 
izquierda, como el MAS 
(Movimiento ai Socialis
mo) y el Movimiento 
Electoral dei Pueblo ga
naron gobernaciones en 
Aragua y Anzoategui res
pectivamente, revelando 
una tendencia dei elec
torado ai pluripartidismo, 
un fenómeno nuevo en la 
política venezolana, que 
desde hace anos alterna 
las preferencias entre AD 
y COPEI. 

HONDURAS 

Ilícitos 
Una comisión especial 

designada para investigar 
las dimensiones dei nar
cotráfico en este pais 
centroamericano involu
cró a ex funcionarios dei 
Poder Judicial, políticos y 
militares en esa actividad 
ilícita. EI grupo investiga
dor -integrado por repre
sentantes de distintos 
sectores sociales y creado 
por la Câmara de Diputa
dos en 1988- propuso 
una serie de medidas 
para combalir el tráfico 
de drogas, que aumentó 
mucho desde que Hon
duras comenzó a ser utili
zada como puente en la 
ruta de los narcóticos ha
cia Estados Unidos. 
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PALESTINA 

Dos anos de lntifada 

Dos anos que camblaron el destino de los terrltorios ocupados 

EI levantamiento po
pular palestino en los 
territorios árabes ocupa
dos por Israel (fntifada) 
inició en diciembre su 
tercer ano con la promesa 
dei líder de la Organiza
ción para la Liberación de 
Palestina (OLP), Yasser 
Arafat, de "continuar 
hasta que se establezca 
un estado independien
te". En una entrevista a la 
televisión de los Emiratos 
Árabes Unidos, el máxi
mo dirigente de la OLP 
sostuvo que "la intifada 
logrará imponer nuestra 
presencia en el mapa po
lltico". 

Los servicios de segu
ridad de Israel adoptaron 
rlgidas medidas para im· 
pedir que la población 
palestina en los territorios 
ocupados de Cisjordania 
y la Franja de Gaza, asl 
como en el interior dei 
pais, celebraran el segun
do aniversario dei levan
tamiento popÚlar. Las 
tropas israelfes lmpusie-

ron el toque de queda en 
los territorios ocupados y 
reforzaron sus unidades 
ante posibles manifesta
ciones. 

La intifada se inició el 
9 de diciembre de 1987 en 
el campo de refugiados 
de Jabalya, tras la muerte 
de cuatro trabajadores 
árabes en un choque con 
un camión israelí. (Ver 
tercer mundo N'? 105 Pa
lestina: Nada será como 
antes y N'? 114, Una vic
toria dei realismo.} El 15 
de diciembre de 1988. el 
Consejo Nacional Palesti
no (Parlamento en el exí
lio) proclamó en Argelia 
el Estado palestino inde
pendiente, en las fronte· 
ras de los territorios ocu
pados por Israel desde 
1967. 

EI Estado Palestino ·ya 
ha sido reconocido por 93 
palses, entre ellos todas 
las naciones árabes ex
capto Si ria, 36 palses afri
canos, 18 naciones dei 
bloque socialista, 14 pai-

ses asiáticos, 3 de Europa 
occídental, uno latinoa
mericano y Australia. 

Arafat denunció que 
más de 70 mil soldados 
israelíes se encuentran 
estacionados en Cisjor
dania y en la Franja de 
Gaza, y que las pérdidas 
materiales en la econo
mia palestina en lo que va 
dei levantamiento popu
lar se calculan en cerca de 
dos mil millones de dó
lares. EI presidente de la 
OLP acusó a Israel de uti-
lizar "bombas químicas 
contra la población pa
lestina, con lo que causó 
abortos a alrededor de 
cinco mil mujeres". 

Las tropas israelfes 
mataron a unos 625 pa
lestinos desde que se ini
ció la intifada -que es una 
rebelión pacífica- entre 
ellos 132 menores de 
edad. 

l, 

por los ingleses. Pero el 
pueblo yemeníta siempre 
aspiró a la reunificación, a 
pesar de que los regíme
nes políticos de los dos 
estados -capitalista en 
Yemen dei Norte, socia
lista y marxista-leninista 
en el Yemen dei Sur (o 
Democrático)- era una 
traba ai proceso de uni
dad. 

A lo largo de la década 
dei 80 los contactos entre 
los dirigentes de ambos 
palses se intensificaron, a 
pesar de las vicisitudes 
internas en cada uno de 
ellos. AI cabo de diez 
ano·s de esfuerzos políti· 
cos y diplomáticos. final
mente el proceso de reu
nificación parece estar 
llegando a buen puerto. 
En una entrevista ai dia
rio de Kuwait AI Watan 
(La Patria), AI Biedh sos
tuvo que en la actualidad 
prevalece un espírítu de 

YEMEN mutua confianza entre los 
dirigentes políticos de 

Uni d ad e n , 90 ambos palses, lo que ~e-
muestra el comprom1so 

EI secretario general 
dei gobernante Partido 
Socialista de Yemen dei 
Sur, Safem AH Ai-Biedh, 
aseguró que la unifica
ción de su pais con Ye
men dei Norte (República 
Arabe de Yemen, en su 
denominación oficial) se 
dará en el correr de este 
ano de 1990. AI Biedh 
anadió que tras la pro
clamación de la unidad de 
ambas partes, se iniciarán 
los preparativos para 
efectuar elecciones par
lamentarias, se formará 
un gobierno único y el 
Parlamento elegirá un 
presidente. La división 
dei Yemen en dos esta
dos independientes fue 
fruto de la colonización 
de la Península Arábiga 
con el fin dei lmperio 
Otomano y fomentada 

de los dos gobiernos por 
lograr la unidad. 

Salem Ali AI Biedh 
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INDIA 

EI primer paso 

S lngh en eltitmplo dorado 

En una confirmación 
de su decisión de poner 
fin "a la agonfa dei estado 
de Punjab", el nuevo 
primer ministro de la ln
dia, V. P. Singh, visitó en 
la primera semana de su 
mandato el Templo Do
rado de J\n1ritsar, lugar 
sagrado de los sikhs (la 
etnia mayoritaria de ese 
estado fronterizo con Pa
kistánl. y prometió que su 
gobierno se empenará en 
curar las heridas de la 
violencia racial. 

Ante una gran multi
tud reunida en los edifi
cios dei templo -escena
rio de tos choques más 
violentos entre las fuerzas 
de seguridad de ta lndia y 
los separatistas sikh
Singh dijo que no había 
llegado hasta alll en visita 
oficial, sino a orar por la 
paz. Lo acompariaba el 
viceprimer ministro, Devi 
Dai, el ministro dei inte
rior Mufti Muhammad 
Sayed y et ministro de 
asuntos extranjeros, 1. K. 
Gujral. "Muchas cosas 
ocurrieron en Punjab", 
dijo Singh. "los corazo
nes todavía están colma

os de dolor y se necesita 
plicar un toque curativo. 
os corazones sólo pue
en ser ganados a través 
el amor y no mediante 

a fuerza", agregó. 
EI primar ministro, 

que sucedió a Rajiv Gan
dhi tras la derrota elec
toral dei Partido dei Con
greso, en noviembre, 
demostró su compromiso 
con la paz abandonando 
su automóvil blindado 
para instalarse en un jeep 
abierto, en el que hizo et 
recorrido hacia la salida 
dei templo, pasando por 
entre multitudes que lo 
aclamaban. 

Antes de abandonar el 
Templo Dorado, Singh 
visitó también el santua
rio de Akal Takht, que 
sufrió serios danos como 
consecuencia de la acción 
dei ejército indio en 1984, 
cuando todavia goberna
ba el pais lndira Gandhi. 
EI gobierno de Rajiv 
Gandhi, electo después 
dei asesinato de su madre 
por miembros de su 
guardia personal sikh en 
octubre de 1984, firmó en 
1985 con el líder sikh mo
derado Harchand Singh 
Longowal, un acuerdo 
que duró poco. Longowal 
fue asesinado por extre
mistas de su misma etnia 
pocos meses después de 
la firma dei acuerdo. Po
co después, en las elec
ciones de la Asamblea dei 
estado de Punjab ganó el 
moderado Akal Dai, pero 
su gobierno cavó a co
mienzos de 1987. 

EI período posterior ha 
sido de proliferación de 
grupos extremistas y de 
aumento de la violencia y 
de los asesinatos indis
criminados, que causaron 
cientos de muertes. La 
dura acción represiva de 
la policla y grupos para
militares, especialmente 
en las zonas dei Punjab 
que limitan con Pakistán, 
trajeron por un breve tiem-

po una aparíencia de paz. 
E n las recientes elec

ciones, la facción extre
mista de Akal Dai, enca
bezada por el ex oficial de 
policia Simranjit Singh 
Mann, quien pasó un 
tiempo en la prisión, ga
nó 10 de las 13 bancas 
parlamentanas dei esta
do. Mann desarrolló una 
intensa actividad polltica 
luego de salir de la cárcel 
con otros cuatro lideres y 
durante la visita de Singh 
mostró que está dis
puesto a negociar la paz. 
"Las conversacIones son 
el único camino para ob
tener la normahdad, aun
que esto no significa in
clinarse ante el gobier
no", dijo. 

Sin embargo, el go
bierno de Singh enfrenta 
serios problemas en su 
esfuerzo por resolver la 
cuestión dei Pun1ab. Al
gunos extremistas si
khs intensificaron las ac
ciones de violencia. Una 
facción de la Federación 
de Estudiantes Sikh de 
Toda la lndia (FESTI) 
amenazó con ocupar el 
Templo Dorado y esta
blecer alll una "adminis
tración paralela". 

EI gobierno prometió 
convocar lo antes posible 
una reunión de todas las 
fuerzas políticas para 
tratar la critica situación 
dei Pun1ab. Pero para el 
nuevo primer ministro 
será difícil unir a sus par
tidarios (que van desde el 
partido Comunista hasta 
el ultraderechista partido 
Janata) en torno a una 
solución negociada para 
el problema dei separa
tismo sikh. Todós ellos se 
oponen a lo que llaman 
de "rendición" ante los 
que proponen la separa
ción dei Punjab para for
mar el estado indepen
diente de Kalistán. 

PAKISTAN 

Visiones 
opuestas-

AI cumplirse en di
ciembre un ano de la ad
ministración de la pri
mara ministra de Pakis
tán, Benazir Bhutto, sus 
diferencias con el presi
dente Ghulam lshaq 
Khan quedaron mani
fiestas en los discursos 
que ambos pronunciaron 
ante el Parlamento en 
ocasión de la despedida 
dei ano. 

A pesar dei acerca
miento entre Bhutto y 
Khan, las diferencias en
tre ambos aún continúan 
intactas, como quedó 
demostrado en sus res
pectivos planteamientos. 
Bhutto habló en un tono 
positivo y puso énfasis en 
las acciones futuras, sin 
referirse a sus recientes 
dificultadas relacionadas 
con la moción de censura 
en su contra presentada 
por la oposición parla
mentaria, que superó por 
un reducido margen. 

Mientras tanto, Ghu
lam lshaq Khan siguió los 
lineamientos de su pre
decesor, el general Zia ul
Haq, responsable por el 
golpe que en 1977 derro
có y condenó a muerte ai 
padre de Benazir, Zulficar 
Ali Bhutto. Zia murió en 
agosto de 1988 en un ac
cidente aéreo -según to
do indica, víctíma de un 
atentado- y en las elec
ciones que fueron convo
cadas para sustituirlo, re
sultó victoriosa Benazir 
Bhutto. En su interven
ción ante el Parlamento, 
Khan lanzó fuertes criti
cas ai funcionamiento dei 
orden político de Pakis
tán, pero moderó sus po
siciones con una acepta-
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ción de sus lineamientos 
en mataria económica y 
de política exterior. 

Los observadores 
puntualizaron que el dis
curso de Khan estuvo di
rigido a presionar a la 
primara ministra para 
que ordene su situación 
interna. Benazir Bhutto 
en noviembre superó la 
primara crlsis de su go
bierno ai derrotar a la 
oposición liderada por la 
Alianza Democrática Is
lâmica (ADI, de centro
derecha) por el estrecho 
margen de 12 votos en 
237 miembros de la Câ
mara de Diputados. 
cuando fue rechazada la 
moción de censura contra 
ella. En esa ocasión la 
primara ministra contó 
con el apoyo de legisla
dores independientes, de 
disidentes de su partido e 
incluso de algunos 
miembros de la oposi
ción, que le permitieron 
enfrentar el voto de des
confianza que acusaba ai 
Partido dei Pueblo de Pa
kistán (PPP). de Bhutto, 
de no combatir la discri
minación a los hindúes y 
de no cumplir su prome
sa electoral de crear más 
empleos. 

Pero casi dos meses 
después dei fracaso de la 

moción de censura contra 
Benazir, la polarización 
política entre el gobierno 
y la oposición no dismi
nuyó, a pesar de la incor
poración ai gabinete de 
tres opositores, dos diri
gentes de la ADI y uno de 
la Alianza Nacional de 
Beluchistán. Las medidas 
dei PPP para impulsar la 
administración no han 
tenido êxito y eso favore
ció el endurecimiento de 
la oposición hacia el go
bierno. Hoy, Bhutto tiene 
que tratar con un presi
dente independiente, en
frentar una fuerte oposi
ción en el Parlamento 
y tolerar gobiernos opo
sitores en dos de las pro
víncias dei pais. 

COMORES 

Mercenarios 
EI Movimiento de Paí

ses No Alineados (NOAL) 
y la Organización de la 
Unidad Africana (OUA) 
responsabilizaron a cri
minales mercenarios por 
el asesinato de Ahmad 
Abderaman Abdallah, 
presidente de las lslas 
Comores, el pasado 26 de 
noviembre. EI NOAL in
dicó su honda preocupa
ción por la "grave situa
ción prevaleciente" en 
ese archipiélago dei 
Océano Índico. 

La oficina coordina
dora de los No Alineados 
condenó el hecho, califi
cándolo de "acto de in
terferencia en los asuntos 
internos de un estado so
berano y una flagrante 
violación de la ley inter
nacional", según reza un 
comunicado dado a co
nocer tras una reunlón en 
Nueva York. EI NOAL 
instó asimismo a la co
munidad internacional y 

Ahmed AbdaDah (cen.), ex presidente de Comores 

países con lazos cercanos 
a las Comores a tomar 
medidas para "poner fín 
inmediato a esta brutal 
interferencia", para que 
esa nación pueda retomar 
el proceso democrático. 

Informes iniciales pro
venientes de Moroni, ca
pital de las Comores, in
dicaban que el mandata
rio fue muerto cuando un 
grupo dirigido por el ex 
comandante dei ejército, 
Ahmed Mohammed, ata
có el Palacio de gobierno. 
Sin embargo, el Secreta
rio General de la Organi
zación de la Unidad Afri
cana (OUA). Salim Ah
med Salim, afirmó en 
Addis Ababa -donde está 
la sede de la organización 
panafricana- que infor
mación posterior involu
craba en el asesinato a un 
grupo de mercenarios. 

Abdallah declaró uni
lateralmente la indepen
dencia de Comores el 6 
de julio de 1975, antes 
que Francia, la metrópolis 
colonial, homologase un 
referéndum realizado en 
diciembre de 1974 en las 
islas, a través dei cual la 
mayorla de los ciudada
nos se pronunció por la 
independencia. 

EI 3 de agosto de 1975, 
menos de un mes des
pués de la proclamación 

de la independencia, Ab
dallah fue destituído y el 
líder socialista Ali Soilih, 
dei Frente Democrático 
Unido (FDU), fue desig
nado presidente. EI 13 de 
mayo de 1978, Abdallah 
desembarcó en Comores 
ai frente de una fuerza 
reunida en Paris y tomó 
el poder. Ali Soilih fue 
muerto tres dias después. 

La denuncia de que la 
tropa de Abdallah estaba 
formada en gran parte 
por mercenarios provocó 
el inmediato rechazo de 
los pai ses africanos. E n 
ese mismo ano de 1978, 
en la reunión ministerial 
realizada en Jartum, Su
dán, la OUA expulsó dei 
encuentro ai delegado de 
Comores. 

Abdallah fue "confir
mado" en el cargo de 
presidente en ese mismo 
ano de 1978, a través de 
un plebiscito en el que 
oficialmente obtuvo 
99,5% de los votos. Pero 
observadores internacio
nales documentaron el 
fraude. En 1984, el presi
dente fue reelecto para 
un período de seis anos 
en elecciones de las que 
ni la Unión Democrática 
Republicana (UDRC) ni el 
Frente Democrático 
(FDC) -ambos de oposi
ción-, participaron. 
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ETIOPIA 

Fuerzas 
centrífugas 

Etiopia puede conver
tirse en el primer pais dei 
Africa moderna que in
gresa en un proceso de 
desintegración. Acosado 
por una ofensiva militar 
de gran envergadura lle
Vpda a cabo en el sur por 
fuerzas guerrilleras opo
sitoras ai gobierno. el 
ejército se batia en retira
da desordenada mientras 
(as tropas insurgentes 
llegaban a 80 kilómetros 
de la Capital, Addis Abe
ba. 

La ofensiva. iniciada 
en noviembre, es condu
cida por fuerzas antigu
bernamentales agrupadas 
en el Movimiento Demo
crático Revolucionario dei 
Pueblo Etíope (MDRPE) 
-integrado por el Ejército 
de Liberación dei Pueblo 
Tigre (ELPT)- y costó ai 
gobierno la vida de pôr lo 
menos 20 mil hombres. 
Algunos observadores 
informan que en deser
siones masivas soldados 
y ofíciales dei ejército re
gular se pasan a la gue
rrilla. Fuentes occidenta
les afirman que esa dra
mâtica situación tuvo lu
gar sólo algunas semanas 
después que el gobierno 
recibió un gran embarque 
de armas de la Unión So
viética, el mayor que la 
URSS envió a un aliado 
africano. 

EI objetivo de la ofen
siva insurgente es cortar 
la comunicación de la ca
pital con la ciudad por
tuaria de Assab, sobre el 
Mar Rojo, último rema
nente entre Addis Abeba 
y la región norte dei país. 
AIII el gobierno libra otra 

Menglstu Halle Mariam 

guerra, desde hace dos 
décadas, contra los in 
tentos eritreos de segre
garse dei Estado etíope y 
declarar su propia inde
pendencia. 

Aunque el ejército 
etlope en la región de 
Eritrea obtuvo algunos 
triunfos, sus posiciones 
son ahora muy vulnera
bles. la moral de las tro
pas es baja por causa de 
las derrotas que sufrieron 
el ano pasado a manos de 
la guerrilla eritrea y de los 
insurgentes de la provín
cia de Tigre (el tercer foco 
de hostilidades contra el 
gobierno etlope central}. 

Esas derrotas llevaron 
a un intento de golpe de 
Estado, a princípios de 
este ano, abortado por el 
presidente Mengistu 
Haile Mariam mediante el 
fusilamiento de cerca de 
115 generales y altos ofi
ciales, y el encarcela
miento de 500 soldados. 

EI crecimiento de la 
popularidad dei MDRPE 
en todo el pais y los re
cientes êxitos de la gue
rrllla alimentaron las es
peculaciones sobre la po
sible desintegración dei 
Estado etlope. 

LIBANO 

Un futuro 
incierto 

EI asesmato dei presi
dente libanês René Mua
wad, con un atentado que 
hizo explotar su automó
vil en pleno centro de 
Beirut, y la posterior elec
ción de Elias Hrawi, 
mostraron que el proceso 
de pacificación en ese 
pais desgarrado por la 
guerra deberá pesar aún 
por no pocas pruebas. 

Muawad, condenado 
desde el primar dia de su 
gobierno por el general 
cristiano maronita Michel 
Aoun, había asumido con 
el respaldo y consenso 
explícito brindado por los 
Acuerdos de Taif (ver ter
cer mundo Nl!s. 122 y 
123) pero no pudo de
sarrollar su acción guber
namental más que 17 
dias, cuando el atentado 
explosivo le quitó la vida. 
Maronita, Muawad pos
tulaba un diálogo franco 
en el Líbano y mayor 
contacto con los palses 
árabes de la región. Era 
un polltico cercano ai ex 
primer ministro Rachid 
Karame (sunita, tamblén 
asesinado en un atentado 
explosivo en 1987) y de
fendia tres puntos fun
damentales: un entendi
miento entre las comuni
dades cristiana y musul
mana, modernización dei 
aparato dei estado y 
apertura ai mundo árabe. 

Horas antes de su trâ
gica muerte, Muawad 
ofreció una recepción a 
diplomáticos y líderes 
extranjeros. La presencia 
de todos los diplomáti
cos acreditados en ese 
pais fue interpretada 
como un slmbolo dei 
apoyo internacional a las 

iniciativas de solución pa
cífica. 

EI escogido por el 
Parlamento para suceder 
ai presidente asesinado 
fue Elias Hrawi, quien tu
vo el apoyo de Siria. Tal 
como aconteció con 
Muawad, la autorldad de 
Hrawi fue ignorada por el 
general Aoun, quien se 
atrincheró en el Palaclo 
presidencial de Baabda, 
en el sector cristiano de 
Beirut, y desde alll se dis
puso a resistir a las tropas 
leales ai nuevo jefe de 
estado. 

Hrawi, en respuesta, 
destituyó ai general re
belde de su cargo de co
mandante dei ejército y 
nombró para sustituirlo ai 
general Emile Lahoud. 
Aoun rechazó su exone
racíón y prometió resistir 
a eventuales tentativas de 
removerlo por la fuerza. 

EI nuevo presidente li
banês calificó de "histéri
ca" la posición de Aoun y 
sostuvo que la ejecución 
de los Acuerdos de Taif 
se encuentra amenazada 
por la intransigencia dei 
general. Hrawi afirmó 
también que ya abrió es
pacios para el progreso 
dei diálogo y que espera
ba prontos resultados. 

EI asesinato de Mua
wad suscitó el repudio 
mundial. EI secretario 
general de las Naclones 
Unidas, Javier Pérez de 
Cuellar, quien habla 
anunciado el respaldo dei 
Consejo de Seguridad a 
Muawad, condenó el 
atentado homicida, por 
entender que significaba 
un serio revés para el 
proceso de reconciliación 
en ese convulsionado 
pais. Pero la elección de 
Hrawi abrió nuevas es
peranzas de una solución 
a la trágica situación im
perante en el Llbano. 



Dirigentes Indígenas mapuches y de otras etnias formaron el 
Partido por la Tiem, en marzo pesado en Santiago 

CHILE 

La tierra mapuche 
En coincidencia con el 

497 aniversario de la !le
gada de los espanoles a 
América. la principal or
ganización de indígena de 
Chile, AO-MAPU, lanzó 
una campana de "recu
peración de tierras" en el 
sur dei país. En respues
ta, la polida de carabi
neros arrestó a 40 indios 
y a una ciudadana alema
na que hablan ocupado 
una hacienda en la región 
de la Araucania. 

Como parte dei pro
grama de reivindlcación 
de los derechos indíge
nas. dirigentes de las 
principales minorias étni
cas se reunieron con el 
ahora presidente electo, 
Patricio Aylwin, para 
plantearle la necesidad de 
crear un Consejo de Oe
sarrollo Indígena bajo su 
gobierno. 

Aylwin, que resultó 
victorioso en las eleccio
nes de deciembre y asu
me el gobierno en marzo 
(ver articulo en la sección 
de América Latina, en 
este mismo número) 
anunció que dará una 
respuesta pública a ese 
planteamiento. 

EI Partido Amplio de 
lzqulerda Socialista 
(PAIS) demandó a su vez 
la puesta en marcha de 
una "efectiva política de 

defensa de las minorias 
étnicas" durante el go
bierno democrático. 

Chile tiene aproxima
damente 12 millones y 
medio de habitantes, de 
los cuales 700 mil son 
mapuches, 50 mil ayma
ras y tres mil aborígenes 
de la lsla de Pascua, 
oRapaNui. 

Juan Licancura y Ce
ledonio Collinao, diri
gentes de la agrupación 
AD-MAPU que ocupó la 
hacienda "Santa Clara" 
en Araucania. afirmaron 
que están realizando una 
"campana sistemática de 
recuperación de tierras". 

En la toma participa
ron cien familias indíge
nas que fueron desaloja
das por la policia que ar
restó y puso a disposición 
de la Justicia a cuarenta 
hombres, bajo la acusa
ción de usurpación de 
propiedad y abigeato. 
Clara lnkcemann, de 
Alemania Federal, con vi
sa turistice para entrar en 
Chile, también fue dete
nida. 

Otras ochenta familías 
indígenas recuperaron un 
terreno de 65 hectáreas 
en una isla fluvial de la 
misma región y una ter
cera comunidad indlgena. 
de 70 familias, ocupó 
también un fundo agrl-
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cola. AD-MAPU es una 
organización integrada 
por mapuches, opositora 
a la dictadura de Augusto 
Pinochet. EI grupo sos 
tiene que las comunida~ 
des mapuches dei sur de 
Chile han sido despojadas 
de todas sus tierras an
cestrales durante el actual 
gobierno. Los mapuches 
presentaron una tenaz re
sistencia de tres siglos 
contra los colonizadores 
espanoles y sólo fueron 
somet1dos ai dominio dei 
Estado chileno a media
dos dei siglo XIX, con la 
llamada "campana de pa
cificación de Araucania". 

"EI momento político 
que vive Chile exige un 
compromiso profundo 
con los cambies, de los 
que deben formar parte, 
como gestores principa
les, los propios pueblos 
indígenas", dijo la diri
gente socialista Denise 
Pascal, vicepresidenta dei 
partido PAIS. "Durante 
estos 16 anos de gobier
no militar a los indígenas 
se les ha negado su cali
dad de pueblos diferen
ciados dentro de nuestra 
sociedad", agregó. Las 
organizaciones indígenas 
fueron desconocidas y 
sus líderes reprimidos. 
Por vias legales sus re
cursos naturales y su de
recho a la tierra fueron 
usurpados y fueron re
primidos con violencia 
sus intentos de recuperar 
sus derechos perdidos. 

EI PAIS propone abrir 
cauces para la participa
ción política de los pue
blos aborígenes en "to
dos los âmbitos dei po
der, el dictado de una 
nueva ley indígena, la 
reformulación de las po
líticas educativas y el res
peto por la autonomia 
y la autodeterminación de 
las minorias étnicas". 

MFOIO AMPIENTE 

Entre 
el veneno 
y la pobreza 

Los países de América 
Latina carecen de una te
gislación que regule la 
importación de desechos 
industriales tóxicos y eso 
facilita el dumping que 
realizan empresas euro
peas y norteamericanas. 
preocupadas en colocar 
fuera de su territorio el 
excedente tóxico que no 
pueden reciclar. Ha habi
do resistencia en distintos 
países pero las presiones 
de las empresas exporta
doras aumentan y conse
cuentemente es mayor el 
riesgo de degradación 
ambiental que corren las 
naciones que aceptan re
cibir ese tipo de cargas. 

La presidenta de la 
Fundación Greenpeace 
Argentina -filial de la or
ganización ecologista 
britânica- Melvyn Gatti
noni, denunció que existe 
un proyecto de importar 
desechos tóxicos de Eu
ropa y Estados Unidos 
para Argentina y Brasil, 
repitiendo una operación 
que ya se ha efectuado en 
Perú, Chile y Paraguay. 
Los exportadores de tóxi
cos industriales pagaron 
importantes sumas para 
que esos países acepta
ram recibirlos. 

"No podemos aceptar 
la opción que se nos pre
senta entre el veneno o la 
pobreza", afirmó Gatti
noni. 

La ecologista mostró 
propuestas presentadas a 
los gobiernos de Chubut 
y Santa Cruz (provincias 
argentinas) para la im
portación de residuos de 
EEUU y Europa. 
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Sugereneias sobre 
la Gufa 

En un f9Ciente viaje a Bue
nos Ak8s adq111rf su Gura dei 
T ercer Mundo, Ja cval me sor· 
prendió por su car.ider novedo"°· objebvidad y por la plena. vJ.. 
gencia de $U$ dabs BStadlstk:os. 

Por razones ot,,.,;as, este tipo 
de /8x'os no es vendido en 
nuestro pais, y si lo fueren serfan 
cens,ndos. Como Profesor de 
H'IStxia y GeogrsJfa quiero feli
~ por el enloque, profundi
dad y excelente nivel acsddmico 
dei lrabaJO. 

Pero pienso que serfa con
venienl8 ms]Ora.r la (mpresión de 
bs mapas y la seleccJ6n de las 
bbs, problemas que desmere
cen e/ conjunto. Por oro lado, 
me nleresan 1T1Jcho l9mas mfa. 
,vos a los Dereclr:Js dei Mar, 
asunt>s snúfrl1oos y pollticas 
extemas en ~ Latina, y 
me gusta.rfa que en una adici6n 
litJra se lncluya algo mb res
pect, a estas cuestiones. 

Eduardo Malta 
Santiago de Chile, 
Chile 

Sobre Kenla 

SabemOS que sus lectores 
llenen un lnt9rls genufno por los 
derechoS humanos funclamen
àles (lncluyendo ef derecho a la 
vida), ta democracia y Is prot~ 
ckJn dei media ambltmte. Los 
kenlanos, a excepcfdn de sus lf. 

deres polmcos, tambH!n. 
Kenis estA dotada de rique

zas ns/llra/es sin paralelo, en 
particu/sr sus anina/es ~fvSJ8S 
y de exr:elenJes condicJonos cli
mAlic:as y geog,Aficss, con pai
sajes de uns hermosa y con-
1tasta11te áMH'Sldsd. Los hat» 
C!irm,s do Kenia quetemos dtr 
san'Ollsr, proteger y utilizar 
eq1.11talivamente esa hemncJs. Y 
estamos sblems a cony,artirla 
am t>das las perscnas que en 
as ~ dr.ersas pal18s dei 
rrundo sman la paz. 

Pe,o nuesto pafs no tone un 
gobiemo derrocmti<XJ, eme1gldo 
de elecciones ibres y ranspa· 
renles. Es un rdgimen que nos 
fue ~ de carikt8f repre
slvo, y que re$IX)l)de con cleten
c.iooes maslvas y la capt/Jra bda 
y cuslquler ~ de los clisldenles 
que se manHiestan clenO'O dl> los 
lmlt8s de una socledsd detrlC>
a.füca. Es un gobiemo oonockJo 
en todo el mundo por su brutal/. 
clad y la *"1Ura a los prisioneros. 
Las Cllrce/es de nuesro psfs 
est.in n.n:tn1s a:n "*'mas dei 
lerror y la represión dei Estado. 

En 1988, el presidente Da· 
niel Arap Mol dicld un decret:J 
lncoostitJclonal por el cvsl cua/. 
q11ler "sospechoso• de atentar 
conn la vida salva/e estlf bajo 
la jllisdicci6n de las fuerzas de 
seguridad dei estldo. EI Frente 
Anfimperlalista de Kenla (KAIF, 
en su sigla Inglesa) ha elabora· 
do un documento en el que re
se/fa la caótica y aiminal sltua
cidn creada por ese d8Ct8t>, que 
fue renovado en agosto de 
1989. Muchos asesinat:Js fueron 
cometidos si sf1l)Bro de esa 
medida legai y por eso lodos los 
kentsnos que amamos y ,espe
tamos Is democracia queremos 
que este perfodo de barbarle 
ff99ue a un fln. Los kenlanos no 
podemos aceptar de forma pasJ. 
va esta sllusclón, psrtfculsr· 
menle despuds que el pres/. 
dente Mol en persona confesd 
que tas fuerzss que estkl por 
detnfs de /Os ases/natos -y que 
ya han matado lllrlstas lnocen
m- son sus proplos amigos 

mil/onsrios. Ovlen estd lntere
sado en ffK:fbir mAs lnbrmac/ón 
soôr9 el tema, ya que el Frente 
Antímperlalisa de Kenfs no 
puede tener una exiSJencia ltr 98, debe oontsctar los comitds 
de defensa de los derechos hu
manos en Kenls que exlsten en 
111rlos pslses de Europa OCCl
denta! Asis y Estados Unidos. 
No hesite en contactar cuslquftr 
ra de tas o,panlzacionos ~ 
cnJticss y revol1JCionarlas de 
nue$lro pais que lefl!lan repre
sentacidn en su reg16n. Tsmbldn 
fJU'lc/e a>ntsctamos a trawls de 
b siguienle dlf90Ción, en Sutr 
eia: 

S. Gutto, Box 24, S-615 00, 
Vsldema,svli, Sweden. 

Shadrack Gutto 
Mlembro dei KAIF 
Comi~ Central 
Valdenwrsvlk, Suecla 

lector regular 

Me gustarfa ser un ledor re
gular ele su SObresaliente revis· 
a. Recientements tuve el prlv/. 
leglo de teer uno de sus núme
/OS arasados, y quadd lmpre
sionado. La pdrspediva de ter· 
cer mundo es refrescante en 
comparación con la vlslón usual 
que Occ/den'8 liene dei mundo. 
Como graduado en Clencias 
Polfbcas, slent, moleslia por no 
haberme suscnpt, antes. 

Paul G. Karugu 
Nelis AFB, Nevada, 
U.S.A. 

Embarcando 

Comprd un e/emp/ar de su 
revista cuando vfsltsbs Rfo de 
Janeiro, mlen/Tas nuestro nsvfo 
estaba en puert:J. Me gust6 lo 
suficiente como para averiguar 
el valor de la susctfpclón por un 
a/So, y suscrlbil'me. Manlengan 
et buen nlvel dei tsbsJO. 

Eric Johnson 
San Diego, Califomle, 
U.S.A. 

En defensa dél consumidor 

Para consumidores 

EI IOCU es una orgsnlzaclón 
no gubemamental y sln Hnes de 
Aicro, que tiene por objetivo 
promover un consumo cons· 
ciente, y sclt1a especialmente en 
los cany:,os de protecclón, lnlor· 
maclón y educsclón de los cor,. 
sumidofes. IOCU Bftícula Is sctJ. 
vkJsd de 160 organlzaclones de 
consumidores en unos 60 psfses 
y ac111s oomo oficina de contr 
xlón, casa de clearing y centro 
de /nfotmaclón. Tamb/6" repre
senta los lntereses de los con
sumidores ante las Naclones 
Unidas. EI CIDOC (Centro de 
lnbrmaclón y Documentsc16n ai 
Consumidor) sirva oomo el prin
clpsl centro de recursos ai 
IOCU. 

La ediclón en lnglls da ter· 
cer mundo es sumamente p,o. 
vechoss para nuestro rsba}o de 
dlfuslón entre los asoclados a 
nuestra red y los mlembros de la 
organtzaclón de lnbrmaclones 
sobre organlzsclones de con
sumidores y afines. 

Penelope Hualn 
lnformatlon Offlcer 
CIDOC 
Penang, Malaysia 
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Los nifíos de la calle . 
EI nuevo clima de distensión internacional no se refleja en el trato de las potencias occldentales haela 
el Tercer Mundo, cuyos ninos slguen siendo el eslabón más frágil de la cadena de explotación a la que 

está sometido y que se ha agravado en. tos anos 80 con la crtsls dei endeudamlento externo 

E n los últimos anos, varias 
conferencias de alto nivel 
fueron cambiando el esce-

nar10 mundial. Sucesivos encuen
tros de Reagan y Gorbachev y, más 
recientemente, de Bush y el presi
dente soviético (e incluso, una au
diencia dei padre de la perestroika 
con el Papa Juan Pablo 11) sepul
taron la guerra fria y abrieron paso 
a una época de cooperación. Pero si 
bien se abrió una etapa nueva en 
las relaciones Este-Oeste, no se 
puede decir lo mismo dei diálogo 
Norte-Sur. 

A pesar de toda la flexibilidad 
mostrada por las potencias occi
dentales en su trato con los países 
de Europa Oriental -un cambio sa
ludable, sin duda-, cuando se trata 
dei Terce, Mundo la sonrisa da lu
gar a un gesto duro e intransigente. 
Y se exige que países otrora recep
tores de ayuda para el desarrollo, hoy 

12 - tercer mundo 

continúen exportando capitales ha
cia el Norte, bajo concepto de pago 
de los intereses de la deuda exter
na, a pesar dei visible deterioro en 
sus niveles de vida en la última dé
cada, como consecuencia de ese 
proceso. 

Los mismos medios de comuní
cación occidentales que se sensibili
zan con la loable lucha por la líber
tad de los pueblos dei Este euro
peo, se omiten ante el drama de las 
jóvenes democracias de los pafses 
latinoamericanos, debilitadas por la 
crisis económica que amenaza su 
no menos importante libertad, tan 
duramente conquistada. Las agen
cias de cooperación redireccionan 
sus aportes hacia Polonia y Hun
gria, y más recientemente hacia 
Checoslovaquia y Bulgaria, poster
gando las aspiraciones legítimas dei 
Teréer Mundo, en el cual morirán 
en la próxima década 100 míllones 

de ninos, víc
timas dei ham
bre y de en
ferrnedades 
curables. 

Esa reali
dad alarmante 
que se vive en 
el Sur, que es ,. 
la otra cara de 
la moneda de la reconquista demo
crática de los países socialistas eu
ropeos, llevó ai Fondo de tas Na
ciones Unidas para la lnfancia (U
NICEF) a hacer un llamado, en di
ciembre de 1989, para realizar una 
Cumbre Mundial para la lnfancfa, en 
septiembre de este ano. Sóto un 
compromiso dei más alto nível po
drá, en opinión dei director ejecuti
vo de la Unicet, James P. Grant, 
otorgar ta importancia que merece 
ai problema de las necesidades de 
la niriez. Únicamente una cumbre 
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de jefes de estado podrá determinar 
el uso de soluciones económicas 
viables para enfrentar las cinco cau
sas princípales de mortalidad infan
til en el Tercer Mundo: deshidrata
ción, neumonla, tétano, sarampión 
y tosferina. Las vacunas, la terapia 
de rehidratación oral y los antibióti
oos para tratar a todos los nirios dei 
Sur que lo necesitan costarán 2,5 
mil millones de dólares, 2% dei 
gasto militar anual de los pafses en 
desarrollo y 10% dei subsidio anual 
de la Comunidad Económica Euro
pea a sus agricultores. 

Los Derechos dei Nino -Una con
ferencia cumbre destinada a anali
zar exclusivamente los problemas 
de la lnfancia podrla, estima Grant, 
éstimular a los estados para que 
adopten la "Convención de los de
rechos dei Nirio", aprobada en no
viembre de 1989 por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. 
Esa Carta fue el fruto de diez anos 
de trabajo de la Comisión de Dere
chos Humanos de la ONU y está 
inspirada en la Oetlaración de los 
Derechos dei Nirio, aprobada hace 
exactamente 30 arios por la Asam
blea General. Para entrar en vigor 
tendrã que ser ratificada ai menos 
por veinte palses miembros dei or
ganismo internacional, lo que se 
descuenta que sucederá ya que el 
documento fue patrocinado por 72 
naciones. 

EI documento, que es el primar 
Instrumento legal que defiende a la 
lnfancia desde el punto de vista ju-
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rídico y es considerado el tratado 
más amplio que existe sobre los 
Derechos Humanos, considera ur, 
nino a todo menor de 18 arios, a 
menos que de acuerdo a la legisla
ción vigente en cada país, la mayo
ría de edad sea alcanzada antes. 
La Convención está dividida en t'res 
partes: participación, protección y 
supervivencia. En la primera parte, 
se IP a<:Pn11 ra ;:il nino pi rlPr"""" a l a 

vida, a un nombre y una nacionali
dad, a la libertad de pensamiento, 
oonciencia y expresión. En la se
gunda, la Convención le garantiza ai 
menor protección contra la vio
lenc,a fis,ca y mental. IEs la primera 
vez que un documento internacio
nal se ocupa de cuestiones como la 
violencia contra los ninos y la negli
gencia qel estado). En el tercer blo
que, la Convención define a la su
pervivencia como un derecho ina
lienable y obliga a los estados a 
realizar esfuerzos para mejorar su 
sistema de salud y asegurar ense
nanza gratuita para todos los nirios. 
"EI nirio no está solo", afírmó Pérez 
de Cuellar, el secretario general de 
la ONU durante la ceremonia en la 
que la Asamblea General aprobó 
por unanimidad el documento. "La 
Convención -agregó- reconoce que 
la protección ai nino constituye el 
primar papel de la familía, pero 
también de la comunidad y dei es
tado". 

EI desatro dei cambio -EI docu
mento de la ONU es de un granal
truísmo, pero corre el riesgo de 
transformarse en letra muerta si no 
se toman medidas efectivas y ur
gentes para cambiar el panorama 
de la·infancia en el Tercer Mundo. 
La deuda externa y los recortes pre
supuestarios provocaron en 1989 la 
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muerte de medio millón de nmos 
en América Latina, región en la que 
en este ano de 1990 hay 104 millo
nes de menores de 18 arios en si
tuación de pobreza, en su mayoría 
nirios pequenos (y de ellos, 31 mi
llones en situación de pobreza críti
ca). Y según la UNICEF, en amplias 
zonas dei Tercer Mundo se produjo 
un retroceso durante la década dei 
80, coando los ingresos medios se 
redujeron en un 10% en América 
Latina y en un 25% en el África sub
sahariana. En esas mismas regio
nas, el gasto en salud por habitante 
se ha reducido en tres cuartas par
tes y centenas de centros de salud 
cerraron sus puertas, mientras el 
presupuesto destinado a la ense
rianza también disminuyó en apro
ximadamente 25% en los 37 países 
más pobres dei mundo. 

Los nirios han sido las principa
les víctimas de la deuda externa, 
como ya lo hemos analizado en 
números especiales dedicados ai 
tema (ver tercer mundo N9 95, ln
fancia: EI futuro comprometido, 
y N9 119: Una afrenta a la Humani
dad). E n esta edlción, retomamos el 
tema, enfocándolo desde otro ân
gulo, el de los nirios de la calle. 
Abandonados por sus familias, víc
timas de la violencia de las grandes 
ciudades, presa fácil de los narco
traficantes y de cuantos se dedican 
a la trata de biancas, los menores 
que viven en la calle constituyen el 
eslabón más frâgil de la cadena dei 
subdesarrollo. Pero ya hay expe
riencias promisoras, como la que 
tiene lugar en Brasil, para ayudarlos 
a organizarse y en la unidad buscar 
la fuerza necesaria para superar el 
drama de su existencia marginal. • 

(Beatriz· Bissio) 
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La vida silenciosa 
En los primeros seis meses de 1989, cada dos dias un nino fue aseslnado por Escuadrones de la Muerte en Brasil. Para enfrentar esa tragedla y reclamar por el respeto de todos los derechos de la lnfancia, se reunló en Brasilla el li Encuentro de Nllios y Ninas de la Calle 

Fernando Mesquita 

Durante el li Encuentro Na
cional de Ninos de la Calle 
realizado recientemente en 

el estadio Mané Garrincha de Brasi
lia, capital de Bras 1, el entonces 
candidato a presidente Mario Covas 
se preparó con la diligencia de un 
tio abuelo para escuchar una pre
gunta de uno de los nirios que par
ticipaba dei evento. 

A Juzgar por su 
rostro, el ex aspi
rante por el Parti
do de la Socialde
mocracia Brasilera 
(PSDB) esperaba una 
interrogación inge
nua. EI nino quiso 
saber: "En su opi
nión, lquién debe 
ser oonsiderado mar -
ginal: un menor que 
roba y le entrega la 
mitad a la policia, o 
el policia que lo 
obliga a robar y lo 
golpea hasta ma
tarlo si no reparte 
su ganancia?" La 
escena estaba sien
do filmada y fue 
mostrada en todos 
los noticieros de 
televisión de ese 
dfa. Covas quedó 
perplejo, paralizado 
por la virulencia de 
la pregunta. 

Alguien podría 

éste fue, en realidad, utilizado como 
vehlculo de denuncia dentro de un 
escenario propicio. Pero no fue asl. 
Los que acompaiiamos el Encuen
tro durante los tres dias que duró 
entendlamos sin dificultad que esa 
prcgun· poa ·ia haber • sido plan
teada por cualquiera de los niõos y 
ninas part, -:ipantes. Realizado en el 
centro pollt1co mâs sensible dei 
pais, la capital federal, ese evento se 
transformó en una caja de resonan
cia de la situ-ación de la infancia en 
Brasil. Y las denuncias fueron sor-

prendentemente graves y coheren
tes. 

"Nosotros no somos marginales. 
Hemos sido marginalizados". Esa 
frase fue pronunciada por uno de 
los muchachos en un discurso ante 
el Plenario dei Congreso, reunido 
en sesión especial para recibir a la 
delegación dei Encuentro, y esas 
palabras resumen toda una con
ciencia. La visita ai Parlamento fue 
el punto culminante de una mani
festación callejera llamada ''Marcha 
por los Derechos de los Ninas y 

Adolescentes", de 
la que participaron 
750 ninos llegados 
de distintos puntos 
dei país y mês de 
mil de la capital 
federal. La marcha 
"ocupó" el recinto 
dei Congreso y rea
lizó una votación 
simbólica dai Esta
tuto dei Nino y dei 
Adolescente (un do
cumento que sinte
tiza las conclusiones 
dei li Encuentro) y 
de dos provectos de 
ley para reglamen
tar el articulo 227 de 
la Constitución bra
silena, que trata so
bre los derechos de 
la infancia. 

pensar que tal vez 
atguno de tos edu
cadores que partici
paban de la reunión 
le "sopló" ta pre
gunta ai nino. Y que "No somos marginales": los menores sln hogar dlscutleron sus problemas 

Si bien la "ocu
pac,ón dei Congre
so" fue el momento 
culminante de las 
actividades externas 
dei Encuentro, el 
trabajo interno de 
los ninos y educa
dores tuvo varios 
momentos signifi
cativos, comenzan
do por la propia or-

14 - tercer mundo 
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ganización de la reunión, que fue 
planeada y ejecutada por los jóve
nes. Eso determinó que el espacio 
tisico dedicado ai evento se convir
tiera en un virtual territorio libre, 
con delegaciones agrupadas por 
estado, ocupando como si fueran 
ruidosas tribus las distintas áreas de 
cemento dei estadio. La música y 
los locutores por los altoparlantes le 
daban a la fiesta un carácter alegre, 
aunque se percibla su carácter ai 
mismo tiempo extrario y tenso. 

Durante la reallzación de los ta
Ileres pedagógicos, el esfuerzo es
taba dirigido a aprender, con la ve
hemencia de qlrien sabe que la 
fiesta se acaba pronto. En esos ta
Ileres se discutieron cuestiones co
mo la salud sexual (ya existe un 
número elevado de casos de SIDA 
entre tos ninos y adolescentes de la 
calle) y las drogas, se ensenaron 
técnicas de autoconocimiento cor
poral (danza y deportes) y de ex
presión artística, armado de mune
cos y juguetes, y dibujo ... 

EI aspecto más movilizador dei 
encuentro se dio en los plenarios, 
donde se presentaron documentos 
y testimonios sobre la situación de 
los ninos de la calle. Una obra de 
teatro-denuncia, escrita y presenta
da por un grupo dei estado de Pa
raná, abordó el tema de los asesi
natos de ninos y ninas que trabajan 
o viven en la calle, por parte de los 
"escuadrones de la muerte". En 
verdad, ese tema estuvo presente 
en todo el encuentro. 

Números siniestros- EI sociólogo 
Herbert de Souza, director dei Ins
tituto Brasileno de Análisis Sociales 
y Económicos (IBASE), presentó un 
informe en el que se documenta el 
asesinato masivo de nlnos en Brasil, 
en los anos 80. A través de sondeos 
e investigaciones realizados con el 
apoyo dei Movimiento Nacional de 
los Ninos y Ninas de la Calle, et in
forme denominado Ninos y adoles
centes en Brasil: la Vida Silenciosa 
revela números sencillamente si 
niestros. 

De 1984 a 1989, se registraron en 
Brasíl 1 .397 asesinatos de ninos y 
jóvenes, de entre cero y dieciocho 
anos. Hubo muchos otros asesina-
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tos de adolescentés que no tueron 
registrados. EI informe revela que 
el ritmo de los crímenes va en au -
mento. Según datos preliminares, 
el crecimiento en 1989 seria de 17%, 
en comparación con el ano anterior. 
En los primeros seis meses de 1989, 
cada dos dias un nino de la cafle fue 
asesinado, en Brasil. EI número de 
muertos en forma violenta (1.275) 
entre 1985 y 1989 es casi tres veces 
mayor que el de trabajadores rura
les asesinados en conflictos de ti erras 
(459) durante el mismo período. 

TNFANCIA 

de viva voz y en 
persona por los 
adolescentes pre
sentes en el en -
cuentro. Los testi· 
monios, las conver
saciones, el intercambio de expe
riencias, fueron creando un clima 
de intensa y profunda emoción, a 
medida que los participantes de los 
distintos estados iban mostrándose 
como verdaderos espeios unos de 
los otros. 

Esa emoción se contagió a los 
adultos presentes y 
terminó sensibili
zando inclusive a 
lo.s periodistas de la 
televisión que, de a 
poco, fueron cam
biando el tono de 
sus reportajes: aban
donaron la visión 
burocrática dei pro
blema y abrieron ca
da vez más espacios 
en los noticieros 
a las entrevistas con 
los nirios. Uno de 
los testimonios más 
dramáticos fue el de 
un nino, entrevista
do "en vivo" con el 
rostro todavía hin
chado por la paliza 
que había recibido 
de la policia pocos 
dias antes. 

"Queremos justicia", una exlgencla comõn y pennanente 

AI despedirse de 
los muchachos, ai 
final dei encuentro, 
un educador italia
no dei equipo Jeu
nesse Action que 

De acuerdo con el documento 
presentado por el director de IB,A
SE, 73% de los homicidios de me
nores se producen mediante la utiti
zación de armas de fuego y 74% de 
tas vlctimas tienen entre 15 y 18 
arios; 87% son varones y 52% son 
negros o mulatos. O sea, la vfctima 
típica de los "escuadrones de la 
muerte" es el adolescente negro o 
mulato, que vive abandonado en las 
grandes ciudades de Brasil y tiene 
entre 15 y 18 anos. 

Todo lo que el informe revela en 
números fue mostrado y contado 

trabaja con los ninos abandonados 
de Senegal, comentó: "No entiendo 
cómo puede haber gente que per
manece impasible con mil ninos 
alrededor suyo, con mil ninos que 
rectaman. Esto no es ningún discur
so: es vida. Y pensar que la propia 
policia comunicó que el número de 
los que murieron asesinados en los 
últimos cinco meses es mayor que 
el que fue denunciado aqui. Pensar 
que maliana, éste o aquel, pueden 
estar muertos". 

Un país de focos- EI corresponsal 
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i\'olfang Wagner, preocupado con 
a repercusión que podía tener en el 
•xterior la realidad de los niõos 
,rasileõos, comentó: " Es necesario 
livulgar con mucho cuidado y cri
erio esas noticias. Si no, el lector 
uropeo va a pensar que éste cs un 
,aís de tocos. No solamente 1estru
e la selva amazónica sino que ex
ermina a sus propios niõos . 

Los ninos levaron ai Congreso sus r9ivlndicaciones 

INFANCIA 

canos y de ocho 
palses latinoamerí
canos. Nirios de 
distintos países de 
América Latina 
fueron invitados a 
Brasilia v contribu
yeron con sus tes
timonlos. 

La experiencia 
común v la familia
ridad con la miseria, 
la marginalidad y la 
opresión se tradujo 
en una fluida inter
comunicación entre 
los participantes. En 
general, los ninos y 
educadores extran
jeros coincidieron 
en serialar que la 
situación en sus 
respectivos países 
no es tan grove y 
generalizada, pero 
identificaron dos 

Wagner, corresponsat de la 
gencia de noticias de la República 
>emocrática Alemana (ROAI estima 
1ue es necesario enfocar el tema de 
3 miseria y la violencia en América 
atina en el contexto de las relacio
es Norte-Sur, o sea, •·entre el Pri-
1er y el Tercer Mundo". La perio-
1sta Maria Luiza Costa, asesora de 
rensa dei Movimiento Nacional de 
) S Nirios y Ninas de la Calle, ob
erva el problema desde otro án
ulo: "Es muy importante el trabajo 
e los corresponsales extranjeros, 
orque todavia estamos muy aisla
os. Cuando la cuestión llega a los 
randes medios internacionalPs de 
rensa, nosotros nos fortalece-
10s." 

Aprovechando la realización de 

este li Encuentro, los organizadores 
decidieron ampliar sus alcances a 
otros paises dei Tercer Mundo. 
Fuero,, invitados educadores afri-

puntos en los cuales la experiencia 
brasilena puede ser usada en otros 
lugares: 

1)- La decisión de que el en-

EI estatuto dei nino 
EI articulo 227 de la nueva Constitución de Brasil 

dispone lo siguiente: "Es un deber de la familia, de la 
sociedad y dei Estado asegurar a los ninos y adoles
centes, con absoluta prioridad, el derecho a la vida, a 
la salud, a la alimentación, educación y esparcimien
to. A la profesionalización, a la cultura, a la dignidad, 
ai respeto, a la libertad y a la convivencia familiar y 
comunitaria. Es un deber asimismo ponerlos a salvo 
de toda forma de negligencia, discriminación, explo
tación, violencia, crueldad y opresión". 

Fueron presentados ai Congreso dos proyectos 
para la reglamentación de este artículo de la Consti
tución y a partir de ambos se confeccionó el llamado 
" Estatuto dei Nino", defendido por cinco menores en 
la visita ai recinto dei Congreso y votado simbólica
mente en una sesión conjunta de ambas Câmaras 
y todos los participantes dei Encuentro de Brasília 
(ver artículo principal). 

EI Estatuto, en primer lugar, contempla la aboli
ción de todas las categorias ideológicas que puedan 
ser estigmatizantes para los niõos. Estos deberán ser 
tratados como un sujeto pleno de derecho, en su 
condición de persona en formación. 

La euestión de los niõos de la calle es retirada de 

la jurisdícción policial y pasa a ser una cuestión emi
nentemente de justicia social. La ciudadania recupera 
atribuciones y responsabilidades en la asistencia so
cial a los niõos y el Estado debe suministrar fondos 
dei presupuesto en Seguridad Social para que esa 
participación de la sociedad civil pueda efectivizarse. 
Se formarán Consejos dei Nino y dei Adolescente 
(municipales, provinciales y nacionales), cuya finan
ciación podrá hacerse efectiva a través de dona
ciones. Se crearán también Consejos Tutelares 
en los municípios y bar rios de las grandes ciuda
des. 

La idea es que esas instituciones civiles, formadas 
por simples ciudadanos, padres de familia, educa
dores y otros, actúen con competencia real para re
solver la gran mayoría de los problemas que actual
mente están en manos de la Justicia y la Policia. So
lamente los casos más graves, en los que estén en 
juego delitos de orden público, pasan a jurisdicción 
de la Policfa Federal. En todos los casos en que un 
menor sea parte en un proceso Judicial se garantizará 
su defensa por un abogado, modificándose asf el 
actual sistema en el cual el Ministerio Público es el 
único encargado de velar por los menores. 
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cuentro fuese fun
damentalmente una 
manitestación de 
los propios menores 
marginalizados y, 

2)- La opción de 
reconocer a cada 
nino abandonado co
mo un sujeto dei 
proceso, capaz de 
reflexionar, de au
toconocerse y de 
asumir responsabi
lidades por si mis
mo, a partir dei 
apoyo brindado por 
los educadores. 

!NFANC!A 

"En Brasil, el 
movimiento de los 
menores tiene sus 
ralces históricas en 
la violencia de la 
situación en que vi

la "ortopedia sociar con menores: un drama cotidiano para milones de niiios 

ven. En Uruguay debemos hacer 

una lectura y una adap tación de los 
problemas a nuestra realidad. Pero, 
sin duda, desde el punto de vista de 
los educadores, aqui se están colo

cando las primaras piedcas de lo 
que puede ser un movimiento lati
noamericano de nirios de la calle, 
tal vez un movimiento que se ex
tienda a todo el Tercer Mundo, lPOr 
quê no?", observó Macarena Duar
te, coordenadora de un programa para 
los ninos de la calle en Uruguay. 

Sin embargo, muchos conside
ran qu& la extrema diversidad de 
los países dei Tercer Mundo impide 
un movimiento homogéneo. Entre 
los educadores latinoamericanos et 
intercambio de experiencias posibi
litó un amplio consenso ai final dei 
encuentro. Una expresión de eso 
fue la propuesta de coordinación 
dei trabajo en América Latina, fir
mada por educadores de Chile, 
Costa Rica, EI Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, Perú, Para
guay, Uruguay, Bolivía y Brasil. En 
ella se prevê la implantación de un 

centro de tormación para educa
dores de ninrios de la calfe, la publi
cación de un boletln de apoyo me
todológico a los educadores y el de

sarrollo de un centro de documen
teción, además de un calendario 
para la realización de nuevos en

cuentros. 
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La estructu ra 
EI Movimiento Nacional de Nirios y Ninas de la Calle tiene una es

tructura ágil y dinâmica. Está organizado en 23 Estados brasileôos y 

en la capital federal. En los restantes cuatro estados está comenzando 

a ser organizado. Tres mil educadores participan activamente como 

miembros dei Movimiento y otros tres mil se suman como colabora

dores. Están divididos en 88 comisiones que con su accionar llegan a 

80 mil nirios. 
Esos educadores para su trabajo utilizan un método nuevo: la edu

cación en la calle. Es una presencia solidaria que acude ai lugar donde 

los menores están y, a partir de esas condiciones, establece un proceso 

pedagógico, discutiendo con ellos y ayudándolos a realizar los objeti

vos que los propios niôos seõalan y planifican. Después el trabajo se 

desdobla en otras facetas: les ofrece un lugar donde vivir, un plan de 

alfabetización y el aprendizaje de un oficio. 

Una de las experiencias más avan
zadas en la aplicación de nuevas 
metodologfas está siendo desarro

llada por la "Asociación de Mucha
chos de la Calle", que actúa en Ca
racas. Su coordinador, Gustavo 
Misle, es también un participante 
activo dei movimiento ecológico 
venezolano y" se ha esforzado por 
vincular ambos problemas. "Uno 
de nuestros ejercicios consiste en ir 
a la región forestal cerca de Care
cas", cuenta Misle. "AI promover el 

contacto con la naturaleza tratamos 
de que los chicos se interesen por 

otros problemas. Por to general 
están embotados por el condicio-

namiento urbano. Allí conocen ot 
sentido dei espacio, con los ojo 
vendados aprenden a trasladars 
sin la ayuda de la vista. Pueden es 
cuchar los ruídos dei bosque, senti 
el aroma de las flores y de la corte 
za de los árboles. Esa idea los ayu 
da a descubrir que el cuerpo, e 

contacto con la naturaleza, es cap 
de experimentar en el perfume d 
las flores, el silencio o los ruidos d 
la selva, más placar o relajamient 
que el que se siente, por ejemplo, 
inspirar el olor de pegamentos. Co 
la ventaja de que no cuesta diner 
no daria la salud y no está prohib 

do por ta ley ... ", agregó. 
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Un trabajo a pat<tir 
de las raíces 

EI trabaJo dei Movlmiento parte de una visiõn critica dei desempeno estatal 

E I Movimiento Nacional de 
Ninos y Ninas de la Calle se 
autodefine como "una enti-

dad no gubernamêntal, autónoma y 
voluntaria, que actúa en defensa y 
promoción de los derechos de los 
ninos y adolescentes de la calle en 
Brasil". Su coordinador nacional, 

l Benedito Rodríguez dos Santos, 
lo define como "una organiza
ción nacional de educadores" 
(ver entrevista en este mismo nú
mero). 

Oficialmente, el Movimiento fue 
fundado durante el I Encuentro Na
cional de Niõos y Ninas de la Calle, 
realizado en Brasília, en mayo de 1

1986. Su estructuración se completó 
~n la I Asamblea Nacional, realizada r" agosto dei mismo ano, cuando 
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fueron aprobados sus estatutos y 
fue elegida una comisión directiva 
integrada por diez educadores con 
un mandato de dos anos. 

"Ya desde los anos 60 los grupos 
comunitarios vienen realizando en 
Brasil experiencias con ninos y 
adolescentes de la calle", explica la 
periodista Maria Luiza Costa, ase
sora de prensa dei movimiento. "E
se trabajo partia de una visión críti 
ca de la práctica dei Estado con los 
menores, considerada represiva, 
correccional y de asistencia. Buscá
bamos una concepción alternativa, 
sin violencia, y una forma de tra
bajo abierta que abarcase a toda la 
comunidad". 

La otra cara dei "milagro"- Según 

/Nli\NCIA 

los responsables dei movlmiento, 
los anos 70, en particular después 
de la cns,s dei llamado "milagre 
brasileno", marcaron el comienzo 
de un agravamiento de la situación 
de los niiios y adolescentes de la 
calle, en un proceso de deterioro 
continuo, hasta nuestros dias. "En 
toda cris,s económica -explica la 
periodisto- el número de margina
dos y miserables aumenta en forma 
asustadora, en particular en las 
grandes ciudades. En esas ocasio
nes, el estado invanablemente utili· 
za dos tácticas: intensifica el trabajo 
de comun1cac1ón para dar la 1mpre
sión de que está atento a los pro
blemas de los menores y aumenta 
brutalmente la represión". 

Para el movimíento, el objetivo 
dei estado en este momento es, por 
un lado, sobrevalorar su trabajo 
mediante el uso de los medios de 
comunicación y, por otro, agrandar 
el problema para justificar su inacti
vidad. "Se intenta crear la idea de 
que hay una especle de epidemia de 
niõos y ninas abandonados y que el 
problema no tiene soluclón e pesar 
dei ceio de las autoridades", declara 
Maria Luiza Costa. 

La década de los 70 vivió un 
confllcto entre dos visiones distintas 
dei problema de los niiios abando
nados: la polftica estatal -represiva, 
criminal y basada en el concepto de 
la necesidad de realizar una "orto
pedia social" contra los que llamaba 
menores delincuentes-, y las expe
riencias alternativas, que trataban 
de ver a los menores y adolescentes 
de la calle como sujetos espaces de 
una reflexión. Por eso eran consi
derados como agentes participantes 
de un proceso de educación que 
debla partir de su propio contexto 
social. 

Esas experiencias cobraron fuer
za ai final de la década de los 70, 
por el avance general de los movi
mientos populares en Brasil (como 
el de la amnistia y de las elecciones 
directas) y también por los logros 
en el proceso de organización dei 
movimiento feminista y de las mi
norias -negros, indios y homose
xuales-, dentro de un escenario ca
da vez más amplio en favor dei res
cate de la ciudadanla. • 
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Plasmar derechos en ley 
Benedito Rod~lgues dos Santos, coordinador nacional dei Movimiento brasilero de Nilios y Ninas de la 

Calle, hizo un balance dei li Encuentro para tercer mundo. Estas fueron sus conclusiones 

"E I encuentro mostró la capa
cidad y responsabilidad con 
que actuaron los mucha

cnos, ya que hasta los mínimos de
talles fueron pensados y organiza
dos por ellos. Si comparamos el 
primer encuentro con éste, se ob
serva el aumento de la conciencia 
de los ninos en relación con sus 
derechos. La votación simbólica 
dentro dei Congreso fue la corona
ción de una lucha que ya tiene diez 
anos e indicó que esos ninos se han 
fortalecido para enfrentar la década 
de los 90. 

EI problema de los menores 
abandonados, después de nuestra 
campana, pasó a ser una preocupa
ción de las autoridades y dei go
blerno. Pero nosotros queremos 
que se transforme en la primera 
priorldad. En 1989 construimos la 

infraestructura jurídica de la nación 
brasilena. Este es el momento de 
plasmar nuestros derechos en la 
ley, pÔrque aquello que no está re
gulado en las normas jurídicas no 
puede ser exigido. 

La primera tarea de la próxima 
déçada serã efectivizar esos dere
chos que estãn siendo conquista
dos. V los muchachos nos estãn 
demostrando que tienen garra para 
eso. Otro desafio muy grande es la 
formación de esos nitios como ciu
dadanos, y la formación de los edu
cadores, que deben captar todo lo 
nuevo que está despuntando para ser 
capaces de continuar inventando 
desde el punto de vista pedagógico. 

De 1964 a 1984, la política con los 
menores fue cruel. Los niftos aban
donados eran tratados como per
sonas anormales que necesitaban 

recuperarse siendo internados en 
una institución. A partir de las re
velaciones y críticas hechas por los 
propios ninos, de los medios de 
comunícación y de los intelectuales, 
esa política fue síendo desmontada 
de a poco. Hoy se aprecia una ten
dencia distjnta, incluso en los órga
nos gubernamentales; hay una in
tención explícita de, por lo menos, 
repensar el tema. 

Técnicos que trabajan en esos 
órganos están dispuestos a cola
borar y apoyar nuestra propuesta 
de modificar el sistema actual de 
asistencia a los menores en Brasil. 
En ciertos sectores dei sistema 
existe la tendencia -si bien tfmida
a seguir los lineamientos dei Movi
miento de los Nínos de la Calfe. 

Las condiciones de vida de esos 
menores han empeorado. La situa-
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ción empeora a medida que se de
teriora el salario. La mayorla de 
esos chicos sale a la calle a trabajar, 
a buscar alguna ayuda para su su
pervivencia y la de su familia. En el 
Brasil de hoy existen 11,5 millones 
de familias estén bajo la responsa
bilidad de mujeres. Esos nirios 
contribuyen mucho ai presupuesto 
doméstico. Cuanto más se deteriora 
el salario, más nirios salen a traba
jar en la calle. 

Los nirios identifican la injusta 
retribución que reciben sus padres 
como una de las causas directas de 
su situación de abandono. Los mo
nores deben jugar e ir a la escuela. 
P~ro en Brasil y en muchas otras 
regiones dei continente, cada dia 
más ninos trabajan -a veces a lo 
largo de jornadas más prolongadas 
que muchos adultos- en condicio
nes insalubres y peligrosas. A veces 
esos ninos ingresan ai mercado de 
trabajo con 5 ó 6 anos. Una parte de 
la sociedad piensa que eso no es 
una violencia. Por el contrario, lo 
encuentran normal porque piensan 
que un nino pobre debe ayudar a su 
familia. Sin embargo, ningún nino 
de clase media trabaja. Esos chicos 
están en bYenas escuelas, estudian 
danza, JaZZ, música, natación. Tie
nen una vida saludable y construc
tiva. 

Por eso las soluciones a largo 
plazo pasan por el cambio dei ac-

INFANCIA 

'' Aprendi mucho'' 
Alberto López y López, coordinador dei programa dei gobierno de Nicaragua para los ninos que trabajan, participó en el Segundo Encuentro de Ninos y Ninas de la calle en Brasilia. "Estoy impresionado con lo que vi. especialmente por la fuerza que tiene el movimiento en Brasil. Voy ~· llev~r esa experiencia de vuelta a Nicaragua. AIII podremos ponerla en práctica para ayudar a resolver los problemas de mi país'', cornentó cuando tercer mundo le pidió que evaluara el evento. "la sltuación es un poco diferente en Nicaraguá porque el gobierno tiene mucho interês en apoyar y realizar provectos en beneficio de los nirios más carentes y sus familias. Por otra parte, la situación de esos nirios en nuestro pafs no es tan difícil como la de los menores brasilenos. En Nicaragua son pocos los ninos que estén en la cal/e. EI problema son los que tienen que pasar el dfa entero trabajando. EI gobierno está desarrollando planes preventivos para que esos muchachos estudien, para que sus familias se preocupen por ellos. En cuanto a los ninos que están en la calle, estamos convocando a la comunidad para dar una respuesta a ese problema. 

De la experiencia de Brasil podemos aprovechar la organización. A pesar de que en Nicaragua el gobierno se preocupa por los ninos trabajadores y abandonados, creo que es necesario promover su propia unidad. San ellos quienes deben discutir sus problemas con los representantes dei gobierno, para encontrar soluciones. 
Es digno de destacarse, también, el trabajo de los educadores. Es muy rico. de mucha dedicación y permite que los niõos tengan voz y decidan por sí mismos, tomando sus decisiones en grupo. Ver a los muchachos ocupando las bancas de los legisladores en el Congreso también me impresionó mucho. Nunca había visto algo parecido. Otro hecho que me impactó fue una conversación que tuve con uno de los niõos. EI en português, yo en espanol. Pero nos entendimos. Me contó las tragedias que habia vivido; sobre los chicos que han sido asesinados o agredidos. 
Fue una experiencia muy rica. Yo aprendi mucho." 

p r .. 

tual modelo económico basado en 
la producción para exportar. Todo 
el mundo sabe que Brasil tiene el 
octavo PBI mundial, pero pocos 
fueron informados de que ocupa
mos el lugar número 88 en relación 
ai presupuesto destinado a la edu
cación. 

La necesidad de realizar cambios 
estructurales en la sociedad no im
pide que implementemos una polf
tica de corto plazo para ayudar a 
cambiar aspectos concretos de la 
vida de los menores que viven en la 
calle. Son hijos de trabajadores. Es 
claro que existe un grupo reducido 
de esos ninos que decididamente 
asumieron una vida de delincuen
tes. Con ellos hay que plantear otro 
tipo de trabajo; poco podemos ha
cer. Se trata de una cuestión més 
grave, de identidad y de valores". • 
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La casa dei 
niíio trabajador 
"Panchlto Mandefúa" es el nombre de un hogar que implanta 
programas avanzados para ayudar a los menores que 
trabajan y a los que viven en la calle 

Adriana Gpnzá/ez 

E I trabajo infantil, que se ha 
acentuado en Venezuela tras 
la agudizacíón de la crisis 

económica, facilita mano de obra 
barata "contratada" en condiciones 
de ilegalidad. Tal ·es el caso de 
innumerables ninas que prestan sus 
servícios en bares nocturnos. 

En muchas fábricas textiles tam
bién abundan los menores, aunque 
la mayoría labora en el denominado 
sector informal de la economia. Por 
ello, las cifras que registran um to
tal de 243 mil menores ocupados 
están muy lejos de la realidad. "Los 
números oficiales de Venezuela 
sólo registran a los menores de 
edad que trabajan y a la vez asisten 
a la escuela, pero no a los que ha
cen ofícios eventuales y a los que 
trabajan en sectores no tradiciona
les, donde faltan· Instrumentos para 
recoger estadlsticas". A esa conclu
sión llegó la diputada ai Congreso 
de la República, Amarilys Valor, en 
un estudio !levado a cabo por el de
partamento femenino de la Confe
deración Centroamericana de Tra
bajadores. 

Un largo curriculum- Uno de los 
menores que no está contemplado 
en las estadísticas gubernamentales 
es Johny, que desde los siete anos 
trabaja en la calle. "Mi primar em
pleo fue como embolsador en un 
supermercado, pero alll estafan a 
los· ninos porque no les pagan un 
sueldo. Tienen que conformarse 
sólo con las propinas", explica. 

Ahora a los 15 anos, Johny tiene 
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un largo curriculum de trabajo: 
vendió pelotas en el mercado, tra
bajó como buhonero, recogió alu
mínio para reciclaje, distribuyó pe
riódicos y, finalmente, terminó co
mo limpiabotas. 

"Si no fuera por mi mamá y por 
la Casa dei Nino Trabajador Pan
chfto Mandefúa, yo estaria perdido", 
reconoce. el adolescente. La Casa 
Panchito Mandefúa es una plan pi
loto que intenta soluciones avanza-

Los menores trabajan de fonna Ilegal 

das ai problema cada dia más grave 
de la explotación dei nino de la 
calle. EI nombre tue tomado de un 
conocido personaje de un cuento 
infantil muy popular en Venezuela. 

Armando Orozco, coordinador 
de la experieni;ia que se lleva a cabo 
con el apoyo dei Instituto Nacional 
de Atención ai Menor (INAM), des
de enero dei ano pasado, explica 
que recibe a una población flotante 
de 80 ninas. De ellos, 40 asisten re
gularmente todos los dias. "Casi 

todos los nilios que vienen a la Casa 
son varones; la niiias son más dífi
ciles de contactar y trabajan regu
larmente como vendedoras", dice. 
"Sólo cuatro niiias participan en el 
proyecto, ya que son muy vigiladas 
por los adultos que las explotan". 

Educadores de la calle- Los 
vendedores de periódicos, los lim
piabotas y los que se dedican a la 
buhonería se ubican entre los lla
mados trabajadores informales. 
Para poder contactar ai niiio traba
jador, los llamados "educadores de 
la calle" recorren las zonas margi
nales y céntricas donde se desem
peiian con mayor regularidad los 
menores. Tras trazarse. una ruta 
y recorreria varias veces, observan 
el sistema de relaciones dei menor. 

"EI trabajo dei educador es res
catar a aquel niiio que no es trans
gresor y que está expuesto a la 
violencia de la calle", dice la educa
dora Betty Gonzalez. Berta Barrios, 
una psiçóloga que trabaja en el 
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proyecto, sostiene 
que los menores 
asisten voluntaria-
mente a la Casa dei 
Niiio Trabajador y 
procura que no se 
convierta en un 
centro de resguardo 
sino en un punto de 
referencia. "La idea 
es que la usen co
mo un media para 
resolver sus pro
blemas laborales, 
educativos y fami-

f liares. También 
pretendemos resol
ver problemas nu
tricionales, pues se 
brinda almuerzo 

y merienda", ariade la profesional. La Ca-
sa no quiere ser paternalista y pretende 
que el niiio sea autogestionario. 

"Aspiro, cuando sea grande, a 
ser un educador de la calle", dice 
Johny, de quien sus compaiieros 
afirman que pasó ai tercer alio de 
bachillerato con excelentes califica
ciones. "A la Casa me vengo sin 
comer; aqui almuerzo y además, 
aqui a uno lo ayudan con los pro
blemas dei trabajo", afirma Alexan
der, de 15 aiios. • 
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Adultos precoces 
· Aunque legalmente el lfmlte de edad para trabajar es 
de 14 anos, más de 50 mil niiios guatemaltecos 
1rabajan en la agricultura y miles se f ncorporan 
diariamente ai mercado lnfonnal en las ciudades 

e asimiro es un nino de 10 
anos, proveniente dei de
partamento dei Ouiché. Su 

m"i.J1 t: lo mandó a trabajar a la ca
pftal, después de la muerte dei pa
dr'e. "Vivo con mi hermano y su 
rnujer'' -cuenta Casimiro- trabajo 
para ellos y me dan cinco dólares ai 
mes, además de la comida y la casa. 
Lo que gano se lo mando a mi ma
dre que lo precisa. Me levanto a las 
tres de la maliana para ir a la termi
nal de autobuses, en una de las 
principales avenidas de la ciudad. 
Allí vendo bebidas y tortillas (masa 
de harina de malz) a los pasajeros. 
De las tres a las nueve de la maliana 
estoy solo. Oespuês viene mi cuna
da a recoger el dinero, vende un 
poco conmigo y luego 
se va y vuelve a bus
carme a las diez de la 
noche. Me dan compri
midos así tengo menos 
sueno y duermo poco". 

pies: vende verdura en el mercado, 
prepara la masa para tas tortillas y 
se las lleva a varias clientes, atiende 
a sus hermanos y ayuda a su madre 
que quedó paralítica hace cuatro 
anos. Por este trabajo no recibe 
nlnguna remuneración pues trabaja 
para la familia. 

Sin descanso ni feriados- Las ni
nas, igual que los varones, ingresan 
muy temprano ai mercado de tra
ba10. En las calles de la ciudad, en el 
mercado, en los parques o frente 
a los supermercados, los ninos en
tran en contacto con el mundo dei 
trabajo informal, el subempleo, que 
nació y se desarrolló como una res
puesta inmediata a la creciente de-

GUATEMALA. 

socupación de los adultos y ai ham
bre de la gente. Los trabajos más 
usuales son de tustrabotas, plastifi
cadores de documentos, vendedo
res ambulantes, cuidadores de au
tos y barrenderos. 

Un pequeno grupo trabaja en tas 
cercanías de los cementerlos, donde 
desarrolla diferentes tareas: cuídan 
los automóvlles, arman ramos y 
coronas de flores y ayudan a los 
límpiadores de las tumbas. Los que 
trabajan por cuenta propia no tie
nen ingresos fijos y todo depende 
de las condiciones dei tiempo y de 
la capacidad de hacerse una clien
tela. En general, un lustrabota en 
un buen día de trabajo gana alrede
dor de 2 quetzales (poco menos de 
un dólar). Para poder ganar el equi
valente a un salario mínimo debe 
trabajar entre 8 y 12 horas sin des
canso ni feriados. 

Para los ninos que administran 
solos su comercio, las condiciones 
son muy duras; los márgenes de 
ganancia son francamente infe
riores a los de los adultos (medio 
dólar pordía) y la jornada es muy 
prolongada. Trabajan de 10 a 14 

r 

Rosa, de 9 anos, cuya 
lengua materna es el 
Kakchiquel, es una her
mosa nina de profundos 
ojos negros. Como to
das las mujeres mayas, 
usa la vestimenta típica 
que les fue impuesta 
a los indígenas por los 
esparioles. Oralmente es 
perfectamente bilingüe. 
Sus padres, por el con
trario, hablan única
mente su lengua y sólo 
conocen algunas expre
síones en espanol. Rosa 
no sabe leer ni escribir y 
dejó de asistír a la es
cuela pues, para las 
mujeres, ta instrucción 
es aún menos impor
tante que para el varón. 
Sus tareas son múlti- • N iftos de la flmlll• lndígen•, duplament. dllCl'lmlnado• 

horas. Muchos de
ben comenzar ai 
amanecer, para !le
gar primeros a com
prar la verdura dei 
mayorista a un pre
cio bajo y ensegui
da empezar a ven
der. T rabajan hasta 
las 6 ó 7 de la tarde. 
En este sector, la 
mayoría de los ni
nos proviene dei 
érea rural y son de 
familias indígenas. 
Para ellos es mês 
fácil dedicarse a la 
venta de frutas y 
verduras, porque de 
alguns forma man
tienen un vínculo 
con su lugar de ori
gen. V pare quien 
llege a la jungla de 
la capitel es Impor
tante la afinidad y el 
vinculo cultural, lin
gOfstlco y étnico, 
con su tierra natal. 
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Población joven -Guatemala tiene 
una población muy joven; la mitad 
son ninos. En 1985, más de 3,5 
millones de personas tenlan menos 
de 15 anos (45% dei total). A su vez, 
4,5 millones tenlan menos de 19 
anos (56%). EI Instituto Nacional de 
Estadlstica considera a partir de los 
10 anos la población económica
mente activa (PEA). 

Áunque no existen cifras exactas 
-mucho menos oficiales- en torno 
ai fenómeno de los menores em
pleados en el mercado de trabajo, 
se sabe que muchos entran a for
mar parte de la PEA en edad tem
prana. EI Código dei Trabajo esta
blece el limite de 14 anos para ini
ciar cualquier actividad laboral. 

Cincuenta mil ninos están ins
critos oficialmente como mano de 
obra agrlcola en las grandes planta
ciones de la costa. Las cifras de la 
UNICEF hablan de un total de un 
millón y medio de menores traba
jadores y de miles de ninos de la 
calle. EI nino que vive en la calle 
aunque tanga muchos aspectos en 
común con el menor trabajador, ha 
roto todo vinculo familiar y en
cuentra los recursos necesarios 
para su subsistencia en la calle. 

Guatemala posee una alta tesa 
de mortalldad infantil (el 70 por mil 
a comienzos de la década dei 80) 
debido sobre todo a las condiciones 
de desnutrición de la población. 
Cuando un nino subnutrido empie
za a trabajar, su estado tisico y sí
cológico se deteriora aún más. A la 
desnutrición se le agregan los in
fortunios y enfermedades "profe
sionales", como las heridas, frac
turas por incidentes, inhalaciones 
de gases tóxicos, deformaciones 
óseas, etc. Además, para quien tra
baja para sobrevivir, enfermarse es 
un lujo inadmisible. 

La mayor parte de estos ninos 
no ha frecuentado la escuela. De 
100 menores que se inscriben el 
primar ano, sólo 10 llegan ai final 
dei primar ciclo. 

En Guatemala, 65% de la pobla
ción es indlgena. La colonizoción 
trató de dominar totalmente a la 
población conquistada, cuya cultura 
(maya-quiché) fue desconocida Y 
despreciada. Este proceso contlnúa 
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hasta hoy y ha hecho que estos 
puebl°' se h&,yan encerrado en si 
mismos parà mantener y reproducir 
su identidad cultural. Para preser
varse a través de la tradición oral, 
rechazan un sistetnà cultural y edu
cativo ajeno e impuesto. 

Para los numerosos ninos indí
genas provenientes dei área rural 
-y no sólo para ellos- la escuela y la 
ensenanza que se imparte no tienen 
sentido ni lógica. Y el sistema es
colar no respondi a sus necesida
des ni tiene' en cuenta sus duras 
condiciones de Vida. la cultura de 
esos niiios es oral y su pensamiento 
es mucho más concreto que abs
tracto. Es una cultura de símbolos e 
imágenes propias. 

"La escuela no sirve ooroue no 

SUSCRJBASE 

GUATEMALA 

me da un salario. En la clase soy el 
único que trabaja. Mi maestra no 
sabe que trabajo en el cementerio y 
que cuido autos. Esto es parte de 
mi vida privada y no se lo cuento", 
declara Wagner, de 11 anos, quien 
cursa el segundo ano primario. 
"Nuestros padres nos enseiian to
do. En cuanto aprendi a leer y es
cribir, me fui de la escuela", afirma 
Pedro, un nino de 12 anos prove
niente dei departamentó dei Gui
ché. Pedro sólo estuvo dos anos en 
la escuela. • 

Red dei Tercer Mundo / EI presente artfcolo es 
parte de una lnvestl'9cl6n, pubíleada por el SIAL 
(Servlclo de lnlormaclón de América Latina. com 
$8de en Verona, ltalla) y realluda en Guatemala 
por dos ONGs: Chlld Hope y la gualBmalteca SOOI
FAG, que trabajan con nlllos y comunidades ~ai 
v i,co,,6m/csmsnre marginadas. 

REVISTA HOMINES 
Revisla Latlnoamericana de Clencias Soclales . 

(Directora: Aline Frambes-Buxeda) 

TARIFA DE 
SUSCRIPCION ANUAL 

(DOS EDICIONES) 

Muestra de artículos: 
-José Rigau: Las expediciones 
botânicas a Puerto Rico (1796, y 1823) 
-Puerto Rico y la Paz en 
Gentroamérica 
-Luísa Hemández: La mujer 
envejeciente en su ambiente 
ocupacional. 
-Clemente Soto Vêlez: Los obreros 
madrugadores 
-Maria Cristina Rodriguez: Dos 
largometrajes puertorriquei'los en 1986. 
-Ana Lydia Vega: Madera y Pajilla. 
-Jean Ziegler: La Razón dei Estado. 
-Mike Davis: Reagan en Pos dei 
Milenio. 

Puerto Rico $15.00 

Europa, Sur América, Africa, Asla $25.00 
Estados Unidos, Caribe y Centroamerica $22.00 

Envie su cheque o su giro postal &'. Olreclc>f9-Rftttta Hom!Me. Oepto. de Ciençla Sociales, 
un,-ersldad 1n1erarooricana, Apartado 1293. Hato Rey, Puer1o Rico 00919 
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EI gobiemo que surgló de las umas tras 16 anos de dictadura, deberá actuar en un 
limitado espacio potltJco y envuelto en una "tela de araõa" tejlda por Plnochet 

Roger Rodriguez 

T ·iunfante en las elecciones 
iel 14 de diciembre, con 
55,2% de los sufragios, el 

lh:mocrata cristiano Patricio Aylwin 
asumirá en marzo la presidencia de 
Chile, condiciona"do por el régimen 
militar saliente, con el apoyo de los 
sectores industriales y el resquemor 
de los partidos de izquierda que lo 
postularon ai gobierno luego de 16 
anos de dictadura. 

A pocas horas de constatado el 
triunfo de Aylwin sobre et oficialista 
Hernán Buchi (ex Ministro de Ha
cienda dei general Augusto Pino
chet) y sobre el empresario Francis
co Javier Errazuriz (Fra-Fra), que 
no pudieron forzar una segunda 
vuelta en febrero, la bolsa de va!O.
res chilena operó con un alza de 
cinco puntos y el dólar se precipitó 
18 puntos. La estabilidad económi
ca quedaba garantida pese ai 
triunfo de la opositora Concertación 
por la Democracia. 

Pero simultáneamente, en el 
peatonal Paseo Ahumada y en la 
céntrica avenida Alameda, 
se registraron incidentes con 
manifestantes de partidos de 
izquíerda y organizacione-s 
de derechos humanos, que 
fueron reprimidos por las 
fuerzas de carabineros que 
movilizaron carros lanza- ' 
agua, dispararon gases la
crimógenos y apalearon a 
quienes reclamaban la li
bertad de los presos políti
cos recluldos en la cárcel 
central de Santiago y el es
clarecimiento de las viola
ciones a tos derechos huma
nos cometidas por los mili
tares. 
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Las presiones que ejercerán los 
prlncipates sectores empresariales y 
bancarios chilenos para mantener 
esa estabilidad económica y las pre
siones de las fuerzas populares y de 
izquierda para alcanzar la verdad 
y la justicia sobre los crimenes de 
lesa humanlda..d, aparecen como las 
dos puntas visibles de un nudo 
fuertemente apretado que hizo el 
general Pinochet para condicionar 

ai primer gobierno electo de Chile 
desde el derrocamiento dei presi
dente Salvador Allende, en 1973. 

En 1978 el régimen militar se 
autoamnistió por los "excesos" que 
pudieron haber cometido las fuer
zas armadas en su operativo de 
extermínio a "los marxistas", y en 
1980 Pinochet se legalizó como pre
sidente transitorio ai aprobarse una 
nueva constitución en un ple

biscito que inter
nacionalmente 
fue denunciado 
como fraudu -
lento. Pero el 5 
de octubre de 
1988, la dieta
dura sufrló su 
primar revés ai 
perder un nuevo 
plebiscito con el 

En el rostro de los 
nliios y la mujer, la 
mlsma esperanza 
dibujeda: el fln de 
16 anosslgnados 
por la lgnomlnla, el 
fin d ei r6glmen dei 
general Augusto 
Pinochet 
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de araria: la inédita ley elec
toral que reguló los comícios 
establecía una representa
ción binominal en cada una 
de las 19 circunscripciones 
senaturiales y los 60 distritos 
para diputados. De ese mo
do, las listas de la oposición 
deblan duplicar a las dei ofi
cialismo para conseguir las 
dos nominaciones. EI resul
tado fue que los segundos 
candidatos más votados (los 
dei PPD y dei PAIS) no 
fueron electos. 

EI caso más notoriQ fue el 
dei presidente dei PPD, Ri
cardo Lagos, quien pese a 
obtener 399.408, votos per
dió su banca en el Senado a 
manos dei lider de la Unión 
Democrática lndependiente 
(UDI), Jaime Guzmán, que 
sólo tuvo 244.302 sufragios. 
Algo similar le sucedió a di
rigentes como Luís Maira 
Oiquierda Democrática
PAIS), y a todos los candi

Aylwln no precisó de un segundo turno para vencer datos dei Panido Comunis

que se procuraba oficializar la can 
didatura dei Pinochet en las elec
ciones "libres" que para 1989 mar
caba el cronograma de la dictadura. 

La tela de araíia- A partir de esa 
victoria dei "NO" que impulsó una 
alianza opositora integrada por 17 
partidos (que van desde el centro
derecha a la extrema izquierda), el 
gobierno militar de Pinochet fue 
armando una tela de araria sobre la 
que Patrício Aylwin deberá gober
nar: un entretejido que se cerró ai 
acordarse entre oposición y gobier
no una reforma constitucional, fi
nalmente aprobada a mediados de 
1989. 

A la vez que miles de personas 
festejaban en las calles de Santiago 
el triunfo dél "Pato" (Patrício 
Aylwín), dos partidos instrumenta
tas de la oposición, el Partido por la 
Democracia (PPD) y el partido 
Alianza de lzquierda Socialista 
(PAIS) -en los que se nuclearon los 
grupos de izquierda proscriptos por 
el régimen militar- se constitufan 
en las primaras vfctimas de esa tela 
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ta. La oposición liderada por 
el Partido Demócrata Cris
tiano conquistó 22 de los 38 
cargos ai Senado y 68 de las 
120 bancas de diputados. 
Sin embargo, no tendrá la 
mayorfa parlamentaria ne
cesaria para gobernar. 

Otra de las ataduras está 
en que el régimen saliente 
se reservó la designación 
directa de ocho senadores, 
que se sumarán a los siete 
electos por el pacto oficia
lista de los partidos UDI y 
Renovación Nacional (RN), 
que postularon a Buchi y 
a los nueve electos como in
dependientes, que en reali
dad están claramente ali
neados con el gobierno mi
litar. Sin mayorla en el Se
nado, la administración de 
Aylwin no podrá alcanzar los 
dos tercios que se requieren 
para modificar la Constitu
ción vigente o para dero
gar algunas de las leyes 
decretadas por 1~ Junta 
de Comandantes de las 

CHILE 

Fuerzas Armadas. 
Aún cuando Aylwin logre un 

acuerdo con la centro-derechista 
RN, que preside el ex ministro dei 
Interior Sergio Onofre Jarpa, y ob· 
tenga la mayoría parlamentaria a 
cambio de una moderación de su 
programa de gobierno, habrían te
mas económicos, políticos, judicia
les y militares en los que no podrfa 
intervenir: una reciente ley dio au
tonomia ai Banco Central de Chile 
para la emisión de moneda, la polí
tica financiara y los acuerdos por 
créditos internacionales. 

Otra ley -aprobada tres dias an
tes de los comícios- quita potesta
des ai Congreso para indagar las 
acciones de los funcionarias dei 
Estado, (lo que implica una amnis
tfa, de hecho, a todo delito cometi
do), y, finalmente, la Constitución 
vigente impide ai nuevo gobierno 
subrrogar a los actuales magistra
dos dei Poder Judicial, a la vez que 
Aermite a Pinochet quedarse como 
Comandante en Jefe dei ejército 
durante los próximos ocho anos. 

La permanencia de Pinochet es 
un problema directamente relacio-
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nado con el tema de los derechos 
humanos. Asl lo dijo el propio ge
neral dias antes de las elecciones 
cuando, consultado por la prensa 
internacional, proclamó que ocupa
ria el cargo que constitucional
mente le corresponde para asegu
rar que ni uno solo de sus oficiales 
sea juzgado. Aún admitiendo su 
sumisión ai próximo presidente, Pi 
nochet fue claro ai negar su retiro: 
"eso de quedarse en casa leyenáo 
el diario nova conmigo" . 

EI tema derechos humanos- EI 
propio Patrício Aylwin comenzó 
a insinuar las dificultades que ten
drfa para cumplir con sus promesas 
de esclarecimiento y enjuiciamiento 
de los responsables de crímenes de 
lesa humanidad. cuando afirmó ho-. 
ras antes de ser electo que una vez 
encontrada la verdad, "llegará el 
momento de otorgar el perdón". La 
afirmación recibió críticas de diri
gentes de la izquierda, que ante la 
escasa representación parlamenta
ria obtenida, prefirieron no for
zar un desencuentro con el 
presidente que ellos mismos 
postularon. 

Sin embargo, una afirmación 
similar de Aylwin durante su dis
curso en la zona dei Estadia Nacio
nal de Chile -donde se celebró el 
triunfo electoral- le valíó una ine-
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Los seguidores da Errazuriz pudleron hacercampana porsu 
candidaw, pero militantes de la lzqulerda fueron apaleados 
por carabineros en el centto de Santiago 

quívoca silbatina por parte de miles 
de personas que acudieron a la 
concentración: el llder democristia
no enfatizó que quería ser el presi
dente de todos los chile"os y llamó 
a la reconciliación de todos los 
sectores. Algo que para muchos 
observadores puede leerse como el 
anuncio de una amnistia similar a 
las aprobadas por los gobiernos de 
Argentina y Uruguay. 

Obligado a negociar con las 
fuerzas parlamentarias de derecha, 
y sin un contrapeso de legisladores 
de izquierda que le controlen, 
Aylwin podrla verse tentado a se
guir el camino trazado por Raúl 
Alfonsfn y Julio Marfa Sanguinetti. 
Tendría incluso a su favor una esta
bilidad económica -ai menos en las 
cifras macroeconómicas- de la que 
careclan sus dos vecinos dei Rio de 
la Plata, según opinan observado
res locales. Además -agregan en su 
tesis- esa actitud podría ser acepta
da internacionalmente, dado el cré
dito que el mundo dará a la nueva 
democracia chilena que ha 
anunciado su inmediata inte
gración ai grupo de los No Ali
neados. 

Pero la transición chilena parece 
también condicionada por la pre
sencia armada de un sector dei 
Frente Patriótico Manuel Rodriguez 
(FPMR) y otro dei Movimiento lz-

quierda Revolucionaria (MIR) quie
nes, aunque desarticulados ai per
der sus conexiones con partidos 
políticos de izquierda (y posibJe
mente sin financiamiento externo), 
mantienen su propuesta de una 
Guerra Popular Nacional (GPN) y 
su intención de controlar ai nuevo 
gobierno en sus promesas de li
bertad para presos pollticos y 
juicio a los crfmenes de la dic· 
ta dura. 

Banderas dei FPMR y dei MIR se 
vieron en las calles de Santiago 
durante las celebraciones por el 
triunfo de la oposición en las elec
ciones y aún en los disturbios vivi
dos en la avenida Alameda, donde 
los manifestantes llegaron a incen· 
êliar barricadas y lograron tumbar 
un "requetepatitas" (como llaman 
aquí a los nuevos coches lanza
agua). 

Los condicionamientos y desa
fios que promete tener el nuevo ré
gimen en su etapa de transición, no 
pareclan preocupar, sin embargo, a 
los chilenos, quienes recibieron la 
democracia como un regalo de fin 
de ano, sin dejar de ser conscientes 
de sus limitaciones. 

En un muro de Santiago, anó
tiimas manos pintaron con spray 
una leyenda elocuente: "Ganó el 
Pato, ahora hay que abrir las Ala
medas". • 



AMERICA LATINA URUGUAY 

\ICA\lE 
~i\t~\t)~~T~ 

Luls Alberto LaçaDe (lzq,) vencló las elecciones y sertl el prime, presidente blanco: se rompe un ciclo de hegemonfa colorada 

Un tiempo nuevo 
La victorla dei Partido Blanco a nlvel nacional y dei Frente Amplio en Montevideo cambia la correlactón 

de fuerzas, rompe el bipartidismo y revela el peso dei "espaclo verde" dei plebiscito 

Gu/1/ermo Chiff/et t) 

F 
ue un "Pampero" (t) popu
lar. EI 26 de· noviembre los 
uruguayos alteraron radi-

calmente et mapa político. La elec
ción nacional determinó un cambio 
histórico, barriendo las presuntas 
inercias y el ritmo gris dei país. EI 
Partido Colorado, que deberá dejar 
el gobierno el 1ci de marzo próximo, 
sufrió un descanso espectacular. En 
las elecciones de 1971, dos aõos 
antes dei golpe de Estado mitltar, 
los "colorados" hablan obtenido 
41% de los votos. En 1984, después 
de una dtfoada Infame, conquistaron 
el 39% de los votos y la presidencia 
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para el doctor Julio Maria Sangui
netti. En noviembre de 1989, el 
Partido Colorado obtuvo apenas 
28% de los sufragios. En cinco aõos 
perdió más de 200 mil votos. Y en 
un total de 19 gobiernos departa
mentales sólo dos (Rio Negro y Ar
tigas) tendrãn intendentes colora
dos. 

EI próximo gobierno será dei 
Partido Nacional (o Blanco), que 
gana las elecciones por tercera vez 
en 130 anos. En 1958 y 1962, cuan
do los blancos quebraron en elec
ciones sucesivas la tradicional he
gemonía colorada, la Presidencia 
era ejercida en Uruguay por un 
Colegiado de nueve miembros, con 
representación de mayorfa y mino
ria, con lo cual los colorados conti-

nuaban integrando el Poder Ejecu
tivo. Por esa razón, ahora, Luis Al
berto Lacalle (senador, abogado, 
casado, tres hijos) será el primer 
presidente blanco en la historia de 
ese período. 

Pero la elección aportó otro dato 
importante: el bipartidismo se ex
tingue. "Ha quedado archivado 
para siempre", admitió el vicepresi
dente electo Gonzalo Aguirre Ra
mirez (senador, abogado, 48 arios). 
En Montevideo, triunfó la ízquierda, 
unida en el Frente Amplio que pre
side Llber Seregni (general, casado, 
dos hijas, once arios preso durante 
el régimen militar). Y la población 
de la capital, que determinó esa 
victoria histórica, es casi la mitad 
dei país. 

tercer mundo - 27 
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oposición definió 
como "una mera 
adminlstración de la 
crisis". EI presi
dente Sanguinetti, 
su ministro de Tra
bajo, Fernéndez 
Faingold, y otros 
colaboradores afir
maban, ade más, 
con orgullosa sufi
ciencia, ante los 
confllctos sindica
les, que los trabaja
dores no iban a ga
nar ninguna batalla. 

Rarces de un pro
nunciamiento- Más 
aliá de cifras y por
centajes electorales, 
parece importante 
analizar en quê rea
lidad social se re
gístró este pronun
ciamiento popular, 
que debe tener lu
gar una vez cada 
cinco anos, según la 
Constitución de 
1966. Uno de cada 
cuatro uruguayos 
vive en la pobreza; 
40% de los ninas 
enfrentan dolencias 
graves. El país se 
ahueca y se vacía: la 

Los uruguayos acuden a las umas y con su voto camblan ai mapa polftlco 

El signo más 
destacado dei go
bierno saliente fue 
la soberbia, como lo 

población se traslada hacia la capi
tal y de ali! se va ai exterior. En los 
anos sombrios de la dictadura mi
litar, a la emigración por causas 
económicas se sumó el exilio por 
motivos pollticos. La persecusión 
oomplementó, asf, una realidad 
económica que desangra ai pais. 
Pero la desocupación se mantiene y 
afecta casi en un 50% a los jóvenes. 
En 1987 se fueron 5 mil personas 
dei Uruguay, un pais con baja nata
lidad y cuya población no alcanza a 
tres millones. Obviamente, los que 
salen a buscar trabajo son, en su 
mayorla, técnicos, mano de obra 
especializada y jóvenes. 

EI safaria, que cayó acelerada
mente durante la etapa militar, no 
ha recuperado el poder adquisitivo 
de hace dos décadas, un tiempo en 
el que ya la crisis estaba presente 
en todo el Cono Sur. 

Tomemos ai azar otros dos as
pectos de la realidad: en término 
promedio, los alquileres exigen la 
inversión de 25°Ío dei ingreso fami
liar. En 1987 se elevaron 35%, y se 
teme que este ano puedan duplicar
se. EI déficit habitacional supera las 
100 mil viviendas. Se registran unos 
mil desalojas por mes. 

EI sueldo de los maestros, que 
mantuvieron un largo contlicto so
bre la etapa pre-electoral ante la in
diferencia de las autoridades de la 
ensenanza y dei propio gobierno, 
no pasa los 84 mil pesos (106 dóla
res). Y la sentida realidad de la en-
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senanza (el déficit en edificios, re
cursos para dictar clase, etc) hizo 
que durante el conflicto aparecieran 
-particularmente en los barrios 
humildes- casi tantos letreros en 
solidaridad con la lucha de los 
maestros como balconeras de apo
yo a los partidos que disputaban la 
elección. 

lCómo no mirar la realidad y 
detectar en ella las rafces de la pro
testa que se refleja en el resultado 
electoral? Sin embargo, la dimen
sión de las angustias populares 
pareció no ser captada por aquellos 
que durante los últimos anos des
cribían la realidad con optimismo, 
sin advertir que cada afirmación re
sultaba, para la gente, un desafio. 

Un acuerdo incumplido- Finalizada 
la presencia física de los militares 
en el gobierno uruguayo, los prin
cipales sectores de todos los parti
dos se comprometieron en un 
acuerdo firmado con representan
tes de la industria, de la Central de 
Trabajadores (PIT-CNT) y de orga
nizaciones sociales. Aunque fue el 
resultado de lo que se llamó Con
certación Nacional Programática 
(CONAPRO), ese acuerdo -un ver
dadero programa nacional de tran
sición- fue enterrado con absoluta 
soberbia por el gobierno de Julio 
Maria Sanguinetti. 

Así, las esperanzas de supera
clón conjunta de los problemas 
quedaron reducidas a lo que la 

han senalado numerosos observa
dores. Un ejemplo de cómo reac
cionó el electorado frente a esa ac
titud es lo que sucedió con el prin
cipal candidato dei Partido Colora
do, Jorge Batlle. Cuando Batlle 
acaudllló la oposiclón a Sanguinetti 
en la elección interna de su partido 
y derrotó ai candidato oficialista, el 
vicepresidente Enrlque Tarigo, 
contó con entusiasta apoyo popu
lar. Pero cuando actuó en nombre 
dei partido de gobierno, como el 
principal postulante dentro de esa 
agrupación polftica para las eleccio
nes de noviembre, recibió una 
derrota espectacular. 

EI propio Fernández Faingold, 
quien también fue candidato a la 
presidencia por el Partido Colorado 
(2), prácticamente desapareció co
mo fuerza polltica. Lo mismo ocur
rió con la llamada Corriente Bati
lista lndependiente (CBI), cuyo 
principal dirigente, Manuel Flores 
Silva, no logró conservar su banca 
en el Senado. Ademés de una pro
blemática interna difícil, el Partido 
Colorado deberá enfrentar el hecho 
de que el sector acaudillado por el 
ex presidente Pacheco Areco, quien 
integró la fórmula con un ex con
sejero de Estado dei régimen mili
tar, Pablo Millor, y decoró sus listas 
con diversos representantes de la 
dictadura, tiene un peso innegable 
dentro dei lema. Y ahf cabe la pre
gunta: lse puede construir un par
tido democrático en Uruguay, 
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achando en saco roto el pasado 
dictatorial7 

Sólo algún detalle -los candidatos 
que (según ya revelaban las en
cuestas) tenfan mayores posibilida
des, los doctores Batlle y lacalle, 
presentaron programas similares, 
sobre todo en mataria económica, 
en la cual coincidfan en sus pro
puestas de privatizaciones y en el 
tema de la deuda, entre otros as· 
pactos. 

Aunque ambos planteaban la 
necesidad dei cambio, el doctor Ba· 
tlle resultó poco crefble como opo· 
sitor, porque integró y apoyó ai go
bierno, aunque en las propias filas 
coloradas se sabia que el Presidente 
había hecho lo necesario para res· 
tarle adhesiones. Algunas diferen-

esencial, la de los regimenes ante· 
riores. Cuando se le preguntó ai 
lng. Vegh Villegas, ministro dei go
bierno de facto en qué se diferen
ciaba la política dei Partido Colora
do de la aplicada en la etapa militar, 
replicó: "quizá sólo en algún detal
le". EI pueblo también lo juzgó así. 

E I Partido Nacional, victorioso, 
se enfrenta ahora a su realidad in
terna. la legislación que autoriza el 
doble voto simultâneo -es decir, la 
posibilidad de que un partido pos
tule candidatos con visiones dispa· 
res, aún contrarias, pero que acu
mulan sus votos frente a los de otro 
lema- hicieron posible que los 
blancos presentaran a la ciudadanía 
tres candidaturas presidenciales, 
que por sus propuestas llegaban a 
ser discrepantes: los doctores luís 

chos humanos durante la dictadura: 
la hoja amarilla, que aseguraba la 
impunidad, y los que a través de la 
hofa verde, reclamaban la dilucida
ción dei tema en el Poder Judicial. 
Aunque el voto amarillo obtuvo 
mayoría, más de 800 mil pronun
ciamientos por el voto verde mar
caron la posibilidad de un pais dis
tinto. EI conocido escritor uruguayo 
Mario Benedetti dijo entonces que 
la historia dei país se dividiria, a 
partir de ese instante, en dos seg· 
mentas: uno hasta el referéndum; 
otro, después dei mismo. Y Eduar
do Galeano, otro escritor igual
mente renombrado, que, como Be
nedetti, participó activamente en la 
Comisión Nacional Pro Referén· 
dum, anunció el futuro: "Uruguay, 
tradicionalmente un país gris, tiene 

Tanto Jorge Batlle como Flores Silva fueron denotados por la tendencia dei electorado a "castigar" ai Partido Colorado 

cias con Lacalle, como la propuesta 
de vender las reservas de oro para 
pagar la deuda, ni siquiera resulta· 
ron discutibles: sus opositores re
plicaron que con esa medida sólo 
habrfa conseguido pagar una parte 
de la deuda a la banca privada. Y su 
negativa a apoyar una propuesta de 
majora de la situación de los jubila· 
dos, que se plebiscitó junto a la 
elección nacional (consagrando un 
aumento paralelo ai porcentaje que 
se establezca para los funcionarios 
de la administración central), le 
restó apoyo aún en los sectores dei 
electorado de mayor edad, donde el 
Partido Colorado mantuvó cierta 
adhesión. 

la política económica dei doctor 
Sánguinetti habfa seguido, en lo 
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Alberto lacalle, Carlos Julio Pere
yra y Alberto Zumarân. Aunque los 
puntos de vista de los tres postu· 
lantes en cuanto a las privatizacio
nes, por ejemplo, no son iguales, 
ahora deberán tentar, en ése y otros 
temas, tejer un acuerdo. En los pró· 
ximos meses se verá con quê re
sultado. Y se sabrâ, asimismo, si 
hay sectores colorados, o de otros 
partidos, dispuestos a apoyar la po
lítica que defina el nuevo presiden
te. 

EI Frente de abril- En abril de 
1989 se enfrentaron en Uruguay, en 
un plebiscito, los partidarios de dos 
opciones antagónicas para el deli
cado tema de las puniciones a los 
culpables de violaciones a los dere-

un país verde en sus entranas". 
las cifras de la redente elección, 

marcan un crecimiento de los sec
tores que integraron el "Frente de 
abril". El pais verde se afirma. 
• EI gobierno departamental de 
Montevideo fue obtenido por el 
Frente Amplio y el futuro Inten
dente será el doctor Tabaré Váz
quez, un prestigioso médico de 49 
anos, casado, cuatro hijos. 

Después dei plebiscito de abril, 
se habían separado dei Frente Am
plio el Partido por el Gobierno dei 
Pueblo (PGP). presidido por el se
nador Hugo Batalla y el Partido 
Demócrata Cristtano (PDC), ante el 
júbilo de la derecha, que nabía in· 
centivado con prolijidad todo hecho 
que pudiera conducir a una divi-
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sión. Desde el comienzo se supo 
que sectores importantes de ambas 
fuerzas permanecerfan en el Frente, 
pero el resurgimiento de la izquier
da frenteamplista, su ascenso en 
votos, su nuevo peso en el sector de 
votantes entre 35 y 40 anos, le per
mitió superar la sangria de los es
cindidos. mejorar el desempeno de 
1984 y triunfar en la capital. 

Junto a blancos incorporados ya 
en 1971 (como el brillante senador 
Rodríguez Camusso), a colorados 
{como la doctora Alba Roballol, el 
Frente Amplio está integrado por 
comunistas, socialistas, tupamaros 
e independientes. 

Es un movimiento que ha de
mostrado su vigenc1a y capacidad 
de lucha. Ciertos mitos manejados 
por algunos politólogos y otras es
pecies, como la afirmación de que 
el Frente tenia un "techo" más aliá 
dei cLJal no podrfa crecer, o la afir
mación de que actuar desde ~a opo
sición serra "izarse", o de que los 
radicales y tupamaros le restarían 
posibilidades de avanzar en el 
electorado, han quedado atrás. Los 
escindidos dei Frente, a los que se 
unió la Unión Clvica (uno de los 
sectores en que se dividió la Demo
cracia Cristiana) votaron en lo que 
se denominó Nuevo Espacio. 

En la victoria dei Frente Amplio 
tuvo un peso importante la figura 
de Tabaré Vázquez, su facilidad de 
diálogo con la gente, su convicción 
de que debe contarse con la partici
pacíón popular, su capacidad de 
estudio, sus excepcionales condi-

ciones para dialogar de igual a igual 
a todos los niveles, y su conoci
miento de los problemas concretos. 
Tabaré -como le nombran los 
montevideanos- sabe que deberá 
enfrentar dificultades, pero su prin
cipal apoyo es un pueblo dispuesto 
sinceramente a encarar los cam
bios, decidido a actuar. Y Tabaré 
Vázquez une a su condición de mé
dico oncólogo, que debe organizar 
la defensa de la vida en casos gra· 
ves, su origen humilde, que define 
en su convicción artiguista: "que los 
más infetices sean los más privile
giados". 

Su victoria se expresó en Monte
video en una verdadera explo9ión 

Por primera vez, la izquierda venci ó 

URUGUAY 

El Frente Amplio vencló en Montevldeo · 
con el doctor Tabaré V6zquez (der.) 

de alegria popular. Una alegrfa dis
tinta, especial, encabezada por 
los humildes, de muchas triste
zas. 

Todos sintieron que detrás de 
esa esperanza está el esfuerzo de 
una larga siembra de pioneros que 
algunos, doctoralmente, calificaron 
muchas veces de "testimonial", es
tán los desaparecidos en los anos 
trágicos y están los exiliados. La 
gran fuerza frenteamplista se con
solidó con todos aqueltos que han 
superado los fantasmas que suelen 
esgrimirse contra la izqulerda, par
ticularmente en las etapas decisivas. 
Por eso la alegria dei electorado en 
Montevideo fue sentida

1
como el fin 

de una noche. 
Tabaré siempre afirma que hará 

"una intendencia para todos" y no 
sólo para los frenteamplistas. Por 
eso reitera que terminará con el re
parto de cargos políticos y requerlrá 
-más aliá de su militancia en tal o 
cual sector- la colaboración de 
quienes considere más espaces 
para cada cargo. • 

(•) Gulllenno Chlfflel, perlodlsta de amplia ectue
ciõn en Uruguay, ruo electo dlpulado en novlefflb,. 
pesado por et Partido Soclallsle, que Integra el 
Frenta Amplio 

(1) -Pampero· ea un vtan10 luerte que vlene dei Sur, 
de la Pampa, de ahl su nombre. 
(2) La leglslaclcln eleotoral uruguaya admite la po• 
tulaclcln de vartoa candldalot (a la preslderiala, ln
tondonclu y dem4t cargos mayorltartos) por 11 
mismo partido, de aÇUGrdo e lo "ley de lemes". EI 
vencedor ea el candidato m6a vo1ttdo dei par11do 
que haya obtanldo m6s aulragloe, en au conjunto. 
Sólo el F1en1e Ampllo no hlzo uso de asa derecho, 
poal\Jlendo edlo un candidato a ta praaldancla y un 
candldalo a cada una de laa lnlendenctaa. 
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Elecciones con 
la puerta abierta 
Los nlcaragüenses van a las umas buscando en etlas 
ef carnlno hacfa la paz, mlentras Estados Unidos 
Insiste en el apoyo a los "contras" 

e asi dos millones de nicara
.::1 üenses participarán de las 
elecciones generales dei 

próximo 25 de febrero (para la pre
sidencia, el Poder Legislativo y los 
gobiernos municipales), con la 
preocupación de saber cómo gra
vitará el resultado de las urnas en el 
proceso de negociaciones entre el 
actual gobierno y los grupos arma
dos de la contra. 

EI Ministro dei Interior, Tomás 
Borge, afirmó en rueda de prensa 
que la campana electoral se desar
rolla en medio de una ola de violen
cia desatada por más de dos mil 
antisandinistas que ingresaron a 
Nicaragua en los últimos meses 
procedentes de territorio de Hon
duras. Pero dijo estar convencido 
de que el proceso no será inter
rumpido por esos grupos armados 
y financiados por Estados Unidos. 

En ese sentido coincidió con 
Borge el presidente dei Consejo 
Supremo Electoral (CSE), Mariano 
Fiallos, quien también descartó la 
posibilidad de que los "contras" 
puedan interrumpir el acto eleccio
nario. Fiallos afirmó que la activi
dad de la RN impidió el trabajo de 
63 de los cuatro mil 394 centros de 
inscripción de votantes abiertos, en 
tanto un documento dei Ministerio 
de Defensa la acusó de amenazar a 
campesinos si no votaban a la Uni-
dad Nacional Opositora (UNO). ' 

EI Frente, favorito -A pesar dei 
clima de incertidumbre creado por 
la "contra", en todas las encuestas 
de opinión realizadas hasta el mo
mento el Frente Sandinista de Li
beración Nacional (FSLN) -con Da
niel Ortega y Sergio Ramirez como 
candidatos- figura como franco fa
vorito. EI Frente elaboró un pro
grama amplio que incluye la vigen-
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Ortega en campaõa con el puebto 

eia dei concepto de democracia 
participativa y pluralismo polltico, el 
fortalecimiento de la economia 
mixta en sus distintas formas de 
propiedad, reducción de la mortali
dad infantil (llevarla a. 30 por mil 
hasta 1997), ingreso de la mujer en 
los programas de reforma agraria, y 
la defensa de los princípios de so
berania y no alineamiento de su 
polltica exterior. 

En el campo opositor, la táctica 
elegida por la Unión Nacional Opo
sitora (UNO) es presentarse como 
una alternativa progresista: Violeta 
Chamorro fue integrante de la 
Junta de Gobierno entre 1979 y 
1980, y el candidato a la vicepresi
dencia, Virgílio Godoy, fue Ministro 
de Trabajo hasta 1984. Sin embar-

go, esa imagen choca con la pre
sencia entre sus filas de connotados 
dirigentes "contras": Alfredo César, 
Alfonso Robelo, Azucena Ferrey 
y Pedro Joaqufn Chamorro, entre otros. 

Esta relación inocultable de la 
UNO con la "contra" trajo ya varios 
problemas. Silvano Matamoros -lí
der dei Partido Nacional Conserva
dor (PNC) y uno de los opositores 

NICARAGVA 

dentro de la UNO a la ayuda de 9 
millones de dólares que Estados 
Unidos destinó a la alianza- afirmó 
que "nadie da nada gratis". EI pro
grama de la Unión Nacional Opo
sitora propone la abolicíón de la 
planificación estatal en lo económr
co y la eliminación dei monopolio 
estatal dei comercio exterior. 

Otro fuerte adversario dei Frente 
Sandinista es el Partido Conserva
dor Demócrata de Nicaragua 
(PCDN), el segundo más votado en 
las elecciones efectuadas en 1984, 
ocasión en que obtuvo las 14 ban
cas en la Asamblea Nacional que 
detenta actualmente. EI PCDN lleva 
como candidatos a Eduardo Molina 
y Milton Robleto. 

Actitud prepotente -La ingerencia 
de Estados Unidos en esta elección 
no se limita a los millones de dóla
res de ayuda que envió a la UNO. 
(Además de los millones de dólares 
que la oposición nicaragüense reci
bió oficialmente dei Congreso nor
teamericano, diversas fuentes ase
guran que esta coalicíón pidió ai 
gobierno de Estados Unidos un 
millón y medio de dólares para 
"transportes". Esa suma permitiría 
alquilar 2.241 automóviles men
sualmente). 

EI presidente Daniel Ortega 
anunció que denunciará ante el 
Consejo dé Seguridad de las Nacio
nes Unidas la insistencia norteame
ricana de realizar un monitoreo 
propio de la elecciones. "Se trata de 
una actitud de prepotencia, de atro
pello a las Naciones Unidas {que 
realiza una verificación propia, a 
pedido dei gobierno y la oposición 
nicaragüenses), ese comporta
miento asumido por el gobiemo 
norteamericano", subrayó. 

Ortega destacó también que el 
acto eleccionario tendrá lugar luego . 
que la Asamblea General de las Na
ciones Unidas reiterara, en diciem
bre de 1989, el respaldo a Nicara
gua y el Jlamamiento a Estados 
Unidos a cumplir "inmediatamen
te" el fallo de la Corte Internacional 
de Justicia de la Haya, que ordenó 
suspender el apoyo a los grupos 
armados antisandinistas. 
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Un nudo que conduce 
ai diálogo 

EI recrudecfmlento de los combates deja un nuevo cuadro militar y político en este país 
centroamericano, y muestra que las negoclacfones entre el gobferno y el FMLN deben reanudarse 

Horacio Millán 

L a ofensiva militar que el 
Frente Farabundo Martl de 
Liberación Nacional (FMLN) 

lanzó a mediados de noviembre so-
bre la capital, San Salvador, y otras 
importantes ciudades, trajo nueva
mente a discusión la urgencia de 
superar ef impasse actual en el diá
logo coo el gobierno, a riesgo de 
perpetuar un equilibrado enfrenta
miento armado. 

La ruptura de las negociaciones 
entre ambas partes, cuyo encuentro 
siguiente estaba programado para 
realizarse en Caracas el 20 y 21 no
viembre, comenzó a delinearse con 
el endurecimiento de las posiciones 
dei gobierno en las reuniones pre
vias de México y San José (Costa 
Rica). En esos encuentros, los re
presentantes dei presidente salva
doreõo Alfredo Cristiani se negaron 
a discutir las propuestas básicas de 
la guerrilla por considerar seria un 
"sintoma de debilidad". 
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EI estancamiento en el diálogo 
con el gobierno llevó ai FMLN a 
"forzar un cambio en las correla
ción de fuerza dentro dei pais, para 
hacer ver a Cristiani que el gobierno 
debla continuar la negociación", 
según lo definió el propio grupo 
armado. EI clima de tensión gene-

Det.enciones en masa y abandono de 
hogares, como consecuencla dlrecta dei 
recrudeclmiento de la guerra 

rado por el estancamiento dei diá
logo se deterioró coo el atentado 
dinamitero perpetrado por desco
nocidos en la sede de la Federación. 
Nacional Sindical de Trabajadores 
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EI reportero gl'Mlco nlvadoreno Elol Guevare (fzq., cobrlendo un combate) ,_ultó muerto por una bala 

perdlde, en Soyapango (der.). En otro tlroteo, murló tambi6n el perlodlsta brlUnlco David Michael Blundy 

Salvadorenos (FENASTRAS), que 
causó once muertos y más de 20 
heridos. oras después, fuentes dei 
FMLN anunciaron que una ofensiva 
militar guerrillera forzarfa ai go
bierno de la Alianza Republicana 
Nacionalista (ARE NA) a establecer 
una "negociación fructlfera". 

La ofensiva -La comandancia dei 
FMLN eligió para su ofensiva un 
momento muy especial: los traba
jadores salvadorenos hablan de
clarado "guerra total" ai gobierno 
tras el atentado a su sede sindical, 
en tanto la mayorla de la población 
civil manifestaba su repudio a los 
constantes y reiterados bombar
deos dei ejército sobre barrios y 
ciudades. Ese método se volvió ha
bitual en los últimos meses en la 
represión a la guerrilla. 

Uno de los puntos que el FMLN 
exigia dei gobiemo en las negocia
clones era la destitución dei alto 
mando castrense (ver tercer mundo 

n9 122 "Punto de partida"). Esa 
promoción militar es conocida co
mo "La Tandona" y fue apontada 
como responsable por los bombar
deos sobre la población civil. 

En ese contexto de descontento 
generalizado, no pasó desapercibi
da una carta que jóvenes oficiales 
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dei ejército enviaron a los sindicatos 
denunciando a militares de alto 
rango por corrupción y relaciones 
con los "escuadrones de la muer
te". Esa carta fue interpretada en 
círculos pollticos como evidencia de 
un deterioro en los niveles de um
dad en las fuerzas armadas salva
dorelias. Ese dato coincidió con el 
anuncio dei FMLN de que existlan 
serias contradicciones entre el Es
tado Mayor de las fuerzas armadas 
y el propio gobierno, en relación 
con la no continuidad dei diálogo 
iniciado para dar una solución ne
gociada ai conflicto. 

Ataque sorpresa -EI dia 11 de no
viembre, el Frente Farabundo Martl 
desplegó en la capital, en pocas 
horas, sus mejores comandos ur
banos y tomó posiciones estratégi
cas en la periferia 1auhque se llegó 
a combatir a diez cuadras de la Casa 
de Gobierno). Corresponsales ex
tranjeros y periodistas nacionales 
que cubrleron la ofensiva relataron 
su experiencia, afirmando que los 
pobladores de las barriadas ayu
daron ai FMLN en la construcción 
de barricadas y túneles, en labores 
de inteligencia y en la fabricación de 
"artillerla popular". Afirmaron, asl 
mismo que el ejército no se dejó in-

timidar por la presencia de tantos 
civiles y decidió evitar la incorpora
ción de ciudadanos a las tropas 
guerrilleras con un ametrallamiento 
intermitente, utilizando además 
aviones C-47 y rockets (cohetes}. 

Luego de una semana de com
bates -durante los cuales tomó po
siciones inclusive en el Hotel She
raton de San Salvador, donde esta
ban alojados el Secretario General 
de la OEA, João Baena Soares, di
plomáticos y asesores militares 
norteamericanos- el FMLN fue re
trocediendo, sin perder el control 
sobre la zona norte de la capital. 
Era el pasadizo que lo comunicaba 
directamente con la falda dei volcán 
de San Salvador, a través dei cual 
abastecia a las unidades comba
tientes. En las ciudades dei interior 
dei pais donde hubo combates, el 
FMLN retrocedió lentamente, de
jando atrás toda una red de infor
mantes y colaboradores entre la 
población. 

Un nuevo obstáculo - EI punto 
culminante de esa semana de en
frentamientos fue el asesinato de 
seis sacerdotes jesuítas en San Sal
vador. EI crimen recibió de inme
diato el repudio internacional. Los 
seis padres fueron ultimados junto 
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con una sirvienta y su hija de 15 
anos y entre ellos se encontraba el 
rector de la Universidad Centroa
mericana, el sacerdote espanol lg
nacio Ellacuria, ampliamente cono
cido en la región v uno de los con
tactos entre ai gob1erno de Alfredo 
Cristiani y el FMLN. 

Insistentes llamadas anónimas a 
medios de comunicación en San 
Salvador afirmaron que Ellacuria 
fue blanco de una venganza por la 
ofensiva de la guerrilla en los gran
des centros urbanos dei pais. Un 
sa<:erdote jesuita afirmó en la capi
tal que los homicidios fueron obra 
de las fuerzas armadas, y apuntó 
que la residencia de las vlctimas, en 
una zona altamente militarizada, cs 
de muy diflcil acceso, en particular 
en medio dei toque de queda. 

EI Arzobispo de San Salvador, 
Arturo Rivera y Damas, afirmó que 
los seis jesuítas y las dos mujeres 
fueron víctimas dei "mismo odio" 
que mató en 1980 ai arzobispo Ar
nulfo Romero, asesinado a balazos 
por un grupo paramilitar vinculado 
a prominentes miembros dei actual 
partido de gobierno, ARENA. 

EI Departamento de Estado 
norteamericano condenó el crimen 
"en los términos más tuertes posi
bles", aunque rechazó de forma ta
jante involucrar ai gobierno de 
Cristiani en el hecho. 

EI asesinato provocó diferencias 
que se hicieron evidentes entre el 
gobierno y el partido oficialista. Po
co después dei ametrallamiento de 
los sacerdotes por un comando 
uniformado, Cristiani afirmó "no 
poseer elementos" para acusar ai 
ejército o a la guerrilla. Por su par
te. la ARENA -a través dei presi
dente de la Asamblea Legislativa, 
Ricardo Alvarenga- no dudó en 
sostener que los asesinatos fueron 
realizados por el FMLN, ai que de
finió como "horda terrorista". 

Cristiani debió salir ai cruce de 
las acusaciones de Alvarenga afir
mando que cualquier declaraclón 
diferente de la versión oficial no 
estaba avalada por la presidencia. 
De paso, puso un freno a la cam
pana de provocaciones que hacia 
todos los sectores de la oposición 
se dirigia desde la cadena nacional 
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Alredo Cristlanl no qulere negociar 

de radio, controlada desde el Esta
do Mayor de las fuerzas armadas, 
según directrices de la ARE NA. 

Retomar las negociaciones -Gui
llermo Ungo, líder dei Movimiento 
Nacionalista Revolucionarlo (MNR), 
solicitó a la Organización de Esta
dos Americanos que promueva un 
cese dei fuego para reanudar las 
negociaciones de paz entre ambas 
partes, y exhortó ai gobierno y ai 
FMLN a conversar nuevamente. 

Por su parte, Humberto Centeno, 
dirigente de la Unidad Nacional de 
Trabajadores Salvadorerio (UNTS), 
de oposición, formuló a nombre de 
diversos organismos y partidos po
líticos un llamado a la creación de 
una '.'Junta de Salvación", que nu
clee ai ejército y ai FMLN. Centeno 
alegó que el grupo insurgente ya 
habia manifestado su adhesión a 
una iniciativa de ese tipo. 

Fidel Chávez Mena, presidente 
de la Organ,zación Demócrata Cris
tiana de América Latina y secretario 
de la secclón salvadoreria, manl
festó públicamente su apoyo a la 
creación de la Junta. Otros sectores 
políticos y laborales se expresaron a 
favor dei reinicio dei diálogo con la 
presencia de la OEA, la ONU y con 
los presidentes centroamericanos 
como garantes de los acuerdos. 

Lo que es evidente, más afiá de 
la viabilidad de un reinicio dei diá
logo a corto plazo, es que los com
bates en EI Salvador dejaron un 
nuevo cuadro militar y político. En 
el plano militar, el FMLN incursionó 
en zonas que hasta el momento se 
consideraban anillo defensivo de las 

ELSALVADOR 

fuerzas armadas y no solo en re
giones de su ~nfluencia tradicional. 
Este peso llevó a realizar los com
bates en el terreno controlado por 
el propio ejército, y desarticuló los 
intentos dei gobierno de amarrar la 
capacidad operativa de las unidades 
insurgentes a la zona de retaguar
dla. Hasta entonces ese intento ha
bla sido fructífero porque el FMLN 
habla demostrado pocas condicio
nes para contrarrestar la acción de 
la aviación. 

Otro dato nuevo es que el FMLN 
demostró que cuenta con el apoyo 
de la población en el pasadizo que 
comunica el norte de la capital con 
las estribaciones dei volcán de San 
Salvador. De esa forma, es factible 
que vuelva a actuar en ése y otros 
centros urbanos. EI ejército, por su 
parte, comprobó que el movimiento 
insurgente está lejos de presentar 
sintomas de debilidad, y que los 
millones de dólares de ayuda mili
tar que le destina Estados Unidos 
no cambiaron el panorama. 

Por todas esas razonas, el go
bierno de Crístiani y su partido, 
ARENA, parecen haber quedado 
a la defensiva. La constante denun
cia de violaciones a los derechos 
humanos, el repudio Interno y ex
terno a los ametrallamientos de 
ciudades como forma de lntimida
ción y método de combate, la con
dena ai asesinato de los seis jesui
tas, y las exhortaciones a que 
acepte reanudar el diálogo con el 
FMLN, llevan ai gobierno a una sl
tuación en la que sólo puede optar 
por negociar o pagar el precio de 
aislarse aún más. 

Según diversas fuentes, los 
combates tuvieron un saldo de 4831 
combatientes muertos, aunque las 
agencias de prensa afirman que el 
número de vlctimas civiles (no 
contemplado en esa cifra) seria aún 
mayor, por los bombardeos a las 
zonas densamente pobladas. Por su 
parte, el Instituto de Vivienda Ur
bana calculó que fueron dafladas 
casi siete mil casas construidas por 
ese organismo. Se desconoce el 
número de vlviendas marginales 
destruídas, aunque se estima que 
las pérdidas ascienden a 90 mlllo
nes de dólares. • 
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Un juego sin frontera$ 
Dei mismo modo que operó con "Radio Martr•, Estados Unidos 

proyecta poner en funclonamlento a prlnclplos de este ano 
una estaclón de televtslón llamada "Tele-Martr• 

con el objetivo de desestabilizar ai goblerno cubàno 

Atdo Gamboa 

CUBA 

convenios internacionales, sobre la 
base dei respeto a las gamas de fre
cuencia, a los canales internos y a 
las bandas de transmisión. Estados 
Unidos es firmante de todos esos 
convenios, pero esta iniciativa los 
viola abiertamente. 

Pero en este caso, por debajo de la 
viofación a acuerdos lntemacionates, 
hay intenciones polftícas muy claras. 

- Es verdad.. Estados Unidos 
justifica esta campana ante la opr 

nión pública mun
dial afirmando que 
Cuba es un país re
presivo. En reali
dad, Cuba -como 
país y co,mo sistema 
ideológico-- ya no le 
teme tanto ai efecto 
de la guerra psico
lógica, porque co
nocemos el antece
dente de la llamada 
"Radio Martí", que 
fue un fracaso. 

;,Por quá "Radio 
Martrfue1.11 fracaso? 

E 
stacionado a poco más de 
180 kilómetros dei territorio 
cubano, un globo aerostáti· 

co pondrá un escollo más en las 
relaciones entre Estados Unidos y 
Cuba: el complejo sistema servirá 
para transmitir una serial de televi
sión con musicales, películas, pro
gramas de auditorio y noticieros, 
todos con la expresa intención de 
desestabilizar ai gobierno encabe
zado por Fidel Castro. Provecto que 
reconoce orfgenes en viaja data, las 
emisiones de TV constituyen un 
triste hito en la historia de la guerra 
psicológica, pues hasta el momento 
no se conocian antecedentes de la 
iniciativa de enviar seriales de TV 
desde un país a otro no limítrofe 
con el objetivo de desestabillzarlo 
Internamente. 

"Debemos condenar el proyecto de Tele Martl" 

- Fue un fracaso 
porque no logró lo 
que se propµso, de
sestabilizar ai esta
do cubano. Fue un 
êxito dentro de Es
tados Unidc , ya que 
sirvió para unir a 

Este millonario provecto se su
ma a la estación también llamada 
"Radio Martf", que desde Miami 
envia ondas radiofónicas a Cuba, en 
ablerta violación a acuerdos inter
nacionales. Por el atropello que eso 
representa, Cuba desarrolla una 
intensa ofensiva diplomática, en un 
intento por obtener respaldo y lo
grar que el proyecto sea repudiado 
internacionalmente. 

EI reconocido especialista cuba
no en medios de comunicación, el 
profesor Vicente González Castro, 
habló en exclusiva con tercer mun
do sobre "Tele-Martf". Físico, pe
dagogo, autor de varios libros so
bre teorfa de la comunicación y 
analista dei papel de la TV en la so
ciedad moderna, González Castro 
afirma que ésta es en la actualidad 
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una de las armas más temibles de la 
guerra psicológica. 

t,Cómo debemos entender este 
nuevo proyecto norteamericano de di
rigir un medio de comunicaci6n contra 
Cuba? 

- EI problema debe ser aborda
do en dos niveles. Primero, debe
mos tener claro que se trata de una 
iniciativa de guerra psicológica 
contra nuestro país, que busca de
sorientar a la gente con rumores y 
crear un sentimiento generalizado 
de incertidumbre. 

EI segundo aspecto tal vez sea 
más importante: se está creando un 
precedente peligroso en la legisla
ción internacional. Los derechos de 
radiodifusión son universales, y 
están regulados y garantizados por 

los grupos contrarrevolucionaríos 
de Miami. En ese aspecto fue exito
sa, pero en su repercusión dentro 
de Cuba, no. Dentro de Cuba oyen 
"Radio Martr' los elementos más 
reaccionarios, que iban a oírla de 
todas maneras, los desafectos más 
agresivos (los menos agresivos no 
creen en esas mentiras) y final
mente alguna ama de casa que 
gusta de melodramas y radionove
las. 

No es un público que, desde el 
punto de vista de la guerra psicoló
gica, justifique hasta ahora las in
versiones que hicieron con "Radio 
Martí". Y es de esperar que "Tele
Martí" tampoco cumpla con su co
metido. Comenzando por que son 
muy pocas las personas que ten
drán condiciones de veria. 
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MIAMI Terrena Miami Terrena en CudJOtl Key 

CUBA 

Aeróstato 

CUBA 
( Le se1'at se envia 111 aeróstaro 

por microonda 

Esquema*nico propuesto para el envio deseiiales de televlsión desde un globo aero!Utico hacla Cuba 

"Dónde residira la dificultad princi
pal de recibir la sena/ de "Tele-Martr' 
en territorio cubano'? 

- En la parte técnica. La radio 
utiliza ondas de transmisión esféri
ca, que no se deterioran con la dis
tancia. La TV usa ondas trontales, 
que no vencen obstáculos. Si hay 
una montaria entre la emisora y el 
aparato. la serial no llega. Además, 
el sistema de TV color que se usa 

en Cuba tiene serios problemas de 
transmisión. Para que la onda de 
TV tenga calidad tiene que estar 
sujeta a controles muy severos. 

tima ' es bastante pequena. Esto, 
claro, sin contar con las interferen
cias que el estado cubano adoptará, 
porque obviamente no quedará con 
los brazos cruzados. Hay que sumarie a estas diticul

tades naturales, las de transmitir 
una serial a más de 180 kilómetros 
de distancia, en un territorio tropi
cal susceptible de grandes turbona
das, frentes frios y huracanes. La 
prob~bilidad de una recepción óp-

1,Et canal estara dirigido a qu6 re
gión dei pais? 

- Estará dirigido, fundamental
mente, a la región occidental de 
Cuba. Esto se debe a un estudio de 

Una idea con historia 
La ídea de utilizar la televisión para desestabilizar 

ai gobierno cubano no es privativa dei gobierno de 
Ronal Reagan. Ya en 1962, en plena Crisis de Octu
bre, Edward Murrow, entonces director de· la Agencia 
de lnformación de Estados Unidos (USIA), propuso 
ai presidente Kennedy enviar propaganda anticubana 
a través de las ondas de TV. Su plan consistia en usar 
dos aviones DC-6, que sobrevolarían a una altura su
perior a los 18 mil pies muy cerca dei espacio aéreo 
cubano. La propuesta fue descartada. 

Durante la administración de James Carter, el 
profesor inglês Hugh Thomas volvió con una pro
puesta semejante, provecto que fue retomado por 
George Chester, de la Universidad de Maryland. La 
propuesta afirmaba que era posible alcanzar los re
ceptores cubanos utilizando a una antena en Cayo 
Hueso, un íslote cerca de la península de Florida. 
Este proyecto tampoco prosperó. 

La primera vez que el Congreso norteamericano 
discutió la posibilldad de usar ondas de TV fue en el 
segundo semestre de 1985, cuando analizó un plan 
presentado en julio de ese afio por la Fundación Na
cional Cubano-Americana, un organismo formado 

~ 
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en Miami por cubanos que abandonaron la isla. 
En 1988 -tras recorrer extrarios caminos y suscitar 

apoyos no menos complejos- el proyecto habfa co
brado forma, y los expertos se manifestaron por la 
utilización de un globo aerostático en la zona de Ca
yo Cudjoe. EI globo estarfa ubícado entre 10 mil y 14 
mil pies de altura y portaria un transmisor de alta 
potencia y una antena orientada hacia La Habana 
(ver esquema). EI plan fue presentado ai Congreso 
como parte de la propuesta de la Ley de Fondos de 
Operaciones dei Departamento de Estado. 

Luego dei triunfo de George Bush, "Tele Martl" 
(nombre dei máximo prócer cubano, acérrimo crítico 
de Estados Unidos ya en el siglo pasado) ganó im
pulso. En febrero de 1989 los senadores Connie 
Mack, Bob Graham y otros legisladores solicitaron 32 
millones de dólares para financiar el canal de TV 
durante 1990 y 1991. En mayo de este mismo ano, 
luego de transitar por la Câmara Baja, el plan fue 
aprobado por el subcomité de Relaciones Exteriores 
dei Senado. 

• Ti,leagrnl6n li. Editorial Jos6 Mar1/; La Habana, Cubo; 1989). 
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la CIA sobre las zonas de más inte
rés desde el punto de vista ideoló
gico. Comprende desde la mitad de 
la província de Pinar dei Rio hasta 
la mitad de la província de Villa 
Clara. Es un espectro en abanico 
que tiene a La Habana, la capital, en 
el centro, y que debe abarcar hasta 
el balneario de Varadero. Parece 
que por la importancia que la playa 
de Varadero tiene para el turismo 
internacional, piensan hacer un tra
bajo de desinformación y contra
propaganda directamente en la zo
na. 

1,Hay informaclones acerca dei 
perfil que tendrá la emisora? 

guaje. Se nota que hay contradic
ciones. 

Inicialmente, hubo marchas y con
tramarchas sobre el uso de los avisos 
publicitarias como herramienta Ideoló
gica. 1,Se sabe qué decidieron ai res
pecto? 

- Han dicho que no utll/zarán avi
sos oomerciales, pero es extraflo. 
Dentro de la guerra psioológica, es de 
suponer que si la escasez de pro
duetos en Cuba atormenta a los ciu
dadanos no afectos a la revolución 
-oon un consumismo bastante desa
rrollado, a pesar de todo- los anun
cias comerciales serán un Importante 
factor de desequilibrio para nuestra 
poblsción. 

La televlslón, un medlo de comunicación usado en la guerra psicológica 

- Ellos han ido evolucionando. 
Desde el principio las informaciones 
que dieron se referlan ai aparataje 
técnico pero no ai tipo de discurso 
polltico. Yo pienso que definir el 
contenido polltico de la programa
ción es lo que más trabajo les va a 
costar. Porque atll se están jugando 
dos intereses: los dei gobierno 
norteamericano -que tiene que 
mantener cierta fachada internacio
nal, a los efectos de que el proyecto 
sea lo menos escandaloso posible
Y los que defienden los contrarre
volucionarios más acérrimos y vi
rulentos. Si a éstos los dejaran, arti
cularlan un discurso extremada
mente violento, lleno de agresiones. 
Pero imagino que hay por parte dei 
gobierno norteamericano la inten
ción de moderar un poco el len-
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Por otra parte, la díficultad para ve
hicular publicldad viene dei hecho que 
nadie en Cuba serfa comprador de lo 
que se anuncia, y el objetivo dei oo
merciante es vender. EI interas serfa 
entonces pol!tico, en el contexto de la 
guerra psicológica. 

AdemAs, si no tiene anuncias, 
1,quién va a ayudar a sustentar a 
'Te/e-Martf'? No van a sustentarse 
só/o con los mi/fones que les ha dado 
e/ Congreso de Estados Unidos, de
berán tener a/gana fuente de lngreso. 
Es de suponer que incluyan anuncias. 

Probablemente esas contradiccío
nes que usted sena/a inffuyan en el r;. 
pode discurso. t,Se sabe si la contra
propaganda directa -como !/amados a 
boicots o huetgas- tendrá su espa
cio? 

CUBA 

- Creo que el perfil definitivo de 
"Tele-Martl" aún no está muy bien 
definido. Han anunciado que va a 
ser bastante neutral en cuanto ai 
lenguaje, pero me parece que las 
presiones son demasiado grandes. 
Habrá que ver cómo resuelven sus 
contradicciones internas. 

i, Usted cree que ciertos desacuer
dos entre las partes interesadas den
tro de 'Tele martf' pueden dar lugar a 
otras iniciativas de este t;po? 

- Es muy posible, por lo que 
cuesta el sistema dei globo aerostá
tico. Ese sistema puede sostener 
varios transmisores y no sólo uno, 
porque son transmisores muy pe
quenos. Hay sectores que están 
presionando mucho para tener su 
propio espacio. Es probable que 
esas emisoras clandestinas, pagan
do una cierta suma, puedan tener 
acceso a uno de los transmisores y 
puedan meter en Cuba un segundo 
o tercer canal, en el futuro. Está 
claro que "Tele-Martl", como ex
perimento será solamente el pri
mero, y eso no se puede permitir 
porque sentaría un precedente. 

Se trata de un proyecto inteli
gente. Por un lado, utilizan a los 
grupos contrarrevolucionarios co
mo cobayos, experimentando un 
dispositivo que puede dejar leccio
nes para ser utilizado en otros lu
gares. Por otra parte, no son tontos 
y saben que de todos nuestros me
dios de comunicación el más vul
nerable todavia es la TV. 

1.,Cuáles son los principales con
venios intemacionales que regulan 
esta sítuación? 

- Fundamentalmente los conve
nios de la Asociación Internacional 
de Radio y TV, y los acuerdos dei 
uso dei espectro radioeléctrico. 
Pero Estados Unidos lo ha burlado 
todos. Es, precisamente, en ese 
detalle que Cuba está sustentando 
toda esta primara parte de la cam
pana de denuncia dei proyecto, a 
nível diplomãtico. Los pueblos de 
todos los países dei mundo deben 
saber que se trata de una violación 
etemental de Estados Unidos contra 
nuestro pais. Y ese atropello debe 
ser condenado con firmeza. • 
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Una derrota dei Apartheid 
La independenà a de ese territorio, ocupado durante décadas por 

Sudáfrica, cambia la corref aclón de fuerzas en la reglón 

Claudia Neiva 

L a victoria de la Swapo (Or
ganización dei Pueblo de 
Africa Sudoccidental 1) en 

las elecciones legislativas de no
viembre, organizadas para compo
ner la Asamblea Constituyente de 
Namibia -paso inicial para la for
malización de la independencia, 
prevista para abril- marca el co
mienzo dei fin de una lucha que 
viene siendo trabada por los nami
bios hace más de un siglo. 

Ocupada primero por Alemania 
y después por Sudáfrica, Namibia 
muestra una historia contemporâ
nea marcada por la resistencia de la 
población a la dominación extran
jera. Debido a su ubicaci6n geográ
fica y riquezas minerales, la lucha 
de los namibios por la independen
cia enfrentó poderosos obstáculos, 
no sólo de naturaleza militar sinó 
también económica y política. 

lmportancia estratêgica- Namibia 
es un país con clima desértico o 
semidesértico y escasamente po
blado. A pesar de que posee abun
dantes reservas minerales, sólo sus 
riquezas no explican todos los in
tereses en juego en su independen
cia. EI problema central es que Na
mibia siempre fue una pieza clave 
en el proyecto dei régimen sudafri
cano de ejercer una hegemonia po
lítica y económica en Africa Austral, 
pretensión que siempre contó con 
el beneplácito y respaldo de Esta
dos Unidos. En la práctica, ese pro
vecto llevó a Pretoria a bu~ar obs
taculizar la llegada ai poder en los 
países vecinos de gobiernos de ma
yorla negra y de carácter progre
sista, y -cuando eso ya no fue posi
ble- a apoyar y financiar abierta-

38 - tercer mundo 

Sam Nujoma: victoria de la S WAPO en las umas tras 29 anos de lucha 

mente grupos contrarrevoluciona
rios. Asl ocurrió y continúa ocu
rriendo en relación a Angola, Mo
zambique y Zimbabwe. 

EI domínio de Namíbia era una 
cuestión estratégica vital para Su
dáfrica. Desde el punto de vista mi
litar, garantizaba una retaguardia 
segura para el avance de sus fuer
zas en territorio angolano y para las 
incursiones dei grupo contrarrevo
lucionario UNITA, abiertamente di
rigido y apoyado por el régimen de 
Pretoria. 

Por otro lado, la· ocupación dei 
territorio le permitia la explotación 
de un mineral de valor estratégico 
en el mundo de hoy, el uranio, utili
zado en usinas nucleares (en Nami
bia se encuentra la mayor mina de 
uranio a cielo abierto dei mundo, la 
Rossing, controlada por la transna-

cional britânica Rio Tinto Zinc). A 
pesar de la expresa prohibición de 
la ONU, el uranio de Namibia era 
utilizado en usinas nucleares en la 
propia Sudáfrica, Francia y Gran 
Bretaria. 

En términos económicos, la in
dependencia de Namíbia significa 
para el régi11,,.;:-: s·.!dafricano ta pér· 
dida de una inagotable fuente de r: 
quezas, ya que e-se país posee 
enormes reservas de diamantes, 
además de yacimientos de hierro, 
plomo, zinc, cobre, manganeso y 
tungsteno, entre otros minerales. 
Por otra parte, los sudafricanos sa
ben que una Namibia indepen
diente contribuirá para fortalecer la 
integración económica de los países 
de la región, que ha sido impulsada 
desde 1980 por la SADCC (Confe
rencia para la Coordinación y el De-
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Marttl Ahtlsaarl, un papel importante 

sarrollo de Africa Austral), creada 
con el objetivo de acelerar el de
sarrollo económico de sus miem
bros, disminuyendo su dependencia 
en relación a Sudáfrica. 

Pretoria también tiene claro que 
la independencia conducírá a la 
formación de un gobierno de ma
yoría negra en Namibia, que podrá 
servir de estímulo a los sectores so
ciales sudafricanos que luchan para 
eliminar el régimen dei apartheid. 

Después de la independencia de 
Angola, Mozambique y Zimbabwe 
y la instalacíón en el poder de go
biernos populares, progresistas y 
anti-aparthe/d, Namíbia era el últi
mo punto de apoyo de Pretoria en 
Africa Austral. Además, la descolo
nización de Namíbia también podrá 
fortalecer la Unea dei Frente, im
portante instancia política de de
nuncia de las agresiones sudafrica
nas a los países de la región. Bajo 
todos los aspectos, Sudáfrica pierde 
terreno con la independencia de 
Namíbia. 

La lucha diplomática- A lo largo de 
los dos últimos anos, la cuestión de 
Namíbia fue objeto de intensas dis
cusiones en la comunidad interna
cional, que a través de la ONU se 
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manifestó mayoritaríamente a favor 
de la independencia, colaborando 
para impedir la legitimación de la 
ocupacíón sudafricana. Sin embar
go, Sudáfrica siempre se negó a 
aceptar las resoluciones de Nacio
nes Unidas que pedían su salida dei 
territorio. En verdad, el apoyo 
ablerto o velado de las potencias 
capitalistas, principalmente Estados 
Unidos -por convergencia de inte
reses económicos y estratégicos- le 
permitió a los sudafricanos mante
ner la colonización de Namibia y 
eludir las sanciones que les impuso 
la comunidad internacional en repudio 
ai sistema de discriminación racial. 

Las presiones diplomáticas, en 
tanto, no fueron la única oposición 
que el régimen sudafricano encon
tró para perpetuar su domínación. 
Internamente, la resistencia dei 
pueblo namibio nunca pudo ser 
eliminada, a pesar dei cercena
miento de las libertadas y de los 
métodos represivos de las autori
dades coloniales. En 1960, como 
ocurrfa en otros pafses africanos, un 
grupo de nacionalistas fundó el 
movimiento de liberación de Namí
bia, la SWAPO (Organización dei 
Pueblo de Afríca Sudoccidental, 
antiguo nombre dei territorio), que 
seis arios más tarde inició la lucha 
armada. 

NAMIBIA 

Después de anos de combates, la 
SWAPO fue ganando prestigio a 
nível internacional y nucleando, in
ternamente, la resistencia contra la 
ocupación sudafricana. Liderada 
por Sam Nujoma, la organización 
no se limitaba ai frente militar, de
sarrollando una intensa ofensiva 
diplomática. Con el apoyo de la 
mayoría de los países miembros de 
la ONU, se consiguió que en 1968 
las Naciones Unidas declarasen la 
·;1egalidad de la ocupación dei te
rritorio, decisión ratificada por la 
Corte Internacional de la Haya en 
1971. En ese mismo ario, la Asam
blea General de la ONU reconoció a 
la SWAPO como el único legitimo 
representante dei pueblo namibio y 
en 1978 el Consejo de Seguridad 
aprobó la Resolución 435, exigiendo 
la salida de Sudáfrica dei territorio y 
estableciendo las condiciones para 
su independencia. 

En 1982, sin embargo, las largas 
negociaciones en la ONU para im
plantar la independencia dei terri
torio chocaron con un nuevo obstá
culo colocado por el principal aliado 
de Sudáfrica, Estados Unidos: el lln
kage. EI gobierno de Ronald Rea
gan condicionó la descolonización 
de Namipia a la salida de las tropas 
cubanas dei territorio angolano, 
llamadas en 1975 por el recién ins-
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talado gobierno de Luanda 
para ayudar a repelir la_inva
sión sudafricana. Los ata
ques de Pretoria, a partir dei 
territorio de Namíbia, de
terminaron la permanencia 
de los cubanos en Angola 
hasta fines dei ano pasado, 
cuando comenzaron la reti
rada en el contexto de los 
acuerdos firmados con Su
dâfrica. 

BOTSWANA 
Las derrotas en el campo de 
batalla en mayo de 1988, 
sumadas a renovadas pre
slones diplomáticas, llevaron 
a Sudáfrica a establecer 
conversaciones con los go
biernos de Angola y Cuba. 
En ese contexto, la indepen
dencia de Namibia ya no 
podia ser escamoteada. SUDAFRJCA 

EI Dnkage fue rechazado no sólo 
por Angola y la SWAPO sino tam
bién por la Organización de la Uni
dad Africana (OUA), por el Movl
miento de los No Alineados y por la 
Asamblea General de la ONU. En 
1985, el propio Consejo de Seguri
dad terminó por considerar impro
cedente tal vinculación entre la des
colonización de Namíbia y la pre
sencia de tropas cubanas en Ango
la. Pero la cuestión dei linkage dejó 

en claro las lmplicaciones regiona
les de la independencia de Namibia. 

EI giro en Cuito Cuanavale...: La 
posición de Angola de solidaridad 
activa con los combatientes nacio
nalistas de la SWAPO fue decisiva 
para el avance y la consolidación 
dei movimiento de llberación de 
Namibia. Pero esa actitud le impuso 
a los angolanos un precio muy alto 
en vidas humanas y bienes mate-

Acelerar la lndependencia 
A pesar de las diferencias, los partidos políticos 

representados en la Asamblea Constituyente en 
Namíbia, decidieron acelerar los trabajos de re
dacción de la Carta Magna para tratar de adelantar 
la fecha de independencia de esa nación dei Africa 
Sudoccidental. 

La fecha fijada para la declaración formal de 
independencia es el 19 de abril de 1990, pero di
versas proyecciones indican que la Constitución 
estará en fase final de elaboración y lista para 
aprobación ya en el mes de marzo. Inclusive la 
Alianza Democrática Turnhalle (ADT) -aliada a 
Sudáfrica y que se opuso a la resolución 435 de la 
ONU sobre la independencia de Namíbia- expre
só a través de varios de sus miembros que retra
sar la independencia no serviria de nada. 

Ernest Tjiriange, funcionario de la SWAPO 
(Organización dei Pueblo de Africa Sudoccideótal) 
que presentó el provecto de Constitución elabora
do por ese movimiento, anuncíó que el texto in
cluye "el rechazo total e incondicional dei apartheid 
y el colonialismo". Asimismo, la SWAPO quiere 
eliminar todas las tradiciones discriminatorias y 
comenzar a promover la participación popular en 
las decisiones gubernamentales. 

Según voceros dei partido, el primer objetivo 
de la SWAPO en la redacción de la Carta es 
"construir una nueva sociedad a través de la au
têntica reconciliación en princípios de uaidad, de
mocrac!a y justicia social". 
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riales, porque agu
dizó la zana agresiva 
de los sudafricanos. 

Después de en
frentar una nueva 
ofensiva sudafrica
na en 1986, en el 
segundo semestre 
de 1987 Angola fue 
bianca de la mayor 
invasión realizada 
por el régimen de 
Pretoria. Los suda
fricanos no conta
ban, sin embargo, 
con un hecho nuevo 
y determinante: la 
resistencia de las 
fuerzas armadas 
angolanas, no sólo 
dei ejército sinó de 
su moderna fuerza 
aérea. Con el apoyo 
de las tropas cuba
nas, la invasión fue 
repelida. En la ba
talla de Cuito Cua
navale, el ejército 
racista fue derrota
do, por primara vez. 
Caía el mito, bien 
propalado por 
Pretoria, de la su
perioridad militar 
sudafricana. 

Marchas y contramarchas
E I paso decisivo para la indepen
dencia exigió complejas negocia
ciones entre los tres países, con in
termediación de la Unión Soviética 
y Estados Unidos, que resultaron 
en los llamados Acuerdos de Nueva 
York, firmados en esa ciudad en di
ciembre de 1988. Después de mar
chas y contramarchas, tue definido 
un cronograma para la descoloniza
ción de Namíbia -proceso supervi
sado por la ONU- y un compromi
so de salida gradual de las tropas 
cubanas dei territorio de Angola. 

Las elecciones de noviembre son 
uno de los capítulos finales en la 
larga historia de resistencia dei 
pueblo namibio y abren una nueva 
etapa en ese país, no sin nuevos de
saffos. La SWAPO no ha venció con 
mayorfa absoluta, y eso obliga ai 
movimiento de liberación a nego
ciar con los partidos pequenos, el 
fiel de la balanza, como forma de 
enfrentar la Alianza Democrática de 
Turnhalle (DTA), aliada a Sudâfrica, 
que obtuvo 20 bancas de las 72 de 
la Asamblea Constituyente. De esa 
negociación y de la habilidad de la 
SWAPO en la conducción de los 
trabajos en el Congreso recién 
electo dependerá el contenido de la 
nueva Constitución dei pais y la po
sibilidad de llevar a buen término el 
proceso de independencia. 

En Sudáfrica esa pérdida de 
terreno tendrá consecuencias ya a 
corto y mediano plazo: podrâ pro
piciar nuevas reformas en el régi
men de segregación racial, consoli
dando las que ya han sido implan
tadas. Y ayudará a contener los fm. 
perus expansionistas de los sectores más 
duros dei régimen de minoria bianca. • 

1 Namlbla se Uam6 durante muoho 1lempo, en la 
6poc» oolonlal, Aftice Sudoccldental (South Wasl 
Afrtee, en 111(116s). 
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Shangri-la sin ley 
La lmplacable represlón de los opositores polftlcos contrasta con 

la annonia q4.e deberfa reinar en este Paraíso dei Hlmalaya 

TanJoHann• 

N epal es un reino de religión 
hinduista enclavado en los 
montes Himalaya, en el lu

gar donde según la leyenda se en
contrarfa el Shangri-Ja (Paraíso 
Terrenal). Pero lejos de un oasis 
mltico, Nepal es poy una nación 
muy pobre, donde se violan siste
máticamente los derechos huma
nos, razón por la cual su gobierno 
es comparado con trecuencia ai de 
Filipinas bajo la dictadura de Ferdi
nando Marcos. 

Más de 300 presos políticos pue
blan las cárceles nepalesas. Dos ter
cios de ellos fueron detenidos en 
1961, bajo la Ley de Seguridad Pú
blica, llamada en el pais Ley Negra 
(Ka/o Kanoon). El 90% de los nepale
ses practica la religión hindú, lo que 
se refleja en el carácter teocrático 
de la monarquia dei rey Birendra. EI 
monarca fue tan lejos que llegó e 
aprobar leyes que contrarlan de 
forma abierta las garantias a los 
derechos humanos incorporadas 
a la Constitución nepalesa de 1962. 

La propia Constitución es con
tradictoria. Su artículo 11 (inciso 2), 
por ejemplo, consagra el derecho 
de libre expresión, de reunión y de 
organización de sindicatos y asocia
ciones. Sin embargo, una reforma 
introducida con posterioridad esta
blece que: "Queda prohibido incitar 
a formar, o forma~, cualquier tipo 
de partido polltico, u otra forma de 
organización, asocieción o unión 
motivada por fines políticos". 

Dictadura absolutista- A lo largo 
de la historia, la monarquia nepale
sa siempre trató de asegurarse po
deres absolutos. El rey Mahendra, 
padre dei actual monarca, fracasó 
en su intento de consolidar su po-

1990 - Enero - N!? 124 

der (a fines de los anos 50) ante la 
unidad mostrada por el frente polí
tico. Una alianza de todos los parti
dos lo obligó a convocar elecciones 
para elegir un Parlamento nacional, 
en 1959 (es decir, el gobierno era 
ejercido por el Congreso, como en 
los reglmenes parlamentaristas). 

Un alio más tarde, el rey declaró 
el estado de emergencia, disolvió el 
gobierno parlamentarista, arrestó a 
los lideres dei Congreso y prohibió 
el funcionamiento de los partidos 
pollticos. Muchas leyes represivas 
fueron sancionadas durante ese 
perlodo, entre las cuales se destaca 
la Ley de Seguridad Pública, de 
1961, la ley de Traición ai Estado 
(también de 1961) y la Ley de Con
trai de Asociaciones y Organizacio
nes (de 1963). 

Lomani Jaishi, integrante de la 
Unión Nacional de Profesores de 
Nepal y miembro de tina organiza
ción de defensa de los derechos 
humanos, denunció la utilización 
arbitraria de la Ley de Seguridad 
Nacional durante la década de los 
70, para silenciar a los opositores, 
combatir a las facciones rivales 
dentro dei propio gobierno y, espe
cialmente, para diezmar a los gru
pos de izquierdá que pretendlan 
impulsar cambias radicales dentro 
dei pais. 

La ley permite detener a todo 
aquel que haya violado la "paz y la 
tranquilidad de Nepal", o las "rela
ciones armónicas entre indivíduos 
de diferentes clases o regionas 
dentro dei pais, o entre Nepal y 
otros Estados". Cualquier persona 
que sea procesada por las disposi
ciones de esa ley puede ser conde
nada a un máximo de nueve meses 
de prisión, pena renovable sólo una 
vez. En la prãctica, sin embargo, los 
presos políticos que fueron deteni
dos con base en esa acta ya han pe
sado aõos en prisión. Acusado de 
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ser el líder dei Partido Comunista 
de Nepal-Marxista Leninista (PCN
M-L), Radha Krishna Mainali, estu
vo 17 anos preso antes de ser libe
rado en 1987. 

EI Acta de Traición, ley contra el 
delito de Traición ai Estado, fue 
sancionada en 1961 e impone un 
mlnimo de dos aõos de prisión y un 
máximo de perpetuidad o pena de 
muerte, a los que atenten contra el 
Estado o contra la família real. Un 
comisionado zonal designado por el 
rey actúa como fiscal y juez. Lógi
camente, la mayorla de las decisio
nes son a favor dei gobierno. Los 
acusados pueden apelar ante la 
Corte Suprema, pero las autorida
des manipulan los altos castos dei 
proceso, de forma que en la prácti
ca esa instancia es prohibitiva para 
la mayoría de los procesados. 

Sin partidos ni sindicatos- Un sis
tema sin partidos, denominado 
Panchayat, fue impuesto después 
dei referéndum que tuvo lugar en 
1980, reforzando las estrictas dispo
siciones de la Ley de Contrai de Or
gaoizaciones y Asociaciones de 
1963. Esta ley fue utilizada para re
primir a grupos como la Unión Na
cional de Estudiantes libres de Ne
pal (UNELN), el Frente Popular, el 
PCN-ML y el Frente Socialista De
mocrático. 

Dunnakari Jaishi, de la UNELN, 
.declaró que "Aiswarya, la reina de 
Nepál (cuyo nombre en sânscrito 
quiere decir "diosa") ha asumido 
un papel similar ai de lmelda Mar
cos en Filipinas, controlando orga
nizaciones civiles y todos los recur
sos que llegan ai pais través dei 
Consejo Coordinador de Servicios 
Sociales". Una parte de esos fondos 

lmperan leyes Nlpresivas 
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soo destinados a provectos para 
atender los reclamos populares. 

La represión en Nepal ha sido 
implementada de forma similar a lo 
que sucedió en otros pafses det su
deste asiático, como Malasia y Sin
gapur, donde se sancionaron leyes 
represivas para suprimir y silenciar 
a la oposición política: Marra So
corro Diokno, secretaria general dei 
Consejo Regional de Protección a 
los Derechos Humanos, declaró que 
los presos políticos sufren torturas 
y son mantenidos en prisión por 
tiempo indefinido. Los activistas de 
derechos humanos denunciaron 
que muchos prisloneros son asesi
nados durante los trasladas de un 
centro de detención a otro. 

A pesar de ese contexto adverso, 
en Nepal ha habido numerosas 
manifestaciones masivas de pro
testa contra la represión. Un movi
miento denominado Nepal Bund or
ganizó una jornada de resistencia a 
la represión que consistió en el 
cierre dei comercio, un paro de 
transportes y la paralización de to
dos los servicios públicos, incluidas 
ias es1,;uelas. En una de esas ocasio
nes, ese movimiento casi llegó a 
paralizar el pais. 

La talta de una respuesta gene
ralizada de la población nepalesa ai 
problema de la violación de los de
rechos humanos es atribuida a la 
ignorancia y ai miedo que impera 
en el pafs. Con una tasa de alfabeti
zados de sólo 20%, la mayor parte 
de la población es presa fácil de la 
intimidación. 

Los actos de solidaridad con la 
oposición nepalesa que se han rea
lizado en distintos países tuvieron 
poca repercusión dentro dei reino. 
Los grupos de defensa de los dere
chos humanos que se han formado 
dentro de Nepal, como el Forum 
para la protección de los Derechos 
Humanos, actúan en la ilegalidad. 
Aún así, en sus cinco anos de vida, 
desde 1984, el Forum logró organi
zarse en todo el país y movilizar pe
riodistas, abogados, estudiantes y aca
démicos para promover la vigencia 
de las libertadas individuales. • 

• Thlrd World Network Features/Phlllpplne News 
and Featurea 

42 - tercer mundo 

NEPAL 

Atrapado sin salida 
Como consecuencla de una disputa, lndla le impuso a Nepal 

un bloqueo que te lmplde comerciar con el exterior 

EI país carece de infraestructura industrial y depende de la lndla 

Jean-Marlon Aítken• 

e uando lndia anunció en 
marzo de 1989 que le im
pondría a Nepal un bloqueo 

comercial, los habitantes dei reino 
dei Himalaya quedaron consterna
dos pues su pais no tíene ninguna 
salida ai mar y limita con la lndia ai 
sur, ai oeste y ai este. tCómo so
breviviria el pequeno país que tiene 
una producción industrial mínima, 
sin las mercaderías importadas de 
la lndia? La única frontera terrestre 
restante es con China, ai norte. Pero 
como es alll que se encuentran las 
cadenas montaríosas dei Himalaya, 
es difícil pensar en transportar des
de territorio chino las verduras, los 
medicamentos y los productos ma
nufacturados diversos -incluído el 
combustible- que Nepal consume y 
que habítualmente, vienen de la ln
dia. 

Las agencias de ayuda llegaron 
ai borde dei pânico tratando de de
linear planes de emergencia y trazar 
una lista de prioridades, para la uti -

lización racional de las existencias y 
garantizar el major uso de las re
servas. 

· La falta de infraestructura y de 
comunicaciones eficientes en Nepal, 
obliga a la mayoría de los organis
mos de ayuda que trabajan en el 
país a depender de sus propios ve
hfculos para trasladar personas, 
materiales e incluso la correspon
dencia dentro dei reino. Nepal care
ce también de una industria apro
piada y depende dei apoyo técnico 
de la lndia para producir sus ma
nufacturas. 

Las activldades van parando- Po
cos días después de decretado el 
bloqueo, el trabajo de reparación de 
la carretera entre Dhgaran y Dhan
kuta quedó paralizado. No había 
combustible para ir a buscar a los 
obreros a las localidades donde vi
ven y encaminarlos, con el uso de 
un ferry, a sus lugares de trabajo 
a lo largo de los 52 kilómetros de 
obras. La carretera fue const ruida 
con dinero donado por Gran Bre
tana y concluída hace cinco anos, 
pero resultó muy damnificada por 
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un terremoto seguido de grandes 
lluvias, en agosto de 1988. Se trata 
de una de las pocas vias de acceso a 
las montanas medias y representa 
una alternativa a las rutas tradicio
nales usadas para abastecer a la 
población local, en las que sólo se 
puede ir a pie. 

La falta de combustible también 
obligó a paralizar el trabajo dei 
Programa de la Región Oriental 
para el Suministro de Agua, finan
ciado como el anterior por los bri
tânicos. EI bloque afectó aslmismo 
la prestaclón de servicios médicos y 
los programas de ayuda sanitaria 
que dependen de materiales im
portados. EI proyecto denominado 
Britaín-Nepal Medical Trust, de con
trol de la tuberculosis y la lepra en 
la región oriental sólo tiene medi
camentos para tres meses más. 

Los transportes también se han 
visto dificultados. EI racionamiento 
dai petróleo y el mercado negro de 
la nafta sólo permlten dar contlnui
dad a los programas de emergen
cia. 

Los trabajos en proyectos de de
sarrollo también fueron perjudica
dos. Un programa de créditos a las 
aldeanas que quieran emprender 
sus propios negocios -una iniciativa 
de la banca nepalesa llamada Pro
grama Bancario Intensivo- también 
sufrió serias restricciones. En el este 
dei pais, en Sankhuwa Sabha, va
rios otros proyectos populares para 
la mujer fueron postergados: uno 
de ellos que consistia en un crono
grama para la compra de granos, la 
mollenda para la fabricación de ha
rina y su venta posterior tuvo que 
ser suspendido por falta de kerose
ne para hacer funcionar los moli-
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EI orlgen dei conflícto 
Cuando Nepal decidió en 1988 comprar armas a China, no calculó 

las consecuencias que tendrla ese acto. La medida sirvió de excusa 
para que Nueva Delhi optase por no renovar el acuerdo comercial y el 
tratado de transportes firmado entre Nepal y la lndia, imponiéndole ai 
reino dei Himalaya un pesado bloqueo comercial. Era la respuesta a lo 
que el gobierno lndio consideró una "violación" ai espiritu dei tratado 
de amistad que une a ambos palses desde hace 39 anos. 

La monarquia nepalesa parece decidida a no ceder a las presiones 
de su gigante vecino, pero las dificultades que encontrará para ello son 
enormes. 

nos. Otro, de comercio de bljuterfa 
en pequel'los mercados paró por
que no se pueden importar pulsaras. 

Las mujeres que habían comen• 
zado, justamente ahora, a recorrer 
un camino que podía ayudarlas a 
superar la pobreza y la dependenciir 
de los hombres, deberán esperar el 
fin de la crisis. 

R1cion1mlento- A pesar de todo, 
Nepal no paró. EI racionamiento 
está en vigor en muchas regionas y 
las instltuciones de eyuda reciben 
provisiones en cuotas. A lo largo de 
la frontera empezó a florecer un 
creciente mercado negro, difícil de 
controlar. La mayor demanda es 
por combustlble, especialmente en 
las ciudades. La población precisa 
no sólo gasolina para el consumo 
de ómnibus y taxis sino funda
mentalmente kerosene para cocinar. 
Los que estaban en condiciones de 
hacerlo, compraron calentadores 
eléctricos y ollas a presión para 
ahorrar en el tiempo de cocción de · 
las comidas. Pero la mayorla de las 
amas de casa en Nepal continúa co
cinando con kerosene, y la dieta 
más común en las familias dei reino 
es a base de arroz y lentejas, ali
mentos que deben ser cocidos len
tamente. 

Hacer cola para conseguir una 
escasa ración de kerosene lleva mu
ches horas. Las familias más pobres 
volvieron a cocinar con madera, he
cho que va a repercutir sobre los ya 
devastados bosques nepaleses. 

Un dato curioso es que el em
bargo ha tenido poca incidencia so
bre las familias de montaõeses más 
pobres. Para el 95% de esos nepale-

ses, la vida no cambió mucho. Ellos 
son demasiado pobres como para 
comprar los productos dei exterior. 
Y por eso el bloqueo no aumentó 
sus privaciones. EI aislamiento a 
que están sometidos les impuso un 
estilo de vida muy simple y un gra
do alto de autosuficiencia. 

La ausencia de productos im
portados poco significa en los lu
gares donde la gente debe caminar 
varies dias antes de llegar a la car
retera más cercana. Los únicos pro
duetos importados de los que real
mente dependen es la sal (un artí
culo dei cual hay bastantes reservas 
en depósito, según declaraciones de 
agencias gubernamentales) y dei 
kerosene. 

EI kerosene es utilizado también 
como combustible para encender 
pequenas lámparas, que son la úni
ca fuente de iluminación en muchas 
regionas. Cuando el kerosene desa
pareció de los mercados durante los 
primeros meses de bloqueo, la gente 
empezó a usar velas, a iluminarse 
con fogatas y a dormir más tem pra no. 

De forma paradojal, el aisla
miento que está en la raiz de la po
breza de esta gente y que se ha 
probado como un obstáculo para 
muchos intentos de desarrollo he
chos en el pesado, aparece ahora 
como, una defensa efectiva contra 
los nuevos problemas. En varies 
aspectos, el aislamiento en que vive 
la mayor!a de la poblacíón de Nepal 
la hace menos vulnerable frente ai 
bloqueo que lo que serlan otros 
pueblos más dependientes de artl
culos importados para satisfacer 
sus necesidades básicas. • 
• PANOS. Jean-Marton A~en es colaboredora ,, ... i.noe. 
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Una visita ai infierno 
Cien mttlones de personas habitando un t erritorio de poco más de 140 mll km2 trabajan en los límltes de 

la supervivencia en un réglmen semlfeodal que condena ai 90% de la población a la pobreza extrema 

Thais Corra/ 

B 
angladesh es un país asiáti
co que fue descubierto por 
muchos en todo el mundo 

cuando, en los anos 70, el ex-Beatle 
George Harrison organizó el primer 
concierto en la historia dei rock para 
denunciar un drama social dei 
mundo, más exactamente, el ham
bre que se abatfa sobre el pueblo 
bengali. 

Dos décadas después, poca cosa 
ha cambiado. Bangladesh tiene 
unos 100 millones de habitantes 
apinados en un espacio igual ai dei 
Estado brasileno de Amapá, equi
valente a 1,65% dei total dei terrlto
rio de Brasil. Los pobres están por 
todas partes, ya que constituyen el 
90% de la población, y la primera 
pregunta que escucha una mujer en 
este país de tradíción patriarcal, 
después de un viaje de 34 horas, 
cambiando tres veces de avíón, es: 
"lSu hombre vendrâ a buscaria?". 
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En términos de pobreza, pocas cludades pueden ser comparadas con Dhaka 

La única mujer que tra· 
baja como chofer en todo 
Bangladesh está ai comando 
dei furgón que nos espera a 
tos participantes dei Congre· 
so Internacional sobre lnge
nierla Genética y Nuevas 
Tecnologias de Reproduc
ción. Pero no habla una sola 
palabra que no sea en ben
galf y puede informamos 
muy poco sobre su tierra, 
una de las cinco regionas 
más pobres dei planeta. 

Un paisaje sombrfo- Dhaka, 
la capital, tiene dos millones 
de habitantes, y no hay mu
chas ciudades en todo el 
Tercer Mundo que puedan 
ser comparadas a Rifa en 
términos de pobreza. Pocas 
calles asfaltadas, pocos au
tomóviles y muchos rick· 
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shsws, especie de triciclo a pedal 
dirigido por un hombre. Con sus 
capotas de colores y dibujos de ta 
lmaginería popular, te dan un tono 
alegre y original ai sombrio paisaje 
de escombros, huecos y viejas 
construcciones. EI Palacio dei Con
greso, un sólido edifício en estilo 
fascista, fue construído -dicen- con 
desvios de las donaciones recibidas 
dei exterior para ayudar a las v/cti
mas de las inundaciones de los rios 
Ganges y Brahmaputra, que ocur
ren casi todos los anos. 

la reunión femenina, promovida 
por la Red Internacional Feminista 
de Resistencia a la lngenierfa Gené
tica y Reproductiva (FINRRAGE) y 
por el UBINIG, una organi:zación 
no-gubernamental local dedicada a 
la investigación y promoción de un 

modelo alternativo de desarrollo, 
tuvo lugar en una escuela rural 
-BARD-, situada en el distrito de 
Comilla, a cien kilómetros ai su
deste de Dhaka. Para cubrir esa 
distancia son necesarias como mí
nimo cuatro horas. Los dos rios que 
cru:zan el camino deben ser atrave
sados usando balsas que transpor
tan además de los camiones de car
ga, ómnibus y vehículos, a los ven
dedores ambulantes que se amon
tonan en el espacio que sobra. 
Nuestro acompanante nos informó 
con naturalidad que a veces se 
hunde una de esas balsas y muere 
mucha gente. 

por el hambre o las enfermedades 
endémicas causadas, entre otras 
cosas, por la falta de agua potable 
-accesible sólo para un 50% de la 
población- muere en las catástrofes 
naturales, como el huracán que ha
ce menos de dos· meses causó casi 
mil víctimas. los índices de muertes 
provocadas por la violencia social 
no quedan muy atrás. Una de las 
participantes dei Congreso fue tes
tigo, después de un accidente entre 
un ómnibus y un camión, dei lin
chamiento fulminante dei chofer 
considerado culpable. EI actual go
bierno dei general Hossain Mo
hammed Hershad autorizó entre 
1987 y 1988 el asesinato sumario 
cualquier ciudadano que . hable 
contra el régimen militar. 

La vida en Bangladesh vale poco 
o nada. los índices oficiales apun
tan una expectativa media de 45 
anos de vida. EI que no sucumbe 

EI hombre dei rickshaw 
Abdul Rahimmia forma parte dei pequeno y pri

vilegiado grupo de choferes de rickshaws que conoce 
algunas palabras en inglés. Nos encontramos en la 
puerta dei Sheraton Hotel en Dhaka, donde fui con 
una amiga a depositar unas cartas. 

los huéspedes dei Sheraton, que pagaa alrededor 
de 100 dólares diaríos, no Son usuarios de este tipo 
de transporte. Pero siempre hay uno que otro turista 
excêntrico disputado por los rickshaws. "Pescar" un 
turista y llevarlo a conocer la cíudad significa conse
guir en pocas horas la suma equivalente a dos o tres 
dias de ese arduo trabajo. 

EI precio dei paseo es flexible, pactado con el 
chofer antes de iniciar la marcha. EI dia antes, una 
companera peruana habla sido robada por estar "e
sinformada. Abdul insistió más que los otros, y so
Jamente fuimos porque aceptó nuestra oferta. Íba
mos a la oficina de Uneas Aéreas de Singapura mar
car nuestra vuelta. 

Abdul nos esperó. La idea de conocer Dhaka 
transportada a base de energia humana no estaba en 
los planes pero era lo que él querfa. Su naturalidad y 
entusiasmo acabaron por convencemos. ~ 

La parte antigua de Dhaka es la más interesante 
de la ciudad. los edificios son viejos y las calles es
trechas, abiertas únicamente ai tránsito de pedestres 
y rlckshaws. Hay una sucesión de puertas, donde se 
abrigan los pequenos comerciantes que en la oscuri
dad se confunden con ropas, carteles y estatuillas 
coloreadas expuestas a la venta. Abdul era frecuen
tador asiduo dei área y se anticipaba a discutir los 
precios cuando mostrábamos interés por alguna co-
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Noventa millones de bengalíes 

~ • .__lll'll;W 
U o. "ttlcitaxi# a tracclón humana en la ciudad superpoblada 

sa. De la misma manara, eludia con habílidad el ase
dio de los curiosos cada vez que parábamos. Su sen
sibilidad para entender nuestra cultura era innata, 
pues era analfabeto y nunca habla salido de Dhaka. 

Abdul es delgado como la mayor parte de los 
bengalfes. De los 30 anos de vida, había pasado 15 
encima dei triciclo, trabajando diez horas, seis días 
por semana. Ningún otro trabajo le garantizaria el 
sustento de la familia, compuesta por mujer, dos 
hermanos, madre y un tio. 

Las enfermedades repentinas en la familia con
sumieron siempre su economia y, en tantos anos, 
Abdul no habia conseguido comprar un triciclo pro
pio. EI fácil contacto con los turistas le dejó un patri
monio afectivo compuesto por decenas de postales 
guardadas con ceio bajo el asiento dei vehículo alquilado. 

Debo a Abdul haber descubierto que la belleza de 
una ciudàd puede estar sutilmente escondida en el 
inexplicable estimulo para vivir que tienen sus habi
tantes. Cuando nos dejó en el hotel era ya de noche, 
la víspera de nuestra partida. Su único pedido, cuan
do le pregunté si podia hacer alguna cosa por él, fue
mi frasco de shampú brasileno. 
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Pobreza y analfabetismo 
EI territorio actual de Bangladesh era la parte 

oriental de Pakistán cuando ese Estado fue creado 
por los mgteses en 1947, para separar a la población 
musulmana e hindú de la lndia y asr poner fin a su 
dominación colonial sobre la península indostánica. 
En Pakistán occidental se estableció la capital y se 
promovieron planes de desarrollo. Pero los recursos 
de la parte oriental eran succionados por la región 
occidental, separada por dos mil kilómetros de terri
torio indio. 

Las relaciones de la entonces Bengala con el go
bierno central se agravaron durante la dictadura mi
litar dei general Ayub Khan (1958-1969) y la crisis 
estalló cuando el gobierno de Dhaka se negó a con
vocar, en 1970, a la Asamblea Nacional libremente 
elegida, en la cual la Liga Awami, dei autonomista 
jefe Mujibur Rahman, habla obtenido una aplastante 
mayorla. 

Con 70% e analfabetos, só/o 6 ejemplares de periódi
cos, 8 fôiifo..receptores y 1 televisor cada rru7 haMantes, 
Bangladesh es un pais dominado por la pobreza y sus 
secuelas. En 1984, e/ PNB per cápita era de U$S 130. 

Ante la represión desatada por et ejército pakista
nl, en la cual murieron más de 30 mil personas, la Li
ga Awami proclamó la República Popular de Bangla
desh (Bengala Llbre), el 26 de marzo de 1971. Pero el 
conflicto armado entre Pakistán y Bangladesh conti
nuó hasta diciembre de ese ano, cuando la interven
ción de la lndia en favor de los independentistas 
bengalíes decidió ta guerra. EI 16 de diciembre de 
1971 el ejército de Pakistán firmó su capitulación en 
Dhaka, aceptando la independencia de Bangladesh. 

viven en áreas rurales. No hay un 
pedazo de tierra sin cultivar. La pla
nície que une Dhaka a Comilla es 
una alfombra verde cubierta de pe
quenas manchas oscuras. Son los 
sombreros de los campesinos y 
campesinas cosechando arroz, el 
principal producto de exportación. 
Los campesinos sin tierra son el 
60% de la población. No hay ningún 
tipo de planificación económica 
para las áreas rurales. EI gobiemo, 
supervisado por el Banco Mundial, 
sólo concede créditos a los grandes 
latitundistas, que son el 5% de la 
población, para que modernicen la 
producción agrícola a través de la 
compra de máquinas, fertilizantes y 
pesticidas. Los medios y pequenos 
propietarios tienen sólo los propios 
recursos para enfrentar las sequfas 
e inundaciones, los dos fenómenos 
climáticos mas comunes en el país. 
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EI hambre y el alto índice de de
sempleo, resultantes de la ausencia. 
de una política agraria adecuada, 
son atribuldos ai exceso de pobla
ción, justificando, por un lado, 
campaõas masivas de esterilización 
y distribución de anticonceptivos 
"eficaces" para las mujeres dei 
campo, y por otro el aumento de la 
deuda externa para importar ali
mentos. Sólo en 1981 Bangladesh 
importó 500 mil toneladas de co
mestibles. 

La guerra de independencia 
contra Pakistán, qµe terminó en 
1972 y dejó 3 millones de bengalíes 
muertos, no trajo una vida mejor 
para el pueblo. EI primar gobierno 
populista de Mujibur Rahman estu
vo ai servicio de los intereses de la 
lndia, que cumplió un papel deter
minante en el resultado final de la 
guerra. EI régimen militar que está 

en el poder casi ininterrumpida
mente desde el golpe de 1975, sirve 
ampliamente a los intereses de Es· 
tados Unidos, China y Japón. 

La tradición islâmica, religión dei 
83% de la población, marca las 
costumbres cultu'rales de Banglade
sh. En las grandes ciudades las 
mujeres se visten a la manera occi
dental y participan de la vida públi
ca, mas en las zonas rurales se en
rollan cinco metros de pano, de la 
cabeza a los pies, los llamados sarls, 
y sólo se trasladan entre la casa y 
las plantaciones. Los hombres no 
usan pantalonas, sino /unghis, un 
tejido amarrado a la cintura que 
parece una falda. En los lugares 
mas recônditos hay una mezquita, 
donde piadosamente los hombres van 
cinco veces ai dia a rezar. Visitamos 
una alclea donde la única construcción 
de material era una mezquita, en medio 
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Fue autorizado el ases inato sumario de cualquleni que hable encontra dei gobiemo 

de chozas de barro sin agua ni 
electricidad. La mezquita fue un 

· "regalo" de un político. 

La mujer en condición sub huma
na- La situación social de la mujer 
es critica. La Constitución, que in- , 
terpreta la doctrina dei Corán, de
termina que la hija mujer hereda la 
mitad de la propiedad destinada ai 
hijo hombre. En la práctica no he
reda nada porque esa "mitad de la 
mitad" es ofrecida ai futuro esposo 
en forma de dote para el casa
miento. Las feministas bengalles 
afirman que en ningún momento 
de su vida la mujer es considerada 
una persona, pues en la adolescen-
cia pertenece ai padre, en la edad 
adulta ai esposo y en la vejez a los 
hijos hombres. Además dei trabajo 
ellas cuidan las cosechas y crian 
anímales domésticos para comer
cializaclón. Sin embargo, las esta
dlsticas oficlales no consideran este 
trabajo como productivo. 

los proyectos realizados con 
ayuda externa que florecieron en el 
pars a partir de 1975, en el marco de 
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la "Década de la Mujer" de las Na-
. ciones Unidas, no promovieron 

cambios significativos. Para "inte
grar la mujer ai desarrollo" se mul
tlplicaron cursos de costura, borda
do y otras actlvidades distantes de 
la cotidianeidad de laj mujeres y de 
las necesidades económicas reales 
dei país. 

Las mujeres se casan normal
mente a los 13 anos de edad y la 
falta de un pretendiente a los 18 
anos ya es considerada "preocu
pante" para la familia. Durante su 
vida, una mujer dei campo puede 
tener hasta 8 casamientos. Realiza
dos por las leyes dei Corán, son des
hechos con facilidad, siempre que 
el marido asf lo desee. EI proceso es 
simple: el hombre lleva esposa e 
hijos a casa de los padres de ella, y 
si después de un mes no vuelve a 
buscarias está consolidada la se
paración. La baja productividad de 
las mujeres en el trabajo, conse
cuencia de la pobre dieta a que es
tán sometidas, puede motivarias 
a tomar esa actitud. La mayor parte 
de las mujeres sufre de gastritis, 
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consecuencia de los largos interva
los entre comidas. La mujer sólo 
puede comer, después que hayan 
acabado todos los otros miembros 
de la familia. 

Conejos de lndias- Las bengalfes 
presentes en el Congreso denun
ciaron que las mujeres son usadas 
también como cobayos en investi
gaciones biomédicas financiadas 
por agencias extranjeras. En 1985 la 
vacuna oral contra el cólera desti
nada ai uso militar fue probada en 
84 mil mujeres y ninos porque los 
hombres se resistieron ai test. EI 
Centro para lnvestigaciones sobre 
la Diarrea en Bangladesh aplicó el 
test, financiado por el Departa
mento de Defensa de Suecia y por 
la multinacional francesa Bio Me
rieux, que proporcionó la vacuna. 

La apertura dei país ai capital 
extranjero y el establecimiento de 
multinacionales en el sector dei 
vestido, ha estimulado la migración 
de muchas mujeres dei campo ha
cia la ciudad. Sin ningún tipo de 
beneficio social, jornadas de trabajo 
que alcanzan en promedio doce 
horas, a veces sin derecho a reposo 
semanal, ellas encuentran en los 
galpones de costura localizados en 
la periferia de Dhaka una alternativa 
ai humillante empleo como domés
ticas, en las residencias de la clase 
media urbana, donde a veces no 
tienen ni siquiera salario. 

Dos anos de enormes esfuerzos 
fueron invertidos para que mujeres 
de 30 países conviviesen durante 
nueve dias con el difícil destino dei 
pueblo de Bangladesh, en muchos 
aspectos semejante ai de otros paí
ses. Las denuncias presentadas 
durante el Congreso mostraron que 
experiencias con drogas y anticon
ceptivos nocivos a la salud se inter
nacionalizan, haciendo de las mu
jeres y los pobres dei Tercer Mundo 
sus principalés vfctimas. La posibi
lidad de cambiar informaciones y 
establecer canales de solidaridad 
entre los diversos grupos que en 
sus respectivos países trabajan so
bre el tema muestran, en tanto, que 
comienzan a florecer formas de re
sistencia pacífica a esa forma de 
dominación. • 
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Un déficit -exploSivo 
las cifras de la deuda pública y privada de Estados Unidos son asustadoras. Las famlllas y las 

empresas norteamericanas contrajeron créditos a altas tesas de interés, y ahora 
es dlffcU pagar1os. La fragílldad de ese proceso se hace más vislble cada vez que el fantasma 

de la recesión aparece y amenaza ai conjunto de la nacfón 

Frederlck Clairmonte• 

D urante la mayor parte de la 
posguerra, Estados Unidos 
fue acumulando deudas· 

mantiene un déficit comercial cróni
co d&sde 1960, y desde 1958 el défi
cit presupuestario ha crecido a ni
veles siderales. A fines de 1988 la 
deuda federal llegaba a 2,6 billones 
de dólares, frente a un PNB de 4,6 
billones de dólares. Por ahora no 
hay perspectivas de que esa situa
ción sea resuelta y es imposible 
detener el consiguiente endeuda
miento acumulativo. Entre 1967 y 
1988 el dólar se devaluó sistemáti
camente frente a otras monedas 
fuertes en todo el mundo: la pari
dad con el yen cayó de 362 a 120 
yens por dólar; el franco francés 
fluctúa en torno de 5 francos por 
dólar; la libra esterlina en torno a 
los 2 dólares por libra; el franco sui
zo se valorizó de 4,3 francos por 
dólar a 1,4 francos y el marco ale
mén de4,0 a 1,7 marcos por dólar. 

Estados Unidos fue acumulando 
ese déficit monumental en función 
de su poder geomilitar. Es el mer
cado consumidor más extenso y 
más rico dei mundo y, psicológica
mente, sigue siendo considerado en 
los círculos más ricos como un 
paraíso financiero. Por último, Es
tados Unidos se vale impunemente 
de su posición de único emisor au
torizado de dólares. No paga sus 
importaciones con excedentes de la 
balanza comefcial sinó con emisión 
de papel monada. Su historia no es 
la historia de una experiencia exito
sa sinó la de una expansión econó
mica basada en la ley dei más fuer
te. Eso hace que el circulante' actual 
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EI poderio económico de Estados U nldos está apoyado sobre una montatla de deud• 

de moneda dólar haya perdido res
paldo. La economía estadounidense 
y su moneda dólar emprendieron el 
camino suicida dei endeudamiento. 
En esa perspectiva. Estados Unidos 
no tiene ni amigos ni aliados. Una 
legión voraz de acreedores está 
golpeando a sus puertas. 

EI fin de la fiesta- EI equilibrio to-

grado es sumamente lnestable e in· 
sustentable a mediano plazo. En 
una declaración que se parece més 
a un voto de censura colectiva que 
una opinión personat, el Jefe de ln· 
vestigaciones dei Mftsublshi ECO(/()' 
mie lnstitute declaró: "La aparente 
prosperidad de la economia nor· 
teamericana en los últimos anos 
está apoyada en una montaõa dl 
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deudas. Creo que llegó la hora de 
que la llamada Reaganomic pague 
su cuenta". Esas opinionas, otrora 
enunciadas tímidamente a puertas 
cerradas, son ahora proclamadas a 
viva voz en todos los estratos pollti
cos y sociales dei Japón 

Estados Unidos no tenia compe
titividad cuando el dólar estaba en 
elza y sigue siendo no competitivo 
con el dólar en baja. Realmente es 
improbable que su capacidad de 

exportar con ventajas aumente si el 
dólar se devalúa otro 15 ó 20%. Y, 
por cierto, una devaluación de ese 
tipo puede repercutir catastrófica
mente en la economía estadouni
dense. 

A pesar de las rigurqsas medidas 
proteccionistas para disminuir im
portaciones -como la Ley General 
de Comercio y Competitividad, de 
1988, y la adopción de aranceles 
punitivos para las importaciones de 
Japón- el déficit comercial no se 
redujo en forma apreciable. Las ex
portaciones, que en los primeros 9 
meses de 1988 aumentaron apro
ximadamente ai 20%, fueron men
guando hacia fines dei afio. 

Cifras inmanejables- EI senador 
Proxmire, uno de los críticos más 
implacables dei proceso de con
centraclón de empresas a través de 
operaciones de takeover (absorción 
P0r compra dei paquete accionario), 
dei endeudamiento indiscriminado 
V de las operaciones de fusión por 
compra parcial dei capital, comparó 
la situación financiara de Estados 

Unidos con la deuda dei Tercer 
Mundo, y expresó: "Nunca habia
mos estado en una situación de en
deudamiento como la que atrave
samos ahora. Todos sabemos que 
el país debe 2,5 billones de dólares. 
Pero no todos se dan cuenta que las 
familias norteamericanas están en
deudadas en 3 billones de dólares y 
nuestras empresas en 4 billones. 
Nunca en la historia de la humani
dad hubo un pais tan endeudado 
como nosotros ehora." 

Los cálculos matemáticos son 
elocuentes: no es el volumen abso
luto de la deuda lo que asusta, sinó 
la velocidad de su crecimiento. EI 
PNB de Estados Unidos no paró de 
crecer, pero el problema es que la 
deuda pública y privada está cre
ciendo el doble. En 1988 se pagaron 
173 mil millones de dólares en con
cepto de intereses de la deuda, una 
cifra que crecerá todavfa más por el 
aumento de las tasas de interés. 

La deuda privada empresarial 
está ligada ai proceso de fusiones y 
adquisiciones que en 1988 insumió 
250 mil millones de dólares (170 mil 
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Bancos norteamericanos: deuda que 
crece a velocidad asustadora 

millones de dólares en 1987), una 
cifra que da una idea de la escala en 
que se está produciendo. EI volu
men de operaciones internacionales 
de fusión debe haber sido dei orden • 
de los 450 mil a 500 mil millones de 
dólares. 

Esa fagocitación despiadada de 
empresas, que siempre actuó como 
elemento de desestabilización, . se 
agrava por la forma de financia
miento que utiliza. Casi todas las 
fusiones por compra parcial dei ca
pital de empresas en dificultades se 
operan a través de la adquisición de 
títulos dei mercado secundaria (ac
ciones depreciadas) sobre la base 
casi exclusiva de préstamos para 
refinanciarles sus deudas. Esa ca
pitalización de deuda goza de ~en
ción imposjtiva y conspira, por lo 
tanto, contra la recaudación fiscal. 

Veamos un caso ilustrativo. La 
mayor anexión de la historia em
presarial fue la compra de la com
panfa RJR Nabisco (un conglome
rado transnacional que opera en ta
baco, alimentos y bebidas) por la 
firma Kohlberg, Kravis y Robert ai 
precio de 25 mil millones de dóla
res. La operación se hizo con dinero 
prestado. La parte dei león en ese 
negocio quedó en las manos dei 
intermediaria financiero, que por 
prestar el dinero ganó 700 millones 
de dólares excluídos sus honora
rios. La empresa asumió una pesa-
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Un met"Cado cada vez mas colonizado 

Aumentaron las lnvet'Siones extranjeras 

da carga financiera de alto riesgo. 
Cuando el ciclo económico vuelva a 
la fase depresiva. quedará ai descu
bierto no sólo la extrema fragilidad 
de esa firma sinó la de toda la co
munidad de negocios norteameri
cana. 

Lo mismo ocurrió con el llamado 
proceso de "privatización" a lo lar
go dei cual fue creciendo el endeu
damiento norteamericano. Durante 
el último período de 5 anos fue ma
yor el volumen de capital accionario 
que salió de los mercados de Esta
dos Unidos que el que entró en 
nuevas acciones emitidas. La dife
rencia en menos es de 422 mil mil
tones de dólares. Durante el mismo 
período, las empresas no financie
ras de Estados Unidos aumentaron 
su deuda a casi 800 mil millones de 
dólares. EI pago de intereses con
sumió 25% dei activo en caja de 
esas empresas en 1988. A tines de 
los anos 70, las mismas empresas 
no pagaban más que 17% de su 
giro de caja por el mismo concepto. 
Eso explica porquê hubo menos in
versiones fijas en los 80 que en 
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los períodos previos de auge. 

Fragilidad peligrosa- En esas con
diciones es imposible hablar de una 
estrategia de inversiones a mediano 
plazo. Endeudarse en más barato 
que invertir capital ya que los inte
reses que se pagan por el dinero 
prestado son deducibles dei im
puesto a las rentas, mientras que 
las utilidades dei capital invertido 
deben pagar todas las contribucio-

nes fiscales. EI endeuda
miento dei conjunto de la 
comunidad de negocios de 
Estados Unidos es muy alto. 
Cualquier baja en los rendl
mientos es capaz de poner 
en peligro el pago puntual 
de los servicios de la deuda. 
!>ada la naturaleza y meca
nismos de financiación de 
los tftulos secundarios, que 
dependen de tasas de inte
rés fluctuantes y de obliga
ciones con vencimiento a 
corto plazo, cualquier altera-
ción hacia abajo en el ritmo 
de actividad económica 
mostrará la extrema fragili-

dad de las empresas frente a un 
aumemo de los costos financieros 
de los préstamos que tomaron. 

Hasta ahora, los grandes pres
tamistas e inversores de capital han 
reaccionado con tolerancia frente 
a la situación de riesgo de esas em
presas. Pero el cuadro puede modi
fü :irc;e y cambiar radicalmente para 
peor, tal como fue advertido repeti
damente en las sesiones en las que 
el Congreso analizó la situación de 
la banca y las finanzas dei pais. 

EI Lunes Negro vivido por las 
Bolsas de Valores en todo el mundo 
puso sobre el tapete que la tasa de 
interés puede subir abruptamente 
en las crisis. Eso puede ocasionar 
una reducción masiva de créditos 
nuevos a tomadores de alto riesgo, 
es decir aquellas empresas en las 
que coheficiente en la relación ca
pital/endeudamiento fueran juzga
dos inaceptables. Estados Unidos 
vive un impasse respecto ai pro
blema de su deuda y su déficit. Las 
inversiones extranjeras están colo
nizando el pais cada vez más rápi
do, incentivadas por un dólar bajo y 
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tasas de lnterés altas. Las posibili
dades de pagar esas tasas están ba
sadas en la previsión de un au
mento dei ahorro interno que, sin 
embargo, se mantiene en un Indica 
de 2,8 dei PNB, a fines de 1988, el 
lndlce más bajo de todos los países 
avanzados con economias de mercado. 

EI déficit federal está siendo fi
nanciado con el ahorro interno, una 
forma de apropiación en el juego 
dei ahorro y la inversión. EI gobier
no federal es el principal tomador 
dei ahorro bruto. Por propia natu
raleza el gobierno está autorizado a 
financiar la diferencia entre lo que 
gasta y lo que recauda. Su poder de 
manipular el ahorro interno para 
esos fines proviene de su privilegio 
de primer oferente que puede pos
tergar otros tomadores actuando 
sobre la tasa de interés. 

EI saldo disponible para la inver
sión privada estadounidense es la 
diferencia entre el ahorro interno 
bruto menos el déficit federal ajus
tado por el ingreso de ahorro ex
terno neto y el ahorro de estadou
nidenses que es remitido ai exterior. 

La reversión de ese balance ne
gativo de ahorro e lnversión de
penderá de si es posible reducir el 
déficit dei presupuesto federal a 
cero y luego generar excedentes. 
De esa forma, IQs mayores niveles 
de inversión podrlan tinanciarse 
con tasas de interés más bajas. Sin 
embargo, la efectiva reducción dei 
déficit dei presupuesto y su inciden
cia positiva sobre el desequilíbrio 
entre el ahorro y la inversión, in
yectando sangre nueva en un dólar 
anémico, todavía está por verse. 
Aún cuando las políticas financiaras 
y de otro tipo tuvieran êxito, el 
complejo financiero-industrlal de
berá enfrentar otro dilema de en
vergadura: ,cómo se trasladarán 
esos excedentes a la expansión 
productiva para generar un au
mento de la oferta de trabajo y 
mejores salarios, en una coyuntura 
internacional donde reina la super
producción, el proteccionísmo y la 
competencia7 • 

• Fredortcl< Clalrmonte es oconomlsta. Durante 
mucho 1lompo lue oolaborador de la UNCT AD y os
crlbló varlos llbros sobre oomorçto lntemaclonal Y 
materlaa primas. (Red dei TorterMundo) 
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Previsiones pesi,mistas 
La supreslón de los subsidlos a la agricultura en los 

países Industrializados, discutida en la Ronda 
, Uruguay dei GATT, puede perjudlcar ãlos palses dei Tercer Mundo 

que dependen de alimentos baratos para el consumo Interno 

e '>n algunas excepciones, la 
eliminación de los subsidios 
a la producción agrícola, tal 

como fue concebida en las negocia
ciones de le Ronda Uruguay dei 
GATT, traerá más hambre a los 
países dei Tercer Mundo que nece
siten importar grandes cantidades 
de alimentos. Estas son las conclu
siones de un informe dei Instituto 
Internacional para Análisis de Sis
temas Aplicados (IIASA), un centro 
de investigaciones en el que partici
pan organizaciones cientificas de 20 
palses. EI Informe, títulado Hacia la 
Liberalización dei Comercio Agrí
cola se basa en un análisis realiza
do a lo largo de tres anos utilizando 
complejas operaciones computari
zadas para medir los efectos de la 
reducción de aranceles y cuotas 
agrícolas. 

Efectos desiguales- La Comunidad 
Económica Europea (CEE), Austrla, 
Japón, Nueva Zelandia y Estados 
Unidos son los países que se bene
ficiarán de los cambios en el comer
cio agrlcola resultantes de las nego~ 
ciaciones multilaterales dirigidas 
con los auspícios dei GATT. Para 

Canadá y Australia los resultados 
estarán repartidos. 

Entre los principales exportado
res agrlcolas dei Tercer Mundo los 
resultados están repartidos. Para 
Kenya, Nlgeria, Argentina y Tailan
dia las perspectivas son positivas. 
Pero Brasil, México, Egipto -y posi
blemente lndonesia e lndia- sufri
rán pérdidas netas más graves, 
conforme advierte Wouter Tims, 
Director dei Centro de Estudios 
para la Alímehtación Mundial, con 
sede en Amsterdam, y uno de los 
pioneros dei programa de investi
gación. La llberalización comercial 
no resulta atractiva para el conjunto 
de los palses subdesarrollados, sal-
vo que se adopten medidas adicio
nales como esquemas de compen
sación, para minimizar el impacto 
negativo sobre las poblaciones po- ' 
bres, sostiene el informe. 

EI equipo de investigadores dei 
IIASA prevê un aumento de precios 
significativo como resultado de la 
liberalización comercial en la eco
nomia de mercado de los palses in
dustrializados de la OCDE (Organi
zación para la Cooperación y el De
sarrollo Económicos), que si bien 

Los países pobres se beneficlan de los subsidlos agrícolas en los países ricos 

GATT 

beneficiará a los exportadores, ten
drá graves repercusiones sobre 
quienes dependen de alimentos 
baratos. 

EI informe estima que los go
biernos de la OCDE gastan anual
mente más de 120 mil millones de 
dólares en aranceles y subsidios 
destinados a proteger la agricultura. 
Los beneficios de un comercio libre 
dependerán para la mayorla de los 
países desarrollados de la elimina
ción de esos costosos subsidios y la 
redistribución de recursos en otros 
sectores productivos. Los precíos 
de los productos agrlcolas que par
ticipan dei comercio internacional 
aumentarán alrededor dei 10%, 
agrega el documento. Se supone 
que el aumento de precios incidirá a 
su vez en un aumento de la produc
ción y el comercio. Los precios in
ternacionales de las exportaciones, 
por ejemplo, aumentarán un 37%, y 
el comercio de productos animales 
entre un 12 y un 35%. Los precios 
dei mercado internacional de los 
productos de la OCDE, entre ellos 
los cereales, alimentos proteicos y 
productos anlmales, aumentarán 
entre 10 y 20%, y los productos 
lácteos, 30%. 

Los países socialistas europeos, 
que importan grandes cantídades 
de trigo y otros productos agrícolas, 
se verán afectados por un aumento 
brusco de los precios mundiales. 
Por su parte, Argentina, uno de los 
países dei Tercer Mundo que se su
pone saldrá beneficiado con un 
aumento de casi 20% en el conjunto 
de sus relaciones de intercambi~ • 
tendrá que enfrentar sin embary 
cambios drásticos en la distribución 
nacional dei ingreso y la dismlnu
ción de consumo calórico. 

"Las personas que estén en los 
niveles urbanos de menores ingre
sos podrían verse gravemente 
àfectadas por el aumento dei índice 
de precios de los alimentos", agre
ga el informe. Según el IIASA, la 
mayoría de los países dei Tercer 
Mundo que experimentarían un be
neficio neto, por otro lado podrfan 
sufrir cambios drásticos en sus 
sectores productivos y un deterioto 
de la situación alimentícia de los 
sectores más pobres. • 
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Ejemplo que cunde 
EI Grameen Bank de Bangladesh, que presta sólo a los 
pobres y tlene una tasa de reembolso dei 98%, ha 
Inspirado una expenencia sinllar en Malasla Se t rata 
de un ejemplo de transferencta 511"-Sur de tecnologia social 

HaJinah Todd· 

M Los ricos no necesitan ayu
da. Tienen acceso ai capital 
y todos los recursos. Para 

prosperar no necesitan dei apoyo 
gubernamental. EI desarrollo debe 
comenzar desde abajo, con los po
bres". Estas son palabras dei profe
sor y banquero Muhammad Yunus. 
Pero él no es un banquero común, 
y su banco es único: presta sola
mente a los pobres. 

El profesor Yunus es el gerente 
general dei Grameen Bank de Ban
gladesh (ver teroer mundo N9 95: 
"Bangladesh: Más créditos para las 
mujeres"). Este banco ya ha reali
zado préstamos a más de medio 
millón de clientes, en su mayorfa 
mujeres. Los prestatarios también 
son propietarios dei banco, pues 
hace tres anos con los ahorros ge
nerados compraron la mayor parte 
de las acciones. 

A los 50 anos, economista de 
profesión, el profesor Yunus obtuvo 
el Premio Magsaysay por su contri
bución ai desarrollo. Hace 12 anos 
abandonó su cátedra en la Univer
sidad de Chittagong porque sentia 
que cuanto ensenaba no tenía rela
ción con la miseria reinante fuera 
dei âmbito universitario. 

mentar que el crédito es un derecho 
básico dei ser humano -ai igual que 
la atención médica y la educación-, 
y que, aplicado a las capas más ba
jas de la sociedad, tiene un efecto 
multiplicador sobre la economia 
mocho mayor que cualquier pro
yecto grandilocuente. 

Hace poco Yunus estuvo en Ma- • 
lasia, donde se entrevistó con un 
grupo de banqueros y dirigentes. 
"Nos acusan de haber subvertido 
los princípios bancarios'', dijo. Si no 

' 

MALAS/A 

ha subvertido esos principios, ai 
menos no se puede negar que ha 
innovado, y mucho ... 'EI Grameen 
Bank ofrece crédito sin garantia 
subsidiaria. Tampoco exige fiado
res. Prefiere mujeres como clientes, 
y los empleados trabajan no en 
confortables y sofisticadas oficinas 
sino en los polvorientos umbrales 
de los caserlos humildes de las al
deas. 

La visita dei profesor Yunus a 
Malasla tenra por objetivo ver de 
cerca el funcionamiento dei Amanah 
lkhtlar Malasia (AIM), un banco con 
los mismos principios que el Gra
meen, que comenzó sus actividades 
en forma experimental en Selangor, 
una región rural, para ver si el mo
delo Grameen también podía fun
cionar ese pais. Y funcionó. 

A los dos anos, el AIM ya tenra 
más de 300 prestamistas, todos el
los pobres, y obtuvo una tasa de re

embolso dei 90%. 
Una investigaclón 
demostró que la 
mayorla de las fa
milias que hablan 
sacado préstamos 
estaban ganando 
más que antes, ai 
emplear el capi tal 
en nuevas activída
des que variaban 
desde puestos de 
venta de helados y 
apiarios, hasta di
versos cultivos co
merciales. A partir 
de esa experiencia 
exitosa, el AIM está 
ampliando sus acti
vidades, abarcando 
ahora otras regio
nas de Malasia. 

Comenzó el provecto Grameen 
con fondos que consiguió mediante 
un préstamo personal, y con la con
vicción de que los pobres sabían lo 
que debían hacer. Para él, lo único 
que los más desfavorecidos nece
sitaban para salir de su situación 
desesperada era un pequeno capi
tal. Ahora, con un banco consolida
do que actúa a nivel regional y 
cuenta con 8 mil empleados, Yunus 
tiene una sólida base para argu- Grameen Banlc .. e, desarrofto debe comenzar desde 11ba jo" 

EI profesor Yu
nus visitó, junto con 
'otros miembros dei 
Consejo Directivo 
dei Banco, la zona 
de Kampung Seli
sík, una región re
mota de la provín
cia de Selangor. 
Cincuenta mujeres, 
en su mayorla de 
familias sin tierra 
extractoras de cau-
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cho, formaron el primer centro 
prestatario dei distrito. 

"No somos nosotros sino la ban 
ca convencional la que está subver
tida. Son los bancos convencionales 
los que están en contra de las ma
yorfas, formadas por los pobres", 
explica Yunus. Efectivamente, no es 
necesario ser un especialista para 
saber que las disposiciones banca
rias hacen que los créditos resulten 
inaoceslbles a los pobres. "Poresa 
razón", afirma el gerente general 
dei Grameen Bank, "los bancos se 
han convertido en clubes exclusivos 
para que los ricos se enriquezcan 
más, a menudo explotando a los 
pobres." 

En su opinión, es un mito que la 
garantia subsidiaria sea esencial 
para asegurar el reembolso. EI 
Grameen Bank no exige garantia y 
sin embargo tiene una tasa de re
embolso dei 98"/4, mucho mayor que 
la de los bancos convencionales. 

Los ricos no pagan- Según Yunus, 
ai contrario de lo que muchos pien
san, son los ricos los que con fre
cuencia no pagan. Lo que el banco 
les da, para ellos muchas veces no 
es un crédito sino una donación, un 
privilegio, y no ven razón alguns 
para devolverlo. 

EI profesor considera que la 
fuerza de la propuesta dei Grameen 
radica en la exclusividad. La mayo
rfa de los llamados "programas 
para los necesitados" son "como un 
ómnibus", explica: "ofrecen lugar 
para los pobres y los no pobres. EI 
resultado es fácilmente previsible: 
los pobres pronto quedan excluídos 
dei programa. En nombre de los 
pobres, los que no lo son se llevan 
las ganancias". 

EI Grameen y el AIM tienen 
controles estrictos para con los 
prestatarios. Además, los emplea
dos tienen la orden de ir a las al
deas más aleíadas de la sede ban
caria, no a las más cercanas, y de 
abordar primero a las familias más 
pobres. 

Yunus echa abajo los mitos acer
ca de los pobres. "Seguramente se 
dirá que si los pobres no reciben 
capacitación previa, no sabrán ha
cer nada. Que no saben adminis-
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Los bancos tradlcionales ayudan a aumentar la riqueza de los ricos 

trarse, ni ahorrar. Que de nada sirve 
ofrecerles oportunidades a las mu
íeres porque carecen de capacita
ción. Que la influencia de la religión 
y las tradiciones es tan fuerte que 
no pueden sallrse de ellas. Nada de 
ello es verdad. Los pobres tienen 
habilidades, de lo contrario no po
drían sobrevivir. Saben quê deben 
hacer. Lo único que hay que darles 
es acceso ai capital." 

EI espíritu Grameen- En la aldea, 
Yunus visita a una viuda con tres 
hijos menores, que le enseõa la 
máquina de coser con la cual ha 
montado su taller de costura. La 
compró a plazos. 

"lA qué plazo? lCuántas cuotas 
le quedan?", pregunta Yunus. "Sólo 
dos anos más para terminar", son
rle con orgullo la mujer. "Felicita
ciones, usted ya tiene el espíritu 
Grameen", te responde el profesor. 

La propuesta Grameen se basa 
fundamentalmente en el respeto 
a los pobres y a su capacidad. Busca 
desarrollar una estrategia de res
peto mutuo y autodisciplina entre 
los grupos de prestatarios. EI profe
sor Yunus está impresionado con 
las mujeres malayas. Aunque hace 
pocas semanas que son miembros 
dei AIM ya han organizado un en
cuentro, y su dirigente (la viuda de 
la máquina de coser) brinda a Yunus 
un caluroso discurso de bienvanida. 

EI profesor alerta contr.:1 la forma 
más habitual de relacionarse con 
los pobres: la caridad, que él des
precia. Dice que son "migajas arro-

jadas a gente encerrada entre cua
tro paredes, para que durante un 
momento tengan la ilusión de la fe
licidad". La alternativa es "romper 

> las paredes". Pero esto requiere el 
compromiso de largo aliento de 
una organización que esté específi
camente pensada para trabajar con 
(y no sólo para) los pobres. "EI 
Grameen es esa organización, pero 
hay lugar para muchas otras". 

EI mensaje dei profesor Yunus 
tiene mucho que ver con Malasia. 
Luego de 20 anos de una supuesta 
"erradicación de la pobreza" y mi
les de millones de ringgits (la mone
da local), todavía persisten graves 
problemas de pobreza. En algunas 
zonas rurales casi el 50% de la po
blación vive en la pobreza y una de
cada cuatro familias está en el gru
po de "pobreza critica". Como ad
vierte el profesor Yunus, los diri
gentes, sentados en sus oficinas di
sertando sobre infraestructura, ca
pacitación y tecnologia, nunca van a 
lograr sus objetivos. 

Las mujeres de Kampung Selisik 
están preparadas para la propuesta 
Grameen. lAcaso lo están los diri
gentes? 

"Aquí me siento como en casa", 
dice el profesor Yunus, mientras 
pasea por la aldea visitando los ho
gares de las mujeres dei AIM. "Esto 
es Grameen en Malasia". • . 
* RTM Halfnah Todd as perlodlsta, ex-redadora 
·dei "New Strlllts Thnu,. de Malasla. Fue electa 
"Perlodlsta dei Allo" de dlcho pais, Actualmente 
trabaja con la Asocl~IOn de Consumidores de Pe
nang. 
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Una. cooperativa 
de artesanas 

Un en~emro de artesanas dei norc:lesw brulleno apoyado por la UNICEF 

L a explotación indiscriminada 
de las artesanas que venden 
sus productos por un precio 

ínfimo, o simplemente los cambian 
por productos básicos para la sub
sistencia familiar, es una práctica 
común en varios Estados dei nor
deste brasileiio, en especial en Ma
ranhão. 

En Barreirinhas, pequena ciudad 
situada a 320 kilómetros de São 
Luís, la capital -famosa por la cali
dad y belleza de su artesanla- se 
realizó recientemente un encuentro, 
financiado por el Fondo de las Na
ciones Unidas para la lnfancia (U
NICEF) y con apoyo de la alcaldía 
local. EI evento reunió a 522 muje
res, en su mayorla artesanas, que 
decidieron luchar por sus derechos 
a través de la organización de una 
cooperativa. La mayoría de esas 
artesanas vive sometida a la explo
tación de pequenos comerciantes 
que les imponen su propia ley, co-
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mo explicó Antonia Silva Castro. 
"Estamos obligadas a trabajar 10 
días para producir en promedio cin
co sombreros. Eso nos sirva para 
un trueque por apenas un kilo de 
carne". 

Los comerciantes casi siempre 
dicen que no tienen dinero para pa
gar los productos artesanales que 
compran, por lo que se generalizó 
el sistema de trueque, donde siem
pre la artesana sele perdiendo. "En 
algunos casos -afirma Conceição 
Ferreira da Silva- nos obligan a pa
gar una cuenta tres veces, cam
biando nuestros productos por ja -
bón, azúcar, café y kerosene". 

Cuando existe compraventa, el 
precio pagado por las piezas (som
breros, alfombras, manteles y corti
nas) es siempre el mínimo. Un 
sombrero que la artesana demora 
dias en hacer es vendido por el 
equivalente a un dólar en cruzados 
nuevos, lo que a su vez equivale a 
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dos kilos de azúcar. aproximada
mente. 

Toda la artesanfa es hecha con 
fibras de buritl, una palmara tipice 
de la región, cuya extracción en
traria el riesgo de subir ai árbol, de 
tres o cuatro metros de altura. Este 
trabajo es generalmente hecho por 
hombres, aunque también algunas 
mujeres arriesgan sus vidas en esa 
tares. 

Conceição, una de las artesanas 
que sube, sin temor, a las palmaras 
de buritl, se queja de las condiciones 
de trabajo: "todas las piezas son 
hechas manualmente, salvo las ha
rnacas lllamacfac; "redes". en portu
guês) que son tejidas en telares. Los 
dedos se llenan de callos, todo que
da dolorido. 

La historia de las artesanas de 
Barreirinhas pasó por un proceso 
de luchas, pero, hasta el presente, 
siempre prevalecieron los intereses 
de los comerciantes. Para Venda 
Brito, de 21 aiios, que trabaja desde 
los seis en artesanía, las mujeres, 
con el pasar dei tiempo, comenza· 
ron a buscar una forma de aumen
tar sus benefícios. "Como la mavo· 
ría vjve en poblados donde no hay 
caminos y el aceeso es diflcil, empe
zamos a venir a la ciudad para ven
der nuestras piezas". Sln embargo, 
en la ciudad, la explotación conti
núa porque terminan vendiendo 
sus artículos a personas inescrupu
losas que les pagan precios muy 
bajos. 

Pero aunque la situación de de
sigualdad persiste, hubo un mo
mento de tregua en tanto funcionó 
la Fundación Cooperativa de Arte· 
sanas, en 1972, según cuenta Luce
lina Pereira Nunes, de 63 anos. "En 
el tiempo de la cooperativa, tenía· 
mos cómo y con quién intercambiar 
nuestra producción artesanal y ha· 
bla personas responsables que se 
hacían cargo de los puestos de 
venta localizados en los poblados", 
seiialó Lucelina. 

Para Luzia Cabral, la cooperativa 
fue buena ai comienzo y después 
empezó a decaer. "Había un depó
sito de harlna, castanas, marz v ar
tesanfa surtida, pero hace cinco 
arios empezó la desorganización: el 
material se deterioraba y no había 
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más interés ni honestidad". Las ar
tesanas de Barreirinhas estiman 
que ahora están vlviendo un nuevo 
momento. Qesde que en noviembre 
de .1988 ganó la elección para la al
caldla un joven dirigente de la opo
sición maranhense, Leo Costa, el 
gobierno local ha presentado varias 
iniciativas para dar apoyo ai trabajo 
de las artesanas. AI fin y ai cabo, la 
original artesanfa de la región y sus 
bellezas naturales son los dos as
pectos que atraen la atención dei vi
sitante y pueden transformar el 
municlpio de Barreirinhas en un 
centro turlstico de importancia. 

Entre las ideas en marcha está la 
de reorganizar la cooperativa, sobre 
nuevas bases. Maria Luiza Silva, 
participante dei encuentro, declaró: 
"Nosotras, mujeres, tenemos que 
estar atentas pará no perder ta no
ción de las cosas. La cooperativa 
que vamos a organizar será muy 
buena y cada una de nosotras, ai 
comienzo, producirá de tres a cinco 
piezas para' crear un fondo". 

Otra artesana, Maria Aparecida 
0iniz, también aportó su sugeren
cia: "Vamos a tener que discutir los 
precios en conjunto para después 
vender todo en ta cooperativa por 
un precio único". 

En medio dei optimismo de al
gunas mujeres, hay otras que sien
ten temor por los destinos dei mo
vimiento. Es et caso de Marra luiza 
Silva: "las mujeres no pensamos 
todas iguales. Hay mucha desunión 
Y ya hay muchos maridos diciendo 
que no van a dejar que su mujer 
trabaje en ta cooperativa", afirma. • 

MUJER ARGENTINA 

.Ocupar nuevos 
espacios 

Una dlputada provincial, ai frente de la Subsecretaria 
de la Mujer, se propone llevar la participación femenina 

a los puestos de declsión en la admlnistración 
dei Estado y ampliar la protección 

de la mujer en la tercera edad 

La mujer argentina tucha por su espacio 

Ana Marra Muchnick• 

M uy pocas mujeres ocupan 
ouestos jerárquicos en el 
nuevo gobierno justicialista 

de Carlos Menem. Esas pocas fun
cionarias están ai frente de áreas 
que comúnmente han sido consi
deradas "ideales" para estar en 
manos femeninas, como las de sa
lud, educación y la mujer. Sin em
bargo, los planes de la abogada Ar
gentina Bertl, que está ai frente de 
la Subsecretaria de la Mujer -la 
máxima instancia gubernamental, 
por ahora, en el campo femenino
son serias y precisos. 

Esta diputada dejó su província 
natal dei Chaco y sus tres hijos de 
19, 17 y 14 anos, para tratar de !le
var a la práctica una idea dei presi
dente Menem: jerarquizar el espa
cio institucional de la mujer. "Por 
eso pensamos que esta Subsecre-

taría debe pasar a ser Secretaría de 
Estado y ocupar un espacio en el 
gabinete nacional", declaró Berti. 
"De esta forma, y articulando 
nuestras políticas con tas de otros 
sectores estatales, conseguiríamos 
estar presentes a la hora de la toma 
de decisiones en el ámbito de go
bierno", ariadió. Pero donde la 
abogada pone et acento de su ges
tión es en las amas de casa, injus
tamente relegadas en su doble rol 
dentro y fuera dei hogar, y cuyo 
trabajo doméstico -en opinión de la 
subsecretaria- debería ser consi
derado como productivo y figurar 
en el Producto Interno Bruto (PIB). 

Entre los planes de la Subsecre
taria está et de implementar pollti
cas y medidas concretas en el âm
bito legislativo para crear un siste
ma de obra social y beneficio previ
sional que te permita a la mujer que 
llega a los 60 anos, una edad en la 
que en general decae su fuerza de 
trabajo, acogerse a la jubilación. 
"Convocaremos para ello a todas 
las ligas, asociaciones y grupos de 
mujeres, para coordinar acciones y 
obtener respuestas rápidas y cohe
r~ntes", declaró la funcionaria. 

Berti quiere que después dei 
primer ario de labor, todas las amas 
de casa dei país estén incorporadas 
ai sistema de obras sociales. Para 
eito, ta Subsecretaría creó una co
misión mixta para estudiar los me
canismos de reestructuración de tas 
obras sociales en todo et país. Con 
estas medidas, la intención de la 
nueva funcionaria es darle a la mu
jer su propia autonomía e indepen
dencia patrimonial. 

Pedido de apoyo a las empre
sas-"la libertad económica es una 
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reivindicación de todas las mujeres 
por igual. Creo que hay mujeres 
golpeadas y agredidas por sus es-

. posos o companeros por no gozar 
de la libertad económica que les 
permitiria no tener que regresar a la 
casa donde son maltratadas", sos
tiene. Sin embargo, uno de los 
obstáculos de la Subsecretaria de la 
Mujer es el financiamiento. En un 
pais en el que la crisis económica 
golpea con tanta fuerza a la pobla
ción, el tema de los recursos tinan
cieros es fundamental a la hora de 
concr~tar los proyectos de Berti. 

Para reunir dinero, la Subsecre
taria se propone convocar a todas 
las grandes empresas de artlculos 
alimentícios v dei hogar para que 
sacrifiquen una parte de sus ganan
cias y creen un fondo. "En la medi
da en que acepten adherirse a esta 
campana, se colocaría una pequena 
etiqueta en sus productos, para que 
las compradoras los identifiquen, 
indicando que esas son las empre
sas que colaboran con el provecto", 
explicó la funcionaria. 

Contra la violencia 

Sentlrse protagonistas- Como no 
se conoce el número aproximado 
de las mujeres que se beneficiarlan 
con el provecto, el ario próximo se 
harâ un censo poblacional donde se 
discriminará por primara vez el 
número de amas de casa, sus con
diciones laborales y sus naceslda
des en la tercera edad. Otros pro
vectos de la Subsecretaria de la 
Mujer son la reglamentación y 
puesta en práctica de la ley de 1975 
sobre la creación de jardines de in
fancia, el apoyo a las madres solta
ras y sus hijos y la lnclusión de las 
trabajadoras domésticas en la Ley 
de Contrato de T rabajo, con todos 
los beneficios sociales y la protec
ción en el área de salud. 

Sobre la escasa participación de 
la mujer en puestos de poder en la 
nueva administración, Argentina 
Berti considera que faltó una con
vocatoria fuerte e impactante como 
fue la lucha por el voto femenino 
hace 40 anos. "Espero que ahora, 
con nuestra política dirigida a las 
amas de casa, ellas también se 
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sientan protagonistas. La primara 
discriminación que sufre la mujer 
está en su propia casa: alll es donde 
no alcanza la dlgnidad necesaria", 
sostuvo. Berti considera, además, 
que las mujeres son muv competiti
vas entre si, aunque negativamente 
competitivas con respecto a los 
hombres, quienes -finálmente
terminan por hacerse dei poder de 
decisión política. 

EI trabajo de la Subsecretaria es 
diflcil, puesto que debe enfrentarse 
a la cruda realidad argentina de un 
alto Indica de inflación anual, las al
tlsimas cifras de desocupación v el 
latente estallido de la violencia so
cial. 

Empero, con entusiasmo, Ar
gentina Bertl quiere dar a conocer 
cada alio los logros obtenidos en su 
gestión. "Pondremos fuerza y com
promiso y no dejaremos resquicios 
en los espacios que podamos ocu
par. Nosotras mismas debemos in
ducir las decisiones hacia lo que 
más nos conviene". • 

• SEMLA 

Mujeres, grupos e ins
tituciones académicas de 
nueve poblaciones de 
México inauguraron la 
"Red Nacional contra la 
Violencia hacia la Mujer", 
cuyo objetivo es coordi
nar la solidaridad con las 
mujeres golpeadas, vio
ladas y hostigadas. 

Según estadísticas de 
la Procuradoria General 
de la ciudad de México, 
diariamente ocurren nue
ve violaciones en todo el 
pais y en el 66% de los 
hogares mexicanos hay 
mujeres golpeadas. La 
Red contra la violencia se 
constituyó en la ciudad de 
Cuernavaca, estado de 
Morelos, unos 80 kilóme
tros ai sur de la capital, 
a instancias dei grupo 

"Comunicación, inter
cambio y desarrollo hu
mano para América Lati
na" (CIOHAL). 

La Red está constituída 
por los grupos "Mujeres 
en acción sindical contra 
la violencia", de Guada
lajara; "Colectivo Kolan
tain", "Venceremos", de 
Michoacán, el "Frente Be
nita Galeana"y el CIDHAL. 

EI aumento de la vio
lencia hacia las mujeres 
en México llevó ai go
bierno de Carlos Salinas 
de Gortari a poner en 
práctica un provecto para 
atender en agencias es
pecializadas los casos de 
violación. Hasta ahora, 
según informaron res
ponsables dei programa, 
se ha logrado que las 
mujeres afectadas acudan 
cada vez en mayor número 
a realizar denuncias. 

Cansadas de los gol
pes que reciben de novios 
y maridos, muchas mu
jeres de Trinidad y Toba
go abandonan a sus 
companeros y buscan 
apoyo en un lugar para 
mujeres agredidas llama
do "EI Refugio". Este ho
gar fue construido para 
albergar un total de 12 
personas, pero por lo ge
neral hospeda entre 16 y 
31 personas, dependien
do de la cantidad de ni
lios que cada mujer lleve 
consigo. "Algunas muje
res tienen que dormir en 
el suelo, ya que tratamos 
de recibir a todas las que 
llegan y no tenemos sufi
ciente espacio", dice Dia
na Maha, directora dei 
refugio. 

parte de una iniciativa de 
1988, que tíene por obje
tivo contribuir a la forma
ción de una conciencia 
sobre el problema de la 
violencla doméstica. Las 
otras dos organizaciones 
protectoras de la mujer 
agredida son "EI Hogar" 
y el "Grupo de Violencia 
Contra la Mujer en una 
Sociedad en Crisis". Las 
mujeres permanecen en 
esos refugios durante tres 
meses, durante los cuales 
reciben consejos especia
lizados y entrenamiento 
en diversas labores de 
hogar. 

Se considera que el 
alto nivel de desempleo 
existente en Trinidad y 
Tobago, que afecta a casi 
el 25% de la población, es 
una de las causas princi
pales de la violencia do
méstica. Esta entidad forma 
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Tierra para los índios 
Unos 150 mil Indígenas que vlven en la Amazonia ecuatoriana reciblrán tftulos de propledad 

de las tierras que habltan desde tiempo lnmemorlal 

e. 11fnpliendo una vieja aspira
:ión que costó anos de lu
cha, tramitaciones, enfren

tam1entos y despojos, los indígenas 
de la Amazonia ecuatorlana ampie
zan a obtener la posesión legal de 
sus territorios ancestrales. La nueva 
polltica gubernamental hacia los in
dígenas comenzó con la entrega de 
tltulos de propiedad a la comunidad 
siona-secoya, que está a punto de 
extinguirse. Esa etnia solucionó el 
problema de sus tierras y mejoró 
sus posibilidades de supervivencia 
ai recibir, en el palacio presidencial, 
los títulos de propiedad sobre 32 
mil hectãreas, en julio de este 
ano. 

Por primera vez en la historia dei 
pais se adjudicó ta tierra a toda una 
naclonalidad en forma comunitaria 
y unitarla. Con esa medida, et go
bierno busca contribuir a tijar defi
nitivamente el mapa de la Amazo
nia ecuatoriana. La adjudicación 
forma parte dei plan global dei pre
sidente socialdemócrata Rodrigo 
Borja, cuya meta final es completar 
la legalización de las tierras de to
das las etnias amazónicas ecuato
rianas: shuar-achau, husoranis, quf. 
chuas dei Oriente y cofanes. Entre 
todas suman 150 mil personas es
parcidas en los 131 mil kilómetros 
cuadrados que ocupa la Amazonia 
ecuatoriana. 

Los siona-secoya son la naciona
lidad indlgena menos numerosa de 
las cuatro que comparten el territo· 
rio amazónico en Ecuador. Está 
compuesta por no més de 400 per
sonas, asentadas desde tiempos 
lnmemoriales en las orillas dei rio 
Aguarico, en el noroeste dei pais. 
Con las 32 mil hectéreas recibidas 
legalmente, la comunidad comptetó 
la posesión de 40.201 hectáreas. 
Engalanados con túnicas de fuertes 
colores, los rostros pintados con di-
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Compensación para 5 siglos de despojos 

bujos ornamentales y con cofiares 
de semillas y plumas de tucanes, los 
siona-secoyas recibieron los títulos 
de manos dei presidente Borja. 

Un dfa histórico- "Este es un día 
histórico porque un gobierno inteli
gente nos ha reconocido el territo· 
rio que es lo primordial para nues
tro desarrollo, nuestra cultura y 
nuestra supervivencia", dijo el pre
sidente de la comunidad, Elias Pia
guaje. EI dirigente indígena recordó 
que han debido luchar durante mu
chos anos, tanto contra las empre
sas de palma africana como contra 
las invasiones de colonos, para lle
gar a este momento. "Seguiremos 
luchando y cuidando nuestro terri
torio", manifestó Piaguaje, visible
mente satisfecho. AI agradecer ai 
presidente Borja, Piaguaje había 
manifestado que el pueblo siona
secoya es también cazador y vive 
en las montarias. "En estas tierras 
viviremos, las cuidaremos y traba
jaremos en la agricultura sin da
narias", agregó. 

"EI criterio oficial para entregar
las la tierra no fue el mismo que 
para la colonización, pues se consi
deraron cuestiones de tradición, 
cultura, seguridad para las siguien
tes generaeiones y los temas ecoló
gicos", senala Alfonso Calderón, 
coordinador de la Comisión 
Presidencial de Asuntos Indí
genas. 

"Las tierras son más amplias 
para que los índios puedan vivir 
dentro de su cultura, sin presiones y 
empleando los sistemas tradicio
nales de explotación agrícola que 
garantizan, además, el equilibrio 
ecológico dei frágil sistema amazó
nico", senala Cristóbal Tapuy, pre
sidente de la Confederación de Na
cionalidades lndlgenas dei Ecuador 
(CONAIE), que agrupa a las Fede-
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raciones Indígenas de la Sierra, la 
Costa y la Amazonia. 

Ecuador carece de un censo étni
co, pero se estima que los indígenas 
son 35 a 50% dei total de la pobla
ción que es de 10 millones de per
sonas. Hay ocho nacionalidades y la 
qufchua, de la cordillera andina, es 
la mãs numerosa. 

Tapuy senaló que el gobierno 
debe seguir apoyando a las comu
nidades indígenas poseedoras de 
tltulos territoriales, con obras de 
desarrollo en salud, vialidad y edu
cación, pero respetando las carac
terísticas culturales de los pueblos 
indlgenas. lnsistió en que se debe 
legalizar la tierra de otras nacionali
dades, especialmente la de los le
gendarias huaoranis, etnia guerrera 
y la menos "contaminada" por la 
cultura occidental. 

En las tierras de los huaoranis. las 
empresas petroleras y las madere
res han incursionado repetidamen
te, provocando la destrua:ión ecológica, 
enfrentamientos violentos, maltrato a 
los lndios y toda clase de danos. 

EI gobierno afirma que la legali
zación de las tierras de los huaoranis 
está en marcha. Ella se concretará 
en un futuro próximo e implicará el 
reasentamiento de 30 familias de 
colonos, instaladas en los terrenos 
de esa comunidad. 

La colonización ha sido el princi
pal problema para los indígenas 
amazónicos. Desde 1970, cuando se 
intensificó el auge petrolero que 
llevó a la Amazonia ecuatoriana a 
varias conglomerados transnacio
nales, se han sucedido los enfren
tamientos violentos entre nativos y 
colonos. EI gobierno busca poner 
fin a ese problema delimitando las 
tierras de los indígenas y las de los 
colonos. Después de concluir los 
estudios, se determinará si aún 
queda tierra para una nueva coloni
zación controlada. "No a tontas y 
a locas, y jamás invadiendo territo
rio indígena", subrayó Calderón. 
"Esta~ medidas constituyen una 
polltica nueva. Las anteriores siem
pre privilegiaron la adjudicación de 
tierras a las empresas agrícolas y a 
colonos, ignorando la sltuación de 
los indígenas", anadió. • 

(Matilde Walter) 
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MÉXICO 

Un acercamiento 
necesario 

En una actltud sln precedentes. el goblerno de MéxJco 
comlenza a adoptar una posición más favorable 
a los lndlos, que han sido despojados de 
sus riquezas durante 5 slglos 

D urante sus primeros meses 
de gobierno, el presidente 
Carlos Salinas de Gortari ha 

demostrado una actitud más sensi
ble y receptiva que sus entecesores 
hacia los problemas que afectan a 
cas, veinte m1llones de tndios mexi
canos. Esa es la opinión que reina 
entre observadores y organizacio
nes de aborlgenes y campesinos, 
especialmente la Coordinadora Na
cional de Pueblos lndios {CNPI). 

Los censos oficiales indican la 
existencia de unos 82 grupos étni
cos en México, que hablan 56 len
guas y 250 dialectos diferentes. La 
cantidad total de índios en México 
es una incógnita. EI censo de 1980 
estimó una población de 6,4 millo
nes de indios, con una proyección 

de ocho millones para 1990. La 
Confederación Nacional Campesina 
(CNC), un órgano dei gobierno, es
tima que a fines de la presente dé
cada existirán 15 mlllones y la 
CNPI, un organismo independiente, 
calcula 20 millones. 

Más aliá de esas discrepancias 
estadísticas, en México todo el 
mundo sabe que los antiquísimos 
problemas de los indios se originan 
en el litígio por la tenencia de la 
tierra, en el cual los índios siempre 
han !levado la peor parte. Tradicio
nalmente, los aborígenes tuvieron 
que enfrentar a las bandas de pis
toleros, armadas por terratenientes, 
que operan apoyados en numero
sas ocasiones por las autoridades y 
la policia. 

Una mlnorfa c:ompuesta por 20 mlllonet de Indígenas 
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"En esta legítima defensa de 
nuestras tierras, habitualmente sa
llmos perdiendo. Somos detenidos 
y se nos acusa de delitos comunas, 
como despojo, robo o dano a la 
propiedad ajena. A veces se nos 
acusa falsamente de homicídio. 
Asesinan por ahí a alguna persona 
y se lo achacan a los dirigentes in
dios" afirma genaro Domínguez, un 
destacado.líder de la CN PI. 

Domlnguez, de 50 anos, pertene
ce e la etnia de los Mexicas o Na
huas, la más numerosa dei país. 
Estudió derecho pero no se graduó. 
Es un buen conocedor de las leyes 
mexicanas y pasó por la cárcel y la 
tortura como consecuencia de su 
decisión de encabezar una organi
z:ación independiente como la 
Confederación Nacional de los 
Puebfos Indígenas. Oominguez es 
natural de Veracruz, en la zona dei 
Caribe. Lo llaman E/ Jarocho y fue 
uno de los primeros líderes indíge
nas de la oposición en advertir las 
saneies de cambio en la actitud dei 
goblerno hacia los índios. 

Desde su fundación en 1972, la 
CNPI ha sido una de las organiza
ciones índias más golpeadas por la 
violencia rural. Los conflictos ge
nerados en la disputa por la tierra 
han dado lugar a más de cien de
mandas judiciales y 5 mil órdenes 
de detención. Tres miembros de la 
CNPI han sido asesinados: un Míx
~co muerto en Oaxaca en 1986, un 
Tzelta/ en 1986, en Chiapas, y un 
Chinanteco en marzo de 1989, en 
0axaca. todos en el sureste dei país. 

"Cuando tenemos la razón y la 
peleamos, es seguro que gana
mos", dice el líder indígena, en alu
sión a las luchas de la CNPI, que se 
realizan básicamente a través de 
marchas y huelgas de hambre que 
tienen lugar en el atrlo de la Cate
dral casi todos los anos, a unos cien 
metros dei Patacio de Gobierno. 

Después de un ayuno realizado 
por 13 mujeres indias durante 48 
horas y debido a los "cambios de 
actitud" que se observan en el ac
tual gobierno. la CNPI togró ganar 
su más reciente batalla contra la 
Confederación Nacional de Campe
sinos. "Fue la victoria de David 
contra Goliat", dijo Domlnguez, en 

MEXJCO 

EI goblerno cambió su actitud hacia los indios 

alusión ai poder que detenta la 
CNC. 

A mediados de diciembre de 
1988, un grupo de campesinos de la 
CNC intentó desalojar de sus tierras , 
(557 hectáreas de campo) a indios 
comuneros de la CNPI en la región 
de "EI Garro", en Veracruz. Ourante 
el enfrentamiento murieron seis de 
los invasores de la CNC. A raiz de 
ese incidente fueron detenidos casi 
un centenar de indígenas de la 
CNPI. Sin embargo, en una deci
sión que sorprendió a todos, las 
autoridades reconocieron la razón 
de la CNPI y ordenaron un reparto 
democrático de las tierras en dis
puta, de acuerdo a lo que habla 
propuesto la organización indígena. 

Junto con Domínguez, la indige
nista Albertina Toscano también 
considera que el gobierno actual 
está adoptando posiciones más fa
vorables a la población india, que 
registra, además, los índices más 
elevados de pobreza, desnutrición y 
marginalidatl de México. 

La investigadora recuerda que ai 
dia siguiente de asumir el gobierno, 
el presidente Salinas se reunió con 
un grupo de líderes de los Tarahu
maras, Tzotziles, Mayas, Copas, Hui
choles y Otornfes, para escuchar sus 
problemas. Tres días después vol
vió a reunirse con dirigentes de las 

16 etnias dei estado de Oaxaca, en 
el sureste de México. En febrero, tas 
autoridades anunciaron un amplio 
programa de amnistías, indultos y 
desistimientos judiciales que favp
reció inicialmente a un millar de 

· presos, en su mayor parte índios. 
"En México hay 8 mil indígenas 

que están en la cárcel sin saber por 
quê", comenta Luis Ortiz Monaste
rio, Director de Derechos Humanos 
dei gobierno mexicano. En mayo se 
creó el Congreso Agrario Perma
nente (CAP), que agrupa a l,as 11 
mayores centrales campesinas e in
dias de México, oficialistas y opo
sitoras, incluyendo a la CNPI, con el 
objetivo àe funcionar como un 
frente único ante los problemas 
comunes. 

"Efectivamente, advierto en el 
presidente Salinas y su equipo de 
dirigentes una actitud humanitaria, 
ajena ai clásico paternalismo hacia 
los índios", sostiene Albertina Tos
cano, de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). 
"Esperemos que esas actitudes 
sean efectivamente el inicio de un 
proceso que empiece a restituir Cdn 
justicia los derechos y los bienes de 
los índios, que han sido expoliados 
durante casi cinco siglos", concluye 
la investigadora. • 

(Mano de Cautin) 
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Prácticas aberrantes 
Organizaciones intemacionales de defensa de los derechos 
humanos denuncian torturas y detenciones arbitrarias que 

duran anos, contra ciudadanos de Bahraln y de Arabla Saudita 

E L Comité de Defensa de los 
Presos Pollticos de Bahrain, 
un grupo de derechos hu-

manos con sede en Londres, de
nunció la violación de los derechos 
humanos en ese pais árabe. Uno de 
los casos denunciados es el de cua
tro jóvenes actualmente presos que 
cuyos plazos de prisión fueron re
novados por segunda vez, a siete 
anos más. Los 1óvenes denunciaron 
haber sufrido malos tratos desde el 
momento de su detención, en 1981. 
Los prisioneros son Abdalla Jaafer 
AI-Manfooz, de 17 anos, natural de 
Bahrain; Mahdi Jaafer Hassan Hus
sain Salil, de 16 anos; Zaki Abdulla 
Ali AI-Bahareneh, de 17 anos, y 
Abbas Habib Ahmad AI-Moslem, 
de 18 anos, los tres últimos ciuda
danos de Arabia Saudita. 

Los cuatro fueron acusados de 
atentar contra el régimen dei emir 
AI-Jalifa, de Bahrain. Permanecie
ron incomunicados durante tres 
meses antes dei juicio y dos anos 
después de conclufdo el mismo. 
Fueron detenidos en diciembre de 
1981 y deberían haber sido libera
dos en enero de 1988. 

Abusos inhumanos- Según el Co
mité de Defensa de los Presos Polf
tícos, los detenidos sufren torturas 
y abusos inhumanos constantes. La 
denuncia dice que los tres deteni
dos siguieron siendo torturados e 
interrogados después de haber sido 
transferidos a prisiones de su pais 
de origen. Por otra parte, fue reve
lado que la tortura en Bahrain es 
supervisada por el teniente Adel 
Felaifel, de la Sección Especial de 
lnteligencia (SIS), que viaja regu
larmente a Arabia Saudita. 

EI Comité denunció además el 
caso de la deportación a lrán de 
lbrahim Bahman Mohammad Ali 
Dashti, ciudadano bahrainf de 33 
anos de edad, el 21 de enero de 
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1988. Antes de ser deportado, el 
detenido fue torturado y retenido 
durante tres anos. Le quitaron su 
pasaporte, lo privaron de la ciuda
danfa bahrainf y le extendieron una 
documentación en la que figura 
como iranl. 

Fue detenido el 16 de marzo de 
1985, acusado de pertenecer ai 
Frente Islâmico de liberación de 
Bahrain. Fue interrogado y tortura
do bajo la supervisión dei Teniente 
Felaifel. EI prisionero denunció que 
sufrió numerosas torturas, como el 
"submarino" (sumergirlo en un 
tanque de agua, dejándolo respirar 
apenas antes dei momento de asfi
xia), choques eléctricos, etc. 

EI Comité denunció también la 
muerte por torturas de Mohammed 
Mansoor Hassan, de 32 anos, en fe
brero de 1988. Mohammed Manso
or, nacional de Bahrain, fue arres
tado el 25 de enero de 1989 en el 
Aeropuerto Internacional de ese 
pais. Su cadáver mutilado fue en
contrado el 8 de febrero de 1988 ai 
borde de la carretera AI-Janabia, en 
la aldea de Sar, lsla al-Manama. 

AI principio, las autoridades ne
garon toda relación con el inciden
te. Pero más tarde, diez empleados 
dei centro de detención y unos 14 
reclusos atestiguaron haber visto a 
Mansoor preso en la celda 88 (co
nocida como "la carnicerla"). Re
cién entonces el gobierno admitió 
su detención, aunque negó haberlo 
torturado, a pesar de que su cadá
ver presentaba lnnegables senales 
de tortura: agujeros en los huesos 
de los pies y fracturas en la mano 
izquierda y la tíbia derecha. EI pelo 
estaba quemado y el cuero cabellu
do tenla varias lesiones. 

Denuncia de Amnistía Internacio
nal- De acuerdo con la denuncia de 
la organización Amnist.fa Interna
cional (AI}, publicada en su Informe 

1988, sobre Bahrain, a fines de 
1987 más de 100 prisioneros políti
cos, incluldos algunos que podrfan 
haber sido prisioneros de concien
cia, permaneclan en prisión cum
pliendo sentencias impuestas des
pués de juicios improcedentes. AI 
también recibió denuncias de tor
tura y matos tratos. 

Bahrain, ubicada sobre el Golfo 
Arábigo, ai lado de Arabia Saudita, 
obtuvo la independencia en 1971 
bajo el reinado dei jeque lsa-ibn
Sulman al-Jalifa. En agosto de 
1975, al-Jalifa disolvió el parla
mento. Los oficiales britânicos que 
comandaban las fuerzas policiales 
bahrainfes dirigieron la represión 
contra quienes se opusiesen ai gol
pe de estado. 

Con el derrocamiento dei Sha de 
ltán en 1979, el régimen de AI-Ja
lifa intensiftcó la represión a todos 
los movimientos progresistas e in
migrantes chiftas e i raníes. Uno de 
los movimientos más perseguidos 
es el Frente de liberación Nacional 
de Bahrain (FLNB), que tiene su 
principal apoyo en los trabajadores 
de la industria petrolera, estudian
tes y profesionales. 

En 1981, Bahrain pasó a integrar 
el Consejo de Cooperación dei 
Golfo (CCG}, una organización 
creada bajo la inspiración de Esta· 
dos Unidos para organizar el con
trai militar y polltico de la región. EI 
principal objetivo dei CCG consis1e 
en impedir la ampliación de la in· 
fluencia de la "revolución islámica" 
iranf y en vigilar los movimientos 
opositores existentes en los estados 
miembros (Emlratos Arabes Uni
dos, Arabia Saudita, Kuwait, Catar, 
Omán y Bahrain). . • 

Para colaborar con 111 campa/la contm la lottura Ili 
811hraln, o,cr/ba 11: 
Ministro dei Interior 
PO Box 1 a - Manama - Bahraln; 
pldlando quo g11rantlc11n un traio hu111Bno o loa prl
sloMroa y pongan 1/n • IM pr4ctlctJs do 1or1ur11. 
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lglesia Pentecostal: crecimiento arrolador en América Latina y disputa de fieles con otras relig iones 

Caza a los fieles 
Por más de cuatro slglos la poblaclón de América Latina 

ha sido mayorftariamente católica. Pero si contlnúa 
el ritmo actual de conversiones a la religlón 

protest ante, en el siglo XXI el catolicismo será mlnoritario 

JohnMcCoy· 

A mérica Latina, el continente 
más católico dei planeta, li
bra hoy una batalla entre 

dos expresiones distintas dei cris
tianismo: el catolicismo apostólico 
romano y el protestantismo evan
gélico. 

Durante mucho tiempo, más de 
cuatro siglos, en términos de relí
gión el subcontinente fue un sinó
nimo de catolisismo. Hasta en las 
aldeas más recónditas hay una igle
sia frente a la plaza, entre la comi
saría y la municipalidad. Por esos 
templos desfilaba el ritual religioso 
latinoamericano: bautismos, pri
mera comunión, casarnientos. pro
cesiones y fu nera les. Ya no es 
rnés as!. 

Los que "renacen"- Desde hace 
unos anos, una invasión de protes
tantes evangélicos, en su mayorla 
pertenecientes a la iglesia Pente
costal, sacuda la región. Ricos, po
bres, indígenas y mestizos, en el 
campo y la ciudad, a una velocidad 
de 400 convertidos por hora, los la
tinoamericanos están abandonando 
la grey católica, mayoritaria hasta el 
presente. 

Un ejemplo de lo que está ocu
rriendo puede ser observado en 
Miraflores, un barrio de la clase 
media de Lima, Perú, donde más de 
cincuenta nuevos fieles ingresaron 
hace poco a la Comunidad Cristiana 
Agua Viva. ai cierre de un servido 
religioso dominical celebrado en un 
salón de cine v teatro llamado "EI 
Pacifico". Aplaudidos por el resto 
de la congregación y ayudados por 
"consejeros", los nuevos fieles se 

encaminaron hacia el estrado para 
mostrar su conversfón a Cristo. 
Unos lloraban. Otros se abrazaban. 
Todos habían renacido. Durante el 
sermón de una hora de duración, el 
pastor Juan Capurro afirmó que 
sólo los que se unieran ai Espiritu 
Santo iban a estar en condiciones 
de sacar ai Perú de la situación de 
hambre, corrupción y terrorismo en 
la que se encuentra. 

"Los que no hayan renacido, 
amenazó el pastor, no entrarán ai 
Reino de Dios." EI pastor Capurro, 
que es norteamericano, urgió a los 
nuevos fieles a empezar un cursillo 
de estudios de la Biblia, en el que 



RELIGION 

aprenderían "las seis mil promesas 
de Dios a la Humanidad". Los "con
sejeros" y los "capitanes predica
dores" estarían a su disposición 
para ayudarlos en la empresa, ase
guró Capurro. 

La Comunidad Cristiana Agua 
Viva es una más entre decanas de 
miles de iglesias Pentecostales que 
aparecieron en América Latina. 
Como otros protestantes evangéli
cos, la iglesia Pentecostal hace una 
lectura literal (fundamentalista) de 
la Biblia. Impulsa la conversión de 

adhería a la lglesia Pentecostal. 
Hoy, los pentecostales son 25 a 30% 
dei total de protestantes, calculado 
en 48 millones de personas. Los 
que no son pentecostales, son en su 
mayorla evangélicos. Otras iglesias 
protestantes más importantes en el 
resto dei mundo, como los lutera
nos, nunca tuvieron un crecimiento 
semejante. 

Los evangélicos deben ser, en el 
presente, 10 ó 12% dei total de ha• 
bitantas de América Latina, calcula· 
do en 480 millones de personas. En 

EVANGEUCOS 

La visita a América Latina de 
personajes como Jimmy Swaggart, 
Pat Robertson y Billy Graham con
trlbuyó a reforzar el trabajo de los 
predicadores locales. Sin embargo 
ai caballo de batalla principal fue de 
origen nativo: los super predicadores 
Alberto Mottesi, Luís Palau y el 
Hermano Pablo. 

Mottesi tiene, en su oficina de 
California, diferenciados con varlos 
colores en un mapa, los avances dei 
protestantismo evangélico en el 
mundo. EI pastor se autoconsidera 

Oblspos dei CELAM: catolicismo puede ser mlnotfa a comienz~s dei slglo X XI en el continente americano 

los adultos (el llamado renacirrwento 
de los, nuevos fieles) y pone el 
acento en la búsqueda de una rela
ción personal con Cristo como re
dentor. 

Los pentecostales se diferencían 
de otros protestantes fundamenta
listas por la importancia que adjudi
can a las "revelaciones dei Espirítu 
Santo". EI nombre y la teologfa de 
los pentecostales tiene origen en el 
Nuevo Testamento o Pentecostés, 
según el cual el Espiritu Santo des
cendió ante los Apóstoles de Cristo 
y les dió el atributo de hablar en 
distintos idiomas e interpretar di
ferentes lenguas. Por eso, los servi
cios religiosos de la lglesia Pente
costal tratan de dar a los fieles un 
conocimiento de las emociones y 
manifestaciones dei Esplritu Santo. 

En 1936, sólo 2% de la población 
total protestante de América Latina 
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muchos lugares aumentan por en
cima dei crecimíento vegetativo de 
la población. Fuentes de la lglesia 
Católica confirmaron que en palses 
como Guatemala los evangélicos 
llegan a 33%, en EI Salvador a 28% 
y en Chile y Panamá ai 20%. 

Super predicadores electrónicos
la Asambfea de Dios, denominación 
más conocida de la iglesia Pente
costal en todo el mundo, afirma te
ner seis millones de seguidores en 
Brasil. En Bolivia crece a un prome
dio de 17% ai ario y en Guatemala 
el ritmo es de 40% anual. Los ins
trumentos que les permitieron cre
cer asl fueron las "cruzadas" em
prendidas por evangélicos muy co
nocidos en Estados Unidos y en 
otras partes dei mundo e ímportantes 
inversiones de dinero realizadas en 
programas de radio y televisión. 

el "mediador de Dios para los con· 
flictos de América Latina". 

Si el índice de conversiones se 
mantiene hasta principias dei pró· 
ximo siglo ai ritmo actual, los cató· 
licos dejarán de ser mayoría en 
América Latina. En realidad, si to· 
mamos en consideración el grado 
de participación activa de los fieles, 
los evangélicos ya superaron en 
número a los católicos "practican· 
tes". La lglesia Católica considera 
que sus fieles llegan a 105 millones 
de personas en Brasil, pero de ellos, 
solamente 12% va a misa todos los 
domingos. 

Las consecuencias que puede 
ocasionar el crecimiento de los 
evangélicos en esas proporciones 
son muy importantes y deben ser 
vistas a largo plazo. Poniendo el 
énfasis en la salvación personal y la 
liberación individual, en un mundo 
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pecaminoso y corrupto, la teología 
de los evangélicos lleva a desalentar 
la participación de sus fieles en acti
vidades sociales, a disminuir la co

. operación comunltaria y a la no 
participación polftica. 

Tomas Bamat, un sociólogo que 
estudió la actividad de los protes
tantes en Ecuador. escribió que "la 
mayorla de las sectas (iglesias 
evangélicas) plantes una profunda 
desmovilización, conformismo y 
alienación de la población". Bamat 
dice además que ellas "son utiliza
das para legitimar el statu-quo y se 
constituyen en un obstáculo para el 
cambio social." 

La ceremonia dei renac1m1ento, 
por su parte, puede inducir impof
tantes cambios en las personas que 
aceptan convertirse, como por 
ejemplo abandonar la bebida, abs
tenerse sexualmente y dejar de lado 
otras actividades "pecaminosas". 

Agreslvidad contra otras rellgio
net- AI contrario de lo que ocurre 
en otras confesiones -católicos y 
protestantes incluídos- los evangé
licos son anti-católicos y antí-ecu
ménicos. Se consideran a sf mismos 
salvos y ven a los demás como 
·contaminados" por el pecado. Por 
ejemplo, una de las facciones dei 
C1Jrsillo de estudio sobre la Bíblia, 
en la Comunidad Cristiana Agua Vi
va, está orientada a ayudar a los 
nuevos fieles a reconocer "los gra
ves errores dei catolicismo y los 
danos que ha causado". Esa belico
sídad religiosa trae un mal presagio 
par-a la cada vez menos numerosa 
mayoría católica latinoamericana. 
En Guatemala, el obispo católico 
Marie Rios Montt, hermano dei ex 
dictador (evangélico) Efraln Rios 
Montt, advierte que su pais puede 
verse envuelto "en una guerra reli
giosa, peor que la actual guerra po
lltica". 

No obstante, la reacción tlpica de 
la ierarqula católica para explicar la 
dispersión de su rebano es la "teo
ria de la conspiración", según la 
cual la Agencia Central de lnteli
gencia (CIA) estadounidense estaria 
"enviando" las sectas a América 
latina para combatir a la Teologia 
de Liberación y ayudar ai imparia-

Ex superpredlcador J lmmv Swaggart 

lismo norteamericano. Franz Da
men, un sacerdote de nacionalidad 
belga que trabaja como asesor de la 
Conferencia Nacional de Obispos 
Bolivianos (CNOB), sostiene que ya 
es hora de dejar de lado esa res
puesta confusionista y estereotipa
da dada por la "teoria de la cons
piración". La lglesia Católica, ad
vierte Damen, "también recibe im
portantes s~mas de dinero dei ex
terior y los prelados conservadores 
se cuentan entre los crítioos más se
veros de la Teología de la liberación". 

"lPor quê apelar a explicaciones 
tan sofisticadas?'', se pregunta el 
sacerdote belga. "Todos sabemos 
que las sectas (evangélicas), ai igual 
que la Teología de la Liberación, 
son una realidad concreta de esta 
región, nacida de este medio, cuyo 
origen es fundamentalmente religioso 
y con profundas ralces populares." 

Los católicos más criticas admi
ten que sus iglesias y parroquias 
suelen ser frtas, impersonales, un 

Llevando la prédica dei "renaclmlento" 
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"supermercado de sacramentos", 
como algunos consideran. En un 
documento de 1986, el propio Vati
cano admitió que la lglesia Católica 
daba demasiada importancia a las 
jerarqulas y no se preocupaba sufi
cientemente en acercar las personas 
a Dios, a través de las enser'ianzas 
de Cristo. En un Informe publicado 
en mayo de este ano, el Instituto 
Mexicano para la Doctrrna Social 
Cristiana (IMDSC), una dependen
cia de la Conferencia Nacional de 
Obispos (CNOM), atribuyó las pér
didas de fieles católicos a la falta de 
sacerdotes, a la insuficiente evan
gelización, a la escasa utili.z:ación de 
los medios de comunicación y a una 
pérdida de la identidad católica. 

Entre otras cosas, el estudio dei 
Instituto recomienda a la lglesia in
corporar urgentemente un equipo 
de predicadores laicos, mayor que 
el de los evangélicos. "Las iglesias 
evangélicas protestantes han avan
zado más que nosotros en la prácti
ca de desarrollar líderes locales, a 
pesar de representar un fenómeno 
anti-cultural y anti-histórico", ob
servó Damen. 

A fines de 1986, obispos católi
cos y protestantes de las líneas tra
dicionales reunidos en Ecuador 
aprobaron un plan para contra
rrestar el crecimiento de los pro
testantes evangélicos. Entre otras 
cosas, el plan contempla la autori
zación de predicadores laicos para 
enser'iar la Bíblia y fundar comuní
dades cristianas de base. 

Bill Donnelly, un veterano sacer
dote misionero en Guatemala, sos
tiene que una buena dosis dei 
Evangelio católico es el mejor antí
doto contra el avance de los pente
costales. "Podemos detenerlos, 
pero solamente si enser'iamos 
nuestro catecismo de la major for
ma posible", dijo Donnelly, único 
sacerdote de una parroquia en el 
altiplano que debe atender un área 
de mil millas cuadradas. "Hoy es
tamos ante ellos en una situación 
de Impasse". • 

* John McCoy perfen~e ai Conse]o Editorial de 
'\.allnoamérlca Press•, un boletrn semanal con sede 
en Lima. que 118 ocupa de temas rellglosos en Amé
rica Latina. Una Yerslón más extensa de este arfl· 
culo lue publicado en el 8olel(n. 

J 
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La estrategia dei 
ge.nocidio 

Hace qulnce anos no conocfan et coqueluche, el hambre o la prostltuclón. Pero ante la entrega 
def territorio de los "yanomamls" -ancestrales habitantes de esa tlerra-

a los buscadores de oro, estos lndlos no tlenen más que cinco anos de vida 

S in ningún respeto por la 
nueva Constitución brasile
õa, promulgada a fines de 

1988, y sin ninguna preocupación 
con el impacto sobre aquellos que 
serán afectados, los Ministros Ru
bem Bayma Denys (general dei 
ejército, jefe dei Gabinete Militar de 
la Presidencia de la República, y de 
la Secretaria de Defensa Nacional) y 
Vicente Fialho (de Minas y Energía), 
además dei gobernador dei Estado 
de Roraima, Romero Jucâ Filho, 
trazaron el plan que va a transfor
mar el territorío de los indios yano
mamis en un matadero verde: la 
creación de reservas para la. bús
queda de oro dentro dei Parque 
Forestal de Roraima. 

la Constitución es clara. En su 
articulo 231, parágrafo séptimo, 
prohibe la extracción de oro en las 
áreas indfgenas. Pero los repre
sentantes dei gobierno encomen
daron ai oscuro diputado federal 
Alcides lima, de Roraima -que no 
convalidó la Constitución con su 
firma- un proyecto de ley para le
galizar la búsqueda (garimpo) en el 
área indlgena. Oficialmente, la r 3-

gión es una reserva forestal, pero 
siempre formó parte dei territorio 
yanornami. Con la legalización de las 
actividades mineras en los 5,7 mi
llones de hectáreas que- componen 
el Parque Forestal, no hay más al
ternativas para los yanomamls. 

La evolución de la situación de 
esos índios no deja dudas. Hace 15 
anos, eran senores absolutos de sus 
tierras, un área continua de diez 
millones de hectáreas. No conocían 
el hambre, ni la tos convulsa, ni la 
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prostitución. lgnoraban también el 
aspecto deprimente de ese desor
denado grupo humano que recorre 
el país. excavando la tierra, envene
nando los ríos con mercurio y aca
rreando en sus cuerpos flacos las 
más variadas enfermedacles, desde la 
malaria ai SIDA: los buscadores de oro. 

La estrategia que va a conducir a 
la extinción de los yanornamis fue 
trazada con precisión. Comenzó en 
1987, cuando Romero Jucâ presidia 
la Fundación Nacional dei lndio 
(FUNAI). En ese momento, aún ha
bfa tiempo para expulsar dei terri
torio yanomami a los buscadores de 
oro que llegaban. Jucá, sin embar
go, no lo hizo. Prefirió prohibir la 
entrada de misioneros, médicos, 
antropólogos y periodistas, dis
puestos a denunciar las irregularidades. 

AI mismo tiempo, los militares 
que controlan la Secretaria de De
fensa Nacional delineaban el Pro
vecto Calha Norte. EI plan parecia 
interesante: mostrar la presencia 
institucional brasilena a lo largo de 
los distantes seis millones de kiló
metros de su frontera norte. En la 
práctica, el proyecto abrió campos 
de aterrizaje facilitando el ingreso 
de los buscadores de oro. 

Después dei nombramiento de 
Jucá como gobernador dei Estado 
de Roraima y antes de promulgarse 
la Constitución, el gobierno Sarney, 
de un plumazo, redujo en 70% dei 
territorio yanomamf: de los 9 millo
nes de hectâreas delimitadas du
rante el gobierno dei general Fi
gueiredo, la reservJ! pasó a tener 19 
áreas -las "islas"- con un total de 
2,4 millones de hectâreas. EI resto 
se transformó en Parque Forestal. 
Esa selva también está amenazada 
de extinción. AI ser preguntado por 
la prensa sobre la reducción terri-

torial, el gobernador Jucá Filho ex
plicó que la sustracción de una 
parte de territorio a los indígenas 
serviria para crear un "cinturón 
verde" que protegerá a los yano
mamis contra los invasores. 

la explicación, sin embargo, no 
convenció ai minúsculo grupo de 
misioneros, antropólogos y juristas 
que la escuchó. Se inició entonces 
un proceso civil, ante la Fiscalla Ge
neral de la República, que está en 
su fase final. EI próximo paso a ser 
dado por la Fiscalfa será la apertura 
de un juicio, denunciando a todas 
las autoridades que no están cum
pliendo su deber de destruir los 
campos de aterrizaje clandestinos 
en las áreas indígenas, y retirar a 
los buscadores de oro y sus equi
pos. Es un delito de omisión, en
tienden los fiscales. 

los desheredados de ese proce
so, que genera grandes fortunas en 
pocas horas, son, en primar lugar, 
los índios. Perseguidos por el ham· 
bre y amenazados de extinción, en 
su gran mayorla ni saben que estân 
siendo explotados. Los buscadores 
de oro, también son vlctimas igual 
que los índios. Mueren asesinados 
por sus propios compaíieros en la . 
avidez por el oro, o sucumben por 
enfermedades imposibles de curar, 
con la desilusión de no haber hecho for
tuna y sin oonseguir salir de la miseria. 

Si el castigo para los verdaderos 
responsables tarda en !legar, existe, 
por lo menos desde ahora, un tema 
muy grave de reflexión para toda la 
sociedad. • 

• Nota de /e Redecc/dn: A m9dlado, de dlclembrw, 
ai presldonta José Sarnoy llnnõ un decreto estal>lt
dendo oi •retiro graduar da loa buscedores de oro 
que lnvadleron las tlerras de los y8110mamls, pu
dletldo convocar ai eJ6rcllo para afio. Do cualquler 
modo, por desconocer el aleanoe ofoCflvo de fa me
dida, optamos por mantener ta publlcaçlón do esle 
artfculo. eaçrlto c:on anlllrlorldad ai decreto. 



Tooo EL ANO 1989 DE CUADERNOS DEL TERCER MUNDO 
EN UNA FINA ENCUADERNACIÓN 

Una colección imprescindible 
para seguir el acontecer 
mundial N$ 10.000 

OFERTA ESPECIAL 
Suscríbase a Cuadernos dei Tercer 
Mundo por 1990 
y lleve todo el '89 encuadernado por 
sólo N$16.000 ----- ---.,,,- . ,, ', 

//~ llJ®@W® '~ 
,' [;)(16_\[!D ® ~ \ 
\ . w ' 

\ @&GDdl@ r;@@ / 1 

', / ,, -:: _,_~ 
PLAN DE CANJE: -- - - --

A pedido de muchos suscriptores, ahora usted también puede canjear los Cuademos dei Terce, 

Mundo de 1989, N•• 114 a 123 (10 ejemplares), por un tomo lujosamente encuademado pagando apenas 

N$5.000. 
Si le falta algún cuaderno para completar la colecclón, pagará apenas N$600. por cada uno, (precio 

especial para el canje, ya que los números atrasados se venden ai precio dei ejemplar dei mes). 

Para Uruguay: 
Suacrlpclón por un ano (12 número•) NS 10.000 

Suacrlpclón aemeatral (6 número•) N$ 5.700 

Suacrlpclón por un ano ( 12 números) a partir de enero de 1990 

y todos loa números de 1989 o 1988 en un tomo encuadernado NS 16.000 

Paquetón: Suscrfpclón anual, tomo •99 o ·aa y Gula dei Tercer Mundo NS 25-000 o doa cuota• sln recargo 

de N$12.S 00 o trea cuotaa de N$ 9.000. 
OFERTA EXCEPCIONAL: Tomos de 1988 y 1989 y auscrlpclon por 1990 N$ 24.000 o doa cuotaa aln recargo 

América Latina y Caribe 
Tomo encuadernado ·aa o ·99 us 20 

Suscrlpclón por un ano (12 números) U$ 25 

Suacrlpclón ••mestral (6 números) US 13 

Suacrlpclón anual y tomo •99 
us 40 

Oferta tripla: Gula dei Tarcer Mundo, Enc.89 y Suac. anual us 60 

Resto dei Mundo 
Tomo encuadernado ·99 o '88 

us 25 

Suacrlpclón por un ano ( 12 números) 
us 35 

Suacrlpclón semestral (6 número•) 
US 18 

Suacrlpclón anual y tomo ·99 o ·99 
U$55 

Oferta tripla: Gula dei Tarcer Mundo, Enc.88 y Suac.anual U$77 

Todo• lo• envloa ai exterior aon por cor,.o aé,.o certificado. 

Solicitela v isihll cre un representante ai 49-61-920 escribanos a Miguel dei Corro 1461, Montevideo 11200 
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