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PANORAMA 

REPUBLICA 
DOMINICANA 

Balaguer 
reelecto 

E1 actual presidente 
Joaquín Balaguer, dei 
Partido Reformista (PR), 
de tendencla soclalcris
tia na, venció las elec
ciones presldenciales de 
la República Dominicana, 
realizadas el 16 de mayo, 
por una diferencia de 
21.894 votos sobre su ad
versario más próximo, el 
escritor Juan Bosh, dei 
Partido de la Uberación 
Dominicana, PLO. De 
esta forma, Balaguer 
obuvo su sexto mandato 
presidencial 

EI anuncio oficial se 
produjo después de un 
segundo recuento de los 
votos. realizado a pro
puesta dei tercer can
didato, José Francisco 
Pena Gómez, del(PRO, 
socialdemócrata Bosh, 
de 81 anos, quien ocupó 
durante slete meses la 
presldencia en 1963 y fue 
derrocado por un golpe 
de Estado, afirmó que su 
partido habfa triunfado 
por un margen entre 50 y 
70 mil sufragios. 

Las cifras oflclales 
siempre dieron ventaja a 
Balaguer, pero los tres 
partidos opositores (PLD, 
Partido Revoluclonario 
Dominicano y Partido 
Revoluclonarlo lnde
pendiente), cons1deran 
que el vencedor fue Juan 

Bosh, tal como antl
cipaban las encuestas. 
(Los sondeos daban a 
Bosh el 36% contra 26% 
para Balaguer) 

Los observadores ln
temaclonales, entre ellos 
el ex presidente Carter, 
colncldieron con los 
políticos opositores en 
senalar lrregularldades 
en el acto elecclooano y 
apoyaron la Pfopuesta de 
Pena Gómez de recontar 
los su-fragios. 

COLOMBIA 

Gaviria . , 
venc10 

Casar Gavlrla TruJlllo, 
candidato dei gober
nante Partido Liberal, 
ganó las elecclones 
J)fesldenclales dei 27 de 
mayo. Gavlrla obtuvo 
47,2%, poco más de dos 
m1llones y medlo de 
votos; el Movlmiento de 
Salvaclón Nacional, de 
derecha, resultó segundo 
con 24%, y la Allanza 
Democrática M-19, un ex 
grupo guerrillero, obtuvo 
el terce, lugar con 12, 7%. 

EI presidente electo, 
de 43 anos, era el coor
dinador de la campana 
dei senador Luis Carlos 
Galán, que fue aseslnado 
por el narcotráfico. 

Después de electo, 
Gavlrla aflrmó que está 
dispuesto a convocar a 
los demás partidos a for
mar un goblerno de 
coallción. 

MEXICO-EEUU 

Acuerdo 
comercial 

Estados Unidos y 
México estarfan próximos 
a concluir un tratado par
cial sobre libra comercio 
e lnverslones que 
contemplarfa Inicial
mente los renglones de 
manufacturas, infor
mática, electrónlca, tex
tiles y, especialmente, el 
sector petroqufmico. 

Después de luchar 
durante décadas para 
afirmar su ldentldad y 
soberanfa frente a la 
potencia hegemónica en 
la reglón, México parece 
decidido a asoclarse a su 
p<Xleroso vacino. 

EI Senado mexicano 
conciuyó, a fines de ma
yo, un Foro Nacional de 
Consulta sobre las re
laciones comerclales de 
México con el mundo. 
Una de sus propuestas 
es que el goblerno 
negocie un acuerdo con 
Estados Unidos capaz de 
reduclr ·tas rígidas ba
rras comerclales nor-

teamerlcanas· a las ex
portaclones de México e 
Impulsar las lnverslones 
extranJeras. 

La recomendaclón 
dei Senado, reafirma 
aslmlsmo la voluntad de 
•renovar esfuerzos a 
favor de la lntegraclón 
con América Letina". 

EI 69" de las expor
taclones mexicanas se 
destlnan a Estados 
Unidos (datos de 1989), y 
de ahl provlenen 68% de 
sus lmportaclones. Pero 
las compras esta
dounldenses en México 
s6lo representaron 5% de 
sus lmportaclones. El 
pronóstico más gene
ralizado en México es que 
se acelerarán las inver
siones norteamericanas, 
puas el goblerno fle
xlblllzó la legislaclón que 
regulaba e! sector. 

EI acercamlento 
comercial de México a 
EEUU creó suscep
tibllidades en los países 
latlnoamerlcanos. Para 
revertlr esa sltuaclón, el 
canc lller Fernando 
Solana realizó una visita a 
Argentina, Brasll y Uru
g u ay, a mediados de 
mayo. En declaraclones 
a tercer mundo en Brasl
lia, la primara etapa de su 
gira, el canclller aflrmó 
que "el fortaleclmlento y 
la profundizaclón de las 
relaciones con América 
Latina• slgue slendo 
prlorldaddel goblerno 
mexicano. Y se mostrú 
optlmlsta ante la recep
tlvldad encontrada en 
Brasil. 



PANORAMA 

PACTO ANDINO 

Unidos 
en 1999 

En la histórica cludad de 
Machu Plchu, en los 
Andes peruanos, cuatro 
presidentes y un canclller 
de los países que ln
tegran el PactoAndlnofir
maron a fines de mayo 
una declaraclón en la que 
expresan su satlsfacción 
por el comprobado 
avance en el proceso de 
integración. Los cuatro 
mandatarlos - Virgílio 
Barco, de Colombia, no 
pudo aslstlr debldo a la 
vlolencia política que im
pera en su país- y el can
c 111 e r colombiano, 
evaluaron durante la 
reunlón semestral 
habitual dei organismo el 
cumplimiento de las 
orlentaciones definidas 
en diciembre dei ano 
pasado, contenidas en et 
docymento conocido 
como "Diseno 
Estratégico para la 
Orlentación dei Grupo 
Andino•. 

EI documento, que 
reallzó un diagnóstico dei 
proceso de integración y 
estableció sus objetivos 
de largo plazo, plantea 
medidas para consolidar 
el espacio económico in
terior de la subreglón y 
para regular la arti 
culaclón dei grupo en la 
comunidad Internacional. 

La segunda parte dei 
documento trata de las 

acclones que deben 
desarrollarse en el corto y 
mediano plazo en áreas 
como el comercio, la 
integraclón física, In
dustria y agricultura, 
áreas de serviclos, desar
r o 11 o científico y 
tecnológico, lntegraclón 
fronterlza, turismo y las 
relaciones externas com
unas. 

El coordlnador de la 
Junta dei Acuerdo de 
Cartagena, lván 
Gabaldón, dljo que por 
no tratarse de un tratado, 
"el Diseno Estratégico no 
obliga a plazos pero trata 
de que lleguemos a la 
meta a través de 
aproxlmaciones 
sucesivas, por lo que la 
supervlslón presidencial 
semestral es importante 
para mantener el ritmo dei 
avance·. 

Los más importantes 
avances en la integraclón 
dei Grupo Andino se 
dleron en el plano de la 
llberación arancelaria. De 
4.115 ftems no liberados 
en 1989, se pasó a sólo 
siete en marzo de este 
ano. En febrero se logró 
una reducclón sustanclal 
y la slmpllficación dei 
arancel externo común, 
bajando el tope máximo 
de 110% a 50%, con un 
nlvel promedlo que 
dlsminuyó de 28,5% a 
17,9%. 

EI lnterés dei sector 
privado por el mercado 
subregional parece Ir en 
ascenso. Los especlalis
t as advlerten una 
aceleraclón en la 

conformaclón de 
empresas multi
nacionales andinas. Sólo 
las que fueron creadas en 
los últimos meses son 
41% de todas que se for
maron desde 1983. EI 
transporte de mercancías 
por tlerra y agua se ha 
visto facilitado y la 
adopclón de posiciones 
conjuntas frente a ter
caros países también se 
ha fortalecido. 

Para los ministros de 
economia y finanzas de 
los cinco países 
miembros (Bolívia, Perú, 
Ecuador, Colombia y 
Venezuela} ha sido la 
cuestlón de armonizar las 
políticas monetarlas y 
camblales. En la 
Declaraclón de Machu 
Pichu se incluye una 
recomendación de los 
presidentes a sus respec
tivos ministros de 
economía, para que se 
aproxlmen a esa meta, 
que es clave para lograr 
el mercado común sub
reglonal. 

EI grupo de palses 
andinos pretende llegar a 
1999 convertido en un 

mercado común, es decir 
que ellmlnarán los aran
c eles a su comercio 
recíproco y establecerán 
barraras arancelarias 
comunas para su Inter
cambio con el mundo ex
terior. 

Entre 1991 y 1993, 
Colombia, Venezuela y 
Perú, los tres países an
dinos considerados de 
mayor desarrollo relativo, 
deberán eliminar todas 
sus listas de excepciones 
(aquellos productos ex
ceptuados dei arancel 
menor que hay entre las 
naciones dei Pacto An
dino}. los demás países, 
es decir, Bollvia y 
Ecuador, llegarán a la 
misma situaclón en 1999. 
En cuanto ai arancel ex
terno común, será fijado 
en 1992. Se estima, 
asimismo que para el ano 
2000 los cinco países an
dinos tendrán una 
monada común. Pero el 
establecimlento de un 
mercado común exige 
también políticas 
económicas armónlcas. 
Y este tema también está 
slendo estudiado. 



PANORAMA 

UBERIA 

Doe puede caer 

EJ Fratle Patri41ico Ol'OIIZII /tacia e ca:pilal 

La admlnistraclón dei 
presidente George Bush 
decidló cortar su aslsten
cia ai goblemo de Uberla, 
después de apoyarlo 
durante una década. 
"Llegamos a la con
clusión de que podemos 
v ivir s in el pres idente 
Samuel Doe• , d ljo un 
vocero de la Casa Blan
c a , m ientras en Wa
sh ington se daba a 
conocer un documento 
dei grupo de defensa de 
los derechos humanos 
A/rica Watch con graves 
denuncias contra e l 
régimen de Monrovla 

Desde que Doe llegó 
aJ poder, después de un 
sangriento golpe de Es
tado militar en 1980, este 
pequeno pafs de la costa 
atlántlca africana recibló 
más de 500 millones de 
dólares en asistencia es
tadounidense, la más im
portante ayuda per cápita 
en toda la región. Uberla 
recibió también aslsten
cia militar y reallzó ma
niobras conjuntas con los 

"boi nas v erdes· dei 
ejército norteamericano. 

Las lnstalaclones de 
telecomunlcaciones nor
teamencanas en et pafs y 
la accesibllldad dei terrl
torlo como poslble punto 
de estaclonamlento de 
tropas , fueron las 
razonas estratégicas de 
eseapoyo. 

EI réglmen de Doe 
enfrenta un grave conflic
to armado. EI Frente 
Patriótico Nacional (NPF) 
ocupó la segunda cludad 
dei pafs, Buchanan, y los 
Informes en poder de la 
Casa Bianca lndlcan que 
sus fuerzas están a 

menos de 10 mlllas de 
Monrovla. 

Por lo menos 160 mll 
personas huyeron hacla 
Costa de M81fily Gulnea y 
otras 130 mil vtven como 
refugiados internos. 

La mlslôn nor
teamericana de se is 
asesores fue retirada, 
aunque no se lnformô 
cuántos de esos oflclales 
están aún en Uberla. 

ANGOLA 

Impasse 

E1 d l fíc ll proceso de 
negoclaclôn entre el 
goblemo angolano y los 
rebeldes de la UNITA, 
financiados por Sudáfrica 
y Estados Unidos, vive un 
nuevo Impasse debido a 
nuevas acc lones de 
sabotaje de los terrorls
tas . Hace un mes, la 
UNITA dinamitô 26 pos
tes conductores de 
energfa eléctrica y deJô a 
la capital de Angola, 
Luanda, completamente 
aoscuras. 

EI presidente Dos 
Santos advlrtlô a los 
rebeldes que el ejérclto 
de Angola está en con
diciones de lnfllgh1es una 
derrota militar total y que 
actuarfa si no cesan los 
atentados. Slmu l
táneamente, el gobien," 
angolano denunclô un 
complot, que fue abor
tado a tlempo, dei cual 
partlclparon los servlclos 
de lntellgencla de Israel y 
de EEUU, para deses-

tablllzar el pafs y provocar 
un golpe de Estado. 

EI presidente Dos 
Santos se esfuerza por 
mantener a Estados 
Unidos tuera dei proceso 
de paclflcaclón de An
gola, conslderándolo un 
problema Interno en el 
que no puede tener ln
jerencla nlngún goblemo 
extranjero. Según 
trascendiô en círculos 
diplomáticos dei Afrlca 
Austral, el Secretario de 
Estado James Baker, en 
oportunldad dei en
cuentro que mantuvo con 
Dos Santos durante las 
ceremonlas de la lnde
pendencla de Namíbia, le 
habrta prometido que su 
pars efectlvamente lba a 
abstenerse de toda lnter
ferencla en el proceso de 
paclflcación angolano. 

AI mismo tiempo, sln 
embargo, toneladas de 
material de guerra fueron 
desembarcadas en Zaire 
por aviones de la CIA y 
transportadas hacla el 
cuartel general de la 
UNITA, en Jamba, ex
tremo sur de Angola. En 
uno de esos vuelos, un 
Hércules C- 130 al
qullado por la compal"lfa 
aérea fantasma Santa 
Luc/a Airways, fundada 
para servir de cobertura 
en el escándaJo /rangate, 
cayô a tlerra matando a 
dos de sus tripulantes, 
que fueron Identificados 
como agentes de la CIA 
En Estados Unidos, fuen. 
tes oflclales admltleron 
las pérdldas sln comen
tarlos. 



MYANMAR 

Triunfó la oposición 

EI partido más Impor
tante de la oposiclón bir
mana, Liga Naciona Pro 
Democracia (LNPD) ob
tuvo una vlctoria contun
dente sobre los partidos 
pro militares en las 
primaras elecclones 
libras de Birmania (ahora 
llamada Myanmar) en 30 
aflos, realizadas el 27 de 
mayo. 

Datos extraoficiales, 
proporcionados por la 
Comisíón de lnfor
maciones de el LNPD, in
dlcaban que la coalición 
opositora habría logrado 
320 de las 485 bancas de 
la Asamblea Nacional. 
Diplomáticos occiden
tales que acompanaron 
el recuento de los votos 
en algunas secciones 
electorales confirmaron 
asas estlmaclones. 

EI triunfo de la 
oposlclón en Myanmar 
puede significar un paso 
Importante para la 
restauraclón de la 
democracia, aunque al
gunos analistas consl
deraban que los sectores 

"duros· de las Fuerzas ar
madas pueden negarse a 
entregar el poder a los 
clvlles. (Ver tercer 
mundo. Nº129,"El odío 
dei pueblo") Los repre
sentantes electos a la 
Asamblea Nacional están 
encargados de redactar 
la nueva Constitución dei 
país y de formar un nuevo 
goblemo. 

Los resultados elec
torales mostraron que a 
pesar de la dura perse
cución de los actlvistas 
de la oposición y dei con
trol que mantuvo sobre 
toda la campana elec
toral, el régimen militar 
respetó su promesa de 
permitir una votación 
libre. Dos días después 
de finalizado el acto elec
toral, un míembro de la 
comlsíón ejecutiva 
central de el LNPD, Kyi 
Maung, dijo que los resul
tados divulgados hasta 
ese momento mostraban 
que su partido obtuvo 
más dei 80% de los 
sufraglos. EI dirigente 
desmintló aslmismo, que 

hublese sido liberada de 
su prlsión domiciliaria la 
Secretaria General dei 
LNPD, Aung San Suu Kyi. 
EI presidente de la 
agrupaclón, Tln u 
tamblén está detenido 
desde julio dei ano 
pasado y cumple una 
condena a tres anos de 
prisión. Maung dijo que 
los princlpales objetivos 
dei partido son la res
tauraclón de la demo
cracia y los derechos 
humanos en el país y la 
implantación de una eco
nomfa I ibre de mercado. 

Los militares han 
dicho reiteradamente que 
no dejarán el poder 
míentras no se redacte la 
Cons-tltuclón y no se 
forme un goblerno ·es
table". Pero el general 
Saw Maung, presidente 
de la Junta Militar que 
dirige el país dijo, 
después de votar, que 
entregará el gobierno 
"conforme lo establece la 
ley", si el LNPD obtiene la 
mayoría . Después de 
conocidos los prlmeros 
cômputos, los repre
sentantes de la Junta 
MIiitar admitleron que la 
votaclón mostró clara
mente que los birmanos 
quíeren "nuevos rostros• 
en el gobierno. 

Un vocero de la Junta 
de gobierno conflrmó 
que la voluntad de los 
militares es traspasar el 
goblerno a las auto
ridades que sean desig
nadas después de 
aprobada la Cons
tituclón. 

SAHAAA 

Referéndum 

La Organizaclón de las 
Naciones Unidas (ONU) 
anunci6 a fines de mayo 
el establecimlento de una 
"Comlslón de lden
tiflcaclón" para deter
minar quiénes votarán en 
el propuesto referéndum 
sobre el futuro de la 
República Arabe Saha
r a u l Democrática 
(RASO). La Comlslón 
tamblén emitirá el docu
mento de los votantes. ' 

EI organismo inter
nacional mantendrá 
reunionas con los 
dirigentes saharauls, que 
luchan por la lnde
pendencla de Marruecos. 
Los desacuerdos entre el 
Reino de Marruecos y el 
Frente Pollsario, el 
movimiento de liberación 
saharaui, sobre quiénes 
particlparán dei refe
réndum, frustraron hasta 
ahora la ejecución de un 
plan de paz propuesto 
por la ONU y la OUA, que 
fue aceptado por ambas 
partesen agostode 1988. 

EI acuerdo deter
minaba un cese dei tue
g o, y un plebiscito 
supervisado por Nacio
nes Unidas en el cual el 
pueblo saharaui podría 
optar por su indepen
de nc la o la incorpo
ración a Marruecos. 

La ONU estima que el 
plebiscito podrá sera 
fines de este ano o prin
ciplosdel ar'\o que vlene. 



PANORAMA 

PALESTINA 

Urge una . . , 
negoc1ac1on 

E1 envfo de una tuerza de 
emergencia de las 
Naciones Unidas a los 
territorios ocupados fue 
la principal reivindicación 
dei líder palestino Yasser 
Arafat en su discurso dei 
25 de mayo pasado ante 
el Consejo de Seguridad 
de la ONU. EI Consejo se 
había reunido en Gine
bra, Suiza, en sesión de 
emergencia, especial
mente para escuchar ai 
presidente de la OLP, a 
lnstancias dei grupo de 
países árabes. 

Arafat acusó a Israel 
de lanzar una "guerra de 
extermínio " contra su 
pueblo y volvió a exhortar 
a la ONU para quEtconvo
que una conferencia in
ternacional de paz para el 
Medio Oriente. La 
votación sobre esas 
medidas será realizada 
en ta sede de ta 
organización interna
cional en Nueva York. 

EI nuevo brote de 
violencia en los terrttorios 
ocupados fue motivado 
por el asesinato de siete 
obreros árabes por parte 
de un joven israelí 
fanático, vestido de 
militar, en la localldad de 
Rishon Letzlon, a 15 km 
de Tel Av'N. En represalia 
a las manlfestaciones 
palestinas de repudio a la 
masacre las autoridades 
de Israel movilizaron más 
de tres mll policfas y 
varias unidades dei 
ejérclto, sóto en 
Jerusatén. La tropa 
disparó contra los 
manifestantes y hubo 
más de ochoc lentas 
vfctlmas, decanas de 
ellas fatales. Es la mayor 
ola de violencia desde 
dícíembre de 1987, cuan
do comenzó la rebelión 
de la pobtación civil de 
tos territorios ocupados 
por Israel. 

EEUU, aliado Incon
dicional de Tel Aviv, en 
este caso mostró clerta 
distancia dei gobierno 
lsraelf y crltlcó la violencia 
empleada para reprimir 
las manlfestaciones en 
tos territorlos ocupados 
por Israel.E! Departamen
to de Estado dijo que ta 
violencia se debió a la 
falta de •un proceso de 
paz efectivo". 

Hasta que se con
stituya el nuevo gobierno, 
lo que es poco probable a 
corto plazo, las posl
bílidades de dar inicio a 
una negociaclón entre 
palestinos e israelfes son 
mínimas. 

YEMEN 

Unificado, 
otra vez 

Después de slglos de 
separación, los dos Es
ta d os yemenltas se 
unlficaron el pasado 22 
de mayo. La nueva 
República !iene 14 mil
fones de habitantes y un 
terrttono de 530 mil km.2, 
Igual ai de Francia. EI 
general Abdallah Saleh, 
ex presidente de Yemen 
dei Norte (donde había 
un régimen de deflnición 
capitalista) es el jefe de 
estado de la República de 
Yemen. EI ex presidente 
de Yemen dei Sur 
(socialista), general 
Haidar Abu Baker, será el 
nuevo primar ministro. La 
recién fundada República 
de Yemen será la primara 
democracia parlamen
tars en toda la península 
árabe, de acuerdo a la 
nueva Constitución, 
aprobada poco antes de 
la reunificaclón. 

Los parlamentos de 
ambos Estados votaron 
una nueva Carta Magna 
que establece un Con
sejo Presidencial Co
legiado. Ese organismo 
designará los 33 mlem
bros dei nuevo goblemo 
provisorlo que actuará 
durante los próximos dos 
ar'\os y medlo. EI Par
lamento estará integrado, 
en principio, por 301 
diputados. De eilos, 159 
pertenecen ai Consejo 

Consultivo y 111 ai Con
s e j o Supremo dei 
Pueblo. A ellos se suman 
31 personalidades 
políticas, representantes 
de las llamadas "fuerzas 
nacionalistas". 

Después de al'los de 
hostilidades y de una 
guerra en 1972, los dos 
Yemen comenzaron a 
aproxlmarse tras el tln de 
las hostllldades. Ese ar'\o 
se firmó una declaración 
en EI Cairo donde ambas 
partes manlfestaban su 
voluntad de unlrse. EI 
compromiso fue 
ratificado en Trfpoli, poco 
más tarde, oportunldad 
en que se expresó la 
necesidad de acelerar el 
proceso unltario. Las 
diferencias en los 
regfmenes de ambos 
países y las secuelas dei 
confllcto armado 
demoraron las 
negoclaclones hasta 
1979, ar'\o en que se 
reunleron los líderes de 
ambos países en Kuwait. 
Nueve ar'\os más tarde, 
en 1988, se marcó la 
unlficaclón para no
viembre de 1990, una 
fecha que fue adelantada 
ai 22 de mayo. AI lnterés 
político de la unlficaclón 
se sumó el económico 
cuando fue descubierto 
un yaclmlento de unos 
dos mil millones de ba
rrlles de petróleo en la 
frontera común. 

La ceremonla de 
reuniflcaclón contó con la 
presencia de Importantes 
líderes dei mundo árabe, 
entre ellos Arafat. 



PANORAMA 

NEPAL 

Nueva 
crisis 

A mediados de mayo, el 
rey Birendra de Nepal 
desató una nueva crlsls 
Institucional en el pais ai 
designar una comisión 
de Juristas para modificar 
la Constltuclón sln con
sultar ai nuevo gobierno. 

Birendra: poder Um1Jado 

Un mes atrás, una 
revuelta popular Iniciada 
en febrero produjo un 
saldo de 250 muertos 
pero permitió una impor
tante vlctorla política: el 
Movimiento en favor de la 
Democracia logró que la 
monarqura modificara el 
sistema de goblerno, 
llamado Panchayat y 
aceptara la reallzación de 
elecclones con regias de 
Juego democráticas. (Ver 
tercer mundo nº 128, 
"Nepal: EI r ey ret ro
cede"). 

Basado en la no exis
te n c la de partidos 
polltlcos, el Panchayat 
fue abolido y en su lugar 
se estableció un gobler
no interino, de coaliclón, 
que quedó encargado de 
convocar las elecciones 
llbres con la participaclón 
de todos los partidos 
políticos. 

La Iniciativa de! rey de 
modificar la Constitución 
prescíndlendo de la 
partlclpación dei gobler
no interino Indica que los 
"duros" dei extinto 
Panchayat a ú n ma n
tienen su influencia en ai 
Palaclo, advlrtleron los 
observadores. 

La mayorla de los 
miembros de la comlslón 
designada por Birendra 
son respet ables con
stitucionalistas y podrlan 
ser aceptados por el Par
tido Nepalés dei Con
greso (PNC), dei actual 
Primar Ministro Bhattaral. 
Lo que molestó ai nuevo 

goblemo tue el hecho de 
no haber sido consultado 
por el rey Blrendra sobre 
esa elección. 

En un momento de 
transíción como el que 
vive el pars es muy impor
tante que el goblerno 
logre delimitar clara
mente las funciones y 
poderes dei monarca. 

Por haber recibido la 
mlslón de convocar las 
primaras elecciones 
llbres en Nepal en 32 
anos, la nueva ad
ministraclón desea crear 
su prop la comlsi ó n 
redactora de la 
Constituclón, para 
modificaria y reducir las 
facultadas dei rey. 

"Cuando la nación 
entra en una nueva era, 
tenemos que t en er 
cuidado de que la nueva 
Constitución no deje nin
g una amb ig üedad o 
resqulcios que puedan 
usarse contra el pueblo", 
d ijo Sahana Pradhan, 

dirigente dei Frente Unido 
de lzquierda (FUI) y Mini
stro de Gobiemo. 

La actual adml
nistración está integrada 
por una coallclón dei 
PNC - socialdemócrata-, 
el Partido Comunista y 
otras seis agrupaclones 
de lzqulerda que forman 
el FUI. 

D i rigentes de la 
coalición declararon que 
convocarán nuevamente 
ai pueblo a las calles si el 
rey no vuelve atrás en su 
decisión. 

Dirigiéndose a veinte 
mil personas reunidas en 
la ciudad de Pokhara, en 
el centro de Nepal, uno 
de los máximos dirigen
tes dei PNC, Ganesh Man 
Singh, llamó ai rey a dls
olver la Comlsión Con
stitucional y designar una 
nueva con la parti
cipación dei goblerno. 

EI Secretario General 
dei PNC, Girija Prasad 
Koirala, dijo a la multitud 
en la mlsma reunión: "EI 
rey está empel'lado en 
una consplración contra 
el pueblo. Pero el pueblo 
está harto y está pen
sando en abolir la 
monarquía". 

Diplomáticos y 
polfticos occidentales es
timan que el activo papel 
desempenado tra
dJc ionalmente por la 
monarqura en Nepal 
Impediria que acepte 
limitarse a funcionar 
como una lnstitución 
ceremonlal, como en 
Tailandia o en los países 
escandinavos. 



CARTAS 

La lnvaslón 
a Concurso 

La Fundací6n Omar To
rrijos, de Panamá, ha con
v oc ado a un Concurso 
Latlnoamericano de ensayo 
sobre la invasi6n de Estados 
Unidos a ese pais , su 
génesis, desarrollo y con
secuencias. 

Puesto que el envio de 
los originales concursante a 
la sede de la Fundaci6n, en 
Panamá, puede verse sujeto 
a interferencias, Informamos 
que los mismos pueden 
remiti rse a nuestra repre
sentaci6n an México, para 
mayor seguridad. La con
vocatoria y bases dei con
curso también pueden ser 
solicitadas a esa direcci6n: 

Consurso Latl-
noamerlcano Omar To
rrljoa 

Casa de Chile en México 
A.C. 

Mercaderes noS2 
Colonla San José Insur-

gentes 
México D.F., 03900 

Nils Castro 
Coordlnador 

Abrlendo espaclos 

Les escribo para decir
les que encontrá en vuestra 
revista algo que nunca 
habrla podido esperar de 
cualquier otra publicaci6n 
(que son muchas ... ). Alegra 
saber que aún existe un 
espacio ablerto para ex
poner problemas, hechos y 
críticas , cuando son 
necesarias. 

Agulnaldo Nunes da 
Conceição 

Viçosa - Minas Gerais 
Brasil 

Lector esporádico 

Acompano espo-
rádicamente su publicaci6n, 
y por lo que veo no puedo 
sino felicitarlos por el hones
to trabajo perlodlstlco que 
desarrollan. 

Me gustarla obtener 
medios para entrar en con
tacto con la Internacional 
Socialista para América 
Latina. 

Pedro K. Tashlro 
São Bernardo do 

Campo 
São Paulo - Brasil 

Sobre Ortega 

Importantes reflexiones 
suscita la honesta 
explícaci6n dei ex-presi
dente Daniel Ortega, 
publicada en tercer mundo 
N0127, sobre los motivos de 
la derrota sandini~a en las 
elecciones de Nicaragua y 
las perspectivas futuras. 
Como él bien dice, ies 
increlble que en este final 
dei siglo XX, el mismo 
hombre que conquista el 
espacio, no consiga con
cretar un sueno mucho més 
antiguo: la igualdad de 
todos los seres humanos, la 
libertad y la Justicla social! 

A pesar dei costo que 
pueda tener para el pueblo 
de Nicaragua este "inter
valo", llamémosle asl, que lo 

separa de la segunda etapa 
dei aandlnlamo -que 
!legará, ain duda-, puede 
conaiderar,e un pueblo 
privilegiado: en este mundo 
post-moderno donde se 
cuestlonan lo• prlnclplos 
éticos y se rlnde culto ai 
oportunismo y el super
flclallemo, existen pocos 
dirigentes de la estatura de 
Daniel Ortega. 

Mariana Mendez Al
vear 

Uma, Perú 

Minorias en lucha 

Entre tantas noticias de 
luchaa nacionalistas en la 
Unl6n Soviética y en Europa 
Oriental llama la atencI6n la 
que recientemente volvi6 a 
traer el tapete el problema 
de lot annenios. 

Qulslera que ustedes 
abordaran eee problema, 
que nos llega tan de cerca a 
muchos latinoamericanoa. 

J. R. Alatulún 
Buenos Aires, Argentina 

Liturgia 
afro-brasllena 

A lo largo de la historia la 
lglesia Católica atendl6 más 
de diez solicitudea para que 
adaptase su liturgia a la cul
tura de cada pueblo. Una de 
las últimas a ser aprobada (a 
nivel de experiencia) es el 
rito católico indio. 

Todos sabemos que la 
lglesla y la socledad 
brasilenas le hicieron un 
lavado cerebral ai negro 
católico, llevándolo a 
rechazar su negritud y los 
valores culturales de su 
reza. Este proceso continúa 
hoy, a pesar de que la 
mayorla de los negros 
cat611cos no tiene conclen-

ela de ello. En 1978 un grupo 
pequel\o de negros 
cat6llcos brasllelioe 
comenz6 a cueatlonar con 
coraje ese proceso, relvln
d I c ando el derecho a 
celebrar a Dloa con elemen
tos de su cultura, secular
mente oprimida y 
rechazada. Fueron usados 
doa métodos: 

1) Toda vez que la corn
unidad negra se reunia, a 
nivel nacional, religioso, o 
de grupos especlflcos, se 
celebraba a partir de su cul
tura propla, a pesar de no 
haber una poaicl6n oficial ai 
respecto. 

2) Algunos grupos 
espec!fícot enviaron carta ai 
Vaticano y a la Con
federaci6n Nacional de los 
Obiapos dei Brasil (CNBB) 
solicitando que fuera creado 
el rito cat6IIco afro
brasileno. 

La CNBB, en contacto 
con el Vaticano, logr6 
oficializar el comlenzo de la 
lnvestlgacl6n para la 
creaci6n dei rito católico 
afro-braslleõo. La oom
unldad católica. 

Entre la comunidad 
negra el asunto desplerta 
polémica. Exige estudio, 
análisls. La CNBB envi6 una 
carta a la comunidad negra 
católica que se encuentra or
ganizada para que profun
dice la cueatí6n, indicando 
nombres para la comisl6n 
de estudlo que está siendo 
creada por los obispos. 

Creemoa que esa 
dlscual6n podrá provocar un 
movimiento litúrgico más 
amplio a nivel dei Brasil, con 
grupos campesinos, 
obreroa, de mujeres, etc. 

Frei David 
Comisi6n de Religiosos 

seminaristas y padres 
negros 

Rio de Janeiro, Brasll 

•• 
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TEMA DE TAPA CUBA 

Fidel: 

"Todavía quedamos 
países socialistas" 

/,Podrá Cuba 
mantenersu 
opci6n 
política en 
el nuevo 
contexto 
mundial? 
Quien 
responde es 
elmáxi.mo 
dirigente 
dela 
revoluci6n 
cubana 

10 - tercer mundo 

Beatriz Bissio 

A
ios treinta anos, la revolución 
ubana llega a la vida adulta en 
n perfodo particularmente difícil 

para las fuerzas progreslstas. En 
uropa los países que con

struyeron el socialismo después de la Segun
da Guerra Mundial están cuestlonando ese 
camino -que en buena medida les fue lm
puesto-y se aproxlman a Occidente. En la 
Unlón Soviética crecen las reivindicaclones 
nacionalistas que amenazan su integridad y 
en el Terce, Mundo aumentan los índices de 
marglnalidad y miserla 

Todos esos factores han favorecido 
nuevas embestidas contra Cuba, desde la TV 
Martí a maniobras militares norteamericanas 
en la proximidad de sus costas, pasando por 
una campana Internacional tendlente a 
mostraria como un caso anacrónico de 
apego a las ideas estalinistas. 

Tercer Mundo tuvo oportunidad de con
versar largamente en La Habana con el 
máximo dirigente de la revoluclón cubana, el 
comandante Fidel Castro, sobre estos 
temas. 

Fidel está convencido de que Cuba ha 
dado un salto cualitativo muy Importante en 
los treinta anos de revoluciôn. Y que el 
puablo cubano no sôlo ha avanzado visible
mente en su nivel de vida sino que conquistô 
algo poco perceptlble pero determinante, su 
dignidad. Por esa razôn, está hoy dispuesto 
a soportar nuevos sacrifícios, si es ése el 
preclo para superar los desafíos que la nueva 
coyuntura Internacional le lmpone. 

La derecha habla mucho sobre la orfandad, 
desde el punto de vista económico, en 

que queda Cuba con los cambias que t/enen 
lugar en el mundo socialista y en particular 
en e/ CAM E. Insiste en que Cuba se banefic/6 
de un tipo de comercio que puede dejar de 
existir a partir da ahora, al manos con al
gunos da los países da Europa oriental. 

Mucha gente se pregunta cómo orientará 
Cuba su lntercamblo comercia/ en los anos 
veníderos, ya que 85% de é/ estaba dirigido 
hacia los países socialistas. 

-Nosotros venlmos soportando un blo
queo de parte de Estados Unidos, desde 
hace más de 30 anos, y en esa sltuaclón 
tuvlmos que desarrollar el comercio fun
damentalmente con los países socialistas. 
En un prime, momento, ese comercio era 
Igual ai que existía entre los países capitalis
tas y el Tercer Mundo. Se caracterlzaba 
tamblén por el intercamblo desigual. Con el 
transcurso de los anos, las cosas fueron 
cambiando. 

Se establecló un comercio sobre la base 
de precios fijos y raclonales, sln decir que un 
preclo racional es un precio Justo. Pero eran 
preclos que tenían en cuenta el nlvel de 
desarrollo de los distintos países. Porque la 
tendencia es que los pafses industrializados 
slempre eleven el precio de sus productos y 
siempre rebajen el preclo de lo que compran. 
Las concluslones a las que !legamos a lo 
largo de los anos nos condujeron a acuerdos 
por los que nosotros reclbíarnos un preclo 
dado por el azúcar y pagábamos un preclo 
por los productos que Importábamos. Esos 
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precios se mantenfan estables en ambas 

dlrecciones o, si subfan los precios de los 

productos que nos exportaban a nosotros, 

subfan los preclos de los productos que 

nosotros exportábamos a esos países. 
Asf se desarrollaron las relaciones con los 

países socialistas dei Este y con la Unión 

Soviética. 
Yo slempre separo a la URSS de los 

demás países socialistas. La URSS tuvo una 

actltud muy sondaria, cooperativa, desde los 

primeros tiempos de la revoluclón. Fue más 

generosa 
Nuestro comercio con el CAME debe 

estar, sr, en torno dei 85% dei total. Y con la 

URSS tenemos la mayor parte de ese por

centaje. 
Nosotros descubrlmos que ai principio 

de un qulnquenlo el poder adqulsitivo de una 

tonelada de azúcar era muy superior que ai 

final dei período. Como los preclos 

dependían dei mercado mundial, nosotros 

éramos víctimas dei fenómeno dei intercam
blo desiguai. 

Eso aún con precios especiales ... 

1990 - Junlo - Nº 129 

-Sí, aún con precios que podían ser un 

centavo más que el dei mercado mundial, o 

dos centavos. 
Hlcimos convenios que eran mutua

mente vantajosos: la URSS nos pagaba un 

precio más alto que el dei mercado mundial. 

Los precios dei mercado mundial no tienen 

nada de justo. EI precio dei mercado mundial 

dei azúcar es el preclo dei vertedero dei 

azúcar. Porque casi toda el azúcar se co

mercia a preclos diferentes de los dei mer

cado mundial. Los países que le exportan a 

Estados Unidos, en general, reciben un 

preclo más alto que los dei mercado mundial. 

Todos los países que forman parte de la 

Convención de Lomé1
, que exportan para 

Europa, reciben un preclo más alto que el dei 

mercado mundlal. Es una práctlca inter

nacional. 
Nosotros logramos este tipo deprecio en 

acuerdo con los soviéticos. De todas 

manaras eran preclos que estaban muy por 

debajo de los costos de producción de ellos. 

Los soviéticos tenfan un alto costo de 

producción dei azúcar de remolacha O sea, 

nuestros precios, aún slendo algo superiores 

CUBA 

"La tendencia 
es que los países 
industrializados 
eleven el precio 
de sus productos 
y rebajen 
elprecio de 
loque 
compran." 

terce, mundo - 11 
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"Debo decir con 
toda justicia que 
entre Cubay 
la URSS 
se establecieron 
relaciones 
económicas 
ejemplares." 

12 - tercer mundo 

a los dei mercado mundial, estaban por 
debajo de lo que a ellos las costaba producir 
una tonelada de azúcar. Y por debajo de los 
precios que ellos venden el azúcar en el mer
cado interno. 

Asf que la economfa de la URSS no se 
perjudicaba Y claro, ellos nos abastecfan de 
combustible, otras matarias primas, alimen
tos. De modo que debo declr con toda Jus
t l c ia que entre Cuba y la URSS se 
establecieron relaciones económicas 
ejemplares. EI mero hecho de que hayamos 
logrado con la URSS otro tipo deprecio, 
influyó para que con los demás países 
socialistas obtuvléramos preclos si no 
iguales, ai menos un poco superiores a los 
dei mercado mundial. Ellos nos pagaban en 
productos de sus países, sobretodo en 
productos manufacturados. Nosotros 
exportábamos alimentos, ellos no nos 
regalaban esos productos. Exportábamos 
más de un millón de toneladas de azúcar, y 
apenas importábamos de esos países 1 o o 
15 por ciento dei valor de nuestras expor
taciones en alimentos. Además , 
exportábamos níquel -que es una mataria 
prima estratégica-, cobalto, cftrlcos y otra 
serie de productos, todos ellos muy valiosos. 
Y nos los pagaban con productos de la In
dustria (hierro, máquinas, motores, produc
tos químicos) y sólo una pequena cantidad 
de alimentos. 

Sus productos no tenfan muy buena 
calldad. Unicamente los comprábamos 
nosotros porque formábamos parte de la 
misma asociación. De modo que no es fácil 
que ellos encuentren nuevos mercados. 

Ahora con todo ese derrumbe que se 
produce, y la aparicíón de nuevas teorias, y 
el propósito declarado de marchar hacla el 
capitalismo, nosotros no sabemos qué tipo 
de relaciones se van a mantener. 

Yo creo que nuestro producto les lnte
resa. SI el comercio contlnúa sobre bases lo 
más parecidas posible a las anteriores, 
podremos mantenerto. Pero si quieren hacer
nos vfctlmas dei saqueo y dei lntercamblo 
desigual, creo que ese comercio va a sufrlr 
considerablemente. 

Eso tlene un peso en nuestra economfa 
Hay una sltuaclón de lncertldumbre. Pero a 
pesar de todo pensamos vencer esas dificul-
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tades, porque somos un pueblo fuerte, un 
pueblo unido, revoluclonario, y estamos 
preparados psicológicamente para vencer 
esas dificultadas. 

lEn relaclón a qué, exactamente, es esa 
lncertldumbre? 

- La lncertldumbre con relaclón a la 
URSS no se reflere ai hecho de que haya 
proclamado que vaya a construir el capitalis
mo. La URSS ha planteado una serie de refor
mas económicas, pero no ha plantado el 
propósito de abandonar el socialismo. No ha 
hablado de construir el capitalismo. Con 
nosotros ha mantenldo una actltud seria. 
Hace todos los esfuerzos por cumpllr los 
acuerdos con nosotros. 

Y ahora acaban de firmar un acuerdo 
comercial Importante ... 

-Sr. Hemos firmado un acuerdo porque 
hay voluntad en ambos países de continuar 
desarrollando e inclusíve de Incrementar la 
cooperaclón económica y el intercambio 
comercial. 

Hubo Incluso un incremento en el 
volumen total ... 

-SI, en el afio 90 con relaclón a 89. Ahora 
está por discutirse el próximo quinquenio, 
sobre el cual sólo hemos comenzado a Inter
cambiar impresiones. 

La incertldumbre con la URSS puede 
derivar de los propios problemas que elfa 
tenga. Si ella cae en una crisis económica 
seria, entonces objetívamente esto afectará 
las relaciones económicas y habrá perjulcios 
para nosotros, ajenos a la voluntad de la 
propla dlrigencla soviética. Tamblén 
debemos estar preparados para ello. 

lCuá/ es la previsión de ustedes de lo 
que está asegurado? lEI petróleo, por 
ejemplo, estaria asegurado? 

-EI petróleo hasta ahora ha estado 
asegurado con algunos retrasos en las 
entregas, derivados de problemas que la 
URSS tlene en el transporte Interno, de 
problemas con la flota 

Usted dljo que Cuba debe estar 
preparada Incluso para no contar más cone/ . 
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intercambio con la URSS. l Ya tienen alter
nativas para esa eventua/ldad? 

- En Cuba slempre debemos pensar en 
las peores hlpótesls. Uno no puede hacer 
planes en base a la major variante sino a la 
más difícil. 

lSe ha planteado entonces la hlpótesis 
de un colapso de las relaciones con la 
URSS? 

-Bueno, un colapso es muy difícil; 
tendría que obedecer a causas mayores: una 
contienda civil, por ejemplo, que es muy lm
probable que ocurra; o la desintegración de 
la Unión Soviética, a raíz de las tendenclas 
separatistas. Pero Incluso para eso debemos 
estar preparados. En verdad, tenemos 
nuestros planes para sobrevivir en asas cir
cunstancias. 

Puede ocurrir cualquier cosa menos que 
nosotros nos rindamos a Estados Unidos, 
que renunciemos a la revolución. No 
obstante esa férrea determlnación de lucha, 
nosotros tenemos que estar preparados para 
las peores variantes. 

lUsted ha conversado sobre esa even
tualldad cone/ pueblo? 

-Claro. Se lo hemos dicho, y con toda 
claridad. Y encontramos en el pueblo el 
mismo espíritu de nuestro partido y de la 
dirección de nuestro Estado. Nosotros le 
llamamos a eso "período especial entlempos 
de paz". 

Una altematlva menos rigurosa, sin em
bargo, que una guerra. Algo comparable a la 
situaoión creada por el bloqueo en 1962 ... 

-sr. Nosotros tenemos nuestos planes 
para ªperíodos especiales en tlempo de gue
rra·, que es el bloqueo total de la isla Pero es
tamos elaborado los planes -y hemos 
avanzado bastante- para "períodos espe
ciales en época de paz." 

En tiempos de paz no se daría un bloqueo 
total dei país. No olvidemos que Cuba tiene 
una producción elevada de azúcar: 
producimos alimentos para 40 mlllones de 
personas. Es declr, por cada cubano que se 
alimenta, nosotros exportamos alimento para 
cuatro personas. Nuestra agricultura 
produce y exporta. Un período especial en 
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época de paz serra una situaclón difícil. 
Tendrfamos desde luego que parallzar el 
desarrollo social casi de forma total durante 
un número de al'ios. 

Pero eso no sena muy grave. Nadie ha 
hecho más en mataria de desarrollo social 
que Cuba. Aún si tenemos que pasar unos 
cinco anos sln construir viviendas, sin hacer 
más hospitales o más escuelas; podemos 
hacerlo sin que signifique una tragedia Pero 
continuaríamos el desarrollo económico, 
que es lo Importante. Privilegiaríamos los 
grandes programas de desarrollo, sobre 
todo con vistas a la exportaclón. Y los 
programas de producción de alimentos 
continuarfan. Podemos en vez de gastar 
cuatro mlllones de toneladas de cemento, 
como ocurre hoy, gastar uno y medio. Y no 
parallzarfamos el desarrollo. 

Eso es lo que harfamos en una situación 
crítica, en el "período especial en época de 
paz•. Dentro de eso caben una serie de 
situaciones lntermedias, a las cuales 
debemos adaptar nuestros programas. 

Piensa Cuba, entonces, diversificar los 
mercados ... 

-Una de las cosas que Cuba hace es 
diversificar los mercados. Como dije, si exis
te una proporción tan alta de intercambio con 
el campo socialista se debe ai bloqueo de Es
tados Unidos, que no sólo prohibe el comer
cio entre Estados Unidos y Cuba sino que 
además sabotea el comercio entre Cuba y 
muchos otros países. En esa situacón era 
lógico que el comercio con los países 
socialistas rebasara más dei 80 por ciente. Y 
ahí está incluida China, también. 

CUBA 

"Nadie ha hecho 
más en materia de 
desarrolÜJ social 
que Cuba. Aún si 
tenemos que pasar_ 
unos cinco anos sin 
construir viviendas, 
sin hacer 
más hospitales 
o más escuelas, 
podemos hacerlo 
sin que signijiq,a 
una tragedia. ,, 
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"Si existe una 
proporción tan 
alta de 
intercambio con 
el campo socio.Jista 
se debe ai. 
bloqueo 
de. Estados Unidos." 
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SI, reciantamante tamblén se firmó un im
portante acuardo con China 

- Tenemos ahora buenas relaclones 
comerclales con China Las relaciones con 
China. Vietnam y Corea se basan fundamen
talmente en los precios dei mercado mundial, 
a partir de las proplas llmltaclones de recur -
sos de esos palses. 

E/ acuardo tua entendido como una 
raspuesta a /a nuava situaclón an ai Este da 
Europa ... 

-Slempre nos lnteresó ai comercio con 
China, y slempre se mantuvo con mucha 
serledad, aún en momentos en que las 
relaciones políticas no eran buenas, como 
resultado de todas estas dlvlslones que 
tuvieron lugar en el campo socialista Y ha 
sido provechoso para ambos pafses. (Anda 
en torno de los 400 mlllones de pesos 
cubanos (equivalente en dólares), en ambas 
direcciones. 

Cuba alcanzó un dasarrollo tecnológico 
visibla. tCree usted que puede amp/lar su ln
tarcambio en ase campo con los palses de 
América Latina y el Tercer Mundo en 
general? 

- sr. En nuestro país, después de 
muchos anos de trabajo, tenemos miles de 
científicos desarrollando diversas lnves
tlgaciones. Se ha producido una especle de 
explosión cientifica, con grandes avances en 
el campo de la medicina y de la tecnolgfa 
médica No hay medicamento de las multl
n acional e s que nosotros no seamos 
capaces de desarrollar y produclr. A través 
de nuestros centros de investlgaciones es
tamos trabajando en la robótica y la 
electrónica, y lógicamente esos campos se 
convertirán en renglones importantes en el 
intercambio con el Tercer Mundo. 

Además, estamos desarrollando el turis
mo con América Latina, con mucha fuerza 
Tenemos gran número de turistas 
mexicanos, brasilenos y argentinos. 

Aunque todavfa no son ai peso mayor ... 
-No, y es lógico porque los 

'8:tlnoamericanos tlenen menos recursos que 
los turistas dei mundo desarrollado. Por eso 
hay un índice mayor de turismo europeo o 
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canadlense. Es difícil que un obrero de un 
país latlnoamerlcano pueda viajar a Cuba, 
mlentras los obreros de esos países In
dustrializados ganan altos salarlos. Es claro 
que tlenen esos altos salarlos porque nos 
venden todo muy caro y nos compran todo 
muy barato. 

-Hablando dai turismo, ustadas an asa 
campo han lnnovado. Han craado empresas 
mixtas. lNo habfan pensado antas an esa 
posibllldad o es que los nuavos tlampos exJ. 

gan una flaxlbillzaclón an las relaciones 
económicas? 

-Con el turismo nos pasó prlmero que 
no nos gustaba. Por cierto sentido de 
puritanismo, por la amarga experiencia dei 
significado dei turismo en la época dei 
capitalismo (asoclado ai Juego, la 
prostitución y a las drogas), la verdades que 
tenra una mala historia 

No obstante, nunca se suspendló. Pero 
por otro lado, vlvlmos un período de bastante 
aislamlento, y eran pocos los turistas querfan 
venlr a Cuba. Hasta que fue creclendo la 
voluntad de conocer nuestro país, y fulmos 
conociendo otro tipo de turistas. Ya no era el 
turismo lnmoral de aquellos tiempos. Co
menzamos a ver que venfan Jubilados, per
sonas que querfan dlsfrutar dei sol y las 
playas, y asf llegó un momento en que nos 
planteamos si debfamos desarrollarlo o no. 
Hace de esto unos 15 anos. Comenzamos a 
hacer unos planes de hoteles, pero claro, nos 
habfamos quedado muy atrás en experlencia 
de trato dei turismo, concepciones, ln
fraestructura y modalidades. Los prlmeros 
hoteles que concebimos no estaban a la al
tura dei nivel de exigenclas dei turismo mun
dial. 

Prlmero tuvimos que vencer prejuiclos 
que tenfamos con respecto a los turistas, por 
las razonas explicadas. Segundo, nuestra ln
experiencia y pérdida de entrenamlento en 
esa tarea Lo tercero, era ta cuestión de los 
recursos económicos que debían ser Inver
tidos. 

Pero hace ya dlez anos por lo menos -
mucho antes de estas reformas en la URSS
que nosotros tomamos ta decislón de acep
tar empresas mixtas, sobre todo con vistas a 
la exportación, y en aquellas actlvidades que 



no teníamos capital suficiente para desarro
llarlas. Es el caso dei turismo, pero no es el 
único. 

Esa ley de empresas mlxtas existe hace 
más de diez al'\os. Pero sólo en los últimos 
tres al'\os, por distintos factores (entre ellos la 
angustia de los países capitallstas desarro
llados por problemas ecológicos) se produjo 
una exploslón dei turismo en Cuba. No ol
videmos que, en clerto momento, el turismo 
sufríó las consecuencias de la elevaclón de 
los preclos dei petróleo, que se tradujo en un 
aumento de los preclos de los pasajes. 
Nuestro turismo viena de lejos (Europa o 
Canadá) y esos factores, entre los a/los 7 4 y 
75 lnfluyeron con peso. 

En al'\os más recientes, con la baja de tos 
preclos dei petróleo, por un lado, y por otro, 
con la angustia de que hablaba p.or los 
problemas ecológ icos, se produjo la 
explosión dei turismo en esta área 

Cuba es vista como un oasis ... 
- Es un oasis: tenemos excelentes con

diciones naturales. Hemos cuidado nuestro 
medio ambiente, lo hemos protegido. 

Y Cuba tlene otra característica: no 
tenemos problemas de drogas, ni men
dlcldad, nl prostitución, ni juego. Es un pars 
sano, que tlene bajíslmo índice de con
taminados por el SIDA (y uno de IQS que más 
exitosamente lo combate), un sistema de 
salud excelente. Estas son condiciones 
favorables para aquellas personas que 
desean la salud, el descanso sano, y esto ha 
producldo una gran demanda 

Estos factores han Influído tamblén en un 
gran interés de empresarlos que tlenen 
cadenas de hoteles en todo el mundo y les 
falta Cuba. Se trata de cuestlones de pres
tigio y tamblén de cuestiones económicas. 

Las hemos dado facilidades, de modo 
que por ejemplo, no pagan impuesto a la 
renta durante dlez al'\os, ni lmpuesto por el 
aporte que hacen. (Es decir, nada de lo que 
se Importa para ai hotel paga lmpuestos}. 

Por lo tanto, los beneflclos se derlvan de 
la ganancia neta, que compartimos en la 
empresa conjunta, puas somos soclos ai 
50%. 

Estas facilidades las permlten -según 
cálculos hechos por ellos- recuperar el 
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capital en tres anos y rnedlo o cuatro. Y sí 
ellos recuperan e! capital en ase tiempo, 
nosotros tamblén. Es un negocio con ven
tajas compartidas. 

Ellos aportan la tecnologia, en la que 
nosotros estamos un poco atrasados, ai nível 
mundial más alto. Y asr aprende nuestra 
gente. Aportan capital, tecnología y mer
cados. Nosotros ponemos la infraestructura: 
el agua, las carreteras, los teléfonos, etc. 

Podrlamos hacer esto solos, pero serfa 
un largo camino de 30 o 40 a/los y estamos 
tratando de recu~ renovables. La disyun
tlva es entre hacer una construcción a través 
de una socledad mixta o no hacerla. Es claro 
que estamos construyendo mucho con 
recursos proplos, con capital nuestro. 
Durante este ano 90 se terminarán 5 mil 
habitaciones hoteleras: el 80% (cuatro mil) 
son exclusivamente nuestras, hoteles cien 
por ciento cubanos. Las otras mil las cons
truimos con este sistema en el que nosotros 
somos duenos de la mitad. Son hoteles que 
buscan el turismo de altos lngresos. 

iEsto se da en Varadero y La Habana? 
- Varadero es ya un lugar hecho, desa

rrollado. Sólo damos un tanto por ciento de 
lnversión en Varadero a aquellos que invier
ten en otras áreas de desarrollo, y, excep
cionalmente, también (a algunos grandes 
lnversores), en La Habana. 

No nos lnteresa tanto La Habana porque 
como son hoteles para buscar lngresos en 
divisas convertibles, si nuestra población los 
usa perdemos divisas, y tenemos que 
pagaria a nuestros socios. En vez de permitir 
el lngreso de divisas, las vamos a gastar. Y no 
estamos para aso. 

Parte importante de nuestro desarrollo la 
vamos a hacer con nuestros recursos. Pero 
si aumenta el lnterés de los inverslonlstas ex
tranjeros, estamos dispuestos a aceptarlos. 
Porque si nosotros, como país en desarrollo, 
necesitamos mil millones en divisas, en lnver
siones, y tenemos sólo 200, hay otras lnver
siones más rentables que el turismo, más 
Importantes y tas hacemos nosotros, como 
la blotecnología, la industria farmacéutlca. 

Hay una cosa muy clara: un país en 
desarrollo no tlene todos los recursos, 
neceslta capital dei exterior. Por eso 

"Hace ya diez anos, 
por lo menos, 
mucho anJes de estas 
reformas en la URSS, 
que nosotros tomamos la 
decisión de aceptar 
empresas mixtas, 
sobre tom> con vistas 
a la exportación." 
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"Estamos mejor 
preparadi:Js 
que ningún 
otro país 
latinoamericano 
para 
la integración." 
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!legamos a la conclusión que en nada choca 
con nuestra concepclón dei socialismo y 
todos nuestros princípios, el hecho de que si 
hay un recurso renovable -que no es nl sl
quiera una mina, porque la mina se acaba y 
te dejan el agujero--,lo explotemos con base 
en la ley que crea las empresas mixtas. 

La ley existe desde hace dlez ai\os, pero 
sólo ahora surgieron las posibllidadas de Im
plementaria, no sólo para el turismo, sino 
también en el campo de la exportacíón. 

lHay proyectos an asa campo? 
- Hay algunos y estamos estudiando 

otros, con un sentido muy práctlco. Puede 
haber una industria que sustltuya lmpor
taciones. Si gastamos 30 millones en divisas 
en determinado producto todos los a~os por. 
que no tenemos tecnologla o capital para ln
verti r s i alguien qulere hacer algunas 
inversiones conjuntas, el costo para el país 
en vez de 30 millones será 15. Y podemos ad
mitir una inversión conjunta para un producto 
que en parte tlene el mercado interno. 

Lo que no tiene sentido es utilizar ese 
mecanismo para construir una central 
azucarera, porque la podemos hacer solos. 
O para la agricultura. O para un producto que 
vamos a usar para consumo Interno. Ahl la 
empresa mixta se convertirla en un drenaje 
de divisas ... 

... para indusúias que ustedes pueden 
levantar solos ... 

-Y para las cuales tenemos capitalas. 
Porque para la agricultura, por ejemplo, 
tenemos todo el capital. lQué as el capital 
que requiere la agricultura? lConstruc
ciones, sistemas de riego, canales, 
represas? Tenemos todos los técnicos, la ex
periencia, la gente, para hacerlo. Para ex
plorar una gran parte de nuestros recursos 
naturales no necesitamos de capital extran
j ero. Empleamos nuestro capital que es 
nuestra tuerza de trabajo y nuestros recursos 
nacionales. Por eso le estamos dando un 
gran impulso a la producción alimentícia, que 
lncluye la producción azucarera, arrocera, de 
cítricos, principalmente para el consumo in
terno y algo para la exportación. 

Pero puede venir una tecnología, que en 
parte sea para el consumo Interno y resulte 
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conveniente, y por eso nosotros hemos 
elaborado una serie de ideas, entre las cuales 
cabe perfectamente la sociedad míxta, entre 
una empresa de capital extranjero y otra de 
capital cubano, para beneficio mutuo. Por
que ellos Incluso tlenen asegurada la 
repatriación de sus recursos. 

En varlos países de América Latina, Brasil 
entre e/los, se habla mucho sobre las 
vacunas, la melagenlna y otros medicamen
tos producidos en Cuba. Y hay qulen 
manifieste lnterés en hacer empresas mlxtas 
con e/ gobierno que usted preside, para 
producir asos medicamentos incluso fuera 
dei territorio cubano. lCuba tiene lnterés en 
ese tipo de asoclación, con países de 
América Latina? 

-Nosotros no podemos tener la misma 
concepclón para la asoclación entre 
empresas capitalistas de Europa y de otros 
países, que con relación a empresas 
capitalistas de América Latina. Nosotros nos 
hemos planteado lo siguiente: hay que luchar 
por la integración. 

La lntegración económica es una 
condlción de vida dei futuro de nuestros 
países. Entonces, cabe preguntarse si 
pueden producirse procesos integracionis
tas entre países capitalistas de América 
Latina y Cuba socialista. Nosotros !legamos 
a la conclusión que sr. Es más: estamos 
mejor preparados que ningún otro país 
latinoamericano para la lntegración, aunque 
se trate de países capitalistas. SI se trata de 
borrar barraras aduaneras, no hay que borrar 
ninguna aquf, ya están borradas, no existen. 
Si hay que borrar fronteras, las borramos, en 
un sentido real. 

AI fln y ai cabo, aqui só/o hay mar a/
redador ... 

-sr, hay mar. Pero aún en un sentido 
real, si me dicen que hay que borrar fronteras, 
buscar formas incluso de integración 
política, lo podemos hacer. 

En una integración política de América 
Latina, me imagino que cada república 
nuestra que se integre conservará un marco 
importante de autonomía. No es realista pen
sar en esto para pasado manana, sino en un 
futuro. Pero en la integración económica 
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podemos ir trabajando. Puede suceder que 
!levemos tecnologfa de Cuba para que es
tablezcamos una empresa mixta en otro país, 
o podemos hacer la empresa mixta aquí. 

i.Estamos hablando todavia en e/ plano 
de la teoria, presidente, o ya hay pasos en 
ese sentido? 

-Ya hay planteos serios. La legisiación 
existe, como dije, desde hace diez anos, y 
podemos ampliaria, modificaria. No es una 
ley ínmutable. Estamos dispuestos a llegar 
más lejos con empresas latinoamericanas, 
aunque sean capitalistas. Porque ai fin y ai 
cabo son empresas de dos países, donde 
cada una administra de forma diferente sus 
ganancias. 

Eso significa que Cuba no necesaria
mente exige asociarse con otro gobierno. 

- Los gob lernos tienen pocas 
empresas ... 

Y cada vez van quedando menos ... 
- Por eso la asociación puede darse 

gobierno a gobierno o con empresarios 
privados. Esto ha despertado mucho 
lnterés. Incluso nosotros podemos dar 
mayor amplituda la propuesta nuestra; por
que si con otros países capitalistas lo vemos 
con un sentido práctico, económico, cuando 
se trata de América Latina lo vemos con un 
sentido integracionista. 

Podemos hacer una empresa comercial. 
No importa que se produzca aquí. Y vamos 
a buscar participaclón a través de la 
comerciallzación. Si no están hechas las in
stalaciones nosotros podemos poner la 
tecnología, e incluso capital, y hacerla en otro 
país latinoamericano. 

i.Hay alguna propuesta en ese sentido? 
-Bueno, en estas cosas uno tiene que 

ser discreto. Porque si empieza a contar todo 
lo que puede haber en curso ... 

... a los empresarlos no les gusta ... 
- Ellos tienen que estudiar cada caso. 

Pero sr, hay propuestas. Con respecto a 
Brasil, tenemos que tener en cuenta el mer · 
cado dei país, que es muy grande, la, poten
cialidades dei país, ya se ha hablado de esto 
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y habrá que trabajar en concretar las ídeas. 
Nosotros estamos en disposición de hacerlo. 
No sólo con los productos que ya fueron 
mencionados sino con otros nuevos, que 
van saliendo, a un gran ritmo. 

Como tenemos un solo sistema de salud, 
eso facilita mucho las investigaciones 
médicas, los procesos de comprobación de 
los productos que vamos hacíendo; 
tenemos muchos científicos consagrados a 
eso. Además, esa industria da mucha ganan
cia a las transnacionales porque t ienen 
precio de monopolio. Los precios de la 
medicina y de esos productos dan un mar
gen. Y nosotros podemos realmente romper 
el monopolio que tienen las transnacionales 
en esta área. 

Uno de los mayores saqueos que se 
hacen contra el Tercer Mundo es el realizado 
por las transnacionales de la industria vin
cula d a a la medicina. Entonces esa 
cooperación seria de gran beneficio social y 
económico para los latinoamericanos. 

Y la cooperac,ón no tiene que limitarse a 
ese campo. Puede haber otros. Es decir que 
nosotros estamos mucho más abiertos a las 
inversiones capitalistas de latinoamericanos 
que de otros países. 

No podemos esperar, para integramos, 
que todos los países latioamericanos sean 
socialistas. NI esperar el retorno dei capitalis
mo a Cuba, porque menos se va a integrar. 
Si vuelve el capitalismo a Cuba, se integrará 
con Miami y EEUU, no se integra con Brasil 
ni América Latina. Porque hay una economia 
muy poderosa y hegemónica que incluso 
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"Uno de los 
mayores saqueos 
que se hacen contra 
el Tercer Mundo 
es el realizado 
porias 
transnacional.es 
de /.a industria 
vinculada a /.a 
medicina." 
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''Nuestra rei•olución 
no la Jzi.zo nadie por 
nosotros. La 
hicimos nosotros 
yla hemos 
defendido durante 
estos treinta aiíos. 
Es un proceso 
muy autócto,10." 
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quiere Integrar la economia ds México, un 
pais mucho más grande que Cuba, a su 
prop1a economia. EEUU quiere absorber ta 
economia de México y la de Canadá. 
Pequena como es Cuba ... cuál seria su des
tino si volviara et capitalísrno?Ef socialismo 
es el que le brinda a Cuba la oponumdad da 
lntegrarse a Amé1 :'"a latina 

Cuba t>a t9nido un papel clave en las 
luchas de /iba•ac,ón de Atr,ca, espacial
mente en Angola. l.Ha pensado en mtegrarse 
en mayor medida con esos países? 

-Es más d1ilcil Porque es un campo 
muy amplto. Pueden desa11ol,arse relacionas 
de colaborac,on económica y clentlfico
técnícas, de hecho aso ocurre. Tenemos 
gran número de médicos, tecnlcos y 
trabaJadores en ases países como dooacIôn, 
no como aCtJeI do comercial 

Tenemos alli una gran sotldandad. Es que 
el propI0 bloqueo de Estados U 1Idos y el in
tento de aistarnos nos obhgô , desarrollar 
una colaboracrôn 'llu~ amplia con el Tercer 
Mundo Esa colaboraciôn, como nuestros 
sentim1entos internacionalistas son hones
tos, sinceros nos llevõ Incluso a librar batal
las comunes con ellos, en deíensa de su 
Independencia Son muy estrechas nuestras 
relaciones con ellos Nosotros tenemos 24 
mil becados extranieros en Cuba Somos el 
país dei mundo que t•ene mas becél.dos ex
tranjeros per cápita Y una gran mayona son 
afr:canos y de países de Tercer Mundo, aun
que hay tamb1én alumnos de naciones 
desarrolladas que nos p1den para cursar al
guna especializaciõn, en panIcular. 

En función de los cambios e11 Europa 
Oriental, y tamb1én de los resultados &lec
rorales en Nicaragua, se ha Intensificado la 
campana internac,onal que demanda la 
realización de efecc,ones en Cuba. A e/la se 
han plegado Incluso sectores progresistas 
de América Latina. lCómo ve el goblerno 
cubano esas presiones? 

-EI gobierno de Cuba ha tenido que 
entrentarse ai país capitalista más poderoso 
de la Tierra Le pregunto cuántos son los que 
tlenen ai estado de ánrmo, Ja dec1si6n y la 
valentía de enfrentarse como nos hemos 
enfrentado nosotros. en una Iucha que ya 
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li eva r ,ás de trelnta anos. Un pueblo capaz 
de eso, no puede ser un pueblo débil. 

En segundo lugar, en nuestro pais están 
muy enraizados los princlplos dei socialis
mo. No nos los lmpuso nadle. Nuestra 
revoluciôn no la hizo nadle por nosotros. La 
hlclmos nosotros y la hemos defendido 
durante estos trelnta anos. Es un proceso 
muy autoctono No se debe a factores 
coyunturales. Por eso slempre fue más fuerte 
que tos procasos en los países socialistas dei 
Este, quttando a la Unlón Soviética Porque 
es mucho más auténtico Nosotros fuimos 
más troplcales, más creadores. Y aplicamos 
el marxismo lenmlsmo a las condiciones de 
nuestro país, de acuordo con nuestro pen
samiento. Eso nos llberó de copiar cosas. Y 
ai mínimo que copiamos, fueron las cosas 
menos buenas que hlclmos. Por eso 
nosotros hablamos de un "proceso de 
reclificaclõn" y te estamos dando cada vez 
más un contenldo nuevo a nuestra 
lnterpretación socialista. 

En nuestro país jamás se produJo el divor
cio dei partido y tas masas. Aqui no se dío el 
fenómeno dei stalinismo. Se dío en la URSS, 
por razonas históricas. Todos sabemos 
como fue la revoluclón bolchevique, el als-
1 am ient o que sufriõ, la intervenciôn, el 
sufrimtento que provocó el fascismo. 

Esos factores externos inftuyeron en el 
surglmiento dei stalinlsmo Aqui no. Por 
nuestro carácter, por nuestra 1diosincracla, 
por nuestro tipo de lucha, realmente ese 
fenômeno no se dio. Creo que nosotros, 
como dirigentes, lnflulmos en ello Porque el 
dirigente tlene un gran poder, sin duda. Im
prime un sello u otro en los procesos 
polftíco-revolucionarios. 

Si se usa ese poder, se puede !legar a 
abusar de él. Eso no pasa sólo en las 
revoluciones socialistas sino en todas las 
demás también. En las revoluciones por la ln
de pend encla de nuestros palses hubo 
problemas de ese tipo. En la Revoluclôn 
Francesa se vívió el problema dei uso y 
abuso dei poder. Incluso alguien dijo que la 
revolución, como Saturno, devoraba a sus 
propios hijos. 

AI princípio de la revolución yo planteé 
ese problema "Esta revolucíón no puede ser 
como Saturno", dije. Y luchamos duro para 



que los revolucionarios fueran muy 
cuidadosos. Hiclmos leyes para los contrar
revoluclonarios, para los enemigos. Los 
revoluclonarios slempre tuvlmos mucho 
cuidado de evitar las divisiones. Es más, en 
Cuba habfa varies partidos revolucionarlos. Y 
concluímos que no llegarlarnos muy lejos por 
ese camlno: cada buey tirando la carreta en 
una dirección diferente. Y nos unimos. De 
modo que nosotros tuvimos un pluripartidis
mo Inicial y superamos el plurlpartidlsmo 
mediante la unión, que nos hlzo más fuertes 
y nos abrió más perspectivas. 

Es más, aqui no se la dlo lugar ai culto a 
la personalldad. Ese culto puede surgir cu an
do ai gobierno es unipersonal... 

A pesar de e//o, usted es Idolatrado ... 
-Desde que surgió, el movimiento 

revolucionario tuvo una dirección colectiva, 
lo mismo a lo largo de la guerra. Yo, por 
ejemplo, era el comandante en jefe y era 
responsable de las operaciones militares. Y 
cuando triunfó la revolución, empezó desde 
el primar momento a funcionar la dirección 
colectiva. EI problema no es sólo tener prin
cípios, sino aplicar esos principies. 

Desde la primara hora se hizo una ley 
prohíbiendo poner el nombre de dirigentes, 
mientras estuvieran vivos, a calles, ins
tituciones, etc. AI principio surgieron algunos 
que querlan hacer hasta una estatuita. 
Dijimos, "abajo todo eso". Supimos escapar 
dei mareo dei poder. De la soberbia, de la 
autosuficiencia que puede dar el poder. 

Los fundadores de una revolución tienen 
mucha autoridad, porque hacen cambies 
muy grandes. Y de tal manara benefician 
esos cambios a las masas, que la gente, por 
gratltud, perdona incluso errores. Nosotros 
tuvimos una conciencia muy clara de todo 
eso. 

La forma en que se hizo la reforma agraria 
en Cuba no se pareció a ningún otro lugar dei 
mundo. Los grandes latifundios no los repar
timos en pedacitos. Lo que estaba repartido 
ya -y pagaba renta, aparcerla y todo- fue 
liberado dei pago. 

Liberamos a los campesinos dei pago de 
lmpuestos. Las grandes empresas no las 
repartimos; las mantuvimos como grandes 
empresas de producción, donde pudiera 
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aplicarse la técnica No incurrimos en el error 
de crear el mlnifundismo primero para 
después asociar. 

Los demás países tuvieron la tendencia a 
copiar los procesos que hablan tenido lugar 
en la Unión Soviética; pero eran los errores 
de los soviéticos. Nosotros fuimos en ase 
sentido muy diferentes. Aunque sf hubo in
fluencias y, sobre todo en el sistema de 
dlrección y planificación de la economía, se 
copiaron algunas experiencias. Y los resul
tados fueron muy males. 

Tomamos conciencla de ello y plan
teamos la necesidad de rectificar esos 
caminos. Lo planteamos aliá por el ano 85. Y 
de manara categórica llamamos a ia 
rectificación en el 86, bastante antes de que 
en la URSS se hablara de perestroika. 

~Po.Jlr.i!f!.~'ff//,~ ... r .. ""'""~ :--,s UNll)Q.S ~ __,....,..._ .... , __ •.,., C!.~•:r;;~A 
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La gran prensa internacional interpretó 
ese proceso como un indicio de la 
f/exibilización de la revolución cubana. 
Después comprobaron que no se trataba dei 
abandono de las tesis socialistas ... 

-lQué es flexibilizar'? lRetroceder'? Uno 
puede flexibilizar y salirse de dogmas para 
avanzar. O puede flexibilizar y escapar de un 
dogma para caer en otro. Escapar dei 
socialismo para caer en el capitalismo. 
Nosotros no querfamos escapar dei socialis
mo sino, a partir dei socialismo y de 
posiciones socialistas, avanzar. Y por eso en 
el proceso nuestro le dimos una gran impor
tancia a las organizaciones de masas: 
obreros, campesinos, estudiantes, pioneros, 
mu]eres, vecinos. 

"En Cuba hahía 
varios partidos 
revolucionarios. 
Concluimos 
que no 1/.egaríamos 
muy lejos por ese 
camino: cada buey 
tirando la carreta 
en una direcci6n 
diferente. 
Y nos unimos." 
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EI caso Ochoa 

L e preguntamos ai comandante Fidel Castro si ante la 
nueva investida contra Cuba, crefa que el caso 

Ochoa' respondíó a alguna estrategia de los nor
teamericanos, o sí fue e/ desvio de un hombre, que se 
corrompió. Esta fue su respuasta. 

-Yo tango la seguridad de que no respondió a una 
estrategia externa Fue un proceso de evotución, o mejor 
de involución, de corrupción, de un hombre que a cierta 
altura empezó a pensar en otra cosa. 

Et problema de Ochoa estuvo relacionado también 
con su responsabllldad. A él había que exigiria más. ÉI 
llega a saber que hay un 
grupo dentro dei Mini
sterio dei Interior que está 
abusando de las facul
tadas que tiene (para 
luchar contra el bloqueo, 
traer o sacar un barco). 
Sabe que ese grupo está 
realizando actividades 
relacionadas con la 
droga Uevaban tres anos 
en eso. 

Los yanquis actuaron con mucha perfldia Ellos al
g una información recibieron, porque tenfan gente 
filtrada Pero en vez de avisamos, no nos decían nada. 
Hacfan acusaciones por aquí y por aliá. Muchas veces 
yo pensé que las cosas que se habfan publicado eran 
un invento colosal, no me cabia en la cabeza que podia 
haber alguien en eso. 

Ochoa se pone de acuerdo con ellos y elaboran 
unos planes para ayudar ai pafs enforma de inversiones 
conjuntas (con el narcotráfico). Y empezó a descuidar 
sus responsabilidades durante la guerra de Angola Es
taba ya pensando más como un gran magnate, en 
negocios y mil!ones. Sus ideas eran fabulosas. 

Nosotros estábamos preocupados por su conducta 
. Una conducta personal muy inmoral. Pero no 
sospechamos de drogas. EI problema es que era un 
hombre con título de héroe, miembro dei Comité Central, 
un general, que tenra historia. 

Habfa que hacer lo posible por arreglar todo eso sin 
tener que exponerlo ai escándalo. Luego, un hombre 
que tiene conoclmientos de la defensa, de disposítivos, 
de montones de cosas. Los hombres, cuando se 
desvran, pierden la solidez moral. SI en un momento se 
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ven en riesgo son capaces de desertar. IQué no habrla 
dado, et Imperialismo si tas nega afiá en un botecltol Le 
ponen en la boca toda la historia con no sé qué 
información militar. Nosotros querlamos resolver todo 
sin arrestarto. Pero cuando hablamos con él, no se fran
quea. Toda la dirección dei Estado Mayor llega a la 
conclusión de que ya hay que arrestaria. Por el riesgo 
que entral'\aba después de haber caído en las faltas en 
que cayó 

Pensábamos que le lban a tocar tres o cuatro a~os 
de prisión. Comlenza la investlgaclón y se le halla un 
papelito a uno de sus ayudantes; hay otro que dice que 
el ayudante habfa estado en Colombia, y asr des
cubrimos el cáncer de la droga. 

No fue poslble ejercer clemencla Porque era sentar 
un precedente funesto Pero si hubiéramos sabido esto, 

conclusión que la que tuvo. 

hubiéramos podido 
manejar el problema de otra 
forma, para no tener que 
negar a un castigo extremo, 
porque tenra que ser un 
castigo e j emplar . EI 
problema es que nosotros 
sobre la marcha des
cubrimos el cáncer. Y esto 
se convirtió en un problema 
de opinión pública tremen
do. Y no podia tener otra 

Fenómenos de esos desgraciadamente exlsten. 
Pero no hubo ningún manejo dei enemigo. Lo que hubo 
es que tenra lnformación y se calló, para hacer una tram
pa. Eso en América Latina, ocurre todos los dias. Pero 
en nuestro países una cosa muy excepcional. Nosotros 
mismos fuimos los que armamos el escándalo. Porque 
en el círculo de las vfrgenes vestales, apareció una pros
tituta Si en el círculo de las pro~itutas aparece una ves
tal, bueno, eso no es tanto problema 

Pero si aparece en una socledad o en un sistema 
político donde se supone que la gente se caracteriza por 
su honestidad, entonces el escándalo es grande. Pero 
fuimos nosotros quienes lo denunciamos. Teníamos 
que hacerlo. Es la únic..~ manara de acabar con la droga . 
Si tú capturas a los narc01r.Jficantes y los sancionas con 
la pena capital, acabas con el problema de la droga. 
Sólo leyes drásticas en relac1ón ai narcotráfico podrán 
acabaria. 

1 EI general Amaldo Oehoe Sánchez, lue ju%Qacfo y condenado• mu- po, 
hnilamiento -pena que N cumpUó ai 13 de )ullo de 1~ po1 ª"' vlncuioe con 
•I nel'ÇO(fálfco. En toe mesea an11Klore1 Ochoa hable aldo )ele de op,,r..:1-
mlrltare, en Angola, ai frente de loe contingentff cubenol. 
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Mientras los otros construlan or
ganizaciones de masas esquemáticas, las 
nuestras movillzaban millones de personas. 
Siempre mantuvimos un contacto muy 
estrecho con el pueblo, y consultas con el 
puebto. De modo que no se encuentra en 
ningún otro lugar dei mundo la participación 
que tiene el pueblo cubano en sus 
problemas. 

En Estados Unidos el ciudadano vota 
cada cuatro anos y nadie se acuerda nunca 
más de él. EI presidente hace lo que se le da 
la gana ... 

En Estados Unidos no están previstos 
mecanismos de contrai de la ciudadanfa ... 

-En nuestro pars tas autoridades tienen 
que rendir cuenta de sus actos. Pero aún 
antes de instltuclonalizarnos, era constante 
nuestro intercamblo con las masas. Aqui 
vamos de congreso en congreso. 

Las pollticas fundamentales hacia los 
campesinos se discuten con los cam
pesinos. Las fundamentales que afectan ai 
obrero, se discuten con los obreros. Lo 
mismo con los estudlantes. Aqui las polfticas 
fundamentales con cada uno de los sectores 
de la población, las discutimos con ellos. 

En nuestro país la gente no sólo vota sino 
que le pide cuenta a tos delegados que elige. 
Y esos delegados eligen a los demás. En 
Cuba la gente no sólo vota sino que participa 
durante todo el ano, constantemente, en 
todas las actlvldades dei Estado. EI individuo 
no sólo vota sino que defiende la revolución 
con las armas. 

Recuerdo que consultado ai respecto 
usted mencionó en su visita a Brasil que si la 
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gente quisiera derrocar/o tenarfa las con
diciones de hacerlo. Porque todo e/ pueblo 
cubano está armado. 

- Así es. Y tú no has visto en treinta anos 
de revolución lo que ves todos tos dias en 
Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en 
Espana: la policía reprimiendo estudiantes 
que están en huelga, reprimiendo obreros 
que hacen huetga. 

También en Corea dei Sur ... 
- Bueno, yo nl ta mencioné porque es 

una colonia de los norteamericanos ... 
En todos esos lugares se ve a ta policia 

con escafandra, a la pollcía con caballos, con 
perros, a ta policla con mangueras, gases 
lacrimógenos. Eso tú no to has visto una sola 
vez en nuestro país. Cosa que sólo puede 
ocurrir cuando hay un consenso, cuando el 
puebto está unido. 

Ahora, nosotros mantenemos firme
mente la idea de un partido. ldea esa que no 
viena sólo de Lenin. Antes de Lenin, José 
Martl, el gran luchador por nuestra inde
pende ncia, el padre de nuestra ind e
pendencia de Espana (q ue luego fue 
mutilada por la intervención de tos Estados 
Unidos), planteó la ldea de un partido, el Par
tido Revotucionarlo. Martr habló de un solo 
partido. Ese fue su ideal. 

En nuestro pais el pluripartidismo fue un 
desastre. Dividió el país. Un pars bloqueado, 
amenazado, como et nuestro, cometeria un 
errorterrible si fragmenta la fuerza dei pueblo. 
Porque aqui habrla entonces dos partidos 
tundamentates: el de ta revolución y el de la 
contrarrevolución. EI de Cuba y el de tos yan
quls. Y nosotros no estamos dispuestos a 
colaborar en lo más mínimo con los nor-
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"En Cuba la gente 
no só/o vota sino que 
participa durante 
todoel aíío, 
constantemente, 
en todas las 
actividades dei 
Estado. 
EI individuo 
no só/o vota sino 
que defiende la 
revolución con 
las annas." 

tercer mundo. 21 



TEMA DE TAPA 

"Las economías 
abiertas del 
Tercer Mundo 
están siendo 
obligadas a 
competir dentro de 
las mismas regias 
de juego con las 
econornías 
superdesarrolladas 
deEuropay 
Estados Unidos." 
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teamericanos en la organización de sus fuer
zas, en la organización de los portadores de 
su ideología, de su polftica antinacional. Para 
nosotros se trata de una condición de super
vivencia de la revoluclón el mantener el 
pueblo unido. Yo digo que la unldad es 
nuestro Pacto de Varsovia, es nuestra OTAN; 
lo que nos deflende. Seríamos suicidas si 
renunciáramos a la organizaclón polltica que 
tenemos para establecer una que no serra 
más que abrirte de par en par ai Imperialismo 
las puertas de la penetración, como lo han 
hecho en el resto de América Latina. 

Quiere decir, presidente, que usted vin
cula la organización partidaria, insbtucional, 
que existe en Cuba a la amenaza permanente 
que representa Estados Unidos. l Más que 
una opción ideológica, seria entonces e/ 
unipartidlsmo una imposición de las con
diciones en que se desarro/16 la revo/ución 
cubana? 

-Hay una imposlción de la coyuntura 
política Podemos panemos a filosofar más 
sobre esto, si queremos. Sobre los rumbos 
que hubiese seguido la revolución en con
diciones normales de seguridad 

Pero este sistema fue el que surgió de las 
condiciones reales en que hemos vívido y 
seguramente hemos de vivir aún ... porque, 
lquién nos garantiza que el imperio deje de 
ser imperio? iSI lo vemos cada dfa más 
prepotente, más arrogante, más soberbio! 
ICada día se considera más dueno dei 
mundo! No debemos olvidar que somos un 
pedacito dei mundo que no está dominado 
por Estados Unidos. Y que casl todos los 
países dei mundo, en un grado mayor o 
menor, están dominados. Los países dei 
Este de Europa han caído en la órbita de Es
tados Unidos y de su sistema, y hablan abier -
tamente de la construcción dei capitalismo. Y 
si en Europa dei Este andaban mal las cosas 
con el socialismo, en América Latina andan 
peor con el capitalismo. 

Yo se los he dicho a algunos de anos: lno 
se hagan ilusiones nl canten victoria! Que si 
aquello andaba mal, esto anda peor ... 

Pongámonos a pensar en América 
Latina, con sus decanas de millones de nirios 
pordioseros, abandonados, subempleo, 
desempleo, ninos sin escuelas, famílias sin 
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atenclón médica y con alimentaclón Insufi
ciente; pensemos en el 40 por ciento de des
nutridos; en todos los países en los que no 
hay escuelas especlales para nll'los defi
cientes ... Cuando se compara el desarrono 
social de Cuba con el resto de América Latina 
se ve que nosotros hemos resuelto en trelnta 
aflos lo que los demás países dei continente 
no han resuelto en dos slglos. 

EI dlnero se fuga; aqui no hay dlnero que 
se fugue No entra mucho, porque nosotros 
estamos bloqueados. Pero lo que entra se in
vlene; no se lo roba nadle; no se lo lleva 
nadie. 

Las economias ablertas dei Terce, 
Mundo están siendo obligadas a competir 
dentro de las mismas regias de juego con las 
economías superdesarrolladas de Europa, 
de Estados Unidos. lOué porvenir tienen? 
Nuestras industrias no pueden resistír la 
competencia tecnológica, la competencia 
financiara. Cuando ellos venden sus trac
tores dan créditos de cinco y hasta diez anos, 
lo mismo sucede con los demás productos. 
lQué créditos podrían dar nuestros países si 
fueran espaces de producir una mercancfa 
de la misma calldad? No tienen condiciones 
financiaras para hacerlo. 

La inflación es inevitable porque hay una 
deuda social acumulada tremenda. EI 
goblerno que cierre todas las escuelas y 
todos los hospitales y todos los servlcios 
públicos, como qulere el Fondo Monetario 
para que no haya lnflaclón, se arruina. Los 
gobiernos tlenen que coexistir con la 
lnflación, como problema casi lnsuperable. 
Entonces el dinero se acaba; nadle tiene el 
dlnero seguro. Y si el Estado eleva los lnte
reses de los bancos, para que se deposite ahí 
el dinero y no se escape, ta gente en vez de 
invertir el dinero lo deposita. 

Yo creo que no puede haber desarrollo en 
un país dei Tercer Mundo sin programación. 
Hay que programar el desarrollo. Hay que in
vertir de manara óptima hasta el último recur -
so. 

Yo no le veo porvenir a este sistema 
anárquico de producción y de desarrollo. Es
tamos sufriendo las consecuencias. En los 
trelnta últimos anos mucho se ha hablado de 
reducir la brecha entre países desarrollados 
y subdesarrollados, mucho se ha hablado de 
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década dei desarrollo, década de la salud, 
década de la mujer, década de la educación. 
Pero hay cada vez menos educación, menos 
salud, más discriminac,ón de la mujer. Hay 
una crisis social cada vez más terrible, y la 
diferencia entre los pafses desarrollados y 
subdesarrollados se amplía 

Ese es el resultado de poner ai nino de 
kindergarten a competir en una olimpíada 
con los campeones olímpicos y dentro de las 
mismas regias. Si a tf te dijeran que por cada 
paso que da el nino de cinco anos. el atleta 

olímpicodebadarveinte, tú dices: "a lo major 
gana la carrera el muchacho de cinco anos". 
Pero no es eso lo que sucede con nuestros 
palses. En nuestro caso. las regias son las 
mísmas para el atleta olímpico, entrenado, y 
el nino de cinco anos lCómo demonios 
podemos sobrevivir? Lo que el imperialismo 
nos quiere lmponer son las mismas regias y 
las mismas economías abiertas de ellos. 

Ahora mismo están comprando los 
países de América Latina con la deuda exter
na Porque este fenómeno de conversión de 
la deuda en lnversiones es regalar la 
economia. Los hombres de empresa no ln
vlerten su dinero. EI dlnero se lo dan los ban
cos que tienen un crédito que no se les ha 
pagado; los bancos se lo prestan a esos 
empresarios a un montón de anos, para que 
ellos lo lnvlertan en los países deudores. De 
modo que los capitalistas se están apoderan
do de las empresas y de las industrias de 
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América Latina, sin aportar siquíera capital. 
Con el mismo capital de estes países. Sólo 
que en vez de ser de los nacionales, es de los 
extranjeros. 

Entonces hay una ola de privatizaciones. 
La fllosotra de las privatizaciones está por 
todas partes y nadie sabe las consecuencias 
que va a tener para la economía. Por eso 
decimos que si el socialismo andaba mal por 
allá, el capitalismo está mucho peor por aqui. 

Y eso puede ser motivo de una explosión 
social. en un momento dado. 

En las últimas 
semanas por ocasión 
de las maniobras 
militares de Estados 
Unidos, se volvió a 
hablar de Guantánamo, 
después de mucho 
tiempo en que la base 
habla quedado 
relegada ai olvido. 
G Qué significa hoy 
Guantánamo para 
Cuba? 

-La base naval de 
Guantánamo está aqui 
desde el principio de la 
República mediatizada. 
Oespués de la 
intervención militar nor

teamericana dei ano 1898 -que duró cuatro 
anos- la enmienda Platt, el derecho de inter
venir y la base naval, como consecuencia de 
un acuerdo entre el gobiemo mediatizado y 
los Estados Unidos, en la época en que habfa 
que abastecer de carbón los barcos. La base 
tuvo una justíficación práctica y estratégica 
durante mucho tlempo. 

AI contrario de lo que sucedió en otros 
casos, no le pusieron límite de anos a la per -
manencia de la base en Cuba, y los nor
teamericanos hasta hoy pagan una renta. 
Nosotros estamos llenos de cheques -hace 
muchos anos que no cambiamos esos che
ques por honor, porque no aceptamos el 
derecho a que estén allí-. Se trata de una 
renta ridícula de dos mil y pocos dólares por 
aquello que es una de las majores bahías de 
Cuba. No han tenido en cuenta ni la lnflacíón. 
y vlolan todos los principies ínternacionales 
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"Alwra mismo están 
comprando !.os 
países de América 
Latina con la deuda 
externa. Porque 
este fenómeno de 
conversión de la 
deudaen 
inversiones es 
regalar 
la economía." 
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'~ Estados Unidos 
se /e ocurrió 
entonces lo de 
la TVMartí. 
Quiere traem os 
la droga, el vicio, 
el consumismo, 
toda la basura 
y todas las 
porquerías 
de esa sociedad." 
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ai mantenerse en un pedazo de nuestro te
rritorio contra la voluntad soberana dei pafs. 

Y no es porque hoy la base sea una 
necesidad estratégica, en la época de los 
bombarderos 8-52, de los portaviones 
gigantescos y la cohetería intercontinental. 
Con Puerto Rico ai lado, las lslas Vírgenes. 

No tíene ninguna utilldad militar, pero la 
mantienen como un modo de humillar a 
Cuba. Es el único país dei mundo que liene 
una base militar extranjera contra su volun
tad. Porque si los filipinos quieren, les dan la 
opción de retirar las bases; si los espa(loles 
o los griegos quieren, también. 

Pero con nosotros los norteamericanos 
ni discuten la cuestión de la devoluclón de 
esa base. No es correcto decir que estamos 
a noventa millas de la costa de Estados 
Unidos: estamos a un milímetro de Estados 
Unidos. En Guantánamo tienen soldados, 
barcos, canones, tienen su d ispositivo 
militar. 

No se habla de ello porque en América 
Latina se publica casi exclusivamente lo que 
los norteamericanos quieren que se publi
que. Y más nada. Son los duel"los, de hecho, 
de los medios masivos de comunicación. Es
tados Unidos ha establecido un sistema de 
domínio de la información y de domínio cul
tural. iQue nos lo digan a nosotros que nos 
hemos tenido que enfrentar a él constante
mente durante todos estos anos! 

Ustedes toleraron durante anos las 
emisiones de Radio Martf, generadas por los 
norteamericanos. Recién ahora, con el inicio 
de las emisiones de la TV Martí es que han 
comenzado a interferirias. Sin embargo 
sabemos que Cuba tiene capacidad de 
transmitir en onda media hacia terrltorío nor
teamericano con seflales que pueden ser 
captadas en casi todo el pais. Podrfan hacer 
estragos en los canales comercia/es, pero 
no fo hacen. Só/o advierten que podrfan 
recurrir a e/lo en casos extremos ... 

-Es verdad. En onda media podemos 
hacerlo. Pero yo ya aclaré en una rueda de 
prensa que nosotros no queremos perjudicar 
a los propios radioemisores nor
teamericanos. Nosotros le dijimos a los yan
quis: "si ustedes auieren transmitir a todo el 
territorio nacional , nosotros también 
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queremos transmitir a todo el territorio de Es
tados Unidos". No se trata que ellos trans
mitan a todo nuestro terrltorlo y ellos sólo nos 
escuchen en la Florida. Eso no es equitativo; 
no tiene sentido. 

Cuando surgió el problema de la estaclón 
de Radio Martí, nosotros estábamos enfras
cados en la batalla de la deuda externa. 
Vimos aquello como una provocación que 
nos querfa distraer de la batalla que 
librábamos por los países dei Tercer Mundo. 
Y la radio se fue quedando. Ah, bueno, nos 
interpretaron mal. .. 

Se les ocurrió entonces lo de la lV Martf. 
Quieren traernos la droga, el vicio, el con
s um Is mo, toda la basura y todas las 
porquerfas de esa sociedad. Meterse aquí en 
todos los hogares, desbaratar todas las 
noches lo que nosotros hicimos, educando 
a nuestra gente, durante el día. Porque ya 
sabemos todo lo que hay de pomografía, de 
sexualismo, de violencia, en todo ese 
material producido en los Estados Unidos. 
Por eso hemos tomado ahora una decisión y 
ya les hemos tapado en una parte dei país 
tamblén la Radio Martí, además de la lV. SI 
ellos quieren abusar de su alta tecnología, 
nosotros tenemos todo el arsenal de 
nuestras estaciones de radio para 
responderias y que no les quede ninguna 
duda que les res;:,onderemos. Eso está 
clarfsimo . De modo que están des
moralizados; porque ahora ni una ni otra. 

-Hemos hablado sobre la cuestión dei 
tipo de organizacíón polftfca posible en cada 
contexto histórico. Y eso me trae a otro 
problema. En una de las entrevistas que te 
hlclmos ai presidente Samora Machel él 
planteaba que uno de los desaffos que 
tenfan en Mozambíque era transmitir/e a las 
nuevas generacíones, que no habfan vívido 
la etapa de la lucha por la lndependencia, la 
voluntad revolucionaria. lCómo ve usted ese 
proceso en Cuba? lHa sido eficaz la 
dirección dei Partido Comunista en la tarea 
de transmitir e/ compromiso con e/ socialis
mo a las nuevas generaciones? 

- Yo estoy asombrado de la forma en 
que reacclonan nuestros jóvenes, nuestros 
estudiantes y nuestro pueblo. Mucha gente 
pensaba que porque la juventud no vivió toda 
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la tragedla dei pasado pudlera dejarse Influir 
por las anslas de consumo. 

1 Pero qué maravllloso es comprobar 
cómo una generación es capaz de crear su 
propia historial Pero no debe extranar tanto. 
Pensemos que nosotros universalizamos la 
combinaclón de estudlo y trabajo, partiendo 
de una idea que es marxista pero es también 
martlana: la necesidad de combinar el trabajo 
manual e intelectual. Nosotros nos tomamos 
muy en serio ese planteo y creamos nuestras 
escuelas en el campo. Todos los que tienen 
menos de 40 anos ya han trabajado con sus 
manos, han realizado trabajo voluntario. No 
se trata de sel'\orltos que por primara vez 

agarran un ladrillo. Son jóvenes que se 
educaron en el trabajo con ladrillos, en el 
trabajo en el campo. Yo creo que este sis
tema ha influido decisivamente en nuestra 
juventud. Se convoca a los voluntarios y aliá 
se van, de forma masiva, miles de ellos. La 
práctica internacionalista también ha influído 
decisivamente en nuestra juventud. 

Han vivido otras realidades, fuera de 
Cuba. 

-Si. Son cientos de miles de jóvenes que 
han cumplldo misiones Internacionalistas. 

Por otra parte, ha habido ese contacto 
muy estrecho entre el Partido y la juventud; 
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entre el partido y los estudiantes. Y bueno, ini 
qué declr de los campesinos! Los cam
pesinos más feiices dei mundo son los 
nuestros. l Y los estudiantes? Tienen aquí lo 
que no tienen los estudlantes en ninguna otra 
parte dei mundo ... 

Todo tipo de incentivo ... 
-Tienen escuelas, tienen becas. Hay 50 

mil becas universitarias, o sesenta mil. IV 
entre becarios de nivel medio, internos y 
semi- internos hay más de un millónl Las or
ganizaciones estudiantiles particlparon en la 
revolución, estuvieron a su lado en los 
primeros ar'\os de la lucha contra Batista y 

han estado siempre ai lado de la revolución 

desde entonces. 
Hoy los estudiantes son hijos de 

trabajadores, están capacitados en el estudio 
y el trabajo. Han ido, cientes de miles, en ex
periencias tan gloriosas como son las 
misiones internacionalistas, y otros tantos 
miles se han quedado con deseos de ir. Se 
ha educado una Juventud diferente; tan in
transigente que ha desarrollado un espíritu 
jacobino, radical. No entiende de componen
das de ninguna clase. Por el grado de apoyo 
que tiene la revolución entre los jóvenes se 
comprueba que no se dejaron deslumbrar 
por la bijutería de la sociedad de consumo. 
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"La práctica 
internacionalista 
también 
ha injluido 
decisivamente 
en nuestra 
juventud. " 
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"Este es uno de los 
momentos más 
críticos. Creo que 
las divisiones entre 
lvs países socialistas 
contribuyeron a 
fragmentar 
lafuerza 
revolucionaria." 
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Creo que nosotros hemos transmitido un 
mensaje. Pero más que eso, hemos trans
mitido una práctlca. Hemos creado una es
cuela revolucionaria que se ha mantenldo 
por su lealtad a los princlpios. Es toda una 
cultura nueva que se ha creado en el pueblo 
y de la cuat los jóvenes son abanderados. 

i.Hay un contacto estrecho entre /as 
diferentes generaciones? 

-Claro. En Cuba la revolución hoy en dia 
ya es tarea de Ires generaclones: La nuestra 
es la mayor, aunque no seamos nosotros 
super-vie10s (Bush es mayor que yo; 
Reagan era un montón de al'ios mayor que 
yo. Hay algunos dirigentes incluso en Cuba 
que son mayores que yo. 

La generación intermedia tiene hoy entre 
35 y 50 anos. Y están los que tlenen menos 
de 30 anos. Si la generación nuestra tuvo el 
mérito de luchar contra Batista, de hacer la 
guerra de guerrillas. ésta es la generación de 
las mis,ones intemac,onalistas. honrosas y 
gloriosas m1siones. Es una generación que 
lleva 30 anos enfrentada ai imperialismo. Es 
la generac1ón que defiende el país. Entre los 
seis míllones de habitantes organizados para 
la defensa, hombres o mujeres, la fuerza 
clave. la que tiene más energía, es la 
generación joven. Dos mrllones, por 10 
menos. pertenecen a esa generación. Y son 
los pilotos de nues1ra fuerza aérea, inves
tigadores y científicos, son los médicos de 
familia, los combatientes internacionalistas. 
los que manejan las armas mâs sofis
ticadas .. 

lEn la admin,stración pública y en e/ Par
tido también avanza la participación de las 
nuevas generac,ones? 

- sr. sí. Y de la mujer. también. La mujer 
vive un proceso de participación creciente. 
ActuaJmente 58% de la fuerza técnica de 
Cuba son mujeres, que también tienen los 
majores ingresos Hay cada vez más 
Círculos lnfantiles para los nines en edad 
preescolar, que permiten la incorporaclón de 
la mujer ai trabajo. No es una consigna, sino 
que cada dia hay más directoras de hospi
tales, centros de investigación· lugares 
claves que fueron ganando con su 
capacidad y dec1sión. No sé si habrá algún 
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otro país donde, como aqui, de cada tres 
técnicos dos son mu1eres. 

Todavia hay que luchar No se ve aún que 
elijan mujeres en número suficiente para el 
Poder Popular, en las delegaturas de 
circunscripción. A veces las propias mujeres 
sienten lástima una por la otra; por todas las 
responsabilidades que tienen. A pesar de lo 
que hacemos para que se compartan las 
tareas dei hogar, es una realldad que el peso 
mayor todavia recae en las mujeres. 

En un momento dado hubo aqui una 
determinaclón que establecla que cuando 
dos personas en iguafdad de condiciones 
asplraran a un cargo , st una de alias ara 
mujer o negro, tandrfa prioridad 

-SI, hemos establecido medidas como 
esa, de tipo práctico. Pero sobre todo 
queremos crear una conc,encia. Y hemos 
avanzado mucho. 

También hay que luchar para promover ai 
joven. Porque se puede crear un cierto freno. 
Es algo humano· los jóvenes son pujantes, 
están formados técnicamente y bien 
preparados; y eso puede hacer que los otros 
se s,entan amenazados. 

En el Partido estamos promoviendo 
muchos Jóvenes a cargos de dírección, y 
podemos promoverias aún más. Es lo que 
defendemos y postulamos. Tratamos que el 
Partido sea la representación de estas tres 
generaciones. 

En la década dei 60, con e/ triunfo de la 
revofución cubana y la gasta dei Che 
Guevara, de alguna forma se vivia un 
momento de esperanza. lNo cree usted que 
hoy vlvimos un oierto vaofo en la utopia 
creadora? /,Que falta confianza en el futuro? 

-Yo creo que sr, que hay un clerto vacío, 
realmente. Este es uno de los momentos más 
críticos en ese sentido. Creo que las 
divisiones entre los países socialistas con
t ri b u y e r o n a fragmentar la fuerza 
revolucionaria. Recuerdo la época de los 
grupos pro-soviéticos y los grupos pro
chinos, divididos y sub- divididos. Todo 
eso empezó a restaria vigor; se desgastaron 
las propías fuerzas da izquierda. 

Creo que influyeron tendencias 
hegemónicas que efectivamente se 
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produjeron en el movimiento revolucionario. 
Esa es una triste realldad. A esto debemos 
sumarie una guerra ideológica sostenida, dei 
Imperialismo y de la propaganda reac
cionaria capitalista, contra el socialismo. Y 
todavía debemos agregar los errores dei 
socialismo en distintos momentos, que 
fueron creando decepciones, produciendo 
golpes. 

Esta situación hay que atribuiria a un con
junto de factores. Creo que es propio de todo 
proceso histórico de esta naturaleza Nl las 
religionas escaparon. EI cristianismo se 
dividió. No sólo hubo división, sino guerras 
terribles, inclusive. Hubo tribunales de la 
lnquisición, hogueras. Otras religionas se 
divldieron y guerrearon entre sr. EI fenómeno 
también sedio en la propia Revoluclón Fran
cesa, que vivió el proceso parecido de auge, 
de lucha, errores, descanso y vuelta a la 
Santa Alianza, a las monarquías absolutas. 
Después, volvieron esas ideas otra vez, ai 
punto que hoy se puede decir que las ideas 
de la Revolución Francesa tienen plena 
vigencia: la idea de la burguesía, el capitalis
mo, de la libra empresa. Pero eso no quiere 
decir que esas ideas van a ser eternas. 

EI socialismo ha pasado ese mismo 
proceso: ascenso, auge, errores, desgaste y 
este momento de crisis. SI además de los 
problemas que he planteado se toman en 
cuenta errores cometidos antes (que pueden 
enumerarse: métodos en la relaciones entre 
estados socialistas; que prevalecieron 
hegemonismos. divisiones. campai'\as de 
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descrédito mutuo; errores dei partido y de 
gente de izquierda de todas clases; más e
rrores de los estados socialistas, algunos de 
los cualesvinieron ai mundo de un modo ar
tificial, coyuntural, que ha dado lugar a la 
crlsis de este momento) es fácil comprobar 
que todo esto configura un momento de 
desilusión. Que genera un estado anímico 
distinto dei que primaba cuando estaba 
unido todo el movimiento revolucionario, en 
los ai'\os 60. !Qué potencia y qué fuerza, 
apoyándose todos mutuamente! IY después, 
qué fragmentaciónl 

Aquellos vientes trajeron estas tempes
tades. Y estamos vivlendo este momento 
difícil, que nosotros no creemos que vaya a 
ser peor. A partir de aqui tendrá que comen
zar a recuperarse. 

Hay mucha gente confundida, 
anonadada, desconcertada. Pero i.qué 
vamos a hacer? i.Nos vamos a volve r 
capitalistas? Esa basura repugnante que es 
ai capitalismo, ase caos, ese régimen 
anárquico, de desigualdades e injusticia so
cial, como yo decía antes, no tiene porvenir 
en nlngún país dei Tercer Mundo. Porque, 
por definiclón, es antidesarrollista, an
tinacionalista, antipopular. 

A todo el derrumbe de estos países en 
cuestión de semanas, se produjo la derrota 
sandinlsta. Es decir, llovió sobre lo mojado. 
Pero, bueno: lvamos a ver qué pasa en 
Cuba, ahoral !Todavia existimos algunos 
países socialistas! Y algunos en condiciones 
bien ditíciles. como esta isla que no puede 
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EI pruidntk Füld Castro y 
nuestra edilat'a, Bealriz Bissio 

"Hay mucha gente 
confundida, 
desconcertada.. Pero, 
i.qué vamos a hacer? 
i.Nos vamos 
a volver capitalistas? 
Esa basura que 
es el capitalismo, 
ese régimen de 
desigualdades 
e injusticia social, 
no tiene porvenir 
en ningún país 
dei Tercer Mundo." 
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"Las generaciones 
venideras bien 
podrán decir que 
hemos sido 
incapaces de sacar 
todo el fruto posible 
de una economía 
socialistn. 
Es.verdad. 
Pero: verán que 
nuestro sistema fue 
el más humano, sin 
discusión alguna. 
El otro promueve 
el odio." 
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mudarse de aquf. Que está ai lado de Es
tados Unidos. 

Creo que tenemos un deber nosotros con 
el movlmiento revolucionario, con el mundo, 
con América Latina. Tenemos un deber con 
el socialismo, sabiendo defenderlo, sabien
do construirlo de verdad, sobre posiciones 
humanistas, desde posiciones revo
lucionarias y de principios. Frente a América 
Latina tenemos la responsabílidad de 
defender esta trinchara, porque si cae, 
América Latina retrocede 100 anos. 

l Usted se considera un cruzado solftario, 
en medio de esta batalla? 

-No. Definitivamente, no. En el mes de 
diciembre, por ejemplo, cuando se habfan 
producido todos estos derrumbes, en las 
Naciones Unidas, para la elecclón dei 
miembro no permanente dei Consejo de 
Seguridad, 145 países votaron por Cuba, en 
una votación secreta, que son las que nos 
favorecen. Porque los africanos, y todos los 
que saben que luchamos contra el apattheid, 
y todos los que reconocen en el mundo que 
Cuba ha estado detendlendo su causa, 
cuando no los castigan o no ies quitan los 
créditos, votan por nosotros. 

En Ginebra. votó por nosotros la mayoría. 
Pero cuando Estados Unidos une a los 
países aliados de la OTAN, inglaterra, Fran
cia, RF A, etc., con países que traicionaron el 
socialismo, como es el caso de Polonla, 
Hungría, Checoslovaquia, Bulgarla, hacen 
una mayoría2.. Ni siquiera una mayorra ab-
solU1a Sumados los que se abstuvieron para 
no buscarse un problema con Estados 
Unidos y los que votaron a favor (como estos 
cuatro países que antes habían votado por 
Cuba y cambiaron su voto porque quieren 
entrar en el FMI , en el Banco Mundial, y 
aspiran a obtener la cláusula de nación más 
favorecida, por eso se vendieron), Estados 
Unidos obtuvo la mayorfa. 

Mucha gente fue confundida por la 
propaganda, pero comienza a reaccionar. 
Empiezan a organizarse Comitês de Defensa 
de Cuba, que condenan a la TV Martr, las 
amenazas militares. La gente ve que Cuba se 
mantiene y no puede menos que admirar la 
firmeza de Cuba; el heroísmo dei pueblo, su 
unidad. Son cosas raras en estos tlempos. 
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Los pueblos admiran a los que luchan. Y 
sólo sobreviven los que combaten, los que 
tlenen conflanza en si mismos. Esos son 
valores permanentes. Las generaciones 
venideras, no serán generaclones que vivan 
el capitalismo, porque ningún sistema es 
eterno. Esas generaclones blen podrán decir 
que hemos sido incapaces de sacar todo el 
frU1o poslble de una economia socialista. Es 
verdad, mucho tenemos que aprender 
todavia Pero verán que nuestro sistema fue 
el más humano, sin discusión alguna. EI otro 
promueve el odio. 

Por eso estoy convencido que el fU1uro 
pertenece ai socialismo. Y esa futura 
generación quizá sepa valorar major que 
ahora lo que signlficó la lucha de Cuba en 
esta época 

Entonces usted conffa en e/ futuro, com
andante ... 

-sr. tango confianza en el fU1uro. Pero 
confianza sobre la base sólida de nuestro 
pueblo, de su capacidad de resistir, de las 
defensas que hemos creado, la capactdad 
de trabajar. Tango confianza en el hombre y 
en las virtudes de los hombres. Y si no lo 
creyéramos no estaríamos aqui, nos habrlan 
llevado a un manicomio. 

Hablábamos de cruzados, pero no 
somos cruzados solítarios. Me acordaba de 
Don Quijote, que no sólo era un cruzado 
solltario, sino que era un cruzado i
maginaria. Y era un hombre ai que todos ad
miramos. A cada rato me pongo a tear el libro 
dei Quijote, me parece una maravilla. 

Nosotros no somos solitarlos nl Im
aginarias, pero somos cruzados en el major 
sentido de la palabra. Porque aquellos 
cruzados que iban contra los infieles, creían 
que su causa era muy noble. Pero a la luz de 
las ldeas de hoy no podrfamos compartir 
aquella mlsiones bélicas, para !levar la te a 
través de la muerte y la guerra. • 

1 1..1 C<'"vencló,, de Lomé e1 un acuerdo efllr• le Comunldad 
Econ6ffllca Europea (CEE) y 8" pai .. , da Alrlca, Carl~ y el 
Pacífico (dHlgnadoe como pelseo ACP), mediante el cual oe 
pretende CtMr un marco pa,a lea NllecloMe c:om.,claln, flnan
cle<lla y de cooperecl6n entta MtClon9e deulrolladu y el T.
Mundo (Pot mú lnfotrnaf>l6n- Qule clal T.,_ lllllldoj. 

2 Adel .. 1W11e19 a ta YOtac16n en Glneb<a, en le Comloló<, de 
Oet.choe Hu~ dele ONU, en leque .. aprob6 una mocl6I, 
contraCublt. 
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AMERICA LA TINA COLOMBIA 

Vivir o morir en primavera 
La recuperación de la credibilidad dei Poder Judicial es uno de los desafios que 

enfrentará el nuevo gobiemo para dar respuesta a la exigencia de la sociedad 
de poner fin a la violencia dei narcotráfico 

A. Gamboa/C. Guiman1es 

1 cortejo de flores biancas que 

E acompaõó el antierro dei 
dirigente Carlos Pizarro y el 

despliegue de banderas que 
flamearon en el de Bernardo Jaramlllo, 
pueden ser interpretados como algo 
más que símbolos de repudio a los 
asesinatos perpetrados por la 
ultraderecha colombiana Esas muer
tes, y la de otros militantes progresis
tas muestran que, a pesar de los 
estuerzos, la paz está todavia lejos. 

La violencia es un dato concreto 
de ta realidad colombiana desde hace 
más de un siglo: liberales y conser
vadores, grupos insurgentes y 
sicarios, y más recientemente tos nar
cotraficantes y la soc1edad en su con
junto, son personajes de una macabra 
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pieza de teatro que !leva décadas 
siendo representada 

La decisión dei Movimiento Gue
rrillero 19 de Abril (M-19) de negociar 
con ai gobierno su legalizaclón y 
reconocimiento como fuerza polltica 
sirvió de catalizador para otro grupos 
insurgentes, que también están 
realizando acercamientos en ese sen
tido. La legalizaclón de estas fuerzas 
(condicionada ai cumplimlento de los 
acuerdos que estab:ecen la creaclón 
de Instrumentos de participación 
popular), puede dejar atrás ai tiempo 
en que sectores político-sociales im
portantes veían en la víolencia ai 
mecanismo más eficaz para superar 
tas desigualdades sociates. Sln em
bargo, ahora que ase problema 
parece estar ecuaclonado, oiro fan
tasma amenaza la sociedad colom
biana: ta vio!encia dei narcotráfico. 

"Que la vida no muera en 
primavera"-Esta era la frase favorita 
de Carlos Plzarro León- Gómez, el 
candidato a presidente por ai M-19, 
qulen conflaba tanto en las garantías 
de seguridad personal ofrecidas por el 
gobiemo que no se quitaba nunca el 
chaleco antibatas. Aún así fue 
asesinado. 

Un mes antes, Bernardo Jaramillo, 
candidato a la presidencia por la 
Unión Patriótica (UP), fue vlctimado 
por un menor de edad a la salida dei 
Aeropuerto de Bogotá La UP decldió 
no participar de las elecciones 
presidenclales por falta de garantías 
para sus militantes y candidatos. Esas 
muertes indlcaron que, lamentable· 
mente, en Colombia la primavera as 
una estación como cualquler otra para 
los asesinos de la ultraderecha colom
biana 



Personas allegadas y familiares de 
Jaramillo y Pizarro expresaron dudas 
fundadas de que sea el narcotráfico 
quien ordenó y ejecutó esos aten
tados, e inclusive la familia de Pl;z,arro 
acusó ai goblerno por el asesinato. 
Por motivos ideológicos y de dlgnfdad 
nacional (y no por amistad personal 
con los mafiosos, como se insinuó), 
los dirigentes ases1nados se oponlan 
a la extradición de narcotraficantes 
colombianos a Estados Unidos. 

A pesar de esta, algunas personas 
en Colombla están convencidas de 
que el narcotráfico está de hecho vin
culado a asas muertes, aunque las 
bandas de ultraderecha aparezcan 
como las principales implicadas. Uno 
de los hombres que así p iensa es 
Apolinar Oíaz-Callejas, ex ministro 
de Agricultura y escritor. "EI ases,nato 
dei líder de UP, Jaime Pardo Leal, en 
1986, hizo evidente que ya entonces la 
relac16n entre los narcotraficantes y la 
ullraderecha era más que amistosa: 
los narcos flnancíaban a los 
paramilitares, como todavía hoy lo 
hacen", atirmó Díaz- Calle1as a ter
cer mundo. 

En su oplnión, llegó un momento 
en que los narcotraficantes entraron 
en ablerto conflicto con la 12quierc1a 
(tanto la legal como los grupos guer
rilleros) por su propuesta de sanear la 
sociedad colombiana, y hacer de ella 

un espacio donde e! tráfico de cocaína 
y otras drogas no tengan lugar. 

EI primar capitulo- La v1olencia 
nació en Colombla casl con el propio 
pais, pero ios hiStoriadores coinciden 
en serialar que se lnstituclonalizó con 
la aparlción de los dos grandes par
tidos, el Uberal y el Conservador en la 
primara mítad dei sigla pasado. 
"Durante casi todo el slglo XIX la 
vI0Iencia fue ai instrumento favorito de 
la clase dominante para mantener et 
poder y lograr las lealtades par
tidarías", sostuvo Díaz-Callejas. Y 
agreg6 que "esas guerras lnter
minables e intruct1feras, con sus muer
tos de uno y otro lado, produjeron lo 
que hoy llamamos 'odlos heredados', 
como se nereda aún hoy la militancia 
liberal o conservadora•· 

En este sIglo, esa fase de enfren
tarrnentos permanentes recrudeció a 
partir de fines de ta década dei 50, par. 
ticularmente luego dei asesinato de 
Jorge Eliéce, Galtán, en tas jornadas 
conocidas como "EI Bogotazo", en 
1948. 'Desde 1947 hasta 1990 no 
hubo un solo día en Cotomb1a en que 
no haya habido un asesinato por 
motivos políticos. Estimo que la cifra 
de víctimas debe rondar los 500 mít", 
dijo Apolinar Díaz-Calle1as quien ha 
escrno algunos trabaJOS sobre el 
tema 

Carlos Pi'lllrro suscrih~ la lt111Brocwn d,t M- 19 a lo ~ula poatica: "" P""1 dtcufro 
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Hasta que los partidos Liberal y 
Conservador acordaron unirse y alter
narse en el poder, la violancia entre 
ellos fue continua. EI eslablecimiento 
en la práctica dei sistema bipartidista 
trajo como consecuencia el case ai 
fuego entre los rivales seculares y el 
cierre de toda posibilidad de avances 
sociales reclamados por los sectores 
prcgresistas. Una nueva forma da 
violenc1a estaba lista para aparacer an 
el país. 

Tiros y desarrollo- Los grupos 
guerrilleros colombianos debieron, 
desde el princ ipio, dejar claro que la 
lucha armada que asumían era radi
calmente diferente de la que habfa sig
nado la historia nacional hasta ese 
momento. Después, debieron dejar 
claro que era tamblén diferente de la 
violencia que le sucedió. 

Desde f in es de los anos 60 
aparecieron en escena y se hicieron 
activos varias g rupos guerrilleros, 
entre ellos las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC), 
el Ejército Popular de Uberación (EPL) 
y el Mov1miento Guerrillero 19 de abril 
(M-19), que s uf ri e ro n severa 
represión entre 1978 y 1982. 

EI combate contra la guerrilla no 
conoci6 lfmites, y varias masacres 
fueron perpetradas por bandas • 
paramilitares y el ejército. La más 
famosa de ellas fue el asesinato, en 
1985, de 53 magistrados y civlles y 35 
guerrilleros dei M- 19 que habían 
tomado las dependencias dei Palacio 
de Justicia p ara d e nunciar las 
violaciones por parte de las fuerzas ar
madas a una tregua suscripta el ano 
anterior. 

A pesar de esa masacre, el gobier
no conservador de Belisario Betancu 
tomó algunas iniciativas tendientes a 
lograr un acerc amiento c on los 
grupos insurgentes y llevarlos a in 
t egrarsa a l a sociedad civil, 
asegurándoles su partic lpación ins 
t ituclonal como partidos políticos. EI 
acuerdo de tregua firmado en 1984 ini 
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cialmeme con las FARC y luego con el 
EPL y el Movimiento de Autodefensa 
Obrara (ADO) desagradó a los te
rrateniemes, entre otras razonas por
que el cese ai fuego establecía el retiro 
dei ejército de las zonas rurales 
dominadas hasta entonces por los 
guerrilleros 

La solución encontrada por los 
hacendados para lo que conside
raban "falta de garantias· para sus 
propiedades tue la organlzación y 
financiación de grupos paramilitares, 
inicialmente llamados MAS (Muerte a 
los Secuestradores). Se inlc,aba asl la 
·guerra sucia" en su versión colom
biana. 

Las iniciativas de pac,r,cación dei 
gobierno Betancur termlnaron en el 
fracaso, por las comínuas violaciones 
a tos acuerdos por parte de los 
paramilitares y el ejércrto. Sin embar
go, Virgilio Barco, electo presideme el 
25 de mayo de 1986, llegó aJ fin de su 
mandato con argunos pasos firmes en 
ese sentido. Su mérito principal fue 
haber encaminado la negociación con 
os rebeides no a través de comI
sIon es sino directamente, como 
gobierno. 

EI problema central en discusión 
en este momemo es que las décadas 
de guerra que Colombia ha soportado 
a pesar de su alto costo social, nunca 
amenazaron ai sistema. Esas 
guerritas' de un muerto aquí y dos 

más afiá no impidieron que el sistema 
permanezca intacto·, afirmó Dlaz
Callejas. " La guerrilla es un 
-Jinamizador de las masas hacia la 
orna dei poder, pero sin ellas no es 
,ada Por ello, los guerrilleros colom
:Jianos percibleron que era urgente 
:omenzar un trabajo de ampliación de 
a base democrática dei país a través 
je la participac16n política directa·, 
;ostuvo. 

EI asesinato de Pizarro no logró 
1ue el M-19 cayera en la trampa de 
,bandonar el proceso de pacificación, 
orno hubiesen deseado grupos ex
·em,stas de la derecha De inmediato, 
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la organizac,ón proclamó candidato a 
Antonio Navarro Wolf y manifestó su 
intención de participar de los comícios 
pres,denciales. 

Sin embargo, desde la creación de 
los grupos paramilitares sostenldos 
por terratenientes, la sociedad en su 
conjunto y los Insurgentes vieron 
nacer una nueva estructura de vlolen
cia, esta vez financiado po< un poder 

económico inédito en Colombia: el 
dinero dei tráfict, de drogas. 

EI nuevo poder-AI mover sumas 
fabulosas de dinero, la primara 
medida dei narcotráfico fue 
asegurarse la lmpunidad mediante la 
corrupción. Una vez dado ese paso, 
pudo crecer, hasta llegar a un punto 
en que amenazó ai propio estado 
colombiano. Con una violencia I
rracional e injustificada, los barones 
de la droga consiguieron aquello por 
lo cual los guerrilleros pelearon y 
murieron durante décadas: Jaquear ai 
sistema 

Dfaz-CalleJas estima que "con ai 
narcotráfico, la víolencia adquírió en 
Colombia características inéditas. 
Asoclada a la guerra sucia' contra 

mllltantes de lzquierda, nada escapa a 
su acclón corruptora y criminal". 

Según el ex ministro, ai tema de la 
punlclón a los responsables por el 
tráfico de drogas es el eje dei 
problema. "No apoyo la extradición de 
narcotraficantes colombianos a Es
tados Unidos. Pero as necesario decir 
que no hay un sólo Juez en Colombia 
que haya condenado a un nar-

cotraficante", dijo. 
Esto se debe, en su oplnión, 

a tres factores posibles: "primero, 
están los que absuelven 
criminales por miedo; ase miado 
es legítimo, pero su deber es su
perario. Segundo, están los que 
lo hacen por cobardia, y la 
cobardia nunca fue legítima. Y 
finalmente, están los corruptos·. 
afirma 

En ese sentido, sostiene que 
"fueron Jueces colombianos 
quienes pusieron en libertada los 
aseslnos de Jaime Pardo Leal, a 
los que mataron ai brlllante 
dirigente comunista José Ante
quera y ai perlodlsta Gulllermo 
Cano . Por aso, no hay 
posibllidades de juzgar y con
denar a los narcotraficantes en 
Colombia si no se reestructura de 

forma profunda el poder Judicial, para 
asegurar que que dé gararrtras a los 
que tienen miado, recupere a los 
cobardes y aparte a los corruptos". 

lCómo superar ai circulo de 
v,olencia y muerte que parece slgnar 
la vida colombiana? Las respuestas 
no son fáciles. Pero los colombianos 
conffan que los acercamlentos entre ai 
gobierno y los grupos guerrilleros 
aislarán cada vez más a los slcarios. 

AI mismo tiempo, la ampliacíón de 
la base democrática puede -y 
debe-- servir como instrumento etec
tlvo para superar las desigualdades 
sociales y crear una •cultura de paz". 

AI fin y aJ cabo, como reza un libro 
clásico colombiano, ese pueblo 
merece una nueva oportunldad sobre 
la Tlerra • 



Elllpezar de ·nuevo 
Los obreros del complejo Sigla U'" logran retomar la 

producción y detectan existencias de mineral que 
penniten extracciones por otros cincuenta anos 

J. Mick / G. Hoffman 

n Bollvia hay un déficit 

E habitacional de 266 mil casas. 
Muchas viviendas en el depar

tamento minero de Potosí, sin embar
go, están desocupadas. En la época 
en que las minas dei complejo Slglo 
XX funcionaban a pleno vapor, 
muchos bolivianos trabajaban en alias 
por cinco o dlez anos, alquilaban 
habitaciones en el pueblo de Lla-

4 llagua, cerca de allí, hasta que 
consegufan una habitación de seis 
por cuatro que les prestaba la 
empresa minera. Si el trabajador morfa 

, o era despedido por ser portador dei 
"mal de la mina" la vluda o su esposa 
era expulsada inmedlatamente de la 
vivienda. 

Hoy en dfa eso no ocurre. La mina 
de estario más grande dei mundo 
emplea solamente 400 obreros. Hace 
cinco anos, el decreto 21 .060 dei ex 
presidente Vfctor Paz Estenssoro 
provocó el despido de 4.800 mineros 
delyacimiento de Slglo XX. EI gobier
no decra que la mina arrojaba un per-
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juiclo de 3,8 millones de dólares y que 
el estano se habfa acabado después 
de 90 anos de explotación. De hecho, 
la actividad fue intensa: se estima que 
el mineral retirado durante todo ase 
tiempo daría para extender un puente 
entre La Paz y Madrid. Y los 
trabajadores que sobrevivieron a los 
despidos aseguran que es posible 
aún produc,r mil toneladas brutas por 
dia hasta el ano 2060. 

La mina. cuando estaba abandonoda 

,.. 

Un slglo de explotaclón-La mina 
Siglo XX comenzó a funcionar en 
1895, explotada por un consorcio de 
capitalas chilenos y bolivianos. Entre 
1915 y 1920, el contrai dei yacimiento 
pasó a las tradicionales oligarquías de 
los Patino, Aramayo, fiotschild y 
otros, que exportaron el major estafio 
dei planeta para las fundic,ones de ln
g la terra. Los primaras sindicatos 
mineras surgieron en 1919, para 
luchar contra ese monopolio y poco 
más de 30 anos después la oligarquia 
fue expulsada dei país por la 
revolución popular de 1952 liderada 
por Paz Estenssoro y Siies Zuazo. 

Los yacimientos de estano fueron 
entonces nacionalizados por el ya 
presidente Víctor Paz, 
paradójicamente el mismo que treinta 
anos más tarde firmaria el que se co
noce como "decreto dei hambre", que 
provocó el cierre de las minas en 
1985. "Más que el estano, se con
sumieron millares de vidas•, dice Fer
nando Calvi Gandarillas, que lleva 28 
anos en esa mina y desde hace cinco 
resiste las presiones dei gobiemo. 

Entre las medidas adoptadas para 
controlar una inflación anual de 
23.44%, la "nueva política económica" 
implementada por Paz Estenssoro 
congeló los salarios de los fun
cionarias públicos y cortó 10% de los 
empleos. (Ver tercer mundo nº 118, 
tema de tapa: Bolívia) Como con
secuencia, 23 mil de los 28 mil fun
cionar i os de la COMIBOL 
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-Corporación Minera de Bolivia, esta
tal- fueron despedidos con la 
promesa (nunca cumplida) de que 
serían reabsorbidos en otros sec
tores. Para peor. el precio dei estano 
cayó 44% en el mercado inter
nacional. "Fue un pretexto más dei 
gobierno para privatizar las minas, 
que tueron entregadas a supuestas 
cooperativas y a través de ellas a 
empresas transnacionates·, denuncia 
el presidente dei Sindicato Minero dei 
Yacimiento Sigla XX, Mano CussI. 

Famlllas enteras en et sub
emple<>- Los resultados soc1ales de 
esa política tueron muy duros· el 
número de subempteados urbanos 
dei pais, por eíemplo, aumentó a 80% 

de la población económicamente ac
t iv a después de implantado e 
programa económico Los 
despedidos de Siglo XX que no 
emigraron para las ciudades ni se 
tueron a las plantaciones de coca 
ahora escarban en las migajas dei 
estario que dejaron Patino y 
compaflia. Son víejos, mujeres y 
ninos, familias enteras que traoaJan 
hasta 12 noras por dfa, clandestina
mente, seleccionando, cargando y 
destrozando las piedras. 

Ya no se llaman mineros: ahora 
son palliris, paJabra aymara que sig
nifica ·e1 que recoge eligiendo". Los 
cráteres que abren con sus ex
cavaciones recuerdan el trabajo de los 
garimpeíros {buscadores de oro), en 
Sierra Pelada, Brasil. 

EI estaria que encuentran lo ven
den a las empresas mineras. Y así ob
tienen un ingreso que puede llegar a 
65 dólares mensuales. "Hay jubilados 
que trabajan para completar su 
pensión de 15 ó 17 dólares· afirma el 
palliri Narciso Aguilar Flores, de 58 
anos, 36 de ellos pasados en la COM
IBOL Cuando fue despedido recibió 
1.536 dólares. 

Llallagua, el centro económico dei 
Norte dei departamento de Potosf es 
hoy una ciudad fantasma. EI gobiemo 
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pagó hasta ues veces ai vaIor da una 
Jndemn,zaclón para que los 
trabajadores abandonasen las minas 
En las calles de la cIudad donde 
cayeron tos muertos de mnumerables 
enfremamIentos entre los mineras y el 
ejércIto los vendedores ambulantes 
se disputar los ".ál:Jados los r,e ores 
!ugares para vender produc- os de 
contrabando No •1ay mendigos Por
que '10 hay a qulen pediria , dJce 
Cuss,. 

De los 4 800 trabajadores sólo 400 
tIenen empleo. Las conqui&tas 
obraras después de casl 70 anos de 
lucha están tambrén desapareciendo 
en L!allag1Ja. Es lo que pasa con la 
radio ·1 a voz dei Minero• y la radio de 
la Urnversldao Nacional Siglo XX, 
autogesuonadas por los traba1adores. 

Los cinco anos de abandono esta
tal transformaron el complejo rnrnero 

en chatarra. Sin manutención, los 
equ,pos se deterioraron EI pasto 
tomó e! lugar de los vagones sobre los 
rleles donde antes circulaba el 
mineral Para el gob,erno se trataba 
solamente de otra mina cerrada. 

Los mineras que no abandonaron 
Llallagua com,enzan ahora a 
rehabilitar el YacImIento Slglo XX con 
la determlnac,ón típica de sus an
cest ros Indígenas EI IngenI0 de 
Catavl, por ejemplo ya procesa 100 
toneladas por dia de mineral bruto 
t400 kilos de estar'lo) y tlene como 
meta duplicar la producclón antes dei 
findei ano 

Ese mineral fue reaprovechado de 
60 m1llones de toneladas que fueron 
dejadas como reserva a la tntempene, 
desperdlciadas por tecnologfas de 
procesam,ento dei siglo pasado. La 
capac1dad dei Ingemo era hasta ahOra 
de mil toneladas por día. Con un 
proyecto de modernizac,ón los 
1raba1adores pretenden llegar a las 10 
mll toneladas por dia, en dos anos. 

Ese entusiasmo desplerta un 
nuevo 1nterés dei gobiemo. Ya em

:1 meter sus unas· dice Far
.. ndartllas, refiriéndose ai 

.,, 5% sobre ai estano. Los 
ores de Siglo XX pretendan 

r r 18 anos más, sólo con ias 
~ervas. Dentro de la mina que ai 

gobterno queria cerrar hay estano 
para 50 anos más. ''Los mineres cón· 
sIguIaron derro1ar ai decreto 21.060''. 
dice con entusiasmo, Mano-Cussi. • 
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CHILE 

En busca de la verdad 
para que tramite con 
·carácter de urgencia" al
gunas leyes que podrfan 
·ac1litar la liberac16n de ios 

Gabriel Canihaunte 

n las oscuras caldas de San-

E tlago y otras ciudades de Chile, 
centenares de presos polrticos 

siguen esperando que la restaurac,ón 
democrátíca que vive el país después 
de 16 ai'los y medio de dictadura. 
Ilumine tamblén las cárceles que poco 
camblaron en relación a la era 
plnochetlsta 

Muchos de esos hombres y 
mujeres, en su mayoría con edades de 
25 a 40 anos, vivieron períodos de ex
ilio y clandestinidad, y ayudaron a 
conquistar la democracia actual. Con
tribuyeron ar·resurimiento de ias or
ganizaciones populares y los panidos 
de izquierda - legalizados, en su 
mayoría- y a la conquista de i 
derqcho de los diarios y 

Los militares tratan de 
negociar la libertad 

de 450 presos políticos, 
a cambio de una 
amnistía que deje 

impunes las via/aciones 
a los derechos humanos 

dentes oe esa ins11tucionalidao 
'"'lutrlada. 

Consciente que la situac1on oe los 
presos es uno de los más delicados 
asuntos de la trans1c16n chilena, el 
presidente Aylwin envió poco dias 
después de hacerse cargo oel goo1er
no un mensaje ai Congreso Nacional 

pris1oneros. Aylwin no 
puede d ecretar una 
amnistia porque eso 

mp11carfa extender el oene1ic10 a los 
militares comprometidos en graves 
v1ol ac 1ones oe los derechos 
humanos. Las pos1b11idades de lndul
,o. por su parte, quedaron resmctas a 
at raoedor de 50 deten1dos con
siderados "presos de conc,encia". 

EI gobierno ha declarado que 
estudiara caso por caso y prec1s6 que 
la coalición de panidos denominada 
Concertación por ta Democracia es
ta bl ec e una diferencia entre los 
reclu1dos por hecnos de sangre y los 
llamados presos de conciencia Entre 
'as reformas propuestas por ai pres1-
de nt e ai Legislativo. se incluye la 
aboltción de la pena de muerte y el 
'raspaso de los procesos contra los 
detenidos políticos, actualmeme en 
manos de fiscales militares, a la J:is-

t1c1a CIVIL 

Según ai m1n1stro d e 
revistas antes clandestinos 
a circular libremente. Trns ln 1iC1nriadrAylwiffaumcnJ.aro" lasrtmndkac,onud,,jusz1cw .., us t 1cí a. t: ran CI se o Los presos políticos -
en general, acusados de in
tentar derrocar ai régimen 
dei general Pinochet por 
métodos violentos-, son 
más de 400 y están dis
tribu idos en distintas 
cárceles a lo largo y ancho 
dei pais. EI presidente 
Patrício Aylwin, dei Panldo 
Demócrata Cristiano, a 
pesar de haber sido electo 
con más dei 50% de los 
votos, debe gobernar con 
las llmitaciones de la 
legalldad autoritaria que 
heredó dei régimen militar1 . 
Y los presos polltlcos 
chilenos -tal vez los únicos 
que en América dei Sur 
están detenidos por haber 
combatido una dictadura
son las víctlmas más evi-
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Cumplido. estas rerormas 
son ínoispensables para 
clarificar Ia s11uac16n 
procesa1 de esos presos y 
atender asá a las demanoas 
ds sus familiar es y or
gan1zaciones humanitarias 
sn pro de su l1bertad in
mediata. Los partidos de 
derecha. q ue son 
rninorrtanos en la cámara de 
diputados oero controlan el 
senado, se oponen a estas 
propuestas . argumentando 

, que la dism1nución dei cas
tigo a los actos armados 
contribuirá a alentar el ter-

1 ronsmo. 
EI gobierno calcula que 

el proceso legal de revisión 
de los casos llevará cerca 
de un al'\o. Un plazo que 
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eso la situación se complica en casos 
como el de seis detenldos acusados 
de estar implicados en acciones ar
madas que costaron la vida de 
militares y pollcfas. Para ellos la 
fiscalfa militar sollcitó la pena de 
muerte. Es poslble que se pldan cas
tigos similares contra otros veinte 
presos, acusados de estar implicados 
en el atentado de 1986 contra 
Pinochet, en ai que fueron ultimados 
cinco de sus escoltas. 

para los detenidos y sus familiares es 
"demasiado largo•. 

Es importante recordar que al
gunos de los prisioneros llevan casi 
diez anos de cárcel, sin que sus 
procesos hayan concluido. Per
manecen recluidos sln juicio y 
mientras no haya una sentencia no 
pueden ser considerados ·cul
pables·. 

dei líder vacinai de Santiago, Jorge 
Cortés Molina, de 26 anos, acusado 
de asesinar a un policfa militar. 
Detenido en mayo de 1988, Cortés 
Molina tue liberado en marzo de este 
afio sln que ningún cargo haya sido 
formulado oficialmente en su contra. 
Dos a/íos en prisión para que la Jus
ti cia decldlera que no habfa lm
putaciones contra él. 

La fuga de enero- Una de tas ac
c lo n e s más relevantes pro
tagonizadas por tos prlsloneros 
políticos en Chile ocurrló el 30 de 
enero, cuando 43 reclusos de la 
Cê.real Pública de Santiago huyeron a 
través de un túnel de cerca de 80 
metros. Nlnguno fue recapturado y, en 
verdad, la pollcfa casi no los busca 

En los últimos cuatro meses, los 
familiares y las organizaclones que los 
apoyan se han mostrado especial
mente actlvas. EI 10 de marzo, un dfa 
antes de la asunclón dei presidente 
Aylwln, decanas de familiares 
ocuparon la catedral de Santiago ex
lgiendo la libertad inmedlata de todos 

Los abogados de entidades de 
derechos humanos consideran que 
muchos de los procesos han sido Ir
regulares. Como ejemplo citan el caso 

Las pruebas con que cuentan los 
fiscales militares no pasan muchas 
veces de la conteslón de los proplos 
detenidos, arrancada bajo tortura Por 

La derecha nostálgica 

Los Partidos de la Concertación Democrática afir
maron a fines de mayo que "la derecha está nostálgica" 
de la época dei general Augusto Pinochet, en particular 
de las actividades de la Central Nacional de lnfor
maclones (CNI}, su policfa secreta, disuelta poco antes 
que Aylwin tomara posesión dei mando presidencial. 

A alio atribuyen la campana desencadenada por los 
principales partidos de la derecha desde el 11 de marzo, 
cuando se instaló el gobiemo democrático, acusando a 
tas nuevas autoridades de alentar el terrorismo y una 
supuesta campana contra las fuerzas armadas. 

Dirigentes dei Partido Renovación Nacional y de la 
Unión Democrática lndependiente demandaron la 
creación de un organismo especializado, paralelo a la 
policfa, para combatir acciones de violencia que se 
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reglstraron en la capital, Santiago. Por su parte el director 
de Carabineros, Rodolfo Stange, se pronuncló contra la 
formación de un organismo paralelo, pero anunctó la 
creaclón de una Dirección de lnteligencia, organismo 
que según el comunicado oficial de la institución, 
"contribuirá con todo su esfuerzo a neutralizar la delin
cuencia y el terrorismo, dentro dei ordenamlento legal e 
institucional vigente•. 

EI clima quedó aún más tenso tras la denuncia dei 
senador Julio Lagos, dei AN, quien afirmó que existe en 
Chile un plan para asesinar a Pinochet. Según el 
senador, documentos que están en su poder piden es
tablecer un ·verdadero juiclo de Nurenberg" contra el ex 
Jefe de estado. Legisladores socialistas y democris
tianos emplazaron a Lagos a entregar las pruebas sobre 
su denuncia, mientras el Presidente dei Partido por la 
Democracia, Erich Schnake, sel"lalaba que la misma 
forma parte de un plan para desestabilizar el proceso 
democrático. 
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los presos, sin ninguna exclusión. El 
28 de marzo, los deten ldos d e ta 
Cárcel de Valparalso -la segunda 
cludad más poblada de Chile- junto 
a decanas de s us fam il i ares , 
realizaron una "ocupación" dei penal 
Los familiares permanec ieron 24 
horas en el local, en una especie de 
"visita prolongada". 

La últ ima y más importante ac
tiVldad de los detenidos fue una huel
ga de hambre que comenzó el 14 de 
marzo y culminó a comienzos de abril. 
Dei ayuno particlparon más de un cen
tenar de reclusos pertenecientes adis
tintas cárceles dei pais. EI ministro 
Francisco Cumplldo, consideró está 
reacclón de los reclusos como una 
·acción inoportuna·. 

A pesar de los largos anos que han 
pasado en la cárcel, estos prisioneros 
Uenen una visión clara dei significado 
dei momento actual. Es el caso de 
Guillermo Rodriguez Morales, un ex 
guardaespaldas dei presidente 
socialista Salvador Allende, 
aseslnado el 11 de septiembre de 
1973 cuando los militares bombar
dearon ai Palacio de La Monada. 
Rodríguez Morales lleva casl once 
anos en presidio y opina que su 
sltuación, como la de otros 
prisloneros, es la de militantes de lz
quierda que lucharon por una "alter-

nativa que fue derrotada y cup 
fracaso sentó las bases dei proplo 
proceso de transición que vivi mos•. 
La conciencia de las dlficultades dei 
momento actual no le lmplde a 
Rodríguez Morales, ex militante dei 
MIA (Movlmiento de lzqulerda 
Revolucionaria) , hacer una reflexlón 
amarga: "Es una paradoja que 
mientras nosotros estamos presos 
gocen de plena libertad, privilegias y 
fuertes posiciones en el Estado los 
que asaltaron el poder y el Palacio de 
La Monada; los responsables de tanto 
horror , muertes por dinamita, 
desaparecidos, quemados .. ." 

Mientras tanto , los familiares 
continúan sus movilizaciones. Dei 25 
ai 31 de mayo pasado, se celebró la 
Décima Semana Internacional por los 
Detenidos-Desaparecidos. La Jor
nada, que también se realizó en otros 
países de la reglón, fue organizada 
por la agrupación de familiares de 
detenidos- desaparecidos y contó 
con el respaldo de otras entidades 
humanltarias. 

Esclarecer la verdad- EI presi
dente Aylwin ha sido sensible ai apelo 
de los familiares y de la sociedad, en 
general, y parece decidido a continuar 
avanzando en la lnvestigación de las 
violaciones a los derechos humanos 

l'l'QOs polW_oos tú la aúul de SafWll,o: la IM,or(a Uno lllás tú tli«r. tJÍtM ffl frimlt 
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cometidas desde 1973. Para ello creó, 
a fines de abril, una comisión inves
tigadora llamada "Comlsión de Ver
dad y Reconclllación", que analizará 
los casos de los detenldos
desaparecidos, ejecutados, tor
turados con resultado de muerte, 
secuestros y otros delitos en los que 
aparezca comprometida la respon
sabllidad dei Estado por actos de sus 
agentes o personas a su servicio. Et 
presidente advirt16 que la Comisión, 
que ya inició sus trabajos convocando 
en mayo pasado a familiares y repre
sentantes de las váctlmas de las 
violaciones a los derechos humanos, 
"no será un foro público para ventilar 
acusaciones y avivar pasiones, sino 
una lnstancia abierta, seria y respon
sable", a fin de esclarecer "la verdad y 
abnr caminos de reconciliaclón". 

Los militares y los partidos de la 
derecha (Partido de Renovación 
Nacional, RN y Unión Democrática ln
dependiente, UDI} reacclonaron fron
talmente en contra de la Iniciativa Y un 
coronel que iba a proporcionar impor
tantes informaciones sobre el caso dei 
aseslnato de tres profesionales dei 
Partido Comunista que murieron 
degollados tua asesinado. Se trata de 
la más reciente víctima dei terrorismo 
de ta uttraderecha 

La lglesia Católica, que critlcó 
duramente ai gobierno Pinochet por 
sus vlolaclones a los derechos 
humanos, respalda a la Comisión y el 
vicario de la Solidarldad dei Ar
zobispado de Santiago, Sergio 

Valech, decidió reunirse con el 
presidente de la misma. el ex senador 
Raúl Retting, para analizar la forma de 
llevar adelante los trabajos. 

EI peligro, en este momento, es 
que la presión militar convieria a los 
prisloneros en monada de trueque: 
tantos izquierdistas libras a cambio 
dei perdón de algunos torturadores.• 

1 En la legafldad autorllalle q,ie - Chile, 91 geMtW Plnochlt, que eneabe» 91 golpe de~*' 1873, • 
rnantlen• c:omo Comandenl9 *' Jefe dei El'•do. El general o61o etCá aubotdlnedo ai p-ldel,le -'Ylwin, quien aauwzeod aonwlldo a 1aConollb,d6n.,.. por loe mil..,_ en 111111 . 
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Un naciollalista 
de pura cepa 
Conde11ado en EEUU a 99 anos de prisión., 
la causa de Guillermo Morales es la 
independencia de su pafs 

Guilknno Morolu: un prrcio oito por la luduJ naci.onaüsta 

Victor Bosh 

'' 

Nuestra lucha está abalada por la 
Resolución 2621 de la Asamblea 
General de Naciones Unidas, 

donde se estableci6 que el colonialis
mo es un crimen. Por lo tanto, los 
pueblos tienen derecho a lograr su 
autodeterminación e independencia, 
utilizando todos los métodos de 
lucha. Desde 1979 el Comité de 
Descolonización de la ONU ha 
reconocido siempre a Puerto Rico 
como una colonia•, dice Guillermo 
Morales. 

Nacido en Nueva York en el seno 
de una familia puertorriquena, Morales 
a los 25 anos se unió a las Fuerzas Ar
ma das de Liberaclón Nacional 
(FALN), una organizac,ón guerrillera 
que lucha por la independencia 
boricua 
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Cuando él tenra sólo dos anos, Es
tados Unidos declaraba a Puerto Rico 
como "Estado Libra Asociado•. es
tatuto que pretende ocultar la 
naturaleza colonlal de la relac,ón con 
la isla caribena. "Por aso con nuestro 
accionar hemos puesto ante los ojos 
dei mundo el tema de Puerto Rico", 
afirma "Nuestro centro de operación 
son las grandes ciudades nor
teamericanas y tos objetivos son sus 
bases militares, las empresas tras
nacionales y los bancos. Combatimos 
contra el poder económico, político y 
militar que lmpide la soberanía de 
nuestro pueblo". 

A los 39 anos, Morales tiene canas 
abundantes que se mezclan con los 
ruias de su cabello.Su hablar pausado 
y claro contrasta con la tristeza que 
emana de su rostro marcado por las 
balas. Conversamos en La Habana, 
donde Morales vive asilado, desde 
junio de 1988. 

Diez anos antes, en Nueva York, 
este combatiente nacionalista perdló 
sus manos, cuando explotó una 
bomba que manipulaba 

"Fui apresado. Tenra las manos 
disepadas y la cara desfigurada. Me 
llevaron a un hospital y la pollcía 
impidió el injeno de los dedos. Los 
guardaron en formal como eviden
cia". Sus abogados lnterpusieron un 
recurso judicial para lograr que 
majorara su atención médica. Asl 
logrô salvar un ojo que estaba seria
mente lesionado. 

La Corte Suprema Federal lo 
acusó de tenencia ilegal de armas y 

explosivos. Un Tribunal dei Estado de 
Nueva York le lnicló otro proceso por 
los mismos motivos. "Me tuvieron en 
una calda de máxima seguridad. Me 
alimentaban como a los perros. 
Comra directamente dei plato, nadie 
podfa ayudarme. Mls abogados 
siguieron presionando para conseguir 
una major asístencia médica, me tras
ladaron ai hospital de Bellevue. Es
ta b a en un tercer piso, en una 
habitaciôn, solo y con un guardia per
manente. Sólo me quedaba escapar 
por la ventana .. .'' 

Colgándose dei vendaje, sin 
manos, se escapó el 21 de mayo de 
1979, a medlanoche. "Fue un duro 
golpe para la seguridad nor
teamericana. EI FBI me declaró 
enemigo público número uno. La Jus
ticia me condenó dos veces. La Corte 
Federal a 1 O anos y la Corte dei Estado 
de Nueva York a 89 anos de prisión, 
ambas en ausencia". 

La defensa de Morales utilizará 
posteriormente esta circunstancia, 
para pedir la nulldad de la segunda 
sentencia, ya que la constitución de 
Estados Unidos establece que nadie 
podrá ser juzgado dos veces por el 
mismo delito. Durante 4 anos estuvo 
prófugo. 

En 1898 Estados Unidos se 
apoderó de la isla de Puerto Rico. 
"Desde entonces nunca más salíó. 
Hoy tiene 13 bases militares, que 
ocupan 15% dei territorio. Varíos 
atropellos a distintos países 
latinoamerlcanos tuvieron como 
pivote a asas bases·, recuerda el 
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m1ht .. " r:i cn .. u,.,tJ. Y ctta tos más 
Importantes la mvas1ôn a la República 
Dominicana en 1965; a Granada en 
1983; la colaboración brindada a los 
Ingleses durante la guerra de las Mal
vinas. "Esas operaciones militares 
fueron posibles gracias ai sistema de 
radares que Estados Unidos instaló 
en Puerto Rico·, dice Morales. 

La fuerza de una razón polítlca
EI FBI no se olvidó de este hombre 
que to hab(a dejado en ridículo y 
pertenecfa a una organlzación que 
desde varios ai'los atrás operaba en 
Estados Unidos sin que ninguno de 
sus miembros hublera sido cap
turado. A fines de diciembre de 1982, 
la Corte dei Distrito de Illinois 
(noroeste de Estados Unidos) 
autorizó la lntercepc1ón dei teléfono 
(312) 528-9075. Allí lograron saber 
que Morales iba a estar esperando un 
llamado el 26 de mayo de 1983, en la 
calle Tres Norte nº 304, en la c1udad 
mexicana de Puebla 

Ese dia, la lnterpol de México lo es
taba esperando. "Fui torturado y 

"Llame de vuelta a sus 
tropas, la gente de Puerto 
Rico cuenta con ta suft-
ci en te i ntel1genc ia 

sometldo a lnterrogatono por agentes 
dei FBI norteamericano en la ofi<:ina 
de la lnterpol mexicana", cuenta 
Morales. Oespués fue trasladado ai 
"Reclusorlo Norte" acusado de dar 
muerte de un disparo a un pollcfa 
cuando intentaban arrestarlo. EI 
gobierno de Estados Unidos pidió su 
extradic1ón y comenzó a presionar a 
México por medias diplomáticos. La 
Just1cia mexicana lo condenó a ocho 
anos de prisión por un delito que 
nunca cometió: obviamente desde 
que perdió tas manos Morales no 
puede sostener un arma. (Ver tercer 
mundo nº 109 'Puerto Rico, La liber
tad de un líder de las FALN") 

Cumphdas tres cuartas partes de 
la condena, fue liberado por buena 
conducta y v1ajó a Cuba como asilado 
político La Cancillería de México 
rechazó el pedido de extradición for
mulado por Estados Unidos, por con
s1derarlo un prisionero político La 
decis1ón ind1gnó a la Casa Bianca, 
que la calificó de una ·atrema tnex
plicable a las excelentes relaciones 
Méx,ce>- Estados Unidos' 

El esperado 
plebiscito 

Le pregunto sobre el plebiscito 
que Estados Unidos pretende realizar 
en Puerto Rico para decidir la cuestión 
de la lndependencla. "Los nor
teamencanos buscan ahora que se 
acepte como norma dei Derecho Inter
nacional la situación de Puerto Rico 
como su Estado número 51 , 
sacandolo de la agenda de los No 
Alineados y de la ONU. AI elil'Y'' .• , ,os 
de los toros internacionaIes se les 
facilitaría la represión y extirparían, 
según ellos, uno de sus problemas 
más senos de seguridad", responde 
Morales. 

<.Cómo ha sido la solidaridad de 
los países latinoamericanos con la 
causa de Puerto Rico? qufse saber. 
"Hay países latinoamericanos que 
usan a Puerto Rico para obtener 
préstamos y acuerdos económicos 
de Estados Unidos. 

DGspués votan encontra nuestro 
o s e abst,enen en el Comité de 
Descolon1zación de la ONU. Los 
paises más consecuentes con 
nosotros en todos los foros han sido 
Cuba y Nicaragua•. • 

capacidad y sentido 
común p ara tomar su s 
propias decisiones" Con 
esas palabras el actual 
gobernador de Puerto Rico, 
Rafael Hernández Colón, 
un defensor dei status de 
"Estado Libra Asociado", 
acusó ai presidente ,' ush 
de e1ercer una ·r.,~ :1da 
pres1ón política sob, e los 
habitantes de la lsla para 
que acepten la anex1ón a su 
pais 

permitirá a los 3,3 m1llones 
de habitantes de Puerto 
Rico votar, a mediados de 
1991 para decidir sobre el 
destino de la 1sla Son tres 
las alternativas posibles: 

tablec,da en 1952, que leda 
derecho a la ,sla a una sus
tancial ' ayuda" presupues
taria 

Los defensores de la 
adhestón destacan que ese 
status permitirá que los 
habitantes de Puerto Rico 
estén representados en el 
Congreso norteamericano 
y la reafirmac1ón de su 
condición de ciudadanos 
estadounidenses Actual
mente esa representación 

está limitada ai derecno de 
voto y ai pago de impues
tos ai gobierno federal. Dos 
funcionarias de la Casa 
Bianca, Andrew Card y 
Chase Untermeyer, lle
garon a pnnc,pios de mayo 
a Puerto Rico para 
presionar a favor de la 
adhesión dei territorio a la 
alternativa de pasar a ser el 
Estado número 51 de la 
Unión norteamericana 

Los Independentistas 
luchan desde la invasión de 
EEUU a la isla por la plena 
emancipación, haciendo 
énfas1s en las rafces cul
tural e s e históricas 
hispanoamericanas dei te
rritorio. 

EI Congreso nor
teamericano está a punto 
de aprobar una ley que 

•la anexión de Puerto 
Rico a Estados Unidos, dei 
cual pasaría a ser un nuevo 
Estado; 

• la Independenc1e 
total y 

•el mantentmiento de 
la mancomunidad es-

------- - - ------~---------- - - ------' 
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AFRICA 

EI crepúsculo de los reyes 

Los jóvenes que no vivieron la etapa colonial salen a las calles de los países 

africanos de lengua francesa para exi-gir el fin dei régimen de partido único, libertad 

de expresión y la sustitución de los polf ticos corruptos 

Paul BerneteJ 

n el momento que Francia 

Ecelebra el cincuagésimo aniver -

sario de la entrada dei general 

Char1es De Gaulle para la historia (el 

18 de junio de 19401
). uno de los 

legados más envidiables dei gaullis

mo - la descolonización pacífica de 

más de veinte países dei Africa de len

gua francesa- se desmorona bajo la 

mirada impotente y ansiosa de Paris. 

EI Africa llamada moderada atraviesa 

una especie de crisis existencial cuyo 

desenlace nadie puede prever. Un 

destino inesperado para un grupo de 

naciones que durante cuarenta anos 

fue considerado por Francia un 

ejemplo de un proyecto exitoso. 

El desarrollo tranquilo que tuvieron 

las ex colonias francesas estaba sus

tentado en tres pilares principales: la 

descolonizac,ón sin dramas, una 

zona monetaria única (con una 

monada convertible en el mundo 

entero), y los acuerdos de 

cooperación con Paris en todos los 

campos (educación, salud, defensa, 

etc).La resultante de esas tres fuerzas 

le aseguró ai Africa francófona una es

tabilidad y un crecim,ento que en

v I d la b a n los países vecinos 

anglófonos y lusófonos. Y también 

prop1ció una estabifidad que evnó que 

las fronteras de esos países fuesen 

amenazadas por las ambiciones te

rritoriales de los vecinos dei norte. 

40 - tercer mundo 

Ese panorama no se alteró con la 

!legada de la lzquierda ai poder en 

Francla, Iras la vlctoria de Mitterrand 

en 1981. EI gobiemo socialista no ln

trodujo ningún cambio en la política 

tradicional de la cancillería francesa 

hacla Africa. La consigna fue asegurar 

la continuidad. Pero lo que era un 

motivo de orgullo ai comienzo de la 

década dei 80, se transforma hoy en 

una pesadilla para los responsables 

de la política africana de Francia. 

En efecto, el análisis excesiva-

mente conser
vador y bu
rocrático de la 

real1dad de ese 
conjunto de 
nac:ones 

i mpidió que 
París percibiera 

los sutiles cam
b i o s que se 

gestaban en el 
Africa fran-

Charlu ~ Gaulk 
cófona Hoy en 
día, la mayorfa de la poblac,ón de esos 

países está formada por una 

generación que no conocló el período 

colonial. Y los equipos que gobiernan 

en asas naciones no supieron o no 

quisleron asegurar la renovaclón 

política. 
Por otra parte, la crisis mundial y el 

endeudamíento de las naciones 

africanas desde hace algún tlempo 

están comprometiendo seriamente su 

crecímiento, paralizado en la mayor 

parte de ellas a partir de 1984. Y los 

planes dei Fondo Monetario lnter

nacíonal (FMI) y de la banca mundial, 

·vendidos· como recetas milagrosas 

para sallr dei pozo, están slendo cada 

vez más cuestionados por los 

pueblos, sus víctlmas princlpales. 

En este marco no es difícil en

tender que la desigualdad en el repar

to de la renta, facilitada por el réglmen 

de partido único y la ausencia de 

mecanismos de control democrático 

de las flnanzas públicas, se volvfa in

soportable. 

En busca de la renovaclóo- Por 

no haber estado atento a esta realldad 

es que el goblerno francés slente 

ahora que ·su• Africa está fuera de 

control y se embarca por caminos que 

pueden conduclrla a lo que la ex 

metrópoll considera una aventura. 

De hecho, lo que está ocurriendo 

en elAfrica francófona es que los cam

bios democráticos en Europa dei Este 

-en países en los que también se 

v,vía bajo el sistema de partido 

único-, están slendo acompanados 

con máximo lnterés por las nuevas 

generaclones. Como sus congéneres 

de los países socialistas, los jóvenes 

de las ex colonias francesas dei Africa 

hicieron de la tibertad de expresión y el 

multipartldlsmo sus prlnclpales 

banderas. Y reívindican el alejamlento 

de los burócratas ineficientes y de los 

malos políticos. 

En Senegal, Benin, Gabón, 

República Centroafricana y Zaire, se 

suceden las huelgas y las manlfes-
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tac,ones, y las calles se conv,erten en 
escenario de episodios sangrlentos. 
En Gabôn y Zaire los presidentes 
Omar Bongo2 y Mobutu Zeze Seku 
han cedido, en parte, a las demandan 
populares. Decretaron el fin dei 
régimen de partido único y abrleron 
paso a medidas concretas que con
duzcan ai multipartidlsmo. Lo hicieron 
en la expectativa de así poder calmar 
a los impacientes y pensando en 
poder controlar la evoluciôn de los 
aconteclmientos. Es difícil saber si lo 
lograrán. 

En Benin, un país cuyo goblerno 
se define marxista-leninista (ver la 
secclôn Mujer en este mismo 
número), el presidente Kérékou ha 
avanzado más aún. En un brevísimo 
lapso de tiempo esa pequena naciôn 
de la costa atlántica africana 
abandonô el marxismo, adoptô el mul
tlpartidismo e instauró la economia de 
mercado. Este cambio de rumbo de 
180 grados muestra el esfuerzo dei 
presidente beninense por adaptarse a 
las exlgencias de la juventud de su 
pais. 

EI úl11mo ejemplar- De todas las 
ex colonlas francesas dei Africa, sin 
duda la que vive la sltuaclón más 
dramática es Costa de Marfil, a pesar 
de haber sido durante un largo tlempo 
el ejempto, la vldriera dei desarrollo ai-
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canzado por los países que se inde
pendizaron de Parfs en la post-gue
rra 

Su capital, Abidjan, de arquitectura 
Murista y un centro que recuerda ai de 
Nueva York, con hoteles y edificlos de 
lujo, es sin duda una de las ciudades 
más bellas dei Africa y dei mundo. 

EI presidente, Félix Houphouet 
Boigny, de 86 anos, es el último repre
sentante de una especie en extinciôn: 
la de los dirigentes africanos que 
vlvieron la época colonial y el 
nacimiento de sus países a la vida in
dependiente. 

Gran terrateniente en su Juventud, 
dotado de sagacidad y malicia, Boig
ny tue un líder Independentista de im
portante proyecciôn. Durante el 
período colonial fue ministro dei 
gobiemo francês, durante ia gestión 
de De Gaulle (1958-1960); redactor 

Elgmerol Mobutu, de 'Zain (IV/,), 
Omar 8'"'fl0, de Gabón (ce1flro),J 
MaJJmu Klnh:: apmura y pluriparlídismo. 
Frtr"fOÜ Miltanmd (ai lado) temor 
de podo- tattno m e/ A/rica franc6/ona 

de la Constituciôn de la V República 
Francesa y, finalmente, jefe de estado 
de Costa de Marfil, sin interrupciôn, 
desde la lndependencla (1960). 

En los treinta anos que ejerciô el 
poder -y lo hizo sin restriccione~. 
siempre contó con la admiraciôn de 
sus subordinados e incluso de sus ad
versarias. 

Y con las cualidades que todos le 
reconocen pudo asegurarle ai pais la 
estabilidad y el desarrollo, en un 
marco pacífico y de diálogo. 

Se puede decir que hasta 1985, el 
balance de su gestiôn es altamente 
positivo. Hubiese sido el momento 
oportuno para dejar el gobierno y con
duci r sabiamente la sucesión. La 
coyuntura te era favorable, puas con
taba con altos índices de popularidad 
tanto en Africa como entre las 
naciones industrializadas. 

Pero no lo hizo. Y ai desgaste 
natural de tres décadas de gobiemo 
se sumó una serie de hechos que in
terfirieron en su camino. 
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• La sltuación económica 
comenzó a degradarse por la caída de 
los preclos dei cacao, producto dei 
cual Costa de Marfil es el primar 
productor mundial, y por el peso de la 
deuda externa (14,5 mil millones de 
dólares; Costa de Marfil as el pars que 
tlene la más alta deuda per cápita dei 
continente africano). 

• EI goblerno cometió además e
rrores evitables, que aumentaron su 
desgaste ante la gente. EI más obvio 
de altos fue la construcción - en 
Yamossoukro, la aldea natal de Boig
ny 3- de la mayor basílica de Afrlca, 
en un pafs que, además de estar en 
crlsis, tlene un 40% de población 
Islâmica. Este ejemplo muestra el 
progresivo distanciamiento dei 
régimen de la realldad que lo rodeaba, 
un error que acabó siendo fatal. 

• EI rég1men quedó virtualmente 
alslado políticamente por la forma ab
solutista como Boigny insistió en 
gobernar, rodeado de acólitos cues
tionados por la población. Cacoq: u11 producto QHt pr«io "' baja 

Ahora Houphouet Bolgny anuncia 
todos los dfas que va a retlrarse y 

Benín 

Con 112.662 
kilómetros cuadrados de 
extens,ón , Benfn tiene 
4.040.000 habitantes (36 
por km2). 

La capital es Porto 
Novo. Los beninenses 
son orlginarios de 60 
grupos étnicos, siendo 
los Fon los mayoritarios 
(47%). 

EI 80% de la población 
practica cultos 
tradicionales atricanos. 
12% son musulmanes y 
8% católicos. 

Su deuda externa 
llegaba en 1985 a 676 mil
lones de dólares. 

Existe un médico para 
cada 14.400 personas y 
72% de la población es 
analfabeta 

Sus pr•ncipales 
productos son: aceites 
vegetales, algodón y cal
zados, rubros en lo que 
exporta ciertos exce
dentes. 

Se independizó de 
Francia el 1º de agosto 
de 1960. 
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Costa de 
Marfil 

Su extens,ôn es de 
322.463 km'\ y su 
población es de 
10 160.000 habrtantes (32 
por km2) Su capital es 
Abid1a n. La población 
procede de cinco grupos 
étnicos principales: Krus, 
Akans, Voltas, Mandes y 
Malinkes. Dos tercios de 
los marfilenses practica 
cultos tradicionales, 23% 
son musulmanes y 12% 
católicos. 

En 1985 la deuda ex
terna de Costa de Marfil 
era de 5 700 millones de 
dólares. 

Existe un médico por 
cada 15 940 personas y 
65% de la población no 
sabe leer nl escribir. 

Sus princlpales 
productos de exportación 
son . cacao (mayor 
productor mundiaO, café, 
derivados de petróleo y 
frutas frescas. 

Se independizó de 
Franc,a el 7 de agosto de 
1960. 

Gabón 

Con 267 .667 
kilómetros cuadrados y 
1.170.000 habitantes (4 
por km2), más de la mitad 
de la poblacíón de Gabón 
es de origen Bantú Está 
subdividida en 
numerosos grupos 
{Galoas, Nkomis, lrungus, 
y otros). Cerca de un ter
cio es constituído por 
Fangs y Kwelws. 

La rellgión mayoritaria, 
sin embargo. es la 
católica. La capital dei 
país es Uvreville. 

La deuda externa 
gabonesa ascendia a 
1.527 millones de dólares; 
posee un médico para 
3.070 habitantes; 87,6% 
de la población es anal
fabeta. 

Sus princlpales 
renglones económicos 
son: petróleo crudo , 
minerales no ferrosos y 
maderas. 

EI 17 de julio de 1960 
se independizó de Fran
cia 

Zaire 
Tiene una extensión 

de 2.345.409 km2
, y 

30.850.000 habitantes (13 
por km2). La cap1tà1 es 
Kinshasa. 

EI pueblo zairense 
está formado por más de 
200 grupos étnicos, de los 
cuales los más Importan
tes son: Bwaka, Congo, 
Lunda, Uba, Lula, Mongo, 
Gallas y Zande. La 
mayoría practica cultos 
tradicionales africanos, 
hay un 40% de católicos y 
minorías islámlcas en el 
norte dei país. 

Su deuda externa 
sumaba 4.873 millones de 
dólares en 1985 Posee un 
médico para cada 13. 790 
habitantes, y 45,5% de la 
población es analfabeta. 

Sus productos más 
importantes son: cobre, 
petróleo, café y diaman
tes. 

Su lndependencia de 
Francia se produjo el 30 
de junio de 1960. 

Fuente. Oui,, dei T"'°"' Mundo 



promete instalar el pluripartidismo, 
pero nunca pasa dei dicho ai hecho. 
Los estudiantes fueron los primeros 
que cuestlonaron la legitimidad de su 
permanencla en el poder. Le siguieron 
tos maestros y profesores; más tarde 
los propios militares se plegaron a las 
mas de los descontentos ora a dia, el 

Houplwud Boigny, de Cruta tú Marfú: tl 
putblo cuesiiona su ptrmontnda tn ti pothr 
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malestar aumenta. Su popularidad 
declina, su discurso contradictorio 
cae en el descrédito. 

Es difícil creer que realmente Boig
ny esté dlspuesto a apartarse dei 
poder cuando se ha hecho reelegir 
por séptlma vez para la presldencla de 
la República Sin embargo. él alega 

que escogió el vicepresidente ya pen
sando en que deberá sustitulrlo en 
poco tiempo. Pero ha lmpuesto una 
condición bastante complicada: antes 
de dejar la presidencla quiere que el 
Papa Juan Pablo li visite su basílica EI 
Vaticano, que conoce los problemas 
sociates en tos que está sumergida la 
Costa de Marfil no parece tentado a 
aceptar la invitación ... 

Después de todo esto, el presi
dente de Costa de Marfil votvió a visitar 
Francia, buscando utilizar los acuar
dos de cooperación militar entre 
ambos países para recibir ayuda en 
esta coyuntura compleja Parls le hizo 
saber que esos acuerdos se aplican a 
casos de agresión externa y que de 
ninguna manara pueden ser puestos 
en práctlca en un momento como el 
actual, de descontento interno. 

EI pais, paralizado. vive en un es
tado de letargo. en un período de an-

siedad. Mlentras los lnversores 
esperan, alertas. EI viajo dirigente 
busca una salida Por mucho tiempo 
considerado por Francia y las demás 
potencias europeas como el "her
mano mayor• dei Africa, Boigny es 
hoy un Jefe de estado debilitado e ln
s u lt ado por la juventud. Para las 

nuevas generaciones, la época dei 
reinado de los gobernantes incues
tionados tiene que llegar a su fin. • 

1 EI 18 de junlo de 1940 nwca el hlstÓlieO dileul90 de De Gaulle en la 8BC de Loncl-, lnolalldo el puelllo francét a no abandonar la IIICha y continuar la reelstencle. enCOl'llladelapoácl6n de~ queat,ogabapor un annl9ticio con Alem&nla. 
2 E! p,e1k1ente Omar !longo lue teepOMabiliado por la pob111C16n de Gabón por el -inato dei llder opoellDr Joeeph Rolcljambe, ocunld4I el 23 de meyo. lwljalnbe 
lue encontrado - .., .. wa,10 dei holel ..... que hablaldo••-conunamute,,quedeNpwecl6. Su-p,o,,oc6una~nlbollón pcp,iarcontnl el r6glmen de !longo. l» p,c4elCU en la c:apltal, llbtwllla, y en Pat Genll (donde vw1c,e edillcloa fueton 1.-ndtados y olcónlul lranc:él tue tcmedo oomo Nh6<\) mo11vaton e1 envio por peite de Fianela de .,,_ 300 ~ de la Legl6n EXIJanje<a. apoàdoe ... Córoega. pera tratar de _,_, la calma y prolllget • 
loe 20 mil.._ que"'-' en el pele. 
Gabón, la metlOf naclón lmegranta de la OPEP, modlfk» .., ~ en la última.......,,. de mayo, adoplan
do oi multipa,tldi.tno. w prlmeru elec:donet con 1u n- reglu de juego polltic:M fueton mateadu ..,a oeptiembre. 

3 EJ ~ Boigny tn11ó de tranoferir la~ dei pai• pera y.,_,1cro, pem ai p,"f'ldO lua ,..;hando 
por el Pa,lamantO. 
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Fuerzas cel':l~rífugas 
Los principales dirigentes africanos verian con alivio 

una soluci6n política para el conflicto entre 
etíopes y eritreos, porque temen la. desintegración del 

país y un efecto dominó en el continente 

Abdu) Rahman M. Bnbu• 

U
n espectro ronda desde hace 
mucho tiempo a los países 
africanos: el de la 

desintegración. Estados que fueron 
unificados artificialmente bajo la 
dominación colonial pueden des
membrarse en cualquier momento. La 
crisis etfope actual hace pensar a 
muchos observadores que esa 
amenaza puede convertirse en 
realidad. 

La ocupación dei puerto de Mas
sawa -estratégica salida dei país ai 
Mar Rojo-por parte de los secesionis
tas dei Frente Popular de Uberación 
Erttreo (EPLF), puede significar el 
comienzo de la victoria final de los 
rebeldes. Eso podría provocar la 
caída dei gobierno revolucionario de 
Mengistu Haile Mariam y la 
desaparición dei Estado etíope 
unificado tal como lo conocemos hoy. 

Los líderes africanos temen que 
los acontecimientos de este país 
produzcan un "efecto dominó" (en 
alusión ai juego por el cual se derriba 
una secuencia de fichas de dominó) 
que arrastre a todos los Estados dei 
continente que viven una situación 
similar. Y ese proceso, seguramente, 
traería mucho más sufrimiento a los 
pueblos de Africa 

Negociar la paz- Para evitar su 
cafda y la atomización dei país, Men-
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glstu deberfa adoptar medidas que le 
fueron aconsejadas por sus asesores 
desde el derrocamiento dei 
emperador Halle Selassle, en 1974: I
niciar onmediatamente un proceso de 
negociaciones con el EPLF y propiciar 
la solución política de la rebellón 
errtrea En aquel momento Menglstu 
optó por la guerra y hasta ahora man
tiene esperanzas de poder revertir la 
situación a su favor a través de la vfa 
militar. 

Sln embargo, el conflicto armado 
ya está perdido. Históricamente la 
frágil unidad etíope fue mantenida por 
medio de un ejército fuerte y 
centralizado. EI ex emperador logró 
preservar la estabilidad a través dei 
terror. Utillzó ai ejército para sotocar 
todo tipo de oposición, ya sea pacífica 
o armada Todo Indicio de deslealtad 
hacia el régimen por parte de los 
miembros dei ejérclto era castigada 
con lahorca 

Sin embargo, Selassie siempre 
tuvo el cuidado de no exacerbar las 

MellfluiU Halle Mariam 

ETIOPIA 

tenslones políticas por mucho tiempo 
en un mismo lugar. Tuvo la sagacldad 
de utilizar al ejército para reprimir en al
gunas regionas, mientfas utillzaba en 
otras métodos diplomáticos para 
pacificar a los descontemos. 

Nunca se dejó atrapar entre dos 
frentes. Una situaclón que justamente 
es la que está ahogando a Menglstu. 
AI no querer negociar la cuestlón 
erilrea, el dirigente etlope se ve 
obligado a luchar en varios frentes a la 
vez. Contra los erltreos, contra los 
habitantes de la província de Tigrls, 
tamblén autonomistas, contra los 
oromos y otros grupos dlsidentes. E 
incluso contra miembros de 
nacionalídades que defienden I& 
unldad dei lmperio. 

Como consecu encia de su 
polftica, mengistu se debllitó en todos 
los frentes y provocó la 
desmoralización de las tropas. EI con
flicto lo desgastó incluso ante los 
campesinos, un sector que siempre 
apoyó ai gobíerno que hizo de una 
radical reforma agraria el eje de sus 
primeros at'\os de gestión. 

EI preclo dei confllcto- Actual
mente 60% dei presupuesto se des
tina a la guerra y eso dlstrae preciosos 
recursos que podrían ser utilizados en 
la modernización de la agricultura y en 
el mejoramiento dei nlvel de vida de 
los trabajadores rurales. Mlles de 
jóvenes que podrían estar trabajando 
en el campo han sido reclutados para 
servir en el ejérclto, y terminarán -
muertos o mutilados- víctimas dei 
contllcto armado. En el mejor de los 
casos, esos Jóvenes soldados 
pueden terminar en un campo de 
prisloneros en Eritrea 

lndependientemente de quién 
venza la contienda, los campesinos 
temen que serán los verdaderos per
dedores. Mengistu les entregó tierras 
sln danes los instrumentos necesarios 
para su utlllzaclón eficiente. Pero 
mejor es no intentar Imaginar lo que 
podría ocurrirles si su gobierno es der-
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rocado y el país cae, por ejemplo, bajo 
el contrai de los Insurgentes tigrinos. 
Conocldos por ser su radicalismo 
ideológico - mucho mayor que el de 
Menglstu- los seceslonlstas de Tlgris 
tienen como modelo a Albanla, el 
único país dei mundo donde las ldeas 
estallnlstas aún dlsfrutan de clerto 
preS11gio. 

los eritreos. Y respetar el veredicto, 
aunque aso signifique reconocer la ln
dependencla de la reglón. Reclén 
después el gobiemo de Addis Ababa 
estaría en condiciones de negociar 
con los líderes dei otro foco de 
tenslón, los tlgrinos y los oromos. Por 
el origen mismo dei confllcto 
(recuérdese que Erltrea era lnde
pendlente y fue anexada a Etiopía por 
Mussolini, durante la ocupación), el 
nacionalismo de los erltreos sólo se 
puede satlsfacer con la lnde
pendencia de su país, que ya exlstíó 
como nación. Sin embargo, en el caso 
de los tlgrinos y los oramos, es prob
able que ellos acepten negociar una 
fórmula lntermedia, autonomista, 
puas no luchan desde una posición 
separatista sino para exigir 
participación en el poder dei Estado. 

autoridad como para convocar ai con
junto de la sociedad etíope -desde la 
extrema derecha a la extrema izquler
da- para estudiar cambios en el sis
tema de goblemo, que introduzcan las 
reformas necesanas para asegurar el 
respeto de los derechos las mayorías 
y las minorías. 

Los dirigentes africanos verfan 
con buenos ojos una solución por la 
cual Eritrea, aunque independiente, 
mantuviese buenas relaciones con 
Etiopf a, estableciéndose, tal vez, un 
estatuto de blnaclonalldad para el 
puerto de Massawa. Un acuerdo de 
este tipo le permltlría a Menglstu 
reconstruir el país bajo su conducción 
y otrecerfa una solución justa a la peor 
lucha seceslonista enfrentada por el 
continente africano desde el fin dei 
colonialismo. • 

Salvar la mano aunque sea per
dlendo un dedo- Si Menglstu qulere 
salvar a Etlopla de la deslntegración, 
debe recuperar el apoyo popular 
ponlendo fln a la guerra de Erltrea 
mediante una soluclón negociada. 
Aunque el ejérclto etíope lograse 
recuperar el puerto de Massawa 
mediante un bombardeo ma.sivo, sus 
fuerzas no serían suficientes para der -
rotar a los eritreos. EI primar paso, en
t o n c e s, debería ser aceptar la 
realización dei referéndum que exlgen 

Una vez fortalecido por la solución 
dei conflicto eritreo, Menglstu tendrfa 

La amenaza dei hambre 
EI presidente de la Comlsión sobre el Hambre, de la 

Cámara de Representantes dei Congreso nor
teamericano, Tony Hall, declaró en Washington a fines de 
mayo que había entregado a los presidentes George 
Bush, de Estados Unidos y Mljail Gorbachov de la URSS 
una recomendaclón urgente para que discutiesen la 
amenaza de muerte por lnanlclón que se cierne sobre tres 
míllones y medio de personas en el norte Etlopía. EI legis
lador dijo que el documento fue elaborado con la idea de 
que "la colaboración entre las superpotencias debe 
beneficiar a todo ai mundo, y no solamente a Europa 
Oriental". 

Hall y otros congresistas demócratas y republicanos 
también elaboraron un plan de acción de seis puntos 
para el alto ai fuego en Eritrea Según ese proyecto, Es
tados Unidos y la URSS se comprometerían, junto con 
las Naclones Unidas, a enviar ayuda a las áreas afectadas 
por el hambre y a lnterrumplr todos los embarques de 
armas a las fuerzas en confllcto en Etlopía 

La toma dei puerto de Massawa, en el norte dei país, 
por los rebeldes dei Frente Popular para la Uberaclón de 
Eritrea (FPLE) lmplde ai envío de alimentos a las regionas 
afectadas por las hambrunas en el norte de Etiopfa. EI 
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FPLE otrecló todas las garantías a las organizaciones de 
socorro internacionales, pero los embarques no se han 
reanudado debido ai riesgo de bombardeos y ataques 
lanzados por las tropas dei goblemo. A pesar dei retiro 
de las zonas de batalla de todos o casi todos sus 
asesores militares, la Unlón Soviética aún ayuda ai 
goblerno de Menguistu Halle Marlam con armas y com
bustlble, según dijeron los parlamentarios estadouniden
ses. 

Gorbachov se ha referido ai conflicto eritreo exhortan
do ai líder etíope a negociar la paz con los dirigentes dei 
FPLE. Y ha manifestado también su deseo de ayudar a 
combatir el hambre. Pero la Unión Soviética se considera 
comprometida, por acuerdos previas, a apoyar ai 
réglmen etíope hasta fines de 1991. Los legisladores nor
teamericanos advlrtieron que la eliminación de toda 
ayuda soviética ai goblerno de Menguistu puede 
provocar la lntervención de Israel, que desea enviar 
asesores y armamento para ayudar a Etiopfa en su lucha 
contra los erltreos. A pesar de la orlentaclón socialista dei 
régimen etíope, los israelles estarran interesados en 
apoyarlo en su lucha contra el FPLE porque éste tiene 
sólida retaguardia en el mundo árabe. 
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Un elemento nuevo 
La inmigración de judíos soviécicos cambia el perfil 

demográfico y altera la vida política israelí 

Benjamin Beit-HaJJabami 

esde mediados de la década 

Dde i980, la población de Israel 
dísmínuye permanentemente 

porque muchos ciudadanos emigran. 
sobre todo los jóvenes, y muy pocos 
1udíos de la diáspora llegan aJ pais. EI 
gobíerno discute el problema, que 
denomina "la cuestión oemográfica", 
utilizando un eufemismo para dis
frazar su verdadera preocupacíón: la 
posibilidad de que en peco tiempo los 
árabes sean mayoría 

Un estudio realizado por encargo 
dei gobierno en 1986 reveló que de 
todos los níôos nacidos durante la 
década anterior en Israel y en los ter. 
ritorios ocupados, 56 por ciento eran 
palestinos. EI trabajo demostraba 
también que en el ano 2.000, 43% de 
todos los palestinos vivírá bajo 
jurísdicción de Israel. 

EI gob1erno de Israel v10 en la 
ínmigracíón masiva de judíos 
sovié11cos la sotución a ese serio 
desafio demográfico. Pero la resíSten-
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eia de !Os 1udíos sovié11cos a queaarse 
en Israel y su preferencia por Estados 
Unidos ínfllgieron una gran derrota 
ideológica para Tel Avív. Nadie 
hubíera sido capaz de prever una 
atrenta públ ica tan notaria ni un 
rechazo tan contundente dei sionis
mo. Los judíos soviéticos recibíeron 
visas para viajar de vuelta a su "patria" 
(de acuerdo con los documentos ofi. 
ciales que les tueron entregados), 
pero prefirieron una nueva diáspora, 
esta vez más atractíva 

Determinar cuál es el potencial in
migratorio que Israel recibirá en los 
próximos anos es imposible. Lo que si 
seria posible, no obstante, es trazar 
con seguridad una proyección de los 
límites máximos que ese movimiento 
podría alcanzar. Los índices más con
fiables son los que fueron elaborados 
por las fuentes más conservadoras. 

En la actuatidad viven en territorio 
soviético aproximadamente un millón 
800 mil judies. De todos ellos, prob
ablemente, emigrarán en los próximos 
diez anos cerca de un mlllón. La mitad, 

Una inmigronJ~ so,,iltica ncitfl lkgada 

seguramente, no Irá a Israel. Eso nos 
deja con una cantidad aproximada a 
soo mil personas. EI impacto que sólo 
la mitad de ése número de judies 
soviéticos producirfa en la sociedad 
Israel! seria de proporciones sig
nificativas, incluso revolucionarias. 

EI total de inmigrantes en i989 fue 
de 13.000 personas. Un número 
menor que el de los ísraelfes que 
salíeron dei pars para instalarse en Es
tados Unidos, Sudáfrica o Canadá. 
Sólo un pequeno grupo de 
uJtraderechístas sigue pensando que 
volverá a producirse una ola de con
ciencia sionista en todo el mundo que 
!levará un millón de nuevos judies a Is
rael para poblar Cisjordania. 

lJn sorpresivo cambio en la suerte 
dei sionismo se produjo como resul
ta d o de las nuevas políticas 
migratorias aplicadas en la URSS y en 
Estados Unidos. Mientras los 
soviéticos abrlan sus fronteras a los 
judies que se lban, Estados Unidos 
cerraba tas suyas ai éxodo. A partir dei 
primar dia de octubre de 1989, los 
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1udlos soviéticos no pudIeron ulllizar 
más las visas de Israel para emigrar a 
Estados Unidos 

La cantidad de Judíos soviéticos 
autorizada a entrar en Estados 
Unidos, fue hmttada a 40 mil por ano. 
EI resto tenía quo Ir, efectivamente, 
hacia Israel • 

Las consecuenclas para Israel
La recepción de esa corriente ln
mtgratoria masiva I phca un 
cambio en el equillbrio de la 
poblacI6n y complica la llamada 
·cuestión demográfica" En la 
discusión dei problema se 
afectúan dos comparaclones 
Primero, la proporcionalidad de 
árabes y judlos dentro oel ter
ritorio de Israel y segundo , esa 
m1Sma proporc:onalidad no sóio 
en Israel sino en et área total, 
sumados los territor1 o s 
ocupados 

EI porcenta1e de judlos en 
ambos casos está decrec,endo 
aunque no en forma drástica, 
desde 1967 Un aumento neto de 
cuatrocientos mil judfos ,sraelíes 
nasta 1995 (Incluyendo el crec,miento 
vegetativo normal y ta lnmigración no 
soviética), alteraria significativamente 
elcuadro 

La actual ola nm,gratona acelera 
la llegada dei momento en el cual la 
mayorla .de t odQs los Judies. dei 
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mundo vrvirfa en el Estado de Israel, lo 
cual debería ocurrir en torno ai ar'io 
2000 

Se negará a ese momento crucial 
de la h1s1ona dei sionismo porque la 
cantidad total de judfos en todo el 
mundo escada vez menor i'lde 
pendientemente de la det,mción que 
se acepto para determinar ~quién es 
judio". AI cornienzo dei tercer mifenlo 

no habrá más de 10 millones 
Pe•o hay otros aspectos oe la 

·cuestiôn demográfica• en Israel que 
se verán afectados. Per eJemplo, la 
proporclón de udíos sefaradíes, o el 
porcenta;o de Jud1os rehg1osos. los 
Judíos sefaradíes, que no llegan a ser 

ISRAEL 

20% dei total mundial, son mayoría 
dentro de Israel. 

Dei total de cludadanos lsraetíes, 
15% nacló en países árabes. Y sus 
hijos son 40% de la población actual 
dei pars. Ese núcleo demográfico 
t iene características sociocutturales 
proplas Forma el escalón más bajo 
en términos de ingreso y educaclón y 
apoya aJ Ukud. EI 70% dei total de los 
votos de asa partido proviene de ese 
grup o que nutre también otras 
agrupaclones de la extrema derecha 
religiosa, como el Shass. 

Esos dates lndican que la política 
israelf está asumiendo características 
tribalas y que la mayorra sefaradí man
tiene un comportamiento autoritarlo y 
tradicionalista, mientras que la minoría 
ashkenazl apoya mayoritariamente ai 
Parti d o laborista y otras or
ganizaciones situadas a la lzquierda 
dei Ukud 

Dentro de la concepción cultural 
imperante en Israel, los judíos 
soviéticos son "occldentales". la 
mayorfa está formada por judíos blan
cos, cuyos hljos tocan el violfn y 
juegan ai ajedrez 

No o lvidemos que en la Unlón 
Soviética, los judíos son la minorfa 
étmca major educada, con una impor
tante presencia en el Partido Com
unista, y prominentes representantes 
en las artes, la c1encia y los medlos de 
comunicación, tal como ocurre en Es
tados Unidos. AI asumir su flamante 
condición de ciudadanos israelíes, los 
judíos soviéticos no son sionistas ni 
practican la religión y asumen una ac
titud pragmática en el terreno polftlco. 

Su !legada a Israel, contrariamente 
a las expectativas de la derecha, in
clinar la batanza demográfica en favor 
de los ashquenazis que pasarán a ser 
mayorfa tamblén dentro de Israel. Eso 
Implica menos poder para los partidos 
religiosos de extrema derecha, aun
q u e los nuevos inmigrantes se 
asimllen -como seguramente va a 
ocurrir- a la ldeología hegemónica en 
Israel. EI Interrogante más importante 
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Intifada en el campo 
Las represa/ias israel!es ai levantamiento en las zonas 
rurales tienen efectos más económicos que militares 

Ahmad Ashkar• 

L
a vllla rural de Tal, cercana a 
Nablus (3.500 habitantes) era 
considerada por las fuerzas de 

segurldad de Israel como una de las 
más tranquilas de Clsjordania Pero en 
agosto de 1988 un grupo de jóvenes 
apedreó varias vehlculos militares que 
hablan !legado para remover 
banderas palestinas e inscripclones 
murales. 

Como represalla el ejército aistó a 
los residentes de toda comunlcación 
con el exterior e lmplantó el estado de 
sítio por 35 dias. 

Como la mayorfa de las vlllas que 
existen en Cisjordania y la Franja de 
Gaza, Tales una poblaclón rural y sus 
habitantes viven de la explotación 
agrícola, crfan ganado y plantan 
átboles, principalmente higueras.Uno 
de los pobladores, estudiante univer
sitario, denunció que durante el es
tado de sitio la villa dejó de ganar 87 
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mil dólares por ventas de higos no 
realizadas y los criadores de ganado 
perdieron otros 52 mil dólares. 

En setiembre de 1988 en Tulkarm, 
tapadoras dei ejército arrancaron 150 
árboles de guayaba y cftricos alegan
do que servfan de cobertura para es
conder a los que arrojaban bombas 
molotov contra los integrantes dei 
ejército. 

En Hebrón, el gobiemo de Israel 
mandó desmontar las tierras y en la 
operación fueron arrancadas treinta 
parras pertenecientes a los viliedos de 
un granjero. 

En la franja de Gaza, en otra 
región, los israelles destruyeron con 
palas mecánicas una plantaclón de 
cien árboles (cítricos) y demolleron 
una vivienda de cuatro habitaciones 
que servia como vivienda de un 
cuidador y su familia 

De nuevo la excusa tue que los 
árboles hablan sido utilizados como 
escudo por quíenes arrojaban los 
cocktails molotov contra el ejército. 

PALESTINA 

,au, paaa en el campo? Estes 
casos llamaron la atención sobre lo 
que estaba pasando con la 
producclón agrfcola de los territorios 
ocupados. En 1940, casí ai final dei 
mandato británlco, 90% dei PNB dei 
pafs era generado en las áreas rurales, 
incluyendo la agricultura, la 
explotaclón ganadera y la pesca En 
1949, después que se firmó el armí
sticio de Rhodes, Israel se apoderó de 
más de 73% dei total de Palestina, lo 
que sígnífica todo el territorío excepto 
500 mil dunums (un dunum equivale a 
0.9 hectáreas), que quedaron como 
propiedad de los palestinos dentro de 
la llamada "llnea verde". 

Durante dos décadas de 
ocupación, Israel se apropíó de 3,4 
millones de dunums en Cisjordania. 
Esas tierras, en su mayorfa, estaban 
inscriptas como predíos fiscales per
tenecíentes ai Reino Hachemita de 
Jordania. Debido a las condiciones 
topográficas de la mayor parte dei ter
ritorio de Cisjordania montal'\oso y 
pedregoso y la sltuación política 
derivada de la ocupación, los cam
pesinos dependen mucho más de las 
lluvias que de la irrigación artificial. 

Los campos de olivos y almendros 
son predominantes, aunque es 
notoria la presencia de sembrados de 
cereales. La mayorfa de los residentes 
en Cisjordania vive de la agricultura 
aunque no existen estadísticas dis
ponibles. Un tercio de las tierras de 
Cisjordania fue confiscedo de manos 
de sus propietarios originales y trans
feridos a colonos israelles. Con el 
crecimiento demográfico, eso 
produjo la ruina de la agricultura que 
quedó reducida a la plantación de 
cftricos. 

Desde 1967, el goblerno de Israel 
ordenó la confiscación de tlerras, 
restringió el sumínlstro de agua, 
lmpidió el establecimlento de nuevas 
Industrias nacionales, independientes 
e lnundó el mercado local con produc
tos fabricados en Israel. Los pales
tino s, para poder continuar 
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mantenlendo sus tierras en 
producción, deben trabajar doble jo(
n a d a después de cumpllr s us 
obligaciones para el mercado de 
trabajo israelí. 

Desde el comienzo de la lntifada, 
los aproximadamente clen mil 
trabajadores que laboran dentro de la 
"llnea verde", comenzaron a ser 
presionados económicamente. Y el 
ejército se ha preocupado en agredir
ios, no sólo físicamente sino también 
en sus bols,110s. Eso comenzó ha 
hacerse en fonna esporádica y luego 
s e transformó en una actlvldad 
programada· 

• Las villas sufren períodos de es
tado de sitio y a los residentes se les 
prohibe salir de sus casas. Eso per
judica los cultives. Cuando en Tal los 
pobladores intentaron recoger los 
higos bajo ai toque de queda, sus 
asnos fueron confiscados y algunos 
muertos por ai ejército 

• Dentro de la llamada lfnea 
verde, no se pueden vender verduras 
pr0du01das dentro dei territorlo pales
tino y a los que viOlen asa disposiclón 
les serán destruidos o confiscados 
sus productos. 

•Los árboles a ambos lados de 
las rutas principales son arrancados. 
El ai"lo pasado, por ejemplo, en el área 
de Jenin, cientos de olivos fueron des
montados por topadoras dei ejército. 
Los cultivos pertenecían a la villa de 
Silat al-Harthlya 

• Los árboles y arbustos de los 
Jardines también son arrancados por 
el ejército porque sirven, según ellos, 
para ocultar a los que arrojan bombas 
molotov contra los soldados. Entre 
otros lugares, eso ocur rló en 
Qualqiliya, Tulkarm y Gaza 

• Los agricultores son arrestados 
y se las impide recoger sus cosechas. 
Ourante las batidas que se realizan en 
las villas dei campo, el eJérclto incen
dia la producclón ag rfcola, c omo 
ocurriô en Yabad, cerca de Jenin, y en 

Qavatiya. • 
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Vida amarga 
Una delegación israelt de solúlaridad descubre en una 

t1isita a Cisjordania una realidad que ignoraba 

Rayna Moss• 

la entrada dei hogar aMmari, en 
Â Abu Ois, una pequena ciudad 

~ltuada a pocos kilómetros de 
Jerusalén, fulmos recibldos por uana, 
una nina de tres ai\os. la hlstol'ia de 
Uana as un espejo de lo que es la v ida 
de los palestinos bajo la ocupación de 

Israel. 
Ourante el embarazo, la madre es

tuvo bajo arresto administrativo en la 
ciudad, es decir, no pude abandonar 
los l(mites dei municip io por seis 
meses. Desde el anochecer hasta la 
manana dei día siguiente permanecia 
confinada en su casa 

Cuando preguntó qué debía hacer 
si el trabajo de parto comenzaba 
d urante la noche, los militares le 
respondieron que en ese caso debfa 
requerir ai comando una autorizaclón 
para abandonar la cludad y tras
ladarse hasta la matemldad más cer-

cana, ubicada a algunos kllômetros 
de distancia 

EI padre de Uana cumplía una sen
tenc ia de 18 meses de prlslón 
acusado de pertenecer a la 
Organlzación de Uberaclón de Pales. 
t ina (OLP) . Una gran campana de 
solldaridad fue la que salvô a Uana de 
nacer en una calda La madre anuncló 
que ella no lba a pedir permiso para 
dar a luz y se esperaba, por lo tanto, 
que fuera detenida por violar el arres

to. 
En los últimos 4 anos, la madre de 

Uana fue sancionada con 18 meses 
de arresto administrativo con 
prohibición de abandonar la cludad. 
Dirigente dei Movimiento de Mujeres 
Palest i nas en los Terrltorlos 
Ocupados y líder sindical, la f)J&ron 
negados todos los permlsos para 
aslstlr a los numerosos congresos ln
temaclonales a los que fue Invitada ~ 

J'r, 
ParadoJalmente, sus fructfferos us-

fuerzos para lograr la unlón oe rash 
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mujeres palestinas con las activlstas 
israelles la convlrtleron en blanco de 
la represlón. Cumpre actualmente el 
quinto arresto administrativo con 
prohlblclón de dejar la ciudad, Junto 
con su marido. 

Ni siqulera puede acompal'\ar a la 
pequena llana hasta la escuela, 
ubicada en una villa próxima, donde 
ensei'\ó durante 21 anos,. 

La visita de la delegación Israel! se 
extendló hasta la casa de la tia de 
Uana, Fatma, también bajo arresto ad
ministrativo. No contentas con haber 
limitado los movlmlentos de Fatma, 
impldiéndole trasladarse hasta la es
cuela, las autoridades militares la 
despldleron, alegando que Fatma 
habla abusado de su posición, ln
citando a sus alumnos y hablándoles 
de política. Los pequenos tlenen entre 
seis y siete anos. 

La persecución contra Fatma 
empezó en 1980 cuando intervino en 
una huelga de tres meses realizada en 
las escuelas públicas para exigir el 
reconoclmlento dei derecho a la 
slndlcalización. Desde entonces sus 
cualitlcaciones como lnstructora de 
idioma y literatura árabe empezaron a 
ser ignoradas y le asignaron trabajos 
de menor Jerarquía en la escuela 
primaria. 

Cuando se dleron cuenta que no 
podían valerse de eventuales faltas en 
el cumplimlento de sus respon
sabilidades profesionales , los 
militares la despidieron debido · a sus 
ldeas y puntos de vista•. 

Pero las verdaderas razonas por 
las cuales fue despedida son sus ac
tlvldades sindicares, sus compor
misos con el movimlento de mujeres y 
la campar"la que el ejército de Israel 
realiza contra los dirigentes 
nacionalistas en los terrltorios 
ocupados. 

Deapubrlmlentoa aorprendentea 
Para algunos de los miembros de la 
delegación, esa visita fue reveladora 
de una ocupación desconoclda por la 
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opinión pública israelf. Para muchos 
de ellos fue difícil aceptar que un com
andante militar tuviera semejante 
poder sobre la vida de las personas, ai 
punto de poder negarias el derecho 
de visitar parientes que viven a cinco 
minutos dei lugar. EI tacho de la casa 
donde fueron recibidos, a pesar de ser 
de una construcción muy barata, es
taba en condiciones lamentables de 
conservaclón porque las autoridades 
militares no autorizaron a la familia a 
hacer las refacciones necesarías. 

Los visitantes preguntaron a 
Fatma cómo habfan reacclonado sus 
amigos y familiares frente ai arresto 
administrativo. "Los que siempre es-

PALESTINA 

,., ·--- · . 

tuvieron cerca mfo y acompanaron y 
apoyaron mls ac tiv idades se 
aproximaron más. En cambio, los que 
antes no estaban muy pró,cimos, se 
alejaron. lCuáles han sido los efectos 
dei arresto sobre su vida social? 
"Nosotros los árabes, siempre devol
vemos las visitas, ahora, después de 
mi arresto, yo no puedo devolver las 
que me hacen y eso hace que muchos 
hayan dejado de venir a verme". 

Los miembros dei grupo le 
ofrecieron hacer contactos con or- · 
ganizaciones de derechos humanos, 
escribir cartas y organizar acciones de 
protesta. La campana dentro de Israel 
ya comenzó. De ella participan 
decanas de figuras nacionalistas, el 
sindicato ai cual F atma pertenece, el 
comité de mujeres y también sin
dicalistas demócratas israelfes. Como 
parte de esa campana se hari enviado 
mensajes ai ministro de Defensa de Is
rael reclamando el retomo de Fatma a 
su trabajo. 

Si la campana tracasa, casl segu
ramente Fatma no conseguirá volver a 
la docencia, por lo menos hasta que 
acabe Ja ocupaclón. Tal como era 
esperado, el arresto de seis meses ha 
sido renovado nuevamente. • 

·~/RaynaMo.-fonnópa,ta c»lacWogecl6,,......, 
-,clonada.., .. lllllcl,lo. 
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Un negocio transparente 

La única forma de 
impedir que las armas 
desactivadas en el Norte 
vayan hacia 
el Terce, Mundo 
es controlar su destino, 
creando un registro 
internacional de 
armamento y exigi,endo 
a los gobiemos que 
informen sobre la 
entrada y salida de 
equipas bélicos 
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Pablo Piacentini 

U
n arsenal gigantesco apunta 
sobre el Tercer Mundo. Se trata 
de los equlpos bélicos que 

quedaron ociosos tras los acuerdos 
entre Estados Unidos y la Unlón 
Soviética luego de las negoelaclones 
de Viena sobre reducción de ar
mamentos convenclonales1

• Las In
dustrias militares de todo el mundo 
están así enfrentando una tuerte 
retracclón de la demanda y pese a que 
desesperadamente buscan convertlr 
parte de sus actlvldades a usos 
civiles, tratándose de un proceso lento 
y difícil, ai menos durante el futuro 
próximo procurarán expandir sus ex
portacíones en los mercados restan
tes, o sea et Tercer Mundo. 

La comblnaclón de esos factores 
lnsinúa una perspectiva Inquietante 
para los países subdesarrollados: 
•Las armas que deberán ser 
desplazadas de Europa. podrfan ser 
cedidas gratuitamente o a muy bajo 
costo fuera de la reglón, exacerbando 
las tenslones en otras partes dei 
mundo". Tal previslón de Yasushl 
Akashl, subsecretario general de las 
Naciones Unidas para las Activldades 
de Desarme, muestra los temores que 
han surgido ante el desconoclmiento 
generalizado sobre el destino que le 
darán Washington y Moscú a las 
armas sobrantes en el teatro europeo. 
·es por lo tanto urgente que el Este y 
el Oeste lleguen a un acuerdo sobre el 
destino de esas armas, asegurando 
que sean destruidas o convertidas a 
empleos civiles, pero en nlngún caso 
transferidas a los países dei Sur·, dljo 
Ak.ashi a terce, mundo en Florencia, 
donde se celebró entre el 25 y 28 de 
abril una Conferencia organizada por 
el Forum para los Problemas de la Paz 
y de la Guerra 

Recurso• e•caao•- Tal 
preocupaclón se justifica porque, 
como atlrmó en la conferencia el ex
perto sueco Herbert Wulf, ya se han 
verificado transferenclas gratuitas. 
•estados Unidos, -dljo Wulf- ha 
ofrecido varios centenares de tanques 
a Eglpto, que sólo tendrá que pagar el 
costo dei transporte. A Washington le 
conviene regalar esos tanques antes 
que pagar el costo de la destrucción. 
A su vez, el MO pasado, la República 
Democrática AJemana donó a Etlopía 
152 tanques de fabricaclón soviética. 
No llegó a entregar los 48 que faltaban 
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para completar los 200 que había 
prometido, sólo porque el gobiemo 
alemán cayó antes". 

Wutf presentó un estudlo en el que 
se muestra que en los últimos al'\os el 
comercio Internacional d e armas 
observó un descanso, 
después de una larga 
onda expansiva, en 
particular en la década 
de los anos setenta. 
· ou rante el decenio 
pasado las cifras dei 
comercio mundial de 
las prlnclpales armas 
convenclonales os
cilaron entre 30 mil mil
lon es de dólares en 
1980 y un máximo de 
39milmillonesen 1987, 
que fue un al'\o excep
cional. Pero ai fln de la 
década, las expor
taclones habían bajado 
aJ nível de 1980". 

crisls económica, la venta de armas ai 
Tercer Mundo prosigulera con ten
dencia a la baja. Pero la distensión 
Este-Oeste y la reducclón dei ar
mamento en el teatro europeo, no 
obstante su histórica proyecclón y los 

ARMAMENTISMO 

dejará a la deriva la distensión Este
Oeste, estén a dlsposlclón de los 
potenciales adquirentes equipes 
bélicos más baratos, con créditos 
blandos y en no pocos casos, 
gratuitos. 

La decllnaclón fue Se utima que m6.s de cuantlla ,,.p llmques qul!dar61t dispoN.blu para ur -~.,. à Taur Multllo el resultado de la 
dismlnución de las compras por parte 
dei Tercer Mundo, ya que en el mismo 
período se lncrementaron las ad
q u l s l clones de los países in
dustrializados y en particular de los 
mlembros de la OTAN. Pero esa 
merma "nada two que ver con 
una hipotética y consciente 
política de desarme, nl fue la 
consecuencia de la 
lnstrumentaclón de medidas 
para controlar la trasferencia de 
armamentos. Se debió ex
clusivamente a la escasez de 
recursos monetarlos en 10s prin
clpales países Importadores, ai 
case de la guerra entre lrán e lrak 
Y aJ Incremento de la producción 
en varios países dei Tercer 
Mundo". 

Wulf agregó que cabia 
esperar que ai menos ai comien
zo de la década de los noventa, 
debldo a ta monstruosa deuda 
externa de los países subdesar-

beneficias que arrojará, podrían 
paradójlcamente revertlr esa tenden
cla 

Armas a preclo de banana
Naturalmente, es improbable que 

aparte de al-

rollados y a la contlnuldad de la E I Sw uyon,uw lftb ~ 

guna ex
c e p c ló n 
que pudiera 
darse, el Sur 
Incremente 
el valor de 
sus lmpor
taciones. EI 
temor de los 
expertos 
reside en 
que, debldo 
a la com
pete nci a 
desenfren 
ada de la in
dustria de la 
guerra, asf 
como a las 
armas que 
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Podría produclrse así un gran in
cremento cuantltativo de las ad
quisiciones, sin que aumentase el 
valor de las compras de los mortfferos 
artefactos. Las previsiones dicen que 
mientras algunos países podrfan con
templar con relativa indiferencia las 
tentadoras condiciones que les 
presentarán los mercantes de la guer
ra, habrá oiro grupo de países que 
seguramente no desdel'\ará la opor
tunidad. Akashi lndicó el peligro de 
que los equipos bélicos excedentes 
engrosen la musculatura militar de 
naciones dei Tercer Mundo donde 
perslsten "disputas tradlcionales, 
históricas, étnicas, religiosas y de otro 
tipo". En efecto, la "positiva influencia 
dei acercamlento entre Washington y 
Moscú" no se hará sentir sobre estos 
confllctos ya que no responden a 
causas ideológicas. 

La distenslón sólo obra en favor de 
la superaclón de las disputas cuando 
sus causas son de tipo ideOlógico y se 
han lnsertado en la tradicional 
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rivalidad entre las dos superpoten

cias. Es, por ejemplo, el caso de 

Afganlstán. La mayor parte de los con

fllctos en el Terce, Mundo conocen 

otros orlgenes. Los más notorlos son 
el enfrentamlento árabe-israelí y la 

crónica rlvalldad entre la lnd la y 

Paklstán, pero ya pasan de trelnta 

contiendas con empleo de armas con

vencionales que se han sucedido 

desde 1980 hasta hoy. 

&calada armamentista- En con
secuencla, el temor concreto de los 

expertos y de todos los partldarlos de 

la paz, es que las condiciones nuevas 

deriven en un incremento de la tras

ferencia de armas, precisamente a las 

zonas de mayor tensión. Y ya que la 

escalada armamentista es un facto, 

que por sr solo incrementa la tensión 

entre los países lnvolucrados, 

tendrlamos un rápido calentamiento 

de la atmósfera y una acrecentada 

probabllldad de conflictos armados 

en una serie de zonas crfticas. 

Cuando se observan estos 

procesos y se plensa en el destino aún 

lncierto de las armas que serán des

cargadas por el Pacto de Varsovia y la 

OTAN, quizás el vacro más llamatlvo 

se advlerta en relaclón a la ausencia 

de normas intemaclonales y de con
troles para la producclón y el tráfico de 

armas convencionales y estratégicas. 

De hecho, casi todo lo que sucede en 

ese campo lo deciden Estados 

Unidos y la URSS, que son respon

sables dei 70% de las exportaciones 

mundlales de armas. 
Y son también responsables de 

que nl Naciones Unidas ni nlnguna 

otra lnstituclón internacional tenga ln

jerencla en este ámblto, en el que 

hasta ahora han privilegiado las ac

clones unilaterales y los acuerdos 

bilateralea. 
Aunque la dlstenslón Este-Oeste 

es, por supuesto, excelente en sr 

mlsma, no hay indlcaciones hasta 

ahora de una voluntad de las super-
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potencias de ceder facultacles a las 

Naclones Unidas, aunque es poslble

Y sobre todo deseable- que el nuevo 

clima permita algunos avances en 

esta dirección. Como dijo Akashl, "las 

Naciones Unidas tratan de cooperar 
para que se llenen algunos vacros 

consigulentes a acuerdos sobre 

retiros de fuerzas militares en distintas 

partes dei mundo", pero no cuentan 

con atribuclón alguna para la 

llmitaclôn, el contrai o slquiera la 

veriflcación dei tráfico de armamen

tos 

Neprar la tnuuporntáa OI« 0/1lfUfflO Ú 

amwu a la 1'Ulla ,u la ONU 

Sólo se ha IOgrado recientemente 

la constituclón de un grupo de exper

tos en el marco de la ONU que 

analizará las polfticas y medidas que 

podrfan ser adoptadas para asegurar 

la transparencla en 81 comercio inter

nacional de equlpos bélicos. La 

transparencia Implica meramente el 

conoclmiento de qué países {y 
empresas) venden y compran armas, 

ARMAMENTISMO 

y no lncluye funciones de nlngún tipo 

para la regulación de este tráfico. 

La Conferencia de Florencla, a la 

que aslstleron expertos de numerosos 

países, lncluyendo a dos funclonarlos 

que en la Unlón Soviética y Estados 

Unidos están encargados de los 

temas de desarme, fue auspiciada por 

la ONU y 81 goblerno de ltalla Se trató 

de una lnstancla prepatatoria y a nlvel 

de consulta, de un proceso que 

prosegulrá entre 1990 y 1991. 
La meta consiste en que a través 

de la ONU, la comunldad internacional 

logre garantlzar la transparencla en el 

comercio de armas. Ello constituirá 

una amenaza contra el tráfico Ilícito, 

asr como un estorbo para las dlc

taduras o los gobiemos débiles ante la 

preslón de sus fuerzas armadas, que 

quieran expandir la potencia bélica a 

espaldas de la opínlón pública 

La transparencla as sobre todo un 

asunto de lnformaclón, que debe 

comprender la obllgatorledad para 

todos los países de dar a conocer 

todos los datos acerca de las 

operaclones de exportaclón e 

lmportaclón. Por ello, la lnstituclón de 

un registro Internacional de armas y 
los mecanismos de veriflcaclón 

fueron los Instrumentos más men

cionados por los expertos. 

EI resumen de los trabajos y de los 

debates sostenldos en Florencia será 

un antecedente que considerará el 

grupo de expertos antes de redactar, 

el ano próximo. un estudlo para el 

Secretario General de la ONU que se 
reunirá durante 81 segundo semestre 

de 1991. 
SI son aprobadas, las recomen

da clones servlrán para Ins

titucionalizar algunas formas de 

transparencia en la transferencla Inter

nacional de equlpos bélicos. SI son 

rechazadas, ai menos se sabrá cuáles 

son los gobiernos que desean man

tener oculto el tráfico de armas. • 

1s.111111naque wwi ..... de40mliw,q..e.
dell"lo,,- • Hlnldad de-peeedeey ...,_ 



El único camino 
Las sombrias perspectivas dei continente africano decidieron a varios lfderes a buscar una solución a las guerras intestinas y a 

adoptar una nueva láctica de emancipación económica 

os c amblos ocurrldos en 

LEuropa Oriental han tenldo gran 
repercuslón en Africa. Tal como 

muchos dirigentes africanos 
prevleron, el flujo de capltales 
europeos ha tomado el camino dei 
Este y ha abandonado el Sur Esto ha 
motivado una creclente concienc1a de 
que la supervivencia dei continente 
sólo será viable si se de)an de lado los 
costosos confllctos políticos y 
militares en que está embarcado y se 
concentran todos los esfuerzos en la 
emanclpaclón económica. 

Esa línea de acclón debe ser im
plementada en un mundo que ha cam
biado drásticamente, queya no puede 
más ser interpretado a partir de 
muchas de las suposlciones 
Implícitas en el escenario posterior a ta 
Segunda Guerra Mundial. 

Durante mucho tlempo, Africa se 
valió dei miedo a la · expansión dei 
comunismo • para o b t en er con
cesiones de Occldente. EI fin de la 
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Guerra Fría acabó con ese recurso 
diplomático para actuar frente a 
Europa 

Históricamente, la relación de 
Africa con los países europeos estuvo 
marcada por una desigualdad ex
trema: esctavitud, colonialismo e Inter
cambio comercial favorable a las ex 
metrópolis 1 

Con la mira de los lnversionistas 
occldentales volcada actualmente 
hacla el Este, la situación dei con
tinente africano se hace más sombóa, 
una vez que quedará relegado a la 
condlción de proveedor de matarias 
primas baratas. Mientras, las lnver
siones productivas se practicarán en 
el Este europeo, donde el capital ex
tranjero puede beneficlarse de mano 
de obra espectallzaoa y de una in
fraestructura ,~ ; ustrial ya montada 

La v' ·Jª divislón de Europa 
beneficiaba ai Tercer Mundo, y a Afrlca 
en particular, ya que los países 
socialistas de ese continente le 

AFRICA 

otrecían relaciones comerciales alter
nativas más favorabtes que tas que 
podíe establecer con las naclones 
capitalls1as. Pero ahora, los nuevos 
regímenes de Europa Oriental 
reclaman su ingreso a ta Comunldad 
Económica Europea (CEE) porque 
quieren participar de su prosperidad. 

Después de la última cumbre de 
Malta entre los presidentes Bush y 
Gorbachov, fueron retirados los 
obstáculos que lmpedían el ingreso 
de la Unión Soviética ai GATT (Acuer
do General de Aranceles y Tarifas) y 
con ello Moscú lnevltablemente se 
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prepara para participar dei campo de 

los beneficlarlos dei nuevo orden 

económico mundial. 
Eso significa que Afrlca deberé 

enfrentar un bloque comercial 

europeo de formidable envergadura 

desde una posic lón de extrema 

debllldad. Mientras la URSS está en 

condiciones de otrecer a los europeos 

grandes cantldades de matarias 

primas que actualmente ellos lmpor

tan de Africa. el baíísimo preclo de las 

commodities africanas y la falta de ex

periencia de ese continente en el ter

reno de las negoci ac lones 

internacionales amenazan condenar

lo a la pobreza eterna y a la inanlción. 

Ese sombrío panorama llevó a 

varlos d irigentes africanos a la 

convicción de que urge buscar una 

soluclón para los conflictos intestinos 

que están devorando a la reglón y, ai 

mismo tiempo, elaborar estrateglas aJ. 

ternativas de supervivencia 

Mientras la guerra continúa devas

tando a Etlopía y Sudán, en otros 

palses, principalmente en Angola, 

Namibia y Uganda, se han dado 

pasos significativos para poner fin a 

sangrientos entrentamientos. 

Y todos los Estados dei Norte de 

Africa - Incluso Llbia- están 

trabajando en la formación de un blo

que económico y político, cons

c i entes de que no ex iste otra 

alternativa 

Relaciones privilegiadas-· EI 

nuevo pensarniento africano se basa 

en tres puntos. Primero: Afrlca debe 

abandonar su postura de 

"neutralidad", actualmente irrelevante. 

Es necesario establecer en 

Europa relaciones con los partidos 

políticos -de gobierno y de la 

oposición- para formar alianzas 

estratégicas, supragubemamentales. 

En general, esos partidos están 

preocupados por el creclmiento en 

sus respectivos países de las 

posiciones nacionalistas de extrema 

derecha (cuyas vfctimas son los ln-
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migrantes dei Tercer Mundo) que 

fomentan la dlvlsión y et racismo en 

Africa 
Aunque el apartheld sudafrlcano 

está condenado a desaparecer, Occi

dente en su conjunto y Europa en par
ticular continúan ejerclendo una gran 
influencia en toda Afrlca. EI poder 

económico te confiere a Europa una 

voz de comando sobre 81 destino de 

los africanos. 
Segundo: Los dirigentes africanos 

llegaron a la concluslón de que 

necesltan desarrollar fuertes 

economías regionales con mercados 

internos más grandes y un comercio 

interno más fluido. Eso contribuirá a 

que la economia dei continente sea 

menos vulnerable a los choques ex

ternos. 
Debido a su pobreza, ai hambre y 

aJ bajo nivel de vida de su población, 

Afrlca tiene más recursos humanos y 
minerales y más agua que cualquier 

otra región en el mundo. Con gobier

nos estables, nuevas inversiones y el 

fin de las guerras, el continente puede 

recuperar su viabilidad económica en 

poco tiempo. 
Tercero: La dramática explosión 

ocurrlda en el Este europeo puede 

repercutir de manara benéfica en 

AFRICA 

Afrlca ai haber cuestlonado los 

regímenes de partido único y las dlc

taduras mllltares que, en Africa, han 

dificultado la evoluclón hacla una 

socledad libra. La única esperanza de 

recorrer en Afrlca un camlno alter

nativo ai caos económico radica en 

dar democracia a su pueblo. Un Afrlca 

próspera sólo podrá ser fruto de un 

pueblo libra. 
Estos nuevos puntos de vista, In

fluenciados por los hechos en Europa 

Oriental, no sólo se están expandlen

do entre la éllte Intelectual africana. 

Son preocupaclones que están en 

discuslón entre capas cada vez más 

amplias de la población, Incluso entre 
la gente común, cuyo nlvel de 

educaclón está aumentando. Todo el 

mundo se da cuenta que hemos 

"tocado fondo" y que hay una única 

forma de sallr a flote. EI tlempo urge. 

Afríca debe actuar antes que el nuevo 

orden económico europeo se con

solide y la deje dei lado de atuara, en 

el frfo. • 
AM.Bsbu 

1 Un rec:lente Informe de Nadoftee Unld• .obre li 
~_,.,-Mlboe~,...._q ...... 
de 100 mlllonM de d6IatM por dia eon tranoterldoo 
deade Afrlça hacla loe rlcoa cofrH europeoa y OlrOI 

eodoa-clalae,, Loa c:apllalM que - ... -
ceJ*,de ayudaal deM,,olo, ~ e '"--- -
,,.._ de un 1a,do de loe que w -,, 
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En defensa de la vida 
Por primera vez, los ninos colombianos cuentan 
con un instrumento legal para su protección 

Angela cãsteJJanos 

1 Código dei Menor que acaba 

Ede ser expedido en Colombla 
amplía las facultadas dei Estado 

para la defensa de los nlnos carentes 
y tiene como objetivo consagrar los 
derechos fundamentales de todos los 
colombianos menores de 18 anos. 
Ese Instrumento legal determina 
aslmlsmo los prlncipíos que orlentan 
las normas de protección, define las 
sltuaclones Irregulares y estructura los 
serviclos encargados de lntervenlr en 
esos casos. 

Casi cinco de los 28 mlllones de 
colombianos son ninas menores de 
slete anos, sobre los cuales recae con 
mayor fuerza el flagelo dei subclesar
rollo. Según estadfsticas oflclales, tres 
de esos cinco mlllones viven en con
diciones de pobreza absoluta. Aun
que no exlsten cifras definitivas, se 
calcula que cerca de dos mlllones de 
menores de 12 anos son obligados a 
trabaJar. En general, laboran en el sec
tor marginal como vendedores de 
periódicos, recolectores de basura, 
trabajadores de cantaras en minas de 
carbón o como ayudantes de la 
construcción. 

"La explotación dei menor es uno 
de los problemas que exigia un per
feccionamiento de los instrumentos 
legales de defensa· , aclara José 
Granada Rodríguez, dírector dei in
stituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, organismo encargado de la 
protecclón, prevenclón y 
complementación nutricional dei nino. 

Larga trayectorla- A pesar de 
que ei Código dei Menor es tan re
clente, la legfslación sobre la nlr"lez en 
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Colombla tlene una larga trayectoria. 
Data de antes de la Declaraclón de los 
Derechos dei Nino por parte de la 
Organlzaclón de las Naciooes Unidas 
en 1959. Desde 1957 existe el subsidio 
familiar dirigido a contribuir con los 
recursos de los hogares humildes y 
por ende coo el blenestar dei nino. En 
1968 se creó el Instituto de Bienestar 
Familiar, que representa ai Estado en 
la defensa dei menor. 

Muchas de las sltuaclones ir
regulares en que se encuentran los 
nil'los {quemaduras, robos, maltrato 
de parte de extrarios) se debe a la 
ausencla de los padres. "EI Estado 
está dlspuesto a ayudar a los padres 
a cumplir con su responsabllidad, 
pero sólo como subsldiarlo", afirma 
José Granada 

EI al'lo pasado, por ejemplo, se 
conoció la existencla de una banda 
dedicada a robar nli'los para venderias 

IA morialidad infantil """"'1i6 ~" 1989 

COLOMBIA 

a parejas dei exterior. Por lo menos 20 
bebés desaparecieron. La pollcfa 
capturó a cuatro italianos y una 
colombiana, traficantes lnter
nacionales de menores. "EI nuevo 
Código faculta a los defensores de 
menores o defenso<es de familia para 
tomar declsiones provlsionales sin 
esperar el dictamen dei Juez, aumen
tando su eflcacla en casos urgentes 
como juicios por alimentos, retra.so 
mental o maltrato·, explica Granada 

EI código establece sanciones 
penates, administrativas y civiles a los 
dlrectores de hospitales y centros de 
salud públicos y privados que 
nieguen atenclón a los infantes. La 
nueva norma tamblén castiga a 
quienes pongan ai menor en situación 
de pellgro o abandono, sin brindaria la 
atenclón necesaria para satisfacer las 
necesldades básicas, cuando su 
patrimonio se encuentre amenazado 
o cuando no tengan representación 
legal en juicio. 

EI papel de loa med loa de 
comunlcaclón- Uno de los prin
clpios nuevos que consagra el 
Código dei Menores la respon
sabllldad de los medios de 
comunicación respecto a la vida 
privada dei nino, además de la 
incorporación de las garantías con
templadas en la convención sobre los 
derechos dei menor. Pero no todo son 
amenazas contra la niflez. En el 
campo de la salud, la situación ha 
majorado considerablemente. La 
mortalidad infantil descendió en el 
último ano de 69.3 muertos por mil 
nacidos vivos a 36.99, y las jornadas 
naclonales de vacunaclón fueron bas
tante efectivas. mundial. 

Pero las leyes por sr solas no son 
suficientes. "Existe una actltud 
despectativa hacia el nir'lo", advierte 
Granada. "Tenemos que aprender a 
respetarlo -sln caer en la escuela 
perrnisiva- y a daria una forrnación 
adecuada sin caer en el uso de 
métodos crueles". • 
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El ciclo de la droga 
L a acció11 dei narcotráfico y de Sendero Luminoso amenaza la ecología 

de laAmazonfaperuana y pone enjaque al Estado 

Róger Rummll• 

o hay en la sangrlenta secuen-

N eia de rebeliones indígenas una 
sola que haya significado, 

localizada en el tiempo y el espacio 
correspondlente de la historia, la 
amenaza. el riesgo y la posibllidad de 
ia convulsiôn de hoy. Ni siquiera la 
Guerra de Juan Santos Atahuallpa 
(1742-1752) -que sacudió el sis
tema colonial espaf\ol y se anticipó en 
más de 1 o anos a la gran insurrección 
de Túpac Amaru y que, ai contrario de 
e'sta, Jama's fue derrotada por las 
armas- se asemeja em sus con
secuencias presentes y Muras. 

Uno de los ciclos más violentos 
dei proceso histórico de la regiôn, ei 
dei boom dei caucho-que co
rresponde a la segunda inserción dei 

espacio amazónico a la economía y la 
polltica internacionales (1880-
1915)- pese ai genocldio masivo de 
40 mil Indígenas en el Norte y el Surde 
la Amazonfa Peruana, y ai severo im
pacto destructivo sobre la fauna y la 
flora troplcales, no tuvo las con
secuencias presentes y futuras que 
Uene el ciclo dei narcotráfico, no sólo 
en la reglo'n sino en toda la Amazonfa 
Sud amerlcana, un continente de 
cinco millones de kilómetros 
cuadrados. Ninguno de los ciclos 
económicos de éste y otros siglos en 
el trópico sudamericano tienen, pues, 
la connotación, los alcances y proyec
ciones dei ciclo dei narcotráfico. 

En efecto, en ninguno de los ciclos 
anteriores -especialmente el dei 
caucho y el dei petróleo a fines dei 
slglo XIX y princlpios dei XX- el Es-

tado fue puesto en cuestlôn en su 
legitimidad y su poder como ahora en 
et Perú. En nlnguno de los otros 
ciclos , aslm ismo, el ecosistema 
amazónico ha sido puesto ai borde 
dei colapso por una ola depredadora 
que es más eficaz y destructiva en la 
medida en que sea más eficaz y 
poderoso el sistema capitalista que lo 
sustenta y lo utiliza. 

Pero, paradó)lcamente, en nlngún 
otro período dei pasado hubo la 
posibllldad, como ahora, de revertlr 
las tendenclas de una crisls q ue 
puede terminar en el callejón sin salida 
de un apocalipsis social, político y 
ecológico. 

EI poder dei Estado en 
cuestlón- Ourante el ciclo cauchero 
que corresponde ai período de la 
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hegemonia británlca, el Estado 
peruano se estaba reorganizando y 
consolidando luego dei desastre de la 
Guerra dei Pacífico, con Chile1

. Pero 
en la Amazonfa este Estado era aún 
más débil, con una representatividad 
casl simbólica. 

Ello explica que en la Amazonfa 
Peruana, en el curso de poco más de 
las tres décadas que duró este ciclo 
cauchero (1880-1915), los cônsules 
que habían !legado con una pun
tualldad británica para administrar la ri
queza dei caucho, se eriglesen en 
virreyes troplcales. Sln embargo, para 
los peruanos amazónicos de ese 
tiempo, nadie o muy pocos ponfan en 
duda la exlstencla por lo menos formal 
dei Estado, aunque su existencla real 
era (sobre todo para la población 
Indígena) una ficción. 

Cien anos después, ese Estado se 
ha desllgitlmado y ha perdido su 
poder en espacíos cada vez mayores 
de la región amazónica peruana, que 
representa 60% dei territorio nacional 
de 1 millón 400 mil kilómetros 
cuadrados. EI narcotráfico, la 
subverslón política y los errores 
gubemamentales, entre otros factores 
crlticos, han contribuldo a eroslonar la 
legitimldad y el poder de un Estado en 
crisls estructural desde su fundación. 

Ese Estado Ideológica y estruc
turalmente heredero de la colonla, 
/amás llegó a representar a la mayoría 
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dei pueblo Fue y sigue siendo la 
expresión ideológlca de las clases 
dominantes que lo fundaron y cons
truyeron a su imagen y semejanza. 
Por ello, cuando ahora la derecha 
política dei Perú cuestiona este Es
tado, está haciendo una caricatura 
moral de su grandeza, y sobre todo de 
su miseria. 

EI narcotráfico y la subverslón 
polít ica han acelerado la 
descomposición de este Estado a 
niveles nunca vistos, no sólo en la 
Amazonfa sino en todo el país. EJ Perú 
no fue el mismo luego dei gobierno 
militar dei general Velasco. EI Peru no 
es el mismo después de nueve a/los 
de subversión polftica Y seguramente 
no será el mismo ai final de esta 
convulslón, cuando las aguas vuelvan 
asu cauce. 

DROGAS 

Hablemos con algunos ejemplos. 
Toda la sociedad peruana (toda la 
realldad peruana) está en perpetua 
modiflcaclón. Es díffcll saber ahora si 
para blen o para mal. La población 
rural está huyendo de las zonas de 
emergencia, de los escenarlos de la 
guerra. Por tanto, hay un proceso 
compulsivo de concentración urbana 
en el país y, consecuentemente, un 
despoblamiento de las áreas rurales 
cuyas consecuenclas aún no 
podemos medir. 

La Industria peruana está en crisis, 
pero parte de esta crisls hay que car
garla a un nuevo componente de la 
actividad productiva, inexistente hace 
una década: la segurldad. La 
sociedad peruana, quizás una de las 
más inseguras dei mundo, se 
huachimaniza2

, se está convirtiendo 
en una sociedad policial. 

EI mismo ejérclto está cambiando. 
Una de las lnstituclones más 
jerárquizadas y estructuradas dei país 
está siendo sacudida. Estaba or
ganizada y preparada como un 
ejército profesional para combatlr a 
enemlgos eX1ernos, en una guerra 
convencional. Pero no estaba 
preparada para una guerra interna no 
convencional. Esta guerra, con más 
de 15 mil muertos y con pérdidas que 
sobrepasan los 20 mll mlllones de 
dólares-igual que nuestra deuda ex
terna- lo ha desgastado, tanto como 
la crisls económica. No tenemos 
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cifras. pero debe ser significativo el 
n~mero de oficiales que han pedido 
su pase a retiro para eleglr otras 
profesiones o para partir ai exterior 
donde puedan resistir, no sólo los em
bates de la guerra, sino tamblén la 
erosión de la crisls económica que, 
para muchos, ha sido un factor de 
mayor empobreclmlento y de 
generación d& tensiooes sociales ql 10 

la propla guerra subVersiva 
Los dos Altos Huallagss que se 

han Instalado en laAmazonfa Peruana 
son IOs majores (o peoces) eJemplos 
de un Estado que se deslegitima y 

pierde su poder. Porque declr Alto 
Huallaga, para aludir ai valia de ese 
mismo nombre, ya es sinónimo en ai 
Perú y en el exterior de un espacio so
cial, político, económico y militar 
donde el Estado ya no impera Su lm
perio, es declr, su legltimidad la está 
siendo disputada, menoscabada y 
reemplazada por otros poderes: el dei 
narcotráfico y el de la subversión 
polltica 

EI otro Alto Huallaga ai que aludo 
es la cuenca dei Ucayalí, con el 
estratégico puerto de Pucallpa. Esta 
región ha sido síempre, en la historia 
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de la Amazonfa, un área estratégica 
por sus recursos naturales -gas, 
petróleo, fauna y flora- y por su 
carácter gsopolftico. La subversión en 
los dos ultlmos e~os. intenta controlar 
las cuencas altas de los tributarlos dei 
Amazonas, bloquear la más impor
tante carretera de penetraclóo dei pars 
y sitiar, por tierra y por agua, a lqultos, 
ta capital de la Amazonra Peruana y el 
eJe geopolftlco de la cuenca 
amazónica sudamerlcana 

Reprealón contra los cam
pesinos- lCómo se há llegado a 

esta situaclón? Hay muchas causas, 
pero sobre todo dos. Una es la lm
placable represión desatada por el Es
ta d o contra los campesinos 
sembradores de coca, confundidos 
por un trágico error de percepclón de 
los fenómenos soclales y políticos, 
con narcotraficantes. 

La cruel paradoJa de esta lmmensa 
equivocación es que el Estado ai 
!legitimar a m!les de peruanos se ha 
deslegitimado a sf mismo. Por eso es 
que la guerra de los Altos Huallagas 
de la Amazonfa es atípica: son 
múltiplas los actores soclales y 
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variados sus lntereses y si el Estado 
gana alguna vez esa guerra no será 
precisamente sólo con las armas, sino 
restableclendo la alianza polftlca y 
económica con los campesinos, es 
declr, legitimando a sus víctlmas para 
legitimarse a sr mismo. 

La otra causa es, tamblén, un error 
social y político: la incapa~idad dei Es
tado y los gobiemos para responder a 
las necesldades básicas de ta 
poblaclón; para atender mínimamente 
las demandas de los campesinos. 

La coca creció y slgue creclendo 
en el Perú no sólo por la demanda ex-_ 

terna, sino porque los campesinos no 
tlenen otra posibilidad para sobreviv!r, 
en la mayorfa de los casos. En 1970 
sólo habfa 20 mil hectáreas de coca 
En noviembre de 1989 se podiá aflr· 
mar, conservadoramente, que la su
perflcle de coca en el Perú era de 200 
mil hectáreas. SI no hay una estrategla 
local, nacional e Internacional 
diferente, estimamos que en 1992, ai 
celebrarse el V Centenarlo dei Oes
cubrimlento de América, pu8Efe haÍ>ef 
500 mil hectáreas de coca. (No ol
vld e mos, además, que hay una 
superfície de un mlllón de hectáreas 
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en la Amazonía Peruana con óptlma 
vocaclón para la slembra de la coca.) 

Apoc1llp1l1 ecológico- En nln
guno de los clclos económicos y 
polftlcos el Estado peruano ha 
eroslonado su legltlmldad y la blósfera 
amazónica ha quedado, como ahora, 
ai borde mismo de la ruptura. La 
extensión geométrica de la coca que 
sustltuye ai bosque natural es una de 
las causas, además dei en
venenamiento de los cursos hídricos 
por efecto de los desechos químicos 
que se arrojan luego de ser utilizados 
en el procesamlento de la pasta 
básica de coca (PBC) y la reflnaclón 
dei clorhldrato de cocaína. 

Pero no son las únicas causas. EI 
liberalismo de nuestros goblernos 
ante las presiones de las empresas 
nacionales y extranjeras, la crlsís de 
los modelos rurales y, en el fondo de 
todo, la mayor pobreza campesina 
son, entre otros, los factores que han 
puesto en una situación de riesgo a 
una de las áreas de reserva natural de 
agua dulce, flora, fauna y de 
sociedades Indígenas milenarias que 
se encuentran entre las más Importan
tes dei planeta 

Hay pues una demollción gradual 
dei ecoslstema amazónico. En este 
caso, las cifras no registran en toda su 
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magnltud la gravedad de la sltuaclón. 
Porque cuando se afirma que cada 
afio sólo en la Amazonía Peruana se 
están destruyendo 500 mil hectáreas 
de bosques, no se está mensurando 
la pérdida de los suelos, la muerte de 
la fauna, la ruptura dei sistema hídrico 
y la agonfa biológica de las 
sociedades Indígenas. 

No basta, pues, como creen al
g u nos ambientalistas, salvar 
mariposas y animalitos y algunas 
especles exóticas de la flora tropical. 
La salvación de la Amazonfa pasa. sln 
nlnguna duda, por la resistencla, por la 
supervlvencia de las culturas 
Indígenas que habitan la gran cuenca 
amazónica. 

La Coordinadora de las Or
ganlzaclones Indígenas de la Cuenca 
Amazónica (COICA), que agrupa a 
más de un rnillón de indígenas 
amazónicos, ha planteado lo que, a 
nuestro juiclo, debe ser en el presente 
y el futuro el eje sobre el que gire una 
polftica de salvación dei ecosistema 
amazónico: "Los pueblos Indígenas 
hemos sido parte integral de la 
blósfera Amazónica desde hace 
milenlos. Hemos compartido y 
cuidado todos los recursos de esta 
blósfera con mucho respeto porque 
es nuestra casa, y porque sabemos 

que nuestra supervlvencla y la de 
nuestras futuras generaclones de
penden de ello. Nuestro conocimlento 
acumulado, nuestros modelos de 
convlvencia con el medio ambiente 
amazónico, nuestro respeto por el 
bosque en el cual vivimos como 
támbien por sus otros habitantes, son 
las claves para garantlzar el futuro de 
la Amazonra, no sólo para nuestros 
pueblos, sino para toda la 
humanidad". 

Coca: la 6ltlm1 po1lbllld1d
Paradójicamente, la coca -la planta 
sagrada de los Incas- que para las 
sociedades industriales y ricas es una 
planta maldita, para el Perú puede y 
debe ser la última poslbllldad de 
desarrOllo luego de haber agotado los 
ciclos dei caucho, los recursos fores
tales y faunísticos y dei petróleo. 

No se trata pues de erradicar la 
coca, porque es lmposlble. EI 
programa ele erradicación de 15 mil 
hectáreas ha sido un fracaso porque 
81 90% ha vuetto a rebrotar. Tampoco 
se trata de destruir la coca con el her
bicida spike, porque el dfa en que el 
goblemo peruano, bajo preslón nor
teamericana decida hacer eso, no 
sólo atectará a la ecologia amazónica, 
sino que deberá estar dlspuesto a 
aplastar una resistencla y una rebellón 
en defensa de la Amazonra que unirá 
a todos los hombres y mujeres, sln 
dlstlngos Ideológicos. 
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Tampoco se trata de sustitulr la 
coca ilegal por otro producto legal. De 
lo que se trata es de sustituir la 
pobreza. Y para ello, es necesario una 
estrategia en varias frentes: local, 
nacional e internacional. 

En el nivel internacional, es fun
damental actuar a partir de la premisa 
siguiente : el problema de la 
producción de coca en los países an
dinos y de la amapola y marihuana en 
otras regionas dei Tercer Mundo no 
puede, de ninguna manara, 
abstraerse de la producción dei con
junto de matarias primas. 

Porque nuestros países están hoy 
castigados por las políticas liberales 
de nuestros gobiernos, por la 
corrupción Imperante, por el protec
cionlsmo a ultranza de las naciones 
ricas, y por las polltlcas de ajuste 
estructural dei Fondo Monetario Inter
nacional, el Banco Mundial y la deuda 
externa 

En resumen: el lntercamblo 
económico desigual e injusto entre el 
Norte y el Sur es, sln duda, el factor 
más gravitante en la producción de 
drogas en el Tercer Mundo. Porque 
este desequilíbrio genera más 
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pobreza y vlolencia en nuestras 
sociedades. 

En consecuencia, una solución 
estructural ai problema de las drogas 
-la coca en los países andinos
pasa por un acuerdo internacional. 
Pasa también por un acuerdo entre los 
países andinos y en el caso dei Perú, 
por un acuerdo nacional sobre una 
plataforma mfnlma para resolver el 
problema de la vlolencia, la crisis 
económica, el narcotráfico y la 
reestructuración dei Estado. 

Jamás los 250 mll campesinos 
que viven dei cultivo de la hoja de 
coca en el Perú han estado en una 
sltuación peor que ahora EI precio de 
la hoja está por el suelo y el kilo de 
PBC está a menos de 30 dólares. Pero 
nunca tampoco como ahora ha exis· 
tido la poslbilidad de revertlr esta 
situación. Es preciso empezar ahora 
antes de que sea demasiado tarde. • 

• Eata ve,.16n ln6dlta de la lntervencl6n de R6ger 
Rumntll-unodeloemay-eapeclali.apeN81101en 
temaa amazónico- en un foro aobre la Amazonfa 
IMllzado ~ en Uma, con uJ,tenc:1a de,.. 
~ de 48 pe/Me, tue cedida gentJfmenw por 
elalllDt pata au pubHc:ecl6n exclualvaen .....,_., 

T-M-so. 
B aulOf N ,.,_.ela guerra (1879/1883) ....,_ ChUa, 

8ollvla y Petú, en la cual - doe últlmoe, debllltadol 
por problemu lntemoa, lueron derrotado9 po, IOt 
cMenoe y pe,dlefon peite de au lllfflto<lo. r,te< °'*' clll 
J-Mlllldo) 

&e.e neologltmo lrwentado pof "' autor deriva de li 
J*&bt1l "hu.chlmen", u...i. en Pe<ú pe,adeelgnara lat 
pollelu. Se traia de une deformacl6n de la paíebta 
l!lgleee ~-. 
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Washington nova a ganar 

MerrUJ Collett• 

orno respuesta a la violencla e desatada en Colombla por los 
narcotraficantes, Washington 

desea enfrentar la revolución de la 
cocaina en América Latina mediante la 
utillzaclón de un adecuado poder de 
fuego. 

Pero por la vfa militar no se puede 
solucionar ese problema. La principal 
ensenanza que dejó la guerra de Viet
nam es que un ejérclto es Incapaz de 
derrotar a una revoluc16n Los 
polftlcos estadounidenses lgnoran la 
lecclón reciblda en el sudeste asiático 
y presionan pellgrosamente ai 
Pentágono para que haga "algo• con
tra las drogas. Hasta hace poco, los 
militares, con razón, se reslstfan; pero 
ahora dlcen estar dispuestos a acabar 
con los traficantes. 

Por su parte, la administración dei 
presidente George Bush no está sola
mente preparada sino ansiosa por ob
tener alguna victorla en este terreno. 
Con el envfo de avlones para ayudar ai 
debllltado goblerno de Colombla, la 
Casa Bianca hizo saber que desearfa 
despachar también soldados. EI em
bajador norteamerlcano en Bolivla, 
Robert Gelbard, por su parte, suena 
con poder contar con la participaclón 
de Boinas Verdes en el combate a los 
narcotraficantes de ase pais. En Vlet
nam, ese cuerpo de él/te, luchó contra 
una revoluclón política. En América 
latina tucharfa contra una revoluclón 
económica deflagrada por los proplos 
Estados Unidos. 

Un cambio soclo-económlco- EI 
lnsaclable apetito de los cludadanos 
estadounldenses por tas drogas 
estlmuló el sumlnlstro desde América 
latina, prlmero de marihuana y 
después de cocaína. Surgleron los 
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El Pentágono lanz6 su 
poderio militar contra 

una revolución 
económica que 

convulsion6 la vida de 
vari.os países. Pero, tal 
como en Vietnam, la 

fuerza armada se revelará 
insuficiente para de"otar 

una revolución 

cSlteles que con el correr dei tiempo 
crecleron hasta formar grandes con
glomera d os trasnaclonales In
tegrados verticalmente, ligando a tos 
productores de hoja de coca de Perú, 
Bolivia y Colombia con los con
sumidores de Estados Unidos y 
Europa 

La droga se convirtló de esta 
forma en un Importante negocio que 
generó una Industria especializada y 
dio lugar ai surgimiento de nuevas 
clases soclales. La producclón, el 
procesamlento, ai envasado, la 
protecclón, el transporte y la 
comercialización de cocaína emplea a 
más de un mlllón de latlnoamericanos. 
La mayorfa de ellos as pobre. Según el 
lnvestlgadoren Ciencla Polftlca, Ethan 
Nadelmann, de la Universldad de Prin
ceton, en Estados Unidos, por cada 
300 exportadores de cocaína -los 
• barones de la coca•, conocldos lnter
n a clona l mente- exlsten 222 mll 
productores de hoja 

Uevados por la necesldad de su
pervlvencla en las empobrecidas 
mesetas andinas, los campesinos 
plantadores de coca sa han transfor
mado en un flero e)ército capaz de sor-
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tear cualquler obstáculo que 
Washington decida lnterponerles: 
desde ralds practicados por 
helicópteros, pasando por los planes 
de erradlcaclón de la coca hasta el 
control militar de tas carreteras. En 
esta •guerra de la droga• cumplen un 
papel equivalente ai que 
desempenaron los campesinos viet
namitas en su apoyo ai Vietcong con
tra las tropas de Estados Unidos. 

En butlca de status aocta._ En el 
lado opuesto dei proceso de 
lndustrlallzaclón dei alcaloide, en el 
vértice de la opulencla, sa encuentran 
los capitalistas de la coca!na que se 
quedan con la parte dei león de 
ganancias estimadas entre cuatro y 1 o 

mil mlllones de dólares anuales. Esos 
exitosos hombres de negocios bus
can ahora asegurar sus utilidades y 
legitlmizar su status social Am
blcionan liegar a formar parte de la 
clase dominante de sus respectivos 
países. Los más agresivos son los 
colombianos que llderan los dos 
grupos más Importantes dei 
narcotráfico latinoamericano, los car
telas de las ciudades de Cali y 
Meclellín. 
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La extradición de los jefes dei 
tráfico ha sido el caballito de batalla de 
Washington en Colombia durante la 
última década. Sin embargo, cabe 
preguntarse si la extradición es un 
arma efectiva Lo ocurrido en el caso 
de Carlos Ledher Rivas, uno de los 
fundadores de la mafia de Medellín, 

puede servir de ejemplo. Ledher tue 
capturado en febrero de 1987 y en
viado casi inmediatamente a Estados 
Unidos donde fue juzgado y con
denado a prisión perpetua. Pero la 
prlsión de Ledher sirvió simplemente 
para dejar vacante la cúpula dei 
narcotráfico, que fue ocupada 
rápidamente por el ambicioso Gon
zalo Rodríguez Gacha Eso muestra 
que el negocio de la cocaína se ha 
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transformado en una activldad tras
nacionat con Jerarquras proplas, más 
fuertes que los Indivíduos que la 
lideran. 

La extradiciôn no sólo se revela ln
capaz de afectar seriamente a los 
traficantes, sino que refuerza su 
determinaclón de resistir. Los en-

furece porque consolida dentro de 
Colombia la definiclón que de ellos 
hace Estados Unidos, que los con
sidera meros crimlnales y no 
"empresarios• como los mafiosos 
aspiran a ser tratados. 

Como parte dei ciclo actual de 
violencia, pistoleros ai servicio de los 
llamados "Extraditables" -nombre de 
guerra de la mafia de Medellfn
atacaron un •country club" que 
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rechaza el ingreso de los traficantes. 
Los pistoleros dejaron un claro men
saje: "queremos ser respetados". 

Esta extra"'ª guerra civil colom
biana está plagada de símbolos. Es
tados Unidos envfa un avión a Bogotá, 
cada vez que un traficante importante 
es detenido, para posibllitar ta 
extradición. La aeronave muestra con 
su presencia la determinaclón de 
Washington de Juzgar a los jefes de la 
droga 

Sin embargo, el Congreso nor
teamericano creó un mecanismo que 
complica el envfo de los mafiosos 
colomblanos. En octubre pasado, 
votó una ley antidrogas que establece 
la pena de muerte para aquelloS 
traficantes que hayan cometido 
homicidlo. Colombla no tiene pena de 
muerte y eso implde la extradición de 
sus cludadanos, aunque sean 
traficantes, hacia un país que puede 
condenarlos a la pena capital. Como 
casi todos los líderes de la mafia 
colombiana están Implicados en 
crfmenes de sangre, su juicio en Es
tados Unidos se hace más difícil. No 
obstante, esa consecuencla práctica 
de la tey antidrogas no preocupa 
demasiado a Washington. La "guerra 
de las drogas" es más simbólica que 
real ; muchas veces sólo sirva para 
conseguir apoyo en otros asuntos. • 

P~ltlc NeM 8oNlce (PNS). 



Tooo EL ANO 1989 DE CUADERNOS DEL TERCER MUNDO 
E~ 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 susctiptores, ahora usted tamblén puede canJear los Cuademos del Tercer 
Mundo de 1989, Nos 114 a 123 (10 ejemplares). por un tomo lujosamente encuademado pagando 
apenas N$ 7.000. Igual oferta se mantiene por canJe de 1988 (Nos 104 al 113). 
Si le falta algún cuademo para completar la colecclón, pagará apenas N$ 500 por cada uno, (precio 
especial para el canje. ya que los números atrasados se venden ai preclo dei ejemplar dei mes). 

Para Uruguay: 
N$ 12.000 Suscrlpción por un ano (12 números) 

Suscripclón semeslral (6 números) N$ 6.800 
Suscripclón por un ano (12 números) y todos los cuademos 
de 1989 o 1988 en un tomo cncuadematlo NS 20.000 
Paquelón: Suscrlpclón anual. tomo 88 o 89 y Guia dei Tercer Mundo N$ 37.000 
o dos cuotas de N$ 19.500 o lres cuolas de N$ 14.500. 
OFERTA EXCEPCIONAL: Tomos de 1988 y 1989 y suscripdón por 12 números. N$ 29.000. 
o dos cuolas de 15.500 o 3 cuotas de N$ 11.000. -
América Latina y Cad be: 
Tomo encuademado de '88 o '89 U$ 20 
Suscdpción por un afio (12 números) 0$ 25 
Susclipclón semestral (6 números) U$ 13 
Suscripclón anual y tomo '89 u '88 
Oferta tripie: Guia dei Tercer Mundo. Enc. '88 u '89 y Susc. anual 

U$40 
U$60 

Resto del Mundo: 
Tomo encuademado de '88 u '89 U$25 
Suscrlpclón por un ano (12 números) U$35 
Suscrtpctón semestral (6 números) U$18 
Suscripción anual y tomo '89 U$ 55 
Oferta tripie: Guia del Tercer Mundo, Enc. 88 o 89 y Susc. anual U$ 77 



Abrimos este espacio ara debatir los problema 
dei tercer mun o. . ~ 6:E6~61~~Aºº RIO DE JANEIR 
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