


--~ -..... '..;._ . 
r::,_ • - ,• • ._ 1 

\ 
I I . 



Cuadernos dei Tercer Mundo 

AI lector 

Nuestros lectores encon
trarán en este número una revis
ta de cara nueva. Es que hemos 
completado la lnformatlzaclón 
de la producclón: ahora no sólo 
la redacclón sino tamblén la 
dlagramación de tercer mundo 
se hace con el auxilio de com
putadoras. 

SI fuésemos una publlcación 
con más recursos, habríamos 
hecho un número piloto, cor
regido errores, majorado lmper
fecclo n es de programa, y 
después habrfamos hecho 
llegar a los lectores una edlción 
perfectamente acabada. Todos 
ustedes que nos acompaflan 
hace tantos anos saben que no 
es nuestro caso. Que cada paso 
que damos es fruto de un 
enorme sacrlflcio. Por aso les 
queremos pedir que juzguen 

LUls Car1os Prestes, 
en su última 

entrevista, exclusiva 
para tercer mundo, 
anallzó la sltuaclón 

en Europa Oriental y 
el futuro dei 
socialismo. 

Especial, pág. 58 

con tolerancla los errores 
gráficos que van a encontrar en 
este número: desde un tipo de 
letra exceslvamente grande, 
que correglremos en ai 
próximo, a problemas con la 
separaclón silábica (aún es
tamos usando un programa 
adaptado para lengua Inglesa, 
que vamos a substituir por otro, 
especialmente preparado, para 
el idioma espanol). 

Pensamos que la 
optlmlzaclón de la calídad 
general de la presentación 
gráfica que vamos a obtener 
con nuestra nueva forma de 
trabajo (ya Implantada desde 
hace algunos anos en la 
elaboración de la Guía de! Ter
cer Mundo) compensará 
ampllamente las dificultadas y 
el atraso de esta ediclón de 
abril. 

Desde ya, muchas gracias. 

EI plan económico 
dei presidente Collor 
de Mello, generó 
expectativas en la 
población, y es 
cuestionado por la 
lzquierda por sus 
ef ectos recesivos y 
desnacionalizantes. 
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PANORAMA 

Alberto FuJlmorl: la gran sorpr ... de la elecclón peruaM, ~mar, a vargu Uou 

PERU 

Segunda :· vuelta 

Cerrado el acto 
elecclonario en Perú, el 
domingo 8 de abril, con 
una partlclpaclón 
masiva a pesar de las 
amenazas de muerte 
contra electores y can
didatos, pasaron a la 
segunda vuelta el can
didato de FREDEMO, 
Mario Vargas Llosa 
(34, 7%) y Alberto 
Fujimorl, de Cambio 90 
(25,7%). 

Luls Alva Castro 
candidato dei partld~ 
gobernante Apra, 
quedó en tercer lugar 
(14.8%); Henry Pease, 
de la lzquierda Unida 
(IU, 7,6%) y Alfonso 
Barrantes de lzqulerda 
Socialista (4,9%) ob
tuvleron cuarto y quinto 
1 ugar. respectiva
mente. 

la gran sorpresa 
fue el desempeno de 
Fujlmori, un lngeniero 
agrónomo que no tiene 
antecedentes en la 
polftlca, aunque si es 
conocldo en los 

medios académicos 
(fue rector de la Unlver
sidad Agraria). 

Hijo de japoneses, 
Fujlmori -que se define 
de centro derecha- no 
explicitó su programa 
de gobiemo durante la 
campana y sostuvo su 
candidatura a través de 
c ríticas ai candidato 
Vargas Uosa con qulen 
disputa el mismo 
espacio político. 

No obstante la 
popularldad 
demostrada por 
Fujimori, que obtuvo e1 
voto de los sectores 
que no quleren ser 
gobernados por 
políticos prof eslonales. 
muchos observadores 
destacan la lmpro
visaclón de la can
didatura y dei 
programa de Fujimori. 
Algunos analistas pien
san que puede haber 
una vinculación entre 
Cambio 90 y el APRA 
que -ai constatar Ia der
rota de su candidato-

habría poslbllltado el 
lanzamlento de Fujl
mori. Esta hipótesls se 
vio reforzada cuando el 
partido dei presidente 
Alan Garcfa le dlo su 
apoyo ai candidato de 
Cambio 90 para la 
segunda vuelta. Se es
tima que tamblén la lz
quierda lo apoyarã, ya 
que Vargas Llosa 
desarrolló su campana 
haclendo de los grupos 
marxistas sus prln
cipales adversarlos. 

Otros analistas 
piensan que la 
popularidad de 
Fujimori se explica por
que muchos votantes 
poco politizados lo 
habrfan identif lcado 
con la eflclencla ad
ministrativa y la riqueza 
nlponas. A pesar dei 
lnmenso despllegue 
militar, los guerrilleros 
de Sendero Luminoso 
cumplleron parcial
mente su amenaza 
contra los electores 
matando 17 cam
pesinos en la localldad 
de Patacorral Chupac, 
en e1 departamento de 
Huancavellca. 

Chile / México 

Proyectos 
conjuntos 

En el marco de una 
visita a Santiago dei 
presidente mexicano 
Cartos Salinas de Gor
tarl , pocos dfas 
después que Patrtclo 
Aytwln se hlclera cargo 
dei goblemo, Chile y 
México reanudaron sus 
relaciones diplo
máticas. lnterrumpldas 
desde novlembre de 
1974, 13 meses 
después dei golpe de 
Estado que derrocó ai 
presidente Allende. 
México condenó ln
mediatamente el golpe 
militar que encabezó el 
general Augusto 
Plnochet y acogló en 
su territorto a más de 
cinco mU chUenos ex
illados. 

Salinas de Gortarl 
elogló la etapa 
democrática empren
dlda por Chile desde 
que Patrlclo Aylwln 
asumló la presldencla 
el 11 de marzo y dljo 
que, con la reanu
daclón de las relacio
nes, se visualizará en el 
terreno político la gran 
cercanfa que slempre 
ha existido entre 
ambos pueblos. Ayl
wln, por su parte, 
destacó la gran coln
clde n c la entre su 
goblerno y el de 
Salinas. 
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Colombla 

Matan a candidato de UP 
procurador ·general de 
la naclón. 

La Unlón Patriótica 
surgló en 1984 como 
una allanza electoral 
entre el Partido Co
munista y un ala de las 
Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de 
Colombla (FARC), que 
negociaba en aquel 
momento su legall
zaclón. Jaramlllo ln
t eg raba el comité 
central dei PC donde, 
desde hace un alio, 
mantenía una disputa 
con otros Integrantes 
óe la cúpula por una 
mayor democra
tlzaclón de la orga
nlzaclón partldarla y un 
deslinde total con la 
guerrllla. Apaslonado 
defensor de la 
perestrolka y las refor
mas en el Este 
europeo, el dirigente 
aseslnado contaba con 
apoyo de ampllos sec
tores de base de su 
partido y de los lntelec
tuales. 

EI candidato presl
d enc lal de la Unlón 
Patriótica (UP, tercera 
fuerza electoral de 
Colombla), Bernardo 
Jaramlllo 1, murló ame
trallado el 22 de marzo 
en el aeropuerto de la 
cludad de Bogotá. 
Abogado de 36 anos, 
Jaramlllo había suce
'dldo en 1987 a Jaime 
Pardo Leal, tamblén 
aseslnado, en la 
presldencla de la Unlón 
Patriótica. EI gobierno 
acusódel crimen ai car- · 
tel de Medellín -pode
ros o aparato dei 
narcotráfico-, a través 
de un comunicado dei 
ministro de Defensa, 
general Oscar Botero. 
Sln embargo, pocas 
horas después, el nar
cotraficante Pablo Es
cobar Gavlra, máximo 
dirigente dei cartel de 
Medellín negó cual
quler partlclpaclón 
suya o de su 
organlzaclón en el 
aseslnato de Jaramlllo. 

Las acusaclones 
dei general Botero se 
basaron en una 
llamada telefónica en 
clave, Interceptada por 
los organismos de 
segurldad el mismo día 
de la muerte dei 
dirigente de lzqulerda, 
en la c;we Escobar daba 
órdenes·de ejecutar un 
atentado terrorista, 
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aunque no se sabía 
contra qulen. 

Pero la respon
sabllldad política por el 
aseslnato la tuvo que 
asumlr el ministro de 
goblerno Carlos 
Lemos, qulen renuncló 
el 26 de marzo pre
slonado por ocho par
tidos y movlmlentos 
políticos que lo respon
sablllzaron dei crlmen. 
Es que dos días antes, 
el ministro Lemos había 
afirmado estar conven
cido que la UP es el 
brazo político de las 
Fuerzas Armadas 
Revolucionarias 
(FARC). la organlza
clón mayorltarla de la 
guerrllla colombiana, 
palabras que fueron In
terpretadas como una 
forma de Instigar la 
persecución a esa fuer
za política. Lemos fue 
sustituldo por Horaclo 
Serpa, qulen se 
desempenó hasta el 
alio pasado como 

En los cinco arios 
de exlstencla de la UP, 
casl dos mll de sus 
militantes fueron 

e.rnardo Jaramlllo: nuevo mártir de la lzqulerda 

aseslnados por com
andos paramilitares de 
derecha. Según cifras 
oflclales, en 1988 
operaban en Colombla 
140 grupos paraml
lltares, la mayoría fl
na nc lados por el 
narcotráfico. 

EI mismo día dei 
crlmen la Central 
Unltarla de Traba
jadores de Colombla 
(CUT) decretó un paro 
de protesta de sus 800 
mil afiliados. Con este 
aseslnato el país se 
conmueve y parece 
que los únicos camlnos 
quele quedan son la 
guerra y la auto
destrucclón, aflrmó 
Isaías Trlstancho, 
mlembro de la dlrec
ción de la CUT. 

Otra de las con
secuenclas de la 
muerte de Jaramlllo fue 
la constltuclón de un 
Comité Permanente de 
Oposlclón 
Democrática Integrado 
por todas las or
ganlzaciones políticas 
colombianas, con la 
excepclón dei gober
nante Partido Liberal 
(Plf, La UP y otros par
ti d os de lzqulerda 
anàllzan la poslbllldad 
de no concurrlr a los 
comlclos dei 27 de 
mayo, en vista de la es
calada terrorista y la 
falta de garantías elec
torales. 

t En 18117-mundo~ 
ae.mwdoJalarnllloe(I~. 
V« Nl104 CM .,,ecl>feblem CM 11188: 
Colombla. La Hlrat•gla dei 
~ Popular. 
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Haití 

Discretas esperanzas 

Con la salida hacia 
Miami el 12 de rnarzo 
dei ex líder militar 
Prosper Avril tras una 
rebelión que tuvo un 
saldo de velnte muer
tos, y la instalación de 
un gobiemo civil Inter
ino, comenz6 en Haltí 
una nueva etapa sim
bolizada en el nom
bramiento de la jueza 
Hertha Trouillot para 
ocupar Interinamente 
la presldencla. 

El grupo que coor
dln6 la oposiclón con
tra Avril fue la Alianza 
Nacional por la Demo
cracia y el Progreso, ln
t e grada por el 
Movimiento por la 
Relnstalación de la 
Democracia en Haití 
(MIDH), de Marc Bazln, 
el Movimlento Nacional 
Patriótíco 28 de no
vlembre, de Dejean 
Belizaire (MNP-28) y el 
Partido Nacional Pro
g resista Revolucio
naria (PANPRA) , de 
Serge Gilles. 

EI 5 de febrero , 
mientras el general 
AvrH se encontraba de 
visita a Taiwan, la AJian
za había exigido la 
llberaclón de los 
presos políticos y 
garantías de un retorno 
seguro para los opo
sitores deportados u 
obligados a abandonar 
el país. Esas con
d lciones eran coo.. 
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sideradas claves para 
crear las condiciones 
para la realización de 
las elecciones prome
tidas por Avril. EI MIDH 
relvindlcaba aslmismo 
la presencia de obser
vadores de Naclones 
Unidas en el período 
que antecediese a los 
comiclos y el fin de los 
arrestos ilegales y las 
lntlmldaciones a la 
poblaclón. 

La rebellón co
menz6 cuando Avril, de 
regreso dé su viaje, 
decidió no sólo des
c o n oc e r las relvin
d icaciones de la 
oposlclón sino tamblén 
imponer el estado de 

·r._ 
Abraham:promesa cumplicia 

sitio. Y la medida fue 
seguida de nuevas 
deportaclones. 

Tras el sangrlento 
desenlace de las 
frustradas elecciones 
de 1987, muchos ob
servadores pensaron 
que la dlctadura de 
Prosper Avril podrfa lm
ponerse por un largo 
período. Temían que la 
población, aparente
mente sumisa y escar
mentada, no lntentaría 
derrocarlo. Poslble
mente el general 
también hacf a esos 
cálculos. Pero no fue 
así, la reslstencla - más 
o menos vlslble
contlnuó en las 
lglesias, grupos com
unitarios y sindicatos. 
"Los haitianos hemos 
estado esperando el 
momento oportuno, 

midlendo, asegurando 
la supervivenc la de 
nuestras organlzaclo
nes", aflrm6 un ar.tivis
ta de Puerto Príncipe. 

Ahora , con un 
goblerno Interino qub 
se comprometló a 
convocar elecclones 
antes dei fin dei af'ío, 
parece que el pueblo 
haitiano logró convertlr . 
en realldad su as
plraclón a la demo
cracia. 

Granada 

Nuevo 
gobierno 

EI Partido Congreso 
Nacional Democrático 
(NDC) obtuvo slete de 
los qulnce escaf'íos en 
disputa en las elec
clones legislativas dei 
13 de rnarzo, de las que 
particlparon los 58 mil 
electores de Granada. 
Es la tercera vez desde 
la lndependencla de 
Gran Bretaí'la, en 1974, 
que se reallzan com
leios en esta pequena 
lsla dei Caríbe y la 
segunda vez desde la 
lnvasión norteame
rlcana en 1983. EI 
segundo colocado fue 
el Partido Unido 
Laborista de Granada 
(GULP), que obtuvo 
cuatro aslentos en el 
Congreso. EI hasta en
t o nc es gobernante 
Partido Nacional (NP) y 
el Nuevo Partido 
Nacional (NNP) ob
tuvleron dos bancas 
cada uno. 

EI vlctorloso NDC 
fue creado hace dos 
anos y su máximo líder 
es Nlcholas Brathwaite, 
qulen encabez6 un 
goblerno Interino lm
puesto por Estados 
Unidos después de la 
lnvaslón militar de la 
lsla, en 1983. Brath
wa lte asumló como 
premiar el pasado 16 
de rnarzo. 
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EI Salvador 

FFAA mataron a Romero 
Una década des

pués dei asesinato de 
Monsenor Oscar Arnul
fo Romero, arzoblspo 
de San Salvador, la 
lglesla Católlca con
cluyó que el crimen fue 
cometido por militares. 
Según las lnves
tlgaclones de la lglesla, 
el grupo que planlflcó y 
reallzó el crimen (com
etkfo el 24 de marzo de 
1980) estaba compues
to por un militar de alto 
rango, un oficial en 
confllcto con la fuerza 
armada y un militar con 
rango de capitán. 

Esa concluslón, 
divulgada en un ln
forme oficial de la 
jerarquía eclesiástica, 
coincide con la que 
durante diez anos han 
manejado sectores de 
lzqulerda, organl
zaclones populares y el 
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Partido Demócrata 
Cristiano (PDC). 

Estas sectores 
slempre acusaron ai 
principal líder de la 
gobernante Alianza 
Republicana Nacio
nalista, (ARENA), 
mayor Roberto D'
Aubulsson, de haber 
dirigido el asesinato 
Junto con el capitán Al
va ro Saravla y el 
médico Antonio Rega
ládo. Pero hasta ahora 
no fue poslble acusar
las formalmente. 

No habrá Justlcla 
aunque exlsten teslgos 
presenclales de la 
partlclpaclón de D'
Aubulsson, Saravia y 
Regalado en la muerte 
de Romero, la Corte 
Suprema de Justlcia 
podría exculparlos y 
obllgar ai juez encar
gado dei proceso a cer-

rar el caso antes dei 
próximo mes de junio. 

Amado Garay con
dujo en un automóvil, 
según afirma, ai 
aseslno de Monsenor 
Romero. Garay acusó a 
Saravla ante el juez en 
lo penal Ricardo Za
mora, quien ordenó la 
prlslón preventiva de 
Saravia y solicltó su 
extradiclón de Estados 
Unidos. La Corte 
Suprema, sln embargo, 
controlada por la 
ARENA, no dia curso ai 
pedido con el ar
gumento de que el tes
tlmonio de Garay no 
era prueba suficiente. 

Antonio Regalado, 
médico odontólogo, es 
senalado como el autor 
de los disparos que 
acabaron oon la vida de 
Romero. Regalado vive 
en Guatemala y nunca 
fue acusado ante los 
trlbunales. 

Perlodismo 

Profesión 
peligrosa 

América Latina es la 
región que más riesgos 
ofrece para 8' trabajo 
de los periodlstas. En 
1989 fueron 
asesinados 15 traba
jadores de prensa en 
Colombla, 11 en EI Sal
vador, 7 en Perú, 4 en 
BrasU, 2 en México, 2 
en Ecuador, 1 en Gua
temala y 1 en Panamá. 

Esas muertes ocu
rrieron como repre
sallas de los traficantes 
de drogas en Colom
bla, ejecuclones de 
grupos paramilitares y 
guerrilleros en EI Sal
vador y Perú y por ac
ciones dei hampa en 
Brasil y México. Otros 
países donde se pro
dujeron aseslnatos de 
perlodistas fueron : 
Bangladesh (1): Srl 
Lanka (4); Rumanla (2); 
Turquía (2); Unlón 
Soviética (2); Bélgica 
(1) ; Birmanla (1); China 
(1); Corea dei Sur (1); 
Etiopía (1); lndia (1); 
Ubano (1); Somal!a (1); 
Taiwan (1) y Zambia 
(1 ). 

241 periodistas 
fueron presos en todo 
el mundo, 97 co
rresponsales extran
J eros fueron 
expulsados y en 259 
oportunidades el Es
tado lntervino directa
me nte contra la 
difusión de lnformaclón 
en la prensa extranjera 
o nacional. 

Los dos países 
donde la prensa se vio 
más reprimida en 1989 
fueron Sudan y Srl 
Lanka que ellmlnaron 
el pluralismo y usaron 
la vlolencla como arma 
para silenciar la llbre 
expreslón. 

En Caracas, fue 
anunciada la creaclón 
de un pool de agencias 
noticiosas de la reglón 
latlnoamerlcana. 
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Norte/Sur 

Democracia 
planetaria 

dei fallecido secretario 
general dei PCI Enrlco 
Berllnguer. Médic o 
especlallzado en 
Higiene dei Trabajo, el 

. 
J 

Berllnguer: lntegraclón 

EI avance de la 
distenslón entre. las su
perpotenclas y el con
secuente aumento de 
la cooperación entre 
los pafses In
dustrializados dei Este 
y dei Oeste han con
tribuído a mermar el ya 
escaso protagonismo 
dei Tercer Mundo en el 
escenarlo mundial. 
Una de las formas que 
el Surtiene para salirde 
su marginalidad es In
sistir en la lntegraclón 
económica de sus 
diversas reglones. 
Cuánto rnayor su peso 
económico, mayores 
serán sus posibllidades 
de hacerse escuchar. 
Qulen asf plensa es el 
senador y dirigente dei 
Partido Comunista 
Italiano (PCI) Giovanni 
Berllnguer, hermano 
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J.- d lrlgente comunista 
italiano vlsltó Brasil a 
fines de marzo Invitado 
por organismos dei 
área de salud. 

En declaraclones a 
tercer mundo Berlln
guer aflrmó que el es
tancamlento dei T ercer 
Mundo se agravó 
como consecuencla de 
la crlsls de la detida ex
terna, pero que no se 
solucionará sólo con la 
superación dei en
deudamiento. Hay 
causas estructurales, 
como el Injusto sistema 
de comercio .lnter
naclonal que des
valoriza las matarias 
primas y eleva los 
valores relativos de los 
productos manufac
turados y de la 
tecnologia que tam
bién atentan contra el 
Sur, d ljo Berllnguer. 
Para él, la explotaclón 
neocolonlal de nues
tras naclones. la fuga 
de cerebros y la brecha 
tecnológica son fac
tores de tanto peso 
como la deuda externa 
que funcionan como 
amarras que lmpiden el 
desarrollo de los países 
dei Sur. 

La lntegraclón es la 
sallda. En América 
Latina, eso era lnviable 
una década atrás, por
que es lmposlble In
tegrar democracias y 

dlctaduras. Pero esa 
etapa afortunadamente 
ya pasó, dljo el 
dirigente Italiano. 

EI atraso dei Tercer 
Mundo también está 
v inculado, en su 
opinlón, a un tema que 
dominará las rela
ciones lntemaclonales 
en el próximo slglo. 
Como dljo Norberto 
Bobblo, el pensador 
Italiano, en el slglo XXI 
será necesarlo discutir 
la democracia pla
netaria. 

No será poslble 
mantener la 
organlzaclón mundial 
con las características 
actuales. en la cual 
unas pocas potencias 
tlenen poder de 
declslón sobre la gran 
mayorfa de las 
naciones dei mundo. 
Esa orga-nlzaclón In
ternacional respondía a 
la realldad de la pos
g ue rra y no será 
apllcable a la realldad 
política dei slglo XXI, 
advlrtló. 

En relaclón a los 
cambies en curso en 
los países de Europa 
Oriental, Berllnguer -
partidarlo de cambies 
profundos en el PC 
Italiano- afirma que 
muestran que el euro
com u n Ismo habrfa 
podido ser una sallda 
no sólo para los par
tidos que levantaron 
esa bandera sino para 
todos los de las 
naclones socialistas 
dei Este europeo. 

Leaotho 

Rey exiliado 

EI precipitado exlllo 
en Londres, a 
mediados de marzo, 
dei rey Moshoeshoe li 
de Lesotho dejó a este 
pequeno reino mon
tanoso dividido entre 
leales y adversarlos dei 
goblerno militar que 
preside el general Jus
tln Lekhanya. 

EI general dljo, en 
una declaraclón trans
mitida por la radio de 
Lesotho, que tanto él 
como sus companeros 
de armas dei Consejo 
MUitar deseaban hacer 
avanzar el programa de 
democratlzaclón y que 
toda la naclón nece
sltaba trabajar para que 
esa promesa puecla ser 
realldad en 1992. 

EI rey, seg(m su 
verslón, no estaria de 
acuerdo con el proyec
to democratlzador, lo 
que habría forzado ai 
Consejo MIiitar a anular 
sus potestades. Y, 
aparentemente, no se 
habrla tratado sólo de 
falta de voluntad de 
cooperar. Varias 
mlembros dei Consejo 
Militar fueron expul
sados de la cor
poraclón, acusados de 
completar para es
tablecer una monar
qufa absoluta en el 
país. 



CARTAS 

EI grito de la lnfancla 

Oulero felicitar a todo el 
equipo de terce, mundo por 
el repotaje "Los nillos de la 
calle" (ver nR 124, tema de 
tapa), que muestra uno de 
los problemas que màa se 
ha agravado en Brasil. Creo 
que el tema de los nillos de 
la calle deberla ser muy dis
cutido entre los políticos y la 
sooledad civil, para ser en
carado como lo que es: un 
problema serio que com
promete una buena parte de 
nuestro futuro. 

Si ya es injusto que un 
nll\o tanga que trabajar para 
ayudar a au familia y austen
tarae, lmaginen qu6 terrible 
es aceptar pasivamente que 
haya nlllos que tengan que 
ganarae el sustento de una 
manera tan agresiva como 
ea tener por Cinlca 
protecci6n un pedazo de 
calle. 

lzanllton Dos Santo• 
lnformaolones Económi

cas y Empresariales. 
São Paulo, S.P.- Bl'asil 

EI gordo y el flaco 
8 dCio compuesto por el 

Gordo y el Aaco le mostr6 ai 
mundo, durante su vida 
artística, una propuesta de 
vida llena de humanismo. 
Con ellos eaa bella fllosoffa 
de vida fue irradiada a través 
de décadas, en el clne. Los 
domingos una larga cola -de 
adultos y de nil\os- se for
maba frente a laa puertas de 
toa cines para wr a Laurel y 
Hardy. En aquel tiempo 
vivíamos màa felloes. 

No nos preocupaba la 
posibllldad de un aaalto, o 
de ser vlctimaa de la violen
ola. Eso era cosa de laa 
películas dei Far West. 

Hoy, nueatroa níl\oa 
viven amedrentadoa por la 
vlolencia. Por eso, ea bueno 
recordar esaa doa figuras 
que marcaron una 6poca y 
noa daban leoclonea de vida 
que ya no están ai alcance 
de las nuevaa generacionea. 

Los 25 al\os de la 
muerte de Stan Laurel, que 
se cumpHeron en febrero 
pasado, y el centenarlo de 
su naoimiento, que será el 
16de Junio próximo, pueden 
servirnos de pretexto paera 
recordar esa figura que en el 
oomienzo dei slglo nos 
mostr6 a través dei clne que 
la vida, para que merezca 
ser vivida, neceslta de la 
alegria Intima y de tran
quilidad. 

Crlatovio Fernandes 
São Paulo, S.P./Bl'asll 

Amlstad y 
correspondencla 

Soy lectora de vuestra 
revista en Montevldeo y 
qulslera felicltarlos por su 
trabajo. 8Ia ayuda a formar 
lo que todos deseamos: un 
ámblto de colaboracl6n y 
amlstad entre los pueblos, 
no Importando su raza, 
rellgI6n, color, o posici6n 
política. 

Qulslera aprovechar 
para comentarias que envlé 
dos cartas a Angola, a 
amigos que selecclon6 dei 
espacio de lntercamblo, y 
que ambas me fueron 
devueltas porei correo. Eran 
ellos Laurinda Lemos y Raúl 
8Iaa Ferreira. 

Cristina Laura Rlvero 
Montevideo - Uruguay 

EI espacio joven 

Esta carta está dirigida a 
todos los que de alguna for
man partiolpan en la 
ctuci6n de Tercer Mundo. Y 
no la escribf a máquina por
que todas las cartas Impor
tantes las hago a mano ... 

IQu6 excelente revistai 
Desde que la descubrf no 
dej6 de compraria y se la 
hago leer a todos mia 
amigos. Ustedes ofrecen un 
aporte lmportantíslmo a 
todos los que estamo• en 
busca de un mundo major, y 

cuademos dei Tercer Mundo/Third Wor1d 
Cadernos do T areeiro Mundo 

Publicaclones con lnformacionea y análiais de las realidades, 

aapiracionea y luchaa de los países emergentes 
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ambl6n a todos los que no 
buscan nada, para que ae 
den cuenta de c6mo funclo.. 
na 6ato y buaquen aolu
cionea. 

Me gustarla mucho que 
hlcleran una nota dedicada a 
la juventud. Esta gen.racl6n 
tan linda pero tan dejada de 
lado y tan temida. En 
Uruguay •• trlatlalmo: IUn 
pais de vlejos y para vlejosl 
No nos dejan lugar. Muchos 
}6venea ae preparan aquf y 
luego ae van a conseguir 
trabajo en otro lado. Los que 
nos quedamoa no ten.moa 
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poslbilidadea y ademáa, nos 
quleren dejar tarados con 
tanto mercado de consumo, 
tanta vlolencia y tanta droga. 
Quleren que seamoa su
mlsos, angelitoa, Incultos. 

Eao me preocupa. Creo 
que 101 j6venes tenemoa 
muohfaimos aportes que 
hacer a la socledad. 
Tenemoa ldeaa,ganat de 
vlvlr. No noa pueden aeguir 
anulando. Queremoa ser e&

cuchadoa. 

Larlua PuentN 
Montevldeo - lkuguay 



TEMA DE TAPA NICARAGUA 

Daniel Ortega: 
"Gobernaremos desde abajo" 

l Tiene futuro la revolución nicaragüense, después de la derrota 
dei Frente Sandinista en las elecciones de febrero? 

) 
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IJ 
imprevista derrota elec

oral dei Frente Sandinista 
n las elecciones de 

febrero conmov/6 a América 
Latina y abre una nueva etapa 
en Nicaragua. Se trata de la 
primera vez en la historia que un 
movlmlento revoluclonario 
atravlesa por un desafio 
semejante: de/ar el gobierno y 
convertlrse en oposición a las 
fuerzas que combatló antes y 
después de la toma dei poder 
por las armas. Por lo inédito, el 
proceso tamblén es complejo y 
desafiador. Nada mejor, pues, 
que tratar de entender/o a través 
de la palabra dei presidente 
Daniel Ortega. 

Beatriz Blsslo y Claudla Neiva 

E 
1 23 de marzo se anunció en 
Teguclgalpa, la capital de 
Honduras, que los "contras" 

nlcaragüenses habían aceptado 
desmovlllzar sus tropas antes dei 
20 de abril, o sea, con una an
tecedencia de por lo menos cinco 
dias a la toma de mando de Violeta 
Chamorro. EI acuerdo habfa sido 
articulado por el cardenal Miguel 
Obando y Bravo, qulen preside la 
Comlslón Nacional de 
Reconclallación. Por parte de la 
Unión Nacional Opositora {UNO), 
de la seríora Chamorro, fue fir
mado por Antonio Lacayo, presl
d ente de la Comlsión de 
Transiclón, entanto a nombre de 
los líderes antisandlnlstas lo hizo el 
comandante Oscar Sobalnavarro. 

EI presidente Daniel Ortega y 
los demás mlembros dei goblerno 
nlcaragüense aprobaron el plan 
de desarme de la contra per-0 
sollcltaron a las Naclones Unidas 
que sus fuerzas de vlgllancia su
pervlsen la entrega de armas. Se 
estima que los contingentes de la -

NICARAGUA 

La entrega de las 
armas por parte de los 
"contras" se convirtló 
en el eje dei período de 
transición compren
dido entre las elec
clones dei 25 de febrero 
pasado, en las cuales 
resultó victorlosa 
Violeta Chamorro, y el 
traspaso dei mando en 
abril. Eso porque el fin 
de la guerra fue una de 
las princlpales 
promesas electorales 
de la presidenta electa, 
y la frustraclón de la ex
pectativa de paz 
generarfa tensiones 
que podrían amenazar 
todo el proceso 
democrático. 

Sólo la 
ui ONU supervis6 las elecciones nlcaragüenses desmovilización y el 

control de la "contra" 
por el poder lnstituido dei estado 
puede asegurar ai nuevo gobiemo 
las condiciones de gobernabilidad 
necesarias para que cumpra otra 
de sus importantes promesas de 
campana: la recu-peración de la 

dlecislete mll hombres, doce mil 
acampados en la frontera de Hon
duras y cinco mil acantonados en 
las montarias dei norte y centro de 
Nicaragua. 

"çontra" estén formados por unas ~lolet~ : comprometida a Pº "!.' fln • la guerra y aanoar la economia 
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economra. Sln esas dos victorias 
-el fln dei conflicto armado y el 
despegue económico- "la tensa 
calma que antecede al temporal", 
como la definió Daniel Ortega, 
puede convertirse en tormenta 
tropical. 

En esa delicada cuerda floja 
se desarrolla esta etapa Inédita 
dei proceso nicaragüense. Para 
explicar esta coyuntura con 
todos sus matices, el presidente 
Ortega conversó con tercer 
mundo en Rfo de Janeiro, 
durante su reclente visita. La 
char1a se desarrolló a lo largo de 
una intensa jornada, en la cual el 
presidente de Nicaragua recibló 
el título de Doctor honorls causa 
de la Universidad Federal de Rfo 
de Janeiro, el título de "Ciudadano 
carioca" de la Cámara Municipal 
de la ciudad de Rfo de Janeiro y se 
reunió con altas autoridades dei 
goblemo y dei municipio de ese 
estado y esa ciudad. 

Esta es su vlsión sobre el 
proceso que culminó con la vic
toria de la UNO y sobre la etapa 
que comienza con la lnstalacíón 
dei nuevo goblerno: 

E 
s necesario hacer algunas 
puntuallzaciones acerca de 
lo que está aconteclendo en 

Nlcaragua. Por los resultados 
electorales algunos pueden llegar 
a pensar que la revoluclón ha sido 
derrotada. Yo les digo con toda 
responsabilldad y convlcclón que 
la revolución no ha sido nl será 
derrotada. 

lCómo se entlende entonces el 
revés electoral dei Frente San
dinista? lEs posible una derrota 
electoral dei FSLN sin que haya 
sido derrotada la revoluclón? sr. 
porque cuando el Frente Sandinis
ta derrocó a la dictadura somocis
ta hizo una propuesta nueva, 
diferente, que significaba un reto 
para la lmaginación y la 
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creativldad de los revolucionarlos 
en América Latina y el Carlbe: for
jar una sociedad democrática, 
pluripartldarla, de economfa mixta 
y no alineada. 

·Afirmamos que entre 
cristianismo y revolución 

no existe 
ninguna contradicción. 

Y que para ser revolucionario 
no es necesario 

ser ateo." 

La revoluclón cubana habfa 
marcado una etapa en la historia 
de lucha de los pueblos lati
noamericanos y dlo lugar a un 
modelo económico, social y 
político que está íntimamente vin
culado a la etapa que te tocó vivir 
y en la que tuvo que sobrevivlr. 

La revoluclón nicaragüense lr
rumpe ai final de la década de los 
'70, ai comlenzo de la década de 
los '80, con un escenario 
latinoamericano cubierto de dic-

NICARAGUA 

taduras militares. Argentina, 
Uruguay, Chile, Paraguay, Brasil, 
Haitf, EI Salvador, Guatemala, 
todos esos países estaban some
t íd os a dlctaduras militares 

prolmperiallstas. En ese con
texto, la revoluclón nl 
caragüense se propuso desar- ' 
rollar un nuevo modelo 
democrático, respondlendo a 
las partlcularldades y a la his
toria de nuestro país. Y aunque 
admlrábamos y admiramos, 
respetábamos y respetamos 
otros procesos revoluclonarios 
en el mundo, consideramos en
tonces como lo hacemos hoy 
que no se trataba de trasladar 

mecanicamente otras experlen
cias a Nlcaragua para que los 
nicaragüenses estuvlésemos 
haclendo la revolución. La propia 
forma de lucha que asumlmos en 
Nicaragua fue algo nuevo: el 
pueblo se lnsurrecclonó en las 
ciudades. No fue la guerrllla que 
bajó de la montaria a liberar las 
ciudades sino el pueblo el que se 
rebeló en los barrios, en los 

La revoluclón nlcaragOense tuvo un profundo sentido humanista 
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pueblos pequenos 
y grandes, en los 
caseríos, por toda 
Nlcaragua. 

Y dadas 
nuestra propla 
realldad soclal y 
económica, 
nuestras raíces 
culturales, dljlmos: 
"para ser 
revoluclonario no 
es necesarlo ser 
ateo". Afirmamos 
que entre cris-
tianismo y 
revoluclón no 
exlstía nlnguna 
contradlcclón. 
Esos fueron los 
prlmeros pasos de la revoluclón 
nlcaragüense. 

En el proceso de lucha contra 
la dictadura somoclsta dljlmos 
tamblén que en Nlcaragua 
teníamos que establecer un 
modelo democrático diferente, 
con una base popular. con un sen
t Ido real de lndependencla 
naclonal, de autodetermlnaclón y 
soberanía. Esa debía ser la base 
de la democracia en Nlcaragua. 
Actuamos en correspondencla 
para desarrollar en Nlcaragua ese 
modelo, que fue lo que más 
preocupó a los gobernantes nor
teamerlcanos. Por eso empezaron 
a hacernos la guerra: organlzaron 
mercenarlos, mlnaron nuestros 
puertos, volaron puentes, 
depósitos de combustlbles, nos 
bombardearon; llevaron tropas a 
terrltorios vecinos, montaron 
bases mllltares, establecleron 
campamentos de las fuerzas mar
cenarias. La guerra se fue desar
rollando y a pesar de ello nosotros 
slempre defendlmos ese modelo. 

Recuerdo que hablé con el 
compariero Fldel Castro sobre la 
magnltud de la guerra y sobre la 
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Cuba, el mar estaba de por medio. 
Las fuerzas Invasoras no tenían 
donde replegarse. En cambio, en 
Nicaragua las fuerzas Invasoras 
tenían sus campamentos en Hon
duras. Y ai comlenzo tamblén 
había grandes campamentos en 
territorlo costarricense. 

Dlar!amente nos lnvadían y 
eran rechazados por el pueblo. Y 
así fue durante todos estes anos, 
todos los días, con mucho der
ramam lento de sangre; con 
amenaza incluso de lnvaslón de 
tropas norteamerlcanas. 

Somos un pueblo que lleva 
arios combatiendo, que ya ha 
combatido en otros momentos 
contra la lnvasión yanki. Pero aun 

La campana fue Intensa, tanto de parte dei F. Sandinista como de la UNO 

preslón que soportaba el pueblo 
nicaragüense -una pequena 
poblaclón de 3 millones y media 
de habitantes-, en un estrecho ter
rltorlo, con países fronterlzos que 
eran y slguen slendo utilizados 
para agredir a Nicaragua. Fidel me 
decía que nosotros estábamos 
sometldos diariamente a una 
agreslón Igual a la lnvaslón a playa 
Glrón. En esa lnvaslón nor
teamerlcana con mercenarlos a 

en el caso extremo de una invasión 
norteamerlcana, seguiríamos 
enarbolando las banderas dei 
pluripartidismo, de la economía 
mixta y dei no alineamiento. 

No encontramos condiciones 
para declr que en Nlcaragua 
habría que hacer otra cosa para 
ser revolucionarlos. AI contrario, 
seguir otro tipo de modelo habrfa 
provocado el fracaso de la 
revolución. 
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"No habrá golpe de estado" 

El 28 de marzo se dió a 
conocer en Managua e! 
acuerdo ai que habían 
llegado la presidenta 
electa Violeta Chamorro 
y el gobiemo sandinlsta 
sobre la transición 
política. EI acuerdo 
resalta el carácter 
"profesional" de las fuer
zas armadas y su 
subordinaclón a la 
nueva jefe de estado y 
establece la reducción 
dei número de efectivos, 
que llegaba a 70 mil. En 
cornpensación, Violeta 
Charnorro se 

comprometió a aceptar 
que el comando militar 
continúe en manos san
dinistas. medida que da 
lugar a una especie de 
estado híbrido, donde el 
Frente Sandinista y la 
nu eva presidenta 
dlvlden ei poder real. 

EI acuerdo sólo tue 
posible porque días 
antes los "contras" 
habían aceptado 
deponer las armas, tras 
arduas negociaciones 
en las que el obispo de 
Managua, Miguel Ovan
do y Bravo fue el 

Loe contras tlrmaron el acuerdo para deponer las armas 

mediador. En las 
negoclaciones 
realizadas en suelo 
hondureno. los rebeldes 
aceptaron des
movilizarse antes dei 25 
deabrll. 

Preguntado en Río 
sobre el futuro dei 
ejérclto sandinista -
antes de los acuerdos
el presidente Ortega nos 
respondió exaltando su 
profe-sionalismo. "EI 
nuevo gobierno puede 
tener la plena seguridad 
de que no va a sufrir 
golpe militar alguno. EI 
ejército sandinista está 
dentro dei marco in
stitucional". afirmó el 
presidente. Y agregó: 
"La Cons-titución senala 
que en Nicaragua existe 
un ejército nacional para 
resguardar la integridad 
dei territorlo, la sobe
ranía dei país y se llama 
Ejército Popular San
dinista. La mayoría 
necesaria para que el 
nuevo gobierno pueda 
modificar ese artículo no 
la obtuvo la UNO en las 
urnas." 

"EI ejército sandinis
ta -continuó- surgió con 
la lucha contra la dic
tadura de Somoza y está 
integrado por hombres 
que tienen un sentido de 
patria, un sentido de dig
nldad pero también un 
alto profeslonallsmo. 
Lógicamente no va a 
apuntar nunca contra el 
pueblo. Y yo creo que 
serra muy bonito que 
todos los ejércitos en 

NICARAGUA 

América Latina tuvleran 
ese comportamlento. 
Que utilizaran sus recur
sos bélicos solamente 
para defender el país 
contra la agreslón ex
tranjera y nunca para 
dar un golpe militar o 
para disparar contra el 
pueblo." 

Ortega habla adelan
tado que uno de los 
temas que sf serra ob
jeto de dlscusión con el 
nuevo gobierno era la 
re-ducción dei número 
de efectivos, medida 
que se pensaba aplicar 
a todos los ejércitos 
cen-troa mericanos. 
"Ese punto será abor
dado en la próxima 
reunlón de presidentes. 
Es ne-cesario limitar la 
in-troducción de armas 
en Centroamérica y bus
car cómo reducir a 
nuestros ejércitos. en lo 
que llamamos un 
'balance razonable' de 
tuerzas" . La única 
condiclón que Ortega 
ponfa para la reducción 
dei ejérclto sandinista 
era la completa des
movilización de la "con
tra". 

"SI la contrarre
voluclón sigue en Hon
duras y continúa 
entrando a territorio 
nlcaragüense, 
provocando crf menes 
entre la poblaclón y 
danos a la economía dei 
país, no se puede pen
sar en dlsmlnulr el 
número de efectivos dei 
ejército sandinista", 
puntuallzó el dirigente 
nlcaragüense. 



TEMA DE TAPA 

Baena Soares, de la OEA, y Jlmmy Carter aslstleron como observadores 

NICAAAGUA 

Magna de carácter popular, que 
asegura el respeto a nuestra 
soberania, autodeterminación e 
independencia. Una Constitución 
que establece para Nicaragua la 
democracia no solamente en el 
campo político sino también en el 
campo económico, social y 
tamblén la democracia en el 
campo de la defensa dei país. 

Las próximas elecciones 
debían realizarse en noviembre de 
este ano de 1990. 

En una reunión reunión que 
sostuvlmos en el mes de enero de 
1989 con los presidentes 
centroamericanos, preocupados 
por el incremento de la guerra, por 

Una opclón por una socledad Nicaragua, !!amando a laactitudcerradadelosgobernan-
plurlpartldarla sólo tiene sentido si Washington a cesar sus tes norteamericanos de no ceder 
se reallzan comicios periódicos. agresiones e indemnizar ai pueblo a los llamados internacionales en 
Por eso, en medio de la guerra nicaragüense. relaclón a Nicaragua, analizamos 
fulmos a elecclones. Las primaras Pero los gobernantes nor- la eventualidad de una lnvasión. Y 
elecciones libras en toda la historia teamericanos, con pocos aliados, nosotros preguntamos, si los 
de Nicaragua se reallzaron en el hlcleron caso omiso de ese clamor yankis nos invaden, lcómo va a 
ano 1984. Partlclparon slete par- Internacional y contlnuaron reaccionar la comunldad inter-
tidos políticos. Resultó victorloso haciendo la guerra a Nicaragua, nacional? Va a reaccionar con-
e! Frente Sandinista. Siguió la imponlendo su política sobre el danando la invasión. Pero no 
guerra. Y Nlcaragua tuvo que derecho Internacional. EI pueblo pasaría de una condena. 
batirse a pecho descubierto frente contlnuó resistiendo, enfrentado Sabíamos y sabemos que ante 
a la invaslón de Estados Unidos. todos los días a la muerte, a las una invasión somos los 
Tuvlmos el respaldo moral de los mutllaciones, ai pillaje en el campo nicaragüenses los que vamos a 
pueblos y el respaldo moral de los económico... defender Nlcaragua. Somos los 
gobiernos. Y tamblén clerto nlcaragüenses los que 
respaldo material de los------------------ vamos a resistir y somos los 
pueblos y respaldo material "Si no hubiésemos realizado que vamos a derrotar esa 
de los goblernos que no se lntervención yanki. Ni se nos 
rlndieron frente a la presión las elecciones, alegand0 la situación ha pasado por la cabeza pen-
norteamerlcana para que no de guerra, los norteamericanos sar que va a haber tropas de 
mandaran ningún tipo de hubiesen usado su máquina países amigos. Por muy 
ayuda a Nicaragua. La propagandísticapara amigosymuyhermanosque 
Asamblea General de las acusamos de totalitarios... sean de Nicaragua, no van a 
Naclones Unidas votó enviar tropas para ayudar-
muchas resoluclones de con- nos. Esa es la realidad dei 
d ena a la política nor- y nosotros, 81 Frente Sandinis- mundo. A pesar de que es-
teamerlcana en Nlcaragua. ta, nos mantuvlmos firmes en tamos práctlcamente en la 
TamblénelConsejodeSegurldad. nuestra opclón de darle un despedida de este siglo XX sigue 
Vino el fatio histórico en la Corte carácter constitucional a nuestro imponléndose la ley dei más 
Internacional de Justicia con- fuerte. En detrimento total dei proceso revoluclonario. 
danando a Estados Unidos por su Salió de allí una Constituclón derecho a la paz y a la vida de los 
política Intervencionista en nueva para Nicaragua. Una Carta pueblosydelasnaclones. 

' 
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Esa es la realidad y tenemos 
que asumlrla. Los pueblos 
luchamos en condiciones desvan
tajosas. 

Y en esa ocaslón yo le 
decía a los presidentes 
centroamerlcanos que para 
favorecer el proceso de paz 
estábamos dlspuestos a 
adelantar las elecclones de 
novlembre para febrero de 
este ano. Con la condlclón 
de que la "contra" se desar-

NJCARAGUA 

postergado o suspendido las elec
clon es, los norteamericanos 
hubieran usado toda su máquina 

clamlento a la "contra", que 
durante los dos períodos de 
Reagan había sido blen alimen-

·EI país vive una situacíon similar 
a la tranquilidad de las aguas 

antes de la tormenta. Que no venga 
la tormenta depende 

de cómo actuemos todos los 
nicaragüenses." 

tada por Washington. 
Pero llegó novlembre 

y la contra no fue des
m o v III za d a. Y llegó 
febrero sln novedades. Y 
asr fulmos a las elec-
clones dei 25 de f ebrero 
en condiciones desvan
tajosas para el Frente 
Sandinista. Habfa dos 

mas e. Los presidentes __________________ _ opclones, con 
poslbilldades de vlctorla: apoyaron nuestra Iniciativa. 

Y fuimos a las elecciones. Comen
zamos la campana electoral y los 
ucontras" contlnuaron sus ac
clones militares. Aún asr man
tuvimos todas las actividades de la 
campana. SI no lo hublésemos 
hecho, si alegando -con toda 
razón- la situación de guerra Im
perante en el país hubiésemos 

propagandístlca para mostramos 
ante el mundo como totalitarlos. 
"Lo niegan pero en la realidad mar
chan hacia un régimen de partido 
único", habrían dlcho. 

Por otro lado , nosotros 
pensábamos que ai realizar las 
elecciones a pesar de la guerra -e 
inclusive adelantarlas- harfamos 
más lnjustlficable para los EEUU la 

continuidad dei flnan-

el FSLN y la UNO. Nosotros le 
ofrecfamos ai pueblo la paz, sln 
discurso demagógico. No 
podíamos mentlr1e ai pueblo, no 
podíamos decir1e que todo lba a 
cambiar de un día para el otro. La 
otra opclón, la UNO, que en ac
tltud demagógica también le 
proponfa ai pueblo la paz y a la vez 
sanear la economía en 90 días. Y 

Las conquistas 
a defender 

Entre las conquistas que el pueblo 
nicaragüense no está dispuesto a perder, 
en oplnión de Ortega, están los avances 
en el campo de la educación. El presl
d ente nos contó que reclentemente, 
cuando se inauguró el curso lectivo en 
Nicaragua, se reunió con los estudiantes 
para explicar1es el proceso de transición 
hasta el 25 de abril y la etapa que se abre 
de ahf en adelante. 

"Le dije a los jóvenes" -afirma Ortega
" que cuando la revoluclón triunfó, en 1979, 
sólo estudlaban 500 mll nicaragüenses. EI 
25 de abril yo le voy a entregar al nuevo 
gobiemo un sistema educativo con un 
millón de estudlantes y 36 mil trabajadores 
de la educaclón, en un sistema educativo 
muy avanzado, en todos los aspectos." 

Poresa razón, el presidente estima que 
si después dei 25 de abril el nuevo gobierno 
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qu1s1era imponer una política que de 
prioridad a la reducclón a cera el déficit 
fiscal "y si por lo tanto está dispuesto a 
recortar el presupuesto educativo y man
dar a !a calle a los estudiantes, a los be
carlos y a los maestros, entonces les 
corresponderá a los estudiantes y a los 
maestros librar una batalla para que esas 
conquistas que se han logrado con la 
revolución, en condiciones sumamente 
dlffclles, no se vayan a perder". Y agregó el 
presidente: "y junto a ellos estará el Frente 
Sandinista, respaldando la lucha de los 
maestros y de los estudiantes". 

aparecló el presl
d ente Bush 
reclblendo a los 
candidatos de 
esa opción 
política; 
reclbléndolos 
una, dos, tres 
veces en la Casa 
Bianca. Y dlclen
do "si votan por 
la UNO, se ter
mina la guerra y 
el embargo eco
n 6 m l c o." Y 
slmultánea-men 
te, el goblerno 
norteamerlcano 
lanzaba su 
campaf'la de 
dlfamaclón . 
Comenzó a declr 
que las elec
clones no serían 
llmplas, que 
habíamos 



., 

preparado todo para ganar y que 
si a últlma hora perdíamos no 
entregaríamos el goblerno ai par
tido o frente ganador. EI pueblo 
entonces votó no por su entera 
voluntad sino bajo preslón, 
amenazado de fomentar la 
contlnuaclón de la guerra y dei 
embargo si le daba el voto ai san
dlnlsmo. 

ICuántos de esos votantes que 
decldieron a favor de la oposición 
nos han dicho: "Yo estoy con la 
revoluclón, yo estoy con el san
dinlsmo pero si ustedes hubieran 
triunfado la guerra continuaría por
que Estados Unidos no quiere 
aceptarlos"I 

Es la desesperaclón de un 
pueblo sometido a una guerra 
tremenda que le ha provocado 
más de 60 mil víctimas, más de 30 
mil muertos. Si esta hublera ocur
rld o en Estados Unidos, en 
términos de porcentaje de 
poblaclón hublera habldo dos mil
lones de víctlmas, entre ellos, un 
mlllón de muertos. Esta sumado a 
los más 17 mil mlllones de dólares 
de pérdldas de la economia 
nlcaragüense por efecto de la 
guerra. Por eso una parte dei 
pueblo actuó con pragmatismo y 
dljo: "bueno, que se acabe ya la 
guerra". 

NICARAGUA 

La nueva Cons11tuclón de Nlcaragua establece que todos loa candldat011 
a la presldencla derrotados tendrán un aslento en.el Parlamento. Por lo tanto, 
Daniel Ortega pasa a ser dlputado. Consultado sobre au futuro polf11co, 
responde asl: "Ahora yo soy dlputado, pero con todo el respeto que me 
merecen loa leglstadores, y la Importa nela que tlene el trabajo en la Aaamblea, 
yo plenso dedlcarme más ai trabajo en los barrlos, en las fábricas, en el 
campo. Preflero un contacto más dlrecto con la poblaclón, para hacer una 
oposlclón constructlva, defendlefldo los 1n10,e- popula1u. 1as conqulslas de la ,....,.ucl6n. 
en fallO< de los lnleruea naelonaJes· . 

Quayle en Brasilia. Empezamos 
hablando dei tema en Santiago de 
Chlle y hemos continuado aquí en 
Brasll. Le he dlcho ai vlcepresi
dente Quayle que si está inter
esad o en contribuir a que se 
normalice la situación en 
Nicaragua deben emperiarse en 
cortar ya el financiamiento oficial 
que le siguen enviando a la 
contrarrevolución. 

EI vicepresidente Quayle me ha 
dicho que va a examinar el punto, 

pero que la "contra" alega que no 
tiene seguridad para regresar a 
Nicaragua. iEs claro que tiene 
toda la seguridad! Hay miles de 
contras, de somocistas, que han 
sido liberados. Otros se han 
acogido ai proceso de paz y tienen 
toda la segurldad que les da un 
ejército nacional que se llama 
Ejército Popular Sandinista y se las 
da también la Pollcía Sandinista de 
Seguridad. Y hay observadores in
temacionales de Naciones Unidas 

Pero 40.8% dei 
electorado decidió 
darle su voto ai FSLN. 
Eso lo convlerte, o lo 
ratlflca, como el partido 
más grande, más 
sólido de Nlca-ragua. 

"No hlclmos la revoluclón para ser dueiios de la democracia" 
y de la OEA que pueden 
dar constancla de cómo 
tienen seguridad los que 
se acojen ai proceso de 
paz. 

Ahora está por 
verse si la guerra va a 
terminar. Estados 
Unidos le slgue man
te n lendo el flnan
clamlento a la "contra". 
Precisamente de eso 
he hablado con el 
vlcepresldente Dan 
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Por nuestra parte. los 
sandinistas estamos 
trabajando para que la 
transición se dé de una 
forma normal, or
denada. Pero en el país 
hay mucha tensión: por 
la situación económica, 
por la guerra que no 
desaparece; tensión so
cial y tensión política. EI 

· _ país vive un momento -si 

tercer mundo - 15 
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se quiere- similar a la tranquilldad 
de las aguas antes de que venga 
la tormenta. Nosotros no 
queremos que venga la tormenta. 
Pero no depende sólo de 
nosotros. sino de cómo actuemos 
todos los nicaragüenses. 

EI nuevo goblerno, sobre todo, 
tlene una gran responsabilldad. 
Como la tiene también Estados 
Unidos, que se comprometió a 
acabar la guerra contra 
Nicaragua. lO será que tenemos 
que sospechar que EEUU no está 
satisfecho con el triunfo de ese 
conglomerado de partidos que 
apoy6 y va a continuar la guerra 
porque quiere liquidar de raíz con 
todo vestlgio de sandinismo? 

Una gran responsabllidad 
tenemos también nosotros, los 
sandlnlstas. De la forma en que 
todos actuemos dependerá que 
esa tormenta no reviente, que el 
país se pueda encauzar de una 
forma normal, hacia un mínimo de 
estabilidad en el campo político, 
en el campo económico y social. 

No nos arrepentimos de haber 
asumldo el reto de la realización 
de elecciones libres. Como partido 
tuvimos un revés. Pero admitimos 
la posibilidad de una derrota elec
toral en aras de un proceso 
democrático con características 
nuevas, con una naturaleza nueva 
en el contexto latinoamerlcano. 
No nos planteamos quedamos 
gobernando eternamente ai 
pueblo de Nlcaragua. Fui mos der
rotados electoralmente pero la 
revoluclón se fortaleció, asumló 
una nueva forma, un nuevo con
tenldo, una nueva proyección. 
Diríamos que está pasando por su 
etapa de máximo apoyo popular. 

EI Frente Sandinista atravlesa 
su mayor prueba de fuego. Pero ai 
hacer1o, está dando una enorme 
cont r lbuclón ai proceso 
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En la oposlcl6n, los sandlnls1aa buscan preservar tas conqul1taa revoluclonarlH 

revolucionario de toda América 
Latina. Porque hablendo perdido 
la batalla electorat, está ayudando 
a consolidar un modelo 
revolucionarlo de carácter 
democrático y de economia mixta. 
Luchamos para ganar la elección, 
pero una vez conocidos los resul
tados, no podíamos negarlos. No 
podíamos rechazarlos. Teníamos 
que entender que ese 54.5 % de 
nicaragüenses que no votó por 
nosotros también qulere la paz. EI 
reto que se nos impone ahora es 
continuar la lucha fuera dei gobier
no. Pero lqué significa ese reto 
para nosotros, que ya luchábamos 
cuando éramos un puiiado de 
jóvenes en la clandestinidad y ni 
siquiera nos pasaba por la cabeza 
que !legaríamos ai gobierno? 
Cuando vino el triunfo em
pezamos a gobernar desde arriba, 
pero siempre junto ai pueblo; 
luchando contra el rlesgo de la 
corrupción, de la burocratizaclón, 
contra nuestros propios errores y 
contra un enemigo poderoso. 

Y le dimos a Nlcaragua una 
Constituclón democrática, 
revolucionaria. Una Constltuclón 
que no puede ser reformada por el 
futuro goblerno, porque exige una 
mayorfa que no obtuvo en las 

urnas. Entonces, ahora se trata a 
partir dei 25 de abril de 1990 de 
pasar a una nueva forma de lucha, 
que enriquece el proceso 
revoluclonario de Nlcaragua y de 
América Latina. A partir de ese día 
los sandlnistas y ese 40.8 por cien
te de nuestro pueblo estaremos 
gobernando desde abajo para 
as&gurar las conquistas 
populares. Y estaremos lado a 
lado también con el 54. 7% de los 
nlcaragüenses que no nos votaron 
pero que no quieren el fin de la 
revoluclón, para hacer una 
oposición constructiva. Los san
dinistas nos disponemos con el 
entusiasmo de siempre, con la 
creatividad de siempre, con la in
iciativa de slempre, a luchar por un 
nuevo país. Seguros de que este 
revés electoral se convertlrá en 
una vlctorla estratégica de la 
revolución nlcaragüense y por 
tanto en una vlctorla estratégica 
dei Frente Sandinista de 
Llberaclón Nacional. Porque 
nosotros no luchamos para con
vertlrnos en los dueiios de la 
democracia dei pueblo de 
Nicaragua sino para que el pueblo 
de Nlcaragua sea dueiio de su 
propla democracia. Esto es lo que 
nos interesa a los sandlnlstas. • 
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La guerra psicológica 
En la agreslón desencadenada por la Casa Bianca contra 

Nlcaragua los medlos de comunicaclón tuvleron (y tlenen) un 
papel decisivo. EI pueblo nlcaragüense fue bombardeado desde 
dentro Y fuera dei país con mensajes tendlentes a erosionar su 

conflanza en el gobierno sandinista 

Carlos F. Chamorro Barrios 

L
a familia de la presidenta 
Violeta Barrlos de Chamorro 
quedó dividida ai media con 

el advenlmlento de la revoluclón 
sandinlsta. De sus cuatro hijos, los 
dos mayores, Pedro Joaquín y 
Cristlana, se allnearon a su lado, 
cuando después de permanecer 
unos meses en la Junta de gobler
no rompló con el sandlnismo. 
Claudia y Carlos, los dos menores 
permanecleron fleles a la 
revolución. 

Esa sltuaclón no se alteró sl
quiera con la proclamaclón de la 
candidatura de Violeta a la 
presidencla. Claudla y Carlos le 
hicieron severas críticas públicas 
a su madre por el papel que se 
prestaba a cumpllr en esa etapa 
decisivo de la historia de 
Nlcaragua. 

EI texto que publicamos a 
contlnuaclón fue condensado y 
adaptado de un trabajo de Carlos 
Fernando Chamorro, el hijo menor 
de Violeta, actual dlrector dei 
diarlo Barricada, órgano oficial dei 
Frente Sandinista. En su ensayo, el 
Joven dirigente sandinlsta anallza, 
entre otras cosas, el papel dei 
dlario La Prensa, de propledad de 
su famllla, dirigido actualmente 
por uno de sus tíos (Violeta lo 
dlrlgló tras el aseslnato de su 
marido) y editado por su hermana 
Cristlana. Lo acusa de estar vin
culado a la CIA y de haber sido 
Instrumento de la polftlca agreslva 

de los Estados Unidos hacla 
Nlcaragua. 

Chamorro nos hizo llegar este 
artículo hace algún tlempo atrás, 
antes de la campana electoral. 
Dada la lmportancla que los 
medias de comunlcaclón tuvleron 
en la estrategia de la Casa Bianca 
durante todos los anos de 
agreslón a Nlcaragua y en par
ticular dada la relevancia que la 
guerra psicológica adquirió en la 
campana electoral -ai punto que 
se convlrtió en un factor de peso 

"La Prensa": papel cuestlonado 

en la victorla de la Unlón Nacional 
Opositora (UNO) - inclulmos en 
esta edlción las reflexiones de 
Chamorro, 

Las mlsmas no sólo no han 
perdido nada de su actualldad 
sino que ayudan a entender en qué 
condiciones desiguales se 
desarrolló todo el proceso 
revoluclonarlo y tamblén la 
campana electoral. 

NICARAGUA 

Carlos Fernando Chamorro Barrlos 

L
a alianza entre la prensa y los 
grupos locales de poder 
político ha sido siempre in

dispensable para que éstos lnten
ten ejercer un contrai hegemónico 
sobre la sociedad. Y el dominio de 
las trasnacionales y las 
asoclaciones de propietarios de 
periódicos como la Sociedad ln
teramericana de Prensa (SIP) , o la 
Asoclación lnteramericana de 
Radiodifusión (AIA), resultan 
determinantes para la 
preservación de la hegemonfa nor. 
teamericana en el hemisferio. 

La lntroducción de nuevas 
tecnologías en la producción de la 
información, no solamente ha sig
nificado una acelerada modém
ización de la televislón y de las 
agencias de noticias, sino que ha 
permitido a los aparatos de 
dlfusión de masas desarrollar 
nuevas funciones ideológicas que 
los convierten en un aparato 
hegemónico prívlleglado, relevan
do Inclusive el papel dominante 
que tradicionalmente ha Jugado el 
sistema escolar. 

Si bien en algunos países este 
fenómeno ha repercutido en una 
tímida lntervenclón estatal para 
regular y resguardarse de esta 
irrupción trasnacional, la con
secuencia política más lnmedlata 
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la encontramos en el for
talecimiento de grandes consor
cias privados (como el caso de 
Televisa en México o la Red Globo 
en Brasil), que ejercen una consid
era bl e influencia política e 
ideológica en los destinos de 
nuestros países. 

La mera comparaclón entre las 
31 millones de palabras que diaria
mente emiten las grandes agen
cias, frente a las 40 mil que se 
reproducen a través dei Pool de 
Agencias de Paínes no Alineados, 
bastaría para sospechar 
que estamos slendo 
gravemente desinfor-
mados por omisión. 

digamos Ideológicamente 
progresista. 

Por el contrario, en el caso de 
Centroamérica, con la excepclón, 
por supuesto, de varias de los 
medios nlcaragüenses y dei dlarlo 
Tiempo de Honduras, la prensa 
está mucho más a la derecha de 
los gobiemos y mucho más cerca 
de la política estadounldense. Y 
dependlendo de su arraigo se 
erige, como el dlario La Naclón de 
Costa Rica, en una especie de co
goblemo, ultra conservador. 

·Los avances que ha habido 

NICARAGUA 

moderna- que el presidente de Es
tados Unidos Ronald Reagan y su 
sucesor George Bush han aslg
nado a los medias de dlfuslón con 
el f in de respaldar en el plano 
polrtlco e Ideológico los lntereses 
de su política externa. 

La guerra por las mentes. Por 
un lado, Reagan ha fortalecido los 
aparatos orgánlcos de 
comunlcaclón de su goblemo en
cabezados por la agencia de 
lnformaclón de los Estados 

Unidos (USIA), concebida 
por su dlrector Charles 
Wlck como un media 
básico en la guerra por las 

Pero si a ésta le 
sumamos la tendencia a 
la deslnformaclón por 
comisión -como le llama 

en los últimos anos en América Latina 
en el terreno institucional 

mentes. 
Con un presupuesto 

de 960 mlllones de 
dólares en 1987, la USIA 
coordina el programa de 
Democracia y diplomacia 
pública, en el que la 
prlorldad ha sido la 
campana por sabotear las 

el Investigador y periodis-
ta argentino radicado en 
México Gregorlo Selser
producto de los 
prejulcios ideológicos e 
lntereses políticos de las tras
nacionales -en la mayoría de los 
casos coincidentes con los lnter
eses dominantes en la gran prensa 
latlnoamerlcana- la sospecha 
debe dar lugar a la denuncia 

No hay ingenuidad ni ob
jetividad en los frecuentes errores 
que cometen las transnacionales, 
sino el cumpllmiento de un man
dato, de una línea Informativa que 
en esencia se encamlna a justificar 
la polftlca exterior de los Estados 
Unidos, y como parte de la mlsma, 
a desmovillzar políticamente a los 
puebtos latinoamericanos. 

Los avances que ha habido en 
los últimos anos en América Latina 
en el terreno Institucional no tienen 
una contrapartida en los medlos 
de comunlcaclón. No se ha avan
zado en la creaclón de una prensa 
nacionalista o patriótica, ya no 

no tienen una contrapartida 
en los medios 

de comunicación." 

Según un estudio de Gregorio 
Selser, la gran prensa 
sudamerlcana está más 
preslonada a proyectar las 
prioridades de la agenda de 
política exterior de Estados 
Unidos que dos o tres décadas 
atrás, y dlsmlnuye- su tendencia a 
informar objetivamente sobre los 
procesos de cambio de nuestra 
América. 

Esta conclusión no es con
tradlctoria con la relación exis
tente entre los grupos de poder 
político y la prensa, sino que refleja 
el grado de sujeclón de ésta a la 
influencia norteamerlcana, con
gruente también con un mayor 
nlvel de trasnaclonalizaclón de la 
lnformaclón. Y nos lleva a analizar 
un tercer fenómeno, que a nuestro 
Juiclo es el más relevante. 

Nos referimos a la lmportancia 
-sln precedente en la Historia 

Iniciativas de paz en América 
Central, Incluídos ahí los esfuerzos 
de negoclaclón dei Grupo de Con
tadora; la obsesión por educar ai 
pueblo norteamerlcano para 
ganar su apoyo a la política 
lntervenclónista, y, sobretodo, la 
cruzada por desprestigiar a 
Nlcaragua en América Latina y 
Europa. 

EI uso de los medlos de 
comunlcaclón para fortalecer un 
determinado proyecto de su 
polftlca externa tuvo un ejemplo 
claro durante la admlnlstración de 
Ronald Reagan, en ocaslón de la 
realizaclón de las primaras elec
clones libres realizadas en la his
toria de Nicaragua. 

En novlembre de 1984 la 
Revoluclón Sandinista culmlnó un 
proceso electoral en el que par· 
tlciparon slete partidos políticos y 
más dei 75% de los poslbles eiec-
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tores. Para ofuscar ese hecho, la 
admlnlstraclón Reagan fabrlcó la 
llamada crlsls de los Mlg, ar
rastrando sln excepclón a lastras
nacionales de noticias, la prensa 
norteamerlcana, y, como rebote, a 

1 la mayoda de la prensa 
latlnoamerlcana. 

Otro ejemplo revelador es el 
' manejo que las trasnacionales y la 

prensa han hecho de los debates 
en el Congreso norteamericano 
para financiar a las fuerzas mar
cenarias antl-nlcaragüenses. Con 
su pretendida objetivldad, la pren
sa aceptó como un hecho natural 
y legítimo que existe una política 
intervencionista que lesiona la 
soberania de Nicaragua. Si algo se 
cuestlona no es la esenciá inmoral 
e ilegal de esa política, sino la 
forma en que se lleva a cabo. Y se 
examlnan variantes para hacerla 
más eficaz. 

En muchos países 
latlnoamerlcanos -lnducido por la 
actitud de los medias de 
comunlcación- el público está más 
preocupado con lo que pasa en el 
Media Oriente o Corea dei Sur que 
en entender la verdadera 
naturaleza dei confllcto 
centroamericano. 

Algunos lnterroga nt es
lHasta qué punto pueden 
democratlzarse los grandes 
medias masivos convencionales? 
lHasta qué punto pueden mod
ernlzarse los medias de carácter 
alternativo que todavia están ai al
cance de las fuerzas soclales 
democráticas? 

Nosotros no tenemos la 
respuesta. Pero creemas que la 
modesta experiencla de 
Nlcaragua puede servir para 
Ilustra r 1a·s dos caras de la 
moneda: de un lado, la apllcaclón 
de la guerra psicológica como 
componente vital de una guerra 

Intervencionista 
a la que los 
estrategas nor
t ea merlcanos 
prefieren 
califlcar con el 
eufemismo de 
guerra de baja 
intensldad. Por 
otro lado, la 
poslbilldad real 
de disponer y 
desarrollar los 
medias de 
comunlcaclón 
en función de 
los intereses de 
las mayorías y 
de la trans
formación de
mocrática y 
revolucionaria. 

Primero de
bemos recordar 
que la guerra 

Los medlos progresls1as enfren1aron la es1rategla de EEUU 

psicológica contra Nicaragua es 
concomitante a la agresión militar, 
que tíene un costa enorme para el 
país en vidas humanas y en 
pérdidas materiales. 

En esta guerra integral -que 
tanto se libró en las montarias de 
Nicaragua como en los foros 
diplomáticos, en la cual la con
clencía política dei pueblo es el 
bianca principal de las acclones 
enemigas-, el âmbito de la 
información y la llamada guerra 
psicológica adqulere una impor
tancla privilegiada. 

Las campa nas 
propagandístlcas contra 
Nlcaragua por parte de las 
sucesivas admlnistraciones nor
teamericanas comenzaron en la 
X:X.X.V Asamblea General de la SIP 
celebrada en Toronto, Canada, en 
octubre de 1979. Y cobraron fuer
za mayor con la llegada ai poder 
de la admlnistración Reagan en 
ene ro de 1981, siempre 

acompanadas de toda clase de 
preslones y chantajes contra la 
comunidad internaciónal. 

Primero fue la acusación de 
que Nicaragua ex.portaba su 
revoluclón a EI Salvador. Después, 
Nlcaragua se convirtló en una 
amenaza para sus vecinos, como 
consecuencia de su supuesto ar
mamentismo, para el cual contaría 
con apoyo cubano- soviético. 
Seguidamente, el problema se 
unlversalizó, ai declarar el presi
dente Reagan que la Nicaragua 
sandinista amenazaba la 
segurídad nacional de Estados 
Unidos. 

Finalmente, se decretó la 
ilegalidad dei régimen sandinista, 
acusado de totalitarismo en su 
máxima expresión. 

Los mismos ejes de 
desintormación y guerra 
psicológica norteamericanas se 
trasladaron con algunas 
adecuaciones y matices a la 
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política interna de Nlcaragua, lo 
que a su vez contribuyó a 
retroalimentar la campana inter
nacional. 

EI uso por parte de la jerarquía 
eclesiástica de ancestrales resor
tes psicológicos para impulsar ai 
pueblo a reaccionar contra la 
amenaza dei comunismo ateo 
enemigo de la religión; la cruzada 
por persuadir a las masas de que 
era la revolución y no la agresión 
norteamericana la causa principal 
de la crisls económica que 
atraviesa el pais, y la 
pretensión de legitimar 
la agresión externa (ai 

deformó su predecible papel 
como fuerzas naclonales de 
oposiclón y termlnaron transfor
mados en instrumentos orgânicos 
de la potencia agresora en una 
situación de guerra. 

Los vínculos financieros de La 
Prensa con la organizaclón de 
fachada de la CIA conocida como 
PRODENCA y su política editorial 
promotora de las tesis nor
teamericanas, se convirtleron en 
una cuestión que transcendia el 
âmbito de la llbertad política 

NICARAGUA 

La agreslón radiofónica -Otro 
componente de la guerra 
psicológica desatada contra el 
pueblo nicaragüense eran las 
recomendaciones estipuladas en 
el manual de operaclón de la CIA 
creado en 1983 para las fuerias 
marcenarias, complementado por ' 
una guerra radiofónica que se 
origlnaba desde el exterior. 

En el territorlo nlcaragüense se 
captan 76 senales de emisoras de 
oDda media, onda corta y frecuen
cia modulada, de las cuales 26 

provlenen de Costa 
Rica y 18 de Honduras. 

reclamar un status de 
fuerza beligerante ai 
ejército mercenarlo de 
la contra). son algunos 
de los ejes con los que 
a nivel interno se 
cuestionó ai sandinis-
mo. 

·Hacer prevalecer la soberanía dei Estado 
y, en consecuencia, sancionar las 

violaciones que cometen 
instituciones que fungen como 

instrumentos de la potencia agresora, 
son atribuciones 

incuestionables en una situación de guerra." 

La mayor parte de sus 
mensajes estuvleron 
dirigidos durante todos 
los anos de guerra a 
socavar la conflanza 
dei pueblo nlcara
güense en su gobierno. 

Entre estas eml
soras, la Voz de los Es· 
tados Unidos ocupa un 
lugar preponderante a 
través de la repetidora 
Instalada en Selice, que 

EI papel de La Pren-
sa -AI revisar cuâles han 
sido los instrumentos 
Ideológicos aglutinadores dei 
proyecto dei frente político inter
no, es indispensable referirse ai 
papel dei diario La Prensa y dei 
sector más conservador de la 
jerarquía eclesiástica. 

Por razones históricas, en las 
que no podemos detenemos aquí, 
después dei triunfo de la 
revolución, los partidos políticos, 
sus dirigentes y las or
ganizaclones gremlales de la 
burguesía, careclan de la 
legitimidad para acceder a las 
masas, reservándose esta 
posibilidad ai diario La Prensa y la 
lglesia católica, como in
stituciones. 

No es casual entonces la 
evolución que ambas sufrieron, ai 
calor de la· estrategia Interven
cionista de Estados Unidos. Se 
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regulado por el estado de emer
gencia vigente durante un largo 
período. 

Por esa razón, la suspensión 
dei diario La Prensa no víolaba la 
libertad de expreslón. Era una 
medida que entraba en el âmbito 
de la defensa dei principio de no 
intervención, el cual no es negocl
able. Exigir el respeto a las leyes 
dei país, hacer prevalecer la 
soberania dei estado y en con
s e cu e n c la sancionar las 
violaciones que cometen in
dividues o lnstituciones que fun
gen como instrumentos de la 
potencia agresora, son 
atribuciones a las que ningún es
tado puede renunciar en una 
situación de guerra. 

opera con un transmisor de 50 
kilos en onda media. 

Un estudio realizado en Ma· 
nagua registró que la Voz de 
América dedicaba a Nicaragua un 
tlernpo de trasmlslón noticiosa 
equivalente a 60% de lo que des
tinaba a todos los demás países de 
América Latina. Además de La 
Voz... existe una dlversidad de 
ernlsoras contrarrevoluclonarias 
que van desde Radio Impacto-que 
trdnsmite desde Costa Rica con 
ur,,' fachada comercial, en onda 
mediu y onda corta, con una 
repetidora de 50 kilos de poten· 
eia-, pasando por Radio 15 de sep· 
tlembre, Radio Resistencia 
Nlcaragüense -con peso mayor 
hacia la intormación y la 
manlpulación política- y Sunl 
Radio, que transmite en la lengua 
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de las etnias de la costa Atlántlca, 
hasta cerrar el abanico con Radio 
Liberación. 

Esta ultima, stn duda es el 
proyecto más sofisticado de la 
estrategla radiofónica contrar
revotuclonarla. Trasmlte 
desde EI Salvador, con un 
moderno sistema de 
propagaclón lonosférlca en 
onda media, de seis de la 
tarde a seis de la manana, 
con una programación que 
combina noticias, acclones 
psicoló gicas, música y 
programas dramatizados. 

Con algunas diferencias 
de lenguaje, las distintas 
emisoras colnciden en 
privilegiar et ámbito de lo religioso 
como el principal terreno de la 
manlputaclón ideológica contra la 
población. Pero si su ventaja ob
jetiva reside en la potencia con que 
sus ondas slempre consiguleron 
invadir el territorio nicaragüense, 
su desventaja radica precisa
mente en su desvinculación y 
alejamlento de sus potenciales 
oyentes, a quienes sóto pueden 
acceder como paslvos receptores 
de sus mensajes. 

En el campo televiso, con la 
excepclón de dos departamentos 
cercanos de la capital, en el resto 
dei país se captan con facilidad 
nueve sefíales de las televisoras 
costarrlcenses o salvadorenas. Y 
aunque esta penetración no tiene 
la misma dlmensión política de la 
guerra radiofónica, su lmportancia 
fue considerable como vehículo 
de reproducctón de valores 
Ideológicos que compiten con el 
Sistema Nacional de Televislón de 
Nlcaragua. 

La respuesta sandinista -Para 
hacer frenta a la política de 
agresión dlsefiada por la 
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admlnlstraclón norteamerlcana 
contra Nicaragua, la estrategia de 
defensa integral de la revolución 
dlseriada por el Frente Sandinista 
tuvo como eje la mobillzación dei 
pueblo en todos tos frentes. Para 

Incentivar la partlclpacl6n popular 

etlo se slncronizaron las acciones 
militares con la defensa de la 
economía, de las conquistas so
clales y la lucha diplomática. 

A lo largo de todo ese proceso, 
el Frente Sandinista acumuló una 
valiosa experiencia en el uso de los 
medios de comunlcación. Es cler
to que desde el punto de vista dei 
poderio tecnológico y económico 
tos medios de comunlcación con 
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los que contó el gobierno 
nicaragüense fueron Infinitamente 
más modestos que los que utilizó 
y utiliza el enemigo, pero es igual
mente verdadero que los mismos 
se encuentran profundamente en

raizados en la vida dei 
pueblo. 

Es Importante recor
dar que a pesar dei cerco 
impuesto contra el gobier
n o sandinista, en la 
composición de los 
medios prevalecieron los 
rasgos de pluralismo y 
economía mlxta. 

Ciertamente los 
medíos de la revolución 
siempre fueron más efec

tivos para librar la lucha política 
que en el entretenimiento. 
Supieron apoyar la movilización 
dei pueblo para la defensa militar 
o contrarrestar las campanas 
enemlgas pero no actuaron con la 
misma agilidad en la lucha 
Ideológica en todo el sentido de ta 
pai abra, sobretodo en terrenos tan 
difíciles como el de la recreación. 

Su éxito más claro fue en las 
iniciativas tanzadas para promover 
la participación popular. En un 
paf s donde la agresión externa y el 
subdesarrollo no permiten dar de 
forma lnmediata una respuesta 
material a tas necesidades de las 
masas, la participación popular en 
ta defensa de la soberanía, en los 
sindicatos y tas cooperativas con
stituye la única salida posible. Y en 
el campo de tos medlos, la 
participación constituye la piedra 
angular de ta eficacla de ta 
comunicación. 

A pesar de sus errores e imper
fecciones esas experiencias de al
guna forma sentaron las bases de 
una relación novedosa entre el 
poder politíco y la prensa ai ser
vicio de las masas. • 

tercer mundo - 21 



AMERICA LA TINA BRASIL 

Entre la esperanza y la angustia 
EI quinto plan de estabilización que ensaya Brasil en cinco anos comienza a provocar recesión 

y genera un doble sentimiento en la opinión pública, esperanza de que acabe 
la lnflación y angustia por la ola de desnacionalizaciones 

Vinicius Barrios 

E 
I anuncio dei P/an Co/lor -
Plan para un "Brasil Nuevo", 
lo llamó la ministra de 

Economía, Zelia Cardoso de Mello 
24 horas después de la instalación 
dei nuevo gobierno, produjo un 
terremoto en la economia de Brasil 
y obllgó a los principales 
ejecutores dei programa a pasar 
horas en la televisión explicando 
las medidas. (La más drástica de 
todas fue la que bloqueó por un 
ano y medlo todas las cuentas cor
rie nt es, cuentas de ahorro y 
aplicaciones flnancleras supe
riores a 50 mil cruzados, 
equivalentes a U$S 600, y redujo 
de esta forma en casí cien mil mil
lones de dólares la moneda cir
culante). 

Las primeras reacciones no se 
hicieron esperar: en algunas capi
talas como Rio de Janeiro se 
produjeron saqueos a supermer
cados. La Bolsa de Valores de São 
Paulo (BOVESPA) redujo el 
volumen de sus negocios a un 
nível cero en términos prácticos y 
la caída en el valor de las acciones 
fue de 49.4% promedio. En Rio de 
Janeiro las acclones cayeron a sus 
valores de 1987 y, después, una 
semana de iliquidez, no había 
síntomas de recuperación. Por su 
parte, el comercio quedó casi 
paralizado por la falta de dinero y 
el sector financlero y la 
construcclón civil muy sensibles a 
las medidas entraron enseguida 
en recesión. Más de once mil 
obreros fueron despedidos en Rio 

durante la primera semana dei 
plan y en São Paulo los efectos 
soclales fueron aún más devas
ta d ores. La Industria 
automovllístlca, por su parte, está 
en un compás de espera: 
concedló vacaciones 
remuneradas a 70% dei personal. 

En los primeros siete días de 
implementación dei programa el 
gobierno utilizó recursos espec
taculares de marketing político, 
como la detención de gerentes, 
directores y duerios de supermer
cados por acusaciones menores 
(remarcar el precio de un artículo 
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operativo, rodeado de gran 
despllegue publicitarlo, fue 
ásperamente criticado por casi 
todos los medios de lnformaclón y 
tuvo un alto costo político para el 
flamante presidente Collor de 
Mello. AI día slguiente Folha ... 
dedlcaba una página entera a 
comparar ai nuevo jefe de estado 
con Benito Mussolini, acusándolo 
de fascista. 

Echar agua ai fuego- EI Con
greso tendrá el papel decisivo en 
las deflniclones dei Plan Collor, 
que fue lmpuesto ai país como un 

Una consecuencla dei paque1e de Zella Cardoso (arriba) fueron las colas 

o tener en las estanterías de los 
supermercados productos con 
dos precios diferentes). La medida 
más polémica fue, sln duda, el al
lanamiento a las oficinas dei Folha 
de São Paulo, uno de los diarios 
más importantes de Brasil. Ese 

conjunto de "medidas provisdrlas" 
de treinta dias de validez y debe 
ser aprobado total o parclalmente
por el Leglslatlvo para adquirir 
status de ley. EI presidente no 
tlene, una base de sustentaclón 
fuerte en el Parlamento ya que fue 
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electo por un partido 
casi Inexistente, el Par
tido de la Renovaclón 
Nacional (PRN), y no 
logró obtener, a través 
de negoclaclones 
previas, la mayorla que 
le falta para aprobar el 
paquete económico sin 
retoques. 

Durante los 
prlmeros diez dias, 

1· mlentras la economía 
vivia momentos de 
adaptaclón a los 
nuevos condicionantes 
en un clima de tensión, 

Movlllzaclones contra la prlvatlzaclón de estateles 

el gobierno lnsistió en mantener 
frente ai Poder Legislativo una ac
tltud intransigente. Alegaba, bus
cando colocar a los legisladores 
entre la espada y la pared, que el 
paquete no podia sufrlr enmiendas 
nl reformas sustanclales porque 
ello provocaría ef ectos no 
deseados que, a su vez, 
profundlzarlan los. problemas 
económicos en vez de solucionar
los. 

Los legisladores no se dejaron 
intimidar. Le recordaron ai presi
dente que el papel dei Congreso 
no es declr amén a todo lo que 
decide el Ejecutivo sino analizar 
sus Iniciativas a la luz de los lnter
eses de la sociedad y nombraron 
una comlsión por cada una de las 
28 medidas provlsorlas dei pa
quete, para estudlartas a fondo e 
Informar sobre sus conclusiones ai 
plenarlo. 

Simultâneamente, la socledad 
civil a través de voces autorizadas 
hlzo serlos cuestionamlentos de 
orden jurídico ai paquete y acusó 
de lnconstituclonalldad a varias de 
las medidas, obligando ai Poder 
EJecutlvo a retlrartas. EI caso más 
notorlo tue el de la medida que 
disponla la prlslón inmediata por 
parte de la Pollcla Federal de los 

gerentes y duenos de entidades o 
empresas que violaran el espfritu 
de las medidas pravisorias, en par
ticular el contrai de precios. 

Casi todos los análisis efec
tuados desde una óptica estricta
mente técnica reconocen en el 
"programa Collor" una buena obra 
de lngenierfa económica. Pero sus 
críticos seiialan que si bien el 
medicamento es bueno, el detecto 
dei plan es haber optado por una 
dosis excesiva, que puede acabar 
siendo letal para la economía. Eso 
sln mencionar que hay aspectos 
dei diagnóstico que fueron mini
mizados y para los cuales no se 
estudló una medicación 
adecuada, como ser el peso dei 
drenaje de recursos hacia el ex
terior en la configuración de la 
crisis económica. 

Con esas omisiones y errares 
de cálculo, no era de extraiiar que 
el paquete produjera claros 
sintomas de recesión pocos dias 
después de adaptada la terapia de 
choque. 

Los estudiosos que prefirieran 
comparar el plan con otros en
sayos realizados en la historia re
clente de Brasil para domar ai 
potro inflaclonarlo (como los 
planes Cruzado y Verano, todos 
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fracasados}, coinclden en 
advertir que hay aspectos 
que pueden invlavilizarlo a 
corto plazo. Conslderan que 
el programa será Incapaz de 
atender los intereses de 
desarrollo global dei país, 
toda vez que su expectativa 
de crecimiento se fun
damenta en el ingreso de 
capital extranjero y en la 
retirada dei Estado como 
ente regulador. Si, como 
supone el gobierno, el capi
tal extranjero se lnteresa en 
aterrizar en un país en 
recesión, con un mercado 

interno cada vez más reducldo y 
que, para peor según su lógica, 
violó el lema sagrado de la 
propiedad privada ai confiscar las 
cuentas bancarias (cosa que 
muchos temen que no pase de 
una ilusión dei equipo económico 
de Collor) de todos modos se 
producirá una ola de des
naclonalizaclones que 
profundizará el drenaje de ri
quezas hacia el exterior. 

Contra la desnac iona
lización- Los principales líderes 
de la oposiclón se definieron con
tra dei programa económico. Lo 
consideran insuficiente para resol
ver las cuestiones básicas que 
generan los desequilibrios de la 
economia braslleiia. Y más: como 
era de esperarse, discordan dei 
fuerte contenldo privativista y des
nacionalizante embutido en el plan 
antinflaclonarlo. EI domingo 1 *o. 
de abril (curiosamente el dia que 
se cumplfan 26 anos dei golpe de 
estado de 1964), los principales 
líderes de la izquierda brasileiía 
publicaron un "Manifiesto a la 
naclón" en los más importantes 
diarios dei país. En él "denunclan 
la escalada autoritaria promovida 
por el actual Presidente y alertan a 
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la socledad braslleria sobre el 
carácter antidemocrático, 
receslvo, concentrador, monopo
lista, antinacional y antipopular dei 
Plan Collor". Luis lgnacio Lula da 
Silva (diputado federal y candidato 
de las corrientes democráticas en 
la segunda vuelta de la elección 
presidencial de dlclembre dei ario 
pasado) , Leonel Brlzola (presi
dente dei Partido Democrático 
Trabalhista, PDT), Luis Gushiken 
(Presidente dei Partido de los 
Trabajadores, PT) , Jamil Haddad 
{Presidente dei Partido Socialista 
Brasilerio) y João Amazonas 
{Presidente dei Partido Comunista 
de Brasil) afirman asimismo que el 
plan "tiene el nftido objetivo de 
reestructurar la economfa y poner
la ai servicio de los acreedores 
externos, de las transnacionales y 
dei gran capital nacional" y 
serialan que "es poresa razón que 
no interfiere en la principal causa 
de la crisis el conjunto de pérdidas 
lnternacionales de nuestra 
economía, entre las cuales sedes
taca la deuda externa". 

La lzquierda teme que. 
ai no interrumplr la sangría 
de recursos enviados ai 
exterior, el plan mantenga 
en funcionamiento un 
elemento primario de 
desequilíbrio de la 
economía. De ahí sus 
criticas a un programa que 
no define nada en relación 
a la deuda externa ni pone 
límite a la repatriaclón de 
utilidades de las empresas 
extranjeras. Las fuerzas 
progreslstas brasilerias 
están convencidas de que 
una economia en la cual 
slguen saliendo más 
recursos de los que entran 
está condenada a la crlsis. 

Criticas en 
cadena Las 
críticas que se le 
hacen ai plan en el 
manifiesto de las 
fuerzas progresis
tas ya habfan sido 
adelantadas por el 
Partido 
Democrático 
Trabalhista {PDT} y 
por el Partido de 
los Trabajadores EI presidente dei PDT Leonel Brlzola crltlc6 el plan 

{PT) en sus 
respectivos programas 
semestrales en cadena nacional 
de radio y televisión, que fueron 
transmitidos el 22 y 29 de marzo, 
respectívamente. 

Con el dfa para el programa dei 
PDT previamente marcado, le tocó 
ai gobemador Leonel Brizola ser el 
primer dirigente de izquierda a 
criticar el plan, sólo una semana 
después de anunciado. Se trataba 
de un momento muy difícil para la 
oposición ya que las encuestas in
dicaban una aprobaclón de 80% 

de la ciudadanía para el conjunto 
de medidas anunciadas por el 
gobierno. 

Brizola habfa sido el único 
político que en febrero de 1988 en 
pleno auge de la conflanza 
popular en el Plan Cruzado, dei 
gobierno Sarney había denun
ciado su "fracaso inevitable" 
debldo a sus deficlenclas. Una vez 
más le cupo ahora alertar a la 
opinión pública sobre las falias 
que pueden causar efectos secun
darios graves y propiciar el retorno 

UM BRASIL NO 

EI Plan trae embutida una política desnacionalizante 

de la hiperlnflación. EI ex
go be rnad or de Aio de 
Janeiro fue particularmente 
duro con la actltud dei 
goblerno ai congelar las 
cuentas de ahorro, medida 
que igualó, en su opinión, ai 
pequeno ahorrista que con 
enorme esfuerzo busca 
protegerse de la inflaclón 
galopante y ai gran 
especulador que se 
beneficia con ella. Aslmls
m o cuestionó las 
prlvatlzaclones y la 
llquidación de estatales 
como la I nterbrás, que 
desempena funciones de 
carácter estratégico, en 
este caso en el comercio 
exterior, y además. son ai
ta mente lucrativas. Y 
lamentó el golpe asestado 



AI Congreso le cupo estudiarel Plan Collor y hacla mediados de abrir quedó daro su apoyo a la propuesta dei gobiemo 

por el Pfan Colfor a los organismos 
gubernamentales de apoyo a 
proyectos culturales. {Fueron ex
tln g u idas de un plumazo ins 
tituclones como la Embrafilme, la 
ProMemoria, la Funarte, además 
de derogada la Ley Sarney, por la 
cual las empresas podían financiar 
proyectos dei área cultural des
contando esos recursos dei im
puesto a la renta). Para Brlzola 
esta decislón es uno de los puntos 

1 "más críticos" dei área guber
namental. 

Pero ta izquierda está, además, 
preocupada con los efectos dei 
plan antlnflacionario en los sec
tores asalariados de la socledad. 
EI congelamlento de los precios 
determinado por las medidas 
provlsorias se produjo después de 
varios días de Intensa remarcación 
de preclos, o sea, cuando los suei
dos ya corrfan con una brutal des
ve nta j a. Y ese factor no fue 
tomado en cuenta ai deflnirse el 
reajuste de salarios por un índice 
previamente fijado, muy Inferior a 
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la inflación dei mes de marzo. Esas 
pérdidas salariales, en opinión de 
varios economistas dei PDT y dei 
PT, se acentuarán en el futuro. 

Otro elemento de preocupa
ción denunciado por las fuerzas de 
izquierda es el estrangularniento 
que las medidas provisorias 
producen en la pequena y media 
empresa nacional, favoreciendo y 
acelerando la recesión. Esas 
empresas, de capital puramente 
nacional, emplean gran parte de la 
mano de obra industrial, dei com
ercio, de los servicios y la agricul
tura y su quiebra profundizará la 
tendencia a la desnacionalización 
de la economía. 

Las fuerzas progresistas ad
vlerten que quien esté interesado 
en saber lo que es el programa de 
Collor, debe prestar atención a lo 
que ocurrló en Argentina. "Aqui el 
gobierno hlzo en dos días lo que 
Menem hizo en ocho meses y 
ahora enfrenta una inflaclón de 
cerca de 100% ai mes", aflrmó 
Brlzola. 

Con esa firme denuncia de las 
consecuencias dei Plan Colfor que 
no son mostradas en las 
campanas de marketing político 
dei gobierno, las fuerzas de 
oposición saben que entran en un 
terreno peligroso en un ano elec-. 
torai como es 1990. En octubre se 
renueva el Congreso federal, 
todas las gobernaciones y legis-
1 aturas de los Estados y la 
oposición sabe que enfrenta el 
sentimiento predominante en la 
población más pobre, sacrificada 
por la carestía y los bajos safarias 
que fueron carcomidos por una 
inflación que en febrero llegó a 
73%al mes. 

Esos sectores son los más in
fl ue nciad os por el despllegue 
publicitario dei gobierno -prin
clpal mente a través de la 
televisión- que alega que el Plan 
Colar, si no sufre interferencias dei 
Congreso, traerá un futuro de es
ta b llldad y prosperidad para 
Brasil. • 
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Shaflk Handel y Roberto Roca, dei FMLN: tomando la Iniciativa 

Una nueva oportunidad 
La reanudaclón dei diálogo entre el goblerno salvadoreno y el 
FMLN crea un cllma propicio para la superaclón dei confllcto 

Aldo Gamboa 

U
na de las primaras con
se cue n ci as de la in
esperada victoria de Violeta 

Chamorro en Nicaragua fue la 
reanudación dei diálogo entre el 
gobiemo derechista de EI Sal
vador encabezado por Alfredo 
Cristiani y ta guerrilla dei Frente 
Farabundo Martí de Liberación 
Nacional. 

Aunque parezca paradójico, el 
reciente encuentro entre ambas 
fuerzas sigue la línea de conducta 
adoptada por el Frente Sandinis
ta de Nicaragua, que tras firmar 
con los demás gobiemos centro
americanos los acuerdos que 
establecían la realización de elec
ciones libres y el diálogo con los 
grupos alzados en armas, llevó su 
compromiso hasta las últimas 
consecuencias y se dispuso a 
continuar actuando politicamente 
desde la oposición. 

Esa actitud de los sandinistas 
-que a un alto costo se atwieron 
estrictamente a los compromisos 
asumidos ante sus homólogos de 
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EI Salvador, Guatemala, Costa 
Rica y Honduras -, dejó en una 
situación embarazosa a los 
gobiemos de Vinicio Cerezo y de 
Alfredo Cristiani. Aunque con 
signo político invertido, en 
Guatemala y EI Salvador se 
presentan situaciones análogas a 
las de Nicaragua: es decir, hay un 
gobierno constituído que está 
siendo cuestionado por mo
vimientos armados. Y éstos, a su 
vez, son reprimidos por los 
respectivos ejércitos. 

EI encaminamiento pacífico de 
la transición en Nicaragua creó 
así un precedente: los acuerdos 
de paz no son sólo papeles en los 
que se escriben propuestas bien 
intencionadas. Si se pone 
empeno para convertirlos en 
realidad, se abren perspectivas 
reales de solución pacifica ai con
flicto armado que ya costó tantas 
vidas en el istmo 
centroamericano. 

Si eso fue posible en Ni
caragua, lpor qué no lo serra en 
el caso de EI Salvador o de 
Guatemala? 

EI encuentro dei pasado 4 de 
abril en Ginebra -bajo el auspicio 
de la ONU- entre representantes 
dei gobiemo salvadoreflo y dei 
Frente Farabundo Martf parece 
indicar que el presidente Cristiani 
comprendió que el antecedente 
de Nicaragua no le dejaba ar
gumentos para justificar nuevas • 
negativas ai inicio de un diálogo 
serio con la guerrilla para superar 
el impasse en el terreno militar. 

Es verdad que el FMLN estaba 
con la iniciativa. EI dirigente guer
rillero Shafick Jorge Handal 
anunció en México el pasado 13 
de marzo que el Frente Farabun
do Martí había decidido renunciar 
a los atentados y ai sabotaje ai 
transporte público y el comercio. 

Este gesto f ue interpretado 
como la primara reacción a la 
sugerencia hecha por el Se
cretario General de las Naciones 
Unidas (ONU), Javier Pérez de 
Cuellar, de que ambas partes 
mostrasen en la práctica su dis
ponibilidad para la reanudacíon 
dei diálogo. 

La respuesta dei gobierno no 
se hizo esperar. EI vocero de la 
presidencia, Mauricio Sandoval, 
anunció pocos dias después que 
Alfredo Cristiani habfa eliminado 
las condiciones para el es
tablecimiento dei diálogo, fun
damentalmente el reclamo de 
que la guerrilla casara previa
mente sus hostilidades. Sandoval 
agregó que para comenzar las 
conversaqiones sólo era 
necesario que el gobierno y el 
FMLN definiesen el marco refer
encial de las pláticas. 

Los que ae oponen • Sin em
bargo, dentro dei aparato de la 
ARENA y el goblerno, las 
posiciones no son tan ho
mogéneas. Hay un sector que In
terpreta el triunfo electoral de 
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Violeta Chamorro en Nicaragua 
como un freno a la necesidad de 
entablar el diálogo con el FMLN, 
pues éste habría perdido uno de 
sus más importantes respaldos 
en la región. Aunque debilitados, 
esos sectores dei gobierno y las 

,: Fuerzas Armadas salvadorenas 
apostaban a prolongar ai máximo 
el inicio de cualquier contacto con 
ia guerrilia, a la espera de que el 
supuesto aislamiento derrotase ai 
Frente Farabundo Marti. 

En Ginebra, el gobierno -rep
resentado por el ministro de Jus
ticia, Oscar Santamaría- mostró 
que se impuso la lfnea 
negociadora. Santamaría le dio 
la mano a Handal y ambos fir
maron el acuerdo que establece 
la vía pacífica para poner fin a la 
guerra civil, que en diez anos 
cobró más de 70 mil víctimas. 
Pérez de Cuellar dijo que había 
aceptado la intermediación dei 
diálogo en vista de que ambas 
partes aseguraron estar actuan
do de buena fe. 

EI calendario no estableció 
ningún cronograma para las 
negociaciones, ni fijó una fecha 
para el alto ai fuego. Sin embargo, 
el comandante Shafik Handal dijo 
que el mismo podrá ser conquis
tado en breve si se expurgan las 
fuerzas armadas, separando de 
sus cargos a los militares vin
culados a los escuadrones de la 
muerte, y si se procede a una 
reforma dei poder Judicial. 

Los dirigentes guerrilleros es
timan que existen actualmente 
más posibilidades que antes de 
hallar una solución política ai con
fli cto salvadorei'lo porque la 
administración dei presidente 
George Bush no puede esgrimir 
el pretexto dei 'peligro comunista' 
(para bloquear el diálogo) y se 
verá obligada a jugar un rol más 
positivo, o menos negativo. Por 
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otra parte, el FMLN también 
aseguró que nunca dependió dei 
abastec imiento logístico dei 
Frente Sandinista nicaragüense, 
pues las armas que usa las com
pra sin problemas en el mercado 

Alfredo Crlst!an~ dlspuesto a negociar 

negro mundial. Especialistas en 
el tema confirman esa afirmación 
y agregan que, en caso de con
cretarse la desmovilización de los 
contras antisandinistas, el mer
cado negro de armas en la región 
centroamericana habrá de 
ampliarse considerablemente. 

Los lntereses de Bush
Curiosamente, los especialistas 
centroamericanos estiman que 
uno de los más interesados en 
lograr que la concertación entre el 
gobiemo de Cristiani y el FMLN 
se desarrolle -dentro de ciertos 
límites- es el gobierno dei presi
dente George Bush. Todo indica 
que la Casa Bianca presta cada 
vez más atención a las 
declaraciones de especialistas 
dei Pentágono, quienes afirman 
que el ejército salvadorei'lo está 
incapacitado para derrotar 
militarmente ai FMLN. 

Dado que EI Salvador es uno 

EL SALVADOR 

de los países dei Tercer Mundo 
que recibe ayuda militar y 
económica de Estados Unidos, 
los pocos resultados obtenidos 
en el combate ai FMLN fueron 
convenciendo progresivamente a 
los expertos civiles y militares nor -
teamericanos de que es 
preferible jugar ahora la carta de 
la negociación. Por esa razón, en 
los últimos tiempos la 
administración Bush manifestó 
reiteradamente su deseo de que 
gobierno y guerrilla negocien 
bajo los buenos ofícios dei 
Secretario General de la ONU. 

En 1989 hubo un intento de 
mediación dei secretario general 
de la OEA, Baena Soares, que no 
obtuvo resultados concretos. 
Ahora, la participación de Pérez 
de Cuellar contó con la reticencia 
inicial de Alfredo Cristiani. Pero la 
paciente labor dei delegado per
sonal de Pérez de Cuellar, lvaro 
de Soto, logró superar esas des
c o ntia nzas y obtener la 
disposición ai diálogo mostrada 
por el gobierno. 

Otra figura que, de forma in
directa, tuvo mucha influencia en 
la reanudación dei diálogo en EI 
Salvador es Daniel Ortega, quien 
en las diversas cumbres de presi
dentes centroamericanos 
siempre se mostró particular
mente empenado en lograr avan
ces para los acuerdos políticos 
dentro y fuera de Nicaragua. AI 
conseguir que el texto de esos 
acuerdos exhorten a los gobier
nos a negociar con los grupos 
insurgentes, Ortega dejaba a los 
contras entre la espada y la 
pared. Pero, ai mismo tiempo, 
comprometia a los gobiernos de 
Guatemala y EI Salvador a que se 
sienten a la mesa de 
negociaciones con la URNG y el 
FMLN, respectivamente. • 
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Hacia el multipartidismo 
EI presidente Dos Santos Impulsa una audaz apertura politlca, 

acorde con los nuevos tlempos de paz 

João Melo 

e uando existan condiciones 
objetivas de paz y 
seguridad internas el multi

partidismo puede ser implantado 
en Angola. Tal lo que fue admitido 
-por primara vez- por las 
autoridades de ese país, en 
marzo. Por el momento 
continuará funcionando el sis
tema de partido único, aunque 
profundamente reformado, de 
forma de garantizar el ejercicio 
dei pluralismo de ideas por parte 
de la ciudadanía 

La decisión fue confirmada por 
un miembro dei Bureau Político dei 
MPLA-Partido dei Trabajo, Rober
t o de Almeida. EI dirigente 
presentó ai periodismo las tesis 
que van a ser discutidas en el 
próximo Congreso Extraordinario 
dei MPLA, en diciembre de este 
ano. 

Angola ya había decidido 
revisar sus orientaciones 
económicas en 1985, antes dei ad
venimiento de la perestroika y de 
la glasnost en la Unión Soviética, 
uno de sus principales aliados a 
nivel internacional. 

Con la asesoría de especialis
tas húngaros, el gobierno dei 
presidente José Eduardo Dos 
Santos resolvió aquel afio 
proceder a una profunda 
reestructuración de la economía 
en un sentido liberalizante. Los 
cambias prevían la disminución 
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dei papel dei Estado en la 
economía, el incremento de la in
iciativa privada y una mayor aper
tura a las inversiones extranjeras. 

Las condiciones para que los 
cambias en la economía 
fuesenacompaflados de al
teraciones en la vida política se 
dieron a partir de la firma dei acuer
do tripartito de paz entre Angola, 
Cuba y Sudáfrica a fines de 1988 
(ver artículo sobre Namíbia en esta 
misma edición). 

Una vez que la presión militar 
sobre el país comenzó a disminuir 
(el acuerdo establecía el cese de 
hostilidades directas con el 
ejército sudafricano), las 
autoridades angolanas iniciaron 
un proceso de apertura política in
terna, ai tiempo que desplegaban 
esfuerzos para solucionar por la 
vía dei diálogo el conflicto con la 
UNITA, organización terrorista 
apoyada por Estados Unidos y 
Sudátrica 

Plurallsmo polftJco- EI presi
dente de Angola, José Eduardo 
dos Santos, tomó personalmente 
a su cargo la iniciativa de promover 
la democratización gradual dei 
país. En 1989 seflaló en distintas 
oportunidades la necesidad de 
que hubiera más democracia en 
Angola 

Los medias de prensa, a pesar 
de conservar aún los detectas que 
resuttan de una visión estricta-

MPLA-PT: partido único, por ahora 

mente instrumental dei periodis
mo, comenzaron a cambiar. Las 
primaras asociaciones informales 
ernpezaron a ser constituídas. EI 
debate de ideas se extendió y tuvo 
un momento de particular 
repercusión en setiembre dei afio 
pasado durante un simposio 
abierto ai público, organizado por 
la Secretaría de Estado de Cultura 

En el mensaje que dirigió ai 
pueblo angolano en ocasíón dei 
Mo Nuevo, dos Santos avanzó 
más en sus propuestas; anuncíó 
una serie de medidas que deberán 
ser aplicadas por el gobiemo para 
estabilizar el país y ampliar la 
democracia electoral. Las mism~ 
buscan posibilítar el surgimiento 
de candidaturas independientes y 
prevén la sanción inminente de 
una nueva ley de asociaciones. 

En febrero de este afio, el 
Comité Central dei MPLA-PT 
aprobó las tesis que serán dis
cutidas en diciembre por los 
delegados ai Congreso. Esas tesis 
amplían las propuestas dei presi
dente dos Santos e introducen al
teraciones sustanciales ai actual 
sistema polftico vigente en Angola 

Entre las más Importantes 
novedades se cuentan el fin de la 
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1 acumulación de funciones por el 
1 presidente (que dejará de ser 
1 Primar Ministro y Presidente de la 
1 Asamblea dei Pueblo}; una 

separación más clara entre el par-

i tido y el Estado; la mayor inde
pendecia dei Poder Judicial y 
finalmente, el fin de la vinculación 
de los medios de comunicación ai 
MPLA-Partido do Trabalho, 
medida que se complementa con 

• la adopción de una nueva ley de 
1 prensa 
1 A pesar dei empeno en la 
f amplia democratización de An-

) 

gola, el gobierno sostiene que 
puede haber pluralismo político 
sin la exístencia, por el momento, 
de otros partidos. No es sólo la 
persistencia de focos de guerra 
que dificulta la rápida alteración de 
las regias de juego a nível político. 

Existe también un elemento 
cultural más de fondo: el viejo fan
tasma dei tribalismo, aún muy 
fuerte en muchos de los pueblos 
africanos, y que exige que la 
construcción de todo proyecto 
pluralista sea acompaliada de 
cuidados especiales. 

Por eso se lee en los documen
tos aprobados por el Comité 
Central dei partido, que ef modelo 
actual puede evolucionar enforma 
realista hacia un sistema político 
multipartidario que respete la his-

' toria y la realldad dei pafs. 

Un factor de paz- Las medidas 
que amplían la democracia en An
gola se relacionan f ntimamente 
con el problema de la guerra Ob
servadores independientes con
sideran que la democratización de 
la sociedad angolana contribuirá 
en forma decisiva a aumentar la 
base social dei régimen y 
profundizará las divisiones inter
nas de ia UNITA. Los actuales 
dirigentes de la organización 
rebelde, tanto los que están en 
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Angola como los que residen en el 
exterior, perderían así parte de su 
influencia interna. 

Hay indicios de la veracidad de 
esas especulaciones. Durante 
durante una reciente visita a Lis
boa, Portugal, el jefe de la UNfT A, 
Jonas Savimbl, se negó a man
tener una discusión política con un 
grupo de políticos angolanos resi
dentes en ese país europeo. 

Por otro lado, varios disidentes 
de la UNfT A que acusan a Savimbl 
de violaciones a los derechos 

l 
Doa Santoa: Impulsando la apertura 

humanos y cuestionan su 
vocación democrática, elogiaron 
el discurso de fin de ano dei presi
dente José Eduardo dos Santos y 
exhortaron a la UNITA a cumplir el 
case dei fuego acordado en junio 
dei ano pasado con el goblemo de 
Dos Santos. Para ellos, la guerra 
es un obstáculo a la democracia 

Impasse politlco y mllltar- La 
decisión de los dirigentes de la 
UNITA, estimulada por Estados 
Unidos, de no cumplir los acuer
dos de paz a los que llegó con el 
~~erno de Luanda el 22 de junio 

ANGOLA 

de 1989 en la iocalidad zairense de 
Gbadolite, produjo un impasse en 
la actual situación político-militar 
dei país. 

El problema es que esos acuer
dos -aceptados inicialmente por 
Savimbi- contemplan la 
integración individual de los 
hombres de la UNfT A a la socíedad 
angolana, y no prevén ei 
reconocimiento de la organización 
terrorista como partido. La actitud 
de Savimbi tendería a ganar tiem
po, convencido de que Angola 
acabaría por ceder ai multi partidis
mo por presión de Estados 
Unidos. 

La situación militar de los rebel
des se debilitó tras la recuperación 
--a comienzos de febrero- de la 
localidad de Mavinga por las 
tropas gubernamentaies. La 
aviación angolana bombardeó ya 
dos veces el cuartel general de la 
UNfT A en Jamba, ai sudeste de 
Angola, próximo a la frontera con 
Namibia 

EI gobierno ha dicho que se 
trata de represalias militares por la 
constante violación dei cese dei 
fuego que realiza la UNITA, aun
que asegura que no busca una 
victoria militar total. 

A comienzos de marzo, en un 
discurso pronunciado en la 
Asamblea dei Puebto (parlamento 
angolano}, el presidente dos San
tos insistió en la decisión de su 
gobierno de crear las condiciones 
para implantar en Angola una 
sociedad más ablerta Y agregó: 
"en ese cuadro jurídico-insti
tucional nos gustaría ver a aquel
los que continúan apostando a la 
violencia armada como vía para la 
conquista dei poder". 

Dos Santos afirmó asimismo 
que el gobiemo insiste en sus es
fuerzos para superar el impasse en 
que se encuentran las negocia-
ciones de paz. • 
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Colonialismo , 
nunca mas 

Después de 75 anos de ocupación sudafricana, nace un nuevo 
país destinado a cambiar el mapa geopolítico de toda la región 

Edward H. Metzer 

E 
1 21 de marzo, en el Estadío 
Atlético de Windhoek col
mado de gente Sam Nujoma 

juró como primer presidente de la 
República de Namlbla ante el 
Secretario General de Naciones 
Unidas, Javier Pérez de Cuellar. 
Esa emocionante ceremonla puso 
fin a la ocupaclón Ilegal 
sudatricana que se mantuvo 
durante casi todo lo que va de este 
siglo. Con ese juramento 
desaparecfa también el último 
énclave colonial en territorio 
africano, con excepción de la 
presencia espaftola en Ceuta y 
Melilla, en la costa Mediterrânea 1. 

La fiesta de lnstalación dei 
primar gobierno lndependiente de 
Namíbia contó con la presencia de 
destacadas personalidades 
políticas de todo el mundo. Asis
tieron cerca de dlez jefes de es
tado de países africanos, entre 
ellos los presidentes de Egipto, 
Hosni Mubarak, de Mozambique, 
Joaquim Chlssano, de Zambia, 
Kenneth Kaúnda de Zambia y de 
Líbia, Moammar Kadhafi. Tamblén 
estuvieron presentes el Secretario 
de Estado norteamericano James 
Baker y el canclller soviético 
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Eduard Shevardnadze, así como 
los cancilleres de Alemania Oc
c ide n ta 1, de Gran Bretana, 
Rumanla e lndonesla. 

Windhoek se convlrtló asf en un 
centro de encuentros políticos ln
ternacionales de alto nível de los 
que participó el líder dei Congreso 
Nacional Africano, Nelson Man
dela, recientemente liberado por el 
réglmen de minoría bianca de 
Sudáfrica. EI presidente 
sudafricano Frederik de Klerk, que 
ha promovido algunas reformas 
cosméticas en el rostro dei apart
he;d, estuvo presente y pronunció 
un discurso minutos antes dei 
momento culminante de la 
ceremonia: cuando fue arriada dei 
mástil la bandera sudafricana y el 
emblema de Namlbia fue enar
bolado en el estadio. "Estoy aquf 
como defensor de la paz, en 
momentos en que concluye una 
era de conflictos y terror para ser 
reemplazada por una etapa de 
cooperación y buenas 
relaciones", dljo el dirigente 
sudafricano. 

La más compleja operación 
de la ONU- EI proceso que 
culminó el 21 de marzo con la 
declaración de la independencia 

de Namlbla fue callflcado por 
Pérez de Cuellar como ºla 
operaclón más compleja jamás 
efectuada por Naclones Unidas 
desde el punto de vista político, 
logístico y administrativo." EI 
secretario general de la ONU 
elogió la labor de la Fuerza de Paz i 

de las Naciones Unidas, que 
desde abril dei ano pasado 
supervlsionó la retirada de ias · 
tropas de ocupación sudafricanas, 
el regreso de 33 mil exiiiados y ia 
realización de las elecciones para 
las 72 bancas de ia Asamblea 
Nacional. Ese poder legislativo 
tenra por cometido redactar la 
Constitución de Namibia y eleglr ai 
primer presidente dei nuevo es
tado independiente. 

EI elegido fue el líder de la 
Organización dei Pueblo de Africa 
Sudoccldental (SWAPO, en su 
sigla inglesa) movlmiento de 
liberación que lideró la reslstencia 
armada contra la ocupación 
sudafricana durante los últimos-23 
anos y que obtuvo el mayor 
número de aslentos en la 
Asamblea Nacional en las elec
ciones patrocinadas por la ONU 
en novlembre de 1989. (Vertercer 
mundo Nº. 124 Namíbia: una der
rota dei apartheld). Sam Nujoma, 
qulen regresó a su patria poco 
después de esos comlcios tras 
haber vivido más de 30 af'ios en ei 
exillo, pasó así de líder guerrlllero 
con la cabeza a premio por las 
fuerzas armadas sudafricanas a 
presidente de Namlbia. Y en su 
condlclón de jefe de estado 
cumplló a rigor el protocolo que, 
entre otras cosas, le lndlcaba que 
debía reclblr en el aeropuerto a su 
!legada ai presidente sudafrlcano, 
Frederik de Klerk. 

Acuerdo trlpartlto- EI 
cronograma de la lndependencia, 
después de más de un siglo de 
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colonialismo desde la ocupaclón 
alemana en 1884, fue resultado de 
un acuerdo trlpartlto firmado en 
dlclembre de 1988 entre 
Sudáfrlca, Angola y Cuba. En esa 
ocaslón los tres países se pusieron 
de acuerdo para retirar los 50 mil 
soldados cubanos que estaban en 
Angola como contrapartida de la 
salida dei ejérclto sudafricano de 
Namlbla. 

Nujoma aflrmó que su gobler
no será de conclllaclón nacional y 
que tratará de consolidar la paz. 
Pero exlsten temores por la 
presencia de ex mlembros de la 
Fuerza Territorial dei Afrlca Sudoc
cidental (SWATF) y dei servlcio 
secreto de Pretoria (Koevoet) que 
permanecen en el norte de 
Namlbía -escenarlo de la mayoría 
de los combates entre la SWAPO 
y el ejérclto de Sudáfrlca-diflculten 
este proceso. 

Esos temores llevaron a Ken
neth Kaúnda, presidente de Zam
bla, a pedir ai Consejo de 
Segurldad de la ONU que extienda 
el plazo de permanencla dei 
UNTAG "Grupo de Naclones 
Unidas para Aslstencla de la 
Tranclslón" en territorlo de 
Namíbia, pedido que fue apoyado 
por Nujoma. Por su 

En relación a ese tema, el pas
tor negro Jesse Jackson, dirigente 
dei Partido Demócrata nor
teamerlcano, calificó de "mí nlma" 
la aslstencla que Estados Unidos 
ofreció a Namlbla, por un valor de 
500 mil dólares. uEsa cantidad 
debe ser comparada con los mil 
mlllones que el presidente Bush 
solicitó para ayudar a Polonia, los 
800 mlllones que se han anun
ciado para Panamá y los 300 mil-
1 o n e s de dólares que EEUU 
pretende destinar ai futuro gobler
no conservador de Violeta 
Chamorro en Nicaragua", afirmó 
Jackson. 

EI dirigente norteamerlcano 
comparó asimlsmo la asistencia 
anunciada para Namíbia con la 
que Estados Unidos destina a la 
UNITA, el movimiento terrorista 
que lucha contra el gobierno de 
Angola: 50 millones de dólares. 
Esa cantldad aquivale a la mitad de 

todo lo que Estados Unidos des
tina a los diez países africanos dei 
Comité de Coordinación dei 
Desarrollo de Africa Austral 
(SADCC). Para Jackson, el hecho 
que la actual administraclón es
tadounidense invierta más en el 
movimlento contrarrevolucionarlo 
de Jonas Savimbi que en Namlbia, 
"demuestra que la Casa Bianca 
financia la desestabillzación de 
Africa Austral en lugar de su desar
rollo"2. 

La lndependencia de Namíbia 
tendrá consecuenclas positivas en 
la geopolítica regional. Por ser un 
país rico en minerales estratégicos 
como el uranio, además de cobre 
y diamantes, podrá fortalecer el 
peso de la organizaclón eco
nómica regional, la ya citada 
SADCC, a la cual se debe Incor
porar en breve. Y el hecho de que 
ahora Sudáfrica no pueda usar el 
territorlo namiblo para lanzar sus 
agreslones contra Angola, como 
lo hizo en los últimos quince anos, 
terminará de consolidar el ya avan
zado proceso de paclfícaclón dei 
Africa Austral. En el futuro no es 
irrealista pensar que se !legue a 
una etapa de cooperación in
clusive con una Sudáfrica libre dei 

apartheid. • 
parte Rajlv Gandhl, ex 
prlmer ministro de la 
lndla, quien tamblén 
aslstló a la ceremonla 
de la lndependencla, 
aseguró en Wlndhoek 
que Namíbia necesita 
mucha más aslsten
cla financiara de la 
que se le ha ofrecldo 
hasta ahora. Gandhl 
dljo que la nueva 
nación necesita toda 
la aslstencla poslble 
para enfrentar los 
futuros problemas. 

O
cupada por Sudáfrica durante la Primara Guerra 
Mundial, Namibla tlene hoy 1,3 millones de habitan
tes, la mayoría negros. Gran parte de su territorlo es 

árido y poco apto para la agricultura pero contiene grandes 
reservas minerales. La admlnlstración colonial sudafrlcana 
durante todos estos aúos creó relaciones de dependencla 
que profundizaron la subordinaclón económica de 
Namibia con su ex metrópoll. 

1 EIIA lin soluc:ión aún eJ caso 
dol Sahara, ex colonla espallola 
que fue repartida po< la potencia 
colonlaJ entre toa dos veclnos, 
Mauritanla y MamJeCOS, en 1975, 
pocoantn do la muene de Fra.nd$
coFranco. Mauritanlase retlr6ab 
mú tarde y actualmente la lueha 
cornlnúe entre el ~rcfto marroqul 
y las fuerus neclonelis1a1 dei 
Fronte Poflsario. 

2 Jesse Jackson crllleó 
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A lmagen y semejanza de lo que ocurría en Sudáfrlca, 
el régimen de Pretoria lntrodujo el racismo institucional en 
Namibla, practlcando una agresiva dlscriminaclón en favor 
de los biancas, en particular en el plano político y en las 
áreas de educaclón y salud. Las desigualdades sociales en 
Namlbla son, en consecuencla, unas de las peores dei 
mundo. EI país que nace ahora a la lndependencia seguirá 
necesitando de ayuda y solldarldad Internacional. 

l&mbl6n el proce90 do privallzac:lón 
de los seNlcios públicos ocumdo 
en Namlbla bajo la admlnlslnidón 
colonial. Los seNlelos privallzedoe 
por Sucl"'1ea scn el transporte, la 
aalud y lu lelecomunicaclones. e 
dirigente demócrate nor· 
teamericano estime que SucWrlca 
deberle pagar por 101 da/101 
causadoe a Namtbla dwante los 74 
a/\oe de <:Olonlallsmo IObNI au ler· 
ritorlo, que han dojado un grave 
detequlllbrio preaupoestario. 
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EI fin de una nación 
Menos de 1 o anos después de su creaclón, dlvergenclaa entre los goblernoa de Senegal y Gambla 

llevan a la deslntegraclón de la confederaclón entre ambos paisea / 

Daniel Mensah Brande 

IJ 
muerte de un país acaba 

e ser anunciada en Africa. 
e trata de la Confederación 

de Senegambia, un Estado fun
dado hace menos de una década 
y que representó el esfuerzo de 
reunir a Senegal y Gambia Ese 
proyecto, por varias razonas, hoy 
está desin-tegrándose. 

En un reciente pronun
ciamiento oficial en Dakar, capital 
de Senegal, el presidente Abdou 
Diouf dijo que no había ninguna 
posibilidad seria de progreso en 
la integración de Senegambia Y 
agregó: "La integración es algo 
para manana, no para hoy". A su 
vez, el presidente de Gambia, 
Dawda Jawara, usó términos 
diplomáticos para referirse ai 
problema: en Banjul, la capital 
(109.486 hab. en 1980), Jawara 
afirmó que las relaciones espe
ciales y privilegiadas que su país 
mantenía con Senegal debían ser 
repensadas. 

La confederación que unió a 
los dos Estados vecinos fue 
creada hace ocho anos, pero 
comenzó a deshacerse después 
de una serie de tensiones re
cientes en las relaciones entre 
ambos países. 

Gambia, el Estado inde
pendiente más pequeno de 
Af rica, con una superficie de 
11.369 km2 y una población de 
aproximadamente 700 mil 
habitantes, es una franja estrecha 
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Dlouf: ·La lntegraclón no es para hoy" 

de tierra, una especie de lanza 
enclavada en el vientre de su 
vacino mayor, Senegal, país que 
ocupa 196 mil km2 donde viven 
cerca de 7,5 millones de habitan
tes. Desde hace mucho tiempo, 
todo lo que ocurre en uno de los 
países tiene reP,9rcusión en el 
otro. Existe un antiguo dicho 
popular que dice: cuando Gam
bia se resfría, Senegal estornuda. 

EI naclmlento de la con
federaclón- En 1981, cuando un 
joven marxista, Kekoi Samba 
Sanyang, lideró un frustrado in
tento de golpe en Gambia1, 
Senegal estlNO a punto de sufrir 
un ataque cardíaco de naturaleza 
política Diouf envió tropas para 
defender el gobiemo de Gambia 
ya que ese país no dispone de 
una fuerza armada regular. 

Ese Incidente fue el que 
provocó, poco después, el 
nacimiento de Senegambia. La 
base de la confederación era la 
integraclón de las fuerzas ar
madas y de seguridad de ambos 
paf ses, la cooperación 
económica, la unificación de la 
monada y la coordinación de la 
política exterior y de com
unlcaciones. 

Para colocar en práctica el 
tratado fueron creadas tres in
stit uc i o n es binacionales: la 
Presidencia, el Consejo de Mini
stros y una Asamblea Con
federativa. EI acuerdo estipulaba 
que el presidente de Senegal 
asumiría también la presidencia 
de Senegambia, mientras que la 

Senegal: Impedir el contrabando 
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ocupada por ai jefe de 
Estado de Gambia. 

MAURJTANí.A 

SENEGAL I GAMBI. 

el 14 de diciembre d 
1981, es decir, el día d 
la firma dei tratado; 
pueblo de Gambia, 
su parte, decidió co 
memorar la fundación 
1 ° de enero de 1982. 
final se tijó una tercer~ 
fecha: el 1 º de febrero de 
1982, cuando Senegam 
bia pasó a existir d 
forma oficial. Pero aú 
después de establece 
esa fecha de comú 
acuerdo, lo 

La unión quedó con
sumada, a pesar de las 
disparidades de la 
herencla colonial de 
ambos países. Senegal 
se habf a liberado dei 
colonialismo francês en 
1960, mientras Gambia 
se independizó de In
glaterra en 1965. Hasta 
1981 , Gambia era con
siderada un oasís de 
paz enclavado en el 
caótico desierto 
africano. EI intento de 
golpe provocó su 
entrada a la Con-

------=====;;;;::;::1....-..dL _ _ _ -=:::::....-~. senegaleses se quejan 

Senegal (196.192 lan2) y Gambla (11.295 lan2) buacaron 
lntegrarse económica y polftlcamente. AJ parecer, el proce10 
requlere aún de clerta madurez en cada pala. 

que esa fecha es,i 
demasiado cercana a lq 
de la independencia d 
Gambia, el 18 de febrero 

federación. La unión fue propues- son de los pocos en Africa que 
ta por Senegal y estimulada por practican la democracia multipar- Golpe de gracla- Todo estct 
factores económicos y políticos. tidaria. contribuyó a minar el fun-

En primar lugar, Senegal Pero el tratado de 1981 que cionamientodelaConfederaciónl: 
quería impedir que sus agricul- posibilitó la unión era muy vago. EI golpe de gracia le fue dado por 
tores contrabandeasen el manf Senegal veía en él un acuerdo ciertos eventos ocu-rridos recien 
hacia Gambia Tanto Dakar como válido, mientras Gambia afirmaba temente: los choques entre com"' 
Banjul necesitan exportar maní que sólo se trataba de una unidades de Senegal yi 
para obtener divisas extranjeras, declaración de intenciones. EI Mauritania; la disputa marítima 
pero el precio interno es superior desacuerdo era tan amplio que ni entre Guinea Bissau y Senegal; et 
en Gambia Y el elemento que tal siquiera se salvaba la fecha de movimiento separatista que luchél 
vez fue más importante: Senegal fundación de la Confederación: por la creación de un Estado 
deseaba garantizar la estabilidad Senegal insistía en que soberano en la província de 
política en el interior de su vientre, Senegambia había sido fundada Casamance, en Senegal; y -fu 
especialmente porque EI Interior de Senegal, la parte más seca dei país, está habitada por pastores nómadet! 
cualquier convulsión en 
Gambia traería cierta
mente consecuencias 
para el gobierno de 
Dakar. 

Otros dos f actores 
contribuyeron, además, 
a sellar la unión. Primero, , , 
que tanto en Senegal 
como en Gambia, gran 
parte de la población 
habla el idioma wollof, y 
eso le dio apoyo popular 
a la idea de la 
confederación. Y segun
do, que los dos países . _ 
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damentalmente- la finna de un 
pacto militar entre Nigeria y Gam
bia. 

En los ténninos dei tratado de 
Senegambia, la agresión contra 
uno de los dos países en con
siderado como un ataque contra 
ambos. No obstante, en opor
tunidad de la crisis entre Senegal 
y Mauritania, a comienzos de 
1989, Gambia se negó a apoyar a 
Dakar y a condenar ai gobiemo 
de Nuakchott. Gambia prefirió in
tentar una mediación entre 
ambos Estados. 

En contraste con la actitud de 
Senegal en 1981, cuando tres mil 
soldados ayudaron a derrotar el 
intento de golpe en Gambia, este 
último ignoró, ef ano pasado, el 
pedido senegalês en ef sentido 
de que Gambia enviase una fuer
za simbólíca para patrullar la 
frontera, un punto de discordia 
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Gambla: un terrltorto colonial transformado en Estado aln ser una naclón, 
con fronteraa arbltrarlu que no refleJan una unldad cultural nl económica 

entre Se-negai y Guinea Bissau. 
(La disputa entre los gobiemos de 
Dakar y Guinea Bissau está 
relacionada con los derechos 
sobre el petróleo descubierto por 
Senegal en la plataforma con
tinental, a lo largo de la frontera 
marítima de ambos países.) 

EI presidente Oiouf interpretó 
esa negativa corno una violación 
ai tratado de Senegambia y acusó 
a Gambia de tomar partido por 
Guinea Bissau. Otra 
preocupación de Diouf es que 
Gambia y Guinea Bissau puedan 
ofrecer su territorio como base a 
los separatistas de la província de 
Casamance, ai sur de Senegal. 
Tanto Guinea Bissau como Gam
bia tienen fronteras con 
Casamance. 

Tal vez el elemento que más 
contribuyó a minar la con
federación haya sido la finna, a 

prlncipios dei ano pasado, de un 
pacto de defensa entre Gambia y 
Nigeria, la nación más poblada de 
Africa A través de ese acuerdo, 
Gambia encontraba un nuevo 
padrino y podía recibir ayuda ex
terna, destinada a asegurar su 
seguridad interna, en fonna ind&
pendiente de Senegal. 

Más o menos ai mismo tiempo, 
el presidente Jawara propuso 
una enmienda a la Constitución 
de Senegambia que 1e pennitirfa 
asumir la presidencia de la 
confederación. Esa maniobra, 
mal recibida en Oakar, sumada a 
los otros hechos, contribuyó 
definitivamente a conduclr a 
Senegambia hacia su lecho de 
muerte. • 
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Shlmon Peres y Yltzhak Rabln en el Knesset: mãa ablertos ai dlãlogo con la OLP 

EI suerio posible 
La caída dei gobierno Shamir -originada 

indlrectamente por la intifada- muestra que sólo la negociación 
entre Israel y la OLP puede asegurar la estabilidad regional. Por 
eso la ONU promueve seminarios para discutir el futuro de la 

causa palestina 

A
fin es de marzo el líder 
laborista israelí Shimon 
Peres dlo por concluida su 

prlmera rueda de negociaclones 
tendlente a formar un nuevo 
goblerno. Sus esfuerzos habfan 
sido lnf ructfferos. EI tlempo corria 
contra sus aspiraclones de llegar a 
ser primer ministro, en sustitución 
de Ytzhak Shamlr, dei Llkud, que 
cayó tras el voto de censura dei 
Knesset (Parlamento) en con
secuencla de la decisión dei Par
tido Laborlsta de romper la 
coalición que daba sustentación ai 
gobierno. 

EI motivo de fendo de la rup
tura entre el laborlsmo de Peres y 
el Llkud de Shamlr era la rebellón 
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palestina en la Franja de Gaza y en 
Cisjordanla, territorios árabes 
ocupados por tropas de Israel 
desde la guerra de los slete días, 
en junio de 1967. Ambos partidos 
divergen en relaclón a las 
negociaclones de paz previstas en 
el Plan Baker, una iniciativa de los 
Estados Unidos que propone el 
diálogo entre Israel y una comlslón 
palestina que serra electa en los 
territorios ocupados. Shamlr se 
niega a dialogar con los pales
tinos, como propone Estados 
Unidos, mientras que Peres en 
principio aceptaría reunlrse con 
una delegaclón de los territorlos 
ocupados en EI Cairo. 

EI Knesset está compuesto p 
120 miembros y, siendo el régim 
parlamentarista, para form 
goblerno el Partido laboris 
necesita el respaldo de la mayo 
de los diputados (61), co 
mínimo. Para ello debe negoci 
con los partidos religiosos, que 
han convertido, una vez más, 
una especie de fiel de la bala 
SI Peres u otro líder laborista q 
sea convocado por el presiden 
Chalm Herzog no logran obten 
esa mayorfa, lo más probable 
que sean convocadas nuev 
elecciones, con lo que 
formación dei próximo goblerrf 
puede demorar unas tres meses' 

EI papel de la ONU- EI impas~ 
en relación a las negociaclones 
paz en el Media Oriente no sólo 
debe a la crisls política de lsra 
sino también ai estancamiento ~ 
el diálogo entre la OLP y Estadq 
Unidos, que había generad 
razonable expectativa. En e 
contexto, 
c o b r a 
significación la 
apertura de la 
dlscusión dei 
problema 
palestino-lsrae 
li a otros 
protagonistas. 

· La ONU viene 
trabajando ar-
duamente en Yltzhak Shamlr 

este terreno, prom0vlendo d 
forma periódica conterenclas 
semlnarlos sobre el problem 
palestino con particlpación de or 
ganlzaciones no gubernamentale 
(ONGs), perlodlstas y otras fue 
zas organizadas de la socieda( 
civil. 

EI más reclente tuvo lugar ei 
Buenos Aires en febrero. Se trat 
dei Cuarto Semlnario Regional d 
las Naclones Unidas y dei Prime 
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1
imposio para las 
>rganizaciones 
lo Gubernamen
f les sobre la 
Juestión palestina 
,ara la región de 
mérica Latina y el 

ribe. En ambos 
entos se analizó 
necesldad de no 
esperdiciar la 
portunldad 

lstórica que rep-

! ~ ENCUENTRO REGIOflAL DE PEIOODíSTt.S \.a~. J. DE AMEIUCA DR flORTE y M!EW lAIIAA 
SOBRE LA CUESTIOM or PAUSTINA 

PALESTINA / ISRAEL 

senta el actual 
lima de creciente 
ooperación Inter

La mesa dei Encuentro Regional de la ONU realizado en Buenos Aires: contribuir • la paz 

acional para propiciar el comieA
.o de las negociaclones entre ls
~el yla OLP. 
1 Pocos días después, la ONU 
~atrocinó, tamblén en Buenos 
Mres, el Encuentro Regional de 
?eriodistas de América dei Norte, 
tmérica Latina y el Caribe sobre la 
_uestión palestina, que por 
>rimara vez reunló a com
micadores de todo el continente 
:>ara discutir el orlgen, la sltuaclón 
1ctual y las perspectivas dei con
licto. 

Como ha ocurrldo desde que 
as Naciones Unidas comenzaron 
i organizar eventos de este tipo, 
ampoco esta vez el goblemo de 
srael aceptó participar. A título 
)ersonal estuvo presente el 
:?scritor y periodista israelí Amos 
<enan, nacido en Tel Aviv, uno de 
os más Importantes columnistas 
jel diario Yediot Aharonot y fun
ja dor de la Asociación de 
Escritores Palestinos e lsraelíes, 
organización pionera de intelec
tuales de ambas naclonalidades. 
La OLP estwo representada por 
su delegado permanente ante la 
ONU, Zuhdi Labib Terzl, nacldo en 
Jerusalén, quien ocupa esa 
funclón desde 1975 y antes repre
sentó a la organizaclón palestina 
en Brasil, Argentina y Espana. 

Las intervenciones de T erzl y 
Kenan twieron como mediadores 
a Armando Duque y Mahmoud EI
Said, director y administrador de 
proyectos, respectivamente dei 
Departamento de lnformaclón 
Pública de la ONU. Como tercer 
panellsta participó Saad Chedld, 
asesor del Ministro de Justlcia de 
Argentina y destacado Intelectual 
con amplia obra publicada sobre 
el tema palestino. 

De la guerra a la 
cooperación- Curiosamente, las 
divergenclas entre T erzl y Kenan 
afloraron cuando se dlscutió el 
pasado y el origen dei problema: 

el papel de la ONU y de Gran 
Bretana en la partición de Pales
tina, la correlación de fuerzas y la 
división dei mundo en la post
guerra y la participación dei sionis
mo en el proceso que culminó en 
la creaclón dei Estado de Israel. 
Pero cuando se trató de analizar el 
futuro, ambos coincidieron en que 
es imprescindible y urgente la 
negociación entre Israel y la OLP 
para sentar las bases dei Estado 
palestino lndependlente en los ter
rltorlos ocupados en 1967, con 
Jerusalén por capital. 

Tanto Kenan como Terzi es
timan que la convivencia pacífica 
entre ambos estados -Israel y 

la lntlfada hlzo qua los lsraalres respetasen a los palestinos 

Palestina- es per
te c tamente 
posible, y más, 
que la 
cooperación 
mutua permitirá 
fortalecer la 
economía de esa 
estrecha franja de 
tlerra en la que se 
aslentan ambas 
naclones. 
Después de 48 
anos de guerra ls
r a el debería 
ofrecer la paz a 
los árabes, afirmó 
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Kenan. Y reflrléndose a las con
s e cu e n c las que la rebellón 
pacifica palestina de los territorios 
ocupados tiene en la socledad civil 
lsraell, senaló: La lntifada está 
tocando la estructura moral de Is
rael. Los lsraelíes están perdiendo 
la convicclón que tenían de que 
están dei lado de la justicla. La 
mitologia de Israel decía que 
éramos siempre los pocos contra 
los muchos; los buenos contra los 
matos; que llegamos con buenas 
lntenciones y ellos nos recibleron 

sltuaclón es muy provocativa, y 
eso genera respeto. 

Amos Kenan estima que como 
consecuencia de la represión a la 
intifada hay en Israel un colapso 
moral. EI resultado más vislble es 
que 250 mil jóvenes dejan el país 
cada ano para no regresar más. Y 
son los majores -dice-, los que 
tienen ldeales. Saben que en Israel 
van a tener que estar en el ejército 
hasta después de los 50 anos y 
eso con suerte, si antes no plerden 
la vida. EI drama es que no existe 

una alternativa 
política ai Par
tido Laborlsta y 
ai Llkud. Los 
laborlstas no 
tienen más 
credlbllldad y 
el Llkud nos ha 
dejado 
rehenes de los 
partidos 
religiosos. Sin r embargo, aun
que Israel se 
niegue a senLos palHtlnoa ae organlzaron para aobrevlvlr económicamente 
tarse a discutir, 

mal. Esa lnterpretación histórica 
está cambiando por el trabajo de 
varios historiadores y también por 
los hechos recientes. Asf como los 
misloneros que llegaban a Afrlca 
no sabían que eran la punta de 
lanza dei colonlallsmo, pero lo 
eran de hecho, lo mismo sucedía 
con muchos de los primeros 
colonos lsraelfes que llegaron a 
Palestina. No entendían la hos
tllldad de los árabes. Pero los 
estereotipes ya no slrven. Para 
destrulr1os mucho contribuyen los 
llbros de revisionismo histórico y la 
lntlfada, en la cual los palestinos 
demostraron su disciplina de hler
ro. Los israelíes los están vlendo 
todos los días resistlendo sin usar 
las armas a pesar de que la 
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el proceso rumbo a la lnde
pendencia palestina es lrre
versible. Diría que ni siqulera es 
necesario que Israel asf lo 
reconozca. Ellos ya son inde
pendientes, en la práctica. 

Nuevas realidades- EI 
delegado palestino, por su parte, 
hlzo hincaplé en la exlstencla de 
un goblemo paralelo en los ter
rltorlos ocupados, que es el poder 
real. Desde la lntifada·-dljo- se han 
lmpuesto nuevas realidades. 
Cuando los dirigentes palestinos 
dicen que hay que hacer huelga, 
por ejemplo, todo el mundo acata. 
Hay de hecho, dos poderes en 
esos terrltorios, e Israel lo sabe. 

PALESTINA / ISRAEL 

EI dirigente de la OLP analiz6 
también el carácter pacifico de la 
intifada. Los palestinos de los ter· 
ritorios ocupados no actúan pol 
Instinto, dljo. Lo hacen de forma 
calculada. Por eso es poco prob• 
able que la lntlfada evolucione 
hacia formas violentas. La gent~ 
tiene armas, tlene metralletas 
Hace poco un soldado judio fue 
julcio por vender1e un arsenal d 
armas a los palestinos. Pero ello 
no las usan, porque saben que 1 
no violencia está dando resul 
tados. Pero, claro. son humanos y 
algulen, frente a la represión de las 

1 
fuerzas de ocupaclón, puede. 
llegar a perder la paclencia. Port 
eso cuanto antes nos sentemos ~ 
ta mesa de negociaclones, será
mejor para todos. • 

Y agregó: SI dos mil anos' 
después de la expulslón de los 
judíos de Palestina la comunidad 
Internacional entendió que se les 
debía devolver ese derecho, lpor1 

qué con los palestinos, que fulmos 
expulsados hace tres 
generaclones, no se actúa de la 
misma forma? Si la cludad de 
México puede albergar a 17 mil
lones de personas, el territorio de 
la antigua Palestina nos puede al
bergar a todos, cinco mlllones de 
lsraelles y cinco millones de pales
tinos. 

Para el dirigente de la OLP, el 
cronograma que conduzca a la 
paz tiene que establecer dos pun
tos esenclales: la retirada de las 
tropas de los territorlos ocupados 
y el reconoclmlento dei derecho 
de ambas partes a ejercer sus 
derechos inallenables dentro de 
fronteras reconocidas universal
mente. Y para los palestinos, dijo, 
esas fronteras son las que 
propuso el Plan Arabe, aprobado 
en Fez: son las de los territorios 
ocupados en 1967. (Beatriz Bissio) 



onviviremos 
en paz" 

Los palestinos creen que 
Estados Unidos tlene 
que presionar a Israel a 
negociar. 

La proclamación 
unilateral dei Estado 
palestino en 1989 (ver 
tercer mundo nº 113, 
Medio Oriente/Pales
tina) tras la reunión dei 
Parlamento en el exílio, 
et Consejo Nacional 
Palestino (CNP) marcó 
un divisor de aguas a 
nivel diplomático, en la 
evaluación de Zuhdi 
Labib T erzi, observador 
permanente de la OLP 
ante Naciones Unidas. 
"Hubo un cambio sus
tancial en la actitud de 
los doce mlembros de la 
Comunidad Económica 
Europea, CEE , por 
ejemplo", dice Terzi en 
declaraclones ex-
clusivas a tercer 
mundo. Y para probarlo 
cita el hecho que Arafat 
haya sido recibido por 
las máximas autori
dades de la CEE (que 
llama de "la troika") en 
Madrid y luego en Fran
cia. Y que haya sido 
recibido en visita oficial 
en Japón. "Es un cam
bio", senala. 

Por otra parte, T erzi 
estima que si no han 
habido aún nego
ciaciones directas entre 
Israel y la OLP es por la 
falta de voluntad política 
de las autoridades 
lsraelíes y dei Consejo 
de Segurldad de la ONU. 
"Si los cinco miembros 

permanentes dei Con
sejo de Seguridad llegan 
a un acuerdo sobre la 
necesidad de ese 
diálogo~ -dice-, " en su 
condición de garantes 
de la paz mundial 
estarán creando las con
d i clones para que 
ambas partes se sienten 
a negociar. Fue así en el 

Un tema que suele 
aflorar en las conver
saclones sobre ei futuro 
dei estado palestino es 
su vlabllldad econó
mica. "En los territorios 
ocupados el pueblo 
palestino ya está vlvlen
d o con sus propios 
recursos". dice T erzi. 

Un ejemplo plonero 
de lo que será poslble 
hacer en ei futuro, fue el 
acuerdo firmado por el 

IOH DE PALE '""' lJ\l lllA 
" STIN~ 
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Terzl: "Ahora EEUU habla de los derechos palestinos" 

caso de Kampuchea, fue representante de la OLP 
asf en Afganlstán. Hasta en Bruselas y la CEE, 
la guerra entre lrán e lraq que permitirá exportar la 
termlnóporinterferencia producclón local de 
dei Consejo de Se- naranjas dlrectamente, 
guridad", afirma. sin pasar por Israel. 

En relación ai difícil "Nlngún estado dei 
diálogo con EEUU, ha mundo tiene total inde
habido progresos. "AI pendencia económica. 
menos ahora los nor- Aquí en América Latina 
teamerlcanos hablan de estamos en una reglón 
los {derechos políticos} con una astronómica 
de los palestinos. Eso es deuda externa ... lHasta 
nuevo. Y le dijeron a los Estados Unidos está en
dirigentes de Tel Aviv deudado en triliones de 
que debían abandonar dólares! No se puede 
su sueno dei {gran Is- plantear el problema 
rael}. Pero para la OLP desde este punto de 
eso no es suficiente." vista." 

PALESTINA / ISRAEL 

l Y la convivencla 
entre dos pueblos que 
llevan cuatro décadas de 
enfrentamlento? "La 
convivencla pacífica es 
poslble. Lo demuestran 
otros casos históricos. · 
Estoy plenamente con
vencido que en cinco 
anos, o como máximo 
una década, estaremos 
convivlendo en paz." 

Hay un dato dei 
tablero político actual 
que favorece ia perspec
tiva de paz entre israelíes 
y palestinos, estima el 
dirigente de la OLP. Se 
trata de la dlstensión 
entre las dos super
potencias. "Hasta 1988 
Reagan se había negado 
a abordar el tema dei 
Medio Oriente en sus 
conversaciones con la 
URSS. Pero ahora existe 
un subcomité bilateral, 
desde hace dos anos. La 
URSS reconoció ai Es
tado palestino y EEUU 
dialoga con la OLP. O 
sea que el proceso de 
paz ya ha comenzado. 
La distenslón ha 
ayudado." 

En relación a las 
eventuales alianzas 
regionales dei futuro es
tado palestino, Terzl 
recuerda que la 
confederaclón con Jor
danla ya f ue aprovada 
por el Consejo Nacional 
Palestino. Sin embargo, 
una eventual ampliaclón 
de esa federación ai es
tado de Israel no está 
descartada. "En esa 
mataria todo está por 
verse". (8.8.) 



Las fronteras 
de 1967 

Amos Kenan luchó 
con las armas en la 
mano en favor de la 
creación dei estado de 
Israel. Hoy, casl cln
cuenta af\os después, 
dice estar convencido 
de la viabllidad de la con
vlvencla pacifica entre el 
futuro estado palestino e 
Israel. En una 
conversaclón con tercer 
mundo que glró en 
torno a la eventual 
proclamación dei estado 
palestino y sus con
secuencias en la región, 
el períodista y escritor 
lsraelí se mostró optimis
ta. 

negoclaclones de paz", 
senala. 

"Cómo !legaremos a 
elfas -agrega- no I o sé. 
Pero sr sé que el prin
cipio sobre el cual se 
deberá aséntar la paz 
será la definición de las 
fronteras dei estado 
palestino según las de 
los territorlos ocupados 
en junio de 1967. Habrá, 

conduzca ai Muro de las 
Lamentaclones, por 
ejemplo. Otro problema 
a resolver es la conexión 
entre la Franja de Gaza y 
Cfsjordanla. T endrá que 
existir alguna carretera 
extra-territorial que per
mita Ir de una parte a la 
otro dei estado pales
tino." 

EI escritor israelí ve 
otro aspecto clave en 
esas negoclaciones: 
"Tendrá que haber un 
tratado de 
desmilitarización. Si es
tamos firmando la paz 

uPor haber sido un 
luchador por la lnde
pendencla de mi país 
conozco las etapas dei 
proceso revoluclonario; 
sé lo qué significa ob
tener un arma, a la cual 
pasamos a glorificar, y 
sé que lleva un tiempo 
largo entender después 
que la reslstencfa es, en 
esencia, política. Que la 
fuerza de todo un pueblo 
luchando es mucho 
mayor que la de un ar
senal de armas. Yo he 
visto esa evol u:-:ión 
dentro de la O1.f La 
fuerza de la lntifa, ·~ es 
hoy tamafla, que puede 
conslderarse irreverslble 
el proceso hacla la 
proclamaclón dei estado 
palestino. Sólo falta la 
formafldad de las 

Kenan:sl discutimos la paz, no usemo• la lógica de la guerra 
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plenso, una leve 
dlscusión sobre el status 
de Jerusalén. Pero creo 
que será superada 
rápidamente ya que es 
geográficamente 
posible que Jerusalén 
sea ai mismo tlempo la 
capital de Israel y dei es
ta d o palestino. La 
Ciudad Vieja. donde 
están los lugares 
sagrados, de alguna 
forma tendrá que per
tenecer a ambos lados. 
Puede haber algo asf 
como un corredor que 

no podemos seguir 
razonando con la lógica 
de la guerra. Tenemos 
que partir de la idea que 
el ejército palestino no 
estará allí para Invadir a 
Israel. En mi oplnlón 
pronto se comprobará 
que los palestinos más 
que nuestros enemigos 
serán nuestros aliados. 

Es sabido que varias 
estados árabes si 
pudlesen Impedir la ln
dependencia palestina, 
lo harían. Lo que hoy 
suena a lronfa se hará 

realldad : nos 
protegeremos mutua
mente, para el blen 
común. Dei punto de 
vista de Israel, el estado 
palestino funcionará 
como un estado 
tampón, contra una 
eventual lnvasión árabe. 
No un tampón militar, 
sino Ideológico. Porque 
hasta ahora todas las 
agresiones árabes con
tra Israel se hlcieron en 
nombre dei estado 
palestlno. Si pasa a exis- 1 

tir el estado palestino, no 1 

hay casus belí. 
Para ellos, nosotros .~ 

funcionaremos como, 
' una garantfa ante una • 

hipotética ambición de 1 
algún vacino árabe de i 
anexar el estado pales- ~ 
tino. Por eso estoy con
vencido de que nuestro : 
futuro será de 
cooperación; y el apoyo ' 
mutuo será esenclal 1 

para el desarrollo socio- · 
económico de ambos 
estados. Habrá un flujo ~ 
natural de técnicos y de : 
mano de obra de un lado · 
hacia el otro. Podemos , 
pensar en una l 
asoclaclón comercial 1 

para colocar nuestros 1 

productos en el mer- · 
cado mundial. Ten- 1 

dremos condiciones de l 
poner en funcionamien- • 
to convenlos entre 
nuestras universidades. 
Y los temores recíprocos 1 

podrán ser superados 1 

en un breve período de 
tiempo". 

(B.B.) 



La hiperinflación sofoca ai tango 
EI peso de los terratenlentes y dei capital especulativo, sumado a la presencia dei peronismo 

y de los sindicatos, que postergaron durante aiios la política de ajuste, 
sln contar las pugnas en la burguesía condujeron a la Argentina a la calamitosa sítuacíón actual 

Carlos Abalo 

H 
ay pocas cosas tan lnex
pllcables como la reiterada 
decadencia económica de 

a Argentina. Antes de la crlsls 
nundlal de los anos trelnta era el 
;'eptimo pafs dei mundo por su 
livel de lngreso per cápita y se lo 
:onslderaba entonces duerio de 

lm gran porvenlr. Sln embargo, 
Jesde hace quince arios se en-

rápidas transformaclones que 
tienen su punto de irradlación en 
los países capitalistas centrales. 
Se acelera la lnternacionallzación 
productiva y flnanciera y el cambio 
tecnológico, y se transforman la 
organlzación social dei trabajo y el 
contenido y la orientación de los 
intercambios mundlales. Hasta no 
hace más de veinticinco arios, la 
acumulacíon mundial de capital 
estaba determinada todavía por 

menor autonomía- según las 
características de las burguesías y 
las poslbilldades de la economia 
nacional. 

En América Latina, la 
reconversión fue financiada en 
gran medida por subsidios dei Es
tado, el retroceso relativo de los 
salarlos y la deuda externa. Las 
polfticas de ajuste tratan de crear 
las condiciones para el pago de la 
deuda externa, la 

l;uentra sumido en un 
·etroceso contínuo Los saqueos a •upermercados muestran el nuevo rostro de la Argentina 

que ya lo ha llevado ai 
l;uarto lugar en 
.\m'erica latina por el 
.ralor de su producción 
ndustrlal. 

Su retroceso no es 
·1uevo, pero la 
jecadencla vertical se 
·elaclona con la 
··econversión de su 
?conomía y las 
Jotrticas de ajuste y 
?stabilizaclón ln
ciadas en 1976 por la 
:Uctadura militar y con-
· i nu a d as por los 
Joblernos 
jemocrátlcos. Es 
:>bvlo que el enigma 
,o hay que buscar1o sólo en la 
~rgentina, sino tambien en las 
{ransformaclones de la economfa 
mundial y en el papel que 
jesempelia la Argentina en la 
divlslón Internacional dei trabajo. 

La política de ajuste y 
reconverslón- Es un hecho que el 
sistema mundial está sujeto a 

los mercados nacionales y la 
regulaclón estatal. Hoy, los es
tados nacionales pierden parte de 
sus funciones reguladoras y los 
mercados nacionales se amoldan 
a la integraclón mundial. Las 
burguesías nacionales tratan de 
mundlallzarse y los estados 
naclonales regulan esa 
mundlatlzaclón, -con mayor o 

internaclonallzaclón de la 
economía mediante la 
exportación, la apertura comercial 
y financiara y la reducción de los 
salarios reales y dei papel dei es
tado. EI carácter de la regulaclón 
estatal depende de la naturaleza y 
ta capacldad productlva de la 
burguesía. Cuando la 
reconversión Industrial es limitada 
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y la burguesia nacional 
resulta poco competitiva, 
incrementa la valorlzaclón 
financiara de sus capitalas y 
reduce la capacldad de 
regulaclón autónoma dei 
estado. 

-
s 

€ 
La dlctadura y el inicio 

dei ajuste- En la Argentina, 
como en Brasil, la dlctadura 
militar lmpulsó el proceso 
de ajuste y reconverslón. 
Pero la característica que 
diferencia a la Argentina es 

Las onas populares: recurso habitual en los barrios pobres de Buenos Aires 
que su clase dominante tlene raiz 
agropecuarla, dado que su ventaja 
comparativa Internacional lndis
cutlbte está en la producclón de 
alimentos. La especlalización 
agraria llmitó en creclmlento in
dustrial y fomentó un prematuro 
desarrollo financiero, orientado a 
valorizar los excedentes que no se 
apllcaban a la Industria. Con todo, 
la lndustrlalizaclón fue Importante 
y trató de neutralizar la pérdida de 
posiciones dei país en el mercado 
mundial de alimentos, en gran 
parte debido a la declinaclón de la 
hegemonía britânica. La clase 
dominante impulsó la 
lndustrlallzaclón sólo como una 
sallda de emergencia frente a la 
crlsls. Sln embargo, el avance de 
las manufacturas se puda con
solldarcon posterlorldad debldo ai 
ascenso social de los trabajadores 
y pequenos y medianos ln
dustriales y ai advenimlento dei 
peronismo. Y cuando el peronis
mo fue derrocado resultó muy 
difícil desmantelar las relaciones 
sociales desarrolladas en esa 
época, que obstacullzaban la 
recomposición de la renta agraria 
y dei poder de la oligarquia 
tradicional. . 

EI golpe militar de 1976, en 
Hnea con el reordenamlento 
capitalista mundial, redujo el 

poder adqulsltivo de los salarlos 
en cerca de la mitad, restabteció el 
usufructo de las ventajas com
parativas agrarias y promovió una 
fuerte deslndustrialización, aun
que favorecló el desarrollo de una 
burguesía Industrial mundializada 
de exportación, asociada a la 
valorlzaclón especulativa de los 
capitales. 

En presencia de un mercado 
interno cada vez más débil, la 
valorización financiera dei capital 
se convirtló en una fuente 
privilegiada de lngresos a la que se 
subordinó la actividad industrial. 
En 1980 y 1981, cuando el brutal 
sobredimensionamlento finan
clero dlo lugar a una crlsls, se 
profundlzaron las rivalidades 
dentro dei bloque dominante. EI 

costo de la reconverslón, la aper
tura, la fuga de capitalas y 11 
estatización de la deuda privad~ 
afectaron a toda la sociedad y con
d u jeron a periódicas corridas 
hacla el dólar, ante la crecientel 
debllldad flnanciera dei estado y 
de su moneda. 

Esa situación creó sucesivos 
problemas de ajuste que profun
d lza ron el retroceso de la 
producción industrial, dei mer
cado Interno y de los salarios. La 
guerra de las Malvinas agravó esta 
sltuaclón y la derrota argentina, ai 
mismo tiempo que condujo a es
tablecer en el Cono Sur la presen
cia militar britânica de la Otan, 
determinó el fin de la dlctadura 

1 

castrense. 

Alfon1ín : d01 plann económlcOI fracaNdos 
Los planes Austral y 

Primavera- A fines de 
1983, el radicalismo ganó 
las elecciones y se hlzo 
cargo dei gobierno. 
Después de -resistir 
durante un ano las 
fórmulas de ajuste, las 
lmplantó en junio de 1985 
con el Plan Austral. Los 
requerimientos de divisas 
para hacer frente a la 
deuda externa superaban 
la capacldad exportadora 
dei país, determinada en 
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Estadísticas 

1- lnflación anual por preclos ai consumidor en los Deuda externa con relaclón ai PBI (porciento): 
õltimos dlez aíios: 1983:60% 1987: 72% 

1980: 87,6% 
1981 : 131,2% 
1982: 209, 7% 
1983: 433,7% 
1984: 687,9% 

1985: 385.4% 
1986: 081,9% 
1987: 174,8% 
1988: 387,7% 
1989: 4.900% 

1984: 59% 1988: 67% 
1985: 75% 1989: 92% 
1986: 65% 
(Fuentes: BCRA y Fide). 
Serviços devengados con respectO a las exportaciones 

(Fuente: Fide e lndec.l 
11· lnversíón flja total(% dei PBll 
1980: 23,7% 1985: 10,3% 
1981: 19,4% 1986: 11,4% 
1982: 16,4% 1987: 13,2% 
1983: 14,2% 1988: 12,5% 
1984: 12,3% 1989: 9,9% 

{por ciento): 
1983: 69% 
1984: 70% 
1985: 63% 
1986: 64% 
(Fuentes: BCRA y Ade). 

1987: 70% 
1988: 60% 
1989: 60% 

(Fuente: BCRA y Fide.) VI- Produclón lndust ial (mlllonesde !fólaresde 1986): 
111- Stock da capital neto en equipo durable de producclón 

(ndmeros índices) 
1980: 100 
1981: 100 
1982: 94 
1983: 88 
1984: 84 
(Fuente: BCRA y Fide.) 

1985: 78 
1986: 72 
1987: 70 
1988: 67 
1989: 62 

IV- Partlclpación de los salarios en el lngreso nacional 
(% dei PBI) 

1983: 32,9% 
1984: 36,7% 
1985: 32,8% 
1986: 32,9% 

1987: 30,1% 
1988: 29,6% 
1989: 23% 

(Fuente: BCRA, Fide y Estimaciones) 
V. Deuda externa (En milones de dolares) 
1983: 45.069 1987: 58.300 
1984: 46.171 1988: 59.500 
1985: 49.326 1989: 60.200" 
1986: 61.422 
•Sin incliJ r ret asos {Fuente: BCRA y Fide). 

Argentina: 
1970: 33.410 
1975: 40.512 
1980: 37.388 
1985: 31.680 
1987: 35.053 

Brasil: 
1970: 48.444 
1975: 84.988 
1980: 111 .641 
1985: 118.624 
1987: 133.824 

México: 
1970: 31.519 
1975: 43.714 
1980: 72.663 
1985: 78.395 
1987: 75. 729 

Venezuela: 
1970: 25.853 
1975: 29.814 
1980: 35.576 
1986: 33.061 
1987: 35.530 

, Perd: 
1970: 8.293 
1975: 11.282 
1980: 13.811 
1985: 12.865 
1987: 15.213 

Fuentes: Cepal y Economra Internacional (Num. 15, Oct. de 1988.) Programa de estudios de economfa lntemaclonal, de 
la Universldad Autónoma de Puebla (México). 

: su mayor parte por la exportación 
~ agraria (slempre condicionada a la 
, existencia de un alto tipo de cam-
1 bio y a la conceslón de ventajas 

1 para el sector). Reaparecló enton
: ces la tendencla a dolarizar activos 
! para eludir la depreciación de la 

monada nacional, determinada en 
gran medida por aquella in-

1 capacidad de pago. 
~ Para contrarrestar esa tenden-

cla, el estado limltó la liquidez 
obllgando a efectuar depósitos ln-

disponibles a los bancos y vendló 
títulos de la deuda interna, 
remunerando a ambos con altas 
tasas de lnterés que propor
cionaron en algunos momentos 
una rentabllldad equivalente ai 50 
por clento anual en dólares. La 
retención de australes mediante el 
negocio de los títulos estabilizaba 
transitoriamente el precio dei dólar 
y permitfa a los inversores obtener 
una alta renta financiara a través 
dei préstamo ai estado, que en un 

momento posterior se dolarizaba 
ai amparo dei plan de estabilidad 
y convertfa la rentabilldad local en 
una elevadfslma tasa de lnterés In
ternacional. 

A su vez, el estado podfa man
tener elevado el gasto fiscal, en 
gran parte encamlnado a pagar los 
servicios de la deuda externa, 
abonar intereses por la deuda ln
terna y los depósitos indisponlbles 
y distribuir subsidies ai sector 
privado, que en muchos casos se 
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multipllcaban con la renta de la 
deuda pública Interna. 

La valorización flnanclera dei 
capital en el mercado Interno -
contlnuaclón de la perniciosa 
política monetarla de la dictadura 
militar- restringia la fuga hacla el 
dólar, pero la lncentlvaba cuando 
sobrevenía el próximo ajuste. La 
tasa de lnterés en alza media el 
grado de depreclaclón de la 
moneda, aunque la paridad oficial 
se mantuvlera transitoriamente es
table. 

EI mantenlmien
to temporal de una 
parldad fictícia para 

banca acreedora para continuar 
con los subsidias a la gran 
burguesia industrial y a los bancos 
locales. AI principio, el Banco Mun
dial apoyó esa política, que dia 
origen ai Plan Primavera, en el 
convenclmiento de que serfa 
acompariada de una reforma im
posltlva que allegara más recursos 
ai estado {para pagar las deudas), 
y de una rápida reestructuración 
de los ingresos fiscales y dei es
tado (mediante privatlzaclones 
basadas en capftalización de la 

I 1 el dólar fue la base 
de los denominados 
ajustes 
heterodoxos, 
aparentemente 
opuestos a los 
criterios ortodoxos 
dei Fondo 
Monetarlo Inter
nacional {FMI) . EI 
Plan Austral abrió la 
marcha , seguido 
después por el Plan 

la expectativa creada por la promesa dei "salarlazo" se fn.lstró 

Cruzado, en Brasil . La posiclón 
heterodoxa permitía combinar el 
pago a la banca con el pago de 
rentas y subsidias a la gran 
burguesía local. 

Raúl Alfonsín, su ministro de 
Economía Juan Sourrouille y sus 
técnicos fueron los máximos ex
ponentes de esa línea, sustentada 
en la creencia de que asl se 
constitulrl a una verdadera 
burguesia Industrial moderna. La 
posterior caída dei Plan Austral y 
dei Plan Primavera muestra que la 
Argentina fracasó en su Intento de 
pagar la deuda y seguir subsidian
do a la gran burguesia Industrial ai 
mismo tlempo. 

Cuando los radlcales se enfren
ta.ron con esa imposlbllldad, op
taron por reduclr los pagos a la 

deuda, para que los acreedores 
pudleran cobrar mediante la 
obtención dei contrai de empresas 
dei estado y activos privados a 
preclos subsidiados). También 
se requería una reforma financiera 
que restaurara el crédito y ter
minara con el desestabilizador 
déficit cuasl fiscal. 

Sin embargo, el radicalismo no 
estaba en condiciones de imponer 
las privatizaciones nl la reforma im
positiva ni el ajuste de las provín
cias -paralizadas por la recesión y 
la falta de perspectivas-, que eran 
un baluarte peronlsta. Tampoco 
podia recortar la renta financlera a 
los bancos y a la gran burguesia 
industrial. 

En algunos casos, la limltación 
de los subsidias se podía compen-
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sar con la elevación dei tipo de 
cambio y la reducclón de los 
salarios, pero los radicales tam
poco estaban en condiciones de 
lmponerlo. Mantuvieron la oferta 
de divisas a bajo precio a los 
grupos, lo que incentivó la carrera 
para dolarizar activos y esfumó las 
reservas. No sólo los bancos y los 
grupos industriales locales 
dolarizaban, sino también la banca 
acreedora, que comprendió que 
los dólares que no captaba ella los 
obtendrfan los grupos locales. 

Con similar ac
tit ud, los expor
tadores retuvieron 
sus divisas y la crisis 
dei tipo de cambio 
se agudizó. EI Plan 
Primavera se 
derrumbó y final
mente Sourrouille 
renunció, pero el 
gobierno radical se 
cruzó de brazos y 
aseguró plena liber
tad ai mercado. 

EI peronismo 
ganó las elecciones 

dei 14de mayode 1989con Carlos 
Menem, y se llegó a un acuerdo 
para el traspaso dei poder. Menem 
convalidó la política radical, Alfon
sin renuncló y el nuevo presidente 
asumló el 8 de julio, cinco meses 
antes de la fecha oficial de 
traspaso. 

Menem y la revoluclón 
productiva- EI estado estaba 
quebrado y, con él, la moneda 
nacional. La permanente 
especulación generaba traspasos 
de riqueza basados en el 
retroceso de la producclón. Había 
que volver a poner en marcha la 
acumulación productiva de capi
tal. La revolución productiva de 
Menem pareda responder a esa 
lnquletud. 
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Carlos Menem y Antonio Caflero: una dura pugna dentro dei Par11do Justlclallsta 

La transnacional cerealera 

I
Bunge y Bom propuso el llamado 
'b/an BB sobre la base de un dólar 
alto para favorecer la exportaclón, r a reducclón de los subsidios y una 
reforma lmpositiva que proveyera 

1 

11ecursos ai Estado, más las 
l:privatlzaciones con capitalización 
'.,:le la deuda. B fracaso relativo de 
1a reconversión Industrial (la ln
:lustria argentina segura teniendo 
,ma presencia limitada en el mer
::ado mundial) afianzó la 
.;eprimarización de la economia a 
{ravés de las actividades agrarias, 
petroleras, gasfferas y forestales, 
más sus industrias complemen
:ta ri as -agroalimentación, 
petroquímica y celulosa y papel- y 
~a siderurgia. 
. B estado argentino era incapaz 
:de imponer disciplina ai conjunto 
:de la burguesía. T ampoco pudo 
:hacer1o Bunge y Bom, que era el 
hermano mayor, la multinacional 
1que podía exportar presclndiendo 
ide los subsldios. Los sectores per
j ud lcad os por el nuevo or
:denamlento (industrias de 
.exportaclón y contratistas dei es
tado) se quejaban de la pérdida de 
sus subsídios y muchos cues
tlonaron la tímida recomposlción 
salarial, que reflejaba la allanza 

política con el peronismo, y la 
búsqueda de consenso para el 
acuerdo social y la iniciación dei 
ciclo productivo. 

En la misrna línea se ubicaba el 
retraso que empezó a sufrir el tipo 
de cambio con respecto a la 
parldad libre, lo que motivó el 
desacuerdo dei bloque agrario. A 
ello se agregó el lento trâmite de 
las privatizaciones -una exigencia 
de la banca acreedora y de los 
acreedores de la deuda interna- y 
la disconformidad frente a la refor
ma impositiva. 

La mayor parte de la burguesia 
volvía a jugar a la desestabllización 
y el dólar nuevamente disparaba. 
A fines de dlciembre de 1989 habfa 
reaparecido la hiperinflación. La 
deuda interna (títulos públicos y 
depósitos de los bancos in
movilizados en el Banco Central), 
aunque mucho más reducida que 
la deuda externa, se transformó en 
explosiva porque hubiera deman
dado un gasto fiscal de no menos 
de 700 millones de dólares por 
mes. Nestor Rapanelli -el ministro 
dei Plan BB- renunció y fue sus
t lt u ld o por Antonio Erman 
González. 

EI Plan Erman I (19 de 
diclembre de 1989) convalidó la 
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crisis hlperlnflacionaria liberalizan
do completamente los mercados. 
EI dólar en alza deprimló los 
salarlos y ratificó la premlnencla 
dei bloque agrario y la banca 
acreedora. La nueva hiperinfación 
hizo lmposible la subsistencia de 
la deuda interna porque los lnter
eses treparon a 600% mensual. 

La banca acreedora, otra vez 
inquieta porque los grupos locales 
ab~orbían el superavit comercial 
de 1989, de cinco 5.500 millones 
de dólares (mediante la fuga de 
capital y el cobro de intereses de 
la deuda interna), presionó sobre 
el dólar y exigió que se concretara 
la privatlzación de empresas para 
cobrarse una parte de la deuda 
externa utilizando el subsidio de la 
capitalización. 

Dado que el programa dei 19 
de dlciembre no trenó el alza dei 
dólar, en un primar momento se 
proyectó dolarizar completa
mente la economía, pero -en su 
lugar- ai iniciarse 1990 se dictó el 
Plan Erman li. Éste suprlmió el 
financlamiento dei Estado en 
australes y a corto prazo, que fue 
la característica central de los 
planes Austral y Primavera, y 
sustltuyó la deuda interna dei Es
tado basada en los titules públicos 
y los depositos indisponibles por 
títulos de la deuda externa 
(BONEX 89). 

De esta manara , quedó 
limitada la valorización financiera a 
costa dei estado. Los bancos per
dieron el negocio de los títulos en 
que basaban su rentabilidad y sus 
operaclones, lo que necesarla
m ente dará lugar a una 
reestructuración dei mercado y a 
algunas qulebras y fusiones. 

EI Banco Mundial y los grandes 
bancos tocaies desean que el 
achicamlento dei mercado ban
car lo se resuelva con la 
desaparlclón de una parte de la 
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banca estatal. La reforma finan
ciara basada en la anulaclón de la 
deuda interna tampoco aquietó el 
mercado cambiario. 

La nueva hiperinflaclón ha vuel
to a erosionar las reservas y los 
recursos fiscales y no existe con
fianza en la moneda local (el 
austral) nl en ia capacidad de pago 
de los títulos. Tanto los acreedores 
externos como los internos 
reclaman ahora más seguridad a 
través de la concreción de las 
privatlzaciones con capitalización 
de obligaciones. 

Por su envergadura, este tramo 
dei ajuste requiere un acuerdo 
político como el reclamado por 
Alfonsín. Para los radicales no es 
electoralmente vantajoso un com
promiso con el peronismo y con la 
derecha liberal aliada de Menem. 
Pero la política de ajuste es una 
sola, aunque existan fuertes 
diferencias de lntereses entre los 
distintos grupos. 

Para la clase dominante, el 
acuerdo es necesarlo para Intentar 
el restablecimiento de un equilíbrio 
de poder, inaugurar una 
negociación más sólida con la 
banca acreedora y tratar de iniciar 
el ajuste productivo, después que 
se hayan ensamblado las distintas 
partes dei programa, que incluye 
la reforma impositiva, la reforma 
financiara y la reforma laboral. 

EI acuerdo, que empleza slen
do un compromiso entre las direc
ciones de los partidos políticos, 
tlene el propósito de que la 
sociedad acepte la reconverslón y 
absorba su cesto social, garan
t l zand o la contlnuidad dei 
programa. 

Co nfiscaclo nes in-
flacionarias- Es un acuerdo 
político antes que un acuerdo so-
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Los nliios Indigentes son hoy un dato cotidiano en el panorama argentino 

cial, porque los partidarios dei 
ajuste tienen que discutir previa
mente las diferencias en el seno de 
la clase dominante, como ad
ministradores de sus intereses y 
de la crisis, para lmponerlo 
después en un pacto social, con 
los sindicatos. 

Cerrar la brecha dei déficit fis
cal implica incorporar el costo dei 
ajuste y la reconversión y la 
aceptaclón de las privatizaciones 
a la sociedad, después de catorce 
anos de la iniciación dei ajuste. 
Esa política y la guerra de los 
grupos han provocado una violen-

Colas para comida: herencla dei ajuste 

ta recesión, que -en el mejor de lo 
casos - se prolongará J 
p rofundizará a lo largo d 
presente ano. 

La convalidación política y 11 aceptación social d ei ajust, 
podrían constituir el punto de par 
tida para una evolución más es 
table de ese camlno, desde e 
punto de vista de los intereses qui 
la sostienen. 1 

EI interrogante dei prlncip1~ 
puede ser reformulado así: lpo 
qué ha sido tan accidentado 
ajuste argentino? EI gran peso dE 
los terratenientes y dei capita 
especulativo, la presencia de 
peronismo y de un movimient~ 
obrero muy poderoso -que 
durante anos consiguieron 
obstaculizar la política de ajuste- ~ 

la característica indisciplina de 'ªJ 
distintas f racc iones de 1 
burguesia -en permanente pugn 
por sus intereses contrapuestos· 
te rmlnaron lmponiendo una 
reconversión basada en la 
reprimarización de la economía

1 
necesariamente limitativa para la 
actividad industrial. 

En asas condiciones, la política 
de ajuste ha tenido que abrirse 
camino redistribuyendo el ingreso 
mediante bruscas confiscaclones 
Inflacionarias. • 
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Los mercaderes de la muerte 
apuntan ai Tercer Mundo 

EI alivio de la tenslón militar en las relaciones Este-Oeste puede llevar a la Industria armamentista a 
elegir ai Tercer Mundo como el nuevo mercado para colocar sus excedentes de guerra 

1 Los arsenales de guerra que ya no tlenen colocaclón en los países dei Norte pueden ser reorientados hacla el Sur 

Pablo Piacentini 

,Las grandes potencias se en
caminan a la distenslón ydan 
la voz de alto a la carrera 

rmamentista. Se presenta una 
~erspectiva de paz y, como efecto 

11mediato, la Industria de la guerra 
.19 ve en crisis. Buscan mercados 
~lternativos para sus armas y 

4olocan la mira en el Sur. Así, un 
~uevo peligro acecha ai Tercer 
pundo. 
~ Está en íuego una monumental 
pnversión y diversiflcación en la 

11dustria de la guerra y en el com
.reio de armas. Si en el pasado los 
~br.icantes acudleron ai soborno y 
. toda suerte de recursqs ilfcltos 
·· uando no estaban amenazados 

sus intereses y se trataba sólo de 
conquistar nuevos mercados y 
aumentar sus ganancias, ahora 
enfrentan una retracción de la 
demanda que puede causar 
quiebras en algunos casos y en 
otros el achicamlento de las 
empresas. 

Por ello, cabe esperar que se 
haga de todo para conquistar, 
especialmente en el Sur, mer
cados compensatorios a los que 
perderán en el Norte. No con
ocemos aún detalles sobre la ofen
siva de los mercaderes de la 
guerra en el T ercer Mundo, pero se 
sabe que buscan adaptarse a la 
retracción por dos caminos prin
clpales: 

1) la dlverslficación de sus ac
tividades: las grandes empresas 
norteamerlcanas ya empezaron a 
adquirir particlpaciones ac
cionarias y empresas en ramos no 
militares. SI sólo se tratara de eso, 
no habría motivos de. alarma. 

2) lanzando o proyectando 
ofensivas sobre los mercados ex
ternos: esto se nota especial
mente en Estados Unidos, pero es 
evidente que la competencia se 
extenderá a las principales in
dustrias de todo el mundo. 

Para comprender este proceso 
y sus proyecclones, hay que di!r- • 
tingulr dos etapas. La primera fase 
fue Inaugurada por el prlmer 
gobierno de Ronald Reagan, que
apretó el acelerador dei armamen-
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tismo en forma Inusitada. EI ob
jetivo conslstf a en alcanzar una 
supremacía total y apabullante 
frente a la Unlón Soviética. EI In
cremento vertiginoso de la deman
da controlada por el Pentágono 
proslguló varlos af'los y, en con
secuencla. la Industria militar se 
expandló notablemente. 

En la segunda fase, tenemos 
por un lado a Estados Unidos su
perarmado, mlentras en las URSS 
comlenza la "perestrolka" y el 
presidente Mlkhall Gorbachov 
despllega audaces propuestas 
para frenar la carrera armamentis
ta. En esta etapa, Estados Unidos 
mantlene un presupuesto mllltar 
gigantesco, pero sln Incrementes 
anuales conslderables. Ello y las 
nuevas perspectivas que proyec
tan las negoclaclones EEUU
U RSS, ya desde entonces 
lnquletan a los fabricantes y mer
caderes. 

EI desarme dei Norte- Este 
proceso se desenvuelve con una 
velocldad tal que escapa a toda 
prevlslón, desde mediados de 
1989. Ya a fines dei ai'lo pasado 
estaba claro que tanto la Unlón 
Soviética tomo Estados Unidos 
concertarían una Importante 
reducclón de sus 
aparatos bélicos 
en el tea tro 
europeo, con el 
conslgulente 
recorte en sus 
presupuestos · 
militares. 

Moscú había 
tomado la 
delantera en la 
reducclón de su 
presupuesto 
militar -cuyo peso 
económico con-
slderaba ln-

Washington la slguió, aunque en 
menor grado. Asr, el próximo 
presupuesto norteamericano (que 
reglrá para el ano fiscal que com
lenza el 1 ro. de octubre de 1990), 
sufrlrá un corte de 2,5 por clento 
en términos reales. 

Los cortes contlnuarán en los 
próximos anos y, debldo a la 
profundldad y extensión de las 
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transformaclones políticas en 
Europa Oriental, podrán Ir aún 
más lejos de lo que hoy se está 
negociando. A esto se agregó, a 
comlenzos de 1990, otro factor no 
prevlsible. Hasta ese momento se 
daba por sentado que la OT AN 
mantendrfa en Europa, pese a los 
cambies polftlcos en el Este, una 
presencia conjunta que no serra 
muy Inferior a la actual. 

Es declr, aunque se negociara 
una cierta reducción global de las 
tropas y de los armamentos con
vencionales y estratégicos, se 
daba por supuesto que la OTAN 
no dejarfa de aspirar a la 
supremacfa militar y que la retirada 
norteamerlcana en el vlejo con
tinente serra compensada por In
crementes de los proplos países 
de Europa Occidental en ese 
teatro. 

Por conslgulente, mlentras Es
tados Unidos, agoblado por el 
peso de su déficit fiscal , 
aprovecharra la dlstenslón Este
Oeste para dlsmlnuir sus gastos 
de guerra, los europeos deberían 
llenar el vacfo (o parte) dejado por 
la superpotencla. Esto conllevaría 
un aumento de los gastos militares 
de Europa Occldental y, por lo 
tanto, la caída total de la demanda 

de productos de guer
ra no serra en realidad 
tan grande como 

~~~~,-~-=--fff-i~iªfffÍÍI podría parecer a la luz r:- >SW de las retracciones 
norteamerlcanas. 

tolerable- y M09CÚ tomó la delantera en la reducclón de 1u1 tropH en Europa Oriental 

Europa no qulere 
guerra- Pero esa 
poslbílldad comlenza 
a esfumarse. A Inicies 
de 1990 belgas y 
holandeses tomaron 
poslclón en favor de 
un retiro de sus 
proplas tropas de 
Alemanla Federal y de 
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ldeologfas y sistemas, entre 
capitalismo y comunismo. 

Guerra dei Golfo: caso típico de venta maslva de armH en el Sur 

La "perestroika" en la URSS y, 
más aún, el abandono de las 
banderas comunistas en Europa 
Oriental, están derrltlendo las 
fronteras ideológicas. disolviendo 
el conflicto Este-Oeste y quitando 
razón de ser ai armamentismo. 
Pero los cambies políticos que 
sacuden a Europa Oriental peco 
han repercutido, ai menos hasta 
hoy, en los países dei Sur. Véanse 
por ejemplo China, Corea Popular, 
Vletnam, Cuba. 

recortes en sus presupuestos 
militares. Con eito, la postura por 
una reducción sustancial de la 
presencia militar en Europa 
lpenetró en la OT AN por medio de 

. dos de sus mlembros europeos. 

1 
AI mismo tiempo, las fuerzas 

:•progreslstas y pacifistas de 
:;europa Occidental presionan y se r movilizan con el mismo objetivo. 
r' Tamblén las mudanzas en f Europa Oriental y el proceso de la 
) unificación alemana, concurren 
,: objetivamente a plantear el 
1 anacronismo y la inutilidad de un 
: monstruoso aparato militar. Y 

·· como casi todos los actores de 
: esta comedia militar padecen 
•1 cuantlosos déficit fiscales, el factor 
t económico suma su poderosa in

.J ftuencia en pro de la inversión de 

.r la carrera armamentista. Hay por 
·1 10 tanto una nítida tendencla a la 
reducción general de los gastos 
militares en todo el Norte dei 
planeta. 

. Como ya vimos, comenzaron 
·1 la URSS y los demás miembros dei 
.t Pacto de Varsovia. Siguió la super
! potencia norteamericana y ahora 
,, el proceso se extiende a Europa 

J
~ Occidental. Japón, por su parte, 

aunque sólo en la teorfa ha 
~ respetado la meta de que el 
' presupuesto de defensa no sea su
l perior a uno por ciento de su 
: producto nacional bruto (algunos 
1 gastos de interés militar figuran en 
: rubros civiles). indudablemente ha 

mantenido desde el fin de la última 

guerra hasta hoy un reducido 
presupuesto militar. 

No se ven motivos para que 
ahora acometa una solitarla 
carrera armamentista. En lo 
económico. porque su expansión 

Además, la mayor parte de los 
conflictos que en el Sur impulsan 

Fomentar los movlmlentos separa11stas: un negocio para los vendedores de armH 

ha sido favorecida merced, 
precisamente, a sus escasos gas
tos bélicos; en lo político, debido 
ai auge dei Partido Socialista. 

Armas para el Sur- Otra es la 
sltuación en el Tercer Mundo. Allí, 
en general, no se han verificado ias 
condiciones que están motivando 
un cambio de tendencia en el 
Norte, donde el armamentismo f ue 
el producto de la rivalidad entre 

el armamentismo, no tlene origen 
en rivalidades Ideológicas. Se trata 
de problemas de frontera o de 
relvlndlcaciones terrltoriales 
cuyas raf ces se encuentran en 
guerras dei pasado, en luchas 
económicas o por el liderazgo 
regiona! y en pugnas rellglosas. 
Este vale para el confllctivo 
triângulo Chlna-lndla-Pakistán, el 
cuad rángulo Chlle-Perú-Bollvla
Ecuador, el enfrentamiento lrak
lrán y tantos otros. 
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Las condiciones que presenta 
el Tercer Mundo, podrían por lo 
tanto perfilar una trágica paradoja: 
rnlentras los ricos y poderosos se 
desernbarazan de una parte de 
sus cargas militares para volverse 
más ricos y más poderosos, los 
países pobres, subdesarrollados y 
endeudados, no avanzan en la 
rnlsrna dlrecclón. Y corno 
agravante potencial está el pellgro 
de que los rnercaderes de la guer
ra logren que, en algunos países y 
regionas, el deplorable fenómeno 
se acentúe. 

de contener a sus 
fabricantes y rner
caderes, o por el 
contrario , los 
respaldarán. No es 
un asunto que ataríe 
solamente a Es
tados Unidos. 

Las fábricas de 
armamento 
europeas tarnbién 
sufrirán los embates 
de la crisls ya que 
una parte de su 
producclón se 
vendía en Estados 
Unidos y ahora 
deberán enfrentar 

Una actitud responsable
Este proceso dependerá, por un 
lado, de la conclencla y resistencia 
que se despierte en los países sub
desarrollados. que ai menos en 
esta ocasión, deberfan seguir el 
ejernplo dei Norte y reduclr en 
todo lo posible los gastos 
militares. 

en SUS pro pios EI comercio de la guerra: métodos noconvencionales 
países la acentuada 

Por otro lado, habrá que ver si 
los goblernos dei Norte adoptarán 
una actltud responsable y tratarán 

cornpetencia nortearnericana. Lo 
mismo vale para las fábricas 
japonesas. _ 

En cuanto a la URSS, precisa
mente la industria militar es su 
rama industrial más eficiente y se 
sabe que la proyectada 
conversión a empleos civiles es 

ardua de realizar. A esa 
Los fabricantes dei Sur tendrán una dura competencia competencla 

desenfrenada se 
sumarán las empresas 
que fabrican armas en el 
Tercer Mundo, que no 
son pocas, y en alguns 
países como Brasil y la 
lndia se trata de grandes 
firmas exportadoras que 
están presentes en las 
plazas lntemacionales. 
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Los indicias llevan a 
suponer que los comer
ciantes de la guerra no 
se llmltarán a los 
métodos conven
clonales dei pasado, in
cl u Idos el soborno a 
polftlcos y militares, aun
que se da por descon
tado que los redoblarán. 

Es tamblén probable que 
procuren persuadir a sus gobier
nos -con argumentos tan con
rnovedores como la necesidad de 
impedir que algunas centenas de 
obreros pierdan sus puestos de 
trabajo- para que los autoricen a 
ceder a algunos países dei T ercer 
Mundo armamentos hasta ahora 
vedados por su complejidad 
tecnológica. 

O que sea permitida la 
constitución de empresas mixtas 
para la fabrlcación de armas, con 
transferencia de tecnologías avan
zadas. O que conslgan créditos y 
facilidades de los goblernos para 
hacer más seductoras y acep
tabl es sus proplas líneas de 
créditos. 

Está en clernes la 
amenazadora perspectiva de que 
los países dei Tercer Mundo sean 
sometldos a una slnlestra 
campana pródiga en tentaciones y 
artimanas, para absorber el ar
mamentismo excedente dei Norte 
y aumentar sus ya gravíslmos 
problemas • 

tercer mundo - 49 



NORTE-SUA 

~ 

;I Ataque frontal o 
l• 

i fracaso 
la UNCTAD exhorta a que el problema de la deuda dei Tercer Mundo 
sea atacado de rafz 

Chakravarthl Raghavan* 

Ll 
crlsls económica que afec

ta actualmente a gran parte 
el T ercer Mundo sólo puede 

resolverse mediante un ataque 
frontal ai problema de la deuda y a 
través de un consenso a nivel 
nacional sobre la dlstribuclón dei 
lngreso. Esta es la concluslón de 
la Conferencia sobre Comercio y 
Desarrollode las Naclones Unidas 
{UNCTAO) en su Informe 1989. 

La estrategia actual sobre la 
deuda Indica un cambio en la 

promover el creclmlento y desar
rollo en el Tercer Mundo. 

Según el Secretario General de 
UNCTAO, Kenneth Oadzle, no hay 
panaceas que puedan importarse 
para resolver las diflcultades 
económicas de los países sub
desarrollados. Cada sociedad, 
agrega. debe forjar su propia vía 
hacla un crecimiento y desarrollo 
sostenldos. Los responsables de 
prestar asesoramiento desde el 
extranjero deben adaptar sus 
recetas a las realidades nacionales 
específicas y a las necesldades y 

La polftlcas de ajuste adoptadas por el Tercer Mundo no allvlaron sua problemas 

percepclón y el enfoque, pero en 
términos de ejecución no se per
clbe un cambio real y aún estamos 
esperándolo, dice Roger 
Lawrence, Olrector de la Olvlslón 
de Monada, Flnanzas y Desarrollo 
de la UNCTAO. En 1988, la UN
CTAO había exhortado a una 
reducclón de la deuda de por lo 
menos 30%, como forma de 

50 - tercer mundo 

obfetlvos definidos a través de un 
consenso social a nível nacional. 

Muchos países dei Tercer 
Mundo, basándose en el 
asesoramlento de goblernos 
acreedores e lnstltuclones finan
ciaras, han adaptado diversas 
políticas para estabilizar sus 
economfas y promover el desar
rollo, pero sln nlngún éxlto. Según 
la UNCTAD, las medidas adop-

tadas hasta ahora son ln
adecuadas. La solución radica en 
atacar el problema de la deuda y 
enfrentar en forma prlorltarla el 
tema de la dlstribución dei lngreso, 
buscando el creclmlento sln 
esperar lograr prlmero la es
tabilldad. 

Recursos Insuficientes- EI ln
forme establece que los 30 mil ml-
11 o n e s de dólares de que 
potencialmente dlsponen el 
Fondo Monetarlo Internacional 
(FMI), el Banco Mundial y el 
goblerno de Japón para allvlar la 
carga de la deuda dei T ercer 
Mundo no resultan suficientes, ya 
que los bancos han reducldo la 
exposlclón credltlcla a la deuda 
dei Tercer Mundo y resultaría 
sumamente difícil recuperar 
nuevas prestaciones bancarias. 

Según los cálculos de la UN
CTAD, si se hlclera uso de todos 
los fondos de los que se dlspone 
actualmente para la reducclón de 
la deuda, el pago por lntereses de 
los países más endeudados 
dlsmlnulría un 15% y el principal 
menos dei 20%, cuando la 
reducción mínima lmpresclndible 
duplica esas cifras. Los goblernos 
de los países deudores, dice la 
UNCTAD, tlenen que preslonar 
más a los bancos acreedores para 
asegurar la reducclón de la deuda 
y de su servlclo a niveles 
adecuados. 

La condiclonalldad de los 
programas de ajuste tamblén 
necesita ser adaptada. 

La UNCT AD teme que si se flja 
la establlldad económica como 
condlclón para la reducclón de la 
deuda, el acceso a nuevos recur
sos quedará limitado a unos 
pocos. EI Informe tamblén subraya 
la creclente lncoherencla entre las 
políticas comerclales de los países 
lndustrlallzados y dei Tercer 
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NORTE-SUA 

Mundo. Mlentras que estos 
últimos adoptan cada vez más la 
llberallzaclón y prlorlzación de las 
exportaclones, aquéllos están 
encamlnándose hacla el protec
clon Ismo. Este marco protec
clonlsta Implica que los países dei 
Tercer Mundo que recién han ln
gresado a los mercados lnter
naclonales, especialmente en el 
sector manufacturero, 
tendrán más dlflcultades 
que los pocos que ya lo 
han hecho. 

Las naciones in
dustrializadas deben por 
lo tanto resistir las 
preslones protecclonistas 
y eliminar ias barreras a ias 
exportaciones dei T ercer 
Mundo, de acuerdo a su 
declarado apoyo a las 
estrategias de desarrollo 
orientadas a la 
exportación. La UNCT AD 
senala que los países más 
pobres -que apllcaron 
programas de ajuste 
durante la década de los 
'80·, no están ahora en 

economía Internacional goza de 
aparente salud, se trata de in
dicadores enganosos. 

Esfuerzos frustrados- Al
gunas regiones dei planeta han 
gozado ano tras ano de una 
sltuaclón de bonanza económica. 
Em cambio otras han estado 
sumidas constantemente en la 

mejores cond lciones La deuda danó la base productlva dei Sur 

económicas y soclales que a com
lenzos de la década. 

La razón principal, suglere UN
CTAD, es su exceslvo cortoplacis
mo que desculdó las 
necesldades de desarrollo a largo 
plazo-, un apoyo flnanclero exter
no inadecuado, los resultados ln
suficientes de tales programas en 
el área de las exportaclones, y el 
adverso Impacto social, 
sobretodo en los grupos más vul
nerables de la socledad. En su 
anállsls, el Secretario General de la 
UNCT AD advlerte que si blen la 
producclón y el comercio global 
qrecleron aceleradamente en 1988 
.y continúan creclendo aunque a 
un ritmo algo menor, y aunque la 
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depresión y en el desorden, dice. 
Dadzie atribuye este desorden a la 
crlsls de la deuda externa, la 
inflaclón vertiginosa, cuantiosos 
déficit presupuestarlos, exceslva 
emislón de dlnero, creclente en
deudamiento interno, altas tasas 
de interés real, fuga de capitalas y 
repetida devaluación cambiaria. 
Todo ello combinado con el estan
camiento, frustra los esfuerzos por 
aumentar la inverslón, reformar la 
política comerciai e incrementar 
las exportaciones. Tamblén ex
acerba los confllctos soclales y 
genera lnestabilldad política. 

Depresión, desorden y en
deudamlento forman un círculo 
vicioso. Romperlo exige mayor 

DEUDA EXTERNA 

solldaridad dentro de cada país y 
entre los países mismos. Los 
grupos soclales deben ponerse de 
acuerdo sobre cómo repartir las 
cargas y los frutos dei ajuste, y los 
acreedores extranjeros deben 
aligerar el peso de la deuda, que 
lmplde el desarrollo, afirma el 
especialista. A su vez, las perspec
tivas para un consenso social de-

penden en gran medida de la 
magnitud dei allvlo de la deuda. 

Los siete anos de crisis de la 
deuda, senala el análisis, han 
danado seriamente tanto la base 
productiva como el sistema 
flnanciero de los países en desar
rollo. Este dano no se puede 
reparar de la noche a la ma nana. 
Los especlallstas de la UNCT AD 
están convencidos de que, sln un 
paquete de medidas en la 
política externa que lncluya una 
reducción adecuada y oportuna 
de la deuda, lngresos de capital 
y ellminación de barreras a las 
exportaclones, los esfuerzos 
nacionales de estos países para 
sallr de los problemas que los 
aquejan fracasarán. 

EI Informe Indica que los 
. programas de ajuste que apuntan 

a equilibrar los pagos externos a 
menudo tienen efectos nefastos 
sobre las balanzas flscales y la 
lnflación, agravan las tensiones 
soclo-polfticas Internas y 
amenazan la estabilidad que justa
mente se busca. Las demandas 
contrapuestas son también otra 
causa decisiva de la lnflaclón. Ex
iste, por lo tanto, la necesldad de 
reconçillar los distintos lntereses 
dentro de la socledad. En caso 
contrario, los programas de 
estabillzaclón fracasarán. • 

• ChaktaYarthl A-ehavan " Edttor Jei. MI $UNS 
(s.Nlelo E1~lal d• lu N~ Unldaa), un boletln 
de la ONU, y rep<-ntante en Glnebfa M la Aod <MI 
Te,cer Mundo. 



ESTRATEGIA 

Hablando claro 
EI aumento de las operaciones policlales y de acci6n 
psicológica dei Pentágono en América Latina exlje una 

presencia cada vez mayor de hispanoparlantes 
en las fuerzas armadas estadounidenses 

Joel Simon* 

L
a noche dei 20 de diciembre 
pasado, Alejandro Manrique, 
un especialista peruano en 

operaciones antitanques caía 
acribillado por las balas de una 
ametralladora sobre el pavimento 
de la pista principal dei Aeropuerto 
Internacional Omar Torrijos en 
Panamá. 

Manrique se había lanzado en 
paracaídas como integrante de 
lasfuerzas norteamerlcanas que 
lnvadleron el istmo. Con sólo cinco 
anos de resldencia en Estados 
Unidos se transformó en una 
víctima antes mismo de haber con
segui d o la ciudadanía nor
teamericana. 

EI joven peruano fue uno de los 
tres soldados estadounidenses 
con nombre espaflol que murieron 
en Panamá, de un total de 23 
bajas. O sea, 13%. Esa cifra 

muestra la creciente presencia de 
soldados de orlgen hispânico en 
las fuerzas armadas de Estados 
Unidos. Blancos de una agreslva 
campana de reclutamlento que 
elevó el porcentaje de latinos en el 
ejército de 3,3% en 1980 a 4,3% en 
1989, de acuerdo con el Centro de 
Computación para el Personal de 
Defensa, los soldados de orlgen 
hispânico son vistos ahora como 
piezas claves de las operaclones 
que se realizan en América Latina 
debido a su calidad de bilingües y 
a su famlllaridad con la cultura 
hispânica. En 1981, el general 
Maxwell Thurman, por entonces 
Segundo Comandante en Jefe dei 
Ejército, recomendó que se com
enzara a estudiar la posibilidad de 
reclutar personal latlnoamerlcano. 
Thurman es actualmente el Jefe 
dei Comando Sur dei ejército nor
teamericano en Panamá. Frente a 
los cambias demográficos que ln-

Los padres de Ale)andro Manrlque lloran en el cementerlo militar de Arllngton 

Estados Unidos 

dlcan una dlsmlnuclón en la can
tidad de jóvenes biancas dis
ponibles, el ejército decldió abrir 
sus cuadros a otros grupos de 
poblaclón. En esa estrategla et 
reclutamlento de Jóvenes de 
orlgen latino se convirtió 
rápidamente en un objetivo 
primordial, porque son casl 
siempre fuertes y cada vez más 
numerosos. 

Campana billngüe- "De cierta 
forma, el joven Ideal es el que 
provlene de los hogares menos 
favorecidos", aflrmó un experto en 
reclutamlento de personal militar 
de la Rand Corporatlon, de Santa 
Mónica, Callfornia. "EI ejército", 
explica, "quiere Jóvenes sanos e 
Inteligentes. A los muchachos que 
no tlenen condiciones de estudiar 
en buenos colegios pero aspiran a 
ascender socialmente el ejército 
les ofrece oportunidades de 
educación que no encuentran en 
otro lugar." 

Con el ob}etlvo de aumentar el 
reclutamiento de latinos, en 1987 
las fuerzas armadas es
tadounld enses iniclaron una 
campana blllngüe nacional que 
ponía énfasis en las oportunidades 
de educación que ofrecía. Y a los 
inmigrantes reclentes, los militares 
los tentaban con la ventaja 
adicional de demostrar su apego 
ai país de opción lngresando a las 
filas dei ejército y a la vez acelerar 
el trâmite de naturallzaclón. EI 
resultado de esa campana han 
sido casos como el de Manrique. 

La seguridad dei patio 
trasero- Hay una segunda ventaja 
en el aumento de la presencia de 
latinos en el ejército nor
teamerlcano. Los cambies en 
Europa Oriental condu}eron a una 
disminuclón en las tensiones Este
Oeste y a un desplazamlento dei 
conflicto en la dlrecclón Norte-Sur. 
Según la oplnlón de Michael Klare, 
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Tropas Invasora• norteamerlcanas en Panamá Permanecer en Eatadoa Unidos: un sueiio de todo lnmlgrante 

un experto en seguridad nacional 
de la Universldad de Hampshire, 
en Massachusetts, el énfasls prin
ci pai de la política militar nor
teamerlcana en la próxima década 
estará dirigido a controlar fuerzas 
hostlles en el Tercer Mundo. La 
"operaclón" realizada en Panamá 
es el prototipo de lo que ellos con
slderan el nuevo ''conflicto de baja 

de baja intensldad en América 
Latina. En un artículo publicado en 
1988 por el Natlonal Catholic 
Reporter, Juan Avlla reveló que 
había una cantidad de soldados de 
orlgen latlnoamericano que es
ta ba n participando en 
operaciones clandestinas y de in
teligencia en América Central. La 
presencia cada vez más intensa de 

Canal de Panamá: desembarque de "tropaa blllngOea" 

las tuerzas ar
madas de Es
tados Unidos 
en la lucha con
tra las drogas 
en Bolivia, Perú 
y Colombia, su 
potencial 
slempre 
presente en 
Nicaragua y 
Cuba así como 
una probable 
lnjerencla a 
más largo 

lntensldad". 
Un Informe publicado en 1986 

por un programa dei ejército 
denominado Desafío Latl
noamerlcano / Soldados de 
origen hispânico, revela que los 
militares plensan que la condlclón 
de blllngüe representará una ven
taja adicional en el reclutamiento 
para las operaclones en confllctos 

plazo en la política Interna de 
Panamá, le dieron ai Idioma castel
lano una Inusitada lmportancla 
militar. 

"En nuestra unldad subes
timamos el problema y nos con
fiamos en unos pocos soldados 
que hablaban espaliol", declaró 
un oficial que partlclpó en la 
lnvaslón a Panamá y pldló que su 

nombre no fuera reve lado. 
Paradojalmente, dljo, "cuando ya 
estábamos en el ter reno nos 
dlmos cuenta que el castellano 
que hablaban nuestros hombres 
era lnentendlble para los 
panametios". 

Si bien no se conoce el número 
exacto de efectlvos nor
teamericanos de orlgen latino 
asentados en Panamá, un vocero 
dei Comando Sur aflrmó que "un 
número sustanclal" de tropas 
bilingües estaba slendo utilizado 
en Panamá y que los soldados 
norteamericanos que hablaban 
castellano eran orientados a des
tinos en América Latina. 

Durante la lnvaslón, con
slderaclones táctlcas y de poder 
de fuego rápidamente acon
sejaron la reallzaclón de 
operaclones pollclales y de acclón 
psicológica en las cuales el uso dei 
castellano era esencial. Según el 
Mayor David Super, vocero dei 
Departamento de Defensa, "un en
tendlmlento sólido dei Idioma y la 
cultura constituyen elementos fun
damentales en toda operaclón 
militar. Nuestros dirigentes com
lenzan a reconocer esa verdad y la 
ven como un objetivo posible de 
seralcanzado. • • 
• Pacific Ncws Service (PNS) 



ESTADOS UNIDOS 

EI brujo de la frontera 
Una obra teatral reproduce el drama 
de los emigrantes latlnoamerlcanos 

Héctor Ramos G. 

, ,aué triste se encuentra el 
hombre cuando está 
ausente ... muy lejos de su tler

ra ... " Con esta nostálgica yfamosa 
canción mexicana comlenza la 
obra teatral "EI Brujo de la 
Frontera· de Gulllermo Gómez 
Pena, qulen declara que está 
oganlzado su proplo funeral: "Ar
tista latino, Indocumentado 
número 00914117, muere en es
cena de un ataque de conclencla. 
La ceremonla se nevará a cabo en 
el museo de la ldentidad perdida, 
domicilio conocldo, U.S.A." 

EI ·erujo" vlene de donde 
Tljuana y San Diego se entrepler
nan. Con mucha extravagancia 
y colorido, con aretes de calaca 
y un collar hecho con colmlllos 
de tigre y plátanos, se presenta 
a hacer su ritual frente ai altar dei 
Dfa de los Muertos. Su objetivo 
declarado es ªreorganizar la 
conclencla dei público, pues lo 
que para mí es América, para ti 
es your counúy". Para ello el 
" Brujo" recurre a varlos per· 
sonajes, lenguas (espaíiol, lnglés, 
spanglish, engllshflol y "dlalectos 
Indígenas"), y a un lenguaje 
poético y un verbo pirotécnico. 

Declara haber nacldo de una 
"herlda en llamas" -es así como 
designa a la frontera entre México 
y Estados Unidos· que se "Infecta" 
y obllga a su gente a partir para los 
Unaltes Estates; pero "nunca 
!legamos ... y sln embargo aquf es
tamos ... para quedamos. Venlmos 
a reconquistar las tlerras que nos 
fueron arrebatadas, pero no por la 
fuerza de las armas sino por la 
fuerza de la cultura". 

Dlrlgléndose ai público nor· 
teamerfcano, que tlene temor a la 
"lnvaslón de las hordas salvajes 
dei sur" le recuerda que "si es
tamos aquí es en primar lugar por· 
que su goblerno avanzó hacla el 
sur para hacemos una lnvltaclón. 
Y aquí estamos para llmplar1es sus 
platos, su tollete, para cultivar sus 
frutas y verduras, para cuidar de 
sus belbls". Y, en tono de broma, 
agrega: "les vamos a declr qué 
hacer". 

Los anos '80 fueron conocldos 
en Estados Unidos como la 
"década de los hispanos" y el ex
presidente Reagan decretó la 
segunda semana de setlembre de 

Para los chlcanos, M6xlco " au Muro 

cada ano como "la semana dei 
Hlspanlc Herltage". Con ese 
motivo el Brujo - haclendo uso de 
su pirotecnia verbal- le recuerda a 
su público que "hlspanlc no es 
solamente h/s-panlc, sino your
panlc y el panlc of everybody". 

Vida y alma- Una escritora 
chicana escribló un artículo en un 
dlario estadounidense en el que 
afirmaba que hasta hace poco 
tlempo, para ella y muchos 
chicanas, México representaba el 
pasado, lo vlejo, lo estancado. Y 
Estados Unidos, el espírltu joven, 
el dinamismo, un país lleno de 

CULTURA 

poslbllldades. Después de un viaje 
a México, sln embargo, la escritora 
conflesa que regresó a Estados 
Unidos con un sentlmlento de 
renovaclón. "Aunque Estados 
Unidos ofrece una vida moderna y 
confortable, no tlene el alma tan 
viva com9 el pueblo árido y pol
vorlento de mls padres", dice la 
escritora. 

Con una percepclón muy 
slmllar a la de esa Intelectual, el 
Brujo Insiste, ai dlrlglrse a la nueva 
generaclón de chicanas: "Creían 
que México era sólo su pasado y 
ahora reconocen que es su 
futuro". A los que hablan dei Melt
lng Plot les advlerte que "su sueno 
es mi pesadllla y mi suelio es su 
pesadllla". Y agradece que le 
hayan reservado un nicho para su 
ldentldad morena en su 
"glamorosa socledad". Pero el 
Brujo no se contenta con un nicho, 

sino que plde un "espaclo abler
to sln límites y multicultural", 
con brujos y doctores, con 
sacerdotes y hechlceros. 

Con esta obra de teatro, 
Gómez Pena espera contrarres
t ar los estereotipas dei 
mexicano flojo, corrupto, 
traficante de drogas; dei México 
callente de marlachls y tequlla 

Por eso el autor reservó un plato 
fuerte para el final: el Brujo se 
transforma en un Nuevo Bordar 
Guardla e Invita ai público a cruzar 
la frontera y a volveria a cruzar, 
tantas veces como sea necesarlo 
para que se borre y se haga multi
cultural. 

IQué le}os estoy dei sue/o 
donde he nacldo ... 

oooh tierra dei sol suspiro por 
verte... • 

1) S. ,-n.,. a. Ice •lledol dei aur d• Eltadol 
Unld<». Como eonueu.nc:I& de la guena que alguló • 
i. eeg19gactón d• r.,..., en 1847, ~xlco .,.,.Sló mú 
de la mttad de eu tenttOlio. (Por mú tnformac:16'1, .. , 
M6xlco en la Gula dei Twcer Mundo.) 
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MUJER MOZAMBIQUE 

Educar para el 
futuro 

Graça Machel, Ministra de Educaclón y vluda dei 
presidente Samora Machel, habla de su país 

Cameroon Doudou 

E 
mprender una campana de 
alfabetización no sólo entre 
los nirios en edad escolar 

sino tamblén con hombres y 
mujeres adultos fue la prioridad 
dei Mlnisterlo de Educación de 
Mozamblque desde el primer dia 
de la lndependencla, el 24 de ]unia 
de 1975. 

Con una gran concentraclón 
de esfuerzos en ese campo, ese 
país dei Africa Austral que se en
cuentra entre los más pobres dei 
mundo logró disminuir la tasa de 
analfabetismo heredada de los 
colonlallstas portugueses de 93% 
a 72% en un período de cinco 
anos. Sln embargo, después dei 
gran Impulso Inicial a la educación, 
el ritmo ha venido decreclendo, no 
por opclón dei goblerno, sino 
como consecuencia de los aten
tados de la RENAMO (Reslstencia 
Nacional Mozamblquena), bandas 
armadas por Sudáfrlca y Estados 
Unidos. que han destruído es
cuelas y desestabilizado la vida en 
las áreas rurales dei país. 

ULo más emocionante que he 
visto en Mozambique desde la ln
dependencia, es la sed de con
oclmlento que ha brotado en la 
población", dice Graça Machel, la 
ministra de Educac,~n. "Los por
tugueses nos dej,·:~" una heren
cia de analfabetlsmc. , a hora todos 
quieren educarse. Las mujeres 
que sollan andar por ahí sln hacer 
nada, o que se encargaban sola
mente dei cuidado de los nllios, se 
han sumado a los cursos de 
alfabetizaclón. Como resultado, 
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están abandonan
do muchos tabúes 
y tra-diclones ana
crónicas. IMuchas 
de esas tra
dlclones nos 
llevaban a creer 
que los hombres 
eran superiores a 
nos ot ra s ! T od O Graça Machel: •superar las tradlclonn anacrónicas• 

eso ahora está cambiando. Las Para la ministra, el principal 
mujeres participan a nível nacional desafío de su país es lograr la paz. 
en todos los aspectos de la toma "Mozambique es una nación mu~ 
de decisiones" . agrega la grande, con más de 800 mil km 
dirigente, qulen es viuda dei primer de superficie. Hay vastas exten-
p residente de Mozamblque, siones deshabitadas y tenemos 
Samora Machel. . fronteras imposibles de patrullar 

Graça ilustra su afirmaclón en su totalidad. 
recordando que en el Comité Por eso pequenos grupos 
Central dei FRELIMOtrelntadesus guerrllleros contrarrevo-
120 mlembros son mujeres. Y que luclonarlos pueden entrar el país 
en la Asamblea Popular -el Par- sln ser detectados, realizar 
lamento mozamblqueno- 26% de sabotajes y atentados y luego vol-
las bancas pertenecen a mujeres. ver a salir. De esa forma es muy 
"Las proporciones son ·aún difícil trabajar en la necesarla 
mayores a nivel regional y depar- reconstrucción dei país." 
tamental", agrega Graça. Las La ministra estima que Mozam-
mujeres tlenen su pro pia bique cumplió un papel de línea de 
organización, la Organización de contenclón en la batalla contra el 
Mujeres Mozamblquerias (OMM), réglmen de Sudáfrica. Pero "la 
cuyo secretariado cuenta con la batalla contra el apartheid no 
partlcipaclón de Graça. Ella puede ser llbrada por un solo 
también forma parte de la país", afirma. "Tlene que ser la 
direccióndelaComisiónNacional responsabllidad de toda la 
de Mozambique ante la UNESCO, humanidad. Lamentablemente, la 
y preside la Comlsión Central de ministra siente que en los peores 
Nirios Mozambiquerios. momentos de la guerra, sólo Tan-

Graça también es miembro dei zania y Zimbabwe ayudaron a 
comité Central de FRELIMO, y Mozambique a resistir las 
dlputada de la Asamblea Popular. agresiones de su poderoso 
Esta amplia participaclón en todos veclno. "Los otros países nos 
los aspectos de la vida nacional le dejaron solos", recuerda. • 
da una clara vlslón de la actual 
situaclón de Mozamblque. 



MEDIO AMBIENTE URUGUAY 

Venenos en el agro 
Con el silencio de las autoridades competentes y la deslnformaclón de la poblaclón, 

el agro uruguayo sigue intoxicándose con plaguicldas prohibidos en numerosos países 

Pedro de Salterafn 

M
ás de doscientos 
plaguicidas comerclales 
nocivos, prohlbldos en 

varias países y denunciados en las 
"listas consolídadasD que anual
mente publica la Organlzación de 
las Naclones Unidas (ONU) son 
utilizados en Uruguay, uno de los 
países con mayor mortalldad por 
cáncer. 

EI equipo médico dei Centro de 
lnformaclón y Asesoramiento 
Toxlcológlco (CIA T) de la Facultad 
de Medicina dei Uruguay 
comprobó que la sagre de las per
sonas expuestas y no expuestas ai 
contacto con plagulcldas, así 
como la leche materna y la sangre 
dei cordón umblllcal poseían en 
todos los casos estudiados 
residuos de plaguicidas cloradas. 
ingeridos con los alimentos y el 
agua. 

Así mismo, el Servlclo de 
Oceanografia, Hidrografía. y 
Meteorología de la Armada 
uruguaya, en conjunto con la de 
Argentina y con el auspicio de la 
OEA, llevaron a cabo una 
lnvestlgación entre 1980 y 1986 
sobre el "Estado de 
contamlnaclón dei Río de la Plata". 
De acuerdo a los resultados 
flnales: utodos los valores cor
respondientes a Adrln, Dleldrin e 
isómeros de DDT (plagulcldas 
cloradas). superan los límltes es
tablecldos por los crlterios para 
salud humana y vida acuátlca 
definidos por la OMS". 

"Uaman la atenclón" -agrega el 
Informe- "los valores presentes de 

56 - tercer mundo 

Agrotóxicos: un uso pellgroso 

Llndano, producto ampllamente 
usado como ectoparacltlclda, 
para el contrai de mosquitos y 
aplicado en la actlvldad agrícola y 

forestal, si blen en nuestro 
país está prohlblda su 
lmportaclón para esas ac-
tlvidades. Tamblén tlene uso 
doméstico como pulguicida 
para perras y gatos, existlen
d o formulaclones comer
clales ai alcance de cualquler 
persona en supermer
cados". 

En lo que respecta a la 
presencia de contaminantes 
en los cursos de agua de la 
costa dei país, se observan 
altas concentraclones en la 
cuenca fluvial que recoge las 
aguas de la zona granjera dei 
sur uruguayo, así como en 
los desagües de los cultlvos 
de arroz de la región Este, 
masivamente raclados con 
agrotóxicos. A lo largo de 
toda la zona balnearia se en
cuentran también reslduos 
cloradas. 

Surje una duda- En un 
análisis de más de 30 mil 
muestras de carne raja de 
exportación, realizado por el 
Centro de investlgaciones 
Veterlnarlas "Miguel 
C.Rublno", dei Mlnlsterlo de 
Ganadería, Agricultura y 
Pesca (MGAP), de 1979 a 
1985 se detectaran muestras 
de plagulcldas cloradas y 
fosforados. 

Aunque en las con-
cluslones dei Informe se 

resalta que "los niveles en
contrados en la mayoría de los 
casos están por debajo de los 
límltes de acclón Internacional", 
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deja ptanteada ta duda de si ta 
lngestlón permanente de estos 
productos no significa, a largo 
plazo, un rlesgo para ta salud 
pública. SI bten nunca se conocló 
et destino de estas carnes con
taminadas no aptas para la 
exportación, se conocen antece
dentes de cltrus en las mlsmas 
condiciones que final mente fueron 
destinadas ai consumo Interno. 

Debido o que distintos produc
tos naclonates de exportación dei 
rubro alimentos fueron 
rechazados en el mercado Inter
nacional por ser portadores de 
residuos, el MGAP ha limitado -
aunque no prohibido- el uso de 
algunos agrotóxico. 

Así, tos insecticldas a base de 

Danos ai sistema nervioso
Está demostrado que el Lindano 
usado sistemáticamente se 

Los agrotóxicos contamlnan los productos de granja 

Lindano fueron prohibidos para el 
bano de ganado ovino pues la fana 
delataba la presencia dei producto 
químico. Sln embargo su uso es 
autorizado para et bano dei 
ganado bovino y de anlmales 
domésticos. 

acumula en los tejldos grasos dei 
organismo animal y 
humano, produce danos en el sis
tema nervtoso central, et hfgado y 
los riliones; puede causar anemia 
aplástica y leucemia, y es un 
cancerígeno, mutagénico y 
embrlotóxtco. Sln embargo, et 
Minlsterlo de Salud Pública (MSP) 

URUGUAY 

permite su uso en productos 
comerclates para uso 
humano como el Aprurol, 
Pakodol y Ptojisar, a base de 
Ltndano, en et control de ta 
pedlcutosts (en particular en 
ntnos) y ta sarna. 

Desde 1983 la ONU 
publica anualmente ta "Lista 
Consolidada" en la que se 
incluyen cientos de produc
tos químicos (medicamen
tos, plaguicidas, productos 
para ta Industria, de limpieza, 
etc.) cuyo uso ha sido 
prohibido, severamente 
restringido o retirado dei 

mercado por ser probadamente 
nocivos a ta salud humana y el 
medio ambiente. 

Numerosas organizacio-nes 
científicas y ambientallstas dei 
mundo entero dan a publicidad 
listas de productos químicos 
nocivos, de acuerdo a las últimas 
investigaciones. Aunque muchos 
países industrializados han 
prohibido ta fabricactón o venta de 
ciertos plaguicidas para et mer
cado Interno, permlten en cambio 
que las empresas químicas 1 

continúen fabricándotos para ta 
exportación ai Tercer Mundo. 

Anualmente se comerclallzan ai- l 
rededor de 13 mil millones de 
dólares en plagulcidas a nível , 
mundial. Noventa por ciento de 
etlos son producidos en tos países 
Industrializados. 

Ochenta por ciento dei comer
cio mundial de los compuestos 
químicos están en manos de veln
tl cu a t ro companías trans
nacionates entre las que se 
cuentan la Bayer, Ciba Geigy, IC/, 
Monsanto y Union Carblde. 

Las cinco prlmeras controtan el 
50 por ciento dei total de las tran- ' 
sacclones. • 
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LUIS CARLOS PRESTES 

Redescubrir el socialismo· 
Figura legendaria dei socialismo brasileno, ex senador y ex secretario general dei 

Partido Comunista, Prestes concedló la que fuera su última entrevista a tercer mundo. 
En ella, el viejo líder aplaudió las reformas implementadas por Gorbachov y critlcó ai stalinismo 

Procópio Mineiro 

L
uis Carlos Prestes inició su 
acción revolucionaria en el 
lejano 1922, cuando 

particlpó de un levantamlento 
militar en Rio de Janeiro, hoy con
ocido como AMovimiento 
tenlentista ". Dos anos 
después, tras un nuevo 

, levantamlento contra el 
poder central, llderó una 
hazana que le garantlzó un 

, lugar seguro en la historia 
de las luchas populares en 
toda América Latina: con
dujo una columna de 1.500 
revolucionarios descalzos 
y mal armados que 
originalmente pretendlá 

.1 derrocar ai presidente Ar
j thur Bernardes. La 

"Columna Prestes" 
recorrló a pie exactos 

1 24.947 kilómetros de ter
ritorio braslleno: un 
ejérclto inapresable a 
pesar de los esfuerzos 

tes pidló posteriormente asilo en 
Bolivia, cuando ya era conocldo 
como "EI Caballero de la Esperan-
za". 

Tras residir en Buenos Aires y 
Montevldeo, partió rumbo a 
Moscú, donde en las reuniones 

desplegados por 14.000 Lula Carlos Prestes: •ta burocracia crea prlvllegloa• 
soldados que respondfan 
ai gobiemo federal. 

Finalmente, el 23 de marzo de 
1927 la Columna entró a territorio 
paraguayo con solamente 67 
hombres. En tres anos, había 
atravesado todo el lnmenso Brasil 
en sentido Sur-Norte y Norte-Sur, 
cruzando por 13 estados, nevando 
su mensaje revoluclonario. Pres-

preparatorias dei VII Congreso de 
la Internacional Comunista le fue 
encomendada la responsabilidad 
de preparar un levantamiento en 
Brasil. En 1935 reaparecló en Rio 
de Janeiro bajo nombre falso, 
Junto a su companera, la 
revolucionaria alemana Olga 

Benarlo, y dlrigló la frustrada toma 
dei poder por los comunistas en el 
ano slgulente (hecho recordado 
hoy como la "Intento comunista de 
1935"). 

Tras el fracaso, Prestes fue 
preso. Detenida con él, Olga fue 

posteriormente deportada 
por el jefe de la Policía de 
Getulio Vargas. FIiinto 
Müller; a Alemania, donde 
murió en un campo de 
concentraclón. En ese 
mismo lugar. poco tiempo 
antes de su muerte, habiá 
dado a luz a su hlja con 
Prestes, Anita Leocádia. 

Estando aún en prisión, 
Prestes fue electo 
Secretario General dei 
Comité Central dei Partido 
Comunista Brasilero 
(PCB). cargo que asumló 
cuando recuperó la liber
tad, en 1945. 

Electo senador en ese 
mismo ario, dirigió el PCB 
hasta 1980, cuando fue 
apartado de su cargo, y 
fue finalmente expulsado 

de las filas dei partido en 1984. 
Desde entonces. militó actlva
mente en el Partido Democrático 
Trabalhista (PDT), que lo nombró 
Presidente de Honor. 

Este lncansable defensor de 
las causas populares e infatlgable 
luchador. que dedlcó su vida ai 
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estudlo y dlvutgaclón dei 
marxismo y la práctlca 
revolucionaria, concedl6 
a tercer mundo una 
entrevista que result6 ser 
la última de su larga vida, 
pues fallecló pocos dfas 
después. 

IDEOLOGIA 

negaclón absoluta dei 
período capltallsta cuan
do, en realldad, no se 
trataba de éso. Fue un 
error. 

Por otro lado, Stalin 
adopt6 ai frente dei par
tido determinadas 
posiciones que se 
revelaron falsas. Sobre la 
agricultura, por ejemplo. 
Stalln quería la 
colectivlzacl6n de toda la 
agricultura. Eso no es 
poslble en la práctica. 
Hay otras formas de 
explotacl6n agrícola 
compatlbles con el 
socialismo, además de la 
colectlvlzaclón. Su ac
titud determln6 que los 

En ella, y con 92 anos 
de edad, Prestes hacfa 
gala de una envldlable 
lucidez intelectual. Con 
una conflanza lnsuper
able en el soclallsmo 
abord6 la coyuntura por 
la que atravlesan los 
países socialistas. Ese 
optlmlsmo en el futuro de 
las ldeas que defendl6 
toda su vida se traslucfa 
en cada frase, y por eso 
nunca temló a la 
polémica. Como una 
muestra de eito, he aquí el 
texto de la charta. 

~EI aoclallamo reclén ahora .. ,, atendo conatruldo en la URSS" kolkhozes, las unidades 
colectlvlzadas, abar-

Cómo explicar la crisls actual 
de /os pafses socialistas 
europeos? 

- Stalin fue un dirigente de 
mucho prestigio. Ocup6 el cargo 
de secretario general dei Partido y 
Presidente de la Unl6n Soviética 
durante muchos anos. Tuvo una 
Influencia muy grande, ai punto 
que ese período es conocldo por 
nosotros, comunistas, como 
ustallnlsta". Cuando era secretario 
dei Partido lo conoclmos, como 
Internacionalistas que éramos y 
somos, y lo apoyamos. Hoy, sln 
embargo, estamos convencidos, 
con la lnformaclón que dls
ponemos, que el stallnlsmo 
cometl6 muchos errores en la 
apllcacl6n dei marxismo. 

lQué tipo de errores? 
- En primar lugar, Stalin negó 

totalmelllte el capitalismo. Para él, 
et socialismo, desde el punto de 

·No hay peligro de un 
retorno ai 

capltalismo,pues 
esos paísesquieren 

continuar la construcción 
dei socialismo" 

vista dlaléctlco, era la negaclón 
completa dei capltallsmo. No 
obstante, dlaléctlcamente, el 
socialismo prevé la conservación 
en la socledad nueva de una parte 
de las orlentaclones de la 
socledad anterior -la parte buena 
dei capitalismo- y la negaclón dei 
resto. 

EI proceso dlaléctlco es éso. La 
dlaléctlca no es la negaclón total 
dei pasado, sino una transtclón, un 
paso de una etapa a otra. Stalin 
tenra una concepcl6n de la 
dlaléctlca sectaria y extremista, 
que vefa el socialismo como la 

casen masas lnmensas 
con un exceso de gente. Para ad
m lnl strarl os se preclsaba una 
burocracia enorme. Y la 
burocracia, como se sabe, trae 
prlvllegios e lnjustlclas. 

G Qué ocurrió en la industria? 
- En el sector Industrial Stalin 

sostuvo la bandera de la 
estatlzaclón. Toda la Industria 
debía ser estatal. Y hay muchos 
sectores de la Industria que es 
preferlble que no sean estateles 
sino ramos llbres. En el sector de 
servlclos pasa lo mismo. Aquellas 
orlentaclones equivocadas 
llevaron a resultados erróneos que 
reclén comenzaron a ser cor
regidos después de la muerte de 
Stalin y principalmente ahora bajo 
el llderazgo de Mlkhall Gorbachov. 
EI presidente Gorbachov está ln
troduclendo modlflcaclones muy 
profundas en la orlentacl6n social, 
política y económica de la Unl6n 
Soviética. 

Se puede declr que hubo er-
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Un entierro 
Una multítud acompanó hasta la tumba, en una 

camlnata cívica, ai hombre que se convirtló en el 
símbolo de las luchas populares de Brasil en este 
slglo 

A las dlez de la mariana dei 9 de marzo, comenzó 
la última marcha dei Caballero de la Esperanza. EI 
ataúd fue retirado dei 
Salón Noble de la 
Asamblea Legislativa 
de Rio de Janeiro y, 
ante la estatua dei 
héroe nacional de 
Brasil, Tiradentes, fue 
mont.ado en , un 
vehícu!o dei Cuerpo 
de Bomberos. 

Emocionada. la 
multitud formó un 
cortejo para el hombre que entró en la historia con 
su Columna revolucionaria, slete décadas antes. De 
la Asamblea Legislativa, en el centro de la cludad, 
hasta el cementerio São João Batista, en el barrio 
de Botafogo, la distancia de unos dlez kilómetros 
fue cublerta en una marcha que reunló, en la multi
tud, antlguos compafleros, políticos de varias par
tidos y jóvenes, todos con un sentimiento común 
de pérdlda. 

EI cortejo fúnebre fue una emocionante marcha 
cfvlca por las calles de la cludad. A pié, detrás dei 
vehículo de los Bomberos, iban personalidades 
políticas como el ex gobernador de Rio de Janeiro 
Leonel Brizola, líder dei Partido Democrático Trabal
hista (PDT) - partido en el que Prestes milítaba 

i, Y ahora, hay? 
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de héroe 
desde el inicio de la década pasada y dei cual era 
Presidente de Honor-y el diputado y líder dei Partido 
de los Trabajadores. Luls lnacio Lula da Silva. 

En el cementerlo le fueron prestados los últimos 
homenajes, desde la canción Caballero de la 
Esperanza hasta la ejecuclón de La Internacional. 

régimen milítar brasllero. 

Tamblén se 
reallzó una 
llamada 
simbólica de 
desaparecidos 
luchadores por el 
socialismo, 
como Carlos 
Lamarca y Car
los Marighella, 
muertos por la 
represión dei 

EI líder dei PDT, Leonel Brizola, pronuncló un 
breve discurso en el que destacó una de las 
preocupaciones que Prestes slempre se transmitia 
en los encuentros que mantenían: la unlón de la 
izquierda. 

La unidad de la izqulerda, dljo Brizola, es Impor
tante para preservar el espacio de los progreslstas. 
y resulta esenclal para asegurar ai pueblo brasilero 
la construcción de una alternativa política. 

Lula, por su parte, apuntó el ejemplo de dignldad 
política representado por el vief o líder dei socialis
mo brasilero. y destacó que aún sus enemlgos 
estaban obligados a reconocer su autorldad moral, 
adquirida en las luchas soclales. 

rores en la aplicación dei marxis
mo. Eso no fue marxismo. Por eso 
muchos confunden el socialismo 
con el stallnlsmo. Aquello no fue el 
soclallsmo sino su negaclón. La 
democracia es lnherente ai 
soclallsmo. No puede haber 
socialismo sln democracia. AI no 
existir llbertad. ai no haber 
democracia. tampoco había real
mente socialismo. 

- EI réglmen socialista en 
realidad, reclén ahora está em
pezando a ser construido en la 
Unlón Soviética. bajo una 
orlentación nueva que es la que 
sostiene el gobierno actual. EI 
principio que orienta esa nueva 
orlentaclón es la democracia. Eso 
es la glasnost, que qulere decir 

transparencla, verdad. Es 
necesario declrle la verdad ai 
pueblo. 

Durante el período que viví en 
la Unlón Soviética (de 1971 a 1979) 
me dl cuenta cómo en los libras 
que se ponían en manos de la 
Juventud no se ensef'laba la verdad 
sobre la historia de la URSS. Los 
hechos eran distorslonados. A ta 
juventud sele debe ensenar la ver-
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"Mlkhall Gorbachov está lntrodlclendo cambloa profundos en la URSS" 

dad. Si la gente no conoce la ver
dad histórica, su verdadero 
pasado, no puede calcular nl 
prever el futuro. Parten de 
premisas falsas sobre el proceso. 

Mostrar la realldad, permitir 
que los dlarlos hablen franca
mente, que discutan los hechos, 
es una de las reallzaclones de la 
glasnost. 

Junto con la glasnost vlno la 
perestroika. i,Cuál es e/ sentido 
de esa transformación? 

La perestrolka es la 
reconstrucclón dei pais. La 
restructuración basada en prln
ciplos efectlvamente marxistas. 
dejando de lado el marxismo de 
Stalin que era falso e lmponfa 
soluciones erróneas. EI objetivo, 
por lo tanto, es sustituir aquellos 
principies por orlentaciones real
mente marxistas. 

La perestrolka trabaja sobre la 
realidad objetiva dei pais. Es ésta 
la lfnea que está siendo retomada 
en la URSS y, en general, en el 
campo socialista. Es claro que se 
trata de un proceso complejo. 
Basta ver lo que está ocurriendo 
cotidianamente. Algunos países 
dei Este de Europa vlven momen
tos de gran conmoclón, hay 
movlllzaclones de masas. Ahora 
preclsan retomar el orden, reor
ganizar su vida. 

Ese proceso de gran agitación 

social, i,es una amenaza ai 
socialismo, como informan los 
medfos de comunicación oc
cidentales? 

- Todos esos países tienen un 
objetivo: el socialismo. Ninguno 
de ellos lucha contra el socialismo. 
Ni renuncia ai Pacto de Varsovia, 
lo que significa la unidad con la 
URSS. Necesitan dei apoyo 

··La dialéctica no es 
la negación total 

dei pasado sino una 
translción, el paso de una 
etapa a otra. Stalin tenía 
una visión sectaria de la 

dialéctica n 

soviético. Son países cuyos ter
rltorios pertenecieron a la antigua 
Alemanla. Sln el apoyo soviético 
pueden tener que enfrentar relvln
dlcaciones terrltoriales, porque 
Ale mania Federal es más fuerte. Es 
el aliado soviético el que les garan
tiza la integridad territorial a todos 
ellos. 

Uno de los aspectos plan
reados por los estudiosos de la 
realidad soviética es que e/ 
despertar dei sentimiento 
nacionalista en el bloque de 
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Europa Oriental tendrfa como 
desenlace la ruptura d e esa 
relacíón especial con Moscú. 
i,Usted rechaza esa poslb/lfdad? 

- Todavia no se habla dei fln dei 
Pacto de Varsovia. AI contrario, 
todos precisan de ese acuerdo 
militar que les slrve como garantia 
de estabilldad. No hay pellgro en 
ese terreno. Se especula, eso si, 
sobre el abandono dei marxismo. 
Pero lo que está ocurrlendo es un 
regreso ai marxismo, un retorno ai 
leninismo, podríamos decir. Las 
lecciones de Lenin fueron aban
donadas por Stalin y sus con
tinuadores. En los slete anos que 
sobrevivló a la Revoluclón de Oc
tubre -pues falleció en enero de 
1924-, Lenin dejó grandes 
enserianzas sobre cómo dirigir el 
Estado socialista que se estaba 
consolidando. En determinados 
momentos Incluso sobre cómo 
retornar ai capitalismo. 

Cuando la URSS atravesó el 
difícil momento de la guerra civil 
contra la burguesia y la aris
tocracia -una lucha muy dura
Lenin debió adoptar una serie de 
medidas disciplinarias y flscales y 
no vaciló en tomar actitudes de 
cuno capitalista, transitorias pero 
necesarias para asegurar la es
tabilidad dei momento. Fue la con
signa de dar un paso atrás para 
después dar dos adelante. 

Fue una gran lecclón. Lenin 
mostró siempre una gran 
flexibilidad en la apllcaclón dei 
marxismo; el marxismo como 
negaclón dei dogmatismo. 

EI marxismo es una clencia que 
se aplica a una determ inada 
realidad. SI esa realidad cambia es 
necesarlo cambiar los métodos 
que se están aplicando. EI marxis
mo no es una clencla que lmpone 
soluciones. Estas dependen de las 
condiciones concretas de cada 
momento. En un país se aplica de 
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una forma y en otro, las medidas 
serán diferentes, dependlendo de 
la sltuaclón concreta de cada uno. 
Esas enserianzas fueron aban
donadas por Stalin y los que lo 
slguleron. 

Recién ahora con Gorbachov 
se retoma aquella polftlca de 
Lenin. La política de Gorbachov 
muestra el retomo ai lenlnlsmo, no 
el abandono dei socialismo y la 
vuelta ai capitalismo, como 
pretende Insinuar la burguesfa. Se 
trata de un retorno ai marxismo sin 
los desvfos stalinlstas. 

Es notable que a pesar dei con
gelam lento dei pensamiento mar
xista lmpuesto por Stalin, siempre 
haya sobrevivido una corriente 
creaUva y contestatarla de aquella 
situación. lA qué atribuye usted 
esa fuerza? 

- AI marxismo. EI marxismo no 
es un dogma: es una clencia que 
se aplica a la realldad ob-
jetiva de cada momento. 
Veamos un caso concreto, 
el de Brasil. No se puede 
aplicar el marxismo en 
Brasil sln realizar un análisls 
objetivo de la realidad 
brasllena. Solamente ese 
anállsls será capaz de In-
dicar qué debe hacerse, 
hasta qué punto se puede 
negar, los pasos que pueden 
ser dados. 

No hacer aso, reac
clonar dogmáticamente, fue 
el errar de Stalin. EI trató de 
crear el socialismo desde 
cero. Pero el socialismo 
surge como consecuencia 
de la evotuclón def capitalis
mo. Eso no puede ser des
conocldo. 

La ley fundamental dei 
capitalismo elaborada por 

rolla, genera una acumulaclón de 
riquezas en manos de una mlnorfa 
cada vez más reducida y una 
pauperlzaclón cada vez mayor en 
una masa de población cada vez 
más grande. Esa es la lecclón de 
Marx. 

EI caso de Brasil es Ilustrativo. 
La riqueza va a parar a manos de 
los monopolios. Cuanto más altos 
son los beneflclos de los monopo
llos, mayor es la mlseria de las 
masas. Esa es una fatalldad 
histórica dei capitalismo: no 
puede haber capitalismo sin que 
esa ley se verifique. 

EI pueblo brasllerio no es 
responsable por esa situación. Es 
el réglmen capitallsta el que con
centra la riqueza en manos de 
unos pocos y somete a la miserla 
extrema a la mayoría de la 
población. 

lConsidera que es adecuada 
la respuesta actual a los errores 
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dei stallnlsmo? 
-La apllcaclón dei marxismo en 

cada sltuaclón puede estar sujeta 
a errores. Todo depende de la 
rapidez con que se los corrija. 
Stalin pensaba que estaba defen
dlendo el verdadero marxismo. En 
el caso de la agricultura, como ya 
vimos, lnslstló en el error de la 
colectivizaclón. 

Hoy exlsten en la URSS es
tabl eclm lentos rurales de 
propledad dei Estado, exlsten 
familias que arrlendan tierras y 
otras formas de producción rural. 
Y todas son tan compatlbles con 
el socialismo como los kolkhozes. 
lPor qué imponer la estatlzación a 
toda la Industria como hlzo Stalin? 
Hoy en día numerosos sectores 
lndustrlales y de servlclos fun
clonan en forma completamente 
lndependlente dei Estado. 

La prensa de Occ/dente afirma 
que las transfor
maclones en el Este 
europeo muestran e/ 
fracaso dei socialis
mo. lCuál es el saldo 
de más de 70 anos de 
soe/a/Ismo? 

- Es Importante In
sistir en un aspecto: 
nlnguno de los países 
socialistas se plantea, 
por ejemplo, la 
dlsoluclón dei Pacto 
de Varsovla, nl un 
alejamlento de l a 
URSS. nl la separaclón 
dei campo socialista. 
Nlnguno de aquellos 
paf ses pretende volver 
ai capitalismo. 

Marx Indica que el capitalis
mo, a medida que se desar- . ..,__ en Melo, Uruguay, en 1928, en casa de AHls Brasil 

Todos ellos ya,con- , 
qulstaron una etfl1)a 
dei socialismo. 
Después que se cpnr 
oce ese sistema, no se 
desea volver atrás. 
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::lulen puede vlvir en un régimen 
1oclallsta no acepta más las con
Hclones dei capitalismo, pues 
1ería negar el valor de un nivel más 
31evado de socledad. Los errares 
,o lmpldleron que se alcanzara 
Jna socledad lgualltarla, donde no 
existe explotaclón dei hombre por 
el hombre. 

Es fácil advertir, por ejemplo, 
que muchos cludadanos de 
Alemania Democrática que hablan 
emigrado hacla el lado occidental 
acabaron volviendo a su lugar de 
orlgen. Resultó esenclal para ellos 
retomar la convivencla sobre 
bases soclallstas. No existe el 
pellgro de una vuelta ai capitalis
mo. Lo que todos esos países 
quieren es seguir adelante en la 
construcclón dei socialismo, cor
rlglendo los errares y resolviendo 
sus problemas de acuerdo con 
sus respectivas realidades. 

En el caso particular de 
Polonia, el pais sigue un camlno 
proplo. AIII ocurrló que e! Partido 
Comunista cometió muchos er
rores y ensegulda convocó a elec
clones. Es evidente que si un 
partido comete errores y excesos 
y luego convoca elecclones, va a 
perder. Fue lo que ocurrió. 

EI pueblo votó a los dirigentes 
de Solldarldad. Pero Solldaridad 
no tlene cuadros para dirigir el 
pais. Son cuadros dei slndlcalis-

mo. 
Deesa 

manara, 
tuvleron 
q u e 
entregar 
los mlnl
st e ri os 
más lm-j 
portantes 

ai Partido Comunista, que dispone 
de cuadros preparados para la 
administración. 

En Polonia existe otro factor 
particular, la presencia destacada 
de la lglesla Católica. 

- Es clerto. La lglesia tiene, de 
hecho, un peso especial, en par
ticular en lo que se reflere a la 
defensa de la pequena propledad 
que hasta hoy fue preservada 
graclas a las presiones de la 
jerarquía católica. En Polonia no 
se puede tocar a la pequena 
propiedad porque se crea un 
problema religioso muy serio. De 
ah! que el goblerno polaco 
necesite mantener ese sistema, ai 
menos hasta que la elevación dei 
nivel de conclencla social dei 
pueblo a través de la educaclón 
permita modlficarlo de una forma 
natural, sln choques, sln una rup
tura con la lglesla. 

Solidaridad es una tuerza elec
toral innegable. AI mismo tiempo, 
el Partido Comunista polaco se 
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renueva. i,Cree usted que habrá 
en alg(m momento un encuentro 
de ambas fuerzas? 

- Seria una temeridad tratar de 
predecir el camlno que se seguirá. 
Todos aquellos pueblos están en 
esfervescencla. Están surglendo 
partidos nuevos y el PC 
desaparecló, en la práctlca, 
debldo a su lmpopularidad, a los 
errares que cometló. Eso no 
sucede sólo en Polonla, sino 
tamblén en Hungria, en Alemania 
Democrática, etc. 

Pero ai mismo tlempo, el PC 
está slendo refundado y avanza el 
proceso de renovaclón Interna. In
sisto: la reformulaclón no cues
tiona la alianza militar estratégica. 
Saben que sln el Pacto de Var
sovla, Alemania Federal puede 
tratar de apoderarse de cualqulera 
de esos países que antes fueron 
terrltorlo alemán, como Polonla, 
Hungrfa y parte de Checoslova
qula. 

Los "sovletólogos· con
sideran que el proceso por el que 
atravlesa el Este europeo es 
saludable y necesario. Según 
e/los, aquel/as sociedades 
socialistas no soportarfan por más 
tlempo e/ autoritarismo que signó 
la lmplantación de la primara fase 
dei régimen. Sin la glasnost y la 
perestrolka se daria un dese
qulllbrio estructural entre el sis
tema y la sociedad. i,Usted está 
deacuerdo? 

- Creo que esa hlpótesls no se 
corresponde con la realldad. EI 
país dei bloque socialista en 
donde hay más democracia es la 
URSS. Allí ya se apllcan en la 
práctlca los prlnclplos 
democráticos y hay elecclones 
frecuentemente. Nadle más 
democrático que el camarada 
Gorbachov. • 



ESt ANTE DE LIBROS 
URUGUAY 
un modslo a/tsrnatlvo ds desarro/Jo. 
Compiladores Alberto Curial - Germán 
Wettstein 
CESPUAL - BANDA ORJENTAL -

EI Centro de Estudios Sociales y Polí
ticos dei Uruguay y América Latina 
(CESPUAL) organizó en junio de 1 &89 
un Seminario sobre "Un modelo alter
nativo de desarrollo económico y so
cial". Para ello convocó a los más con
notados economistas, sociólogos. poli
tólogos, agrónomo~. geógrafos, em
presarios y dirigentes sindicales, que 
se distribuyeron en panelas para anali
zar los temas propuestos. Este libro 
recoge lo esencial de dichos aportes, 
para contribuir a ia reflexión sobre ef 
futuro dei país 

alfredo~ (h) 

Ahora todos los suscrip
tores de nuestra revista 

tienen derecho a un 
descuento especial de 
20% en la compra de 

los libros cuya resena 
aparece en esta sec

ción. No pierda tiempo. 
Aproveche la oferta y ... 

buena lectura. 

.LAS CLASES SOCIALES EN EL 
URUGUAY 
Allrndo Errandonea (h) 
CLAE:H - EOICIONES OE LA BANDA 
OAIEN.i'AL -. H 6 págs. N$ 5.000.
Este foro comiqnza con la elaboración 
dei r:ta,co C"lnceotual y analiza, en pri
mor lugar, nuec,tra estructura de cla
sqs: global, rur-11 y urbana. Se introdu
ce luego en !a dinâmica dei sistema, 
estudiando sus cambios recientes y los 
aspectos de :-ncvilidad social y concen
tración dei ingreso. ~9 detiene en el 
terra dei conflicto de clases y finaliza 
co1 la relación olntre clases sociales y 
democracia. Un anexo y una exhausti
va bibliografia completan el trabajo. 

LA DESCONEXION 
Sarnir Amin 

• EDICIONES DEL PENSAMIENTO 
NACIONAL· 
360 págs. N$ 7.950.-

Decfa Oito Bauer que cada período 
histórico necesita de un Carlos Marx. 
Tal vez con exageración se ha conside
rado a Sarnir Amin el Marx de nuestra 
época. Sin embargo nadie como él ha 
logrado expresar en su totalldad eco
nómica y política el fenómeno de la 
relación de países centrales-países 

. periféricos. EI análisis comparativo de 
la función dei Estado en el mundo 
capitalista desarrollado y en el subde
sarrollado, que realiza, constituye un 
abierto desaffo a las ideas que sobre el 
tema parecen dominar arrolladora
mente a la intelectualidad, tanto pro
gresista como conservadora de nues

tra época.-

SUBDESARROLLO Y 
GEOGRAFM - un manual para la· 

tlnoamerlcanos.-

Germán Wettstein - 384 pâgs. n$6.300 

Con este libro se intenta presentar una 
visión global e integradora de la geo
gralía humana, en el marco dei subde
sarrollo estructural de América Latina. 
Se sostiene como tesis que el hombre 
actúa ante todo como un constructor de 
geografías. Es, ai mismo tiempo, un 
manual operativo para 5'1mbrar neuro· 
nas y ayudar a entender las transfor
maciones dei espacio geográfico, y los 
ensayos para supe1ar la dependencia 
y convertirnos definitivamente en una 
Patria Grande. 
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Tooo EL ANO 1989 DE CUADERNOS DEL TERCER MUNDO 
EN UNA FINA ENCUADERNACIÓN 

Una colección imprescindible 
para seguir el acontecer 
mundial N$ 12.000 

OFERTA ESPECIAL 
Suscríbase a Cuadernos dei 
Tercer Mundo por 12 números 
y lleve todo el 89 
encuadernado. Dos anos por 
sólo N$ 20.000 
Plan de Canje: 
A pedido de muchos suscnptores. ahora usted tamblén puede canJear los Cuademos dei Tercer 
Mundo de 1989. Nos 114 a 123 (10 ejemplares). por un tomo lujosamente encuadernado pagando 
apenas N$ 7.000. Igual oferta se manuene por canJe de 1988 (Nos 104 ai 113). 
Si le falta algún cuademo para completar la colección. pagará apenas N$ 500 por cada uno. (preeio 
especial para el canJe. ya que los números atrasados se venden ai preclo dei ejemplar dei mes). 

Para Uruguay: 
Suscrlpclón por un aõo (12 números) N$ 12.000 
Suscrlpclón semestral (6 números) N$ 6.800 
SuscrtpcJónpor un ano (12 números) y todos los cuademos 
de 1989 o 1988 en un tomo encuademado N$ 20.000 
Paquetón: Suscrtpclón anual, tomo 88 o 89 y Guia dei Tercer Mundo N$ 35.000 
o dos cuotas de N$ 18.500 o tres cuotas de N$ 13.500. 
OFERTA EXCEPCIONAL: Tomos de 1988 y 1989 y suscr1pC1ón por 12 números, N$ 29.000. 
o dos cuolas de 15.500 o 3 cuotas de N$ 11.000. 

América Latina y Caribe: 
Tomo encuademado de '88 o '89 U$20 
Suscrtpclón por un ano (12 números) U$25 
Suscrípeión semestral (6 números) U$ 13 
SuscrtpcJón anual y tomo '89 u '88 U$40 
Oferta tripie: Guia dei Tcrcer Mundo. Enc. '88 u '89 y Susc. anual U$60 

Resto dei Mundo: 
Tomo encuademado de '88 u '89 U$25 
Suscr1pción por un ano (12 números) U$35 
Suscrlpción semestral (6 números) U$18 
Suscrlpclón anual y tomo '89 U$55 
Oferta tripie: Guia dei Tercer Mundo. Enc. 88 o 89 y Susc. anual U$77 
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1 
~.i . 1 Abrimos este espacio para debatir los problema 

1 

• dei tercer mundo. ~~E6~~~~~ADO RIO DE JANEIRO 
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