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Río, punta de lanza del 
Mercosur en el Mercomundo 

Con el puerto de 
importación más grande de Brasil, 
el más dinámico aeropuerto 
internacional, el más sofisticado 
sistema financiero, el más avanzado 
polo tecnológico y un completo 
centro de telecomunicaciones, 
el estado de Río de Janeiro 
puede ser considerado una punta de 
lanza del conjunto de los países 
del Mercosur en los 
mercados mundiales. 

Proyecto Banerj/Mercosur 

MERCOSUL=iiiiii~~~~ 
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Al lector 

no e ición istórico 
ste número de setiembre de 1994 tiene para nosotros un valor 
especial: ¡cumplimos veinte años! Por esa razón decidimos preparar 
una edición diferente, sin las secciones habituales, dedicada 
integralmente a la historia de la revista. Desde ángulos diversos, 
mostramos las motivaciones que nos llevaron a fundarla hace dos 
décadas, damos una visión panorámica de los cambios ocurridos en el 

~=-=---=-.J mundo en este período, republicamos trechos de las entrevistas que 
hicimos con importantes dirigentes del Tercer Mundo y, por primera vez, 
incluimos también las fotos del equipo responsable por la llegada de la revista 
todos los meses a manos de los lectores. 

Un suplemento en cuatro colores muestra la visión de los fundadores de 
cuadernos sobre la propuesta editorial original, los problemas que enfrentó 
y las vicisitudes que los profesionales nucleados en torno del proyecto 
vivieron a lo largo de este tiempo. 

Esperamos que al leer las páginas siguientes, nuestros lectores compartan 
la emoción que todos nosotros sentimos al prepararlo. Al rever fotos y releer 
artículos y reportajes, al rehacer nuestra trayectoria y recordar compañeros 
de ideales ya fallecidos, constatamos que estos veinte años no han pasado en 
vano. Las páginas de cuadernos son un testimonio vivo de luchas que ya 
forman parte de la historia de los pueblos del Tercer Mundo. Y si muchas de 
las metas planteadas hace veinte años no fueron alcanzadas, si gran parte de 
los problemas característicos del subdesarrollo subsiste, también es verdad 
que existen avances innegables, sobre todo en el terreno político y de los 
derechos humanos. 

Y, como la lucha por un periodismo independiente continúa más vigente 
que nunca ... ¡ya estaµ1os preparándonos para los próximos veinte años! 

Los Editores 
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PROLONGUE 
SU LECTURA 

Presente tres nuevos lectores y, 
automatlcamente, su suscripción 

anual pasará a valer por 15 meses. 

¡ Y con cada nuevo lector 
presentado que se suscriba, usted 

gana dos meses másl 
¡No pierda esa oportunidad! 

IMPORTANTE: 

Los cupones de suscripción en Uruguay deben ser enviados a: 
Libl'eriaDel Sur, Mercedes 1125. Tel: 904599 y 911206 (fax) 

Desde cualquier otro pais, las suscripciones deben ser para la sede central., 
Editora Terceiro Mundo 

R uada Gloria, 122/105 - CEP: 20241 Rio de J aneiro - RJ · Brasil. 
Tel: (55-21) 242-1957 / 222-1370. FAX: (55-21) 252-8455 

Nombre.......... ....................................................................... Nombre ............................................................................... .. 
Dirección............................................................................... Dirección .............................................................................. . 
Barrio ........................ Ciudad:.......................... ..................... Barrio ........................ Ciudad: .............................................. . 
Provincia: ......................... CP:............................................... Provincia: ......................... CP:............................................... t 
País ................................... Profesión:.................................... País ................................... Profesión:.................................... 1 

Nombre................................................................................. Nombre................................................................................. 1 
Dirección............................................................................... Dirección .............................................................................. . 
Barrio ........................ Ciudad:............................................... Barrio ........................ Ciudad: .............................................. . 
Provincia: ......................... CP:............................................... Provincia: ......................... CP: ............................... , .............. . 
País ................................... Profeaión:.................................... Paía ................................... Profesión: ................................... . 
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Efectúo el pago por: 
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EDICION ESPECIAL 
En las últimas dos décadas 
el mundo se transformó. 
Terminó la Guerra Fría, 
cayó el Muro de Berlín y la 
Unión Soviética se Un equipo unido y desmembró en repúblicas activo es el secr·eto de 
autónomas. En casi todo el la s'Ttervivencia de 
planeta comenzó un cua ernos 

groceso de asociación en 
}oques regionales 

comerciales. Conflictos 
armados que duraron 
décadas en América Central 
concluyeron en soluciones 
negociadas. En Sudáfrica, el 
apartheid fue desmantelado 
y hoy existe un gobierno de 
la mayoría nefra. En Medio 
Oriente, Israe firmó un 
acuerdo de paz con la OLP 
y un armisticio con 
Jordania. La nueva realidad 
económica y política que 
emergió en la postguerra 
fría parece mostrar que en 

~ el siglo XXI la integración 
puede ser un valor Arafat, Samora, Fidel, 

r universal, aunque hasta Nyerere, Saddam 

ahora no haya sido capaz Hussein y Torrijas, 

t 
~otagonistas de la 

de ofrecer soluciones para storia en las paginas 
el hambre, la marginación, de cuadernos 
la desocupación y la 
violencia que afectan a los 
países del Tercer Mundo. 
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La mayoría del mundo 

Me parece muy importante que 
haya sobrevivido una aventura 
periodística que parecÍ'! ~a~cada 
para morir desde el principio. 
Lamentablemente el llamado 
Tercer Mundo, que es en realidad 
la gran mayoría del Mundo y el 
mundo que de veras tiene 
palabras para decir, na cuenta 
con muchas publicaci.ones que 
transmitan sus voces. 

Esta es u na de las pocas 
revistas que llevan a los cuatro 
vientos las verdades que los 
grandes fabricantes de opinión 
tergiversan o mantienen 
escondidas. 

0Jalá que dure uarws siglos 
esta campa.na de resonancias de 
los sonidos que nos ayudan a 
creer que mañana no es otro 
nombre de hoy. 

Eduardo Galeano. escritor. 

Navegar contra la corriente 
En tiempos de transnaci.onales 

y monopolios, en ~s q_u_e gran<!,es 
medies de comumcacwn no dzcen 
más que lo que una minoría 
poderosa quiere que se sepa, 
cuadernos de l tercer mundo 
demuestra que es posible navegar 
contra la corriente. 

Mirar desde el Tercer Mundo y 
analizar sus angustias ayuda hoy 
a develar las entrañas de un 
sistema. 

Si el mal llamado socialismo 
real cayó porque no tenía nada de 
socialismo, más allá de algunas 
simientes, el abismo que se 
ahonda entre la riqueza del Norte 
y la pobreza del Sur es la 
consecuencia directa del 
capitalismo real. 

Un mundo que se orienta 
hacia el consumo hasta el 
hartazgo y otro que lucha por 
sobrevivir. Eso es el capitalismo 
real. 

Millones de analfabetos en un 
mundo con medios y tecnologfa 
suficientes para educar. Eso es el 
capitalismo real. 

Un soldado cada 43 
habitantes; un médico cada 1.030. 
Paises centrales que crecen, sobre 
la multipli9a.da pobreza de la 
periferia. Ese el "el orden" del 
capitalismo real. 

El mantenimiento anual de un 
perro en un país industrializa.do 
equivale a diez ueces la renta 
anual de un campesino de 
Bangladesh. Quince millones de 
niños mueren, por año, de 
enfermedades curables 
directamente ligadas a la 
desnutrición. En el Norte la vida 
es creciente; menguante en el Sur. 
¿ Cómo no optar por el Ter~er 
Mundo? ¿Cómo no denuncuir los 
genocidios silenciosos? 

cuadernos mira el mundo 
desde el punto de uista de los 
heridos por la adversidad. Es la 
voz de los sin voz. Por esa razón 
ética, en primer término, 
celebramos sus veinte arios. Y 
apostamos, con su permanencia, a 
la vida. 

Guillermo Chüfiet, diputado y 
periodista uruguayo. 

Un papel fundamental 
GU8taría de saludar a 

cuadernos del tercer mundo 
por este nuevo cumpleaños y para 
decirle a los lectores de esta 
revista que sin lugar a dudas está 
cumpliendo un papel 
fundamental en lo que es en la 
actualidad el mundo 
internacional. 

Hoy tenemos un mundo 
hegemonizado por Estados 
Unidos en lo político, en lo militar 
y en lo comunicacional, pero no 
tiene base de sustentación 
económica. Tenemos tres bloques 
en materia económica: EEUU 
lidera el de América del Norte, 
Alemani.a lidera el de Europa y 
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Japón lidera el del Sudeste 
asiático, donde también aparece 
China, con un papel 
extraordinariamente importan te. 

Y uno se pregunta: ¿el Tercer 
Mundo dónde está? Y uno se 
pregunta: ¿será que América 
La.tina tampoco conseguirá 
unirse? ¿Será que los países del 
Sur no conseguirán objetivos 
comunes? ¿Será que seguiremos 
dependiendo de estos tres grandes 
bloques que están decidiendo 
sobre el Mundo y también sobre el 
Tercer Mundo? ¿Será, por 
ejemplo, que América Latina no 
va a tener la fuerza suficiente 
como para enfrentar estos modelos 
provenientes de los organismos 
internacionales, con EEUU 
detrás, que los denominamos 
neoliberales y que están afectando 
enormemente la vida de tantos 
Latinoamericanos? 

Este es el problema político 
actual que tiene el Tercer Mundo. 

Refl,exionar sobre propuestas 
comu.n.es, porque es imposible 
hablar de unidad en abstracto, si 
no hay propuestas comunes e 
intereses comunes, es muy dificil 
que se puedan unir. Y se requiere, 
sin ninguna duda en esta 
materia, estrategias, análisis, 
estudios, propuestas, de cómo el 
Tercer Mundo se puede unir y 
cómo se debe articular con caaa 
uno de estos tres centros 
mundiales en el campo económico 
y cómo se debe articular con el 
centro principal en lo político 
militar. 

Esto en última instancia, 
depende del propio Tercer Mundo, 
depende de nosotros mismos. Y yo 
creo que cuadernos del tercer 
mundo es una de las que más 
ayuda. Por la convicción de la 
necesidad de un papel dinámico 
del Tercer Mundo en el mundo 
internacional. 

Alberto Courlel, diputado y 
economista uruguayo. Consultor de 
Naciones Unidas, asesor de diversos 
gobiernos latinoamericanos en 
materia económica. 

Un acierto periodístico 
Nosotros en lo personal y las 

organizaciones que representamos 
en r-uestra región 
latinoamericana -OIP y FELAP
consideramos a cuadernos e l 
tercer mundo uno de los aciertos 
periodísticos de más alcance en 
las últimas décadas. 

Tenemos la satisfaccwn de 
estar entre los fundadores en dar 
aliento al combativo y tena:z Neiva 
Moreiray demás iniciadores de la 
excelente 1·evista que llega a sus 
primeros veinte años de vida. 

Reciban nuestra felicitacwn 
más calurosa en este aniversario, 
así como el deseo de que cumplan 
muchos años más, siempre con la 
orientación integradora de 
América La.tina, la de Simón 
Bolívar y José Marti. 

Lu1s Suárez, secretario general de la 
Federación Latinoamericana de 
Periodistas 
Ernesto Vera, director del Centro 
Regional de la Organización 
Internacional de Periodistas 

Una revista necesaria 
Cuadernos del tercer 

mundo es una revista necesaria 
en este mundo desorientado que 
está en las vísperas de entrar al 
siglo XXI. Ella trae el punto de 
vista de los intelectuales 
progresistas que no aceptan la 
interpretación mecánica de los 
acontecimientos según la visión 
del Norte. Y tratándose de Brasil, 
país de primer plano en el 
escenario internacional que sufre 
continuas contradicciones entre su 
avance tecnológico y el atraso de 
sus estructuras sociales, entre el 
desarrollo de sectores industriales 
modernos y el abandono de 
extensas zonas agrarias, la 
publicación de una revista de este 
género representa una fuente 
preciosa de pensamiento. Es, por 
tanto, con inmen.sa alegría que 
doy mis felicitaciones al equipo de 

cuadernos por su vigésimo 
aniversario. 

Edouard Bailby, periodista francés. 

El viejo deseo de informar 

En los años 70, a causa de la 
censura, había sed de ir en busca 
de las noticias. Hoy, la curiosidad 
quedó reducida; no interesan las 
cosas serias. El viejo deseo de 
informar fue superado po, .1l 
deseo de ser vedette. Arrogancia, 
pereza e individualismo 
caracterizan a la prensa de hoy. 
Sólo interesa lo pintoresco y lo
chocante; sólo se habla de Ruanda 
porque allá está muriendo mucha 
gente, pero el confl,icto es muy 
antiguo. Yo misma estuve mucho 
tiempo queriendo saber qué era 
Sendero Luminoso en Perú, pues 
lo que leía en los diarios me hacía 
pen.sar que era una banda de 
locos. Beatriz Bissio fue a Perú e 
hizo un Largo reportaje. Sólo 
entonces supe qué era Sendero 
Luminoso. 

Ana Arruda, periodista, directora de 
la Escuela de Comunicación de la 
Universidad Estatal de Río de 
Janeiro. 

Total autonomía 
Conocí los cuadernos en 

México, duran.te el exilio, y tengo 
buenos recuerdos. Cada número 
era un parto, siempre con 
problemas financieros y un. equipo 
de santos abnegados. Es una 
revista que demuestra la 
capacidad de resistencia de las 
ideas. Considero que tiene una 
preocupación internacional, 
volcada para el mundo de los 
excluidos y los dominados. Hoy, es 
la única que va a los puestos de 
ven.ta con total autonomía. 

B erbert de Souza, Betinho, 
sociólogo y director del Instituto 
Brasilero de Análisis Sociales y 
Económicos (IBASE) 



La realidad económica 
mundial que emergió en 

la postguerra fría parece 
mostrar que en el siglo XXI 
la integración puede ser un 
valor universal, aunque 
hasta ahora no haya sido 
capaz de ofrecer soluciones 
para el hambre, la 
1narginación y la 
desocupación que afectan 
principalmente a los países 
del Tercer Mundo 

Marcelo Montenegro 

n las ú.ltimas dos décadas el mundo se transfor
mó. Terminó la Guerra Fria, cayó el Muro de 
Berlín y la - Unión Soviética se desmembró en 
repúblicas autónomas que formaron la CEI, la 
Comunidad de Estados Independientes. Alm is
mo tiempo que en casi todo el planeta comen,. 
zaba un creciente proceso de asociación en blo
ques regionales comerciales, las nuevas repú

blicas, ex socialistas, ingresaron en una dramática 
transición hacia la economía de mercado, un salto 
que se mantiene in.cierto en sus resultados e imprevi,. 
sible en el tiempo que puede demandar. 

Conflictos armados que duraron <Ucadas, como los 
de América Central, fueron en.caminados hacia solu,. 
ciones pacíficas negociadas. En Sudáfrica, algo impo
sible de soñar cinco años atrás, el régimen del apart
heid fue desmantelado :y hoy existe un gobierno de la 
ma:yoria negra, con Nelson Mandela como presidente. 
En Medio Oriente, Israel firmó un acuerdo de pa..e con 
laOLPyunarmistidoconJordania,almismotiempo 
que en Yugoslavia, en pleno corazón de la civilizada 
Europa, se hace cada vez más difícil controlar una 
guerra étnica que no tiene visos de finalizar por el mo
niento. 

En el mismo período, los países de América Latina 
y de Africa sufrieron años de persistente descapitali,. 
zación, empobrecimiento y saqueo financiero, a partir 
de un proceso sistemático de reversión de los flujos de 
capital. Hubo primero un endeudamiento de los go-

biernos y las empresas con grandes bancos privados 
de Occidente, a tasas flotantes de interés, práctica
mente negativas. Después se cambiaron las condicio
nes, exigiéndose el pago de tasas que se muUiplicaron 
en forma geométrica, llegando a 21 % al año. 

Muchos paises deudores entraron en colapso eco
nómico y financiero. Naciones como México, Argenti
nay Brasil decretaron sucesivas moratorias en los pa
gos. Pasada la primera tormenta comenzó el aJuste es
tructural de esas economías. BaJo el comando del FMI 
y del Banco Mundial, el ajuste se transformó en una 
condición para la firma de acuerdos con los bancos 
acreedores, para alargar los plazos de los vencimien,. 
tos y mejorar las condiciones de pago. 

Como resultado del qjuste hubo una masiva desna
cionalización de recursos naturales y fueron vendi
das muchas empresas estatales estratégicas para los 
pa{ses del Tercer Mundo. Las relaciones económicas 
internacionales se globalizaron por efecto de La revo
lución tecnológica y científica que permitió la comu,. 
nicación instantánea, sin limites de espacios ni fron,. 
leras nacionales. Y Asia, que en general escapó del en,. 
deudamiento de los años 70, emergió como la región 
que promete ser la más rica y más próspera del próxi
mo siglo. Todos esos cambios en las coordenadas geo
políticas y geoecon6micas kan generado sorpresas y 
perplejidades que, desde la óptica de muchos especia
listas constituyen la característica principal del 
mundo de post-guerra fria. 

tercer mundo/165 



)• 

i-
s.,. 
(] 

a 
IS 

1,-

:i
i, 
>B 

'8 

O• 

65 

Un mundo de polaridades indefinidas 

El fin de la bipolaridad y la expectativa que se 

abrió con la transformación democrática en Europa 

del Este, más el triunfo de Estados Unidos en la Gue
rra del Golfo, llevó a algunas cabezas a soñar con la 

apertura de una nueva era, "la era de un nuevo orden 

internacional del liberalismo triunfante". Esto lo afir
ma un importante documento elaborado recientemen
te por diplomáticos y académicos del Mercosur y la 
Unión Europea, reunidos en Sáo Paulo, que describe 
al "nuevo orden" en gestación, como el principal argu

mento que llevó a los más osados a anunciar "el fin de 
la historia". 

El mundo habría quedado bajo la batuta norteame

ricana, "funcionando Estados Unidos como centro de 
un 'imperio democrátioo', organizador de una red de 

alianzas regionales de seguridad, con un Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas sumiso y docil a su vo
luntad" .1 

No obstante, la realidad mostró que los desaños 

eran otros, como la democratización de Europa central 
y del este, el impacto de las formas extremas de nacio
nalismo y el crecimiento del fundamentalismo religio
so y étnico. La solución de la ecuación crecimiento de
mográfico/aumento de la pobreza, sumada a esos de

safíos mencionados, "exige respuestas políticas, econó
micas y estratégicas que no están al alcance de una so-

Sellembre/1* 

la potencia, aunque ésta sea Estados Unidos, un país 

que discute aún cuál es el papel que le cabe desempe

ñar en el mundo de postguerra fría", afirma el docu
mento. 

Al destacar las características sobresalientes del 
actual sistema internacional, el informe enumera las 
siguientes: 

O el paso de un sistema internacional de d os po
laridades deflnJdas a un sistema de varias polari
dades indefinJdas; 

O la ooexistencia de fuerzas centrípetas que llevan 

a los países a asociarse, con fuerzas centrifugas que 

originan procesos de disociación y ruptura; 

O la formación de espacios regionales en los cuales 
se asocian varios países, con un grado mayor o menor 

de integración de sus procesos eoonómioos y políticos. 

Globalización vs . fragmentación 

El jurista brasileño Celso Lafer, ex canciller de su 

país, al analizar la evolución internacional desde el fin 
de la Guerra Fría entiende que una oorrecta lectura de 

la relación que puede entablarse entre los espacios in
tegrados debe diferenciar los procesos que se dieron a 

partir de la postguerra y los rumbos que la integración 
asumió desde la caída del Muro de Berlín en adelante. 

Considera al Tratado de Roma, por el cual se fundaron 

la Comunidad Económica Europea y el Mercado Co
mún, como un instrumento situado dentro del conflicto 
Este-Oeste encarando como principales problemas la 

reunificación de Alemania y la transformación de sus 

fronteras de separación en fronteras de cooperación. El 

gran desafio eran la URSS y el Este Europeo. 
En esa línea de análisis, Lafer cree que la CEE, du

rante la Guerra Fría, expresó la dimensión eoonómica 
y geopolftica del proyecto estratégico representado por 

la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Nor
te, la mayor alianza militar de Occidente)". 

Lafer considera al mundo de postguerra fría como 

un mundo de polaridades indefinidas que obedece 

a dos lógicas que cohabitan: la globa1izaci6n y la frag· 

me,~taci6n, ambas presentes en los dos momentos en 

que puede dividirse ese período: antes y después de la 
Guerra del Golfo. 

"Desde la caída del Muro de Berlín hasta la Guerra 
del Golfo, se prodajo el punto culminante de la lógica 

de la globalización, del /fo de la Hi$tcria y de la Paz 

perpetua'. La lógica de la fragmentación comienza in-

u revolución 
tecnológica y 
clentlnca 
globalizó las 
relaciones 
lnternaclonale 
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mediatamente después, con 
el desmembramiento de la 
Unión Soviética y, en Yu
goslavia, con los problemas 
en Bosnia. Eso generó la 
coexistencia de fuerzas cen
trifugas con fuerzas centrí
petas, que a la vez asocian y 
desmiembran Estados y re
giones. 

La presencia de la de
mocracia como catalizador 
de los procesos de integra
ción se destaca en el ejem
plo del Mercosur. Eljurista 
brasileño lo considera la 
primera experiencia de in
tegración de la post-guerra 
fría. El Mercosur fue pensa
do como una forma de inser

tarse competitivamente en el proceso de globalización. 
"Representa la idea de un polo abierto ( no de un bloque 
cerrado) inclusive por causa de la escala de los países 
que iban a integrarse". 

Las dos lógicas imperantes, de globalización y de 
fragmentación estarían expresadas en la dinámica in
terna de la asociación, por los problemas que crea la ar
monización de las políticas macroeconómicas. Las di
ficultades argentinas con el cambio, las de Brasil con 
la inflación, los problemas planteados en el contexto 
regional en casos como los de Perú, Venezuela, y el pro
pio alzamiento de Chiapas, en México, fueron mencio
nados por Lafer como indicativos de 1a coexistencia en 
el espacio Mercosur de la lógica globalizacüm. vs frag
mentación. 

Epocas ''revolucionarias" 

Para alguien tan familiarizado con la negociación 
comercial multilateral como Peter Sutherland, el Di
rector General del Acuerdo General de Aranceles y Co
mercio (GATT), que condujo personalmente gran par
te de las discusiones finales de la Ronda Uruguay, es
tas son "épocas revolucionarias". Sutherland, conside
ra que la característica revolucionaria del mundo ac
tual, está dada por tres factores: primero, "porque el 
colapso de los países socialistas del Este Europeo im
plicó mucho más que un cambio político. MuC:-..o más 
que la remoción del muro de cemento que se¡mraba a 
esos países de las economías de mercado". La situación 
creada implica que una población total mundial de 
aproximadamente 5,5 mil millones de personas se en
camine a vivir "en lo que llamamos economías de mer
cad-O, que actualmente tienen una población de sólo 2,5 
a 3 mil millones de personas". Y eso plantea cambios 
enormes y graves desafios. 

Para el director del GA'IT vivimos tiempos en los 
que ocurren distintos tipos de integración, como la in
tegración tecnológica, principalmente estimulada por 

el desarrollo de las capacidades de la comunicaci6n, 
por la movilidad del capital y la supresión de los con
troles sobre el cambio. Hay también un tercer nivel de 
transformaciones, que se da en el marco del problema 
demográfico, que afecta en particular al mundo subde
sarrollado. 

"El crecimiento de la pobla~n en los países desa
rrollados que integran la OCED es muy bajo, cercano 
a cero, con una población en gran parte adulta, que es
tá indicando el tipo de problemas que deberán enfren
tar estos países en un futuro inmediato", afirmó Sut
herland. Pero, para él, el problema principal se plan
tea en el Tercer Mundo, donde en los próximos 20 años 
nacerán casi 2 mil millones de personas, según los cál
culos mas conservadores de la ONU. Esto creará una 
brecha enorme entre las posibilidades reales de em
pleo y la demanda que plantearán los nuevos aspiran
tes al mercado de trabajo. 

El número de nuevos empleos requeridos para 
mantener los índices de desocupación en los países del 
Tercer Mundo en los mismos niveles que hoy existen, 
es mayor que el número total de empleos existentes en 
la actualidad en toda Europa Occidental y Estados 
Unidos sumados. 

Frente a esas cifras, Sutherland, advirtió sobre los 
riesgos que implica la formaci6n de polos regionales y 
bloques de comercio que puedan resultar en un nuevo 
aumento del proteccionismo. Para él ese riesgo es ma
yor en los países desarrollados que en los subdesarro
llados y puso el ejemplo de Brasil. Este país sudame
ricano, "que por su tamaño y potencialidades depende 
en gran parte de un sistema mundial de comercio 
abierto, ha demos
trado que es capaz 
de abrir la economía 
a la competencia ex
terna". Por eso, la 
ampliación de los 
polos originales ya 
integrados (Europa) 
y la firma de nuevos 
acuerdos preferen
ciales en distintas 
áreas del globo, de
berán hacerse con el 
cuidado necesario 
para que se garanti
ce el acceso de todos 
a los principales 
mercados, en forma 
equitativa. 

El director del 
GATT recordó que 
en el mundo actual 
no son la Unión Eu
ropea, el NAFTA y 
el Mercosur los únicos polos de in
tegración en marcha. Hay nada 
menos que 50 Acuerdos de Libre 
Comercio en gestación en todo el 

P. Sutherland: 
entr•ndo ., siglo XXJ, 
más de 5 mil 500 
mlllonn de personH 
vivirán en /H llamadas 
"economías de morcad, 
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planeta. Una vez concluidos, estos acuerdos, van a 
mostrar un mapa geoecon6mico completamente nue
vo. Sutherland advirtió que las relaciones entre estos 
espacios no serán siempre de cooperación y que puede 
haber tensiones muy serias, ''y no me refiero sólo a las 
tensiones económicas", advirtió. 

La hegemonía en cuestión 

La existencia de múltiples polos de influencia 
mundial, en reemplazo de la bipolaridad sovietico/nor· 
teamericana, no impide que Estados Unidos siga ocu
pando un destacado lugar en la agenda de las preocu
paciones internacionales. Principalmente por ser la 
única superpotencia militar con capacidad de despla
zamiento planetario y la mayor economía mundial. 
Para tratar de determinar si existe o no una pérdida 
de competitividad de los norteamericanos, Ana Esther 
Ceceña, economista de la Universidad Autónoma de 
México (UNAM), dedicada al estudio de las relaciones 
económicas internacionales, describe lo que está ocu· 
rriendo en el proc!so de gestación de las llamadas tec
nologías de punta . 

En el terreno de la automatización, donde se dis· 
puta parte del liderazgo mundial, fue en la microelec· 
trónica el cambio fundamental de los últimos 25 años. 
(Aunque en los últimos cinco años la informática tomó 
nuevamente la vanguardia). En ese contexto, dentro 
de la tecnología electroinformática, los elementos de
terminantes son el microprocesador (o cerebro de la 
computadora) y la memoria. El microprocesador por· 
que contiene las instrucciones de funcionamiento plas
madas objetivamente en el diseño de sus circuitos. Y 
la memoria o almacén de datos, que deben ser utiliza
dos en el funcionamiento básico de la computadora. 
Ambos tienen igual importancia. 

Como el problema es establecer quién tiene la su
premacía mundial y ésta se expresa por el liderazgo de 
diferentes capitales, "hay que ver la competencia a 
partir de la posición de las empresas que elaboran y fa. 
brican esos productos", dice la economista mexicana. 
En el campo de la microelectrónica, sin duda, las em
presas japonesas han logrado avances considerables.· 
El liderazgo está en manos de la To8hiba. Pero es una 
empresa norteamericana, Intel, la que encabeza la 
producción de microprocesadores. 

C.Omo ambas se necesitan mutuamente, después de 
varios años de competencia furibunda, últimamente se 
han establecido alianzas estratégicas entre empresas es
tadounidenses y japonesas para establecer un intercam
bio tecnológico que les resulta indispensable. 

Ceceña ha estudiado también el problema de los 
recursos humanos en la sociedad moderna. Las migra
ciones internacionales de trabajadores constituyen 
una palanca fundamental para la acumulación de ca
pital y permiten que las naciones ricas expulsen los 
costos del progreso hacia el mundo subdesarrollado. 
En su opinión, los norteamericanos, con los recursos 
que mantienen en su poder seguirán estando a la ca· 

beza del mundo, a pesar de que hayan perdido algunos 
atributos de la hegemonía abrumadora que tuvieron 
en el pasado. 

Pesimista por las repercusiones que el NAFTA lle
vará a México, dijo que el tratado persigue principal
mente poner fin a la migración de chicanos hacia el sur 
de Estados Unidos e inclusive devolver una parte de 
la población "hispánica" a sus países de origen, antes 
que ésta se tome mayoritaria en Estados Unidos. Otro 
problema agravado por el NAFTA, es que si bien el pe
tróleo mexicano permanece en manos del Estado, CO· 

mo mineral estratégico, apenas llega a la superficie del 
suelo puede ser apropiado por empresas privadas, in
clusive por las extranjeras. Este sería otro de los obje
tivos que Estados Unidos persigue con el Tratado de 
Libre C.Omercio. 

"Cuanto menos iltjerencia del Norte, mejor'' 

El economista Tbeotonio dos Santos, uno de los 
fundadores de la "Teoría de la dependencia", cree que 
en la postguerra fría no habrá posibilidades de trans
ferencia de fondos para el desarrollo desde los países 
centrales al Tercer Mundo. Al contrario; tal como que
dó en evidencia en la dé
cada de los 80 con la crisis 
de la deuda externa estos 
países seguirán transfi
riendo excedentes hacia 
los grandes centros in
dustriales. 

Dos Santos llama la 
atención hacia un fenó
meno nuevo, del que mu
chos dirigentes de los paí
ses subdesarrollados aún 
no tomaron conciencia. 
L a generación de em
pleos, que es el gran de
safio del mundo actual, 
pasa por una profunda 
transformación. 

En la medida en que 
los países centrales aca
pararon los beneficios 
de la revolución tecno
lógica, clave para la 
producción de la ciencia 
y el conocimiento, "se 
han apropiado de los 
efectos positivos del pro
ceso de transformación global a nivel mundial". 

Al concentrarse los recursos tecnológicos en los 
países desarrollados, estos tienen ahora bajo su poder 
a los sectores de la economía que han pasado a ser 
grandes generadores de empleo en el mundo moderno: 
servicios, información, ciencia y tecnología. 

En la medida que los países del Tercer Mundo se 
conviertan en productores industriales estarán desa-

La Guerra 
del Golfo 
divide en dos 
al periodo 
p0$tguerrs fria 
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rrollando las ramas de la economía en las que la gene
racíón de empleo llega actualmente a ser negativa. Pa
radójicamente, Ja industrialización del Tercer Mundo 
creará las condiciones para que el desempleo aumente 
en esos países y no aJ contrario. Con un agravante: en 
generaJ, un proceso de ese tipo exige mano de obraba
rata y disponibiJidad de mat.erias primas abundantes, 
lo que son características de muchos de los países del 
Tercer Mundo. 

Denunciando una estrategia para evitar que el de
sarrollo tecnológico avance en los países periféricos, 
Dos Santos toma el caso de Rusia y pregunta hasta qué 
punto este país será capaz de reinsertarse en la econo
mía mundiaJ, aprovechando su propia capacidad cien
tífico tecnológica. 

Cree que no hay dudas que dentro de la nueva es
trategia globaJ ex:iste una tentativa de desestructurar 
el aparato científico de la ex Unión Soviética y de Ru
sia. "Es un estrategia, no es un movimiento espontá
neo". En su opinión hay una acción clara destinada a 
impedir que la ciencia se desarrolle en nuestros países, 
a no ser que aceptemos "la dependencia en relación aJ 
aparato científico de los países centraJes". 

En el caso de los países tropicales la reaJidad cien
tífica es completamente distinta de la de los países 
centrales, lo cual exige aJternativas tecnológicas pro
pias. Dos Santos citó el caso del aJcohol de caña de azú
car o de la biomasa, dos experiencias de uso de ener
gías alternativas desarrolladas por científicoit y técni
cos brasileños. El éxito de experiencias como ~sas pue
de tener implicancias graves para los productores de 
tecnologías que compiten con éstas, en los países cen
traJes. Para Theotonio dos Santos la preocupación de 
los países del Tercer Mundo debe continuar siendo el 
desarrollo autónomo, pudiendo explotar inclusive di
visiones dentro del sistema económico y político del 
mundo actuaJ. "Debemos insertar nuestras cuñasen el 
sistema financiero, político y económico internacional. 
Creo que no debemos tener una perspectiva sólo defen
siva sino procurar realmente conseguir imponer nues
tra visión", concluyó. 

Los límites del modelo 
n eoliberal 

El avance del neoliberalismo en el 
mundo durante estos 20 años, princi
palmente en la década de los 80, ha 
dejado un saldo enorme de margina
lidad y pobreza que hoy amenaza in
el uso a los países más ricos. Indicado
res aberrantes de mortalidad infan
til, de aumento de la criminalidad y 
del tráfico de drogas en todo el .mundo 
muestran la decadencia de un siste
ma que no tiene respuestas al proble
ma social. Lejos de disminuir, el trá
fico internacional de armas va en au
mento e incluye hoy componentes pa
ra fabricar bombas atómicas que han 

escapado del control de la AIEA. 
Por eso, la llegada del siglo XXI, a pesar de los drás

ticos cambios más recientes, confirma la vigencia de 
los muchos y viejos problemas generados por la expan
sión del capitalismo en el mundo. La formación de nue
vos y numerosos bloques, la integración como un valor 
universal para la aproximación de los pueblos, debe 
servir no sólo para aumentar el comercio sino también 
para introducir reglas civilizadas en la convivencia in
ternacional y promover la Justicia Social. 

Persisten microescenarios donde la Guerra Fría no 
acabó. Es el caso de Cuba, país que sigue siendo vícti
ma de un intento de ahogo económico por parte de Es
tados Unidos, aplicado en exclusivo beneficio de la co
munidad más conservadora de exilados cubanos que 
vive en Miami. 

En el centro de la civilizada Europa han vuelto los 
fantasmas del pasado. Una guerra étnica con caracte
rísticas brutales hizo eclosión en la ex Yugoslavia y 
hay una proliferación alarmante de movimientos neo
nazis en casi todos los países. En todos los continentes, 
la corrupción generalizada en las esferas del poder 
plantea un grave desafio a las estructuras democráti
cas. La pobreza y el hambre siguen más presentes que 
nunca. En el Norte desarrollado, igual que en los paí
ses del Sur, aumentan los desocupados y los que cada 
vez tienen menos recursos para vivir. En ese contexto, 
el desafio de construir aJtemativas más hu.manas ca
paces de imponerse a I as "reglas frías del mercado", si
gue planteado como la primera prioridad. 

1 • Conclusión Preliminar del III FOfo Eurolat>noameneano, roundo ., Julo do .. te 
afio. enta sede de laFederad6ndelndusUla1dol&tadodo SaoPauo(AESP). Par• 
tldparon l0$ embajadores de Argentina, Uruguay y B<asll anu, la UE; el director g&
neral del GA TT, el embajador do Argentina en Bra1I~ to. profesor os Cel10 Lafer, Helio 
Jaguaribe y AJdo Ferre,. entro 01101. 

2· Organización para la Cooperación Económlc& y ol Desarrollo, con aedo en Parle, 
reooe a 109 pal ses más ricos del planeta 

3-Poner,cia presenblda al Seminaroo lr,to,nadonal aobre elOesartollo de le Comp&
titivldad del Tercer Mundo en la Econom!a Mundial Aeaffzado por la UrlvenJdad 
Federal Fluminense, UFF, a finM de julio de esto afio, en Alo do Janeíro, coordinado 
por Theotonio Dos Santos. 
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El Mercosur, 
elNAFTAyla UE 

[E]
n el cuadro de la post-guerra fría los países 
de América Latina entablan nuevas asocia
ciones e inauguran otros diálogos. Pero el 
concepto de "una" América Latina como ar

ticulación operativa ha quedado, aparentemente, rele
gado al menos desde el punto de vista económico y co
mercial. Para el sociólogo brasileño Hélio ,Jaguaribe, 
la realidad regional y subregional después de la aso
ciación de México al NAFTA, está fragmentada en clis
tintos espacios con influencias diferentes. 

Hay una América Latina del sistema NAFTA 
((TLC), que contiene a México y tendencialmente a 
América Central y el Caribe; otra que incluye el norte 
de América del Sur y una tercera que abarca el sur de 
América del Sur. Son áreas distintas, con gravitacio
nes propias y una afinidad cultural e histórica. Pero no 
existe entre ellas una unidad de acción, salvo para ini
ciativas muy generales como la Cumbre Iberoamerica
na, por ejemplo. 

Jaguaribe entiende que la fuerza de gravitación 
del NAFTA en el norte de América del Sur tiende a 
atraer a Colombia, Venezuela y México, que formaron 
el G-3. Por eso cree que una mayor integración de esa 
área con el sur de América Latina dependerá funda
mentalmente de que el Mercosur adquiera pleno vigor, 
lo que, en su opinión, debe ser el caso. 

Un hecho inédito para la región será la apertura, 
a partir de cliciembre, de las negociaciones del Merco
sur con la Unión Europea para crear una Zona de Libre 
Comercio entre ambos bloques. Esta negociación rep
resentará un fortalecimiento objetivo del Mercosur, 
reconocido por Europa por su entidad propia, al punto 

de abrir conversaciones de bloque a bloque. En espe
cial será importante por la fecha del comienzo oficial 
de la negociación, cliciembre de este año, justamente 
cuando Estados Unidos ha convocado a todos los paí
ses de América, excepto a Cuba y Haití, a la Cumbre 
deMiami. 

Las negociaciones del Mercosur con la UE deben 
proporcionar nuevos ingreclientes a la reunión de Mia
mi y pueden contribuir a impulsar el cliálogo más allá 
de la retórica, aproximándolo a las definiciones concre
tas. En México existen temores de que el NAFTA im
plique sólo una pista de mano única por la que transi
ten de vuelta los muchos chicanos que sobran en el te
rritorio de Estados Unidos y algunas multinacionales 
trasladen sus plantas para producir en ese país, con le
yes ambientales menos rigurosas y salarios mas bara
tos. Hay dudas incluso acerca de la futura ejecución 
del Tratado, por las objeciones que puede introducir el 
propio Congreso norteamericano. 

La inquietud de algunos gobiernos (como Argenti
na, Brasil y Uruguay) por los posibles efectos dañosos 
del tratado del NAFTA y por las exclusiones que éste 
implica, parecen ir disipándose frente a la perspectiva 
que ofrece una relación preferencial con la Unión Eu
ropea, que pasará en breve de 12 países a 16. Para Yo
río Dauster, el embajador de Brasil en la UE, si bien 
Europa no regala nada y "negocia muy duro", las pers
pectivas que se abren son muy importantes y efectivas. 
"Es tan importante que para llegar al punto en que hoy 
estamos fue necesario que cambiáramos algunos 
arraigados prejuicios mentales de los europeos", que 
antes nunca hubieran entablado negociaciones con 

países latinoamericanos 
sin la supervisión de Esta
dos Unidos. Coincidentes 
con ese punto de vista han 
sido las opiniones volcadas 
por José Luis Araneo, em
bajador de Uruguay en 
Bruselas, Diego Guelar, a 
cargo de la representación 
de Argentina en l a UE y 
por el embajador de Argen
tina en Brasilia, Alieto Al
do Guadagni. Este último 
hizo comparaciones direc
tas: "el Mercosu r, en este 
momento, cuenta con las 
propuestas firmes de aso
ciación de Chile y de Boli
via con lo cual se amplía, y 
la UE representa ya 20% 
más que el NAFTA". Mar
celo Montenegro. 

Setlembre / 1994 
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La caja de Pandora 
La guerra fría terminó y Estados Unidos emerge como 

el árbitro del planeta. Pero en el mundo actual hay más caos 
que paz y parece que no queda lugar para la esperanza 

Roberto Bardini 

[E 
n los años 60 el periodista argentino Gre
gorio Selser definió la política de Estados 
Unidos en relación al Tercer Mundo como 
un conjunto de tres fact.ores: "diplomacia, 
garrote y dólares". Esa triple conjunción • 

cuyos orígenes se remontan al siglo pasado- se ex
tendió a lo largo de las décadas del 70 y el 80. Con
viene rastrear algunos antecedentes para entender 
lo que puede esperarnos a fines de los 90. 

George Kennan, ex embajador de EEUU en la 
URSS y jefe del grupo de planeamiento del Depar
tamento de Estado en los años de la segunda pos
guerra, afirmó en 1948: "Poseemos alrededor del 50 
por ciento de la riqueza mundial, aunque sólo el 6.3 
por ciento de su población ... En esta situación no po
demos dejar de ser objeto de envidia y rencor. Nues
tra verdadera tarea en el período que se avecina es 
diseñar un patrón de relaciones que nos permita 
mantener esta posición de disparidad sin daño a 
nuestra seguridad nacional". 

A continuación, el diplomático proponía: "Para 
lograrlo tenemos que prescindir de sentimentalis
mos y de ilusiones, y concentrar nuestra atención en 

nuestros intereses nacio
nales en el exterior. No 
podemos engañarnos y 
pensar que podemos per
mitirnos hoy altruismos y 
beneficencia mundial. De
beríamos dejar de hablar 
de objetivos vagos e irrea
les, como derechos huma
nos, ascenso del nivel de 
vida y democratización. 
Cuanto menos nos permi
tamos ser obt.taculizados 
por consigna!! idealistas, 
tanto mejor" ll). 

tragarse a México y Centroamérica, con Cuba y las 
islas de la India Occidental, por vía de postres y sin 
intoxicarse". 

Se podrían citar muchos ejemplos por el estilo, 
pero hay uno que resulta especialmente elocuente. 
Trece años antes de las palabras del ex embajador 
Kennan, en 1935, el mayor general Smedley D. But
ler, comandante de marines, pronunció un memora
ble discurso en el Congreso de EEUU: 

"He servido durante treinta años y cuatro meses 
en las unidades más combativas de las fuerzas ar· 
madas norteamericanas: en la infantería de mari
na. Durante todo ese tiempo tengo el sentimiento de 
haber actuado de bandido altamente calificado al 
servicio de los grandes negocios de W al I Street y sus 
banqueros. En una palabra, he sido un rackeeler al 
servicio del capitalismo. De tal manera, en 1914 
afirmé la seguridad de los intereses petroleros en 
México, Tampico en particular. Contribuí a trans
formar a Cuba en un país donde la gente del Natío
nal City Bank podía birlar tranquilamente los bene
ficios. Participé en la "limpieza" de Nicaragua, de 
1909 a 1912, por cuenta de la firma bancaria inter
nacional Brown Brothers. En 1916, por cuenta de 
los grandes azucareros norteamericanos, aporté a la 
República Dominicana la "civilización". En 1923, 
"enderecé" los asuntos de Honduras en interés de 
las compañías fruteras norteamericanas. En 1927, 
en China, afiancé la seguridad de los mtereses de la 
Standard Oil. 

"Fui premiado con honores, medallas y ascensos. 
Pero cuando miro hacia atrás, considero que P;Odría 
haber dado algunas sugerencias a Al Capone. El, co
mo gángster, operó en tres distritos de una ciudad. 
Yo, como maririe, operé en tres continentes" (2). 

A mediados de este año, Noam Chomsky, uno de 
los mayores intelectuales norteamericanos, dictó 
una conferencia en Londres y resumió irónicamente 
los cambios operados en este siglo que concluye: 

La cuestión no era 
nueva. Ya a mediados del 
siglo pasado, un periódico 
de Nueva York había edi
torializado brutalmente, 
con un pragmatismo al es
tilo Far West: ''Nos ha ido 
bastante bien con Lowsia
na, Florida, Texas y Cali-

Bush: un Nu6vo Otd6n Internacional antiguo fornia, y el Tío Sam puede 

"Existe una doctrina convencional sobre la era en la 
que ingresamos y la promesa que ésta, se supone, 
conlleva. La historia es que los buenos ganaron el ti
roteo de la guerra fría y ahora cabalgan firmes sobre 
la montura. Puede que aún quede algo de terreno 
duro por delante, pero nada que ellos no puedan ma
nejar. Se alejan hacia el poniente marcando el cami
no hacia un futuro brillante, basado en los ideales 
que siemprte han atesorado pero que no muchas ve
ces fueron capaces de proteger: democracia y dere
chos humanos" (3). 
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En busca de soolos - El conjunto de estas con
cepciones fue sintetizado por el ex presidente Geor
ge Bush, después del colapso del comunismo en la 
Unión Soviética y el derrumbe del Muro de Berlín, 
bajo la denominación de Nuevo Orden Internacio
nal. 

El 2 de marzo de 1991, cuando terminaba la ope
ración 1'ormenta f#i el desierto e Irak sucumbía bajo 
el peso demoledor de toneladas de bombas, Bush 
aseguraba alborozado: "El Nuevo Orden Internacio
nal ha pasado su primera prueba y el espectro de 
Vietnam ha sido sepultado para siempre en las are
nas". Y quince días después, reiteraba: "EEUU se ha 
liberado de sus antiguos fantasmas y ha restableci
do sus viejos sueños". 

La idea del Nuevo Orden no era original. El con
cepto, según Edmund Jan Osmañczyk, simboliza 
"la destrucción del statu quo en una región definida 
y su sustitución por otro modelo bajo la hegemonía 
de la potencia más fuerte en la región" (4). En los 
años 20 el líder fascista Benito Mussolini ya había 
proclamado en Italia el Ordine Nuovo. Posterior
mente, Adolf Hitler lo retonó y lo llamó Tercer 
Reich, el "nuevo imperio" que duraría mil años. Los 
derechistas ingleses y franceses se refirieron, res
pectivamente, al New Order y Nouvel Ordre. 

Después de la guerra del Golfo Pérsico, sin em
bargo, los políticos y los militares norteamericanos 
se convencieron de que ya no podían iniciar solita
riamente aventuras bélicas de envergadura como la 
frustrada expedición a Irán bajo la presidencia de 
James Carter (1977), el bombardeo a Libia (1986) y 
las invasiones a Granada (1983) y Panamá (1989). 
Ahora necesitaban, por lo menos, el consenso de sus 
adeptos en la Comunidad Europea y en la Organi
zación de Naciones Unidas. 

Por esas fechas, el ex secretario de Estado y ex 
profesor de Harvard, Henry Kissinger, advirtió: "La 
responsabilidad por la seguridad internacional es 
muy grande y el mundo demasiado complejo para 
que Estados Unidos se eche toda esa tarea a cues
tas. Washington no puede cumplir solo ese papel de 
policía del orbe. Debe ser generoso y realista, com
partir su poder y administrar el Nuevo Orden Inter
nacional junto con sus aliados en todas las regio
nes". 

Según Kissinger, después de Vietnam, había 
que incorporar la siguiente enseñanza: ''Para que la 
guerra sea políticamente viable, tiene que asegu
rarse de antemano que su desenlace sea predecible 
y que ocurra en un lapso de tiempo muy breve y con 
un costo de vidas norteamericanas socialmente 
aceptable". 

E l r etorno al "Pla n eta de los simios" -En fe. 
brero de 1993, cuando William Clinton llevaba tres 
semanas en la Casa Blanca, el analista en temas mi
li tares William D. Hartung, del World Policy Insti
tute, escribió: "Clinton es el comandante en jefe de 
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las fuerzas arma
d as de Estados 
Unidos. La buena 
noticia es que to
davía no ha inicia
do nuevas gue
rras. La mala es 
que ni el presiden
te ni sus asesores 
han abandonado 
la mentalidad de 
guerra fría que ha 
hecho de este país 
el poder interven
cionista más agre
sivo de la posgue
rra". 

Al respecto, ca
be recordar las pa
labras de toma de 
posesión del man
datario demócra
ta: "No nos encoge
remos frente a los 
retos ni fallaremos 

Clinton: una pofftlca t1xterlor t1mpantsnada en tres 
continentes 

en aprovechar las oportunidades de este nuevo 
mundo. Junto con nuestros amigos y aliados traba
jaremos para darle forma al cambio. Cuando nues
tros intereses vitales sean enfrentados o la voluntad 
de la comunidad internacional sea desafiada, actua
remos con la diplomacia de la paz cada vez que sea 
posible o con la fuerza cuando sea necesario". 

Las "buenas noticias" a que hacía referencia 
Hartung terminaron en la madrugad a del 12 de ju
nio de 1993, cuando aviones artillados AC-130, he
licópteros Cobra y una fuerza de intervención rápi
da de mil 200 hombres iniciaron una acción militar 
contra los bastiones de la guerrilla somalí en repre
salia por la muerte de 23 cascos azules. 

Así, en lugar de debutar con una intervención en 
la ex Yugoslavia para detener el genocidio o en Haití 
para reinstaurar la democracia, Clinton pr efirió 
"estrenarse" en un alejado país africano. En sumen
saje de justificación, el presidente dijo: "No podemos 
permanecer indiferentes a los problemas: Estados 
Unidos debe continuar desempeñando su papel de 
líder mundial, pero cada vez másdeunaformamul
tilateral". 

E l comunicado de la ONU mencionó que en el 
operativo de Somalía participaron soldados de vein
te nacionalidades y civiles de 66 países. Pero, en rea
lidad, esto fue tan relativo como la decorativa inter
vención de las fuerzas aliadas en la guerra del Golfo 
Pérsico. En pequeña escala, podrían aplicarse las 
palabras que Eugenio Trías, catedrático de Estética 
de la Universidad de Barcelona, dedicó al devasta
dor ataque conb.·a lrak: 

"Esta es una guerra entre países aliados por la 
supremacía de que gozan (en poderío tecnológico, 
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militar, económico y 
civilizatorio) y pue
blos desheredados, 
condenados a conver
tirse en los parias del 
Nuevo Orden Interna
cional. Es una guerra 
entre dominantes y 
dominados. Estos úl
timos ni siquiera son 
necesariamente pue-
blos productores; 
constituyen el poten
cial ejército de reserva 
de un orden mundial 
semejante al de aque
lla película premoni
toria, El planeta de /.os 
simios. Los simios, en 
esta película que vivi
mos hoy a nuestro pe· 
sar, son las potencias 
'lliadas" (5). 

Las fusrz11s de I• ONU, encabezadas por EEUU 
actuaron en Soma/la ... 

Mue rte en Yu
goslavia - Sólo en 
1992 murieron asesi
nados 130 mil ciuda
danos en Bosnia-Her
zegovina, hubo dos 
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millones de desplaza
dos de sus lugares de origen y 250 mil hogares que
daron destruidos, además de 70 mil civiles red uidos 
en campos de concentración y 20 mil majeres viola
das. Hoy, cuando el ejército serbio controla el 70 por 
ciento del territorio bosnio, esas cifras aumentaron 
dramáticamente. 

A mediados de abril de 1993, el semanario News
week afirmó: "Occidente, pese a que está haciendo 
cumplir la zona de exclusión aérea sobre Bosnia, 
simplemente se cruzó de brazos". Aunque Clinton 
criticó durante su campaña electoral a Bush, preci
samente, por permanecer cnizado de brazos mien
tras la ex Yugoslavia se desintegraba en pedazos, 
por esas mismas fechas reconoció que la guerra de 
los Balcanes era "el problema más dificil y frustran
te que existe en el mundo". E hizo exact.amente lo 
que antes le criticaba a su antecesor. 

La revista aseguró que el gobierno de Clinton 
"apostó todo en una estrategia diplomática que fra
casó, y se convirtió en una opción militar cuando fue 
demasiado tarde para hacer algo bueno". El equipo 
de consulta para la crisis -que incluía al secretario 
de Estado W arreo Christopher, al secretario de De
fensa Les Aspin, al asesor de Seguridad Nacional 
Anthony Lake y a la embajadora ante la ONU Ma
deleine Albright- se concentró en tímidas presiones 
en pos de la salida diplomática, pero la estrategia no 
funcionó. 

Los serbios, aunque cada vez más aislados, nun
ca se dieron por vencidos. Los asesores consideraron 
entonces alternativas militares: levantar el embar
go de armas a Bosnia, utilizar ataques aéreos para 
poner fin al asedio de Sar ajevo, bombardear Serbia. 
No hicieron nada de eso. 

Según Newsweek, el general Colin Powell, jefe 
del Estado Mayor Coajunto, "alegó insistentemente 
acerca de los dudosos logros del lanzamiento de ata
ques aéreos: podrían causar dolor sin suspender el 
avance serbio y llevar a Estados Unidos hacia un 
mayor involucramiento, quizá hasta el grado de en
viar tropas terrestres". Esta delicadeza, mientras 
miles de civiles desarmados morían como moscas, 
no existió en Granada, Libia, Panamá, Irak y Soma
lia. 

El 27 de abril de 1993, W arren Christopher men
cionó cuatro condiciones para una eventual inter
vención militar estadounidense en la ex Yugoslavia: 
que el uso de la fuerza fuera autorizado sólo si los 
objetivos de la operación eran claros, que hubiera 
una alta posibilidad de éxito, que los ciudadanos 
norteamericanos se manifestaran favorables y que 
existiera una "estrategia de salida" del conflicto. El 
Pentágono consideraba que eventuales ataques aé
reos contra posiciones serbio-bosnias no detendrían 
la agresión. Al Congreso le preocupaba que una in
tervención armada colocara a Washington en una 
situación semejante al inicio de la guerra de Viet
nam. 

En síntesis: un puñado de belicosos señores de 
la guerra serbios bosnios puso en jaque a los estra
tegas militares de la ONU y la OTAN y prodajo con
tinuos dolores de cabeza a los jefes de Estado de los 
países más poderosos del mundo, con EEUU al fren
te, mientras la población civil padecía -y aún pade
ce- lo que algún día la historia recordará como pá
ginas equivalentes al sitio de Leningrado o el gueto 
de Varsovia. 

El general Ratko Mladic, comandante de las 
fuerzas militares serbias bosnias, dijo que si Occi
dente intentaba imponer un plan de paz mediante 
una intervención militar bombardearía Londres y si 
"los agresores entran a Bosnia no saldrán con vida". 
Mladic, quien alguna vez fuera un disciplinado co
ronel serbio, devoto del croata Josíp Broz Tito, se 
erigió en un cruzado cristiano ortodoxo contra el ca
tolicismo y el Islam, y asegura que los muertos no 
le importan porque él es huérfano desde los dos anos 
de edad. 

Vojislav Seselj, ex funcionario comunista y líder 
del derechista Partido Radical Serbio y considerado 
un criminal de guerra, causó un escozor internacio
nal cuando aseguró que sus milicianos poseían die
ciséis misiles SS-22 -una versión soviética mejora
da del SCUD estadounidense- y que no vacilarían 
en lanzarlos contra los países europeos que presta
ran apoyo logístico a las fuerzas norteamericanas, 
especialmente Italia . 
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La locura se refleja en es
pejos más antiguos. Ya an
tes, a principios de año, el 
"ministro" de Relaciones Ex
teriores de la autoproclama
da República Serbia de Bos
nia había amenazado con 
enviar kamikazes -los pilo
tos suicidas japoneses de la 
Segunda Guerra Mundial
contra las centrales nuclea
res en Europa. Como corea
ban las tropas de asalto na
zis: "Si el mundo se hunde, 
nosotros nos hundimos con 
él...". 

Pies de p lomo - El 11 
de junio de 1993, apenas 
unas horas antes de la inter
vención en Somalía, el secre
tario general de la ONU, Bu
tros Ghali, declaró en Viena 

... pero no Intervienen en la ex Yugoslavia para detener el genocidio .•. 

que ese organismo había gastado en 1992 más de 3 
mil millones de dólares -tres veces más que todas las 
cifras precedentes en operaciones de mantenimien
to de la paz- y que en los últimos cuatro años había 
encabezado tantos operativos pacificadores como en 
las cuatro décadas anteriores. 

No obstante, desde los Balcanes basta Africa pa
sando por el sudeste asiático y el Caribe, las fuerzas 
multinacionales de paz de la ONU son blanco de crí
ticas por su incapacidad para impedir masacres y 
restablecer el orden en los países donde se encuen
tran desplegadas. En un convulsionado mundo uní
polar de fin de milenio, la propia ONU ha quedado 
desfasada en sus respuestas y ha perdido toda cre
dibilidad. Y eso en gran parte porque -como señaló 
The New York Times a mediados de junio de 1993-
pareciera que sus esfuerzos dependen siempre, al fi. 
nal, del poderío militar de EEUU. 

Por primera vez en la historia de la ONU, el 12 
de junio de 1993 los cascos azules estadounidenses 
desplegados en Somalía abrieron fuego desde avio
nes apoyados por helicópteros arti llados contra una 
multitud de civiles en las calles de Mogadiscio y cau
saron 14 muertes. La acción se produjo porque, una 
semana antes, 23 de ellos -de nacionalidad paquis
taní- habían sido asesinados por las milicias rebel
des del general Mohamed Farah Aidid. Los paquis
taníes aprovecharon el tercer bombardeo para to
mar revancha y masacrar a otros 30 civiles. 

Cuarenta y ocho horas después de la matanza, 
el columnista Michael Gordon, de 'I'he New York 'J'i. 
mes, se preguntaba: "¿Conducirá la acción militar 
en Somalía a una doctrina más enérgica para las 
operaciones pacificadoras en otros sitios conflicti
vos? ¿O significa que los pacificadores estarán pre
parados para emprender una acción milit,ar decisi-
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va solamente cuando el adversario es una chusma 
inofensiva, mal entrenada, como la milicia de Aidid, 
y que Washington y sus aliados continuarán "arru
gándose" ante los desafíos más cliffciles, como es so
focar la lucha en Bosnia?". 

Se suponía que la misión de las tropas de la ONU 
en el país africano -calificada con el pomposo nom
bre de Deuoluer la esperanza- consistía en salvar a 
hombres, mujeres y niños de una hambr una atroz, 
y no matarlos desde aviones y helicópteros equipa
dos con misiles y cañones Howitzer de 105 milíme
tros y Vulcan de 20 milímetros. 

El 9 de diciembre de 1992, 8 mil marines esta
dounidenses fueron enviados a Somalia por manda
to de la Asamblea General de la ONU, que autorizó 
una intervención militar para asegurar la llegada 
de ayuda alimentaria. Desde entonces, más de 16 
mil cascos azules arribaron a un país que es más pe
queño que Texas y en el cual 350 mil de sus ocho mi
llones y medio de habitantes habían muert.o por fa). 
ta de comida. Pasaron 18 meses y la fuerza multi
nacional no cumplió ninguno de sus dos objetivos: 
pacificar el país y solucionar el hambre. 

Somalía es sólo un caso ilustrativo de la inope
rancia las fuerzas de paz. En Camboya, aunque las 
tropas de la ONU lograron la realización de eleccio
nes, no consiguieron el desarme de las guerrillas del 
khmer Rojo. Y en la ex Yugoslavia, que quizá es el 
eJemplo más pavoroso de su ineficacia, los cascos 
azules son poco menos que espectadores pasivos del 
genocidio que en nombre de la "limpieza étnica" se 
ejecuta día a día contra la población civil musulma
na de Bosnia-Herzegovina. 

Estas realidades, sin embargo, si bien golpean 
las conciencias desprevenidas por ser dramática
mente recientes, no constituyen ninguna novedad. 
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De 1945 a 1992 se registraron en diversas regiones 
del planeta alrededor de cien conflict.os en los que 
participó -precisamente para evitarlos- la ONU. Se 
calcula que en total perdieron la vida aproximada
mente veinte millones de personas, sin que el orga
nismo pudiera hacer nada. 

Butros Ghali presentó el 21 de junio de 1993 un 
informe de la llamada "Agenda de Paz" del organis
mo, en la que informó que estaban en marcha trece 
operaciones pacificadoras en todo el mundo. Dijo 
que las fuerzas de paz, cuyo personal civil y militar 
ascendía entonces a 80 mil personas, alcanzarían la 
cifra de cien mil al terminar 1993. 

A fines de junio del año pasado, el periódico bri
tánico The Economist, reveló que el gasto de las ope
raciones pacificadoras de la ONU se había dispara
do, de 400 millones de dólares en 1990, a más de tres 

mil millones en 1993. Así, es dificil explicarse el co
mentario de Ghali al final de su informe: "Soy cons
ciente del costo cada vez mayor de las actividades de 
mantenimiento de la paz y de la carga que entraña 
para los países miembros, aunque estoy convencido 
de que esas operaciones rinden muy buenos resul
tados en relación con su costo". 

La pregunta que surge, inevitablemente, es: 
¿cuáles resultados? Porque pareciera que existen 
dos medidas distintas para actuar. Una, que podría 
definirse como la diplomacia de "los pies de plomo", 
es la que se aplica en el caso de la ex Yugoslavia y 
de Haití. Otra, que podría denominarse la política 
del "gatillo fácil", es la que se ejecutó en Irak y So
malia. Y ninguna de las dos responde a propósit.os 
eficaces de paz. 

La caja d e P andora -Según la mitología grie-

A vanees y retrocesos 

[L] a injerencia directa de Estados Unidos a 
través de préstamos, asesoria militar y apli
cación de la llamada Doctrina de Seguridad 

Nacional, más los recurrentes golpes de Estado 
y la instauración de gobiernos castrenses carac
terizaron, por un lado, a los años 70 en América 
Latina. Por otro, esa década estuvo marcada 
por la acción de movimientos de liberación na
cional que revistieron formas de guerrilla y se 
extendieron desde México hasta Argentina. 

En Africa, culminaron los procesos de inde
pendencia en las antiguas colonias europeas. 
Asia atravesó una combinación de formas de in
tervención extranjera, golpes e insurgencia, 
mientras los países árabes buscaban reafirmar 
su identidad a través de una triple combinación 
dificil de comprender desde la perspectiva -mu
chas veces limitada-de Occidente: Islam, nacio
nalismo y socialismo. En el transcurso de esos 
agitados años hubo avances y retrocesos en la 
mayoría de las regiones que componen el vasto 
Tercer Mundo. 

Algunos ejemplos resultan il•istrativos de 
los triunfos y fracasos del período. En 1970 un 
golpe estimulado por la CIA derrocó en Kampu
chea a Norodom Sihanuk pero en setiembre de 
ese año se produjo el triunfo del socialista Sal
vador Allende en Chile. En enero de 1973 fue 
asesinado Amílcar Cabra!, fundador del Parti
do Africano para la Independencia de Guinea y 
Cabo Verde (PAIGCV); ocho meses más tarde 
Guinea-Bisseau proclamó su emancipación. En 
agosto de ese año cesó oficialmente la interven
ción de EEUU en Vietnam. En 1975, los revo-

lucionarios vietnamitas tomaron Saigóny la re
bautizaron Ciudad Ho Chi Minh, y pocos meses 
después se produjeron las independencias de 
Angola y Mozambique. 

Desde el lado opuesto de la trinchera tam
bién hubo actividad. Los cuartelazos militares 
estuvieron a la orden del dia en América Lati
na: Banzer tomó el poder en Bolivia (1971), las 
Fuerzas Armadas de Uruguay dieron un golpe 
"constitucional" con Juan María Bordaberry 
(1973) y poco después un sangriento levanta
miento derrocó a Allende. El general Morales 
Bermúdez desplazó al general Velazco Alvara
do en Perú (1975), los militares argentinos se 
apoderaron del gobierno (1976) y ese mismo año 
sus colegas uruguayos decidieron expulsar a 
Bordaberry. 

En Guatemala, El Salvador y Honduras las 
asonadas se sucedieron, una tras otra, siempre 
agitando el fantasma del "peligro rojo" en la re
gión. A pesar de todo, enjulio de 1979 el Frente 
Sandinista tomó el poder en Nicaragua. No 
eran "rojos" pero conservaban el emblema liber
tario rojinegro de Sandino. 

Sin embargo, no todo fue insurgencia y con
trainsurgencia. También hubo avances en el 
campo diplomático. Y, a veces, en el propio te
rreno de los "grandes", como la Organización de 
Naciones Unidas. En 1972, la ONU reconoce 
que P uerto Rico es una colonia y que, por lo tan
to, tiene derecho a la independencia. En 1974, 
la OLP es aceptada como observadora. En 1976, 
el Consejo de Seguridad de la ONU condena por 
unanimidad la política racista de Sudáfrica. 
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ga, Atenea, la diosa de la sa
biduría, dotó a P andora de 
todas las gracias y todos los 
talentos, y Zeus le regaló una 
caja donde estaban encerra
dos todos los bienes y los ma
les de la humanidad. Epime
teo, el primer hombre, abrió 
la caja y su contenido se es
parció por el mundo. Lo único 
que quedó en el recipiente 
fue la Esperanza. 

.•• ni en Ha/ti para reinstaurar la democracia. 

Con el final de la guerra 
fría y la caída del comunis
mo, se abrió una pavorosa ca
ja de P andora en el planeta, 
cuyo contenido puso enjaque 
a las potencias occidentales y 

Paralelamente, el Movimiento de Países No 
Alineados se muestra activo. En Lusaka (abril 
1970) asisten 50 países y se llega a la conclusió~ 
de que el peligro inmediato de un conflicto entre 
las superpotencias ha decaído en virtud a la 
tendencia a la negociación. En Argel (setiem
bre, 1973) participan 75 naciones y adquiere 
forma un tema que subyacía en anteriores reu
niones: la necesidad de instaurar un Nuevo Or
den Económico Internacional. 

En Sri Lanka (agosto, 1976), el movimiento 
creado veinte años atrás adquiere su ''mayoría 
de edad", con 86 países miembros, y se reafirma 
que a pesar de la convivencia pacífica entre 
EEUU y la URSS las demandas económicas y 
sociales de las naciones menos favorecidas con
tinúan en pie. En La Habana (setiembre de 
1979), los integrantes son 97 y el tema central 
es la deuda externa. 

P?r fuera de los organismos internacionales, 
también hay avances: en diciembre de 1977 se fir. 
man los tratados Torrijos-Carter, que estipulan la 
devolución por parte de EEUU de la Zona del Ca
nal a los panameños. Hoy, como otros tantos lo
gros de esa década, el tema de esa porción de so
beranía usurpada ha vuelto a estar en entredicho. 

Los años 80, conocidos como "la década per
dida" en lo que se refiere a la economía, significó 
no obstante un logro en el plano político. En 
América Latina, concluyó la etapa de las dicta
duras militares y se inició el ciclo de los gobier
nos civiles. El retorno a la democracia, sin em
bargo, se caracterizó por casos de corrupción ofi
cial y escándalos financieros. Y lo más grave: los 
problemas estructurales de principios de los 
años 70 (miseria, desocupación, analfabetismo, 
mortandad infantil) no fueron resueltos. Por el 
contrario, se agravaron dramáticamente. 

. a las ex comunistas: guerras 
regionales, separatismos, odios étnicos, xenofobias 
fundamentalismos religiosos, ultranacionalismos; 
resabios terroristas, a los que se suman flagelos en 
aumento como el poder de las mafias, el tráfico de 
drogas y el contrabando de armas. 

A mediados del año pasado, el novelista inglés 
John Le Carré, autor de numerosos best sellers de 
espionaje, djctó una conferencia en Estados Unidos 
acerca de un mundo que se vino abajo y otro que emer
ge, y que no necesariamente es mejor. Vale la pena 
transcribir algunos de sus cxmceptos: 

"La guerra fría ha terminado, pero no recuerdo ha
ber visto a nadie cantando en las calles o echando a 
vuelo las campanas. ¿Estamos muy cansados de can
tar? ¿O demasiado deslumbrados por nuestra suerte? 
¿ O muy consternados por el caos que enfrentamos? 

"Hace algunos años, cuando un país lejano era 
amenazado por el comunismo, corríamos en su ayu
da. Su problema era nuestro problema. Hi·cimos hé
roes a títeres dictadores que no nos hubiéramos 
atrevido a convidar a nuestro jardín. 

"Ahora, cuando un país no tan lejano se debate 
en una guerra civil y una de sus minorías étnicas es 
torturada, vi?l.ada y asesinada ante nuestros ojos, 
nuestros pobticos nos dicen que no nos volvamos 
emocionales. ¿Qué es un poco de limpieza étnica en
tre viejos enemigos? 

"Estados Unidos no sólo es el árbitro del mundo 
sino, después de la guerra fría, su salvador. Y lo que 
vemos en el sombrío mundo de ahora es más caos 
que paz". 

Y en este mundo, lamentablemente, parece que 
no hay lugar para la esperanza. 

'Aevilta Env/oN" 81, Managua. marzo de 1988. 
: John M. Swomley, American Emplre, Ed. MacMlllal\ Nueva York, 1970. 
• Clllr/f\ Buenos Aires, 15 de agosto de 1994. 
Citado por Gregorio Selser, ·O,dlne Nuovo; la ONU oe pone también el unttor· 

me·. La JO(l'l8c/a. México. 16 de febrero de 1991. 
&. Alorlomos para una guerra·, El Pe(s, Madrld. 4 de febre<o de 1991. 
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Los que hoy no están 

Gregorlo 
Selnr 

(izquierda) 

[l lo largo de un viaje de 240 meses que 
prácticamente abarcó los cinco 
continentes, la muerte interrumpió la 
marcha de muchos compañeros de ruta 
que nos acompañaron desde el principio 

o que se fueron sumando en diversas etapas. 
La mayoría de ellos pertenecía a esa cofradía 

vital de los exiliados latinoamericanos de la 
década de los 70, los que abrían de par en par las 
puertas de su hogar, su experiencia y su corazón 
a los recién llegados. Otros, a pesar de provenir 
de los llamados "países desarrollados", optaron 
por el Tercer Mundo. 

Dirigentes políticos y militantes de base, 
profesores y estudiantes universitarios, ex 
guerrilleros sudamericanos y centroamericanos, 
veteranos del destierro, periodistas, escritores, 
artistas y poetas denunciaban en aquellos 
ronvulsionados años a las dictaduras militares del 
rontinente, hacían campañas por la libertad de los 
presos políticos, exigían la aparición con vida de los 
"desaparecidos''. También compartían acentos 
distínt.os, romidas típicas y la nostalgia de la música 
de sus respectivos países, en la generosa tien-a 
mexicana, tradicional lugar de asilo. 

Hoy, cuando se cumple un ciclo, no podemos 
dejar de recordar a muchos que aportaron a 
cuadernos del tercer mundo su grano de 
arena y, en ocasiones, médanos enteros: 

O Genaro Carnero Checa, periodista 
peruano, autor de más de veinte libros, varias 
veces desterrado de su país. Fundador y 
secretario general de la Federación 
Latinoamericana de Periodistas (FELAP), en 
México, en cuyo local se efectuó en 1977 el 
lanzamiento de cuadernos. 

O Marcelo Qu.iroga Santa Cruz, dirigente 
político y fundador del Partido Socialista 
Boliviano, vivió exiliado en México. Fue asesinado 
en Bolivia por un comando militar durante el 
golpe de Estado del general narcotraficante 
García Meza. 

O Cedric Belfrage, graduado en Oxford, 
combatió contra los nazis durante la segunda 
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guerra mundial desde el servicio secreto inglés. 
Posteriormente, en los años 50, sus convicciones 
antifascistas motivaron que el macartismo lo 
obligara a abandonar EEUU, donde residía. Se 
estableció en México -donde falleció- y fue el 
primer editor de Third World, la edición en inglés 
de cuadernos. 

O Gregorlo Selser, periodista e hlstoriador 
argentino, autor de más de 30 libros -entre los 
que se cuenta Sand.ino, general de hombres 
libres- y de miles de artículos sobre América 
Latina, la injerencia de EEU, el militarismo y los 
"trabajos sucios" de la CIA. Vivió exiliado en Perú 
y México, donde murió. Su viuda, Marta, dirige 
una fundación que lleva su nombre. 

O Malcom Caldwell, periodista británico 
asesinado en Camboya. 

O Wilfred Burchett, periodista australiano 
autor de miles de artículos sobre Vietnam, país 
que recorrió palmo a palmo. 

O Josué Gimaries, periodista y escritor, 
exiliado durante la dictadura militar brasilera. 
Autor de cuentos e novelas. 

O Aquino de Bragan9a, nacido en Goa 
(India) luchador contra el apartheid y cofundador 
del Frente de Liberación de Mozambique 
(Frelimo). organizó el Instituto de Estudios 
Sudafricanos en la Universidad de Maputo. Murió 
en el sospechoso accidente de aviación que mató 
al presidente Samora Machel. 

O Luwis Pedemonte, periodista uruguayo, 
trabajó en Prensa Latina y murió en Cuba. 

O Daniel Waksman, periodista uruguayo del 
equipo de Marcha y autor de varios libros. Murió 
en México. 

O Luis Guagnini, periodista argentino del 
equipo del diario Noticias. Amigo del general 
Ornar Torrijos y de la Guardia Nacional de 
Panamá, sobre la que escribió importantes 
trabajos, fue "desaparecido" en su país en la época 
de la última dictadura militar. 

O Aroldo Wall, periodista brasilero, miembro 
de la redacción de Prensa Latina. 

O Arqueles Morales, periodista y poeta 
guatemalteco, exiliado en varios países, trabajó 
durante muchos años en la redacción de IPS en 
Panamá y pasó los últimos años de su vida en 
Nicaragua, donde trabajaba en el diario 
sandinistaBarricada. Murió en Cuba. • 

AÑOS 

Luwls 
Pedemonte 

Wilfred 
Burchett 

Ma/com 
Ca/dwe/1 
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Una cuestión de 
privilegios 

Breve crónica sobre un viaje a Vietnam que comenzó con escasos 
recursos económicos y concluyó con el orgullo de pertenecer al equipo 

de cuadernos del tercer mundo 

Carlos Pinto Santos 

[E a charla con Kim Chln en el 
bar del hotel era preocupante. 
Yo había llegado la noche an
terior a Hanoi como enviado 

de cua<krnos para hacer un 1argo repor
taje sobre el décimo aniversario de la 
toma de Saigón. A medida que la funcio
naria del Ministerio de Asuntos Ex
traajeros describía la "lista de precios", 
me convencía de que mi destino sería 
permanecer sólo una semana en la ca
pi tal y regresar con Aeroflot, la línea aé
rea más barata. 

Tendría que desistir del programa 
de trabajo elaborado en Lisboa: reco
rrer el país de norte a sur, visitar plan
taciones agrícolas, grandes proyectos 
industriales y lugares híst.óricos de la 
guerra, entrevistar dirigentes y anti
guos combatientes, viajar a Saigón y el 
delta del Mekong, penetrar en la selva 
en procura de la legendaria "Ruta de Ho 
Chi Minh". Y ni pensar en hacer un re
portaje sobre Kampuchea. 

Aquel final de abril de 1984, los ho
teles de Hanoi y Saigón (Ciudad Ho Chi 
Minh, era el nuevo nombre) estaban 
ocupados por centenas de periodistas 
extranjeros Uegados para cubrir las 
conmemoraciones de la victoria. La mi
tad da esa legión era personal de las 
cuatro cadenas de la TV norteamerica
na y las tres japonesas que habían 
transformado pisos enteros de los hote
les en verdaderos estudios. Ante tanta 
gente cargada de dólares, los vietnami
tas dejaron las modestias y establecie
ron precios del "primer mundo", en ''bi
lletes verdes". Un cuarto simple de ho
tel no costaba menos de 50 dólares. Via
jar por el país obligaba a alquilar un co
che, pagar kilometraje, chofer e intér
prete. El pasaje aéreo para Saigón, 750 
dólares. Telefonear para el exterior, 

o 

una fortuna. Había también algunos 
impuestos fijos para servicios como el 
télex (100 dólares). Los precios que Kim 
Chin iba enumerando eran el pasaporte 
para mi partida prematura y la frustra
ción de un reportaje anhelado durante 
mucho tiempo. 

Miré de frente a mi interlocutora y 
pronuncié la frase que iría a utilizar va
rias veces en Vietnam con eficacia: "En
tre amigos, se debe hablar con franque
za" . Me miró con sorpresa y aguardó, 
siempre sonriente, la explicación. 

Le mostré una edición de cuader
nos que dedicaba la tapa a un artículo 
de Wilfred Burchett sobre Vietnam y le 
indiqué el directorio de la revista, don
de el nombre del gran periodista aus
traliano, muerto un año antes, todavía 
figuraba en el consejo editorial. Le dije 
que no poseía dólares suficientes para 
cumplir mi programa y dejar deudas en 
los hoteles. No me quedaba más que fi. 
jar el viaje de regreso a Lisboa. Y era 

muy triste que eso sucediera con un re
portero de una revista del Tercer Mun
do donde Burcbett colaborara. 

Kim suspendió la sonrisa por un 
instante, inclinó la cabeza en señal de 
que estaba de acuerdo y me contó que 
había tenido el privilegio de conocer a 
Burchett durante su último viaje a Ha
noi. Prometió una respuesta para los 
d.ías siguientes. 

Esa respuesta nunca fue explícita. 
Días después constaté que los funciona
rios de Asuntos Exteriores se "olvida
ban" de cobrarme los impuestos y los 
servicios del chofer y del intérprete. En 
la víspera de partir para Saigón, Bui 
Huu Nhan, mi traductor, sugirió que 
pagase la cuenta en moneda vietnami
ta, porque "tal vez la recepción del hotel 
no hiciera problemas". El sabía que a 
los periodistas extranjeros les resulta
ba fácil cambiar dólares en el mercado 
negro. 

Casi dos meses más tarde, después 
de haber excedido el programa inicial 
de trabajo y de la estadía de dos sema
nas en Kampuchea, cené por última vez 
con Kim Chln y Buui Huu Nhan. Uno 
de los brindis propuestos por Bui fue en 
honordeBurchett. Mi intérprete no de
jó de mencionar los privilegios usufruc
tuados por los reporteros de una revista 
cont.ó entre sus colaboradores al perio
dista que durante décadas, antes inclu
so de Dien Bien Phu, escribió miles de 
páginas sobre la lucha del pueblo viet
namita. 

En ese momento sentí, como en 
otras ocasiones en diversos parajes del 
mundo, la reconfortante satisfacción de 
pertenecer a la redacción de cuader
nos, de ser parte integrante de un pro
yecto periodístico que se impuso con te
nacidad, profesionalismo y, sobre todo, 
con la generosa dedicación de todo su 
equipo. • 
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Nuestros primero! 

VEI TI 
Neiva Moreira 

uestra revista conmemora su vigésimo 
aniversario y eso parece un sueño. Es una 
larga historia de tenacidad, amor a un 
proyecto que muchos consideraban inviable 
y la decisión de enfrentar problemas, 
inclusive riesgos. 

Desde Buenos Aires, donde la revista nació, 
pasando por Urugua)I Perú, Portugal, México y ahora 
Río, no ha sido fácil mantener esa pequeña y modesta 
ventana abierta a una información seria, verdadera e 
independiente. Un número considerable de 
profesionales de múltiples nacionalidades vienen 
dando, con entusiasmo, solidaridad y competencia, 
una colaboración fundamental para la permanencia y 
expansión de cuadernos. Han sido ellos y el apoyo sin 
pausa de nuestros lectores, el factor decisivo en esa 
dura batalla por la información independiente y 
democrática. 

Cuadernos fue una imposición de la realidad. 
Nació impulsada por la urgente necesidad de que la 
lucha política por la independencia de muchos países, 
los movimientos armados de liberación nacional y los 
anhelos de una gran parcela de la humanidad 
oprimida tuviesen, en América Latina .i después, en 
Portugal y en la Africa de idioma portugués, un 
vehículo de información desvinculado de otros 
intereses que no fuesen los de los pueblos subyugados. 

Desde entonces, muchos de los objetivos por los 
cuales luchamos fueron alcanzados y otros son todavía ( 
desafíos para los años venideros. Cambios 
fundamentales ocurrieron en el mundo a partir de la 
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disgregación del mundo socialista1 pero nada invalidó 
la autenticidad y la oportunidad de nuestra iniciativa 
editorial pionera. La propia denominación de '!ercer 
Mundo ha sido cuestionada pero ella continúa 
expresando una realidad geopolítica1 económica y 
social incuestionable. 

Nuestra revista ha superado todos esos problemas 
y se ha mantenido fiel a los principios que 
determinaron su fundación. 'Tunemos la convicción 
plena de que, con o sin Muro de Berlín, con ésa o 
aquella denominación, hay un gigantesco sector del 
mundo que continúa oprimido1 explotado1 hambriento 
y más que nunca, dominado por intereses 
internacionales y manipulado por el dominio 
capitalista de los medios de comunicación. 

Los cuadernos del tercer mundo continúan 
firmemente comprometidos en la lucha contra esa 
dominación injusta y cruel1 una modalidad enmascarada 
del colonialismo

1 
y nos empeñaremos hoy como ayer y 

seguramente mañana, en expresar, aunque 
modestamente, los anhelos de esa inmensa humanidad 
que todavía no encontró sus caminos de liberación. 

Los problemas de lo cotidiano no son pequeños ni 
insignificantes. Pero el hecho de que hemos 
sobrevivido veinte años de sacrificios, 
discriminaciones1 amenazas y peligros nos estimula a 
continuar, sin renunciar a los ideales que nos 
permitieron superar tantos obstáculos y avanzar. 

Río de Ja-neiro, Año XX, setiembre de 1994. 
Neiva Moreira 
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Un designio de Justicia 

A lo largo de los últimos 
veinte a.ños 
el mundo fue testigo de 
heclws trascendentales que 
cambiaron la geografía 
política y el curso de la 
historia. Sin embargo, ni 
una sola de las grandes 
decisiones que se adoptaron 
en est,e período estuvo 
dirigida a corregfr 
las grandes desigualdades 
económicas entre el Norte y 
el Sur del planeta 

4 

La frase • Jamls ponerse 
de rodillas· define el 
espíritu de la revo/uc/6n 
sandinista 

Pablo Piacentini 

an pasooo veinte aña; y la inicua distribuCK>n de la riqueza 
entre el Primer y el 'lercer Mundo se agrava sin cesar, 
mienlla.5 laooncentrncióndel pcxlerdede:is.Sn en los países 
más industrializados se acentúa, lo mismo que la 
marginalidoo de las mrimes sulxlesanolladas. 

Un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) muestra que en las últimas tres décadas se 
duplioo la di<;pa:ridaJ 1mrom global y que los ingreoos del 20 por 
ciento más rioo de la población tmmdiaJ oon hoy 150 veces más 
elevm que los del ro ¡:x¡r ciento más pobre. 

Lo más grave es que este proceso proseguirá en el futuro 
previsible, ya que ¡x>r un lado es inexi.st.ente la voluntad de adoptar 
m;didas para erurendar el rumlx> y ¡x>r la d;ra las ¡x>líticas puestas 
en práctica recientemente en favor de la liberación del comercio 
mundial están destinadas a acumular ventajas en el Norte. 

Un dlálogo OIVkfado. El hecho más 50bresaliente de esta 
realidad se advierte en la negativa de las naciones ricas a participar 
en un proyecto ya casi olvidado, la llamada Conferencia Norte.sut 
Se trataba de una iniciativa de las años setenta que, baj> el lema ele 
un Nuevo Orden F.oon6mioo ln~macional, reflejaba las aspiracxmes 
de los países subdesarrollados: transferencia de recul'SClS y tecno~ía 
para respaldar el clesarroUo de la; países del Sui;junto ron imdidas 
favorables para sus prooucta; y recun:a; naturales. 
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En los años setenta, el aumento de l<XS precios del 
petróloo había inclinado a algunos sectores del Norte 
a discutir algu001 de aqueUre temas. Pero dentro de 
los países indu&rializadc.6 prevaleci6 el rechazo y la 
Conferencia fue de hecho archivada Y no se~ 
ningún otro proyecto ni en estas d<XS décadas ni antes 
que se propusiera acortar las siempre mayores 
disparidades entre Norte y &ir o asumiese de algún 
otro toodo las intereses globales del 'lerrer Mundo. 

Muy distinta ha sido la suerte de otra gran 
iniciaava de estas dos décadas: la Ronda Uruguay 
para la liberalización del comercio mundial, que 
interesaba sobremanera a las naciones industria· 
!izadas, que durante los últúM; siete años prodigaron 
esfuerl(l';yallanarontcxlaslasresistenciasydificultadeshastalograr 
en abril de este año la aprobaci6n de un acuerdo que en ténnin<XS 
generales responde a sus aspiraciones. 

Es indudable que l05 resultados de esta negociación multilateral 
efectuada en el marco del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (GATI') incluyen aspectos p<XSitivos. Por 
ejemplo, se ha estimado que la ampliación del intercambio y las 
nuevas actividades económicas que serán su coMeCUencia agregarán 
755.000 millones de dólares anuales al producto mundial 

Pero el reparto 5erá muy desigual y el grueso de los dividend05 
se encaminará hacia &iropa Occidental, Estados Unid<XS y Japón. 
En el ca.so de 105 paí5eS más pobres, especialmente de Africa, las 
estimaciones indican que los perjuicios serán mayores que los 
beneficios, sin que se hayan establecido mecanismos de 
oompensación. 

Y oorro el conc~pto que loo países del Norte tienen del libre 
oomercio es 5electivo ~ decir, aplicable sólo en los aspectoo que les 
oonviene- oonsiguieron mantener el proteccionisim en los sectores 
en que los países del Turrer Mundo pueden compartir con eUoo, 
especialmente en las áreas de produa:ión de afürentos y de textiles. 
Por imposición de l05 países del Norte estas dos áreas no estaban 
oomprendidas en los acuerdos del GATI'y aunque en el cu~ de la 
Ronda Uruguay formularon algunas oonoesiones siguen valiéndose 
de barreras protec:x:ionistas. 

La Ronda Uruguay probablemente puede ser oonsiderada oorro 
el último gran paso hacia el men:ado mundial únicoyoorroel impulso 
final en un proceso irreversible. En el futuro práxúro no podrán 
sino avanzar y generalizar.,e las acuerdos para la libre circulación 
de las mercaderías y los capitales. 

Universalización del capitalismo • En mxlo paralelo, 
se han propagado en estos último5 años los prooesos de privatización 
de empresas públicas, de la reducción del ámbit.o estatal y de la 
Uamada desregulación. Y luego del frac.aro del oomunisrro y de la 
disolución de la Unión Soviética, el capitalismo ya no tiene 
antagonistas y se ha extendido a la totalidad de orbe, incluyendo a 
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#El capitalismo hace 
mAs ricos a tos ricos y 

mAs pobres a los pobres· 

~i~&::=~:-_<>~ 

China, que liberaliza su economía pese a conservar la organización 
pohlica propia de un régimen comunista 

Tal es el panorama que nos presenta el futuro: la 
uniwrsalízación del sistema capitalista y la ampliación del libre 
comercio. Con relación al tipo de capitalismo, que hoy es 
desenfrenado, oomi característica principal, es probable además de 
deseable que oon el pasar de las años 5e le inoorporen elementos de 
economía mixta y de asistencialistm, de manera que la intel\iención 
pública y social sirva de paliativo a sus excesos. Pero esto valdrá 
particulannente para las esferas nacionales, mientras será dificil 
-lo indica la experiencia-que el mism:> oonreptode mxlerar b; efoctos 
del capitalismo liberal se aplique a las relaciones económicas 
internacionales y más aún a la di~nsión Nort.e-&it 

"El mercado únioo mundial hace que 105 países en desanollo 
pieroan oportunidades económicas por valor de E00.00 millones de 
dólares al año, o sea 10 veoes más de lo que reciben por asistencia 
externa", dire otro estudio del PNUD. 

ColllJ 5e sabe, un capitalismo sin reglas hace más riere a los 
que ya eran ricos y más pobres a los pobres. Tul es lo que ha estado 
sucediendo, oon intensidad más pronunciada en la dimensión Norte
Sur que en los ámbitos nacionales; y Indo hace suponer que este 
proceso proseguirá, agravándooe, hasta el iroment.oen quesedtrida 
int.eMnir para oorregirlo. 

Tul ha sido y seguirá siendo la rawn de ser de cuadernos del 
tercer mundo: sumar su voz -una entre muchas- para denunciar 
un orden mundial inicuo y abogar porque se introdt11.Can criterios 
de justicia en las relaciones Nort.e-&it 

El hecho de que no sea así, y que la equidad en las relaciones 
internacionales esté hoy más alejada que hace veinte años, sólo 
puede incitarnos a oontinuar por este camino y esfonamas por hacer 
más eficiente nuestra laoor de denuncia y de propuesta 
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Lanzamiento de la revista en 
México (a.bajo): Genaro Camero 
Checa, presidente de la FELAP 

---,~ (izquierda) y Neiva MoreÍ/a, 
haciendo uso de la palabra. 

Lanzamiento de ta mvista en Sras//. 
De Izquierda a derecha: Mlton Caparellf, 

Barbosa Uma Sobrlnho, presidente de la ABI, 
Neiva Moreira y Alta ir Campos. 
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Dos dkadas de tralxzjo 1ws dejan ,narcas y 
experiencias y la convicción de que en este fin de 
siglo de grandes transformaciones -que rw 
siempre represent;an avances verdaderos- el 
periodismo comprometido con las rnayorías es 
más necesa,io que nunca 

Beatriz Bissio 

E 
I lanzamiento de Torcer Mundo - así se llamó inicialmente la revista, 
cuadernos vino después-fue una reunión cálida y típicamente rioplatense, 
con vino y empanadas, en una noche fría de setiembre, en Buenos Aires. Un 
verdadero acontecimiento político: había periodistas, dirigentes partidarios, 
líderes sindicales, exiliados. Era la concreción de un proyecto idealizado por 

Neiva Moreira desde que visitara Africa en ocasión de la V Conferencia de los No 
Alineados, realizada en 1973 en Argel, constatando la falta de interés de la gran 
prensa en la temática de los pueblos emergentes. 

Con la reciente muert.edePeróo,Argentina oomenzaba en aquel rmmmto a transitar 
el dolo~ camino hacia la dictadura, precedida por aquella lubrida etapa de lsabelita, en 
la que las fuenas represivas probaron sus mmas. Por más esperanzas que tuviésemai de 
estar lanzando una semilla ftnlllda en loo SUJ"(n; del pericxlisiroi ninguno de noootroo 
~ que aquella m:xlesta revista, por más bien intencionada que 
fuec;e, llegaría a cumplir veinte años. 

¡Veinte años! En aquella etapa, de represión latente o explícita 
en cada esquina del continente, no se hacían planes de largo plazo. 
Vivíamos intensamente el presente, buscando oonstruir un mejor 
futuro, difuso aún en sus contornos, pero que no podía dejar de ser 
solidario y justo. 

El rápido crecimiento del tiraje mostró que existía un círculo de 
lectores abierto a la propuesta editorial pionera de dar prioridad a 

los países del 'Torcer 
Mundo a través de su 
propia voz, en oposi
ción a la mayoría de 
la información dispo
nible, que era poca y 
filtrada por la óptica 
de las naciones ind1.1.1r 
trializadas. 

Fue justamente 
ese potencial de la 
revista que incomodó 
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a los que se preparaban para asaltar el podet En poco tiempo, del equipo de cuatro 
fundadores de Torcer Mundo, tres habíamos t.enido que abandonar la Argentina 
Pablo Piacentini, que además de ser uno de los edit.ores de la revista era asesor del 
ex president.e Héctor Cámpora y miembro del equipo edit.orial del diario Noticias, 
vinculado al movimiento Montonero, fue incluido en una de las 
primeras listas de condenados a muerte por la Triple A, la 
organización t.errorista comandada a distancia por el ministro de 
Bienestar Social, López Rega, y responsable por muchos de los 
asesinatos y desapariciones que caracterizaron el período dictatorial 
argentino. Su suert.e fue que estaba en Perú cuando la lista fue 
divulgada, y lo que debía ser una breve misión periodística acabó 
transfonnándose en un exilio de largos años. 

Poco después, Neiva Moreira y yo fuimos inuitados a 
dejar Argentina en un plazo de 24 horas por una banda 
armada que irrumpió en el hotel en que residíamos durante 
la madrugada. Al día siguiente, FOTO: cooc 
el 3 de octubre de 197 4, con 
ayuda de la embajada del Perú 
· que improvisó para Neiva un 
salvoconducto sin valor legal 
para compensar su falta de do
cumentos de viaje (los exiliados 
brasileños no tenían derecho a 
pasaporte) y "gratificó" la "com
prensión'' demostrada por los 
funcionarios de inmigración · to
mábamos un avión para Lima, 
donde reencontraríamos a Pa
blo. Lima, aquel día, había sido 
asolada por uno de los peores 
terremotos de los últimos tiem
pos, y llegamos cuando aún se sentían los llamados "temblores secundarios". 
Quedaba atrás Julia Constenla, que como directora y propietaria de la 
editorial La Línea se había incorporado al proyecto permitiendo su 
implementación práctica. Durante algunos meses logramos preparar la 
revista en Lima y enviar los originales a Buenos Aires, donde continuaba 
siendo editada. Pero a medida que el régimen se iba cerrando, el cerco a 
publicaciones como Tercer Mundo se endurecía y, después de sufrir 
sucesivos atentados, la editorial La Línea fue obligada a parar sus 
actividades. Con ella se cerraba, también, el primer ciclo de la revista, que 
estaba en su noveno número. 
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Pablo Pfacentlnl (centro) 
en el lanzamiento de la 
revista en Usboa. 

Lanzamiento en MAxfco: 
A la derecha, el periodista Lws 
Suárez y el ingeniero Enrique CortAs 
Reyna, que por exigencias legales 
figuró como director de la revista. 
Atrás, al centro, el almirante 
peruano Jorge Dellepiane 
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La apertura hacia Afrlca . En el 
período en que la revista se preparaba en 
Lima, nuevas e importantes perspectivas se 
habían abierto para el proyecto. Neiva y yo 
habíamos estado en Africa, invitados 
inicialmente por el Frente de Liberación de 
Mozambique (FRELJMO) y después por el 
Movimiento Popular de Liberación de Angola 
(MPLA). Fue así que tuvimos el privilegio de 
acompañar el nacimiento de dos países: el 24 
de junio de 1975 el FRELIMO conquistó la 
independencia, tras dos décadas de guerra 
contra el colonialismo portugués, y el ll de 
noviembre del mismo año, con el país 

nuestra presencia en Lima pasó a incomodar. 
A partir de la relación que Neiva Moreira 
había establecido con 'klazco cuando en 1973 
escribió el libro "Modelo Peruano", nuestro 
equipo ·al que se habían sumado Gregario 
Selser y Horacio Verbitsky, y más tarde, 
Roberto Bissio y Cristina Canoura-tenía una 
actuación destacada en la gran prensa limeña 
(que 'klazco había expropiado y entregado a 
los sectores organizados del movimiento 
popular peruano). Ese curriculum, sumado 
al hecho de ser exiliados, era suficiente para 
que fuésemos nuevamente "invitados" a 
abandonar el país. 

Service (IPS), de la cual había sido 
cofundador, y partió a Roma, donde reside 
hasta hoy.Julia Consten la ya estaba en Italia 
desde que había sido obligada a abandonar 
la Argentina. Nuestro equipo inicial pasaba 
a estar geográficamente dividido. 

El renacimiento mexicano -No fue 
fácil llegar a México. La gran afluencia de 
exiliados había hecho que las autoridades 
migratorias actuasen con más rigor. Después 
de pasar algunos meses intentando desde 
Lima obtener una visa para Neiva, en un 
documento de viaje peruano (sustituto del 

invadido por Zaire y Sudáfrica, 
el MPLA proclamaba desde 
Luanda la independencia de esa 
rica colonia. Dirigentes de 
ambos países nos habían 
mostrado la importancia que 
tenía para ellos poder contar 
con una revista como Tercer 
Mundo, hecha por periodistas 
independientes con cuya visión 
del momento histórico se 
sentían identificados. Estaban 
dispuestos, por lo tanto, a 
ayudarnos a lanzar una 
edición en portugués, ya que 
pocos de sus cuadros leían 
español. Un número piloto en 
portugués -dedicado a la 
independencia de Angola· fue 

El /fder del Movimiento Popular para la /lberac/6n de Angola, Agostlnho Neto, es Investido e otro primer 
presidente del pafs el t t de novlerr/)(8 de 1975 porl(Jcio Lara, secretario general del MPlA. 

publicada en Lisboa, contando con el 
periodista brasileño Josué Guimaráes 
como editor. 

El fin de una etapa -Al regresar a 
América Latina después de seis meses en 
Africa comprendimos que aquel precario 
esquema de la edición mitad limeña-mitad 
bonaerense había llegado a su fin. Para pe<ll; 
no sólo en Argentina se había deteriorado la 
situación: en Perú, debilitado por la 
enfermedad que lo mataría algunos meses 
más tarde, el general Velazco Alvarado había 
sido depuesto por el general Morales 
Bermúdez. A pesar de alegar compromisos con 
la revolución liderada por 'klazco, Morales 
en poco tiempo demostró tener otras metas y 

suplemento especial 

Cercados de dictaduras, la única opción 
que parecía viable para no abandonar 
América Latina era intentar llegar a México. 
No temamos mucho contact.o con las fuerzas 
progresistas mexicanas, pero sabíamos que 
el gobierno practicaba una política de gran 
solidaridad hacia los exiliados. Buscábamos 
quedamos en América Latina por muchas 
razones, pero una de las que más pesaba era 
poder continuar con el proyecto de la revista, 
que seguía siendo uno de los sueños que nos 
llevaba a sobreponernos a eventuales 
adversidades. Sin embargo, la salida del Perú 
tenía un precio: dadas las dificultades 
económicas que todos enfrentábamos, Pablo 
no podía despreciar upa oferta importante del 
director de la agencia de noticíns lnterPress 

pasaport.e, para exiliados) que estaba próximo 
a vencer y no iba a ser renovado, llegamos a 
la conclusión que sólo desde México 
podríamos lograr algo. Genaro Carnero 
Checa, un gran amigo peruano que estaba 
en México en la Federación Latinoamericana 
de Periodistas (FELAP), se mantenía en 
contacto telefónico casi semanalmente con 
nosotros. Resolvimos que lo mejor era que yo 
vi ajara a México. Estábamos en setiembre de 
1976. 

Además de Genaro, mis referencias en 
México eran Francisco Juliáo, el legendario 
líder de las Ligas Campesinas, a quien no 
conocía personalmente; Maluza Stein, una 
exiliada brasileña con quien había hecho 
amistad en Montevideo, y Julieta Cohen, en 
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aquel momento rectora de la Universidad del 
Tercer Mundo, que pasó más tarde a 
funcionar como instiluto volcado a estudios 
académicos. Había conocido a Julieta en el 
interior de Tanzania, el año anterior, cuando 
nosotros estuvimos haciendo reportajes en 
varios países africanos y ella integraba la 
comitiva del presidente Luis Eeheverría, en 
gira por varias regiones del Torcer Mundo. 
Julieta me acogió con gran calidez ensu casa, 
cuando supo que estaba sola en Méxioo, en 
un hotel. Y fue ella quien nos presentó a 
Enrique Cortés, un ingeniero amigo suyo, 
soñador e idealista, que pasó a ser uno de los 
más fervorosos militantes de la causa de 
relanzar la revista enMéxiooy dio su nombre 
para organizar todos los aspectos legales 
(entre otras exigencias, el director tenía que 
ser un mexicano). 

Todos esos amigos, y otros que fui 
conociendo, contribuyeron en la medida de 
sus posibilidades, para que poco más de un 
mes después, finalmente la visa para Neiva 
fuese concedida. Ganada la primera batalla, 
quedaban aún por delante otros desalios a 
vencer para t.ornar realidad el proyecto de 
relanzar la revista en México. De concreto, 
sólo existía un sueño en nuestras cabezas. 
No _poseíamos dinero (creo que entre los dos 
teníamos U$400), no teníamos donde vivir, 
ni mucho menos una visa que nos asegurase 
una larga permanencia. Fue otro amigo, 
Rafael Roncagliolo, un especialista peruano 

en el tema de la comunicación, quien acabó 
abriéndonos u na perspectiva. 

La amistad con Rafael había surgido 
en Lima, donde dirigía con Paco Moncloa 
el diario Expresso, que Velazco había 
entregado a los trabajadores de la 
educación. Del equipo de redacción 
también participaba Paulo Cannabrava 
Filho, otro exiliado brasileño que estuvo 
muy ligado al proyecto de cuadernos 
desde su comienzo. Rafael conocía la 
revista y compartía la esperanza de verla 
circu landa nuevamente. Exiliado en 
México por sus vínculos con lklazco, estaba 
trabajando en el Instituto Latinoamericano 
de Estudios Transnacionales (rLET), cuyo 
director era Juan Somavía, actual 
embajador de Chile ante Naciones Unidas. 

Rafael nos llevó al íLET · que funcionaba 
en una amplia casona próxima al Instib.it.o 
del Torcer Mundo- donde tuvimos una 
primera conversación con Fernando Reyes 
Matta, también chileno, ex secretario de 
prensa del presidente Salvador Allende. 
Neiva y femando habían estado juntos en 
Argel en 1973, durante la V Conferencia 
Cumbre del Movimiento No Alineado, 
marcada por la tragedia del golpe en Chile, 
que ocurrió durante la realización del evento. 
Femando también conocía la revista y en.5e
guida organizó un encuentro con Somavía 
En pocos minutos la solución había sido 
encontrada: el ILET nos daría un préstamo 

a fondo perdido para asegurar la publicación 
de tres números de la revista. A partir de ah i, 
estáhamoodesafiadosacon:;eguir la autosus
tentación. 

Surge Cuademos -Vinieron meses 
de trabajo intenso. Tuníamos tantos 
problemas a resolver, desde los domésticos a 
los legales, pasando por los de 
infraestructura, que parecía infinito el tiempo 
que demoraba el preámbulo de lo que más 
nos interesaba: comenzar a producir la 
revista. En esos meses fuimos conociendo más 
gente, mexicanos y exiliados de todo el 
continente, que de una u otra fonna se fueron 
motivando por el proyecto y contribuyeron 
para hacerlo realidad. Sería inútil intentar 
citarlos a todos, porque fueron muchos. Voy 
a mencionar sólo a uno de ellos, por lo 
pintoresco de su intervención. Cuando todo 



estaba encaminado para el lanzamiento, 
hicimos una petición formal ante las 
autoridades del ministerio de &lucación para 
el registro del nombre de la revista. El propio 
ministro nos recibió. Era Porfirio Muñoz 
Ledo, quien fuera representante de México 
ante la ONU y en esa condición presidente 
del Consejo de Seguridad, y hoy es senador y 
presidente del Partido Revolucionario 
Deroocrático (PRD), disidente del PRI. 

• 'Jel'l&') u na mala noticia para darles • 
nos dijo al recibimos. • El nombre Tercer 
Mundo está registrado. Pero no todo está 
perdido. Nuestra ley permite que se utilicen 
variantes. ¿Por qué no le ponen adelante la 
palabra cuadernos? Así yo la puedo 
regislnr. 

Fue lo que hicimo.,, como los lectores ya 
saben, porque ese es el nombre que la revista 
tiene hasta ho)I 

AÑOS 
Los sobrevivientes de las luchas ltderact,s 
por ErrJ/fano ZA pata durante la Revo/uc/6n 
Mexicana de 1910 fueron objeto de un 
f'Bporta/e de tapa de ,u,dlrno, 

Da la cocina a la Imprenta -
Imposibilitados por la estrechez de las 
finanzas de alquilar una sede para la revista, 
el primer número fue montado en la cocina 
de la pequeña casa que nos había conseguido 
Enrique Cortés, que estaba construida al 
fondo de la residencia de su mamá. Allí 
vivíamos con el almirante Jorge Dellepiane, 
tan corto como nosotros de recursos y exiliado 
por su intensa participación en el gobierno 
de 'klazco Alvarado, en el que había sido 
responsable por la organización de la llamada 
"propiedad sociar, que era la participación 
de los empleados en la gestión y la propiedad 
accionaria de las empresas. El uruguayoAriel 
Hernández fue el "editor de arte", que en 
nuestro caso significaba ser responsable de 
todo el proceso posterior a la definición de los 
textos, desde la diagramación al montaje. 

El lanzamiento fue emocionante. La sede 
de la FElAP estaba tan llena de gente que 
hubo quien quedó fuera y el maestro de 
ceremonias fue Genaro Carnero Checa. Toda 
la colonia de exiliados y los mexicanos que 
estaban comprometidos con la defensa de los 
derechos humanos y la lucha contra las 
dictaduras del continente estaban allí 
representados. En el mes de febrero de 1977, 
el sueño de volver a editar la revista se hizo 
realidad. 

Pablo, desde Roma, se mantenía en 
contacto con nosotros enviando sus 
colaboraciones a través de IPS y en pocos 

meses, tras comunicar a los amigos africanos 
que Tercer mundo estaba circulando 
nuevamente, comenzó otra batalla: lanzar la 
edición en portugués. 

En ese intervalo habíamos alquilado una 
pequeña sede, en la avenida insurgentes Sur, 
y nuevos colaboradores se iban incorporando 
al proyecto, entre ellos Irene Selser, hija de 
Gregorio Selser, y el capitán de la Fuerza 
Aérea Uruguaya Gerónimo Cardozo, exiliado 
por sus posiciones constitucionalistas y su 
fidelidad al general Liber Seregni, presidente 
del Frente Amplio, quien se encontraba en la 
cárcel, dome pasó diez largos años. A partir 
de un artículo sobre los militares progresistas 
que suscitó mucha polémica, Gerónimo se 
había integrado al equipo permanente y 
ejercía las funciones de administrador. La 
revista iba viento en popa en circulación, 
aunque siempre estaba en rojo en términos 
financieros, porque no teníam:is publicidad, 
pero ese dato ya era permanente en nuestra 
historia. Lo que nos llenaba de orgullo era, 
justamente, poder sobrevivir exclusivamente 
con el aporte de las ventas y las suscripciones 
y, particularmente, una interesante 
penetración en Estados U nidos, sobre todo 
en el sur, dome se habla el español casi más 
que el inglés. 

Un día sucedió algo muy curioso. Como 
éramos pocos en el equipo permanente, a esa 
altura cada uno de nosotros desempeñaba 
múltiples funciones: desde la propia 



CUADERNOS AÑOS _ 
El mundo árabe y tTtJsulnwn fue analizado desde diversos 

enfoques en tas pAginas de la revista. A la derecha: mu/eres 
nómades refugiadas de la sequfa en Soma/la. A la lzr¡uierda: 

conferencia de solidaridad con Ubla, en Trfpo/1 

producción de la revista hasta las 
tareas de limpieza de la oficina, 
hacer paquetes para el correo, 
responder correspondencia, etc. 
Gerónimo estaba en plena "fajina", 
con una escoba en la mano, cuando 
tocan el timbre. Atiende y era un 
"gringo" típico: dos metros de altura, 
blanco como la nieve, lentes 
gruesísimos, libros abajo del brazo. 
En un español t.olerablesepresenta 
como scholar de una universidad de 
Estados Unidos con una tesis de 
doctorado sobre la prensa 
alternativa latinoamericana. Objeto de 
estudio: aquella publicación que ante sus 
pares era la mejor expresión de un proyecto 
victorioso: cuadernos del tercer mundo. 

- Primero preciso hablar con el manager 
-dijo. 

-El gerente soy yo -responqió Gerónimo, 
sin saber qué hacer con la escoba. 

- ¿Y el director? -preguntó, impactado. 
Gerónimo señaló a Neiva, empeñado en 

la ardua tarea de cerrar un paquete de 
revistas para poner en el correo. El scholar 
recibió un choque: dio una ojeada por la sede, 
que estaba toda a la vista, por lo pequeña 
que era, preguntó si t.odo el equipo y la 
infraestructura era aquella que él estaba 
viendo y, ante la respuesta afirmativa de 
Gerórúmo, se dio media vuelta, dijo que se 
había equivocado de objeto de estudio y nunca 
más apareció. 

En compensación, la revista fue objeto 
de estudio en otras realidades, más 
interesantes para nuestros ideales: los 
movimientos guerrilleros de El Salvador, 
Nicaragua y Guatemala la introducían 
clandestinamente en las áreas bajo su control 
y con nuestros artículos como libro de texto 
alfabetizaban a los campesinos y, a la vez, los 
ayudaban a elevar su conciencia política. U no 
de los hechos más interesantes de nuestra 
historia como publicación es que los grupos 
políticos y movimient.os guerrilleros que 
convergieron para formar el Frente 
Farabundo Martí de Liberación Nacional 
(FMLN) en El Salvador, se sentaron por 
primera vez a dialogar- tras años de haberse 
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enfrentado por diferencias ideológicas y 
tácticas- en nuestra seqe en México, en una 
reunión presidida por Neiva, con la 
colaboración de los amigos y exiliados 
brasileños Herbert de Souza (Betinho) y 
Theotonio dos Santos. 

Nuevamente Afrlca • Con enormes 
dificultades conseguimos volver a A!rica, en 
1977, para retomar el proyecto de la edición 
en portugués. Las comunicaciones con Angola 
y Mozambique eran precarias, porque la 
infraestructura que habían heredado ambos 
países era muy deficitaria y porque la guerra 
proseguía, localizada en ciertas regiones, 
desviando hacia gastos militares preciosos 
recursos que hubiesen sido necesarios para 
el desarrollo. 

&litar la revista en portugués era muy 
importante porque además de servir para la 
formación de cuadros en Angola y 
Mozambique y de circular en Cabo '¼lrde, Sáo 
'Jbmé e Príncipe y Guinea Bissau, teníamos 
la esperanza de que algún ejemplar entrase 
en Brasi~ que en aquellos años daba pasos 
tímidos hacia la apertura 

Pero el viaje !t A!rica tenía una 
complicación: cuand,> finalmente pudimos 
ultimar todos los detalles, arduamente 
negociados, yo estaba embarazada de cuatro 
meses. A esa altura, desistir era imposible¡ 
Neiva y yo partimos, con la esperanza de que 
el ritmo de las negociaciones fuese lo 
suficientemente ágil como para retomar a 
tiempo a México. 

El viaje pennitió consolidar los lazos que 

ya teníamos con Angola y Mozambique, 
actualizar nuestras informaciones y hacer 
nuevos reportajes. En Angola, viajamos, 
además, a la provincia petrolífera de Cabi nda, 
en aquel momento escenario de u na supuesta 
guerra secesionista, pero que en verdad era 
un complot de las grandes potencias para 
arrancarle al pueblo angoleño aquel pedazo 
fundamental de su territorio. 

En Mozambique, conocimos y 
entrevistamos a Robert Mugabe, exiliado en 
Maputo, que desde allí comandaba las fuenas 
del ZANU (Unión Nacional Africana de 
Zimbabwe) y la guerra contra el régimen de 
la antigua Rhodesia. 'hlvimos a estar con 
Agost.inho Neto y Samora Mache! -dos 
estadistas que, cada uno a su manera, 
cautivaban a quien los conocía- y definunos 
los detalles de la edición en portugués. En 
relación a ese proyecto no podemos dejar de 
registrar aquí el entusiasmo y cariño que 
dedicaron dos dirigentes angoleños, a los que 
nos unen amistad y respeto: Lopo do 
Nascimento, primer ministro en el gobierno 
de tran.sición y posteriormente responsable 
de importantes áreas de la admirústración, y 
el escritor y poeta Manoel Rui, un intelectual 
que, como tantos otros de su país, puso su 
talento al servicio de la emancipación de su 
pueblo. 

Estando en Mozambique supimos que 
habíamos sido invitados a visitar el mundo 
árabe, particulannente Irak y el Líbano, a 

tercer mundo 
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Las zonas liberadas en el norte de 

Mozambique fueron rtrJstradas en 
cuaderno, . En la foto, la choza donde se i:,;.;', ,•,~ir .. ·~ 
reunfan los comandantes rtrJzamblcanos 

que derrotaron a las fuerzas ni litares 
portuguesas 

través de la Organización 
para la Liberación de 
Palestina, con la cual 
habíamos establecido una 
buena relación en México. 
Antes de ir para Portugal, 
para definir el lanzamiento 
de la edición en portugués, 
iríamos por lo tanto al Medio 

La guerra lnn-lrak, que antecedió a la Guerra del Golfo, y el propio conflícto que marr:6 el inicio del nuevo 
orden post-guerra frfa fueron analizados por cuad,rno, . En la foto: una mezquita destrolda en Ja 
ciudad de Fao, frontera de lrak con lrAn 

Oriente. Ese contacto con los palestinos, 
libaneses, iraquíesy sirios nos abrió un nuevo 
espacio de trabajo y planteó por primera vez 
el tema de la edición en inglés y la edición en 
árabe de la revista. La primera llegó a ser 
realidad algún tiempo después, pero más 
volcada hacia el público norteamericano. La 
segunda nunca llegó a salir del papel, en parte 
porque cuando en 1982 fuimos a Beirut pa.ra 
discutir los detalles con la OLP nos pegó de 
sorpresa la invasión israelí al Líbano. Al 
obligar a la dirigencia palestina a salir de la 
capital libanesa y reiniciar todo su trabajo 
en Túnez, la invasión acabó también por 
cancelar el proyecto. 

En Lisboa ultimamos los detalles de la 
edición en portugués, que fue finalmente 
lanzada en enero de 1978, a cargo del 
capitán brasileño Altaír Campos, exiliado 
tras haber sido canjeado por el embajador 
alemán, y del coronel portugués Artur 
Batista, ex jefe de operaciones del 
COPCON (Comando Operacional del 
Continente, una fuerza de elite del ejército 

suplemento especial 

portugués), activo dirigente del 
movimiento que desembocó en el 25 de 
abril. Sin aparecer directamente, un gran 
brasileño dio una contribución sustancial 
para hacer realidad ese proyecto: el juez 
exiliado Carlos Sá. Funciona hasta hoy en 
Lisboa la sede histórica de los cadernos 
en la Cal~ada do Combro, donde ahora el 
equipo coordenado por Artur edita libros 
de temas afines a los de la revista En 1986 
decidimos unificar las ediciones 
portuguesa y brasileña. Durante dos años, 
ambas se hicieron en Río de Janeiro, siendo 
el periodista portugués Carlos Pintos 
Santos responsable por la que se destinaba 
aAfrica; con él colaboraba su compatriota 
Raúl Gon~alves. 

Un dato complementario: veinte días 
después del regreso a México de ese viaje 
determinante que dio inicio a la edición en 
portugués y a los vínculos con Asia, nació 
nuestra hija, que ya desde el vientre 
compartió los dolorés de los pueblos del 
Torcer Mundo. 

La Guía y la edición en Inglés. Después 
del lanzamiento de la edición en portugués 
el proyecto dejó de ser latinoamericano para 
ser realmente tercennundista. No estaba en 
nuestros planes de 1974 esa expansión, 
porque era soñar muy alto para quien daba 
aquel tímido primer paso. Como consecuencia 
de la evolución del trabajo, surgieron dos 
nuevos proyectos: la Guía del Tercer 
Mundo, que fue lanzada por primera vez en 
enero de 1979, y la edición en inglés de 
cuadernos. Roberto Bissio fue desde el 
comienzo el editor responsable de la Guía, 
un anuario que tiene la característica de 
contar la historia de los países del Torcer 
Mundo desde la perspectiva del Sur, 
recreándola, en muchos casos, a partir de 
fuentes originales. Hoy ampliada a Guía del 
Mundo, es editada en Montevideo por el 
Instituto del 'Thrcer Mundo-ITEM, en español 
e inglés y tiene u na versión en CD-rom, fruto 
de la colaboración de la Universidad de 
Upsala (Suecia). 

A través de Juliao conocimos en México 
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a una figura inolvidable, el periodista inglés 
Cedric Belfrage, expulsado de Estados Unidos 
en época del macartismo por sus posiciones 
independientes. Con el apoyo de otro amigo 
mexicano que se había incorporado de cuerpo 
y alma a la revista, el economista Fernando 
Molina, Cedric Belfrage organizó la edición 
en inglés, Third World, que tuvo siete 
números en su etapa mexicana (mayo de 
1979/mano de 1981) y fue retomada años 
más tarde, ya en Río de Janeiro, con los 
periodistas Carlos Castillio, brasilero, y Bill 
Hiochberger, norteamericano, como editores 
{W O enero de 1986,'N9 26 julio de 1990), y la 
valiosa colaboración del traductor Roberto 
Raposo. Cuando esa edición dejó de circular 
por razones financieras, era un éxito desde 
el punto de vista editorial y tenía el gran 
mérito de haber sido una experiencia pionera: 
los países del sur llevaban su mensaje al 
público norteamericano y europeo, cuando lo 
habitual es lo contrario. Llegamos a tener 
más de tres mil suscripciones en Estados 
Unidos y Europa y circulamos en varios 
países de Africa, Asia y el Medio Oriente. 
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La revolución en flcaragua (izquierrJa)y 
la guerra civil en El Salvador (derecha) 

estuvieron siempre presentes 
en nuestras p5glnas 

1..8 guerra en el Ubano: 
ní/fos palestinos en las ruinas de 

una casa en uno de los campos de 
refugiados del sur d8 liba no 

El fln def extllo · La historia de la revista, 
como ustedes han podido ver, se confunde con 
la de nuestros países, porque eran las 
vicisitudes del exilio, la represión y la lucha 
en favor de la democracia que unían a todos 
los que se incorporaban al proyecto. Y r ueron 
la represión y el exilio que nos llevaron de un 
país al otro, cargando en la maleta el ideal de 
un periodismo comprometido con las luchas 
populares. 

Cuando estábamos medianamente 
consolidados en México, en setiembre de 
1979, vino la noticia de la amnistía en Brasil 
Imposible pensar en postergar el deseo tan 
largamente acariciado por Neiva Moreira de 
volver a su patria. Con él, acabaríamos 
transfiriéndonos para RíodeJaneiro quienes 
formábamos el núcleo central de la revista, 
abriendo u na nueva etapa de nuestra vida 
editorial, la etapa brasileña. Enjuniode 1980, 
después de vencer el desafio de otro cambio 
de país, dispuestos a empezar de nuevo para 
contribuir, dentro de nuestras modestas 
posibilidades, a la consolidación de la 
apertura democrática, fue lanzado el primer 

número de la edición brasileña. Era el 
número 24 de la edición en portugués. 
Decidimos mantener las dos ediciones, en 
Brasil y en Portugal, pues cada una respondía 
a públicos disti otos. 

En Brasil organizamos el lanzamiento en 
la Asociación Brasileña de Prensa, {ABI), en 
Río de Janeiro, en un acto prestigiado por la 

presencia del Dr. Barbosa Lima 
Sobrinho, eminente periodista que 
preside la ABI. Desde el comienzo 
encontramos una buena acogida, pero 
aún estaba muy fresco el miedo 
inculcado por largos años de 
dictadura. Costó un buen tiempo 

• convencer a los lectores que podían 
suscribirse a cuadernos sin sufrir 
represalias. 

Esta etapa de nuestra historia es 
más reciente y por lo tanto más conocida por 
nuestros lectores. No necesitamos muchos 
detalles, pero es importante mencionar que 
aquí nos enriquecimos con la incorporación 
de nuevos cuadros, que pasaron a vivir tan 
intensamente como nosotros el desaíío de 
continuar con el proyecto. Desde aquellos 
tiempos iniciales en Brasil están con nosotros 
dos compañeros muy queridos: Claudia 
Guimaráes, que recién recibida de periodista, 
pasó por su prueba de íuego profesional en 
las páginas de cuadernos y hoy es 
responsable por la parte internacional de la 
edición brasileña, y Henrique Menezes, 

tercer mundo 
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también periodista, quien por varias 
vicisitudes acabó al frente de toda la parte 
administrativa. Claudia, hija de Neiva y de 
él separada por el exilio, se reencontraba en 
el proyecto editorial de la revista con los 
ideales y la figura de su padre. 

ª Q 
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Nilton Caparelli fue el primer editor y 
José Carlos Gondim, que comenzó como 
revisor, fue durante los años que pasó en Río 
una pieza central del equipo. Prácticamente 
desde el comienzoest.án también con nosotros 
Cléa Soares y Macario Costa, quienes, cada 

Maluza St.ein, la editora. Pero el proyecto no 
prosperó por razones fí nancieras. 

El regreso al Río de la Plata -Otro paso 
relevante fue el relanzamiento de la edición 
en español para el Río de la Plata, después 
de la apertura política en Uruguay y 
Argentina. Allí habíamos nacido y regresar 
con el proyecto tantos años después t.enía un 
"sabor'' especial. 

La revista se distribuye a partir de 
Montevideo, pero se produce en Río. Roberto 
Bardini y Marcelo Montenegro, ambos 
argentinos, dividen las responsabilidades 
editoriales. Aldo Gamboa, ahora al frente de 
la sucursal brasileña de una agencia de 
noticias, f ueotro de los editores responsables. 
Durante algún tiempo tuvimos un 
suplemento centroamericano, para la edición 
que circulaba en México, cuyo editor fue 
Bardini (ahora, radicado en Río, incorporado 
a la redacción central) con apoyo de la 
periodista chilena Frida Modak. 

Un paso significativo de la etapa 
brasileña fue la informatización de todo el 
proceso de producción y la transfonnación del 
viejo archivo en un Centro de Documentación 
sobre el Torcer Mundo que incluye un vasto 

archivo iconográfico. Abiert.o al público, el 
centro atiende a investigadores de varias 
partes e instituciones, además de ser la fuent.e 
de consultas permanente de todo nuestro 
equipo editorial. Al frente del Centro de 
Documentación est.á Jessie Jane Vieira de 
Souza, ex presa política y hoy cursando pos
graduación en Historia. Y forman el equipo 
jóvenes que en gran part.e de fueron formando 
en nuestra editora, como Juliana looty, 
uiciane Santos Reís, Marcus Sanches, Silvia 
Arruda, Mónica Perez, Rosangela Vicente 
Ferreira, Marco André B. Ancora da Luz, 
l..eyla Ca.mara eA C. Juniot 

La experiencia acumulada a lo largo de 
todos estos años nos permitió ampliar la 
familia editorial con nuevos lanzamientos: las 
revistas Ecologia e Desenvolvimento 
(mano de 1991) y Revista del Mercosur 
(mayo de 1992) y el anuario Almanaque 
Brasil. Con ellas, nuevos compañeros se 
incorporaron al proyecto: Elias Fajardo, 
periodista con incursiones de éxito en el 
terreno del ensayo, la poesía y la pintura; 
José Augusto Ribeiro, figura muy conocida 
de los telespectadores brasileños por años 
de trabajo en la Red Bandeirantes y en la 
Televisión Educativa (TVE), el joven 

u no en su especialidad, también nos 
ayudaron mucho. Hoy ambos dominan el 
español, después de años de "escuela" en 
cuadernos. 

Con la reapertura democratlca, cuaderno, volvi6 al Rio de La Plata. En la foto: el Frante Amplio 
se reorganiza en lkuguay después de los a/10s de dictadura 

En Río lanzamos la edición brasileña de 
la Guía del tercer mundo (existía ya u na 
edición en portugués en Lisboa), y 
relanzamos la edición en inglés, Third 
World; cambiamos el formato de la revista 
• que después de haber nacido con el actual, 
había pasado por la etapa mexicana con un 
tamaño menor- y creamos el suplemento 
brasileño, ahora incorporado al cuerpo de la 
revista, cuyo primer editor fue el periodista 
Procópio Mineiro. En 1985, lanzamos la 
revista Terra Firme, una publicación o 
trimestral destinada al público brasileño, de 1 
carácter teórico, y por lo tanto de alcance más ~ 
restringido, pero con metas similares a las j 
de cuadernos. Neiva era el director, junto ~ 
a Ruy Mauro Marini y Vania Bambirra, y "' 
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LA estabilidad derrocratica alcani.ada en Brasil pemite la conso/idacldn de cuad8ltl01 y el sufdniento de nuevas pUb/lcaclones, coroo 
Ecobgé, 0.snKJÑÍMlto, Rlvsta dl/Mftosur y el AkMl,qu, Brasl (destina lb al J)Oblico braslleffo) 

Vladimír Platonow, ungcrúcho que trajo de 
su pasaje por Zero Hora, de Porto Alegre, 
una gran confianza en los rumbos del 
Mercado Común del Sur, y el historiador e 
investigador !van Alves Filho, responsable 
por el Almanaque Brasil. 

Con Elias en la parte brasileña de 
cuadernos y en Ecologia colaboran dos 
activos representantes de la nueva 
generación de periodistas brasileños 
comprometidos, Patricia Costa y Marcelo 
Monteiro. Vladimir, por su parte, cuenta 
con el apoyo de Rosa de Carvalho y 
Gabriela Temer, dos jóvenes recién 
egresadas de la facultad de periodismo que 
están dando en la Revista del 
Mercosur sus primeros pasos profe
sionales. Como curiosidad vale registrar· 
que Gabriela nació, como la revista, en 
setiembre de 1974. 

A estos avances editoriales corres
pondió el desafío de sofisticar la parte 
visual. Nuestro editor de arte es el joven 
Nazareno N. de Souza, que detr.is de su 
modestia esconde un innegable talento 
gráfico. Roberto S. Louren~o, su ayudante, 
además de contribuir con su creatividad al 
proyecto, es responsable por las caricaturas 
de todos los miembros del equipo ... 
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. En la parte gráfica contamos hoy con 
recursos como CD-Rom y scanner que nos 
permiten ampliar las posibilidades técnicas 
de la tapa y producir una revista sofisticada 
como lo es Ecologia e Desenvolvi
mento. En este sector se incorporaron 
Andrea Correa y Paulo Henrique Ro
drigues, quienes junto con Valdenir Peixoto 
(quien, además de revisor es nuestro 
"animador cultural y asesor para temas 
astrológicos") y Janice de Aquino (secre
tariay"asesorade moda") forman el equipo 
de producción de las revistas. A los 
compañeros de las otras áreas, como 
publicidad y marketing, distribución, ge
rencia, restaurante, los van a conocer en 
la sección que dedicamos a todo el equipo 
de Río de Janeiro. (Ver páginas 37, 38, 39 
y40). 

La lucha contlnú!I • Sin duda, un largo 
trayecto nos separa de aquella noche del 
lanzamiento en Buenos Aires. Algunos 
compañeros de ideales que fueron amigos y 
colaboradores entrañables ya no están con 
nosotros. Muchos de ellos cayeron 
-directa o indirectamente- víctimas de la 
represión. Pero lo esencial es que 
continuamos confiando que es posible poner 

la información al servicio de las mayorías. 
En este momento polítiro tan complejo, 

en que las democracias por las cuales tant.o 
luchamos están cayendo en el descrédit.o 
por la corrupción y la falta de sensibilidad 
de las elites, en que no surgió aún una 
propuesta clara para dar continuidad a lo 
que tenía de bueno el socialismo, en que 
un Berlusconi asalta el poder desde la 
pantalla de la TV, usando de un 
instrumento que es una concesión del 
Estado para intentar demoler ese Estado, 
en que los poderosos manipulan el racismo 
y la religíón para fines inconfesables, la 
tarea de quienes se proponen hacer un 
periodismo independiente es mucho más 
desafiadora que hace veinte años. Los 
enemigos ya no son tan nitidos, los valores 
éticos están diluidos y los paradigmas 
fueron cuestionados. 

Pero por eso es tan importante no 
abandonar la lucha. Porque lo que nos 
ofrecen como alternativa los que 
manipulan el poder son las viejas 
propuestas con ropas nuevas. El '!ercer 
Mundo tiene el enorme desafío de volver a 
erguir la utopía Y para eso necesita no de 
uno, sino de miles de proyectos como el 
nuestro. • 

tercer mundo 
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Protutonistus rle la Histório 
Presidentes, primeros ministros, líderes de movimientos de liberación ... 

Los cargos varlany sus nacionalidades también. Hay latinoamericanos, caribeños, 
africanos, asiáticos. Tienen en común el hecho de haber sido protagonistas de procesos 

politicos que cambiaron el rumbo de la Historia en sus países. 
La lista es larga e incluye figuras como Agostinho Neto y Samora Machel, 

Yasser Arafat y Muammar Kadhafi, Fidel Castro y Omar Torrijas, referencias 
obligatorias para quien, tanto hoy como en el futuro, quiera tener una visión más 

amplia de las luchas político-sociales que marcaron el siglo XX. 
Lo que ofrecemos a continuación es un resumen de las entrevistas dadas por estos 

dirigentes a cuadernos, a lo largo de sus dos décadas de existencia. 
Sus declaraciones exponen con franqueza los obstáculos y vicisitudes, errores y 

aciertos y , sobre todo, las motivaciones que llevaron a estos hombres a dedicar sus 
vidas a construir una sociedad distinta para sus pueblos. 
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TANZANIA 

Julius Nyerere 
Líder de la independencia de Tanzania, 

desde 1961 hasta 1985 

Neiva Moreiro y Beacrii Bissio, Dar-es-Salaam, en octu
bre de 1975 / cuadernosN'"7 

En algunos círculos de Europa y Estados 
Unidos se considera que la revolución de 
Tanzania atraviesa por una etapa de estan
camiento. ¿ Cuál es szt opinión? 

Es posible que sea verdad. Es probable 
que ahora estemos alcanzando nuestros ob
jetivos más despacio que al comienzo. ¿Por 
qué? Porque después de la declaraci6n de 
Arusha, en 1967, definimos cuáles eran 
nuestros objetivos socialistas y después tra

tamos de ponerlos en práctica. Algunos podrían ser 
concretados inmediatamente, otros no. Debíamos 
atravesar un proceso de educaci6n popular. 

Usted ha sido el ideólogo del "camino tama11io al 
socialismo", basado eri las Aldeas C-Omurwles, las uja,. 
maa, cuya propuesta fue cmalizada. por muchas perso
na,.-, interesadas en los problemcu del Tercer Mundo. 
¿Tiene algún mensaje especial para nuestros lect-0res? 

Creo que los líderes del Tercer Mundo no entendie
ron el problema del neocolonialismo de la misma for
ma que entendieron el colonialismo, contra el que pu
dimos organizarnos en forma eficaz para derrotarlo. 
En realidad, deberíamos haber entendido al neocolo
nialismo tan bien como entendimos el colonialismo, 
para ver mejor las razones del subdesarrollo. 

¿Cómorelacionaustedlaexperienciadelasujamaa. 
con la sistemática marxista? 

En primer lugar, debo confesarles algo: no soy mar
xista. Pero cuando digo esto es una forma de admitir 
mi ignorancia. 

El ge,ieral Velazco Aluarado, de Perú, acostumbra 
adecirqueelgobiernoperuwionoesmarxista.peroestá 
haciendo una revolución y eso es lo que importa. 

Personalmente, sobre todo después de 1967, traté de 
leer los textos marxistas. Y ahora estoy convencido de 
que nuestro partido debe tener una seria compre:r\SÍ6n 
del análisis marxista para poder dirigir su revolur.;1ón. 

¿ Usted consigue poner eso en práctica? 
Los buenos marxistas quieren realmente analizar 

la sociedad científicamente, estrictamente, y aceptan 
los hechos objetivos que se dan en esa sociedad. No 
obstante tengo dificultad para entender algunas de las 
prácticas marxistas actuales. Muchas no me parece 
que sean realmente científicas. Yo soy católico roma
no. Leo la Biblia. Cuando un católico no entiende el sig
nificado de un texto, consulta al Papa, y él le da lapa
labra final . El nos da una interpretaci6n. Ahora no 

creo que se pueda hacer la misma cosa con el marxis
mo. No creo que los marxistas deban limitar sus aná
lisis a lo que Marx quizo decir en una época. Deben 
analizar la sociedad, aceptar sus realidades y estudiar 
el movimiento histórico mundial rumbo al socialismo 
sin perder el tiempo en explicar lo que Marx dijo exac
tamente. Creo que esa discusión está equivocada. Es 
una discusión religiosa y eso me crea dificultades para 
que pueda entenderla. 

ANGOLA 

Agostinho Neto 
Líder del MPLA y presidente 

desde 1975 hasta que murió víctima 
de un cáncer en 1977 

Neiva Moreira, Luande, noviembre de 1976 
(días antes de la proclamación de la ind~ 
pendencia) / cuadernos N9 7 

¿ Quédif erencias ideológicas sepa,
ran al MPLA del FMLA y de la UNJ
TA? 

Lo que puedo responder es que el 
Movimiento Popular de Liberaci6n 
de Angola (MPLA) es un movimiento 
popular volcado a la solución de los 
problemas del pueblo, principalmen• 
te del pueblo trabB¡Jador, con la perspectiva de la for
mación de un gobierno que se encuadre dentro de una 
verdadera democracia. 

Pensamos que nuestro pueblo, que sufrió durante 
tanto tiempo con el colonialismo portugués tiene dere
cho a participar plenamente de la vida de la nación a 
través de su integración en una democracia que englo
be todas las clases, todas las capas populares. Este es 
el concepto de democracia que nosotros tenemos: esen
cialmente de participación. 

Por otro lado, deseamos que el pueblo angoleño 
participe activamente de la vida econ6mica del país, 
que nuestros trabajadores no sean meros ejecutores de 
una política sino también cerebros que planifiquen, di
rijan, tomen iniciativas y administren. 

¿ Y la política exterior? 
En el plano internacional no queremos alineamos 

a ningún bloque. Participamos del Movimiento de los 
Países No Alineados y, naturalmente, damos nuestro 
apoyo moral o de otro tipo cuando es posible, a las lu
chas de liberación que se desarrollan en Africa y fuera 
del continente. En fin, pretendemos que el hombre no 
sólo aquí en Angola sino en todo el mundo sea comple
tamente libre. 

Quisi-éramos que nos haga un an6lisis de cómo es-

tercer mundo/ 165 
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tá11 /(U relaciones entre negro11 y blancos e,i Angola, 
después de cirico siglos de coloriialisrno? 

Los portugueses que estuvieron aquí durante mu
chos años vinieron únicamente a ganar dinero, dentro 
de un sistema que los favorecía. El colonialismo hlzo 
todo lo posible para proteger a esa elite blanca de lapo
blación angoleña. De modo que se acostumbraron a te
ner ciertos privilegios. Y ahora, cuando ven que esta 
máquina colonial que los protegía comienza a desha
cerse, cuando ven la división del ejército portugués y 
la desaparición de la PIDE (policía secreta portugue
sa), evidentemente tienen miedo. Algunos temen por
que cometieron crímenes. Otros, porque se sienten in
seguros con la falta de protección política y social que 
tenían durante el colonialismo. Este es el mayor trau
ma que la población blanca sufrió. Y frente a las con
frontaciones militares prefieren usar eso como discul
pa para abandonar el país. 

Muy bien, en las áreas ya liberadas -y usted puede 
ver aquí el ejemplo de Luanda- se nota claramente que 
no existe ningún tipo de persecución contra los blancos 
y, de a poco, el orden está siendo restablecido. El tra
bajo está volviendo a la normalidad aunque estemos 
aún lejos aún del ritmo que deseamos. 

MOZAMBIQUE 

Samora Machel 
Líder del F relimo y presidente desde 

1975 hasta su muerte, ocurrida 
en un accidente aéreo en 1986 

Nl'iVII Morciray D~utrfa Bisa,o, Moputo, octubre 
dr 1075 cuR<l<•ruo8 N9 8 

La filosoffo del Freute de Libera
ció11 de Mozambique (FRELIMO) es 
apoyar y apoyarse e11 el campo. ¿ Cuá
les hari sido las medidas concretas to
madas por su gobiemo pora poner éso 
e11 práctica? 

En primerlugaremitimosundecret.o 
por el cual la tierra pertenece al pueblo. Y, 
ensegundolugar,estamascreandolasAl

deas Comunales, a través de las cuales tratamos de re
solver las problemas de la población campesina. 

¿ Podría explicamos el papel que cumplen esas Al,. 
deas Comunales? 

En nuestro país, na es posible garantizar el desa
rrollo económico y social y la concientización política 
de la población mientras ésta se mantenga fragmen
tada, dividida en núcleos pequeños. Can uná población 
dispersa es imposible aplicar una política de aprove
chamiento de los recursos naturales. Sería emplear 
nuestras energías en objetivos imprecisos. 

Sellembre/19G4 

Nuestras Aldeas Comunales constituirán un punto 
de partida para el desarrolla eoonómico. Tomemos por 
ejemplo nuestros ríos, que constituyen una gran riqueza 
nacional. Si resolviéramos hacer diques y canales, ¿para 
quiénes serían construidos? ¿En qué dirección, si la po
blación est.á dispersa? La misma pasa con el proyecto de 
electrificación, otra de nuestras prioridades. 

En fin , necesitamos que la población esté agrupada 
y organizada. Las Aldeas Comunales significan que el 
pueblo estará organizado, con tareas definidas y dis
tribuidas, un pueblo comprometido con la tarea de re
construcción nacional y con el desa.1Tol10 de la Nación. 
Esto es muy importante para nosotros pues sólo así sa
bremos a quién debemos dar asistencia médica, escue
la, y por dónde deberán pasar los caminos que trans
portarán la producción. 

¿ Cómo ue usted el compromiso de las futuras gene
raciones que no participaron directamente en la guerra 
de liberación? 

Estamos precisamente estudiando cómo vamos a 
preparar a las futuras generaciones. La guerra termi
nó y ahora debemos encontrar otro mecanismo de can
cientización, a través de la práctica política. En este 
sentido el sistema educacional desempeñará un papel 
relevante. Formaremos a la gente en las escuelas, hay 
mucho entusiasmo en la juventud. Los niños, en espe
cial, son extraordinarias. Estudian, militan y vigilan. 
Es la primera generación que na vivió bajo el colarua
lismo. 

Las reuniones de la juventud casi siempre se rea
lizan en el norte, en las áreas liberadas, que consti
tuyen para t.odas nosotros una fuente permanente de 
inspiración. Cuando estamos con ellas las problemas 
son s.iempre concretos y las discusiones son abiertas. 
No hay traiciones. No hay hipocresía. • 

SOMALIA 

SiadBarre 
Presidente desde 1969 hasta 1991, 

cuando fue derrocado 

81'otriz Bissio y Neivn Moreiro, Mogadiscio, enero d~ 1976 / 

c1111dornos N" 9 

·'Es necesario comprender la filasofia de nues
tra revolución en general, y la etapa de transición 
que estamos atravesando. La unión de los grupos 
y de las clases sociales progresistas -pilares de 
nuestra revolución- y dependerá de una completa 
discusión científica de la naturaleza multifacética 
de los objetivos de nuestra revolución. Sólo enton
ces seremos capaces de poner en prácllca las as
plI'acianes de la revolución socialista en Somalia, 
en el campo político, económico y soci.al". 
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"La revolución heredó la economía y la cultura 
existentes. heredó una economía debilitada en todos 
los rubros -agricultura, pesca, ganadería, industria y 
comercio- una economía cuya característica más nota
ble es la parálisis. Somalia era una de las áreas menos 
desarrolladas del mundo. Y esta economía era la base 
de un sistema social atrasado. Esta condición no per
mitía el progreso que hace posible el desarrollo de las 
grandes clases sociales: capitalistas y trabajadores. La 
base económica era inexistente, pero había un em
brión. 

"La revolución es el producto de las condiciones ob
jetivas. Estábamos en una condición neocolonial ca
racterizada por la terrible opresión que sufrían los 
trabajadores somaües y por la no existencia de se
guridad entre los nómades. Los grupos repre
sentantes de los capitalistas embrionarios y de los 
intereses de imperialismo internacional abusaban 
del poder. 

"Nuestro país, aunque sea aún una sociedad nóma
da adoptó principios socialistas y comenzó con serie
dad a dar los primeros pasos en ese sentido. Cada país 
tiene su propia naturaleza. Son esas las condiciones 
objetivas que no pueden desaparecer por un pase de 
mágica. Al mismo tiempo la revolución socialista tiene 
estrategias definidas y aspiraciones claras. Su objetivo 
final es una sociedad basada en la igualdad y en la Jus
ticia". a 

ZIMBABWE 

Robert Mugabe 
Líder del Zanu, primer ministro 

a partir de 1980 y presidente 
desde 1987 

13eotrizBíssio, Mapuio, 1977 / cwidem Oll N" 17 

El Frente Patriótico es una coa
lición- de dos grupos inde
pendentistas, el Zanu y el Zapu. Se 
especula mucho en Europa y en 
América La.tina que loa mouimien
toa estár, próximos pero no unidos. 
Usted y Joshu,a Nkomo son los pre
sidentes de estos mouimientos y, por 
lo tanto, sería importante que nos 
hablase al reJJpecto. 

El Frente Patriótico se formó a fines de diciembre 
del año pasado porque sentimos que política y militar
mente debíamos reunir las únicas dos organizaciones 
que tienen ejércitos y que juntas pueden consolidar el 
proceso de lucha revolucionaria. 

Creemos que la unificación en un sólo ejército con 
un comando único acelerará la caída del régimen de 
Rodesia. Pero tenemos que ser cuidadosos y medir to
dos los paso,s hasta la unificación. Ambas organizacio-
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nes e.xisten desde hace 15 años. Y naturalmente los 
militantes desarrollaron sentimientos propios para su 
organización en el curso de la lucha. En la medida que 
nos aproximamos a la unificación debemos cuidar de 
conducir junto con nosotros, en e.ad a momento, a todas 
las fuerzas que seamos capaces de atraer. 

Hay una tendencia entre los combaLierites de Zim
babwe, particularmente eri el Frente PaJriótico, a con,. 
siderar negativa. /,a paz eri este morrnmt-0 ... Muc/ws con
sideran que seria más importante para Zimbabwe que 
la guerra continuara. t C6mo ue usted ese problema? 

No buscamos sólo una victoria militar. Estamos 1 u
chando para revolucionarnos nosotros mismos. Para 
transformar esta nación. De modo que esta lucha se 
libra en dos dimensiones. Primero por la liquidación 
del colonialismo y del neocolonialismo y, segundo, 
por transformar a Zimbabwe en una nación revolu
cionaria. 

Se comenta que, con /,a uictoria del Frente Patrióti
co, millares de rode.sianos se mudarían ¡xua América 
Latiria, especialmente a Bolivia. ¿Cómo ue esa cues
tión? 

Son los pueblos de América Latina los que deben 
decidir qué tipo de inmigrantes reciben. Lo único que 
puedo decir es que los rodesianos blancos son racistas, 
extremadamente egoístas en muchos aspectos. 

Los latinoamericanos tienen una gran tradición de 
lucha por la libertad. Son humanistas. Y la causa de 
la libertad por la que luchamos es una causa univer
sal. A nosotros nos han discriminado, oprimido de 
todos los modos posibles. Perdimos nuestro derecho 
a la autodeterminación. Nuestra causa es tan clara 
que merece la solidaridad de los pueblos y de mu
chos gobiernos latinoamericanos. Y nos sentiremos 
felices si seguimos recibiendo ese apoyo material, 
moral y diplomático que acelerará nuestra victoria 
para toda la humanidad. a 

PERU 

General Velazco Alvarado 
Dirigió el país luego de la revolución de 

1968 hasta 1975, fallecido después de una 
larga enfermedad en diciembre de 1976 

Neivo Moreiro, Urna/cuadernos N" 18 

Pasados uarios añas de la reuolución que usted en-
ca.!'_ez_ó en ~968, cua_ndo era comandante en jefe del 
E1ercito, ¿,como eualua hoy los desa,fíos que enfrentó en 
ac¡uel momento? 

P~:1 empezar, algunos portavoces de la oligarquía 
me cnticaban duramente porque decían que yo no co
nocía suficientemente mi país. La verdad es que no sé 
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lo que me falta conocer. Gracias a la vi
vencia y conocimiento directo del Perú, 
pudimos ver y sentir el sufrimiento de 
nuestro pueblo, constatar cómo los ga,. 
mortales (grandes propietarios de lati
fundios) trataban a nuestros campesi
nos. La ley, la policía e incluso noso
tros, el Ejército, estábamos todos al 

servicio de esa gente y era evidente que esa situación 
tenía que cambiar. 

Jl emos observa.do en nrtestros viajes por el interior 
del país una crecie,ite mouilizaci6n de los campesinos. 
una mano de obra que siempre est1wo explotada. 
¿ C6mo considera ese hecho? 

Esa información que usted me da coincide con otras 
que estamos recibiendo. Realmente nuestra masa de 
campesinos está movilizada, y ese es un acontecimiento 
decisivo de nuestro proceso revolucionario. Al comienzo 
no fue fácil convencer a los campesinos de los propósitos 
y objetivos de la revolución. A veces nos desesperábamos. 
Era como si estuviesen dormidos, en un estado apático. 
Daba ganas de darles un sacudón y decirles: "Escuchen, 
esto es para ustedes. Resistan. Avancen." 

¿ C6mo evalúa hoy el "Plardnca", donde fueron. pre
sentados los objetivos de la revolución del 68? 

Ya más viejo, con una idea más clara de lo que debe 
hacerse en una revolución veo que ese documento tie
ne una dosis de ingenuidad. Fue pensado por alguien 
lleno de ideas y buenas intenciones, pero que no sabía 
cuánto iba a ser difícil llevar adelante un proceso re-
volucionario. ' 

Piense en una corrida de toros ... Una cosa es es
tar en la tribuna y otra diferente es estar en la are
na. De lejos el toro se ve chiquito. ¡Pero para el to
rero es inmenso! Ahora somos nosotros los que esta
mos frente al toro, cara a cara, y le aseguro que es 
muy grande... • 

En tu última declllraclón, dada a la revlsla Sodallamo y Partlcl~lón, ol general 
Velal.CO afirm6: "Es necesario pre¡er,ar el legado revolucionarlo y entrentar unldoC 
la histórica tarea de ,;ons11ilr en r>ue•tn patria 1.1M sociedad tociaRsla, verdadera
mente independ,ente y r>acional, una democracia baseda en la p1opledad social y la 
partlc:lpaci6n dile<:ta de. nuastro pueblo en el poder poi veo• 

NICARAGUA 

Germán Pomares 
Uno de los fundadores del Frente Sandinista, 
muerto una semana antes de la victoria de 

la revolución, enjulio de 1979 

Diego Achord, Nicnru¡¡un, enero de 1970 / c uttderuos N• 28 

Comanda11te, u.sted ha sido uno de los fundadores 
del Ji're11te Saridirtista de Liberació1t Nacional. i Cuárt-

SeUembre / 1994 

do empez.6 su vincul(l.Ci6n con esa orga1tización revolu
cionaria? 

Yo me integré al FSLN alos23 añosdeedad,cuan
do fue fundado, en 1961. El FSLN nació de una preo
cupación de Carlos Fonseca Amador, porque existían 
varios movimientos revolucionarios en ese momento, 
después de la muerte de Anastasia Somoza García en 
1958. Hubo levantamientos hasta en la Guardia Na
cional. Un grupo de oficiales quizo ajusticiar a los dos 
Somoza. Pero fueron descubiertos y todos debieron sa
lir al exilio. 

¿El F'rente se originó entonces a partir de otras or
ganizaciones? 

Sí. En 1959 nació la Juventud Patriótica, con un 
grupo de jóvenes que empezaron a hacer algo contra 
la dictadura, atacando con bombas a los ministros, ti
roteando patrulleros policiales. En esa organización 
comenzaron José Evaristo Escobar Pérez, Daniel Or
tega Saavedra,Félix Chifle, EdmundoPérez, un grupo 
de compañeros que después integraría el Frente San
dinista. 

¿En esa época a qué organiza,. 
ci6n perte1tecía Carlos Fonseca 
Amador? 

Era un grupo guerrillero, uno de 
los muchos que se organizaban. En 
ese momento, todos los nicaragüen
ses querían hacer algo. Además, la 
cuestión de la victoria de la revolu
ción cubana estaba aún caliente. 
Desde el 58 al 60, hubo 60 levanta
mientos armados. En 1961 comenzó 
a formarse el Frente Sandinista, 
cuando Carlos Fonseca contact.ó a un grupo que sella
maba "Nueva Nicaragua", formado por exilados nica
ragüenses en Venezuela. Había otros grupos en Costa 
Rica y en México. Este último se llamaba FUN. 

¿,Qué quería decir? 
Frente Unitario Nicaragüense. En ese grupo esta

ba Noel Guerrero Santiago. Carlos Fonsecay él fueron 
los que contactaron a todos los demás grupos. De Ve
nezuela llegan Hibar Sánchez, Tobías Gadea, Alejan
dro Bermúdez Alegría y otros. Desde Costa Rica vie
nen TomásBorge, Sil vio Mayorga y otro muchacho lla
mado Portocarrero y se reúnen en La Habana; ahí es 
cuando comienza a formarse un movimiento revolucio
nario serio. 

Carlos propuso que se llamase Frente Sandinista. 
Pero la propuesta de Noel Guerrero, que era el más an
tiguo del grupo era que se denominase Frente Unitario 
Nicaragüense, para agrupar a tocia la oposición al ré
gimen. Así comenzó a formarse el movimiento. 

En 1964, la organización recibe el nombre de Fren
te Sandinista. Entraron compañeros de la Juventud 
Patriótica, y Daniel Ortega Saavedra, Félix Chifle, Ed
rn undo Otero, Roberto Amaya y un grupo bastante 
grande de compañeros. 
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¿ Cómo es la vida familiar de un guerrillero? 
Bueno, lo que pasa es que el guerrillero siempre 

tiene su familia en otro lugar. Sabe que tiene una hija, 
una majer. Si su majer es una revolucionaria com
prende que no esté con ella ni con los hijos porque 
tiene necesidad de luchar para darles una patria 
mejor, las dificultades por las que atraviesa serán 
compartidas. Pero frecuentemente la mujer dice: 
"Ya no vuelve más". Fue lo que me pasó amí. Estuve 
tres años sin aparecer. Cuando volví, el cuarto año 
ella tenía un hijo con otro. Estas son cosas de la lu
cha, no puedo culparla. 

¿ Cuanda entró en la guerrilla pensó que el proceso 
d1traríatanto tiempo'!? 

Tal vez no pensase que iban a ser tantos años. Aun
que a medida en que el tiempo fue pasando percibí que 
era mucho y que al mismo tiempo se creaba una base 
sólida. Hemos comprendido que la formación del Fren
te Sandinista estableció bases sólidas. Por eso ya no 
nos asusta que los años pasen. a 

YEMEN DEL SUR 

Fattah Ismail 
Presidente desde 1978 hasta su renuncia 
en 1980, fallecido en combate durante el 

estallido de la guerra civil de 1986 
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Beatriz Bí1S1;io y Neiva Moreira, Aden. febrero de 
1979 f cuaderuos ~ 27. 

En su Congreso, el Partido Socialis
ta Yemeuila adoptó la definición mar
xista le1Linisla, que segú1i las explicacier 
nes que usted nos dio seria unade las de
firiicione8 ideológicas cuestionadas por 
el sectorderrolada en junio de 1978 ... 

El Frente Nacional de Liberación 
(FNL) había adoptado el socialismo 
científico hace mucho tiempo, como 
base de sus definiciones. Por eso, nosc>

tros ampliamos el estudio del marxismo por parte de 
nuestros militantes. El marxismo leninismo es lSl de
finición necesaria para asegurar la victoria del 110cia
lismo. 

Adoptamos en el Yemen Democrático esa defini
ción ideológica porque tenemos la seguridad de que en 
los países emergentes la construcción del socialismo es 
el único camino para garantizar el desarrollo. 

¿ Cuál u la parlicipaciór¿ de La mujer en la sociedad 
de Yemen hoy? 

El desarrollo histórico y la evolución política deja
ron a la mujer árabe al margen de la vida política, eco
nómica, social y cultural. 

La si tu ación de los países árabes con regímenes 
reaccionarios es conocida. Allí, la mujer vive de acuer
do a las antiguas tradiciones, que no tienen ninguna 
relación con la época actual. Naturalmente, la mujer 
árabe no tiene la culpa de esta situación. Si se le dan 
oportunidades, las mujeres de los países árabes como 
todas las majeres del mundo participan activamente 
en la vida política y en todos los campos de la actividad 
humana. 

Lo que ocurre en Yemen es un ejemplo de lo que 
decimos. Tratamos a la majer desde el punto de vis
ta revolucionario, en condiciones de total igualdad 
con el hombre. Pero, por todo lo que dije antes cons
tatamos que actualmente la mujer yemenita no está 
aún preparada para ocupar altos cargos en la admi
nistración. 

¿En las lucha8 de la independencia, hubo partici
pación femenina? 

La mujer yemenita participo de la lucha contra 
el imperialismo británico en varios campos, colabo
rando con la conquista de la independencia, en 1967. 
Posteriormente combatió por el desarrollo social y 
para conquistar su derecho a la igualdad. Participó 
también en la lucha contra el ala derecha del parti
do, derrotada en 1969, y cooperó en la lucha contra 
los oportunistas de izquierda que culminó el 26 de 
junio~l~& a 

ECUADOR 

Jaime Roldós 
Presidente de 1979 a 1981, 

cuando murió en un accidente aéreo 

J06é Steinbleger, en Quito, en Julio de 1979 { cuadernOf! N" 31. 

Aparenlement.e se pueden distinguir tres períodas 
en la historia de su movimiento, la Concentración de 
Fuerzas Populares: el primero protagonizado por su 
fundador, Carlos Gueua.raMorerw; el segunda, cuan,do 
descubrimos la figura de Assad Buc.aram y el de la ac,. 
tualidad. ¿ Usted cree que eate es 
el "período Roldós"? 

La CFP atraviesa un proce
so natural de transición. Sin 
miedo de equivocarnos, la CFP 
nació como movimiento popu
lista. Y no creo que el populis
mo en sí mismo, y no estoy refi
riéndome al carácter peyorati
vo del término, sino a su signi
ficado como respuesta históri
ca, haya sido negativo. Porque 
frente a la crisis de los partidos 
tradicionales y la incapacidad 
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de otros sectores políticos para poder canalizar el de
seo de cambios, el populismo interpretó la desespera
ción, la angustia de los sectores marginalizados y co
menzó a presentarles medidas concretas. El aspecto 
negativo del populismo es quedarse en las respuestas 
coyunturales, en las respuestas inmediatas a los pro
blemas inmediatos. 

¿Esa es la política de Vela.zco !barra? 
Exactamente. Creo que debemos caminar por una 

avenida de doble mano: dar respuestas inmediatas a 
problemas inmediatos, que no pueden esperar hasta 
mañana, pero junto con la solución inmediata planifi
car una solución duradera de largo plazo. Pero esta so
lución duradera no puede ser jamás una respuesta pu
ramente emotiva. Debe ser una respuesta consciente. 

¿Será posible alcanzar algu11os cambios mínimos 
co11siderando las oontradiociories internas de un Ecuador 
radicalment.e diuidido en el plano económico y social? 

Partimos hacia una definición estructural de nuestro 
país. Somos conscientes de que Ecuador es una sociedad 
semioligárquica, semifeudal y dependiente. Pensamos 
que partiendo de un diagnóstico global de lo que es el país 
podemos dar soluciones a nuestros problemas. 

Pero los cambios deberán darse a partir de nues
tras propias realidades: sus recursos humanos, la tec
nología que el país dispone, el avance político cultural, 
la organización popular, la capacidad de movilizar esa 
organización popular, etc. En caso contrario, vamos a 
tener un abismo entre lo que pensamos y lo que pode
mos hacer efectivamente. 

Creemos que es necesario tomar conciencia de que 
e,uste el pueblo. No acordarse del pueblo sólo cuando 
llegan las elecciones, lo cual ha sido la razón del gran 
fracaso de los partidos de América Latina. • 

LIBIA 

Moammar Khadaffi 
Jefe del gobierno libio desde la 

victoria de la revolución, en 1969 

Dino No8CCllÍ, Trípoli, og0ti14 de 1979 /cuHderoof< N" S2 

¿ Qué le parece la alarma de Occidente arite la crisis 
e11,ergética actual? 

El principal responsable de lo que está ocurriendo 
es el propio Occidente, que ha hecho lo imposible para 
1ue los países productores de petróleo no se industria
licen, aumentando en forma desproporcional los pre
cios de la tecnología que necesitarnos. 

¿ Cuál es la soluci611,? 
Que los trabajadores asuman el control de los mo

nopolios, implanten la autogestión de las empresas. 

Setiembre / 1 GQ4 

Sólo así muchas cosas cam
biarán. 

Ese es un objetivo difícil de 
ser alcanzado. ¿Hasta ese mo
mento qué debe hacerse? 

Vamos a sentarnos alre
dedor de una mesa, pero con 
todas las sillas al mismo ni
vel. Mientras Occidente no abandone su política 
neocolonial y no nos trate como iguales será di
fícil di alogar. 

Libia demostró siempre un interés particular en el 
M editerr6neo. Ha.ce poco terminó en Atenas la II l Con
ferericia de los Partidos Socialistas y Progresistas de la 
región, promovida precisamente por Trípoli.¿ Qué pue
de comentar sobre esa reunióri? 

Sostenemos que la región mediterránea debe ser 
del interés de los pueblos que la habitan, los que deben 
ejercer su control. Considero necesario alejar todas las 
bases extranjeras para evitar el peligro de una even
tual internacionalización de conflictos y convertir a 
este mar en una zona de paz. Para eso es necesario la 
cooperación de todas las fuerzas progresistas de la re
gión para unificarlas. 

¿ Cómo evalúa usted la preocupación que Occident.e 
ha mostrado por el resurgimiento del islamismo, que es 
considerado por algunos como un fenómeno retrógrado 
y oscuro? 

Se trata de la habitual ceguera de Occidente. Como 
la revolución iraní está basada en las leyes del Corán, 
Occidente la considera reaccionaria. Consideramos 
esa propaganda denigrante, una cruzada occidental 
contra la revolución iraní. a 

MADAGASCAR 

Didier Ratsiraka 
Presidente de 1975 a 1993 

Luis Cornejo y Miguel de lo Guardia, Antananarivo, 
agosto de l 979kuadernoe N" 32 

¿Puede ha,cer una retrospectiva de las 
realizaciones de Larevolucióri malgache en 
los últimos años? 

Es muy dificil hacer esa retrospectiva 
sobre todo si tenemos en cuenta que nues
tra revolución tiene sólo tres años. Trata
ré, en la medida de lo posible de ofrecerles 
algunos aspectos significativos de la tarea 
emprendida en 1975. Lo primero que hici
mos fue recuperar los medios de producción de Mada-
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gasear. Para eso tuvimos que reestructurar nuestras 
relaciones con los países amigos, particularmente con 
Francia. 

En 1960, se había firmado un acuerdo de coopera
ción que era inaceptable para la República Democrá
tica de Madagascar y para la revolución malgache. No 
era aceptable para nosotros porque a partir de 1972 y 
principalmente después de 1975, nuestro interés prin
cipal era la independencia total. En 1973, siendo yo 
ministro de relaciones exteriores, denunciamos los 
acuerdos de cooperación con Francia, firmados 13 años 
antes, y conseguimos un nuevo tratado con ese país. 

En virtud del nuevo acuerdo abandonamos la zona 
del franco, porque en primer Jugar queríamos una mo
neda independiente. También exigimos el retiro de las 
bases militares francesas instaladas en nuestro terri
torio, principalmente la de Diego Suarez y la base aé
rea de Antananarivo. 

Este año fue designado por la ONU el "Año lnter
nacional de lalrifa,icia". ¿Cuáles la situació,i de los rii
,¡os eri este pais? 

Este año comenzamos una gran campaña de alfa
betización y entraron a la escuela primaria un millón 
más de niños. • 

IRAK 

Saddam Hussein 
Presidente a partir de 1979 

Neiva Moreira y Beatriz Bis,¡io, Bog
dnd,ocLubre de 1979 / cuadernos N" 

34. 

¿ Cómo ericara el proceso 
de /.a unidad árabe? 

La Nación árabe, en los 
últimos cien años, fue dividi
da en pedazos y numerosas 
fuerzas internacionales han 
actuado contra sus intereses. 
Pero los pueblos árabes siem
pre ambicionaron la unidad y 
la libertad. Por esa verdad 

histórica y porque no podemos aceptar con resignación 
la destrucción de la unidad árabe, es que trabajamos 
activamente en el sentido inverso. Estamos convenci
dos de que la unidad árabe será un día conquistada, de 
una forma o de otra, porque corresponde a las necesi
dades del presente y a las exigencias del futuro. 

Estábamos en Bagdad durante los dlaJJ de la toma 
del poder por las fuerzas dirigidas por el ayatollalt 
Khomeini, en Irán. Vimos cómo el pueblo y el gobiemo 
de lrak estaban satisfechos por la victoria popular que 
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puso fina ladictadura.El11lmRezaPahl1wi eraw1 ene
migo evide11te de las fuerza;¡ árabes progresistas. Por 
esa misma razó11, las corrierites más avan20das de todo 
el murido tie11en u11a gran expectaliua alrededor de las 
re/.aciones fubmrs entre los gobiernos de Bagdad y 1'e
herán. Las noticias al respecto, ,io obsta.rite, 110 son di>
masiado optimistas.¿ C6nw cree que ua a desarrollarse 
en el futuro la relación con lrá.11? 

Es natural que la salida del sha haya sido recibida 
con alegría por todos los pueblos que I uchan en todo el 
mundo, ya que ese régimen era un bastión del impe
rialismo en la región. 

Pero la lucha del Tercer Mundo tiene caracterís
ticas definidas y conocidas. Una revolución puede 
derribar una dictadura, ¿pero en que medida po
drá realmente erradicar al régimen anterior e ins
talar otro en su lugar, que atienda a los interese po
pulares? 

Para conseguir esos cambios profundos se necesi
tan condiciones muy concretas. Para construir un ré
gimen revolucionario, en el cual el pueblo domine los 
mecanismos del Estado, se necesitan metas definidas 
y una clara definición anti.imperialista. 

Por eso digo que no todos los que se proponen trans
formar un régimen son capaces de lograrlo. No pode
mos ni siquiera afirmar que todo revolucionario va a 
poder transformar un régimen reaccionario en revolu
cionario. • 

VIETNAM 

N guyen Co Thach 
Ministro del gobierno del primer 

ministro Pham Van Dong 

Neiva Moreira, en 1979/ cuaderno& t-1934 

Durante la reunión de los No Alineados en La Ha
bana, uno de los temas más "calientes" era la presencia 
d: las tropas vietnamitas en la vecina Camboya (dos 
anos antes, a fmes de 1977, el Khmer Rojo había inva
dido Vietnam, cuyas fuerzas repelieron el ataque y 
fueron decisivas en la renuncia de Poi Pot un aliado 
de China, en enero e 1979). ' __ _ 

Al mencionarnos el tema, el 
c1>.nciller Co Thach criticó dura-
1nente a los países que defendie
ron al régimen de Pol Pot ( 197 5-
79), recordando que "los mismos 
Estados que ahora aluden al de
recho internacional, al no uso de 
la fuerza y otras razones jurídi
cas de dudosa validez, mantu
vieron un silencio cómplice 
cuando China invadió Viet
nam". Dijo que el argumento de 
que las tropas de Vietnam se de-
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ben retirar de Camboya puede ser fácilmente rebatido: 
"Los países interesados en esa retirada son los que so
licitan que se mantengan las fuerzas armadas nortea
mericanas en las bases del sudeste asiático". 

Destacó que hechos concretos demuestran que 
cuando Vietnam afirma que se retirará del país vecino 
dice la verdad. "En dos ocasiones anteriores tropas 
vietnamitas participaron en la lucha del pueblo cam
boyano y, cuando cesó la amenaza completaron su mi
sión internacional, se retiraron. Esta vez haremos lo 
mismo, pero después de asegurar que realmente dejó 
de existir la amenaza de agresión contra los pueblos 
laosiano, camboyano y vietnamita''. • 

GRANADA 

Maurice Bishop 
Primer ministro desde 1979 hasta su 

fusilamiento, en octubre de 1983, por una 
facción de extrema izquierda de su propio 

partido. Quince días después, EEUU 
invadió la isla 

Entrevista concedida durante la reuni6n 
cumbre de 106 No Alineados en Cuba, en 
1070 / cuaderooe N" 34 

"Si nuestras relaciones con 
Estados Unidos no son buenas no 
es por culpa de Granada", declaró 
a cuadernos Maurice Bishop, 
quien acusó a ciertos grupos den
tro de EEUU de querer deteriorar 
las relaciones bilaterales debido a 
la clara posición antiintervencio
nista de su gobierno. 

El dirigente de Granada hizo un resumen de la crí
tica situación de su país desde la época del colonialis
mo y de la esclavitud hasta llegar a la etapa despótica 
de Eric Gairy. Describió la extrema pobreza de su pue
blo, la emigración masiva y la superstición como mar
cas de la herencia colonial y neocolonial. 

Contrastando con esas imágenes. Bishop habló de 
la Granada de hoy '~usta, libre y revolucionaria", con 
"un firme compromiso con la comunidad internacio
nal, basado en principios fundamentales que coinci
den con los del Movimiento de Países No Alineados, 
pues van contra el imperialismo, el colonialismo, el 
neocolonialismo, contra el racismo, el sionismo y el 
despreciable sistema del C/partheid''. También defen
dió la unidad y cooperación de los países caribeños de 
habla inglesa, francesa, holandesa y española. 

Bishop resaltó que lo que está aconteciendo en Gra
nada es "parte del proceso global de cambios en la re
gión" y recordó que "en nuestro país hablamos den~-

Seliembre / 191)4 

cionalizaciones y hemos dicho que precisamos tomar 
las redes de la economía del país". • 

JAMAICA 

Michael Manley 
Primer ministro de 1972 a 1980 

y de 1989 a 1992 

Declaraciones durante la reunión cumbre de 
los No Alinood06 en La Habana. en l!Y79 / 
cuadCMloe N" 34 

"Si uno de nuestros miembros 
toma una posición, o el Movimien
to de los No Alineados como un 
todo, que coincide con la adopta
da por el grupo socialista, nos 
acusan de ser testaferros de blo
que socialista. Nada podría es
tar más lejos de la verdad. Pero 
los países del mundo industria
lizado deben saber que nosotros no vamos a cambiar 
nuestros puntos de vista con el fin de evitar las coin
cidencias con las opiniones del mundo socialist.a, ni con 
ninguna parte del mundo". 

El dirigentejamaiqueño agregó que "para aquellos 
que están preocupados con el hecho de haber crecien
tes ejemplos de coincidencias en los puntos de vista del 
Movimiento No Alineado y, digamos, el grupo socialis
ta (sobre asuntos como las luchas de liberación), la úni
ca solución es que los países desarrollados cambien sus 
posiciones y se junten a nosotros. Y, ciertamente, no
sotros recibiremos con agrado t.odas las ocasiones en 
que nuestros puntos de vista coincidan con los de los 
países desarrollados. Sólo lamentamos que eso ocurra 
raramente". • 

PANAMA 

Ornar Torrijos 
General y líder popular, dirigió su país 

entre 1969 y 1978. Murió en un 
sospechoso accidente aéreo en 1981 

Neiva Moreira, RíodeJnneiro, octubre de 1980/cadernos N" 29 

¿Podría evaluar la situación de su pais desde que 
usted propició la entrega del gobierno a los civiles? 
¿ Córrio ve el momento cretual? 

La revolución que lideramos en Panamá en 1968 
tenía dos objetivos fundamentales. Primero, la recupe
ración del Canal y, segundo, transformar una carica-
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tura de país en una nación. Diez años 
después consideré que esos objetivos 
habían sido alcanzados. Así, cuando el 
mundo político panameño juzgaba, 
equivocadamente, que las Fuerzas Ar-
madas estaban elaborando una Consti
tución para permanecer en el poder, 
nosotros nos apartamos. En política, 
como en ginecología, las cosa.s son o no 
son. No se puede quedar "ligeramente 
embarazada". Así, nosotros decidimos 

no quedarnos. Ninguna sociedad soporta un gobierno 
sectorial. Ni sólo de curas, no sólo de periodistas, pro
fesores o militares. Porque en esos gobiernos no ha in
tercambio, no hay confrontación de ideas. No hay crea
tividad. 

¿ Cómo eua-lúa. el papel de las Fuerzas Armadas en 
s1t país y en América LatÍlla en general? 

Actualmente las Fuerzas Armadas panameñas ga
rantizan la vigencia de la Constitución para que fun
cione un nuevo orden político. Introdujimos algo nue
vo: los tres poderes -Ejecutivo, Legislativo y Judicial
actúan con independencia, pero se mantienen en co
municación con las Fuerzas Armadas. Establecimos 
ese artículo constitucional para evitar que las Fuerzas 
Armadas irrumpan con armas, cañones y fusiles en la 
vida pública. 

Se trata de un principio constitucional nuevo y 
real. América Latina está llena de constituciones que 
dicen que las Fuerzas Armadas son esencialmente 
obedientes y alejadas del poder político, respetando la 
Carta y la independencia de los poderes. Pero ... de he
cho, los militares están dentro del escenario político. 
Y cuando entran en escena lo hacen con botas, no con 
votos. Las Fuerzas Armadas, en general, están despo· 
litizadas. Usan el criterio de que el país puede ser go
bernado bajo los parámetros de una división o de un 
regimiento. En Panamá les dimos una nueva defini
ción: las Fuerzas Armadas son obedientes al poder po
lítico, pero tienen también una misión, formar parte de 
un plan de desarrollo. 

En estos años levantamos Panamá. Levanta
mos su economía. Convertimos una caricatura de 
país en una nación. Desarrollamos un ambicioso 
plan de educación. Dimos al pueblo un nuevo con
cepto de salud. Colocamos la salud no como ausen
cia de dolencia sino como un estado de bienestar 
general. 

¿Cómo ve el futuro de América Central e,i los años 
80? 

El proceso de cambios es irreversible, aunque 
puede haber algunos retrocesos transitorios. Améri
ca Central cambia todos los días. Y no hay fuerza ca
paz de detener ese proceso. La fuerza de los pueblos 
no puede ser contenida. Tenemos que trabajar para 
que los pueblos actúen con equilibrio y naturalidad 
el día que tomen el poder, trabajar para que haya 
diálogo. • 

SUDAFRICA 

Joe Slovo 
Dirigente del PC sudafricano y del 
Consejo Nacional Africano y actual 
ministro de Vivienda y Bienestar 

Social del gobierno de Nelson Mandela 

Neivo Moreim. Ete,'llldo Hip61i lA>yJooo E11-
candinha. Mapuoo (Mozambique), 1981 I 
eadel'1108 N' S4 

Usted es uno de los principa
les ideólogos del CNA y uno de 
los pocos clirigentes blancos com
prometidos públicamente en la 
lucha contra el apartheid, coi& 
wdos los riesgos q1te ello repre
senta. ¿Cómo asume e80? 

Para comenzar, debo decir 
que no soy una excepción. Desde el comienzo del siglo, 
hubo en Africa del Sur numerosos ejemplos de parti
cipación de obreros, trabajadores y de los sectores de 
la clase media blanca en la lucha contra el racismo. En 
las prisiones sudafricanas existen muchos blancos 
condenados por su militancia en favor del fin de la se
gregación racial. No t.odos ellos, pero sí un buen núme
ro, son militantes socialistas o miembros del Partido 
Comunista Sudafricano. 

¿ Córr:o analiza la lucha del CNA 
El CNA es una gran organización política que está 

aJ frente de una gran alianza para la liberación del 
pueblo sudafricano del régimen del apartheid. No rei
vindica para sí el monopolio de la oposición. 

En el seno de las masas negras surgieron muchas 
fuerzas que, en general, apoyan los objetivos globales 
del CNA. En la Iglesia negra existe un movimient.o 
masivo de oposición a la política del apartheid, enca
bezado por el obispo Desmond Tutu. Entre los estu· 
diantes surgieron organizaciones de masas que no s6lo 
reivindican mejores condiciones de enseñanza sino 
que también cuestionan la esencia del régimen. A par
tir de 1967 surgieron en los batustanes personalidades 
y fuerzas democráticas que resisten la fragmentación 
de Africa del Sur. El CNAcree que la clase obrera su
dafricana es la principal fuerza de resistencia. Desde 
el inicio de los años 70 se produjeron huelgas masivas 
y el movimient.o sindical negro creció. Como los traba
jadores negros sufren la discriminación racial, la I ucha 
no puede ser sólo económica. Siempre tiene una con
notación política. 

i Cómo ue el surgimiento de una clase m edia negra? 
Para enfrentar las amenazas de la oposición negra 

y debido a las presiones internacionales, el presidente 
Botha adoptó una política deliberada de creación de 

tercer mundo/ 165 
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una clase media que actuase como "amortiguador". La 
gran mayoría de las reformas que son publicitadas en 
el exterior sólo benefician a esa minoría de la pobla
ción. Las concesiones son pocas: acceso de esos negros 
a algunos hoteles, restauran tea y teatros; un climrnuto 
sector del proletar iado negro calificado a hora puede 
ser designado para algunos puestos mejores; y esa mi
noría tiene derecho a vivir en las áreas blancas. Pero 
eso no alcanza al 95 % de la población negra. • 

PALESTINA 

Yasser Arafat 
Líder de la OLP desde 1969, 

jefe del gobierno palestino instalado 
en J ericó después de los r ecientes 

acuerdos con Israel 

Moacyr Wc-rneck de Ca6lro. Bcirut, 1982 / l'uadcroo. N' 42 

"En 1966, el entonces secretario de Estado nor
teamericano Jobn Foster Dulles elijo que el pueblo 
palestino era realmente infeliz porque la generación 
que sufrió la expulsión y el exilio iba a desaparecer 
y la próxima generación se olvidaría de Palestina. 
Usted ha visto a los niños palesti nos en los campos 

de refugiados. Ellos son la 
mejor respuesta a la profecía 
de Dulles, esa sí, una declara
ción infeliz. La nueva gene
ración nacida en el ex ilio 
es mucho más apegada a 
la tierra que lo que él hu
biese esperado." 

Beotriz Bi111io y Nciva Moreira, Tú

nez, mayo de 1987, al línoliuu· la 18' 

reunión del Congreso Paletit1110 / c ua

d e r uo>1 N' 08 

"En la 18º reunión del 
Consejo N aoonal Palestino lo que t.odos queríamos era 
alcanzar la unidad. Eso se consiguió: en esa reunión 
fueron reincorporados a la OLP el Frente Democrático 
de Liberación de Palestina (FDLP) y el Frente Popular 
de Liberación de Palestina (FPLP). Fortalecimos la 
unidad de la dirección política palestina que refleja la 
unidad de la población en los territorios ocupados. La 
OLP salió fortalecida como única representante del 

pueblo palestino. 
"Nosotros, los palestinos, tenemos una gran expe

riencia. Antes de Israel sufrimos otras ocupaciones de 
nuestro territorio y siempre vencimos, inclusive a tra
vés de la astucia, cuando no teníamos la fuerza". 

Albc.>rt.o Mariontoní, Zurich, 1087. Csderno11 Nº 102 

"La ocupación de nuestras tierras y la represión no 
van a impedir que los palestinos continuemos exigíen
do nuestros derechos. Cabe a la comunidad interna
cional juzgar quién es el agresor y quién es el agre
dido. Por nuestra parte estamos dispuestos a exami
nar todas las propuestas de paz, de acuerdo al dere
cho internacional. Estamos preparados a aceptar to
das las resoluciones de Naciones Unidas. Repito: to
das, inclusive las que los israelíes dicen que jamás 
vamos a aceptar. Pero es necesario impedir que se 
afirme que nosotros no existimos o que vamos a de
saparecer. 

''El pueblo palestino ha protagonizado dos mila
gros. El primero fue haber organizado y perfecciona
do su resistencia armada. El segundo haber realiza
do una revolución cultural. Nosotros probamos que 
en Medio Oriente es posible vivir y practicar la de
mocracia, inclusive b9Jo los bombardeos de la avia
ción israelí.'' • 

EL SALVADOR 

Guillermo Ungo 
Presidente del Frente Democrático 

Revolucionario (FDR), fallecido de cáncer 

Mayo de 1983, redacción central en Río de Janeiro, eade rn011 N" 64 

¿ Qué piensa de larecientepropue.sta del gobierno de 
promulgar una amnistía? 

El significativo avance de la lucha armada del mo
vtmiento popular comienza a provocar en el ejército 
salvadoreño un espíritu de derrota que obliga a la ad
ministración de Ronald Reagan a aumentar más aún 
la ayuda militar a este país centroamericano. En ese 
context.o, el gobierno trata de anticipar las elecciones 
y ofrece una amnistía. 

En relación a las elecciones, creemos que es un re
medio que ya fue intentado el año pasado y fracasó. 
Con más razón fracasará este año en el que la guerra 
se profundizó. Y la amnistía parece 
traducir más una oferta de rendición 
a la guerrilla que un deseo serio de 
modificar el país. En El Salvador hay 
más de 700 presos políticos y más de 
2.000 desaparecidos, a los cuales no 
se los puede incluir en ninguna am
nistía. Por lo tanto, interpretamos la 
iniciativa gubernamental como una 
oferta de rendición sin garantías de 
que al día siguiente no seremos en
terrados después de asesmados por 
los escuadrones de la muerte. 
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¿Cómo ue la futuro evolución de 108 acontecimien-
tos? 

Creemos que la guerra va a intensificarse. Y son los 
Estados Unidos que están -regionalizando el conflicto 
en El Salvador. 

A pesar de eso, la solución militar fracasará. La
mentamos que esa opción implique un costo mayor en 
términos de vidas humanas, pero ni con toda la ayuda 
de Estados Unidos el ejército salvadoreño podrá de
rrotar al movimiento popular armado. Washington de
berá recurrir cada vez más al esquema de Vietnam, y 
acabar entrando directamente con fuerzas norteame
ricanas. En caso contrario, deberá aceptar el fracaso y 
negociar. 

Se habl.ó mucho de la ''teoría del dominó" en Amé
rica Central. ¿ Qué piensa usted de esa posibilidad? 

La historia muestra que los pueblos triunfan 
en su lucha por la democracia y por la justicia so
cial. Si Nicaragua venció, El Salvador vencerá. Y 
si El Salvador vence, Guatemala vencerá. Eso 
asusta a la derecha norteamericana y ellos expli
can eso como una interpretación infantil de la teo
ría del dominó. 

Es raro: Estados Unidos ignoró durante décadas 
a América Latina, inclusive a Brasil, que es el país 
más poderoso del continente. Pero cuando América 
Latina se resiste a ser un dócil instrumento de sus 
intereses el imperio recuerda que somos una ''l-egión 
estratégica". 

Antes, los intereses estratégicos de Estados Uni
dos estaban en Medio Oriente y en el sudeste asiá tioo. 
Ahora parece que América Central se transformó en 
una "amenaza" para el desarrollo de las relaciones eco
nómicas de Washington". a 

NAMIBIA 

SamNujoma 
:..íder de la Swapo y presidente desde la 

independencia, en febrero de 1990 

Carlos Camilho, Luanda, 1986 / cuadernos N" 86 

¿ Cómo está la situacióri de Namibia actualmente? 
La situación en mi país es casi explosiva, como re

sultado de la escalada de violencia y represión que lan
zaron las fuerzas de seguridad de Sudáfrica. El día 17 
de junio de 1985, el gobierno racista sudafricano im
puso por la fuerza un régimen títere en Namibia, en 
un acto que fue denunciado por todos los gobiernos 
africanos, por los movimientos que luchan contra el 
apartheid, condenado por las Naciones Unidas. 

Paralelamente aumentó la represión a los simpa
tizantes y militantes de la SW APO (Organización Po-
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pular del Sudoeste Afri
cano) dentro del país, 
con castigos y torturas a 
todos los que se hubie
sen manifestado contra 
la implantación del go
bierno fantoche. 

A pesar de las enor
mes dificultades que en
frentamos, considera
mos que es inevitable la 
independencia de nues
tro país, más tarde o 
más temprano. Estamos 
absolutamente conven
cidos. 

¿Cree que las actuales dificultades econ6micas 
del apartheid, que fue inclusive obligado a suspen
der el pago de parte de su deuda externa, pu.eden 
afectar la presencia militar sudafricana en Nami
bia? 

Con seguridad. Si no fuera por el llamado "respaldo 
constructivo" de la administración Ronald Reagan, la 
política colonialista y racista de Sudáfrica ya habría 
entrado en colapso por falta de fondos suficientes. Pero 
gracias al apoyo del gobierno norteamericano la mino
ría blanca racista, el apartheid se mantuvo todo este 
tiempo. 

¿Puede comentar cuál es la estrategia militar de la 
SWAPO? 

Nuestra estrategia fue siempre la misma: hacerle 
la vida imposible a los racistas de Namibia. Ya lleva
mos 19 años I uchando y tenemos energía y disposición 
para seguir otros 19 si fuera necesario. No hemos lo
grado hasta ahora nuestro objetivo exclusivamente 
por causa del apoyo militar que gobiernos occidentales 
le dan a Sudáfrica. 

¿Cómoanalizalaparálisisactualqueexistealrede
dor de la aplicación de la Resolución 435 del Consejo 
de Seguridad de Naciones Unida8? 

El estancamiento es consecuencia de la llamada 
"política de respaldo constructivo" adoptada por la 
administración Reagan. Es consecuencia del apoyo 
militar y logístico a Pretoria, lo que en realidad no 
es nada nuevo. En la década de los setenta, Henry 
K1ssinger divulgó el llamado Documento Número 
33, solicitando que Estados Unidos apoyase la re
presión de Salazar a los movimientos de liberación 
nacional en Angola, Mozambique y Guinea Bisseau. 
Es el mismo imperialismo norteamericano que 
apoya el expansionismo sionista en Medio Oriente. 
Con tanques y aviones norteamericanos, Israel asu
me aires de gran potencia contra los países árabes 
especialmente contra los palestinos. En Africa Aus: 
tral pasa casi lo mismo con Sudáfrica. Por eso la de
mora en la liberación de Namibia tiene un único ori
gen: Washington. 
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URUGUAY 

General Líber Seregni 
Presidente del Frente Amplio, estuvo once 

años preso durante la dictadura militar 

Bootrit Bi811io yCrilllinu Canourn, Montevideo, 1988 / cadcroos N" 117 

t Qué tipo de pala prete,uie construir el Frente Am
plio? 

Nosotros partimos de un 
principio fundamental: no exis
te horizonte para ningún país 
latinoamericano si no hay una 
integración regional progresi
va. La deuda externa y las limi
taciones que ella acarrea para 
cualquier programa de desar
rollo exigen la inserción de 
Uruguay y de otros países de la 
región en el ámbito progresivo 
de la integración. Apoyamos los 
acuerdos con Brasil y Argenti
na, pero en un régimen de co
participación real y efectiva en 
todos los campos. 

Entendemos que para de
sarrollar nuestra economía debemos explotar y expor
tar los procesos industriales de nuestras materias pri
mas. Pero entendemos también que Uruguay debe 
participar en sectores de tecnología de punta. Esto ya 
ocurre, en pequeña escala. Pero por el alto nivel cultu
ral de su pueblo y por la calidad de su mano de obra, 
nuestro país tiene posibilidades de participar en eta
pas del desarrollo industrial, tanto en la electrónica 
como en otros sectores de punta. Y es ese objetivo el 
que debemos proseguir. 

t Qué caminos sugiere el Frente Amplio para alcan
zar esos objetiuos? 

El Fl-ente Amplio por sí solo no puede cambiar el 
país en lo inmediato. Es necesario realizar los cambios 
estructurales que el país necesita, en conjunto con to
das las fuerzas sociales y políticas que compartan esas 
ideas. Para ser posible nuestro programa necesita de 
una amplia aceptación de base. No queremos hacer 
programas sólo para publicarlos y quedarnos en paz 
con nuestras conciencias. 

Pero es necesario también la unidad regional. Des
de 1982 a 1987, la deuda de América Latina creció. En 
ese período nuestros países transfirieron recursos al 
exterior del orden de los 250 mil millones de dólares. 
En esas condiciones el desarrollo se hace imposible. 
Pero también es imposible pensar que la deuda exter
na se pueda pagar en las condiciones en que ella ha 
sido negociada. La condición fundamental es que los 
países deudores tengan la posibilidad de negociar, y 
para ello es indispensable una acción conjunta. 

Setiembre/ 1G94 

Pienso que el problema de nuestro país se centra 
en un grupo que desea que todo siga igual, mientras 
que una cantidad significativa de ciudadanos entiende 
que debe haber cambios; no quiere seguir viviendo 
como hasta ahora. 

El periodista Carlos Quijano, fundador y director 
del semanario Marcha ha sido nuestro gran maestro, 
decía que en realidad existen dos partidos en nuestro 
país: los partidarios del status quo y los partidarios de 
los cambios. En la medida en que seamos capaces de 
formular propuestas de cambios que sean entendidas 
y compartidas por la mayoría de la población, habre
mos cumplido nuestro papel. Este es nuestro desafío. 

ANGOLA 

José Eduardo dos Santos 
Asumió la presidencia en 1979 después 

de la muerte de Agostinho Neto. 
Fue reelecto en 1992 

Neiva Moreira y Beatriz Bi68io, Luanda, 
1980 / oadernoa N• ll9. 

Después de muchos años de 
guerra, Angola inicia un tiempo 
de paz y de reconstrucción. ¿ Cuár 
les serán las prioridad.es del. go
bi.erno en esa nueua etapa? 

No podemos, infelizmente, 
partir ya de la premisa que co
menzamos una época de paz y 
reconstrucción en el país. Con 
la reciente firma del acuerdo 
entre Angola, Cuba y Sudáfrica 
se cumple una etapa importan
te para la solución de los proble
mas en esta región del continente, pero aún no es po
sible vislumbrar la paz para un futuro inmediato. 

La eliminación del componente externo del conflic
to de Angola es muy importante, pero tenemos que dar 
todavía soluciones que combinen las acciones milita
res con las medidas previstas en la política de clemen
cia y armonización nacional, y en la ley de amnistía, 
al problema de las bandas armadas de la UNITA. 

Las prioridades de nuestro gobierno son, para la 
etapa que ahora comienza, la reconversión de nuestra 
estrategia militar para adecuarla a las características 
actuales de la guerra, y la aplicación efectiva del pro
grama de Saneamiento Económico y Financiero (SEF), 
para la creación de condiciones propicias para retomar el 
crecimiento de nuestra econonúa. 

Uno de /,os problemas de /,os perúxios de postguen-a es 
la desmouilizaciím de los combatientes y su i11 .. ~erción en la 
u ida ciui l. ¿ Cónw A11gola pla,ioo, enfreritar esa situación? 
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Se deduce de la respuesta anterior que la inserción 
de los combatientes en la vida civil no es algo para aho
ra. Se trata de una situación de mediano y largo plazo, 
la propia política de reajuste ecoi:iómico creará las ?°n
diciones para un mejor y más racional aprovechamien
to de las condiciones a nivel económico, no sólo de los 
combatientes sino de todos los cuadros civiles que en 
este momento se encuentran aprovechados por debajo 
de sus potencialidades. 

¿lA- batalla de Cuito Caruwale1 es considerada. el 
punto de mutació11. estratégica d_e la ~erra. ~Por qué? 

La importancia de nuestra victoria en Cu1to Cana
vale es que demostramos al enemigo, en el terreno, que 
su aventura belicista había llegado a su fin y que de 
allí en más iría a comenzar a acumular derrotas tras 
derrotas. La pérdida de la supremacía aérea por parte 
de las fuerzas sudafricanas que habían invadido nues
tro país, y la contraofensiva iniciada de sorpresa, en el 
sudeste, fueron los elementos que más pesaron en la 
decisión del régimen de Pretoria de aceptar sentarse 
con nosotros a la mesa de las negociaciones. Cabe re
cordar que la colaboración cubana también fue decisi
va. La mayor experiencia de los militares cubanos les 
permitió transmitir a nuestras fuerzas, en un tiempo 
mínimo, los conocimientos indispensables para el ma
nejo de equipamiento militar archi sofisticado y nos 
ayudó también en la propia definición de la táctica 
y estrategia adoptada contra un ejército tan podero
so y agresivo como es el de Sudáfrica. 

El armisticio llega cu.ando Angola realiza 1m es
fuerzo inmenso de reorganización de su eoorwmía, para 
poder erifrenlar los graves problemas dejados por ~l co
lonialismo y la guerra. ¿Cuáles el papel que el gobierno 
le reserva a la colaboracióri de la iniciativa privada? 
¿ Cómo esa colaboración se inserta en el coritexto ideo
lógico de un Estado socialista? 

La adopción de una economía de tipo mixto, previs
ta en el programa del SEF, con la alianza entre el sec
tor privado y el estatal, no cuestiona la opción angole
ña por el socialismo. En realidad, se encuadra en un 
vasto movimient.o actualmente en curso en la mayoría 
de los países socialistas para agilizar el desarrollo eco
nómico, reservando un importante papel a la iniciati
va privada en áreas no estratégicas de la economía del 
país. El sector privado podrá, por lo tanto, en un cua
dro legislativo definido por el Estado, colaborar en for
ma decisiva con la reconstrucción nacional. 

Nuestra intención no es reprivatizar la ecoc.omía, 
sino hacer más eficiente la gestión, concentrando el es
fuerzo del aparato estatal en las tareas fundamenta
les, controlando la actividad privada de los artesanos 
y pequeños productores así como la prestación de ser
vicios más solicitados, para atenuar el desequilibrio 
entre la oferta y la demanda. • 

1 Cuto Canavale fue fa batalla de bJ1ncfados mAs: ,rnportante después de la célebre 
campaña de Rommel en ta II Guerra Murdlal y artes de la Gue«a del Golfo. Las 
tuer~s sudafricanas fueron de11otadas POI p,ornera vez en toda.., hllto~a. 

TIMOR LESTE 

Mari Alkatiri 
Canciller del gobierno rnáubere 

en el exilio 

Bootm Bi!iSio, Luanda, l989 1 

cad\lrnoe N' 1.21 

t Cómo está la cues
tión de Timor Este en el 
plano diplomático? 

Hemos definido 
como punto principal de 
nuestra diplomacia en 
los últimos años conse
guir cambiar la posición 
de Portugal. Este país 
sigue siendo reconocido 
dentro de la comunidad 
internacional como la 
potencia administrativa . . . . 
de la isla. Por lo tanto, existen importantes d1sposie10-
nes legales que vinculan a ambos países. Concentra
mos toda nuestra atención en ese objetivo, teniendo en 
cuenta que Portugal ingresaría a la Comunidad Euro
pea (CE) y, por lo tanto, tendría la posibilidad de in
fluenciar a los demás países que la integran. 

Por otro lado definimos un triángulo para el traba
jo de esclarecimiento de la causa de Timor, con un vér
tice en Washington, otro en Lisboa y el tercero en Can
berra (Australia). En Washington, concentramos 
nuestro trabajo en el Congreso y los resultados están 
a la vista, con un notable avance en la comprensión de 
la situación de Timor Este. 

A pesar de la ocupación de indonesia, que comenzó 
en 1975 y que le ha costado lavidaa200milpersonas, 
Portugal como ex potencia colonial es hasta ahora re
conocida por La ONU como la autoridad legal sobre Ti
mor Este. ¿Actualmente cuál es la posición del gobierno 
lusitano en relación a la lucha. desarrolla.da por los 
máuberes para lograr su independencia? 

Si hasta hace algunos años Portugal aún tenía du
das de que existiese una resistencia máubere con po
sibilidades de victoria, hoy ya no la tiene. La opinión 
general de las autoridades lusitanas es que si no existe 
solución militar para los patriotas de Timor Este, esta 
tampoco existe para Indonesia. 

Con esa base Portugal lanzó hace un año y medio 
su ofensiva diplomática, logrando ganar apoyo junto a 
sus socios de la CE. Hoy existe a nivel del Parlamento 
Europeo y de la CE, una posición en bloque de apoyo 
a las reivindicaciones portuguesas en relación con la 
cuestión de Timor Este. Esto implica: respeto a la au
todeterminación del pueblo máubere y exigencia de 
una solución negociada, internacionalmente acepta
da, de rechazo a la situación de hecho que Indonesia 
pretende crear en nuestro país. • 
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NICARAGUA 

Daniel Ortega 
Uno de los fundadores 

del Frente Sandinista, presidente 
desde 1984 a 1990 

Bentriz Bi68io y Claudia Guimoraee, Rio de Jnneiro, 1900 /cadcrno8 

N9130 

"¿Cómo se entiende el revés que sufrió el Frente 
Sandinista en febrero pasado? Es posible el fracaso 
electoral del FSLN sin que haya sido derrotada la re
volución, porque cuando el Frente derribó a la dicta
dura de Somoza presentó una propuesta nueva dife
rente, q~~ significaba un de~afio a la imaginación y a 
la creatividad de los revolucionarios de América Lati
na y del Caribe: construir una sociedad democrática 
con pluralidad de expresiones políticas, de economí~ 
mixta y no alineada". 
. "La, opc!ón por u~a sociedad con pluralidad de par

tidos solo tiene sentido con la realización de elecciones 
periódicas. Por eso convocamos a elecciones en plena 
guerra. En 1984 realizamos las primeras elecciones li

bres de Nicaragua. Partici
paron siete partidos políti
cos y ganó el Frente Sandi
nista. Pero la guerra siguió y 
los nicaragüenses tuvieron 
que enfrentarse, sólo con el 
coraje, a Estados Unidos". 

"Si hubiésemos poster
gado o suspendido las elec
ciones, alegando con toda la 
razón que la situación de 
guerra por la que el país 
atravesaba impedía su reali
zación, los Estados Unidos 
hubiesen uti lizado toda su 
maquinaria propagandísti
ca para señalamos frente al 
mundo como totalitarios". 

"Había dos opciones con 
posibilidades de victoria: el FSLN y la UNO. Nosotros 
le ofrecíamos paz al pueblo, sin discursos demagógicos. 
No podíamos mentirle a las personas, decirles que todo 
iba a cambiar de un día para otro". 

"La otra opción era la UNO, que en una actitud de
magógica prometía al pueblo la paz y el equilibrio eco
nómico en 90 días. Y apareció el ex presidente George 
Bush recibiendo a los candidatos de esa organización, 
hasta tres veces en la Casa Blanca, afirmando que si 
la UNO salía vencedora acabarían la guerra y el em
bargo económico". 

''Por lo tanto, el pueblo no votó con entera libertad, 
sino bajo presión, amenazado de alimentar la conti, 
nuidad de la guerra y del embargo económico si diese 
su voto al sandinismo". 

Setiembre / 19114 

·~uchos de los que votaron a la oposición después 
nos ~eron: Yo_estoy con la revolución, pero si ustedes 
hubiesen vencido, la guerra hubiese seguido porque 
los Estados Unidos no quieren aceptarlos". 

"A pesar de todo, 40,8% del electorado decidió votar 
en el FSLN, lo que lo ratifica como el mayor y más só
lido partido de Nicaragua". 

"El Frente Sandinista enfrenta su mayor prueba 
de fuego. Pero, al mismo tiempo está haciendo una 
enorme contribución al proceso revolucionario de toda 
América Latina. Porque al perder la batalla electoral 
Y entregar el poder a los vencedores, ayuda a consoli
dar el modelo revolucionario de carácter democrático 
y de economía mixta". 

"El desafio que nos impone el momento es conti
nuar la lucha fuera del gobierno. ¿Pero qué significa 
ese desafio para nosotros que estamos en la lucha des
de que eramos un puñado de jóvenes en la clandesti
nid~d, cuando a nadie se le pasaba por la cabeza que 
llegasemos al poder? Cuando llegó la victoria comen
zamos a gobernar desde arriba pero siempre junto al 
pueblo, luchan?º contra nuestros propios errores y 
contr~ un ~_nenugo po~eroso. Y dimos a Nicaragua una 
Constituc1on democratica, revolucionaria". 

"A partir de ahora, tenemos que pasar a una nueva 
fo~a de !~cha, que enriquecerá el proceso revolucio
nar10 de Nicaragua y de América Latina: estaremos 
gobernando desde abajo para garantizar las conquis
tas populares". 

"No 1 uchamos para convertimos en dueños del des
tino del pueblo, sino para que el pueblo se transforme 
en dueño de su propio destino. Es ese el objetivo de los 
sandinistas". a 

CUBA 

Fidel Castro 
Líder de la Revolución y jefe 

de gobierno desde 1959 

Beatriz Bissio, La llnbana, 1990 / cade r· 

D 08 N9 131 

¿Existe interés de Cuba e,i di
uersificar sus mercados? 

Es lo que estamos haciendo. 
Como ya he dicho, si existe una 
proporción tan alta de intercam
bio con el campo socialista es 
por el bloqueo de EEUU. El go
bierno norteamericano no sólo 
prohíbe el comercio entre noso
tros sino que, además, sabotea 
e l comercio entre Cuba y mu
chas otras naciones. En esa si
tuación, era lógico que el comer-
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cio con los países socialistas pasase del 80%, incluyen
do ahí a China. 

Cuba alcanzó un nítido desarrollo tecnolí,gi.co. ¿ Us
ted cree que el país puede ampliar su intercambio, en 
ese campo, con las nadones de América Latina y del 
Tercer Mundo en general? 

Sí. En nuestro país, después de muchos años de 
trabajo, tenemos millares de científicos desarrollando 
diversas investigaciones. Ocurrió en Cuba una especie 
de explosión científica, con grandes avances en el cam
po de la medicina y de la tecnología médica. 

No existe un medicamento de las transnacionales 
que nosotros no seamos capaces de producir. A través 
de nuestros centros de investigaciones estamos traba
jando en la robótica y la electrónica, y lógicamente esos 
campos serán importantes en el intercambio con el 
Tercer Mundo. Además de eso, estamos desarrollando 
el turismo con América Latina en gran escala. 

tCóm.o ue el futuro de la integración regional de 
América Latina? 

La integración económica es una condición vital 
para el futuro de nuestros países. No habrá futuro 
para el hemisferio sin la integración. Entonces cabe 
preguntarse si pueden ocurrir procesos integracionis
tas entre países capitalistas de América Latina y Cuba 
socialista. Nosotros llegamos a la conclusión de que sí. 
Es más: estamos mejor preparados que cualquier otro 
país latinoamericano para la integración. Si fuera el 
caso de derribar barreras aduaneras, aquí no es nece
sario abolir ninguna: ellas ya no existen. 

En función de las transformaciones en Europa 
oriental y también. en los resultaoos electorales de Ni
caragua, se intensificó la campaña internacional por la 
realizadón de elecciones en Cuba. Adhieren a ella has
ta sectores progresistas de América Laiin.a. ¿ Cómo ue 
el gobierno cuban.o esas presiones? 

En los Estados Unidos el ciudadano vota cada cua
tro años y nunca más nadie se acuerda de él. El presi
dente hace lo que quiere. 

En nuestro país, las autoridades tienen que pre
sentar cuentas de sus actos. Pero, aún antes de insti
tucionalizarnos, era constante nuestro intercambio 
con las masas. Aquí, estamos siempre realizando con
gresos para discutir nuestros problemas. Aquí las per
sonas no sólo votan, sino que piden cuentas a los dele
gados qu.e eligen. Y esos delegados eligen a los demás. 
La población no sólo vota, sino que participa durante 
todo el año, constantemente, de todas las actividades 
del Estado. 

¿Cómo ue el futuro del socialismo? 
El socialismo pasó por un proceso de ascensión, 

auge, errores, desgaste y este momento de crisis. Si 
además de los problemas que mencioné, tomamos en 
cuenta los errores cometidos (los métodos en las rela
ciones entre Estados socialistas; las divisiones y cam
pañas de descrédito mutuo; errores del Partido y de 
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personas de izquierda de todas las especies; más erro
res de Estados socialistas, algunos de los cuales vieron 
el mundo de un modo artificial, coyuntural, lo que dio 
lugar a la crisis actual), es fácil oomprobar que esto ge
nera un momentn de desilución. 

Mucha gente está confusa, abatida, desconcertada. 
Pero, ¿qué vamos a hacer?¿ Vamos a volvernos capita
listas? Esa basura repugnante que es el capitalismo, 
ese régimen de desigualdades e iajusticia social no tie
ne futuro en ningún país del Tercer Mundo. Porque, 
por definición, es lo opuesto al desarrollo, antinaciona
lista, antipopular. Creo que tenemos un deber para 
con el movimiento revolucionario, con el mundo, de de
fender esta trinchera, porque si ella cae América La
tina retrocederá cien años. Ningún país latinoameri
cano hizo más, en materia de progreso social, que 
Cuba. 

Hoy, las personas vienen a ver que nuestro país 
se mantiene y no pueden hacer otra cosa que admi
rar la firmeza de Cuba, el heroísmo del pueblo cuba
no, su unidad. Son cosas raras en los tiempos de 
hoy ... Los pueblos admiran a los que luchan. Y 
sólo sobreviven los que tienen confianza en sí mis
mos. Estos son los valores permanentes, de todas 
las épocas. 

Las próximas generaciones no vivirán bajo el capi
talismo porque ningún sistema es eterno. Esas gene
raciones bien podrán decir que fuimos incapaces de sa
car todo el provecho posible de una economía socia
lista. En realidad nos queda aún mucho por apren
der. Pero verán que nuestro sistema fue el más hu
manista, sin discusión. El otro promueve el odio. Por 
eso estoy convencido que el futuro pertenece al so
cialismo. Y esa futura generación tal vez sepa valo
rizar mejor que ahora lo que significó la lucha de 
Cuba en esta época. • 

MOZAMBIQUE 

Joaquim Chissano 
Asumió la presidencia en 1986, 

después de la muerte de Samora Machel 

Beatriz Bi6llio y Claudia Guimaraes, 1992 / c.
'1ernos Nº 162 

¿ Cuál ha sido la reacción de la 
población a las conuersaciones con el 
mouimiento guerrillero Resiste,icia 
Nacional Mozambiqueña (RENA
MO)? 

Es necesario enfatizar que estas 
conversaciones comenzaron a pesar 
de las protestas de la población. La 
población estaba tan indignada con 
las actividades de RENAMO que no 
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entendía que un gobierno como el nuestro, responsa
ble, fuese a conversar con esa gente. 

Tuvimos que convencer a la población de que era 
algo necesario. Y continuamos afirmando que será 
necesario convivir con ellos cuando vuelvan por
que son parte de nuestro pueblo. Pero es difícil de 
aceptar porque son millares y millares las perso
nas que están de luto en Mozambique por causa de 
los atentados de RENAMO. Personas que vieron 
cómo sus hijos y padres eran asesinados, niños se
cuestrados. O sea, no se puede negar las atrocida
des que cometen. 

El 1'ercer M mulo, tal uez todo el nmr1<lo, parece /1.ar 
ber quedado medio huérfano de utopías después de la 
desintegraci6n de la Unión Soviética. ¿ Cuál sería el re
{enmte que debería ser co11stmido para una sociedad 
másj,~ta? 

En realidad, en el VI Congreso del partido deba
timos mucho esta cuestión y hubo una gran contro
versia. Preferimos insistir en las definiciones de los 
objetivos que unen al FRELIMO. Finalmente ter
minamos enunciando algunos de esos objetivos: el 
bienestar de la población, la necesidad de promo
ver el respeto a los derechos humanos y a las liber
tades individuales. Discutimos La necesidad de 
construir un estado de derecho, un estado de jus
ticia social. 

La definición marxista leninista que adoptabamos 
tendía a ser muy estrecha, por ejemplo, al tomar el 
proletariado como toda la sociedad o como núcleo al
rededor del cual toda la sociedad debe girar ... Ahora, 
nuestro país casi no tiene obreros, es un país de cam
pesinos. 

En el VI Congreso volvimos, más o menos, a lo 
que pensabamos durante la lucha de liberación na
cional. Por eso, el partido ganó una visión mucho 
más ámplia. A pesar de las dificultades que aho
ra existen, nuestro partido creció, triplicó sus 
miembros. 

¿Cuáles el balance de estos 16 años de gobierno del 
FRELIMO? 

Hicimos mucho en este período, invertimos mucho 
en la formación de las personas. La campaña de nues
tros adversarios tiene como lema que el FRELIMO no 
hizo nada. Sin embargo, podermos demostrar que hi
cimos mucho: hoy hay en Mozambique maquinistas, 
mecánicos y diferentes técnicos, mientras que en la 
época de la independencia no había un sólo mozambi
queño preparado para esas actividades. En esa época, 
hasta los choferes de los ómnibus y taxis eran extran
jeros. 

Hoy tenemos mozambiqueños que trabajan como 
directores de empresas, formados en nuestra uni
versidad. Otro dato: la mayoría de los universita
rios es mozambiqueña y casi 60% de los profesores 
de enseñanza superior son nacidos en el país. Esto 
es motivo de un gran orgullo para nosotrns actual-
mente. 
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LIBANO 

Walid Jumblatt 
Líder del Partido Socialista 
Progresista y diputado en la 

Asamblea Legislativa 

Beatriz Biasio, BerHn, 1992 / 
caderooe N" 165 

"En el nuevo Par
lamento hay cristia
nos y musulmanes. 
Yo represento a la 
zona de las montañas 
y en mi región fueron 
electos cuatro cristia
nos, tres maronitas y 
un católico. El boicot 
de un sector de los 
cristianos a las elec
ciones, las primeras 
en 20 años, fue un e
rror. Espero que en el 
futuro todos los cris
tianos entiendan que 
el Líbano es hoy un país nuevo, diferente, de cuya vida 
política deben participar activamente. 

"Líbano fue escenario de varios conflictos ajenos. 
Los norteamericanos combatían a los soviéticos allí; 
Israel combatía a los sirios en nuestro país; los pa
lestinos usaron nuestro territorio para su propia lu
cha. Todos estos conflictos coexistían en forma si
multánea. 

"Entre las prioridades de la nueva administra
ción, -Líbano es una república parlamentaria-, 
está conseguir que el dinero de los libaneses ricos, 
hoy invertido en el exterior, vuelva al país. Nues
tros compatriotas deben convencerse de la necesi
dad de invertir en el nuevo Libano que está na
ciendo. 

"En segundo lugar, es importante buscar fórmulas 
que permitan librar al sur del país de la presencia de 
Israel, cumpliendo la resolución 425 del Consejo de Se
guridad de Naciones Unidas. Con ese objetivo inicia
mos una negociación con la delegación de Israel en Es
tados Unidos, pero el diálogo está actualmente estan
cado. 

"Espero que las palabras (de Yitzhak R abin) 
sean verdaderas y que Israel devuelva las Colinas 
del Golán a los sirios y a nosotros el sur de nuestro 
país. Pero el desafío clave de la gestión de Rabin 
será solucionar definitivamente la cuestión palesti
na, y no hay ninguna forma de hacerlo que no sea 
mediante el reconocimiento de los derechos de los 
palestinos". \ a 
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Un equipo unido y 
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de la sobrevivencia 
de cuadernos 
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Montevideo MICASA 

RAZON Ng 1: Su gente 
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volver 

INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO 
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