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El significativo avance de la 
izquierda en las elecciones 
municipales en Brasil le dio 
más actualidad e importancia al 
tema de tapa que preparamos 
para esta edición, la última de 
1988. En el año que se inicia se 
renovarán los mandatos 
presidenciales virtualmente en 
toda América del Sur. Y 
nuestras débiles democracias, a 
pesar de todo, permiten una 
renovación polltica que le da al 
elector el derecho a rectificar 
errores, si asl lo considera 
necesario. los candidatos 
surgidos de las luchas 
populares despuntan en varios 
paIses como fuertes 
postulantes a la primera 
magistratura. Muchas de las 
banderas de lucha que fueron 
masacradas durante las 
dictaduras afloran nuevamente 
y se infiltran en el debate 
polltico. A los defensores de 
posiciones ambiguas se les 
achica el espacio de maniobra y 
el electorado se va polarizando 
entre la opción continuista con 
ropas civiles y el cambio a 
través de los instrumentos 
institucionales. 
Ahora una comunicación: 
motivos de naturaleza técnica 
ajenos a nuestra voluntad nos 
obligaron a juntar en una 
edición los números de 
noviembre y diciembre. Y los 
costos nos llevan a aumentar el 
precio de tapa. Esperamos 
contar, por ambas 
circunstancias, con la 
comprensión y el apoyo de 
todos. Al final, tercer mundo es 
una revista que nació y vive por 
el permanente estImulo de 
nuestros lectores, que con su 
fidelidad e incentivos nos han 
permitido superar momentos 
diflciles en los que la propia 
continuidad del proyecto 
estuvo en duda. 
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PANORAMA 

MEXICO: 

Pugnas internas 
en el PHI 

Salina de Gortarl 

Transcurridos cinco 
meses desde las elec
ciones más difíciles de 
su historia y cuando 
faltan pocos dlas para el 
cambio de gobierno, el 
Partido Revolucionario 
Institucional (PRO vive 
una to rmentosa crisis 
interna, sin precedentes, 
básicamente debida al 
enfrentamiento entre 
sus viejos líderes cen
servadores, llamados 
por los mexicanos de 
"dinosaurios", y las 
nuevas generaciones 
reformistas. 

La acusación de un 
presunto fraude millo
nario en una provincia 
gobernada por un ami
go del presidente Mi
guel de la Madrid, lleva
da a cabo por empresa
rios petroleros y la apa
rición de una nueva 
fracción interna deno
minada "Corriente Crfti
ca", similar a la "Co-

Cuauhtémoc: Cllrdenas 

rriente Democrática" 
que se escindió en 1987, 
sumaron más combus
tible a la caldera de las 
pugnas intestinas. "Son 
tradicionales estas lu
chas internas por el po
der polftico en el PRI a 
fines de cada sexenio de 
gobierno, pero esta vez 
al parecer los choques 
no esperaron la trans
misión del mando y la 
guerra es sin cuartel", 
señaló el po litó logo 
Francisco Monasterio. 

El investigador y la 
mayorla de los analistas 
mexicanos estiman que 
la actual crisis se inició a 
partir de la disidente 
"Corriente Democráti
ca" que rompió con el 
partido gobernante a fi
nes de 1987, encabezada 
por el ex gobernador 
Cuauhtémec Cárdenas y 
el ex presidente del PRI, 
Porfirio Muñoz Ledo. 

Convertido en la coa-

lición de centro-izquier
da " Frente Democrático 
Nacional" (FDN), el 
grupo disidente llevó 
como candidato presi
dencial en las elecciones 
de julio pasado a Cár
denas, hijo del ex Presi
dente Lázaro Cárdenas, 
autor de la nacionaliza
ción del petróleo mexi 
cano en 1938 e iniciador 
de la reforma agraria. 
Las elecciones fueron 
muy controvertidas y 
sus resultados fueron 
impugnados por la opo
sición. El PRI obtuvo 
50% de los votos, el 
porcentaje más bajo en 
40 años, y su candidato, 
el licenciado Carlos Sa
linas de Gortari resultó 
electo presidente. 

Con 31 % de las pre
ferencias electorales, 
Cárdenas gan6 el se
gundo lugar y el FDN 
arrebató al PRI , por 
primera vez en la histo
ria, cuatro escaños en el 
Senado Nacional, que 
recayeron en otros tan
tos disidentes del PRI, 
entre ellos Muñoz Ledo. 
En cinco Estados la 
nueva coalición de cen
tro-izquierda aventajó al 
partido oficia 1. E sta 
derrota vi rtua I repre
sentó para el PRI el de
tonante de ásperas pug
nas internas y duras 
polémicas públicas que 
permanecen sin indicios 
de conciliarse. 

Uno de los primeros 
cuestionados por este 
pequeño cataclismo po
Iftico fue el presidente 
del PRI, Jorge de la Ve
ga Domfnguez, a quien 
se responsabiliza de ha
ber manejado con tor
peza la relación con la 
"Corriente Democráti
ca", empujándola a la 
marginación y a la crea
ción de la coalición opo-

sitora. Tres pequeños 
partidos, que tradicio
nalmente fueron aliados 
del PRI, también apo
yaron a Cárdenas. 

Uno de los dirigentes 
de la nueva fracdón in
terna del PRI, denomi
nada "Corriente CrIti 
ca", el ex diplomático 
Rodolfo González Gue
vara, en una extensa 
entrevista a un diario 
mexicano afirmó que 
"el PRI es un organismo 
corrupto que alberga en 
su seno fuertes pugnas 
internas. Ha dejado de 
ser un partido verda
deramente revoluciona
rio por culpa de un gru
po de reaccionarios y 
tecnócratas que no sólo 
se ha apoderado de los 
organos de dirección del 
partido sino que ade
más acapara los cargos 
públicos electivos y los 
altos puestos adminis
trativos". 

Comentando esas 
afirmaciones el Presi
dente de la Cámara de 
Diputados, Guillermo 
Giménez Morales afir
mó que "ello constituye 
un ejemplo de la demo
cracia interna que vive 
el partido mayoritario, 
donde hay absoluta li
bertad para que todos y 
cada uno de sus miem
bros expresen sus pun
tos de vista". 

El Secretario General 
del PRI, Manuel Cama
cho Solfs, declaró a su 
vez que "en estos mo
mentos todos los mili
tantes del partido parti
cipan de su vida interna, 
lo que demuestra su vi
talidad e indica que el 
PRI está lejos de sufrir 
un resquebrajamiento. 
Por el contrario, -afirmó 
el dirigente- en el parti
do reina la unidad". 
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NICARAGUA: 

Los habitantes de Bluefields poco salvaron del huracán 

Acuerdo de paz 
en el litoral sur 

El gobierno de Ni
caragua logró a fines de 
octubre un acuerdo de 
paz con fuerzas insur
gentes que operaban en 
el litoral sur del pals, 
integradas por unos 320 
indlgena's miskitos. El 
pequeño ejército deno
minado Yatama (ver ter
cer mundo N!! 109 "El 
regreso de los miski
tos") luego de una serie 
de conversaciones con 
los mandos del ejército 
sandinista y las comi
siones de paz y auto
nomfa establecidas en la 
región, firmó el acuerdo 
en Puerto Cabezas. El 
documento contiene 
once cláusulas referidas 
a aspectos militares y 
cuatro referidas a cues
tiones polfticas, ten-

dientes a mejorar las 
condiciones de salud, 
alimentación y otras ne
cesidades de la comuni
dad indrgena, que nunca 
habfan sido atendidas 
por causa de la guerra. 

El territorio com
prendido en el acuerdo 
-de 1.000 kilómetros 
cu'adrados a lo largo de 
la ribera del rfo Prinza
polka- beneficiará a 
unas 54 comunidades 
indfgenas de la zona. El 
rlo, un conducto natural 
por donde se traslada
ban en sus pipantes (ca
noas) los 50 mil habi
tantes del litoral sur del 
pars, se tornó innavega
ble por causa del hosti
gamiento de las fuerzas 
irregulares denomina
das Yatama. 

Los ex insurgentes 
acordaron con el go
bierno de Nicaragua la 
formación de una "mili
cia indrgena de autode
fensa" que vigilará toda 
la zona ribereña. Las 
atribuciones de polida 
que adquiere la milicia 
indlgena son autoriza
das por el ejército y el 
Ministerio del Interior. 
El documento establece 
que el Ejército Sandi
nista permanecerá en la 
región durante seis me
ses más y luego de una 
previa evaluación de la 
situación pasará sus 
responsabilidades a la 
"milicia indrgena de 
autodefensa". 

La nueva milicia se 
comprometió, a su vez, 
a no mantener ningún 
vinculo con las fuerzas 
contra rrevol uciona rias 
del Frente Democrático 
Nicaraguense (FDN), 
con la Central de Inteli-

"milicias" se compro
metieron a defender la 
propiedad comunal, 
estatal y cooperativizada 
de la tierra y la integri
dad fisica de todo el 
pueblo. "Las comisiones 
de paz y autonomra ju
garon un papel deter
minante en el éxito del 
tratado que acaba de 
firmarse, que permitirá 
el mejor abastecimiento 
de la población indígena 
de la región beneficia
da", afirmó un repre
sentante del Ministerio 
del Interior en Mana
gua. 

Por otra parte, el go
bierno sandinista de
sarrolla esfuerzos a ni
vel interno e internacio
nal para hacer frente 
a la reconstrucción de 
las zonas devastadas 
por el huracán "Joan" 
que asoló el país, prin
cipalmente la costa 
Atlántica. El presidente 

La ciudad de Rama fue totalmente destruida por el tomado 

gencia Americana (CIA), 
ni con los ex integrantes 
de la disuelta fuerza 
irregular que no acep
taron los términos del 
acuerdo. Tampoco po
drán recibir ningún tipo 
de abastecimiento de 
Honduras o Costa Rica. 

Ambas partes solici
taron la ayuda alimen
taria de la Cruz Roja In
ternacional por un pe
rlodo de dos meses y las 

Ortega afirmó que "más 
de 79 muertos y unos 
257 heridos, más de 
13.500 viviendas des
truidas y más de 65 mil 
damnificados, además 
de 300 mil evacuados" 
es el saldo inicial de los 
prejuicios causados por 
el temporal. El sector 
agropecuario fue el más 
afectado, con pérdidas 
superiores a dos millo
nes y medio de dólares. 
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NAMIBIA: 

La ONU 
condena a 
Sudáfrica 

SamNujoma 

El Consejo de Nacio
nes Unidas para Nami
bia condenó "enérgica
mente" los recientes 
actos de represión con
tra la población civil de 
ese pafs efectuados por 
las autoridades sudafri
canas, asf como la "mi
litarización sin prece
dentes" de ese territorio 
ocupado por el régimen 
de Pretoria. La condena 
fue divulgada en un 
comunicado firmado 
por el presidente del 
Consejo, Embajador 
Peter D. luze, de lam
bia. E I texto destaca 
además qu~ Sudáfrica 
aumentó sus efectivos 
militares en el norte de 
Namibia a 50.000 solda
dos. 

Recientemente, di-
plomáticos extranjeros 
denunciaron que las 
tropas sudafricanas que 
abandonaron el sur de 
Angola permanecieron 
en Namibia en vez de 
regresar a su pafs. luze 

también protestó contra 
las atrocidades cometi
das por el Escuadrón del 
terror (Koevoet) que se 
dedica a masacrar civi
les, saquear propieda
des, aprisionar y tortu
rar impunemente. El 
embajador declaró tam
bién que con la ola cre
ciente de represión e in
timidación, una cantidad 
cada dfa mayor de per
sonas en Namibia está 
siendo forzada a exiliar
se en la vecina Angola. 

Entre las intimida
ciones más recientes, 
luze denunció la ela
boración de listas de ci
viles que las autoridades 
de Sudáfrica afirman 
que serán destinadas 
a la preparación de los 
padrones electorales 
para los primeros comi
cios libres de Namibia. 
Esa consulta se realizará 
posiblemente en 1989, 
en el contexto de aplica
ción de las resoluciones 
de la ONU para la inde
pendencia del territorio. 
"En realidad, denunció 
el embajador, se trata 
de una operación de 
hostigamiento de los 
opositores al régimen 
del apartheid, principal
mente de los simpati
zantes de la Swapo". 

Esa organización es 
reconocida por Nacio
nes Unidas como la úni
ca representante legfti
ma del pueblo de Na
mibia y todo indica que 
en elecciones limpias 
obtendrá una holgada 
victoria. 

El cronograma de la 
ONU fijaba la fecha del 
19 de noviembre para el 
comienzo de la imple
mentación del plan para 
la independencia de 
Namibia, conocido co
mo Resolución 435 del 
Consejo de Seguridad. 

Pero ese objetivo no fue 
alcanzado por falta de 
acuerdo en la negocia
ción cuatripartita de la 
que participan Angola, 
Cuba, Sudáfrica y Esta
dos Unidos, con rela
ción a puntos escencia
les del plan. Sudáfrica, 
entonces, definió unila
teralmente el 19 de 
enero de 1989, como la 
nueva fecha para el co
mienzo del proceso de 
independencia. 

PAKISTAN: 

La victoria 
de 
Benazir 

El Partido del Pueblo 
Pakistanf (PPP), obtuvo 
una resonante victoria 
electoral sobre la Alian
za Democrática Islámica 
(ADI) en las elecciones 
parlamentarias del 16 de 
noviembre (45% de los 
votos contra 27%) y 
venció por un margen 
algo inferior (42% con
tra 32%) las elecciones 
provinciales del 19 del 
mismo mes. De esta 
forma el PPP se adjudi
ca el doble de escaños 
que su principal adver
sario en la Asamblea 
Nacional, pero como su 
mayorfa no fue absoluta 
deberá formalizar una 
alianza con otros parti
dos minoritarios para 
conseguir los asientos 
necesarios para gober
nar. 

La dirigente máxima 
del PPP es una joven 
carismática de 35 años, 
Benazir Bhutto, educada 

en Inglaterra y Estados 
Unidos, que fue convo
cada por el presidente 
interino Ghulam Ishaq 
para conversar sobre la 
formación del nuevo 
gobierno. En los clrcu
los diplomáticos se daba 
por cierto el nombra
miento de Benazir para 
el cargo de primer mi
nistro. Pero el resultado 
de las elecciones pro
vinciales, que disminu
yeron la brecha entre 
los votos obtenidos por 
el PPP y la ADI hicieron 
que también fuese lla
mado Nawaz Sharif, If
der de la alianza que 
reivindica para sf la he
rencia de lia ul-Haq. 
Ese general gobernó 
Pakistán en forma des
pótica desde que derro
có y condenó a la horca 
al padre de Benazir, AIi 
Bhutto. 

Además de ese ines
perado contratiempo, la 
Ifder del PPP enfrenta 
otro obstáculo para lle
gar a convertirse en 
primer ministro: los 
musulmanes conserva
dores están decididos 
a impedir "por todos los 
medios" que Pakistán 
sea gobernado por una 
mujer. El jefe de la 
Alianza Democrática Is
lámica -que serfa el 
principal beneficiado si 
eso sucediera- afirmó 
que recurrirá a la Corte 
de la Charla, la ley islá
mica, para que la misma 
determine si una mujer 
puede ser primer mi
nistro en una república 
musulmana. La Cha
rla fue establecida como 
ley oficial por el general 
lia. 

Si Benazir es desig
nada para el cargo, será 
la primera mujer desde 
el siglo XIII que gobier
ne en un pafs islámico. 
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ZAMBIA: 

Kaúnda inicia 
sexto mandato 

Kenneth Kallnde, al centro: reelecto por quinta vez 

El presidente de 
Zambia, Kenneth Kaún
da, prestó juramento el 
pasado 31 de octubre 
para su sexto perfodo 
de cinco años al frente 
de esa nación del sur de 
Africa. Kaúnda de 64 
años, logró permanecer 
en el poder gracias a la 
abrumadora mayorfa 
que consiguió en las 
elecciones generales del 
26 de octubre. 

Tras el recuento final 
de los votos, cuatro de 
los 20 ministros del go
bierno de Kaúnda per
dieron su asiento en el 
Parlamento. Sen Kako
ma (Tierras y Recursos 
Naturales), Sasil Kabwe 
(Educación), Unia Mwila 
(Trabajo y Servicios So
ciales) y Jameson Kala
luka (Comercio e Indus
tria) no obtuvieron la 

renovación de su man
dato al Parlamento en 
las elecciones. 

Pero estos resultados 
no están indicando que 
la gente contre en los 
restantes ministros de 
Kaúnda, ya que sólo 
nueve de los 20 minis
tros que forman el ga
binete eran legisladores. 
Once fueron designados 
por el presidente ree
lecto sin recurrir a los 
miembrosdel Parlamento. 

Un nombramiento 
que se aguarda con an
siedad es el del portavoz 
de la Asamblea Nacio
nal, un cargo de gran 
influencia polftica y 
prestigio en el pafs. Ro
binson Nabulyato, quien 
fue el portavoz durante 
los últimos 22 años, in
dicó que no deseaba 
permanecer en sus fun-

ciones durante otro pe
rfodo. Según la Consti
tución, el portavoz es 
elegido por los miem
bros del Parlamento, 
pero nadie duda de la 
influencia del Presidente 
en la elección. Nabul
yato estuvo enfrentado 
con Kaúnda los últimos 
cinco años por las duras 
criticas de los diputados 
a la polftica del partido 
en la Asamblea Nacio
nal. Observadores poli
ticos dicen que con la 

OPEP: 

ayuda solapada del 
portavoz, los parla
mentarios se opusieron 
a varios proyectos de 
ley propuestos por el 
gobierno a la Asamblea. 

Nabulyato, de 70 
años, fue portavoz des
de 1966 y es un firme 
convencido de la vigen
cia del derecho constitu
cional por ~ que los 
parlamentarios tienen 
libertad para debatir y 
votar en la Asamblea 
Nacional. 

Aliados divididos 
En medio de la gran 

tensión que se vive en la 
Organización de Pafses 
Exportadores de Petró
leo (OPEP), el gobierno 
argelino exhortó a todos 
los integrantes del 
acuerdo petrolero a 
buscar un consenso en 
relación a las medidas 
que deben ser adopta
das para mantener los 
precios en un nivel 
aceptable y evitar la caf
da acentuada que se da 
actualmente. Esa dismi
nución brusca del precio 
del crudo está provo
cando problemas serios 
en todos los pafses pro
ductores, algunos de 
los cuales han debido 
adoptar medidas eco
nómicas de emergen
cia. 

La reunión de fines 
de octubre, en Madrid, 

produjo una reacción 
positiva en el mercado 
de crudos, pero en ver
dad no adoptó ninguna 
decisión importante en 
relación a la estrategia a 
seguir a medio y largo 
plazo. Toda posibilidad 
de acuerdo fue poster
gada para la reunión de 
la segunda quincena de 
este mes de noviembre 
en la sede de la OPEP, 
en Viena. 

El mercado interna
cional de petróleo ha re
cibido intensa oferta de 
crudo ya que diversos 
pafses productores es
tán desobedeciendo el 
acuerdo de cuotas de 
producción, acentuando 
la disputa de mercados 
y haciendo caer los pre
cios que llegaron a un 
mfnimo de 9 dólares por 
barril. 

Refinerra de crudo: los precios en baja 
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EL SALVADOR: 

Militares matan 
campesinos 

Familiares identifican a las vrctimas de la masacre mientras 
voluntarios ayudan a recoger los cadllveres 

Una delegación com
puesta por represen
tantes de entidades de 
derechos humanos, re
ligiosas y jurrdicas de 
Estados Unidos afirmó 
que existen evidencias 
sobre la complicidad de 
altos jefes militares de 
El Salvador, en la ma
tanza de 10 campesinos 
de un pequeño poblado 
de ese pars. Seis nor
teamericanos que in
vestigan los hechos 
ocurridos el 21 de sep
tiembre en el Cantón 
San Francisco, a unos 
55 kilómetros al noreste 
de la capital, declararon 

que los campesinos 
fueron ultimados en el 
marco de un operativo 
militar dirigido por jefes 
de alta graduación. 

La delegación de es
pecialistas norteameri
canos, encabezada por 
Tony Rothschild, asis
tente especial del jefe 
del Comité del Hemis
ferio Occidental de la 
Cámara de Represen
tantes de Washington, 
se entrevistó con fami
liares de las vrctimas, 
miembros de la Iglesia 
Católica, abogados y re
presentantes de organi
zaciones de defensa de 

los derechos humanos y 
con altos jefes militares 
del pars. 

Según declararon fa
miliares de las vrctimas, 
el batallón Jiboa del 
ejército salvadoreño, 
detuvo a unas 40 perso
nas en la escuela del 
Cantón y llevó a otras 10 
a un barranco en las 
inmediaciones, donde 
las acribilló a balazos. 
Los militares calificaron 
inicialmente a los cam
pesinos como "terro
ristas" cardos en com
bate con el ejército, pero 
luego dijeron que 8 
agricultores y dos gue
rrilleros murieron en 
una emboscada rebelde 
cuando los llevaban 
detenidos a una base 
cercana. 

El jefe del Estado 
Mayor del ejército, ge
neral Adolfo Blandón 
"cambió" por tercera 
vez la versión de los he
chos, de acuerdo con las 
informaciones propor
cionadas por la delega
ción estadounidense, al 
reconocer ante ellos que 
los 1 O muertos eran 
campesinos y no gue
rrilleros. 

El general Blandón 
también habrra dicho 
a los norteamericanos 
que, como producto de 
la investigación que si
guen los militares sal
vadoreños, se ordenó la 
detención de treinta 
soldados, un teniente 
del batallón Jiboa y un 
mayor de inteligencia 
asignado a esa unidad. 

Rotschild y sus acom
pañantes se entrevista
ron además con el jefe 
de la V Brigada, con ju
risdicción en esa zona, 
General José Chávez; 
con el Fiscal General del 
Estado, Roberto Girón 
-quien está a cargo de 

la investigación ordena
da por el gobierno-- y 
escucharon las versio
nes de la Tutela Legal 
del Arzobispado y la 
Comisión de Derechos 
Humanos de El Salva
dor, una organización 
no gubernamental. El 
asesor militar nortea
mericano agregado a la 
V Brigada, cuyo nombre 
no fue revelado, recibió 
también a los especia
listas de ese pars. 

La abogada nortea
mericana Wendy Cari
vibre destacó que todas 
las personas a quienes 
entrevistaron, incluyen
do al asesor norteame
ricano, dijeron que un 
operativo como el reali
zado por varias cente
nas de soldados en el 
Cantón de San Francis
co, debió ser dirigido "al 
menos" por el jefe del 
batallón. Aunque la co
misión norteamericana 
aclaró que sus observa
ciones son preliminares, 
aseguró que no existe 
"ningún indicio" que 
demuestre la posibilidad 
de que los campesinos 
hayan muerto en una 
emboscada. Un perito 
judicial que exhumó 8 
de los cadáveres, por 
orden de la fiscalfa, 
afirmó también que las 
huellas de pólvora ha
lladas junto a las perfo
raciones de bala de
mostraron que los cam
pesinos fueron ultima
dos por la espalda a 
unos 15 centlmetros de 
distancia. 

La comisión nortea
mericana destacó la im
portancia de una inves
tigación sobre la actua
ción de los militares sal
vadoreños ya que el 
Congreso de EEUU les 
brinda una fuerte asis
tencia financiera. 



PANORAMA 

ARGENTINA: 

Desmiente informe del Foreign Office 
El gobierno argenti

no desmintió afirmacio
nes hechas por el Fo
reign Office británico se
gún las cuales el canci
ller Caputo habrla acep
tado dialogar con In
glaterra excluyendo de 
la agenda de discusio
nes el tema de la sobe
ranla del archipiélago 
ubicado en el Atlántico 
austral. 

El Ministerio de Rela
ciones Exteriores de Ar
gentina difundió un co
municado en el que de
e/ara "inadmisible" esa 
conclusión tomada de 
las palabras que Caputo 
pronunció en una entre
vista concedida a un ca
nal de la televisión bri
tánica. El comunicado 
afirma que el gobierno 
argentino planteó a In
glaterra la celebración 
de un diálogo con "au
sencia de precondicio
nes", justamente para 
no excluir el litigio sobre 
la soberanla de las islas. 

En la entrevista con
cedida por Ca puto al 
Canal de televisión bri
tánico, el canciller ar
gentino manifestó que 
su pals propone a Gran 
Bretaña un diálogo so
bre las Malvinas "sin 
condiciones previas de 
parte nuestra y sin con
diciones previas por 
parte de ustedes", en 
alusión a la postura 
sostenida por el gobier
no que preside Marga
ret Thatcher. 

La cancil/erla británi
ca difundió, tras la en
trevista televisiva a Ca-

puto, una declaración en 
la que indicaba que para 
Gran Bretaña "la sobe
ranla de las islas no está 
en discusión" y afirma
ba que el gobierno in
glés habla planteado a 
Argentina "discutir as
pectos prácticos sobre la 
cuestión de las islas" 
pero hasta ese mo
mento le respuesta ha
bla sido "insatisfacto
ria". El comunicado ofi
cial británico agrega que 
en manos del presidente 
Raúl Alfonsln hay "una 
larga lista de propuestas 

Reino Unido y Argenti
na rompieron relaciones 
diplomáticas y todos los 
intentos por reanudar el 
diálogo fracasaron. A 
pesar del llamamiento 
de la ONU para que 
ambas naciones nego
cien una solución pacIfi
ca al diferendo, Ingla
terra insiste en excluir 
de la discusión el tema 
de la soberanla de las 
islas, actitud "inacepta
ble" para la Casa Rosa
da. 

Como se sabe, en 
1982 la dictadura militar 

El general Leopoldo Galtieri, junto a su abogado defensor 

británicas" sobre el liti
gio en el mar austral. 

El Palacio San Mar
tln, de Buenos Aires, 
desmintió esta última 
afirmación del Foreign 
Office señalando que 
"no es cierto que el go
bierno argentino o el 
presidente Alfonsln ten
gan propuesta británica 
alguna a consideración 
sobre las Malvinas". 

Después de la guerra 
que enfrentó a los dos 
paises en 1982 por la 
soberanla de las islas 
Malvinas, Sandwich y 
Georgias del Sur, el 

que gobernaba Argenti
na decidió el desembar
co de tropas en las Mal
vi nas, lo que desenca
denó una guerra de 74 
dlas entre las dos nacio
nes. La conducción mi
litar de la guerra por 
parte del alto mando 
argentino adoleció de 
graves errores, lo que 
dio lugar a un juicio 
ante la justicia militar de 
ese pals. El Consejo Su
premo de las Fuerzas 
Armadas condenó al ex 
presidente y ex coman
dante en jefe del ejérci
to, general Leopoldo 

Galtieri a 12 años de 
prisión; al ex coman
dante de la armada, al
mirante Anaya, a 14 
años y al brigadier Lami 
Dozo, ex jefe de la fuer
za aérea, a 8 años de 
igual pena. Todos ellos 
fueron privados del 
grado militar. 

La sentencia del tri
buna� militar fue apela
da por el fiscal de la 
Cámara Civil de Apela
ciones de Buenos Aires, 
Luis Moreno Ocampo, 
quien solicitó un incre
mento en todas las pe
nas y la condena de los 
tres jefes militares que 
condujeron las opera
ciones en el campo de 
batalla, -el ex vicealmi
rante Juan Lombardo, y 
los ex generales Mario 
Menéndez y Omar Pa
rada- que el Consejo 
Supremo habla absuel
to. 

El tribunal civil con
denó a los tres inte
grantes de la Junta Mi
litar a 12 años de pri
sión, por considerarías 
culpables en un grado 
igual de responsabilidad 
y ratificó la absolución 
de los oficiales que tu
vieron bajo su mando 
las acciones de guerra. 
La acusación criticó el 
fallo y declaró su dispo
sición de apelar ante la 
Corte Suprema de Jus
ticia, aunque reconoció 
como positivo para la 
democracia el hecho de 
que jueces civiles pue
dan pronunciarse sobre 
delitos cometidos por 
militares. 
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NUEVA CALEDONIA: 

A diez años de la 
independencia 

Desde el 6 de no
viembre último, Nueva 
Caledonia -una colonia 
francesa en el Pacffico 
Sur- vive bajo un nuevo 
estatuto, tiene otra divi
sión territorial y los mi
litantes nacionalistas 
fueron amnistiados. En 
los próximos meses de
berán producirse inver
siones francesas por 47 
millones de dólares y la 
población, compuesta 
principalmente por me
lanésios (canaques) ga
nó el derecho de reali
zar, dentro de diez años, 
un plebiscito para deci
dir sobre la autodeter
minación del pals. 

T oda esto fue el re
sultado del referendum 
realizado a comienzos 
de noviembre, por el 
que los electores de la 
metrópoli colonial y los 
habitantes del archipié
lago se pronunciaron 
a favor de los acuerdos 
propuestos por el pri
mer ministro de Francia, 
Michel Rocard, del Par
tido Socialista. El pro
yecto de Rocard obtuvo 
el apoyo del 80% de los 
franceses que se toma
ron el trabajo de ir a las 
urnas -63% de la pobla
ción en condiciones de 
votar en la metrópoli 
prefirió abstenerse- en 
tanto que en las islas la 
votación -masivamen
te- se pronunció a favor 
del plan socialista de 
autonomla gradual. 

El gobernante fran
cés visitó las islas en el 
mes de agosto para ne
gociar personalmente 

con los nacionalistas del 
Frente de Liberación 
Nacional Canaque So
cialista -FNLK5-, lide
rado por Jean Marie 
Tjibaou y con el partido 
pro francés de Jacques 
Lafleur, diputado neo 
gaullista por el archi
piélago en la Asamblea 
Nacional francesa. El 
gobierno de Fran~ois 
Miterrand estaba em
peñado en encontrar la 
forma de poner fin a la 
lucha que enfrenta a los 
independentistas cana
ques con los caldo
ches, los franceses que 
viven en la isla y que re
chazan la idea de la in
dependencia. 

El acuerdo de paz 
confeccionado por Ro
card contiene más de 
120 articulas y fue fir
mado por los naciona
listas canaques y por los 
dirigentes partidarios 
del dominio colonial 
francés. Establece un 
perrada de trancisión de 
10 años, al final del cual 
se realizará un plebiscito 
para determinar el fu
turo del archipiélago. 
Hasta ese momento, las 
islas serán divididas en 
tres regiones adminis
trativas, dos de las cua
les con mayorla cana
que. La administración 
en esas regiones será 
efectuada por asam
bleas cuyos miembros 
serán electos en forma 
directa y ejercerán el 
poder por perlados de 
seis años. 

El número de repre
sentantes a las asam-
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bleas depende del total 
de los habitantes de ca
da región. La región sur 
concentra 56% de la po
blación del archipiélago 
y tendrá 32 represen
tantes. El norte, con 
33% de la población, 
tendrá 15 representan
tes y la región de las is
las Lealtad (11 % de la 
población total) tendrá 7 
representantes. 

Los canaques pien
san que en 1998 su pue
blo será la mayorla del 
pals (hoy representa 
sólo 43% de los habi
tantes de las islas) y 
optará en forma natural 
por la independencia. 
Los ca/doches, descen
dientes de colonizado
res europeos, que cons
tituyen el 37% de la po
blación local, contran en 
que el desarrollo eco-

Jean Maria TJlbaou 

PACIFICO 

nómico que seguirá al 
proceso de inversiones 
previsto en el plan de 
paz permitirá el surgi
miento de una élite ca
naque, partidaria de 
mantener el estatuto 
colonial. 

Con 19.103 km 2
, 

Nueva Caledonia vive 
fundamentalmente de 
les transferencias finan
cieras (subvenciones, 
sueldos, inversiones) de 
Francia y de sus expor
taciones de nlquel. La 
colonia francesa posee 
25% de las reservas 
mundiales de ese es
tratégico mineral. Fran
cia tiene además un in
terés geopolftico en 
Nueva Caledonia por
que es en esa región del 
Pacifico Sur en donde la 
metrópoli realiza sus 
experimentos atómicos. 



CARTAS 

Algo sobre los 
8alcanes 

Considero a cuadernos del 
tercer mundo una publica
ción seria y objetiva, compro
metida con la liberación y la 
dignidad de los pueblos del 
Tercer Mundo. La diversidad 
de temas tratados le da a la re
vista un perfil din4mlco y reno
vador. 

Les sugiero tratar la vida 
en el este europeo, en partI
cular en Albania, perdida entra 
los Balcanes, que parece estar 
exclufda de la vida intemacio
nal. Me gustarfa, as{mismo, 
que entrevistasen a las princi
pales figuras del MLN (Tupa
maros) de Uruguay, para que 
dieran a conocer al pueblo 
cu4ies son sus propuestas y 
reivindicaciones para el pre
sente y para el futuro. 

R. Darro Fernlindez 
Rro Branco - Cerro 
Largo 
Uruguay 

Precisiones sobre 
Ghana 

El artfcu/o de Carlos Castilho 
sobre Ghana (ver tercer 
mundo n9 107, "Nuevo ensa
yo del FMI'7 me fue muy tJtil. 
Hab(a en 61, sin embargo, al
gunos errores menores pero 
irritantes que hubieran podido 
ser evitados. Estos son algu
nos de ellos: 

1) Jerry R avlings no es 
presidente de Ghana; es el 
presidente del PNDC (Consejo 
Provisorio de Defansa Nacio
nal), el órgano m4x /no de de
cisión del pafs. 

2) El Ministro de Finanzas 
y Planeamiento, Dr. Kwesi 
Bo/chwey, no es profesor de 
economfa sino un eminente 
Jurista. Tampoco hayeviden
cias de que haya sido "un an
tiguo militante marxista". El 
tiene una gran reputación en ia 
Universidad por ser un cono
cedor profundo de la teorfa 

Jerry Rawllngs. presidente del PNDC 

marxista, pero no hay noticias 
de que haya tenido o tenga 
ningtJn tipo de militancia, ni en 
la Universidad ni en la polltica 
naclonai. 

3) Las tJltimas elecciones 
en Ghana fueron hace nueve 
allos, no hace veinte. 

4) El Movimiento Nueva 
Democracia no es un partido 
polltico; nunca se lo propuso. 

Otras afirmaciones mere
cen comentarios. Dice el autor 
del artfculo que Rawlings de
fiende ia idea de que "la de
mocracia sólo sem posible con 
una econom{a fuerte, viable y 
eficiente. " Esta noción no estll 
comprobada históricamente. 
Nuestros pueblOS oprimidos ya 
la han rechazado. La demo
cracia no es un lujo que pueda 
ser postergado para un futuro 
distante, cuando las metas 
económicas hayan sido alcan
zadas. En oposición a Rawlin
gs y a sus patrones del FMI 
nosotros afirmamos que "una 
economfa fuerte, autosufi. 
ciente y eficiente sólo puede 
ser alcanzada en el malCO de 
una democracia". 

Por otro lado, las eieccio
nes distritales programadas 
para noviembre, en las que no 
participan /os partidos polfti. 
cos, son otra farsa destinada a 
ganar tiempo en un momento 
en que el pueblo se moviliza 
para hacer frente a la polftlca 
económica dictada por el FMI y 
el Banco Mundial. La falta de 
interds popular en esos comi
cios no se debe, por lo tanto a 
que "la mayoña de la pobla-

ción se siente angustiada por 
la situación económica y, so
bre todo, por la posibilidad de 
perder sus errpleos". El de
sinteres deriva de la falta de 
credibilidad popular en esas 
elecciones. 

Akwasi Aidoo 
Asociación de las Mu

jeres Africanas para la In
vestigación yel Desarrolo 

Dakar. 5enegal 

Elecciones en Israel 

Mucho le agradeceña que hi
ciera conocer a sus lectores 
las decisiones del Ddclmo 
Congreso del Mapam (Partido 
Unido de los Trabajadores), 
en ralaclÓfl a las elecciones de 
este mes de noviembre en Is
rael: 

Oespu~s de 23 alfos de 
estar en coalición con el Parti
do Laborista de Israe~ el Ma
pam se presenta en las elec
ciones del 19 de noviembre en 
forma independiente. 

Ante el largo conflicto que 
vive Israel con sus vecinos 
4rabes y, reconociendo el de
recho de autodeterminación 
del pueblo palestino, se ha es
crito dentro de las decisiones 
de dicho Congreso y de forma 
tal que no cabe ninguna otra 
interpretación, la necesidad de 
"mantener negociaciones di
rectas entra Israel y los esta
dos de la región y una repre
sentación autorizada de /os 
palestino s -incluyendo la 

OLP- que anuncie su disposi
ción de reconocer a Israel y a 
hacer la paz con ella, de 
acuerdo a las resoiuciones 
242 y 338 del Consejo de Se
guridad de la ONU y que re
nuncie al "terrorismo". 

Muchas gracias y 5 halom. 

Lic. Mario 5. Toiw 
Representante de 
M ¡pamen Venezuela 
Apartado Postal 3018 
Caracas 1010-
Venezuela 

El fin de la era 
Reagan 

Oespu~s de ocho alfos en la 
Casa Blanca, Ronald Reagan 
tendm que abandonar la pre
sidencia de Estados Unidos el 
20 de enero de 1989. Le obli
ga a ello no só/o su edad 
avanzada sino, fTléfs precisa
mente, la disposición constitu
cional que limita el ejercicio 
del poder a dos perfodos pre
sidenciales de cuatro años. 
Esto impide al "gran comuni
ca dJr" presentarse a la ree
lección. 

Por eso comienzan, tam
bi~, las evaluaciones crfticas 
de la administración que finali
za. Lo que le confiere un ca
meter especial a la "era Res
gan" son las estridentes y de
sembozadas posiciones polfti. 
cas de neooonservadurismo 
mantenidas e impulsadas por 
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Montevideo - Uruguay 
• Claudlo Maffel 
R_ Antonio Magnatti,35 
CEP: 18.540 - Porto Feliz - SP 
• JosA Silva dos Santos 
R. Manoel Gonftalves, 130 
CEP: 44.642 - Capela do Alto Alegre - BA 
• Volnel Martins Ferreira 
Rua Marechal Oeodoro, 397 
CEP: 76.100 - Itumbiara - GO 

• Fonseca Maria 
C.P. 425 
Lobito - Rep. Popo de Angola 

• Florella Poleltl 
Messina 5624 
Montevideo - Uruguay 
• Valmir Stahllrl< 
C. P. 150 
Lagoa Vermelha - RS - Brasil 
• Gustavo Martinez Duche 
Alberto Susuiela Guarch, 3511 
Maroñas - Montevideo - Uruguay 
• Louref19O GOrlfalves Ramos 
Pra.ceta Marqués das Minas, 
casa n!! 15- B.Maculusso 
Luanda - Angola 
• A lAcio Brono S. D. Jeremlas 
R. Efta de Queirois, 29 4!! Andar Apt!!. 63 
C_P. 5228 - Luanda - Angola 

• Adlfo de $áo Louref19O 
Ao C/do de Jooo J. Domingos 
C.P. 1531 - Luanda - Angola 
• Nilson Vlolato 
Rua Heitor Soares Gomes n!! 48 
CEP. 83.370 - Antonina 
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el presidente norleamericano 
tanto en el plano Interno como 
Intemaclonal. 

En el plano Interno, el tras
nochado conservadurismo de 
Reagan, arraigado en las tra
diciones del Partido RepublI
cano, lo llevó a la adopción de 
medidas lesivas para las mino
rfas tltnlcas (especialmente 
negros e hispanohablantes), 
estudiantes pobres, madres 
solteras y ancianos. Eso, uni
do a una raforma fiscal que fa
voreció a las clases mAs aco
modadas, lIevarfa a tipificar la 
actual gestión presidencial 
como el ITIIfs descarado ~ 
blemo de ricos en perjuicio de 
las clases ITIIfs pobres de Es
tados Unidos. La carrera ar
mamentiste impulsada por la 
administración republicana 
permitió que las grandes cor
poraciones bancarias e Indus
triales obtuviesen ganancias 
sin precedentes en /os tíltlmos 
allos. Ganancias que en algu
nos casos se vieron aumenta
das por el fraude y la corrup
ción rampantes practicadas de 
brma slslelTllftJca en /os con
tratos mllitsras suscrilos entre 
las corporaciones armamen
tistas y el PentAgono. Usando 
una multiplicidad de operacio
nes fraudulentas, tales como 
Inflar /os costos de facturacl6n 
o ponerse de acuerdo mutua
mente sobre /os precios en las 
subastas de armamentJ, las 
grandes empresas armamen
tistas habrfan defraudado mu
chos clentJs de mil/ones de 
dólares de /os presupuestJs 
del PentAgono. 

A pesar del autJbombo y 
triunfalismo que exhibe a cada 
paso el mandatario saliente de 
la Casa Blanca, la herencia 
que deja es, pues, bastenle 
lamenteble. 

Jest1. Cambra Mariño 
Depertamento de 
Historia 
Universidad d. Puerto 
Rico 
Rro Piedru- Puerto 
Rico 

Uruguay y el Tercer 
Mundo 

SI no estoy equivocado, /os 
pafses del Tercer Mundo son 
unos 160. He notado con 
preocupación que en los tíltl
mos números de tercer mun
do el Uruguay aparece directa 
o Indirectamente en varios te
mas de tapa. No es que des
precie la Información sobre un 
pafs, menos aún sobre aquel 
en el que me tocó nacer y vivir; 
pero me pregunto por qutl el 
Uruguay tiene mAs Información 
que el pueblO palestino, por 
ejemp/o, o co/ombiano, o af
gano, libio, y tanto otros. 

Uruguay tiene en marcha 
un refertlndum que pretende 
llevar a /os militares ante la 
justicia. Hecho histórico, segu
ramente tínlco en el mundo, 
que de resultar victorioso ten
drtl consecuencias impredecI
bles. Pero creo que todos /os 
pafses deben recibir trata
miento igualitario. Considero 
que la excesiva dedicación 
a la realidad uruguaya va en 
desmedro de la difusión de 
otras realidades del Tercer 
Mundo. 

Esa revista es quizA la mAs 
completa publicaCión del Ter
cer Mundo; se abre camino 
entre las transnaclonales de la 
información, y por eso es tan 
necesario que contemple a lo
dos. 

Nestor Gan:ra 
Montevideo - Uruguay 

Lector nuevo 

La revista me cayó en las ma
nos por primera vez en julio de 
este año. Me gustó tanto la 
forma como ella aborda /os 
hechos y, principalmente, el 
tlnfasls en la información sobre 
tJdo /o que concieme a /os 
pafses del Tercer Mundo, que 
desde entJnces no pierdo un 
número. 

Joú S ilva dos Santos 
Capela do Alto Alegra 
Bahea - Brasil 

Unidad tercermundista 

Soy un lector antiguo de tercer 
mundo, bueno, antiguo para 
mi edad, porque la leo desde 
hace tres años (aunque stI que 
el trabajo de ustedes viene de 
mucho tiempo atrAs). SÓ/O 
puedo elogiar la alta calidad 
de los art(culos y sus enfo
ques, siempre confiables. En 
mi entender, tercer mundo 
colabora ampliamente con la 
unidad de todos /os tercer
mundistas, pues a medida que 
nos informa sobre las realida
des de tantos pafses -algunos 
para mf desconocidos hasta 
ahora- nos ayuda a compren
der la cantidad de problemas 
comunes que enfrentamos. 

Volnei Martins Ferreira 
ltumbiara - GO - Brasil 

Verguenza para la 
conciencia de Brasil 

El gobierno brasileño, a tralll1s 
de la FUNAI, ha anunciado 
públicamente que fue demar
cado un territorio de mAs de 
ocho millones de hecté1reas de 
/os indios yanomanis. Pero el 
gobierno miente. La extensión 
demarcada es de poco mAs de 
dos millones de hectAreas, di
vididas en 19 Meas disconti
nuas, verdaderas islas sepa
radas por dos selvas naciones, 
la de Roraima y Amazonia, asf 
como por el hermoso Parque 
del Pico de la Neblina. Eso re
presenta menos del 30"Á> de 
las Aress tradicionalmente 
ocupadas por los yanoman is. 

La selva nacional no es un 
Area indfgena. La figura jurfdi
ca de la selva nacional posibi
lita la exp/otación de /os recur
sos naturales en ella existen
tes a cualquier persona, lo que 
permite la institucionalización 
de la presencia ilegal de /os 
aproximadamente 20 mil ga
ril11»eiros (extractores de oro) 
en el territorio yanomani y au
tJriza la entrada de las empre
sas madereras, mineras y 
otras, en aquellas tierras. 

Indio yanomani 

LaE áreas discontinuas se
rán para los yanoman is como 
"campos de concentración". 
Los indios pueden desplazar
se en la selva, pero en poco 
tiempo esas áreas estamn in
vadidas y /os yanolT.anis per
demn de hecho la posibilidad 
de moverse en sus tierras an
cestrales. La caza se extingui
rá mpidamente y todo su sis
tema socio-económico sem 
desarticulado. 

La tierra, para /os yano
manis, refleja las relaciones 
polfticas entre /os varios gru
pos existentes. Con su territo
rio dividido en retazos, esas 
relaciones acabamn tambitln 
por ser destrukfas, pues gran 
parte del área indfgena sem 
invadida transformando lo que 
era antes el camino de comu
nicación entre las aldeas en 
carreteras para la penetración 
del invasor. 

( ••• ) Por todo eso la deci
sión del gObiemo de demarcar 
el territorio indfgena en 19 
áreas discontinuas es una ver
guenza para la conciencia de 
/os brasileños. Nos averguen
za porque decreta la muerte 
cultural y ffsica de uno de /os 
últimos pueblos indfgenas 
aislados del Brasil, a pesar de 
las decenas de denuncias de 
entidades y organizaciones de 
apoyo B /os indios, tanto na
cionales como intemacionales. 

Consejo Indigenista 
Misionario - CIMI 
Cabea Postal 11-1159 
Brasilia, D.F. - Brasil 
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El desafío 
del fin de la década 

Después de más de veinte años de golpes de estado y desestabilización económica los parses de 
América Latina, especialmente los del Cono Sur, viven la expectativa de la consolidación de sus 

democracias. Es necesario no olvidar las lecciones del pasado para que el proceso sea Irreversible 

Neiva Moreira 

Llegamos 
al final de otro 
año, hecho 
que siempre 
incita a un 
balance, sobre 
todo cuando 
sólo 12 meses 
nos separam 

de la década del 90. América Latina 
y el Tercer Mundo en general se 
encuentran en la encrucijada del 
desarrollo o el estancamiento, sofo
cados por una crisis económica ex
tremamente agudizada por el pro
blema de la deuda externa. Convie
ne entonces mirar un poco hacia 
atrás, para sacar lecciones del pasa
do que nos libren de cometer los 
mismos errores. 

Entre 1960 y 1973, el panorama 
internacional de pos-guerra cam-

bió. La guerra frfa estaba en el auge 
y los golpes de Estado o sustitucio
nes palaciegas de gobiernos pro
gresistas o más independientes que 
en el pasado, se multiplicaban en el 
Tercer Mundo. En él, particular
mente en Africa, se vivfa la eferves
cencia de la descolonización que se 
produjo como consecuencia del fin 
de varios imperios europeos de tra
dición colonialista. 

Vale la pena recordar esa se
cuencia de golpes y maniobras que 
agravó los problemas económicos y 
sociales de los pafses en desarrollo. 

En 1961 fue el desembarque de 
mercenarios con apoyo de la Fuerza 
Aérea norteamericana en Playa 
Girón, en Cuba. Poco después Pa
trice Lumumba, el gran Ifder africa
no, era asesinado por agentes de la 
trasnacional minera que dominaba 
el Congo. En 1963, el Presidente 
Juan Bosh, de la República Domini
cana, electo en las primeros comi
cios democráticos del pafs, fue 

derrocado. La rebelión constitucio
nalista que estalló en abril de 1965 
liderada por el coronel Francisco 
Camaño Deñó con el objetivo de 
restituir a Bosh en el gobierno es 
sofocada por los marines norte-a
mericanos. Tropas de las dictaduras 
de Brasil, Paraguay y la Nicaragua 
somocista se unen a los invasores 
como fuerzas de ocupación. Más de 
cinco mil muertos fue el saldo de 
ese acto de piraterfa internacional. 

En los años siguientes la situa-

Patrice Lumumba (foto arriba) es asesinado y nwrcenarios invaden Playa G irón: dos hechos Inspirados en objetivos slmllarw 
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ción se agravó. El Pentágono, en su 
inútil intento de vencer a Vietnam, 
desplazó hacia el sudeste asiático 
enormes contingentes militares. No 
por eso, sin embargo, descuidaba 
su "patio trasero" latinoamericano. 
El 1!! de abril de 1964 fue el golpe 
en Brasil, en el cual, según está hoy 
en dfa fehacientemente demostra
do, el gobierno de los Estados Uni
dos fue una pieza clave. Los fusile
ros navales norteamericanos ya 
estaban frente a las costas brasile
ñas -la operación se llamaba Bro
ther Sam- prontos a desembarcar. 
El diario estadounidense 'f3lndia
nápolis Star fue claro. "Los intere
ses norteamericanos -escribfa- sólo 
pueden ser plenamente atendidos 
por un gobierno militar". El co
mentarista William J. White, del 
Evening Star, por su parte, no se 
quedó atrás: "La eliminación del 
Presidente Joáo Goulart - afirma
ba- confirma plenamente la sabi
duda de la nueva polltica de Wa
shington, que une en América Lati
na la firmeza a la generosidad". 

El 4 de noviembre del 64 le lle
gaba el turno a Bolivia. Yo estaba 
entonces exiliado en La Paz y, como 
periodista colaboraba con el go
bierno del Dr. Paz Estenssoro. Re
cuerdo que en una reunión social 
escuché en boca de oficiales nor
teamericanos de origen puertorri
queño que se habfan excedido en la 
bebida que "Paz no llega a diciem
bre" y que "el hombre" era Bar
rientos. El presidente Paz, efecti
vamente, no llegó a festejar el fin 
del año en el Palacio Quemado y el 
autor del golpe que lo depuso fue el 
general Barrientos, vice presidente 
de la República y comandante en 
jefe de la Fuerza Aérea. 

En Africa tampoco las cosas iban 
mejor. El despótico coronel Jean 
Bedel Bokassa fue entronizado en la 
República Centroafricana -a la que 
en sus delirios de grandeza napo
leónica convirtió en "Imperio Cen
troafricano"- en diciembre de 1965 
y el presidente socialdemócrata de 
Mall, Modibo Keita era derrocado 
en un momento clave en que lanza
ba una polltica de corte nacionalista 
y popular, inspirado en el "socia
lismo africano" de N'Krumah de 
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"EI 1~ de abril de 1964 fue el 
golpe en Brasil, en el cual, 

según está hoy en dra 
fehacientemente demostrado, 

el gobierno de los Estados 
Unidos fue una pieza clave" 

Ghana y Sekú Turé de Guinea. 
El propio N'Krumah acabó de

puesto en 1966 por militares de 
derecha, y meses antes terminaba 
en forma sangrienta la importante 
experiencia nacionalista de Sukar
no, pionero del No Alineamiento, 
en Indonesia. Con un saldo de casi 
700 mil muertos y más de 200 mil 
detenidos, el golpe indonesio del 
general Suharto buscaba echar por 
tierra el proceso de nacionalizacio
nes, fundamentalmente la del pe
tróleo,desencadenado por Sukarno. 

Poco más tarde, en Argentina, el 

Juan Bosh (foto 
arriba. izq.) fue 
depuesto en la 

Republica 
Dominicana y 

Sukarno 
(arriba, dlr.) fue 
derrocado por el 
general Suharto 

(abajo) en 
Indonesia. La 

elA no fue 
ajena a ninguno 

de esos 
episodios 

¿UN DWISOR DE AGUAS? 

general Onganfa derrocaba al go
bierno encabezado por el presi
dente radical Arturo IlIia, el primero 
en cuatro décadas que no recurrfa 
al estado de sitio ni a la represión 
polftica o cultural. 

En 1967 los coroneles fascistas 
ocupaban el poder en Grecia y la 
dictadura boliviana asesinaba al 
Che Guevara, reprimiendo su sueño 
guerrillero con tropas asesoradas 
por oficiales norteamericanos. 

En 1970 en Camboya cae el Pdn
cipe Norodom Sihanuk, derrocado 
en un momento en que desarrolla
ba esfuerzos diplomáticos para de
fender la soberanía de su pafs, 
bombardeado y acosado por los 
norteamericanos que estaban en 
Vietnam. Washington responsabili
zaba a Sihanuk por el supuesto uso 
de parte del Vietcong del territorio 
camboyano, para abastecerse. 
Asumió el poder el general Lon 
Nol, servil de los intereses nortea
mericanos, de quienes recibió en 
cinco años de permanencia en el 

tercer mundo - 13 



AMERICA LATINA 

poder más de mil millones de dó
lares de "ayuda". 

La lista es larga y dramática. In
cluye el golpe en Uruguay en junio 
de 1973 y el de setiembre del mis
mo año en Chile, con el asesinato 
del presidente Saivador Allende 
cuando resistra, heroicamente, en el 
Palacio de La Moneda el asalto de 
Pinochet. 

Después vinieron el golpe en Ar
gentina, la oscura muerte del ca
rismático dirigente panameño 
Omar Torrijos, un militar que hizo 
de la recuperación del Canal y de la 
dignidad nacional de su pars el eje 
de su accionar polftico. En circuns
tancias igualmente extrañas muere 
-también en un accidente aéreo- el 
presidente Jaime Roldós de Ecua
dor, dirigente de la Concentración 
de Fuerzas Populares que restable
ció relaciones diplomáticas con Cu
ba, China y Albania e intentó llevar 
adelante refonnas de corte avanzado. 

En todos esos golpes de estado 
o episodios confusos, la CIA estuvo 
directa o indirectamente metida. 
Cuando se le hacfa necesario actua
ba a través de las transnacionales 
cuyos intereses estaban siendo de
safiados por los gobiemos populares. 

y para mostrar que no es una 
cuestión de civiles progresistas 
contra militares reaccionarios se
ñalemos que en determinado mo
mento coexistieron en América La
tina gobiernos militares de orienta
ción progresista en Ecuador, con el 
general Guillermo Rodrfguez Lara; 
en Panamá, con el general Torrijos, 
en el Perú, con Velasco Alvarado; 
en Bolivia, con el general Juan José 
Torres y en Argentina, con Juan 
Domingo Perón. Terminaron de
rrocados o asesinados. 

No vamos a analizar aqui los 
aciertos, los errores y las carencias 
de los gobiernos depuestos. Pero es 
evidente que un rasgo los identifi
caba: su nacionalismo y su com
promiso con las causas populares, 
que desagradaban al Pentágono y a 
las transnacionales. 

Es imposible, pues, dejar de con
siderar la influencia decisiva de Es
tados Unidos en el retroceso polfti
co ocurrido en el Tercer Mundo y 
muy particularmente en América 
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Latina, en el perro
do que comenta
mos. El contexto 
internacional era 
favorable a la ma
rea golpista y ad
verso a los gobier
nos progresistas. La 

¿UN DIVISOR DE AGUAS? 

influencia nortea- General René BalTientos 

todo un pueblo. 
"Como no es dificil 
que suceda en los 
casos de agitación 
social y perturba
ción polltica, la ra
dicalización retórica 
era bastante mayor 
que la efectiva", es
cribió el dirigente e mericana en el 

campo internacional, agigantada 
después de la II Guerra., estaba en 
su auge y el campo socialista, divi
dido por la rivalidad sino-soviética 
y aislado por causa de su propia di
námica interna, no tenra el prota
gonismo necesario para neutralizar 
en el Tercer Mundo el peso del 
aparato polftico-militar estadouni
dense. 

Sin embargo, debemos recono
cer que a pesar de que el contexto 
internacional era adverso a los 
sectores que propugnaban los 
cambios, los fracasos no sólo se 
debieron a factores externos. Fue
ron muchos los errores cometidos 
por los gobiernos y las fuerzas polr
ticas progresistas. Divididas y ca
rentes de una visión correcta de la 
coyuntura que se vivra, esas fuerzas 
acabaron confundiendo deseos con 
realidades. Se confundió insatisfac
ción popular con inminencia del 
estallido revolucionario; esprritu de 
sacrificio, desprendimiento perso
nal y decisión de lucha de una élite 
polltica con el estado de espíritu de 

intelectual comunista brasileño Ja
cob Gorender en un libro reciente
mente publicado, que analiza el pe
rfodo de la resistencia armada a la 
dictadura en el Brasil de los años 70. 

En ese contexto de falta de uni
dad y de utopras, las expectativas 
de las masas populares eran incen
tivadas a alta velocidad. Se enten
dra, equivocadamente, que Ifderes 
populares que llegaban al gobierno 
a través de procesos electorales po
dran quemar etapas, como ocurre 
cuando los pueblos llegan al poder 
a través de revoluciones armadas. 
Que siglos de explotación de los 
trabajadores y generaciones de 
marginalidad de las grandes masas 
latinoamericanas podrran ser su
perados en pocos años de gestión 
de un gobierno progresista. 

El caso de Chile es un ejemplo 
de este tipo de errores. La CIA 
aprovechó la estrategia equivocada 
de la izquierda más radical y la falta 
de comprensión de muchos secto
res pollticos y sociales en relación a 
las dificultades y limitaciones que 

enfrenta un gobier
no popular. Con el 
incentivo de los 
grandes medios de 
comunicación de 
masa -que en 

'tanques en la cale (Rlo): el golpe de 84 estaba en marcha 

América Latina es
tán mayoritaria
mente en manos de 
grupos vinculados a 
intereses transna
cionales- esos sec
tores populares 
fueron manipulados 
de acuerdo con una 
estrategia bien pla
neada en Washin
gton. Y el gobierno 
de Salvador Allende 
fue desestabilizado 
hasta que se creó el 
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caldo de cultivo que propició la in
tervención de Pinochet. 

Hoy las condiciones son otras. 
América Latina y el contexto inter
nacional no son los mismos de las 
décadas del 60 y 70. Pero los ejem
plos y los errores están ahl para no 
olvidarlos. 

En el seno de la Comunidad 
Económica Europea avanzan las 
fuerzas más progresistas mientras 
se acentúan las tensiones económi
cas entre Estados Unidos y Japón. 
Se rompió el aislamiento del mun
do socialista y la perestroika fortale
ce a la Unión Soviética interna
mente y a nivel internacional. 

En este contexto, Nicaragua con
sigue soportar con relativo éxito las 
presiones de Estados Unidos; An
gola derrota a la agresión sudafri
cana; los palestinos se fortalecen y 
pueden estar más cerca de su Esta
do independiente; avanza la paz en 
el Golfo y en Afganistán. El mundo 
conmemora la derrota de Pinochet 
en el plebiscito -que dejó al general 
Stroessner aislado en Paraguay- y 
varios paIses de América Latina se 
aprontan para campañas electorales 
que pueden implicar un cambio 
significativo de la correlación de 
fuerzas interna. Los movimientos 
armados que en los años 70 sur
gieron en respuesta a la sucesión de 
dictaduras que se instalaba, están 
hoy casi todos inmersos en el pro
ceso polltico-electoral, disputando 
con mayor o menor eficacia el voto 
de la ciudadanl3. 

En Chile, Brasil, Argentina y 
Uruguay, que tendrán elecciones 
presidenciales en 1989, las fuerzas 
progresistas vienen librando una 
ardua lucha contra las presiones 
centrIfugas y las maniobras divisio
nistas. Una visión dialéctica de la 
polltica de alianzas sustituye pro
gresivamente la antigua tradición 
de aislamiento y purismo. Se podrfa 
decir que la izquierda y las fuerzas 
progresistas en general están más 
maduras y manejan mejor que an
tes la vieja ley de los alcances y los 
limites y buscan siempre avanzar. 

Si continúan con una lectura 
correcta de nuestras realidades, es 
posible que puedan prepararse 
adecuadamente para conquistar el 
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gobierno y hacer de él un instru
mento de cambio polltico y avance 
social. 

Pero con la experiencia del pa
sado y el agravante del peso decisi-

"Sin embargo, debemos 
reconocer que a pesar de 

que el contexto internacional 
era adverso a los sectores 

que propugnaban los cambios, 
los fracasos no sólo se 

debieron a factores 
externos" 

¿UN DNlSOR DE AGUAS? 

vo de la deuda externa en nuestras 
economlas habrá que repensar las 
estrategias de gobierno. Tal vez las 
fuerzas progresistas puedan ganar 
las elecciones en los diferentes paI
ses. Pero diffcilmente podrán go
bernar y mantenerse en el poder si 
no se conciben mecanismos per
manentes de consulta y acción con
certada entre los diferentes paises 
latinoamericanos. Sólo asl será po
sible el análisis permanente y de 
conjunto de los grandes desafíos 
que enfrentarán quienes se pro
pongan encaminar el subcontinente 
en los años 90 por sendas más aus
piciosas y Imenos dramáticas que 
las que acabamos de transitar. e 

tercer mundo - 15 
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El cambio es posible 
Las elecciones presidenciales en prácticamente todos los paises sudamericanos propician una 
renovación politica cuya envergadura queda de manifiesto cuando se analizan las tendencias 

electora1es de cada caso, favorables a los partidos más comprometidos con el cambio social, el 
nacionalismo económico y la Integración futura del subcontlnente 

Beatriz Bissio 

Entre di
ciembre de 
1~ y diciem
bre de 1989. ha
brá elecciones 

presidenciales en seis parses de 
América del Sur: Venezuela, Brasil, 
Bolivia, Argentina, Chile -si como 
todo indica, se cumple el crono
grama de la propia dictadura- y 
Uruguay. En Ecuador las elecciones 
se realizaron este año y en agosto 
tomó el mando el nuevo presidente, 
Rodrigo Borja, de 53 años, IIder de 
la Izquierda Democrática. En Perú 
los comicios serán en abril de 1990 
y en Colombia en mayo de ese año. 

Es decir que si se dejan de lado 
el caso paraguayo y las naciones de 
colonización inglesa, holandesa y 
francesa (Surinam, Guyana y Gua
yana Francesa), históricamente más 
vinculadas polrticamente al Caribe 
que al resto de América del Sur, se 
constata que estamos frente a una 
coyuntura prácticamente única en la 
región: la renovación de todos los 
presidentes y casi todos los Parla
mentos en el breve plazo de un año 
y medio. Ninguno de los presidente 
actuales de América del Sur salvo 
las excepciones mencionadas (¿será 
que Strossner es realmente una ex
cepción?) estará en el gobierno a 
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mediados de 1990. 
Ese hecho por si sólo ya indica 

una renovación; pero los cambios 
pueden no ser sólo de nombres si
no de orientación polrtica si se con
firman algunas de las tendencias 
actuales que muestran en varios de 
esos parses un favoritismo electoral 
hacia candidatos con planteos que 
contrastan, a veces profundamente, 
con la práctica polltica de los go
biernos actuales. Y varios de ellos 
estarran encuadrados en lo que se 
podrra llamar de posiciones de iz
quierda. 

Similitudes con los años sesenta 

Desde la década de los sesenta e 
inicio de los setenta, cuando Améri
ca del Sur estaba en el auge de la 
efervescencia de la lucha de masas, 
no se vivra una coyuntura similar. 
Las caracterrsticas comunes provie
nen básicamente del hecho que los 
pueblos continúan reivindicando 
sus derechos, sobre todo económi
cos y sociales: salarios dignos, acce
so a la vivienda, educación y salud 
pública. y para ello levantan las 
banderas que tanto marcaron los 
años previos al ciclo de dictaduras 
militares: nacionalización de la ban
ca (una de las grandes beneficiarias 
de la etapa de arbitrio), control es
tatal de los recursos naturales, re
forma en la estructura de la tenen
cia de la tierra. A estas reivindica-

cioes se sumó una nueva: renego
ciación de la deuda externa de 
acuerdo con las posibilidades de 
pago de cada pals. Son las mismas 
reivindicaciones de treinta años 
atrás, con el agravante que en estas 
décadas los niveles de pobreza del 
continente subieron en forma alar
mante y los indicadores sociales ca
yeron en la misma proporción. 

La diferencia es que los gober
nantes que eventualmente sean 
electos -aún los más comprometi
dos con las capas oprimidas de la 
sociedad- tienen mucho menos po
sibilidades que en los años sesenta 
de satisfacer esas demandas a corto 
plazo. Ellos heredan parses con 
economras en crisis, altos rndices 
inflacionarios, con un sector indus
trial desfazado en relación a otras 
regiones del Tercer Mundo, con 
déficits públicos alarmantes; con 
estructuras estatales en estado de 
desag regación. 

Pero el hecho que se planteen 
desaffos bastante mayores que en 
etapas pasadas ha tenido un efecto 
positivo: ha llevado a muchas fuer
zas pollticas a buscar apoyo y a 
juntar esfuerzos con sus pares de 
otros parses de la región. Es un in
dicio de que la integración latinoa
mericana y la tan comentada nego
ciación conjunta de la deuda exter
na pueden dejar de decorar la retó
rica de los dirigentes para pasar al 
terreno práctico. 
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Venezuela: vuelve Pérez 

Parece irreversible a esta altura 
la victoria en las elecciones del mes 
próximo en Venezuela por parte dfJ 
Carlos Andrés Pérez (66 años), Irder 
de Acción Democrática (AD) que ya 
ejerció la presidencia entre 1974 y 
1978. La gestión de Pérez en la dé
cada del setenta se caracterizó por 
medidas económicas nacionalistas y 
una agresiva polftica externa, de 
apoyo a la revolución sandinista y a 
las reivindicaciones del general 
Torrijos sobre el Canal de Panamá. 
En materia económica, el ex presi
dente nacionalizó los recursos pe
troleros y el hierro, estimuló las 
asociaciones de materias primas 
y fue uno de los más entusiastas 
impulsores del Sistema Económico 
Latinoamericano {SE LA). 

Durante la campaña electoral, el 
candidato socialdemócrata prome
tió reducir las restricciones buro
cráticas y flexibilizar el cambio que 
actualmente desestimula las ex
portaciones, consideradas esencia
les para el pago de la deuda externa 
(U$ 30 mil millones). Pérez reiteró 
su repudio al FMI y es considerado 
por los acreedores como un "na
cionalista combativo" con el cual no 
será fácil negociar. La situación de 
la economra venezolana es critica 
porque la carda de los precios del 
petróleo hizo disminuir sustancial
mente el ingreso de divisas. (De U$ 
15 mil millones en 1984 a U$ 9 mil 
millones en 1987.) El crudo y sus 
derivados constituyen más de 90% 
de las exportaciones venezolanas. 

Se espera de Pérez en su segun
da gestión no sólo un endureci
miento con los acreedores sino 
también un marcado énfasis en la 
polltica integracionista, con activa 
participación en organismos como 
el Pacto Andino y el SELA. 

Bolivia: entre el MIR y la ADN 

Las primeras elecciones de 1989 
van a ocurrir en Bolivia, el7 de ma
yo, sólo una semana antes de los 
comicios en Argentina. El mero he
cho de la realización de las eleccio
nes es una victoria de la joven de
mocracia boliviana. Paz Estenssoro 
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enfrentó momentos diffciles, con 
rndices inflacionarios superiores a 
20.000% al año. Con la adopción de 
medidas drásticas que tuvieron un 
alto costo social -sobre todo entre 
los obreros y los mineros, de los 
cuales cien mil quedaron cesantes
se consiguió llevar la inflación a 
11 % anual y mantenerla en torno a 
esa cifra. 

Pero el MNR, el partido oficia
lista está desgastado. En las elec
ciones municipales del año pasado 
quedó en tercer lugar, después del 
Movimiento de Izquierda Revolu
cionario (MIR) y de la Acción De
mocrática Nacionalista (ADN). La 
misma tendencia a la polarización 
entre esas dos fuerzas antagónicas 
tiende a presentarse en la elección 
presidencial. El electorado de dere
cha se aglutina en torno al candi
dato de la ADN, general Hugo Ban
zer Suárez, quien de hecho cogo
bernó con Paz Estenssoro en estos 
años. 

Las fuerzas que condenan el 
continuismo y promueven un cam
bio -defendiendo posiciones nacio
nalistas en el plano polftico y de 
cuño social en materia económica
apoyan al candidato del MIR, Jaime 
Paz Zamora, vice presidente de Si
les Zuazo en el primer gobierno 
constitucional post-dictatorial. 

El MIR, y también Acción Demo
crática, de Carlos Andrés Pérez, son 
afiliados a la Internacional Socia
lista e integran la COPPPAL (Con
ferencia Permanente de Partidos 
Polfticos de América Latina), una 
entidad de partidos "nacionalistas, 
revolucionarios y antimperialistas" 
fundada en México en 1979. 

Jaime Paz -que es el favorito en 
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las encuestas pre electorales- hace 
hincapié en la necesidad de encarar 
la crisis económica desde una pers
pectiva positiva. "Debemos admitir 
que un déficit público puede ser 
aceptable. Si alguien se endeuda 
para invertir en la producción, es 
positivo. Lo grave es cuando los 
déficit son para pagar salarios", di
ce. Paz Zamora afirma que promo
verá la captación de recursos exter
nos, especialmente por la vra de in
versión de capital. 

La candidatura del MNR está 
siendo disputada entre el actual 
canciller, Guillermo Bedregal, y el 
Ministro de Planeamiento, Gonzalo 
Sánchez Losada. La alianza electo
ral de ocho partidos de izquierda, la 
Izquierda Unida, IU, postula al di
putado Antonio Aranibar, disidente 
del MIR. La IU aspira a colocarse en 
tercer o cuarto lugar, hacer una 
buena bancada parlamentaria y ser 
un factor de peso en la vida polltica 
boliviana. Si ninguno de los dos 
candidatos más fuertes alcanza la 
mayorra absoluta de votos, el Par
lamento debe escoger al próximo 
presidente. Fue lo que sucedió en la 
última elección, cuando el general 
Banzer, el candidato más votado, 
acabó derrotado en el Congreso por 
una alianza del MNR, MIR Y la iz
quierda, resultando electo Víctor 
Paz Estenssoro. Si se volviera a 
presentar ese caso, se descuenta 
que la Izquierda Unida apoyará a 
Jaime Paz. 

Argentina: Menem favorito 

Las elecciones argentinas de 
mayo de 1989 serán las primeras en 
sesenta años, sin contar la reelec
ción de Juan Domingo Perón, que 
marcarán la transferencia del man
do de un presidente constitucional a 
otro. Eso no ocurrra desde que en 
1928 el presidente radical Marcelo 
T. de Alvear entregó el cargo a su 

_ correligiona~iº, _ Hipólito Yrigoyen, 
vencedor en las elecciones de ese 
año. 

Las dos fórmulas presidenciales 
con más posibilidades de vencer los 
comicios del 14 de mayo son la del 
Partido Justicialista -integrada por 
el gobernador de La Rioja, Carlos 
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Saúl Menem, y Eduardo Duhalde- y 
la del Partido Radical, que postula 
al actual gobernador de Córdoba, 
Eduardo Angeloz, y Juan Casella. 
Las encuestas muestran una prefe
rencia clara del electorado por Me
nem, aunque la diferencia entre 
ambos candidatos ha disminuido en 
el último mes. 

En el sistema electoral argentino, 
los electores escogen los miembros 
del Colegio Electoral (que son más 
de seiscientos) a través de listas 
elaboradas por los partidos. Si nin
guno de los candidatos alcanza la 
mayorla absoluta puede haber una 
composición polftica -como ocurre 
en Bolivia- que dé la victoria en el 
Colegio Electoral a otro candidato, 
no necesariamente al más votado. 
Alfonsln fue electo por mayorfa ab
soluta. 

La herencia del futuro presidente 
argentino no es alentadora. La 
cuestión más delicada es el proble
ma de los juicios a los militares res
ponsables por violaciones a los de
rechos humanos. Alfonsln transfe
rirá al futuro presidente la respon
sabilidad de decidir si continuarán o 
no los juicios. Diesiséis generales 
están acusados en veinte procesos y 
aguardan definiciones. 

Menem ha declarado que no 
pretende reabrir ningún proceso 
contra militares. Pero no ha plan
teado ninguna respuesta a las rei
vindicaciones de los grupos como 
las Madres de Plaza de Mayo que 
exigen el esclarecimiento del tema 
de los desaparecidos. 

En materia económica, Menem 
habla de propiciar un "choque pro
ductivo", capaz de crear empleos y 
movilizar de modo selectivo la ca
pacidad ociosa de la industria. 
También se comprometió a elevar 
el poder adquisitivo de los salarios 
y dinamizar el aparato productivo. 
Menem defiende la continuidad del 
proceso iniciado por Alfonsln de 
integración económica con Uru
guay y Brasil y se manifiesta a favor 
de la unidad latinoamericana para 
promover la negociación conjunta 
de la deuda con los acreedores. 
Afirma que congelará por cinco 
años el pago de los intereses de la 
deuda argentina (de U$ 53 mil mi-
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lIones). Y hace una diferencia entre 
la deuda financiera y la deuda comer
cial y promete someter al Parla
mento el análisis del tema. "La 
deuda financiera, es decir, los inte
reses -dijo- será objeto de negocia
ción con los acreedores. Ya hemos 
hecho contactos para conseguir un 
plazo de cinco años, como mlnimo, 
de carencia. En ese periodo no sal
drá un dólar lIquido de la Argenti
na. Con los recursos asl liberados, 
podremos crecer". El equipo eco
nómico de Menem también ade
lanta que limitará los pagos del 
resto de la deuda a 2% del Producto 
Interno Bruto (PIB) o al 10% de las 
exportaciones. 

"Menem defiende la 
continuidad del proceso 
iniciado por Alfonsrn de 

integración económica con 
Uruguay y Brasil y se 

manifiesta a favor de la unidad 
latinoamericana para promover 
la negociación conjunta de la 

deuda con los acreedores" 

Brasil: avance de la izquierda 

Desde 1961, cuando resultaron 
electos el president~ Janio Quadros 
y el vicepresidente Joáo Goulart, 
Brasil no vivió ninguna otra elec
ción presidencial. La primera -si 
llega a buen término el largo perIo
do de transición democrática inicia
do en 1974- será el 15 de noviem
bre de 1989. Pero las elecciones 
municipales de este año fueron un 
termómetro de las tendencias del 
electorado. 

La amplia victoria obtenida por 
el Partido de los Trabajadores (PT) 
y el Partido Democrático Traba
Ihista (PDT) en las recientes elec
ciones municipales cambió la co
rrelación de fuerzas para la suce
sión presidencial. Al abrirse las ur
nas quedó claro que el electorado 
habla optado por candidatos de iz
quierda en las grandes urbes brasi
leñas (Porto Alegre, Sáo Paulo y 
Vitória le dieron la victoria al PT, y 
Rlo de Janeiro, Curitiba, Natal y 
Sáo Luis al PDT). Pero el fenómeno 
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se repitió también en numerosas 
ciudades de porte medio, en los 
Estados de Rro Grande do Sul, Sáo 
Paulo, Río de Janeiro, Santa Cata
rina, Paraná, Minas Gerais, Mara
nháo, etc. 

Los vientos renovadores adqui
rieron la fuerza de un huracán en la 
ciudad de Sáo Paulo, donde resultó 
vencedora una mujer, nordestina, 
integrante del ala más radical del 
Partido de los Trabajadores. Todas 
esas caracterlsticas que la conver
tfan a primera vista en una especie 
de "anticandidata" no impidieron 
que hacia ella se volcara el 30% del 
electorado (bastante más que la ba
se organizada del PT). Luisa Erun
di na y la izquierda en general, ca
pitalizaron el desencanto del ciuda
dano común brasileño con la polfti
ca económica del gobierno y con el 
Partido del Movimiento Democráti
co Brasileño (PMDB), el gran ven
cedor de las elecciones de 1986, que 
una vez en el poder no logró cum
plir los compromisos de su plata
forma electoral y de su prédica an
tidictatorial. 

El sustancial avance de la iz
quierda -posiblemente el más sig
nificativo en toda América del Sur 
desde la victoria de Salvador Allen
de en Chile en los años setenta
constituye ahora un desafIo funda
mental para sus dirigentes. Medidas 
coherentes con la plataforma que 
les dio la victoria -que salvo pocas 
excepciones se limitó a cuestiones 
concretas, como revisión de los 
criterios para el pago de impuestos, 
compromiso de inversiones en in
fraestructura básica en las áreas 
periféricas, ampliación de la red es
colar pública, etc- podrá convertirla 
en una fuerza prácticamente imba
tible en 1989. 

De la misma forma, un fracaso 
en los primeros meses de su ges
tión al frente de las intendencias 
que acaba de conquistar descalifi
carla rápidamente a los partidos de 
izquierda frente al electorado que le 
dio un voto de confianza. Por eso 
ya se está estructurando un "frente 
de alcaldes" integrado por todos los 
dirigentes municipales electos por 
los partidos de izquierda, para tra
zar un plan de acción común y es-
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tablecer criterios de conjunto para 
negociar con el Poder Ejecutivo y 
los gobernadores de sus respecti
vos Estados. 

La campaña presidencial debe 
comenzar después del carnaval del 
89, cuando los partidos habrán de 
realizar sus convenciones y definir 
las candidaturas. Sin embargo, ya 
se perfilan los lideres con mayor 
fuerza en esa contienda. Las elec
ciones catapultaron con fuerza la 
candidatura presidencial de Luis Ig
nacio da Silva, "Lula", presidente 
del Partido de los Trabajadores, y 
consolidaron la que ya despuntaba 
antes del pleito en primer lugar en 
la preferencia del electorado: la del 
ex gobernador de Rfo de Janeiro, 
Leonel Brizola. El presidente del 
Partido Democrático Trabalhista 
(PDT) apareda como favorito entre 
los electores que ya tenfan opción 
presidencial en encuestas realizadas 
en los meses de septiembre y octubre. 

E n el otro extremo del espectro 
polftico, como candidato de la dere
cha, aparece el ex presidente Janio 
Quadros, actual alcalde de la ciudad 
de Sáo Paulo. Ouadros alegaba ra
zones de salud para dejar la vida 
pública, pero acabó confirmando su 
candidatura presidencial al conocer 
los resultados de las elecciones 
municipales y la derrota de Paulo 
Maluf, dirigente ligado a los intere
ses más conservadores que antes 
de ser derrotado por Luisa Erundi
na tenia aspiraciones presidenciales. 

Durante todo el año se habló in
sistentemente del diputado Ulysses 
Guimaráes como candidato favorito 
de quienes defendfan la tesis de que 
el futuro presidente debfa tener un 
perfil centrista. Sin embargo Gui
maráes, que presidió la Asamblea 
Constituyente y preside desde su 
fundación el PMDB, fue uno de los 
grandes derrotados del 15 de no
viembre. La nueva realidad que 
emergió de las urnas muestra que 
disminuyeron significativamente las 
posibilidades de victoria en 1989 de 
un candidato del PMDB o del PFL, 
el otro partido que cogobernó con 
el presidente Sarney. No obstante, 
como también fueron derrotados 
en sus respectivos estados prácti
camente todos los gobernadores 
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del PMDB, es posible que Ulysses 
todavfa sea la mejor opción para 
disputar la presidencia por ese par
tido. 

La clase empresarial de Sáo 
Paulo dio señales de que aspira a 
disputar la elección con un candi
dato propio, para presentar como 
alternativa a una eventual polariza
ción Brizola-Janio Ouadros. Anto
nio Ermirio de Moráes, dueño de 
una de las mayores fortunas del 
Brasil (siempre presente en la re
vista Fortune) y del conglomerado 
de empresas Votorantim, seria el 
postulante indicado para cubrir esa 
aspiración. 

Existe aún otro candidato de 
perfil nftidamente progresista, el 
senador Mario Covas, que a media
dos de año abandonó el PMDB para 
fundar el Partido de la Social De
mocracia Brasileña (PSDB). Si bien 
su nuevo partido sólo ganó la elec
ción en Belo Horizonte, capital de 
Minas Gerais, se trata de una fuerza 
que puede crecer mucho si la crisis 
que se apoderó del PMDB en fun
ción de los resultados electorales 
acaba provocando la salida de otros 
dirigentes de peso, como el gober
nador de Bahfa, Waldir Pires. 

El PDT Y el PSDB se aliaron para 
disputar las elecciones municipales 
en varios estados y ese punto de 
partida alienta la consolidación de una 
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estrategia común en 1989, al menos 
para la segunda vuelta electoral. 
Por primera vez en la historia del 
Brasil el sistema de elección en dos 
turnos será implantado a partir del 
año próximo, de acuerdo a lo dis
puesto en la nueva Constitución. En 
ese sentido también está formaliza
do un acuerdo entre el PT y el PDT 
para apoyarse mutuamente en la 
segunda instancia de los comicios 
presidenciales. 

Pero no se debe descartar total
mente la eventualidad de una alian
za de la izquierda ya en el primer 
turno. Al menos es a lo que aspiran 
algunos dirigentes del PDT, del PT 
y el PSDB, preocupados con el rea
grupamiento de fuerzas que ya se 
insinúa en el seno de la derecha. 

De todas maneras, parece claro 
que también en Brasil la elección 
presidencial va a estar polarizada 
entre opciones ideológicas claras y 
que poco espacio le resta, en ese 
nuevo pafs que emergió de las ur
nas el pasado 15 de noviembre, a 
las posiciones liberales o moderadas. 

Uruguay: pocas novedades 

De los casos analizados, Uru
guayes el que parece presentar 
menos tendencia de cambios signi
ficativos, al menos a nivel de la 
elección presidencial. Las primeras 

Brizo" y J/inio Ouadros pueden ser los candidatos de una eventual segunda welta 

\ 
l 
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encuestas, a un año de las eleccio
nes generales de 1989, muestran un 
cierto favoritismo del Partido Co
lorado. La novedad puede darse en 
Montevideo, donde el Frente Am
plio cuenta con la preferencia de los 
electores consultados y si consolida 
esa posición obtendrá la primera 
victoria desde su fundación en 1973 
y los largos años de clandestinidad. 
Como en la capital uruguaya se 
concentran la mitad de la población 
del pals y prácticamente la totalidad 
de las estructuras del poder del Es
tado, conquistar la Intendencia de 
Montevideo le permitirla a la coali
ción de izquierda consolidarse co
mo una fuerte opción nacional para 
las elecciones de 1994. 

El tema que deberá marcar la 
gestión del próximo presidente será 
el de los derechos humanos. Con 
las dilaciones en el conteo de firmas 
para el referéndum asegurado en la 
Constitución, la definición sobre el 
futuro de la ley de impunidad apro
bada en el Parlamento en 1986 
puede quedar para el sucesor de 
Sanguinetti. Un sector del oficialis
mo está haciendo todo lo posible 
para postergar el referéndum hasta 
las elecciones nacionales del 89, si 
no consigue eliminarlo. 

Chile: cambiar el juego 

Como dijo Gabriel Valdés, diri
gente demócrata cristiano, Chile 
tiene después del plebiscito,"un 
dictador a plazo fijo". Ahora la opo
sición enfrenta el desafio de con
vencer a las Fuerzas Armadas a ne
gociar una reforma de la Constitu
ción de 1980. Esa Carta Magna im
pone un Consejo de Seguridad Na
cional -compuesto por los Presi
dentes del Senado y de la Corte 
Suprema y los cuatro comandantes 
de las FFAA- que en la práctica 
controla a los otros poderes. Y 
además establece la figura de los 
senadores indirectos, nueve en un 
total de 26, que serán elegidos por 
Pinochet, él mismo con asiento vi
talicio en esa casa del Congreso. 

El punto de partida no es desfa
vorable para la oposición: dos de 
los cuatro comandantes, el general 
de Carabineros Rodolfo Stanger, y 
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el de la Aeronáutica, brigadier Fer
nando Matthei, aceptan dialogar y 
manifestaron estar proclives a un 
cambio en la composición del Con
sejo de Seguridad Nacional y a la 
eliminación de los senadores vitali
cios. El comandante de la Armada, 
José Toribio Merino, ha sido ambi
guo, pero su subalterno, el con
tralmirante Juan Toledo de la Maza 
afirmó que esa Constitución " es 
sólo un pedazo de papel" y que su 
arma no la considera de valor per
manente. El verdadero enigma es la 
posición del ejército. 

Una cosa está clara: la oposición 
concurrirá unida a las elecciones 
presidenciales marcadas para di
ciembre del 89. Y como se espera 
que corresponderá al próximo pre
sidente una ardua negociación con 
los militares para recuperar la auto
nomla de un Poder Ejecutivo de
mocrático, hay también consenso 
en la necesidad de designar candi
dato a un dirigente con buen trán
sito en las Fuerzas Armadas y posi
ciones moderadas. 

"Dos de los cuatro 
comandantes, el general de 

Carabineros Rodolfo Stanger, 
y el de la Aeronáutica, 

brigadier Fernando Matthei, 
aceptan dialogar y 

manifestaron estar proclives a 
un cambio en la composición 

del Consejo de Seguridad 
Nacional" 

Perú: habrá segunda vuelta 

En el Perú los comicios presi
denciales de 1990 no tienen aún un 
favorito pero se sabe que estarán 
polarizados entre la candidatura del 
conservador Mario Vargas Llosa, 
quien cambió momentáneamente la 
literatura por la poHtica, y el socia
lista Alfonso Barrantes, ex alcalde 
de Lima. Aunque ambos aparecen 
con buenas posibilidades, aparen
temente tendrán dificultades para 
imponerse en la 'primera vuelta. 

Barrantes encabezaba en octubre 
las preferencias electorales con 29% 
de respaldo, contra 26% de Vargas 
Llosa. Con sólo 11 % aparece el pro-
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bable aspirante del Partido Aprista 
-del presidente Alan Garcla- el ex 
primer ministro Luis Alva Castro. 

Barrantes el el Hder de la Iz
quierda Unida y Vargas Llosa del 
movimiento "Libertad" que integra 
el Frente Democrático junto con el 
Partido Acción Popular, del ex pre
sidente Belaúnde Terry, y el Partido 
Popular Cristiano, del ex alcalde de 
Lima Bedoya Reyes. 

El APRA, si mantiene el tercer 
lugar, será el fiel de la balanza que 
en el segundo turno le dará la vic
toria al postulante de izquierda o de 
derecha. 

Panorama alentador 

El avance de los sectores progre
sistas se repite en el antes inmuta
ble sistema polltico mexicano. Las 
últimas elecciones mostraron un 
deterioro de la base electoral del 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) y un significativo segundo lu
gar para la corriente de izquierda li
derada por Cuauhtémoc Cárdenas. 
El Frente Democrático Nacional 
(FDN), que apoyó al hijo del presi
dente Lázaro Cárdenas, se constitu
yó el 24 de octubre pasado en el 
Partido Revolucionario Democráti
co (PRD), que se define como "de
positario de los ideales de la revolu
ción mexicana". 

En las últimas elecciones muni
cipales, realizadas a comienzos de 
octubre, el FDN obtuvo 15 alcaldlas 
que antes estaban en manos del 
PRI, que se juntan a sus 4 senado
res y 139 diputados. Están lanzadas 
las bases para un cambio que pue
de amenazar la hegemonla de se
senta años del PRI. 

Ese panorama relativamente 
auspicioso para las fuerzas renova
doras hace que, ahora sr, el cambio 
aparezca como una meta alcanzable 
a medio plazo en América del Sur. 
Pero varios peligros pueden frus
trar esa bella aspiración de los pue
blos latinoamericanos a comenzar a 
trazar su propio futuro. Los analis
tas poHticos consideran que las 
fuerzas progresistas deben evitar 
las trampas de la derecha que tien
dan a dividirla y sólo avanzar sobre 
terreno seguro. , 
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El país de la quinta frontera 
El bloqueo impues!o po.r Esta~os Unidos en su intento de forzar al general Noriega a renunciar 

provoca una sItuaCIón cunosa: el pafs que soñaba ser una gran plaza financiera acabó 
descubriendo su potencial económico en otras áreas, antes despreciadas. 

Paulo Cannabrava, 
enviado especial de 

tercer mundo 

L a descoloni 
zación de la 
Zona del Ca-

nal de Panamá, el 
enclave norteameri
cano en Centroa
mérica -pactada en 
el Tratado Torrijos
Carter de 1978- está 
en peligro. La ad
ministración repu 
blicana, que puede 
continuar en el po
der después de las 
elecciones de este 
año, ha declarado 
que su intención es 
mantener a Panamá 
bajo tutela de Esta
dos Unidos y lo ha 
puesto en evidencia 

seguros, una flota 
mercante apropiada 
y servicios de abo
gacía y representa
ción comercial. 

en los hechos al de 
sencadenar una cam
paña para desesta
bilizar ese pequeño país. 

Mientras la so
ciedad civil cons
truía su modelo, la 
ex Guardia Nacio 
nal de Panamá, 
transformada en 
Fuerza de Defensa, 
se preparaba para 
suceder a las fuer
zas armadas de 
Estados Unidos en 
la custodia de la 
Zona del Canal y 
más que eso, para 
asumir todas las 
responsabilidades 
sobre el área. Poco 
a poco, el Canal se 
fue transformando 
en el objetivo y fin 
último de la exis
tencia y desarrollo _ 
de las fuerzas ar
madas panameñas. 

Paralelamente, la 
derecha conservadora alimentaba el 
proyecto de volver a ocupar el po
der, perdido cuando el coronel 
Omar Torrijos derrocó al presidente 
Arnulfo Arias, en 1968. A esos sec
tores conservadores tanto les servía 
un golpe militar como la vía popu
lista. Aspiraba a volver al período 
de los grandes y buenos negocios. 
El capital extranjero ingresaría ma
sivamente en la zona libre de Colón, 
donde se instalarlan diversas mon
tadoras de distintos tipos, lo que 
contribuiría a ubicar a Panamá en una 
excepcional situación de prosperidad. 

La campaña contra el gobierno panameño tiene por obj~.iyo el Canal 

El sueño -alimentado por un 
gran sector de la sociedad pana
meña- de convertirse en socios de 
Estados Unidos en una gran em
presa de servicios, se ha desmoro
nado como un castillo de naipes. En 
realidad, no era bien un sueño. Los 
estratos medios alineados polftica
mente con el centro y la derecha del 
espectro polftico proyectaron como 
modelo de desarrollo para Panamá 
una economía de servicios. Aspira
ban a crear un gran centro finan
ciero y comercial internacional ali
mentado por la recaudación de ta
rifas provenientes de la utilización 
del canal, el transporte de petróleo 
por el oleoducto transístmico, un 
puerto de containers, el cobro de 
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Pero las cosas no sucedieron 
como la derecha quería. Una huelga 
bancaria de 20 días, que comenzó el 
29 de febrero, obligó al gobierno 
a intervenir los bancos para frenar 
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la fuga de capitales. La paralización 
fue suficiente para el naufragio del 
proyectado centro financiero inter
nacional. La vitalidad de una plaza 
bancaria está en directa relación 
con su agilidad; no existe un inver
sionista con paciencia como para 
esperar 24 horas con su capital in
movilizado. 

Poco después la situación se 
agravava con la decisión de Estados 
Unidos de bloquear los fondos pa
nameños en los bancos norteameri
canos, medida que formaba parte 
de las presiones estadounidenses 

Una economía 
estancada 

DCon el bloqueo de los fon-
dos panameños en bancos 

norteameri~nos decretado por 
la Reserva Federal, Panamá se 
quedó repentinamente sin di
nero. literalmente, pues, siendo 
el dólar la moneda de curso le
gal. todo el circulante de plaza 
desapareció rápidamente. El 
come«:io, sin otra al~mativa, 
comenzó a aceptar cheques so
bre Ja planilla de salarios del go
bierno. El Estado comenzó a pa-
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para lograr la renuncia del general 
Noriega. Algunas instituciones fi
nancieras cerraron sus puertas. Las 
más grandes superaron parcial
mente la crisis despidiendo perso
nal y reviendo sus estrategias. Los 
banqueros coinciden en que serán 
necesarios años de estabilidad poll
tica y social para que resurja el 
centro bancario internacional de 
Panamá. 

Los medios financieros locales 
aceptan como lógica la medida del 
gobierno que decretó la interven
ción en los bancos. Era necesario 

gar a sus empleados con che
ques mtlltiples de peQueño valor. 
De esa forma se consiguió su
perar el peor momento de la cri
sis. 

Esa situación duró poco. Por 
increfble que parezca, el proble
ma actual de Panamá es el exce
so de circulante. Hay demasiado 
papel moneda en la plaza. Lo 
que Estados Unidos no previó es 
que por efecto del bloqueo ban
cario, el pago de todas las activi
dades en la Zona del Canal pasó 
a hacerse en efectivo. Obvia
mente, ese dinero se gasta en 
.Panamá ya que la Zona del Ca
nal es exclusivamente importa
dora. En consecuencia, el actual 

PANAMA 

para evitar un eventual colapso fi
nanciero provocado por los retiros 
de depósitos y remesas de dinero al 
exterior que estaban agotando la li 
quidez del pafs. Lo que no se ve 
como lógico es el bloqueo de los 
fondos panameños en los bancos 
de Estados Unidos, visto como una 
maniobra polftica destinada a de
sestabilizar el gobierno de Panamá. 

La ilusión del golpe 

Con el agravamiento de la crisis 
provocada por el bloqueo económico. 

problema de los bancos es la 
acumulación de efectivo. Esto 
porque et papel moneda es s610 
una mfnima parte de la liquidez 
de un sistema. Normalmente la 
liquidez de moneda est4 repre~ 
sentada por instrumentos de 
crédito, cheques, órdenes de pa
go, letras de cambio, etc. 

Con millones de d61ares in
mobilizados en sus cofres, los 
bancos comenzaron a tener: pér
didas enormes. Los banqueros 
explican que todo el negocio ln
terbancario se mueve en pape~ 
les, no en diner.o. Un banco coo 
un activo de 100 millones, en 
tiempos normales, tiene el 99,5% 
de ese capital en depósitos inter
bancarios, préstamos que figu
ran en los asientos contables y 
generan intereses y tasas (¡ue 
constituyen la fuente principal de 
beneficios de su actividad. La in
dustria y el comercio, por otro 
lado, no están en condiciones de 
tomar préstamos. Esta circuns
tancia bloquea los negocios y 
produce enormes pérdidas para 
tos bancos. Esto afecta a la eco
nomfa en sO conjunto. 

Las compañlas de Seguro, la 
industria yel comercio, sin c~p¡· 
tal de giro, operan mínimamen
te. Sin movimiento Comercial no 
se pagan impuestos. Desde el 
Inicio de la crisis hasta agosto, la 
recaudaci6n había caldo un 50%. 
Esto generó un estancamiento 
económico que se agrava con,el 
correr de los meses. 
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Noriega, solidario con los exiliados 

pequeños propietarios del interior 
no tuvieron recursos para financiar 
la siembra y la desocupación co
menzó a crecer llegando al 50% de 
la población económicamente acti
va. Desesperada, la derecha intentó 
un golpe de Estado. Con la colabo
ración de la CIA y dinero de los 
"contras" y de la ultraderecha nor
teamericana, los representantes de 
las fuerzas conservadoras sobor
naron a cuanto funcionario les fue 
posible y armaron el golpe. 

La articulación de la trama era 
tan perfecta que llegó a incorporar 
a prácticamente todo el equipo de 
oficiales del G-2, el servicio de inte
ligencia de las Fuer as de Defensa, 
la niña mimada del comandante en 
jefe, general Antonio Noriega. La 
pieza clave del plan era el propio 
presidente Eric del Valle, quien al 
comprobar que no iba a conseguir 
la destitución de Noriega, se refugió 
en la Zona del Canal, al abrigo del 
gobierno norteamericano. En sus 
maniobras, Del Valle violó la Cons
titución y la Ley Orgánica de las 
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Agértte de ' para 
para otros;f.en., Uhmomertto fuetsí''í~,'" 

uM alternatiya"pará la' iZqute:r<fa. 
colegío mJlitar fe Ql'!clan "cata qe. 
tonio NoriS'g8, portlpndantEí Eín 
namá. ¿Quiél\8$atfinaLesté~' ~f$(tl'i~e.'?;j.;;¡ 

la G u8tdla Nacio@~ de Parla1r~\fUé:f:ot 

.. 
PANAMA 

pata éjerCét funci()ne§ de , 

síempre fUét()ffefét~paSPQrvlas 't~I~~f~f!,Jrí~¡~~~~I~~~ 
dentro del tetdtoflo panám&tio( .. n" "i'. rr~1,"n 
Canal. Al principJd'·élmando de ' 
por oficiales délComancro Sur <hitl elercito· r,tef;S1:a,Qc)$ 

En 1968 Panamá cambió $U 

al presidente Arnulfo Arias. La $U1)~{ooi¡6n rue' .encat)eZl~da 
rone' Omar Torrijas y protagonizada pcr uqoe jóVenes ' 
tanes panameños de origen "}IIV humilde y sólida formación pr(llfes¡¡o~.w? 1 
nal, ;egresados de fos colegios mmtares~:va~C's p~(ses de Anl~1'~¡:l 
latina". .. :::: . '~:'. . -:; ;:.~. ..: ... o", • 

En 1969, estando To'rrijos de viaíepor él' !~:te:t~r, 
un contragolpe. ¿O~lél\ c~ntro16 la .. '. .. . .' .. 
entonces capítán Antonro Norlega; .. ' •.•..•.•... i: •••. ,.:. ..., . ". : .. i . ,'() ..... . 

Noriega,. CÓQvertido en .et hombre de ... ' ....... '. " .' •... ' . .... .. :' . . ..••.•. 
Zó, desarrolló y comand6 et servíoio de . . '. . . de '. . .... 
Nacional panameña hasta el afa en qUé camhió ese pu-esto pOr el de , 
comandante en jefe. " ' ... " 

Todo lo que ocurrió en Panamá durante.a vigencia del torr~í1smo 
foe ccn conocimiento, CQmpllcldad~ o participapióndiroo'ta o lndir.-ecta 
de Noriega. Los primeros militares pan~~osque recibieron cursos. 
de formación pOl1tica fue.ron toóos '. .'. tia NorTega. Tf;imbitn 
fueron estos intlitaretl los . .. . a intelectuares d$\{ 
Itquierda, corwenddos ~e . .. . . "<'" . 

desarrollo del pats..,Ellos 

:~~~~:;¡l~~:~~;:o~~~::~I~~' ~::l~~1Íi'lI~ü~~~i:~~&~~~~~~t¡]!itl 
Fueron tos' hom'bres de Noriega JósFq\li~ff.~ci'!>iet(m exíUa~ios ;'P(tqtí~%t¡ 

cos de toda América latil1ac~ando fas'dij~~lQr¡!$ ,l1lUitare!s al~G.I~lrof'tEl'l';'·" 
continente • .El10$,.finalme¡nte, M(Í$r.Qn' ....,.i,~H.,,·~"' ... , .. , 
nublera voJadoel Can'at.df;t Panam!..en caS¡,ij(Ie,~~U€r'~¡lrtE~r'f1tCAJrftJ9$1${ 
tos tratad<lsc4e .. de$Colonización. I$. 

Mucl)a~ ensás,s8 Pt.led~n d~ír dé· 
parado para. b$~m¡(, ,sus ~~'!· s pOIf\Salbilít(Ja,!Í¡ 
ello es su .. 
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Fuerzas de Defensa, dando lugar a 
que el Parlamento lo destituyera 
constitucionalmente. 

Desde su refugio, Del Valle habla 
todos los dlas por el canal de televi
sión del ejército de Estados Unidos, 
como si aún fuese presidente. Y la 
administración Reagan sigue des
conociendo a Manuel Solfs Palma, 
elegido por el Parlamento para 
sustituir a Del Valle, según estable
ce la Constitución panameña. 

Los sueños de la vuelta al poder 

Con la historia de la vinculación 
de Noriega con el tráfico de drogas, 
Estados Unidos consiguió colocar a 
casi toda la prensa de América Lati
na a favor de su proyecto de de
sestabilización de Panamá. En el 
auge de esta campaña la derecha 
panameña estaba eufórica, pre-

viendo el pronto retorno al poder. 
La cuestión de la droga es en 

verdad un problema marginal en 
Panamá y por eso nunca preocupó 
a la sociedad panameña. En cuanto 
al narcotráfico internacional, hay 
que recordar que hasta 1978, cuan
do se firma el tratado Torrijos
Carter, toda mercaderla que pasaba 
por Panamá era controlada por el 
gobierno de Estados Unidos. El 
aeropuerto estaba bajo control de la 
CIA y el puerto era manejado por el 
Departamento de Inmigración esta
dounidense. Recién a partir de 1978 
la Guardia Nacional panameña co
mienza a asumir algunas responsa
bilidades en esas áreas. Pero hasta 
hoy los vInculas con Estados Uni
dos no fueron totalmente cortados. 
El narcotráfico utiliza a Panamá de 
la misma forma que lo hace con 
otros paIses como Brasil, Paraguay, 

El torrijismo está vivo 
O Ornar T orríjos persegufa un 

sueño: terminar con la pre
~ncla de Estados Unidos en Pa
namá, 'transformar el pals y 
profesionalizar la Guardia Na
cional hasta convertirla en un 
ejército moderno. Con esas me- • 
tas impulsó la unidad de toda la 
sociedad panameña y diseñ6 un 
proyecto de desarrollo que serfa 
implementado paraleJa y simul
tAneamente con la lucha por la 
descojonÍ2ación del Canal. 

Para eso. Tonijos subvirtió el 
pafs. Colocó intelectuales a tra
bajar como soldaóos V S(lldado$ 
a trabajar como inteleotuates. 
funóó escuelas para la formjl:
-ción de cuadros de,ntl'CY fuera 
de las- fuerl;is armadas. Or~n¡zó 
frentes pe, mJsa jnte,graoospor 
cMtes y m1UtarS$ paca1T1Jb8iar 
en la éducaciÓ:tl pbpu1ary artc1ón 
culturar. Prestigió aJa ~qtJj'erda y 
pej;Slguió a fa extrema deret~ 
Revolucion6 ~nto fa eaJiéza" (fe 
k>$ oñ~a(es de~ QuariJiá ~o
~ q€k ros cOllv~nció~;te 
srdadde ... . .. 
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para dar una base de sustenta
ción social al proyecto de ·de
sarrollo. Se alió a la burguesfa 
agraria e industrial para intentar 
industrializar el país. DesarroJló 
una polftica externa ant~impería
lista e independiente que le valió 
una gran victoria diplomátlca 
con la firma del tratado Torrijas
Carter. 

Después de su mUerte pre
matura, fa derecha casi consiguió 
enterrar los ¡deates que lo habían 
orientadó. Se sucedieron en la 
díroo;:iOn der Partido Revolucio
nario Democrático -PRD- creado 
por Torrijos, y en 1a presidencia 
de la Repúbltca, cuadros- sin una 
visi6n clafa del ptQyecto torriji's
ta. Un ejemp.le> de esto fue ArdltO 

~ Sarl4».ta, un bur«rata del Bance> 
Mun(fia] Jlue iJpost6 al centro 
banca río internacional para al
canzar el desarraUo económico 
de Panamá V se sometió a ií3s 
oormílS .1 fMI. O como Erio del 
Valle que peó$ó que con- el apo
yo de Estados t)nióos la oligar
quía podrjafécÚperar ef poder. 

PANAMA 

Haitr, para no referirnos a Bolivia, 
Perú o Colombia que no sólo estén I 
en la ruta del tráfico sino que son 
además los mayores productores 
de la hoja de coca. Pero, lo que po'
ca gente sabe es que en Panamé el 
control del tráfico de drogas esté, 
como siempre estuvo, en manos de 
norteamericanos. 

El complot destinado a desesta
bilizar al gobierno panameño y, en 
particular, a destituir al general No· 
riega de sus funciones iba muy 
bien, amparado en la cortina de 
humo de la vinculación del hombre 
fuerte de Panamá con el narcotráfi
co. Pero sucedió algo que no cons
taba en el guión: uno de los miem
bros del G-2, fiel a Noriega, denun
ció la conspiración. El general y su 
estado mayor lograron controlar la 
situación con cierta facilidad. Y si la 
posibilidad de un golpe se esfuma-

General OMlr Yorrl jos 

Repentinamente, a partir de 
mediados del año pasado, tlizo 
explosión la crisis provocada por 
los actos de desestabilización or
ganizados por Estados Unidos. 
Con el desarrollo de esta crisis se 
fueron evaporandO' todos los 
mitos construidos por la lIlíte, 
panameña. Cayó el mito de que 
10$ norteamerie:anos eran los 
mejores .. migos de Panamá y la 
creencia de que e~ pafs no podfa 
funcionar sin los dólares de Es
tádos Unidos y no necesitaba 
una moneda propia. La i1usi6n 
de que el páfs sólo serra viable 
con on gran centro l:)ancario in
ternacional también se evapOr6. 
Panamá está funcionando sín los 
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ba, no fue mejor lo que sucedió en 
el terreno polftico. 

Armilfo Arias, (Fufo) -el viejo 11-
der panameñista que concentraba 
las esperanzas de la derecha, tres 
veces presidente de la república, 
dos veces destituido y exiliado en 
Miami, fue fulminado por un der
rame, en agosto último. Con él se 
esfumaron los mitos que alimenta
ba la derecha panameña y, por qué 
no decirlo, también algunos secto
res de la izquierda. 

Simultáneamente, como conse
cuencia del drástico bloqueo eco
nómico impuesto por la administra
ción Reagan, los sectores polfticos 
panameños que tradicionalmente 
se alineaban con Washington des
cubrieron que Estados Unidos no 
siempre actuaba como el gran 'ami
go, el aliado importante, el socio en 
los grandes negocios. Los republi-

bancos. Se afirmaba que la agri
cultura no era neéeSaria, pues las 
necesidades de Panamá se cu
br1an a partir del sector servicios. 
Hoy la nación sObrevive gracias 
al sector agrf~ola. Y de los es
combros de todos esos mitos re· 
surge vigorosamente el ideario 
del general Torrijos. 

Desde la presidencia de la Re
pública, curiosamente, está hoy 
intentando rescatar los ideales 
de TorriJos. Solls Palma, un 
hombre que nunca tuvo nada 
que ver con el IIder fallecido. Li
beral progresista, férreamente 
antimilitarista, (fIeg6 a exiliarse 
durante el gobiernO de T onijos) 
Solla Palma es hoy el más gran
de defenSQr de Norlega y de la 
participación dtl las fuerzas de
Oefensa en un proyecto de de" 
sarrollo nacional. 

El nexó con el torrilismo es, 
justamel'lte, fa decIsión de revIta
lizar 10$ sectores productlvOS. 
Los cuadros pollticos de la ~poca 
de Torrijos vuelven a ocupar 
puestos de gobierno y los jóve
nes, especialmente dentro del 
PRO, están rebelados. 

Hoy, el sector mayoritario del 
PRO ya no acata una dirección 
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EEU U atizó los conflictos buscando evitar la consolidación del nacionalismo 

canos dejaron claro que aspiran a 
mandar sobre los destinos polfticos 
de Panamá y a permanecer con el 
control del canal. La clase media, 
que tenfa el espejo del "american 

desactualizada. Exigen iniciati
vas, acción. Por otro lado ~n los 
últimos años se forrnó una inte
lectualldad mílltar progresista. 
Mayores, coroneles y, sobre to
do, capitanes que eran tenientes 
en la época de Torrijos, repre
sentan hOY un pensamiento nue
vo, que tleoe pocos puntos en 
común con el de los viejos ofi
ciales de la Guardia Nacional, en 
vfsperas der>étsar a retiro. 

El fermente torrijista puede 
también percibirse en el Centro 
de Estudios Porfticos y Militares 
y en la "Escuela Superior' de 
Guerra" creada recientemente. 
Es am, a la luz de la tuchacontra 
la dominación ... nQrteamerrcana, 
que los jóvenes oficiales estudia O 
$$trategia y promueven debates 

• sobre los nr''''hl; ...... 'l>~ na,t:lonaJes_ 
regi 
Es este ·rnl"'l'1'\fi· ~FAnT\·r:i'i<'Itn 

se ve eo '1a rundaciQo 
T otrijos dedicada a mantell,EJr 
va el pensamiento torrijista. Y 
asas ,ideas animan, sin duda~ a 
los hueve mil jÓveneS que vlste1'l 
uniforme y cargan el fusil de mi
licianoS. Ellos están dispuest{1S: a 
morir en de la Hbertad,é 

way of life" para su proyecto de vida, 
se decepcionó con la prepotencia 
estadounidense. 

Rescatando el Torrijismo 

En ese proceso, la izquierda 
comprendió que volvra a ser im
portante para el pafs. Y el torrijismo 
resurgió revitalizado como nunca, 
como una alternativa panameña 
y latinoamericana para salvar a Pa
namá de la crisis y proyectar los 
rumbos de su desarrollo. 

El tiro disparado por Estados 
Unidos salió por la culata. Las Fuer
zas de Defensa comprendieron' que 
la asociación con los "gringos" 
frustrarfa el proyecto de un dfa 
asumir el control del canal. Estados 
Unidos las queda como aliadas en 
tanto aceptasen el papel de guardia 
pretoriana de sus intereses. Para 
defender la supervivencia de la ins
titución, la Guardia se unió y para 
mantener esa unidad está rescatan
do el ideario de Torrijas. Noriega, 
por su parte, acorralado por Esta
dos Unidos y sus aliados locales, 
buscó el apoyo popular. Y para ello 
no dudó en reconstruir la alianza 
que Torrijas habfa forjado con las 
fuerzas progresistas. Y para garan
tizar la supervivencia de la nación 
panameña y superar las presiones 
norteamericanas, Noriega se atre
vió a dar un paso más osado: creó 
las milicias populares. Hoy Panamá 
tiene 9 mil milicianos armados y 
entrenados, dispuestos a defender 
la Patria. e 
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El choque heterodoxo 
La econornra peruana creció 15% en dos años, pero el aumento de 
la Inflación obligó al gobierno a adoptar medidas estabilizadoras 

ya reaproxlmarse al FMI en busca de créditos 

César Arias Quincot 

L a imagen misma de la crisis 
se reflejó en las humildes 
madres de familia que llora-

ban en los mercados, ante la impo
sibilidad de adquirir alimentos. El 
nuevo Ministro de Economla, Abel 
Salinas, designado para el cargo a 
fines de agosto, anunció el 7 de 
septiembre el más fuerte "paqueta
lO" de la historia reciente del Perú: 
en forma brusca los precios subie
ron entre 150 y 300%. 

PERU 

luación de 100%-; elevación del 
precio de los combustibles en 400%, 
supresión y/o disminución de los 
subsidios a los alimentos, con lo 
cual sus precios se elevaron drásti
camente y congelamiento de pre
cios por 120 dras. 

El pueblo peruano sabra que 
eran necesarias 
medidas duras para 
enfrentar la cre
ciente inflación, ge
nerada por un 
enorme déficit fiscal 
(calculado en 15% 
del Producto Inter
no Bruto) que tiene 
su origen en los 
subsidios y en los 
diversos tipos de 
cambio. Pero la 
gente esperaba que 
de algún modo se 
pudiese evitar que 
el nuevo plan ge
nerara recesión y 
redujera aún más el 
nivel de vida de la 
población. Por eso 
la reacción popular 
fue dramática. 

Ya en los dras 
anteriores al anun-

Economistas de derecha y de iz
quierda habran sido llamados para 
que expresaran sus opiniones sobre 
el plan inminente. Las medidas fi 
nalmente anunciadas, en lo sustan
cial, se pueden resumir asr: elimina
ción de los tipos múltiples de cam
bio; fijación del valor del dólar en 
250 intis -lo que supone una deva-

Abel Salinas: medidas severas contra 360% de Inflación cio del choque eco-

El pUeblo forme fllas para aprovisionarse de kerosene antes del aumento de precios 
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nómico se habran producido sa
queos en supermercados y después 
de la adopción del plan el centro de 
Lima se transformó en una verda
dera plaza de guerra, con huelgas 
reprimidas severamente -incluyen
do una paralización del Servicio In
dustrial de la Marina (Sima) y robos 
masivos en tiendas y almacenes. 
Las movilizaciones y saqueos se re
pitieron en otras ciudades como 
Trujillo, Cusca y Puerto Maldonado. 

Criticas de la izquierda V la 
derecha 

La polltica económica original 
del gobierno de Alan García, de 
reactivación y gran crecimiento, de 
congelamiento de precios y conten
ción inflacionaria, se fue transfor
mando poco a poco en su opuesto y 
la economra comentó a dar srnto
mas de recesión con una inflación 
en alta. 
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Huelga del transporte: otro s(ntoma del malestar que domina a los trabajadores peruanos 

Para los economistas conserva
dores las razones son claras: el go
bierno y sus "heterodoxos" desco
nocieron las leyes objetivas de la 
economla y las consecuencias están 
a la vista. Los economistas de iz
quierda dan explicaciones menos 
rfgidas y, en general, coinciden en 
que la reactivación generalizada de 
la economla ocurrida entre 1986 y 
1987 produjo enormes excedentes 
al sector oligopólico y que éste in
virtió muy poco y sacó los capitales 
del pals. 

Recogiendo el pensamiento de 
los especialistas que trabajaron en 
el equipo económico del gobierno 
aprista se pueden hilvanar algunos 
datos e interpretaciones interesan
tes para entender un problema que 
ha afectado no sólo al Perú sino a 
varios gobiernos de signo progre
sista y popular del continente. 

En julio de 1985, cuando Alan 
Garcfa asumió la Presidencia, la 
economla estaba en recesión. El 
aparato productivo estaba estanca
do, la economla no crecfa desde ha
cia tres años y la inflación se pro
yectaba por encima del 150% anual. 
Pero la parálisis habla permitido 
acumular divisas y el aparato pro-
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ductivo podla ser reactivado con 
relativa facilidad, mediante medidas 
"heterodoxas" . 

El gobierno congeló los precios y 
el tipo de cambio, bajó los intere
ses, subió los salarios y, con ello, 
hizo crecer la demanda. El salario 
real aumentó un 15% y el salario 
mlnimo un 20%. (Según estadlsticas 
oficiales, casi dos millones de los 
7,2 millones de trabajadores del 
país reciben el salario mfnimo.) Con 
más consumo, la producción au
mentó y la economfa creció durante 
el año 1986 en 9%, en tanto la infla
ción retrocedía a un 75% anual. 

Más adelante se establecieron ti
pos de cambio múltiples, con lo 
cual se subsidiaba la importación de 
alimentos y de ciertos insumos 
destinados a producir medicinas y 
artlculos básicos. (El dólar para im
portación de alimentos básicos es
taba cotizado en 33 intis y el de los 
productos industrializados en 125 
intis.) Con esa polftica, el precio de 
los combustibles se fue rezagando; 
el tipo de cambio no estimulaba la 
exportación de manufacturas 
mientras la importación de ali
mentos e insumos para una indus
tria en crecimiento consumió más 
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divisas de las que se 
hablan recaudado 
por las exportacio
nes. 

El ajuste que no se 
hizo 

Todo esto llevó a 
que un sector de los 
economistas hete
rodoxos aconsejara 
un ajuste para fines 
de 1986. Los objeti
vos eran incre
mentar las exporta
ciones de manu
facturas y cerrar la 
"brecha" fiscal. En 
ese momento el 
ajuste hubiera sido 
leve y sin mayores 
consecuencias so
ciales. Pero un 
sector del equipo 
degobierno, em
briagado por los 

éxitos del crecimiento, el aumento 
del empleo y el alza del salario real, 
insistió en seguir prolongando lo 
que era un plan de corto plazo. 

Esta es, según los técnicos que 
vivieron aquella situación, la rafz del 
mal. A ello hay que añadir un punto 
en el cual los economistas oficiales 
coinciden con sus crfticos de iz
quierda: el Ministro de Agricultura, 
contradiciendo de hecho el discurso 
presidencial, dio gran incentivo a 
las importaciones. Esa polftica sólo 
era viable con un dólar barato y al 
agotarse las reservas, se derrumbó. 

Los éxitos del 86 sirvieron para 
demostrar que es posible imple
mentar en nuestros pafses pauperi
zados y dependientes una polltica 
distinta a la que promueven los es
trechos y obtusos parámetros mo
netaristas. En el 87, el producto cre
ció casi 7%. Esto significa que la 
economla peruana en dos años cre
ció más de 15% en términos de 
producto bruto. Pero las reservas 
de moneda norteamericana dismi
nuyeron peligrosamente. Como era 
de esperarse, tanto los economistas 
como los pollticos advirtieron las 
consecuencias graves que eso po
drla tener. Mientras tanto, los em-
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presarios dedicados a la exporta
ción manifestaron sus criticas al 
"sesgo antiexportador" de la pollti
ca económica. 

El nuevo plan heterodoxo 

Para la oposición hubo "irres
ponsabilidad" de parte del gobierno 
y se vuelven a cometer errores con 
el nuevo plan. Entre las fallas esta
rla el congelamiento de precios por 
120 dlas, que algunos economistas 
estiman un perfodo excesivamente 
largo, que sólo va a favorecer a los 
especuladores. 

Para quienes trabajaron en el 
equipo económico el problema fue 
el exceso de entusiasmo de algunos 
técnicos influyentes, que trataron 
de mantener un plan coyuntural 
más allá de lo prudente. Pero con
flan que el plan actual puede sanear 
la economla. 

A comienzos del 88 se intentó un 
gradualismo, es decir, una polltica 
de ajuste paulatina. Pero el equipo 
económico no le otorgó a las medi
das la consistencia necesaria. Cuan
do el presidente nombró para esa 
cartera al ingeniero Abel Salinas, ex 
ministro del Interior y de Energfa y 
Minas, estaba colocando a un hom
bre enérgico y con sentido práctico. 
Un dirigente probado durante la di
ficil crisis que condujo a la reorga
nización de las fuerzas policiales. 
Pero ya era tarde. Para la mayorfa 
de los economistas a esa altura el 

alismo ya era imposible de 
er; sólo cabla un nuevo 

heterodoxo. 
Una vez adoptadas por el go

bierno las últimas medidas econó
micas, el clima polltico se puso más 
tenso. La mayor parte de los lideres 
de oposición sostuvo que el pro

ma fracasarla. Los economistas, 
cautos, sólo sugirieron algunas 

mostrándose de 
rdo en lo sustancial con la pro

oficial. 
Los opositores más duros res

lizan al Presidente Alan 
por el fracaso económico (la 

alcanzó 356% en los últi
doce meses) y algunos han 

su renuncia. Pero esta acti
ha sido rechazada por la mayo-
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Las tiendas permanecen casi vacras por la p4irdlda del poder adquisitivo de los salarios 

rfa de los sectores pollticos que en
tienden que se debe evitar todo 
pretexto que pueda justificar una 
salida inconstitucional. 

Por otro lado, tanto los oposito
res como los parlamentarios oficia
listas pidieron el alejamiento del ex
ministro de Economla de sus fun
ciones consultivas, la salida de ase
sores extranjeros que han sido sa
tanizados por algunos medios de 
comunicación, y la renuncia de 
otros altos funcionarios. 

Otro tema en debate es la rela
ción con el F.M.1. Para la derecha se 
trata de una tabla de salvación que 
solucionará todos los problemas del 
Perú. En la izquierda y el APRA hay 
quienes creen que cualquier tipo de 
acuerdo con el Fondo será negati 

vo. El gobierno, por su parte, esti
ma que si el FMI acepta el progra
ma económico, el saldo de la rea
nudación de las relaciones suspen
didas al comienzo de su gestión 
puede ser positivo. 

En esta óptica, los economistas 
del equipo oficial creen que si el 
programa anti-inflacionario consi
gue sus objetivos, a principios de 
1989 será posible retomar una fase 
de crecimiento, aunque más limita
do que en la primera etapa del go
bierno de Alan Garcfa. El problema 
se planteará con gravedad si el plan 
no da los resultados esperados. e 

* El artrculo original de Cesar Arias Qulncot fue 
actualizado con Infonnaclones de nuestros servicios 
Infonnatlvos). 
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General Juan VeIasco Alvarado 

La 
revolución 
de Velasco 
20 anos 
después 

En el vigésimo aniversario de la " revolución" de 1968, las 
opiniones sobre aquella experiencia militar divergen 

pero de lo que nadie duda es que Perú no fue más el mismo 
después del pasaje del general Velasco por el poder 

Abraham Lama 

Al cumplirse, el pasado 3 de 
octubre, el vigésimo aniver
sario del golpe militar del 

general Juan Velasco Alvarado 
-que intentó realizar, desde el po-

der y con ayuda de las Fuerzas Ar
madas, una revolución nacionalista 
y modernizante en el Perú- ese epi
sodio histórico sigue suscitando 
agudas polémicas en el pars. 

Velasco hizo una reforma agraria 
socializante, estatizó el petróleo y la 
gran minerfa, introdujo la cogestión 
laboral en las empresas privadas 

• ...1 l,J' 

Partidarios del extinto general frente a su tumba. Homenaje al Uder, 20 años después 
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y trató de crear una nueva sociedad, 
que según sus palabras, seria "hu
manista, libertaria, cristiana y socia
lista". El IIder militar gobernó entre 
el 3 de octubre de 1968 y el 29 de 
agosto de 1975, cuando fue derro
cado por uno de sus compañeros 
de armas, el general Francisco 
Morales Bermúdez, y, desde enton
ces, se asiste al progresivo des
montaje de la mayorra de sus re
formas sociales. 

Con la misma pasión con que lo 
atacaron o conspiraron contra su 
gobierno, los sectores empresaria
les y pollticos conservadores sos
tienen ahora que la reformas de 
Velasco son el origen de la grave 
crisis económica que experimenta 
el Perú, asr como de la insurgencia 
guerrillera del grupo maoista Sen
dero Luminoso. 

Una transformación justa y 
solidaria 

Excepto el Partido Comunista, 
los demás grupos de izquierda re
husaron apoyar al gobierno militar 
porque éste no les dejó espacio po
Iltico_ Hoy, aquellos grupos no con
denan las reformas velasquistas, 
pero en general tampoco se mues-

tran muy entusias
tas con ellas. 

En las capas más 
pobres de la socie
dad peruana, en 
cambio, la figura de 
Velasco conserva su 
carácter de mito, 
pese al obstinado 
silenciamiento ofi
cial. Villa El Salva
dor, una gigantesca 
barriada de la peri
feria de Lima, pre
miada por las Na
ciones Unidas y por 
el Prlncipe de Astu
rias como ejemplO 
de solidaridad, pi
dió, el dla del vigé
simo aniversario de 
la "revolución" de 
1968 que la tumba 
de Velasco fuese 
trasladada, desde el 
viejo cementerio li-
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meño, a un lugar de honor en 
aquella barriada. "Queremos que el 
general Velasco comtemple, desde 
su tumba, nuestros esfuerzos para 
convertirnos en la primera comuni
dad socialista del Perú", expresó el 
alcalde de Villa El Salvador, Miguel 
Azcueta. A su vez, Isidoro Gamarra, 
presidente de la Confederación Ge
neral de Trabajadores del Perú 
(CGTP) y dirigente del Partido Co
munista, reconoció que Velasco 
produjo una transformación justa y 
solidaria. El coordinador de turno 
del Frente Izquierda Unida, Alfredo 
Filomeno, dirigente del Partido So
cialista Revolucionario, dijo que uno 
de los mayores logros de Velasco 
fue la transformación de los traba
jadores peruanos en enérgicos lu
chadores sociales. 

Los terratenientes fueron, ob
viamente, adversarios de Velasco 
desde la reforma agraria de 1969, 
pero los industriales, que aplau
dieron la incorporación al mercado 
de consumo de las grandes masas 
campesinas, se pasaron a la oposi
ción cuando Velasco planteó los 
mecanismos de la copropiedad y 
cogestión laboral en sus empresas, 
en 1971. 

Augusto Blacker, economista y 
Ministro del gobierno conservador 
del ex presidente Fernando Belaún
de, sostuvo que uno de los princi
pales errores del velasquismo fue 
estatizar la industria pesquera, la 
gran minerfa, el petróleo y las em
presas industriales básicas. Miguel 
Vera Alvear, dirigente de la corpo
ración empresarial Sociedad de In
dustrias, dijo que "el monopolio 
estatal impuesto por el velasquismo 
en diversas áreas, angostó el campo 
de la iniciativa privada, provocando 
retraso tecnológico, encarecimiento 
constante de los costos yempobre
cimiento progresivo de la clase me
dia y empresarial. Por esto se fue
ron al extranjero todos los empre
sarios que pudieron sacar su dinero 
del pais", afirmó. 

El rostro andino de Lima 

El psiquiatra Max Hernández, iz
quierdista en sus años estudiantiles, 
expresó que al retornar al Perú en 

1988- Noviembre/Diciembre- N!? 113 

PERU 

Una escena comdn en el panorama peruano actual: paro minero yola popular 

1974, ocho años después de su sali
da, encontró a sus ex compañeros 
de luchas universitarias convertidos 
en asesores de un régimen militar. 
"La Lima que encontré en 1974 era 
distinta: más popular, con rostro 
andino, pero también percibr un 
gran temor entre las clases medias 
y acomodadas. Como expresó el 
historiador peruano Pablo Macera, 
el miedo se habfa transferido, por 
primera vez, de los débiles a los 
poderosos". 

De acuerdo con algunas inter
pretaciones de aquella nueva situa
ción surgieron la fuerza electoral de 
Izquierda Unida (un tercio de los 
votos) y el apoyo de muchos cam
pesinos indfgenas a Sendero Lumi
noso. Pero esa explicación simplista 
es discutida por los intelectuales de 
izquierda. Uno de ellos, el historia
dor Alberto Flores Galindo, admitió 
en parte el argumento cuando ex
plicó la radicalización de los secto
res populares del pafs como resul
tado del ataque velasquista al orden 
oligárquico y de las supresión del 
tabú oficial sobre temas como so
cialismo, planificación y acceso a la 
literatura marxista. 

Flores Galindo señala que lo que 
abrió paso a la concientización y 
a la actual combatividad de las ma
sas populares no fueron en sf mis
mas las reformas, sino la apertura 

Morales Bermódez depuso a Velasco 

de expectativas y su fracaso poste
rior. 

Por su parte para el antropólogo 
Carlos Iván Degregori, "Ios mi!ita 
res habran advertido que las tensio 
nes clasistas y étnicas se estaban 
acumulando y no tardarlan en es
tallar en una insurgencia incontro
lable", de ahr su decisión de inter
venir preventivamente. 

"Fracasado el segundo gobierno 
de Belaúnde, posterior a Velasco, 
igualmente fracasado el populismo 
aprista y con una izquierda electoral 
vacilante y dividida, la radicalización 
popular se está convirtiendo en 
desesperación", concluyó Degre
gori. e 
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·Horas amargas 

Loe contr8mtvolucionarios de la Renamo, financiados por SudMrica, causan grandes párdidas humanas y materiales a Mozamblque 

Dos organlzaáones estadounidenses que apoyan activamente 
a la ResJstenáa Nacional Mozamblqueña Intentan 

juntar fondos para los contrarrevolucionarios aliados 
de Sudáfrica. Mientras tanto, en Maputo y Harare se 

denuncian las atrocidades cometidas por las bandas de 
la RENAMO contra la población civil rnozamblqueña 

Dingaan Mpondah 

E n Harare circularon pruebas 
recientes de que dos organi
zaciones estadounidenses, 

la American Freedom Intemational 
y la ultra-derechista Fundación He
ritage, brindan apoyo activo a los 
rebeldes de la Renamo (Resistencia 
Nacional de Mozambique), a través 
de la Oficina de Información y el 
Centro de Investigación de Mozam
bique, en Washington. 

Ambas organizaciones usan las 
dos agencias como base de opera
ciones de una campaña propagan
dfstica contra el gobierno de Mo
zambique y sus dirigentes. Y están 
juntando dinero para promover a 
nivel internacional, y especialmente 
en Washington, la causa de las 
bandas de la Renamo, entrenadas y 
equipadas por Sudáfrica, que tam-
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bién les brinda apoyo militar estra
tégico. La Renamo es la versión 
actualizada del antiguo MNR (Mo
vimiento Nacional de Resistencia), 
creado por los servicios de inteli
gencia de Rhodesia para desestabi
lizar el gobierno de Mozambique. 
Una vez que Rhodesia alcanzó la 
independencia y ya no pudo conti
nuar financiando ese tipo de activi
dades contrarrevolucionarias, el 
MNR pasó a la órbita de Sudáfrica. 

Tom Schaaf dirige la oficina de 
propaganda de la Renamo en Wa
shington e intenta obtener fondos 
de la administración republicana, al 
amparo de la doctrina Reagan de 
apoyo a la formación de frentes an
ticomunistas en los pafses con go
biernos de orientación socialista. 
Cuando en 1987 el Ifder de la Re
namo Alfonso Dhlakama visitó Es
tados Unidos, obtuvo un trata
miento destacado, lo que mortificó 
bastante a los dirigentes de la Or
ganización de la Unidad Africana 

(OUA), que apoyan al gobierno del 
FRELlMO, encabezado por el Pre
sidente Joaquim Chissano, en su 
lucha contra los bandos financiados 
por el apartheid. 

Una situación trágica 

La Renamo opera en Mozambi
que siguiendo la táctica tradicional 
de intentar desestabilizar económi
camente al gobierno revolucionario 
para fomentar el descontento po
pular y quitarle base de apoyo. 

Cerca de un tercio del total de 
habitantes de Mozambique padece 
actualmente inanición. El 10% está 
sin hogar, más de medio millón se 
ha los pafses vecinos, y la mayoda 
de las escuelas y centros asisten
ciales ha sido destruida o ha tenido 
que cerrar como consecuencia de 
los frecuentes ataques contrarre
volucionarios. El 45% de las muer· 
tes de niños menores de 5 años son 
resultado directo de las incursiones 
armadas de las bandas de la Rena
mo. 

Se calcula que los costos eco
nómicos de la guerra de desestabi
lización promovida por Sudáfrica 
en los pafses de la LInea de Frente Y 
en otros estados de Africa Austral 
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asciende a más de 30.000 millones 
de dólares. 

Según el Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refu
giados (ACNUR), la producción 
mozambiqueña no alcanza para cu
brir las necesidades alimenticias de 
cerca de 5 millones de habitantes de 
las áreas más afectadas por la 
guerra, quienes corren peligro de 
desnutrición e incluso pueden llegar 
a morir de hambre, si no se les 
brinda ayuda alimenticia adecuada 
y permanente. 

Amenaza a la seguridad 

El gobierno de Mozambique 
también se enfrenta a un dilema: a 
pesar de los denodados esfuerzos 
por cubrir los servicios esenciales, 
42% del presupuesto nacional está 
destinado a la defensa e inevita
blemente resta recursos a los otros 
servicios vitales. 

Cerca de 70.000 mozambiqueños 
viven en cuatro campos de refugia
dos diseminados a lo largo de la 
frontera con Zimbabwe. Los cam
pos están tan atiborrados que el 
gobierno de Zimbabwe, junto con 
ACNUR, la Cruz Roja y varias orga
nizaciones no gubernamentales, 
está intentando recabar fondos para 
crear un quinto campo de refugia
dos. 

La Polida Republicana de Zim
babwe y el Ejército Nacional co
menzaron un minucioso releva
miento de los refugiados para eli
minar elementos infiltrados. Por 
otra parte, algunos refugiados pro
venientes de zonas consideradas 
fuera del alcance de las bandas, son 
enviados de regreso a Mozambique 
en vehrculos militares. Un vocero 
de ACNUR en Zimbabwe dijo que 
aunque la organización está preo
cupada por la superpoblación de los 
campos de refugiados, tampoco es 
una solución desarraigar a la gente 
de los lugares en que espontánea
mente se estableció para hacerla 
regresar y enfrentar los problemas 
de los que hura. 

Algunos de los refugiados en
contraron empleo seguro en las 
plantaciones de caña de azúcar, té y 
algodón, o como pastores en el 
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M07AMBIQUE 

ACNUR, organismo de la ONU para los refugiados, no desea desarraigara los 
mozambiqueños de los lugares donde espontáneamente se establecieron 

Lowveld. Pero ahora, debido al de
terioro de la seguridad, el gobierno 
de Harare ha dado instrucciones 
para que ningún mozambiqueño 
sea empleado, salvo autorización 
expresa. 

El Departamento Mozambi
queño para la Prevención de De
sastres y Calamidades Naturales 
está acondicionando dos extensio
nes a lo largo del corredor de Beira, 
en el cual se establecerán unos 100 
mil refugiados mozambiqueños re
patriados de Malawi y Zimbabwe. 
Uno de los directores del departa
mento, Manuel Nogueira, dijo que 
el programa de repatriación serIa 
emprendido conjuntamente por el 
gobierno de Zimbabwe y el emba
jador de Mozambique en Harare, 
mientras que ACNUR jugarla un 
papel aún no definido. 

Divisiones en Estados Unidos 

El tema de la ayuda a los "con
tras" mozamblqueños y angolanos, 
asr como a los de Nicaragua, ha 
dividido profundamente al Comité 
de Relaciones Exteriores del 
gobierno de los Estados Unidos y 
a organizaciones de activistas, a 
medida que las guerras de Africa 

Austral adquieren nuevas dimen
siones. 

Una vrctima reciente de las atro
cidades de la Renamo contó que 
luego de asesinar a su familia y 
destruir su hogar, de un hachazo 
los contrarrevolucionarios le cor
taron brutalmente los labios, la na
riz y la mano izquierda, para que 
"les mostrara a los demás". 

Otra vrctima, José Pinho, perdió 
a su mujer, dos hijos, su casa, di
nero y otros bienes. A principios de 
marzo de 1988, y luego de un año 
de deambular por el bosque junto 
con el hijo que le quedaba, alimen
tándose de rarces y hojas, dio con 
un centro de recepción del gobierno 
donde relató su trágica historia. El 
centro de recepción tiene pintada 
una enorme cruz roja, y es fácil
mente identificable en medio de la 
floresta. A él acude gente desnutri
da, generalmente desnuda o vestida 
con bolsas de arpillera, a la que se 
le brindan cuidados durante por lo 
menos una semana, hasta que se 
logra encaminarlos a otro órgano 
gubernamental. e 

* Dlngaan Mpondah es periodista Independiente 
de 21mbabwe. 
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La proclamación 
del Estado independiente 

Después de once meses de insurrección en Gaza y Clsjordanla, con centenas de víctimas 
y millares de detenidos, la OLP da un paso de Importancia histórica que 

deberá cambiar el destino de los territorios ocupados por Israel 

Mohammed Salem 

Las tropas enviadas por el 
gobierno de Israel a los te
rritorios de Gaza y Cisjorda-

nia -el contingente más numeroso 
desde la ocupación que precedió 
a la guerra de los seis dlas en 1967-
fueron incapaces de contener las 
explosiones de alegria del pueblo 
árabe cuando se propagó la noticia 
de que el Consejo Nacional (Parla
mento en el exilio) de la OLP, reu
nido en Argelia, acababa de pro-

clamar la independencia del Estado 
palestino. 

El gobierno de Yitzhak Shamir 
habla implantado el toque de queda 
en la Franja de Gaza y Cisjordania, 
habla cortado la luz eléctrica y las 
lineas telefónicas y las fuerzas mili
tares se mantenlan en alerta. Pero 
los palestinos de los territorios ocu
pados igual salieron a la calle, iza
ron la bandera nacional en varios 
puntos estratégicos y festejaron con 
fuegos artificiales la decisión que 
tanto hablan aguardado. 

Dentro del territorio de Israel, los 
palestinos que all! viven, también se 

La rebeli6n palestina aceleró la independencia 

manifestaron. Rea
lizaron una huelga 
general y muchos 
jóvenes se vistieron 
con los tradiciona
les pañuelos (kuffl
ya) sobre sus cabe
zas y entonaron 
canciones revoluci
onarias. En las ciu
dades de Nazareth 
y de ShufrÁmr 
-cuya población 
es predominante
mente árabe- las 
banderas palestinas 
ondeaban en mu
chas casas. En Je
rusalén hubo más 
de 500 detenidos 
entre los jóvenes 
que, en abierto de
saffo a las tropas 
que custodiaban las 
callejuelas de la 
parte más antigua 
de la ciudad, sa
lieron a expresar 
su alegrfa y acaba
ron enfrentando los 
vehlculos militares 
con piedras. Las 

34 - tercer mundo 

fuerzas israelfes trataron de aislar 
los barrios de Aisawiya, Silwan, 
Thawri y Beit Hanina. Pero la po
blación palestina, usando su imagi
nación, se las arregló para saltar las 
barricadas improvisadas y acudir 
masivamente a la convocatoria de 
sus dirigentes. La consigna era reu
nirse frente a la mezquita de Al Aq
sa dentro de la parte amurallada de 
Jerusalén, para demostrar el apoyo 
a las resoluciones del XIX Consejo 
Nacional Palestino. (Celebrado en
tre el 12 y el 15 de noviembre en 
Argel.) 

La concentración popular co
menzó el dla 16 por la tarde y, poco 
después, la bandera palestina apa
reció en el paisaje de ese punto es
tratégico de la vieja Jerusalén, pro
clamada por la OLP como capital 
del nuevo Estado. En la ciudad 
histórica de Nablus, en Cisjordania, 
centenas de jóvenes desfilaron por 
las calles con sus rostros cubiertos. 
En Ramallah y las ciudades vecinas 
el toque de queda fue ampliado, 
mientras en el campo de refugiados 
de Oalandia era ocupado por más 
de 1.000 soldados israelfes con apo
yo de tanques y carros blindados. 
En Hebrón la tropa ocupó los dis
tritos más antiguos y cortó las vlas 
de acceso al centro de la ciudad. 
Después de varios enfrentamientos 
con las fuerzas israelles, muchos jó
venes se refugiaron en las monta
ñas próximas. En la pequeña ciudad 
de Idna, las tropas demolieron 13 
casas de palestinos como represalia 
a los festejos por la independencia. 
En las ciudades de Belén; Beit Jaka 
y Beit Sahour se implantó el toque 
de queda después que varias ma
nifestaciones populares fueron vio
lentamente reprimidas por los sol
dados israelfes. 

En la Franja de Gaza, la declara-
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La prodamec:16n del Estado palestino fue celebrada en las calles de Jerusal6n con antorchas 

ción de independencia fue recibida 
con bailes en las calles. El clima de 
festejo era tal que, en un principio, 
los soldados optaron por retirarse y 
permitir que la población palestina 
expresase su alegria. En su reem
plazo, varios aviones volaban a baja 
altura para controlar esa estrecha 
faja de tierra palestina enclavada 
entre Israel y Egipto. Algunas horas 
más tarde, los soldados volvieron y, 
en los choques que se produjeron 
con la población que festejaba, nu
merosas personas resultaron heri
das con balas de plástico e intoxica
das por gases lacrimógenos. 

la violencia es impotente 

Ninguna de las demostraciones 
de fuerza del gobierno del Likud 
sirvió para restar brillo a los feste
jos. Las interrupciones del servicio 
eléctrico y telefónico no lograron 
evitar la divulgación del discurso de 
Yasser Arafat en Argelia, procla
mando la independencia. La Orga
nización de Liberación Palestina al 
dar ese paso utilizando como base 
jUddica las Resoluciones 242 (de 
1967) y 338 (de 1973) de la ONU, 
creaba asl un hecho consumado. El 
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Estado Palestino es una nueva rea
lidad en Gaza y Cisjordania, con la 
que Israel y sus aliados tendrán que 
contar de ahora en adelante. 

La acogida internacional a la de
cisión del Consejo Nacional Palesti
no fue buena. Más de 55 paises 
-entre los que se cuentan la Unión 
Soviética, Yugoeslavia, la India, 
Turquía, Pakistán, Cuba y 14 nacio
nes árabes- reconocieron en los 
dlas subsiguientes al nuevo Estado 
palestino. Otros veinte paises, entre 
ellos los miembros de la Comuni
dad Económica Europea, China, 
Japón, Austria y Alemania Oriental, 
no reconocieron formalmente el 
Estado palestino pero apoyaron la 
medida. El Vaticano, por su parte, 
en un editorial del Observatore Ro
mano, afirmó que "la proclamación 
del Estado Palestino, con su impll
cito reconocimiento de Israel puede 
ser un indicador de esperanza 
frente al futuro". La administración 
Reagan, a su vez, señaló a través 
del Departamento de Estado que la 
declaración del Consejo Nacional 
Palestino contiene elementos posi
tivos pero no alcanza a cumplir los 
requisitos necesarios para que Es
tados Unidos reconozca al nuevo 

PALESTINA 

Estado o acepte 
dialogar con la 
OLP. Margaret 
Thatcher, dijo que 
es necesario ver la 
decisión de la OLP 
"desde una óptica 
positiva", ya que 
reconoce el derecho 
de Israel a tener 
fronteras seguras y 
reconocidas. 

En Parfs, el Gran 
Rabino Joseph Si
truk saludó las deci
siones de Argelia, 
en particular la 
aceptación de la 
OLP de la Resolu
ción 242 de Nacio
nes Unidas, "como 
un paso decisivo" 
para convocar a una 
conferencia interna

cional de paz sobre Medio Oriente. 
Mientras tanto, el gobierno de Is
rael calificó la medida de "acto uni
lateral" de la OLP y decidió em
prender una ofensiva diplomática 
para evitar que otros países reco
nozcan al nuevo Estado Palestino. 

Una victoria de Arafat 

Tanto la realización de la reunión 
del Consejo Nacional Palestino, va
rias veces postergada, como la de
cisión de proclamar la independen
cia sobre la base de las Resolucio
nes 242 y 338 de Naciones Unidas, 
constituyen una victoria personal de 
Arafat, el presidente de la OLP. 

Desde la importante reunión del 
CNP de 1987, realizada también en 
Argelia, que reunificó bajo su co
mando a todas las tendencias exis
tentes dentro del movimiento, Abu 
Ammar (asl Arafat es conocido en
tre los árabes) se jugó por entero 
a la opción diplomática. A todos los 
paIses que velan con simpatla la in
tifada, la rebelión en los territorios 
ocupados, y que buscaban una sali
da negociada para la cuestión pa
lestina, explicó que era posible des
bloquear la situación a través de la 
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proclamación del Estado palestino 
independiente y el reconocimiento 
implfcito por parte de la OLP de la 
existencia del Estado de Israel en 
las fronteras anteriores a 1967. En 
Estrasburgo, sede del Parlamento 
Europeo, visitado por Arafat en el 
mes de septiembre, el Ifder palesti
no tuvo oportunidad de exponer su 
estrategia e interpretó la receptivi
dad de su posición entre los euro
diputados como una luz verde para 
seguir adelante. A partir de ese 
momento desarrolló una intensa 
actividad dentro del mundo árabe y 
en el seno de la dirigencia de las 
diferentes facciones palestinas que 
fueron madurando las resoluciones 
finalmente adoptadas en la reunión 
de Argelia. 

De esta forma, la piedra principal 
en el camino de la realización de 
una conferencia de paz, el argu
m~nto de los norteamericanos que 
la OLP no aceptaba el derecho de 
Israel a existir como Estado so
berano dentro de fronteras seguras, 
está superado. No hay más nada 
que exigir al pueblo palestino. 

El primer ministro Shamir se ha 
negado a considerar la posibilidad 
de un diálogo con la OLP y en ese 
mismo sentido se pronuncian los 
pequeños partidos religiosos con 
los que parecerla encaminado a 
formar el nuevo gobierno. Pero las 
últimas elecciones mostraron que 
Israel está dividido al medio. Casi la 
mitad de los votos de los comicios 
del 1!? de noviembre fueron para el 
Partido Laborista y los agrupa
mientos de izquierda, cuyas plata
formas electorales inclulan en for
ma muy clara la necesidad de algún 
tipo de negociación con la OLP so
bre el futuro de los territorios ocupados. 

Los próximos meses dirán cual 
será el rumbo de los aconteci
mientos en el Medio Oriente. Pero 
es indudable que la firmeza mos
trada por la población de los terri
torios ocupados, dispuesta a man
tener la lucha a cualquier costo, y 
las favorables repercusiones que 
obtuvo la proclamación del Estado 
independiente en las principales ca
pitales del mundo, marcan el inicio 
de una nueva etapa en la discusión 
de la cuestión palestina. • 
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PALESTINA 

Los antecedentes . 
históricos 

Arafat recibió amplio apoyo diplomático 

E n el contexto de la discusión 
del tema de la proclamación 
de un estado independiente 

en Cisjordania y Gaza, Yasser Ara
fat realizó a comienzos de octubre 
una importante gira por China, In
dia y Bangladesh y recibió de estos 
paIses apoyo diplomático para su 
proyecto. Al regreso visitó también 
Egipto, Jordania e Irak. En una de 
las reuniones de alto nivel que 
mantuvo, el máximo Ilder de la OLP 
contó una historia que el dirigente 
palestino Amin Husseini le confiara 
antes de su muerte. Husseini le ex
presó que presionado por diferen
tes grupos, habla dejado pasar en 
1947 la oportunidad histórica de 
fundar Palestina cuando el territorio 
colonizado por los británicos toda
vla estaba dividido en dos Estados, 
uno árabe y otro judlo. Amin Hus
seini, considerado hoy una de las 
personalidades palestinas más im
portantes de las últimas décadas, 
contó esa historia al presidente de 
la OLP hacia el final de los años 70, 
calificando su propia actitud como 
un "error estratégico" cometido 
bajo la presión de intereses árabes 
e internacionales que se negaban 

de plano a aceptar el proyecto de 
Naciones Unidas para la división de 
la antigua Palestina, contemplado 
en la resolución 181 de 1947. (Esa 
resolución está citada la "Declara
ción de Independencia de Israel", 
como justificativa para la fundación 
del Estado judlo). 

Arafat entendla que habla una 
gran similitud entre lo que sucedió 
en aquella oportunidad y la confu
sión que reinaba en cIrculas oficia
les y populares palestinos antes de 
la reunión del XIX Consejo Nacio
nal en Argel. 

Los sectores más duros -en par
ticular el Frente Popular de libera
ción de Palestina (FPLP), liderado 
por George Habbash- rechazaban 
toda posibilidad de proclamar un 
Estado independiente en los terri
torios de Cisjordania y Gaza. Rei
vindicaban la liberación de todo el 
territorio palestino del mandato 
británico, anterior a la fundación del 
Estado de Israel. Alegaban que pro
clamar un Estado palestino en Cis
jordania y Gaza, o sea, sólo en una 
parte del territorio que histórica
mente perteneció a Palestina, impli
caba reconocer el derecho a la 
existencia del Estado de Israel y no 
estaban dispuestos a ir tan lejos pe
se al afán por encontrar una solu
ción a corto plazo. 

Sin embargo los hechos poste
riores mostraron que ese no era el 
sentimiento mayoritario del pueblo 
palestino, que apoyó la propuesta 
de Arafat de fundamentar legal· 
mente la proclamación del estado 
independiente en las resoluciones 
242 y 338 de las Naciones Unidas. 
La resolución 242 de noviembre de 
1967, exhorta a Israel a retirarse de 
Cisjordania y Gaza, reconociéndole 
las fronteras anteriores a la ocupa
ción de esos territorios. O sea, 
acepta de hecho la anexión poste· 
rior a 1948 por parte de Israel de 
casi 40 por ciento del territorio que 
inicialmente habla sido destinado 
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Mandato 
Británico 
1922-48 

Medio Oriente 
durante la 
guerra del 56 

CJ Ocupado 
por Israel 
pero devuelto 
en marzo de 1957 

Mar 
MedilerrAneo 

PALESTINA 

Medio Oriente 
al finalizar 
la guerra del 67 

c:J Ocupado 
por Israel 

Desde el Msndab Brll1lnlco (1922-1948) y la partición definida por la ONU Iss fronteras de la antigua Palestina sufrieron sucesivas aneraciones 

Palestinos de cludadanra israelr apoyan la independencia 

una entrevista an
terior a la reunión 
de Argel, de acuer
do con las norrr.as 
ce derecho interna
cional, el Estado 
palestino "ya exis
tia". El IIder de la 
OLP explica: "Pa
lestina existla como 
Estado durante la 
ocupación turca. Al 
finalizar la I Guerra 
Mundial ese terri
torio pasó a manos 
de Gran Bretaña. 
Bajo la tutela de la 
Liga de las Nacio

por la ONU a formar parte de un 
estado árabe. En ella sólo se hace 
referencia al pueblo palestino como 
siendo "refugiados" sin que se ex
prese en formé explicita su derecho 
a la autodeterminación. La resolu
ción 338, de 1973, cuando Egipto 
cruzó el Canal de Suez, exhorta a la 
realización de una conferencia in
ternacional de paz sobre el Medio 
Oriente y en ese contexto, a debatir 
la cuestión palestina. 

Como dejó en claro Arafat en 
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nes, con la Carta del mandato in
glés, también habla un gobierno 
palestino. Existen circunstancias 
históricas en las cuales la soberanla 
puede no ejercerse plenamente, 
como consecuencia de factores aje
nos a la voluntad del pueblo. Por 
ejemplo, durante la ocupación mi
litar extranjera de un territorio. De 
ahl que la reivindicación de un Es
tado palestino independiente tenga 
sólidas bases legales." 

Como recordaba Husseini, la re-

solución 181 de la ONU de 1947, 
sobre cuya base se proclamó la in
dependencia del estado de Israel, 
establece la partición de Palestina 
en dos Estados, uno judlo y otro 
árabe. El tema fue ampliamente 
debatido también por los israelles 
durante la reciente campaña elec
toral, cuyo eje de discusión fue la 
rebelión en Gaza y Cisjordania. Al 
volver a plantearse el análisis de la 
resolución 181 de la ONU, la socie
dad judla descubrió que una aplica
ción estricta de la misma implicaría 
que se devolviesen a los palestinos 
no sólo los territorios ocupados en 
1967 (Gaza y Cisjordania) sino in
clusive una buena parte del territo
rio que Israel tenIa antes de esa fe
cha. 

Pero la dirigencia de la Organi
zación para la Liberación de Pales
tina (OLP), a través de Salah Khalaf 
(Abu Iyad) ya habla dejado claro 
que las fronteras del Estado pales
tino que iba a ser proclamado en 
Argel serian las que hablan sido 
definidas por la propia intifada: co
rrespondlan a· las de la ocupación 
militar de 1967. • 

M.S. 
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ASIA BIRMANIA 

El general Ne Win (foto izq.) contimla con el poder detrás de/trono y reprime violentamente a los jóvenes que exigen democracia 

Sólo cambios formales 
Después del baño de sangre que enlutó a esta nación asiática, el régimen controlado por 

Ne Win manifiesta sus intenciones "democráticas" y trata de dividir a la oposición 

Philip Smucker 

E l levantamiento popular 
contra el gobierno birmano 
parece estar perdiendo fuer-

za por el implacable control de los 
militares y los desacuerdos entre 
los grupos de oposición sobre si se 
presentan o no a las elecciones ge
nerales convocadas por el gobierno. 

Grupos disidentes de estudian
tes, que estuvieron a la cabeza de 
casi todos los sectores que partici
paron en los levantamientos de 
agosto y setiembre, acusan a algu
nos partidos de la oposición de es
tar intimidados por los dirigentes 
militares. Una alianza formada en la 
última semana de septiembre por 
tres partidos de la oposición, la Liga 
para la Democracia, indicó que par
ticiparía en las elecciones generales 
que el régimen prometió celebrar el 
próximo año. 

Sin embargo, grupos de oposi 
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ción más radicales acusan a la Liga 
de estar sometida a la presión mili
tar. Dicen también, que la Liga olvi
dó las atrocidades cometidas por 
los militares en la represión de las 
manifestaciones callejeras de los 
últimos meses. Líderes estudiantiles 
señalan que no quieren que sus di
rigentes caigan en la trampa de los 
militares por participar en esas 
elecciones. 

Ejecuciones sumarias 

Actualmente el gobierno castiga 
severamente a los estudiantes. Hay 
informes que dan cuenta de ejecu
ciones sumarias en las calles, y al
gunos testigos vieron, en una ciu
dad cercana a la frontera tailandesa, 
cómo un grupo de jóvenes era 
ametrallado. Después de los com
bates de principios de octubre un 
grupo de jóvenes, con armas de fa
bricación casera, ingresaron a la 
clandestinidad o permanecen es
condidos en las selvas. 

Algunos estudiantes que presen
ciaron la muerte de sus compañe
ros por los disparos del ejército, 
deambulan sin un objetivo claro por 
las calles de Rangún. En la capital ' 
birmana la sensación es que el ré
gimen aplastó el levantamiento 
mediante la fuerza bruta, consciente 
del costo polftico de esa decisión y 
que está preparado para combatir 
con las armas a cualquier nueva 
manifestación de oposición. 

Versiones que circulan entre los 
medios estudiantiles de Rangún 
dan cuenta de camiones llenos de 
cadáveres de adolescentes que 
fueron quemados en el horno de un 
cementerio al norte de la ciudad Y 
de masacres nocturnas perpetradas 
por el ejército en ciudades del inte
rior en donde las viviendas fueron 
quemadas y saqueadas y las perso
nas asesinadas. 

Aunque los gobiernos extranje
ros intentaron abiertamente presiO
nar a Rangún con la retirada de su 
ayuda, y convencer a los gober-
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nantes para que dialoguen con los 
lideres de la oposición, el ministro 
de Asuntos Exteriores, Ohn Gyaw, 
hasta ahora no confirmó cuándo 
comenzara el diálogo. Los estu
diantes temen que el resto del 
mundo, cansado de historias de 
masacres en el Tercer Mundo, ig
nore su lucha y olvide las miles de 
vlctimas anónimas que fueron ase
sinadas por los militares en los tres 
últimos meses. 

La fuerza del miedo 

Aung Gyi, jefe de la Liga para la 
Democracia, manifestó sus inten
ciones conciliatorias afirmando que 
él piensa que Ne Win apoya el lla
mamiento a una democracia plura
lista. 

Ne Win, que gobernó el pals con 
mano de hierro durante 26 años, 
todavla mantiene el firme control 
del poder y toma las decisiones 
desde la sombra, a través del ge
neral Saw Maung, ex jefe de los 
servicios de inteligencia que ocupó 
el gobierno brevemente durante la 
crisis y debió renunciar, repudiado 
por las movilizaciones populares. 
(Ver tercer mundo n'2 112; Birmania: 
"Tiempos de definición". Aung Gyi 
dijo en una entrevista celebrada en 
su residencia, que "Ne Win estaba 
disgustado por el derramamiento 
de sangre, y que ahora querla una 
democracia". 

Diplomáticos occidentales en 
Rangún manifestaron privadamen
te, que los lideres de la oposición se 
intimidaron por el inmenso poder 
que todavla tiene Ne Win, y su ca
pacidad para combatir las manifes
taciones callejeras, sin importarle 
las vlctimas. 

Sólo un cambio formal 

"Ne Win no se retiró en absolu
to", dijo uno de esos diplomáticos. 
y añadió: "la posición de Aung Gyi 
es un indicador válido del enorme 
poder que Ne Win todavla tiene". 
"Las calles de Rangún están ahora 
pobladas de soldados y soplones 
del gobierno -indicaron las mismas 
fuentes- y esto contribuye a la dis
persión y amedrentamiento de las 
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BIRMANIA 

Debido ala represión militar gran nómero de estudiantes se plegó a la guerriDa 

fuerzas de oposición" . 
El Partido Birmano para un Pro

grama Social (PBPS), de Ne Win, 
cambió su nombre a comienzos de 
octubre por el de Partido de Unidad 
Nacional, pero según los observa
dores, el cambio se reduce al nom
bre, ya que muchos de los líderes 
del PBPS, están en el nuevo parti
do. 

Según la opinión pública, las 
elecciones, aunque se convoquen, 
no serán libres y limpias. En las pa
sadas elecciones el escrutinio fue 
sospechoso. Esta vez, aunque la 
comisión electoral nombrada por 
los militares prometió garantlas a la 
oposición para controlar todo el 
proceso electoral, hay mucho es
cepticismo en el pals sobre la dis 

posición del gobierno de someterse 
al juego democrático. 

U Nu fue elegido democrática
mente y depuesto por Ne Win, en 
1962, mediante un golpe de Estado. 
Estuvo exiliado en la India y regre
só a Birmania en 1980. U Nu parece 
haber conseguido el apoyo de los 
estudiantes radicales, desencanta
dos con Aung Gyi y su Liga para la 
Democracia, por su decisión de to
mar parte en las elecciones. Un 
analista polltico birmano afirmó 
que los militares que respaldan a 
Ne Win confran en que por lo me
nos uno de los partidos de oposi 
ción ayudará al Partido de la Uni
dad Nacional a ganar las elecciones. 
Pero la situación puede aún dete
riorase de manera significativa. e 
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Un pueblo 
aislado • Maubisse 

TIMaR 

TIMORESTE 

• M Baucau 
anatuto 

Ocupado mllltannente 
por Indonesia desde 
1976, aislado del 
resto del mundo, el 
pueblo maubere hace 
de la preservación de 
¡ su identidad cultural 
el principal factor 
de resistencia 

~-----=~--~~~~ 
a la opresión 

Nereida Daudt 

"'C uanto más presiona Indone
sia, más el pueblo resiste". 

. La evaluación pertenece al 
profesor timorense, exiliado en 
Noruega desde 1982, Luis Corte 
Real. De visita a América Latina en 
compañia de su esposa, la arqui
tecta Sente Mathisen, Corte Real 
denunció la situación de su pais. 
Aunque no forma parte del Frente 
de Liberación de Timor Este Inde-

Corte Real 

pendiente (FRETILlNI, Corte Real 
apoya esa organización, que en 
1975 proclamó unilateralmente la 
independencia de esta isla vecina de 
Australia, ex colonia de Portugal. 
Pero la etapa de autodeterminación 
duró poco. Meses después fue ocu
pada y por las tropas del general 
Suharto. 

Según informaciones que llegan 
al profesor Corte Real desde el in
terior de la isla, donde la guerrilla 

Visita de diputados 
O Durante reciente visita a Timor Este una delegación de dtputados 

del Parlamento Europeo exjgió el levantamiento del estado de si~ 
tío y el retiro de fas tropas que el régimen de Jakarta ma~ene esta
cionadas en la isla. la diputada Beate Weber, del partído.socfaldem6-
crata alemán; -integrante deJa deregación, soHcitó 'r"er pleno restable~ 
cimiento del poder eivW'. Fue ra primera visita' reafi2íX'1a por t~gisfa
dores europeos desde 10$ sangrief}tqs aoonteéÍmiento$ que sí9U~ton a 
la anexión deJ territorio por fnponesia. OÚ1ante 18 es~<itr<1, de una se
mana, los díputados conve~ron con autoridades clvite$, militares y 
representantes de 18 Iglesia catónca y visitaron varias Jocalidades.-

Los parlamentarios recJamaron tambíén el r~speto a la Identidad 
cuJturaf de los habitantes de ljmor Este. Un obispo.nativp dé~a i$la 
recientemente designado en)á Jetarqufa eclesiástica denuMió~nte los 
par~am-eflta ríos las víolaefO'neS' a fos derechos humano$' qU1l las tropas 
de Suhart~ reaJ~an en ta~fa ocupada~ , , <"" ," -.,'0 
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tiene sus bases más importantes, el 
FRETILlN actúa en todo el territorio 
y durante el perIodo invernal "de
bido al bloqueo causado por las llu
vias en las carreteras, logra impor
tantes victorias frente a las tropas 
de ocupación". El ejército de Indo
nesia, por su parte, ocupa las dos 
ciudades más importantes, Dili, la 
capital y Saucau donde están locali
zados el único aeropuerto de la re
gión y el único sistema de teleco
municaciones con el exterior. 
"Prácticamente sin comunicación 
con el resto del mundo -afirma 
Corte Real- el FRETILlN se debili
tó". 

"No es fácil obtener informacio
nes sobre la actual situación interna 
en Timor Este, pero sabemos que 
debido al estado de emergencia 
impuesto por las tropas de ocupa
ción el pueblo no goza de las mini
mas garantlas individuales". Sin 
embargo, no todo en la isla ocurre 
como lo ordena Suharto. Un ejem
plo de esto es el programa de inmi
gración implantado por el gobierno 
de Jakarta. La idea inicial consistia 
en tratar de aniquilar la cultura ti
morense a través de un drástico 
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desplazamiento de población indo
nesa que acabara por dejar a los 
mauberes en minorla. El resultado 

\ fue exactamente inverso a lo que se 
buscaba. "Con el choque de ambas 
culturas -explica Corte Real- las 
diferencias comenzaron a hacerse 
más notables ya que el pueblo de 
Timor tiene influencias coloniales 
portuguesas muy marcadas de ca
rácter nacionalista y religioso. Ese 
programa ayudó a descubrir nue
vos aspectos de nuestra identidad 
cultural". 

La ayuda australiana 

A pesar de la diffcil situación in-

terna, con un gran contingente hu
mano sufriendo graves privaciones 
por causa de la guerra, Timor Este 
sólo recibe ayuda humanitaria del 
gobierno australiano. Las relaciones 
entre ambos pafses se estrecharon 
durante la II Guerra Mundial, cuan
do los japoneses invadieron la isla 
con el objetivo de implantar una 
base de ataque a Australia. La re
sistencia de la ex colonia portugue
sa contra las intenciones agresivas 
del Japón dio sus frutos. Impidió 
los ataques contra Australia y ci
mentó una amistad entre ambos 
pueblos que dura hasta hoy. Ade
más de suministrar ayuda huma ni 
taria Australia acogió 16 mil re-

La metrópoli "de jure" 
O Portugal, formalmente, es 

aún el poder colonial que 
ejerce jurisdicción sobre el terri
torio de Timor Este. Cuando la 
independencia de la isla fue pro
clamada por el FRETILlN en ju
lio de 1975, Portugal guardó si
lencio y, desde entonces, nunca 
la reconoció oficialmente. Cuan
do muy poco tiempo después, 
las tropas de Suharto entraron 
en el territorio de Timor Este, 
Portugal recurrió a las instancias 
internacionales. La Asamblea 
General de las Naciones Unidas 
cor.denó la intervención militar 
de Indonesia y exigió que Ja
karta retirase sus tropas del ter
ritorio de Timor. El Consejo de 
Seguridad aprobó la Resolución 
384 mediante la que se reconocfa 
"el derecho inalienable del pue
blo de Timor Este a la autode
terminación y a la independencia 
polltica de su territorio", inti
mando al régimen de Suharto a 
abandonar la isla ocupada. 

Portugal acababa de salir de 
un régimen dictatorial, por eso 
gozaba en ese momento de gran 
popularidad y simpatfa dentro de 
la comunidad internacional. Esto 
ayudó a la diplomacia lusitana a 
conseguir una serie de votacio
nes de condena a la ocupación 
militar de Timor Este por las 
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tropas indonesas. 
Para el general Suharto, 

mientras tanto, el pequeño ter
ritorio donde vive el pueblo 
maubere se convirtió en una 
paranoia de la "seguridad nacio
nal" de Indonesia, por donde 
podfan infiltrarse los comunistas 
chinos o moscovitas. Tratándose 
de una cuestión de esa impor
tancia estratégica, el régimen de 
Jakarta no respetó nunca las re
soluciones de la ONU ni las inti
maciones del Consejo de Segu
ridad. 

Pero ahora las cosas han 
cambiado para Jakarta. Han pa-

TlMORESTE 

fugiados timorenses. 
Para el profesor Corte Real la 

situación ahora está en manos de 
Portugal: "Legalmente Timor es 
aún una colonia, pues la indepen
dencia proclamada por el FRETILlN 
no fue oficialmente reconocida por 
la ex metrópolis", explica. En su 
opinión, el actual presidente Mario 
Soares, "tal vez por haber sido 
electo con el apoyo de la izquierda, 
se preocupa más que cuando era 
primer ministro con futuro de su 
ex colonia y está comenzando a 
moverse en el plano diplomático 
para que le sea reconocido a Timor 
Este el derecho a la autodetermi-
nación". 

sado doce años desde la invasión 
a la pequeña isla vecina y 20 
años desde la consumación del 
genocidio político que exterminó 
entre 200 mil y 500 mil naciona
listas dentro de Indonesia cuan
do Sukarno fue derrocado. La 
situación económica del archi
piélago ha mejorado gracias, 
fundamentalmente, a la pasada 
bonanza petrolera. Vender en un 
mercado de 170 millones de 
compradores es un negocio muy 
tentador para las democracias 
europeas y otros pafses occi
dentales. Jakarta conoce ese in
terés -demostrado en las sucesi
vas visitas de Reagan, Thatcher, 
Mitterrand y Felipe González- y 
está buscando un mfnimo de le
gitimidad en el concierto inter
nacional. Pero para ello el hom
bre fuerte de Jakarta precisarfa 
solucionar la cuestión de Timor 
Este. Sus potenciales socios eco
nómicos no aceptan negociar 
con una dictadura que, además, 
es responsable por verdaderas 
masacres en Timor. Suharto ya 
tiene una prueba de la importan
cia de buscar una salida para la 
cuestión maubere: cuando este 
año presentó su candidatura 
para presidir el Movimiento de 
los Pafses No Alineados, durante 
la reciente reunión ministerial 
de Chipre, su iniciativa fue re
chazada. 

• 
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La difícil lucha 
por la soberanía 

En tres años, dos presidentes de Belau han muerto en 
circunstancias aún no aclaradas. El nuevo asesinato 
muestra el precio que este país está pagando para 

preservar la primera Constitución anti-nuclear del mundo 

Chee Yoke Heong 

L a pequeña república isleña 
de Belau (Palau), formada 
por un archipiélago de unas 

350 islas y que forma parte de las 
Islas Carolinas en Micronesia, ha 
pasado a ser noticia con la muerte 
de su presidente, Lazarus Salii, el 
pasado 20 de agosto. 

El presidente Salii fue encontra
do muerto en su propia casa, de un 
disparo en la cabeza. Su esposa y 
su guardaespaldas estaban en el 
fondo de la residencia cuando escu
charon la detonación. Al llegar, en
contraron al presidente ya sin vida. 

do comenzó a enfrentar a los Esta
dos Unidos para defender su so
beranla y su constitución. Se trata 
de la única Carta Magna del mundo 
que tiene una cláusula que prohibe 
la nuclearización del archipiélago. Y 
por intentar hacerla respetar mu
chos ciudadanos han sido vlctimas 
de asesinatos, atentados y amena
zas. 

La histórica constitución anti-nu
clear fue ratificada en julio de 1979 
a través de un referéndum, con el 

• ISLAS MARIANAS 

FILIPINAS 

O BELAU 

f 

BELAU 

apoyo de 92% de los votantes. La 
Carta Magna prohibe la instalación 
de cualquier tipo de material nu
clear en las islas, asl como la com
pra de territorio nacional por ex
tranjeros. Esta disposición constitu
cional sólo puede ser cambiada por 
referéndum que cuente con una 
mayorla del 75% de los electores. 

Desde la adopción del nuevo 
texto constitucional, Belau ha esta
do signada por la inestabilidad po
Iltica y económica. El 30 de junio de 
1985, el presidente Haruo Remeliik, 
el hombre que presidió la Asamblea 
Constituyente de 1979, fue asesina
do unas pocas horas antes de un 
acto en el cual iba a denunciar ante 
la opinión pública un escándalo 
suscitado en una usina en el que 
estaban implicados ciudadanos es
tadounidenses. Hasta ahora los ase
sinos no han sido llevados a la justi
cia. 

Ese asesinato fue la culminación 
de una serie de sucesos que ca-

ISLAS MARSHAlL 

'.' 
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Todo indicaba desde el comien
zo que el presidente había sido ase
sinado, pero la versión que se di
fundió indujo a pensar que se trató 
de un suicidio. Esa fue la versión 
adoptada por el vocero del Depar
tamento de Defensa de los EEUU, 
Michael Stepp. Según él, la misión 
estadounidense en Belau informó 
que se trataba de un "aparente sui
cidio". 

J.L 
El presidente Salii es el segundo 

presidente de Belau muerto en el 
desempeño del cargo durante los 
últimos tres años. En 1985, el presi
dente Haruo Remeliik fue baleado 
en la puerta de su casa en circuns
tancias misteriosas. Hasta ahora 
nadie fue acusado de haberlo ma
tado. Ver tercer mundo nQ 108; Be
lau: Un archipiélago en la mira de 
Estados Unidos). 

Los dramáticos sucesos de Belau 
están relacionados con intereses 
geopolíticos. Esta diminuta repúbli
ca de 15.000 habitantes pasó a ser 
conocida internacionalmente cuan-
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Un micro país 
O Las Islas que integran el ar 

chipiélago de Belau están 
protegidas por una barrera de 
arrecifes que forma una gran la
guna. AIH la vida coralina y ma~ 
rlna está entre las més ricas del 
mundo. Más de 1.500 variedades 
de peces tropicales y 700 tipos 
diferentes de coral y anémonas 
habitan la ensenada. 

La población total del pals no 
excede los 14.000 habitantes. La 
mayorfa es de origen polinesio; 
son católicos y el Idioma más 

menzó en setiembre de 1981 (me
nos de un año después que Reme
liik asumiera el cargo de presiden
te), y que incluyó atentados con 
bombas y el incendio premeditado 
de la casa presidencial. Luego de la 
muerte de Remeliik asumió Salii, un 
hombre muy vinculado a los pollti
cos de Washington y responsable 
de la propuesta de convertir a Belau 
en "Estado Libre Asociado" a 
EEUU. 

Los hechos se precipitaron 
cuando el 4 de agosto de 1987, el 
Congreso de Belau, en respuesta al 
creciente descontento y amenazas a 
legisladores de parte de los parti
darios del presidente Lazarus Salii, 
enmendó la constitución mediante 
un referéndum y disminuyó la ma
yorla exigida de 75% para modificar 
sus artlculos. De esta forma se pre
paró el camino para una nueva con
sulta realizada el 21 de agosto de 
1987, que aprobó el nuevo estatuto 
por mayoda simple. Pero aún con
tinúa la lucha contra la ratificación 
del mismo. 

Ahora el voto del Congreso del 4 
de agosto de 1987 está cuestionado 
por inconstitucional. De acuerdo al 
articulo XIV, sección 2 de la Cons
titución vigente, las cuestiones rela 
tivas a su modificación sólo poddan 
ventilarse en la próxima elección 
general, que tendrá lugar este mes 
de noviembre. Las propuestas para 
enmendar la Constitución y las ini
ciativas para realizar los diversos 
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hablado es el inglés. 
La República de Belau no sólo 

enfrenta el peligro de la nudeari
zación de su territorio. Reítera
das denuncias de sus pobladores 
rebelaron la intención del go
bierno japonés de construír un 
terminal de petróleo que com
prende un superpuerto para des* 
carga de buques tanques. Dada 
la proximidad geográfica, la acti
vidad de ese terminal puede 
contaminar las costas de Belau, 
(Ver Gura del Tercer Mundo) 

plebiscitos por el nuevo status in
ternacional, deben iniciarse por pe
tición firmada del 25% de los vo
tantes o por el voto del 75% de los 
miembros de cada Cámara del 
Congreso (Olbill Era Kelulau). No 
existió ninguna petición y hubo 
menos del 75% de los votos en am
bas cámaras. El referéndum del 4 
de agosto, que enmendó la Consti
tución, obtuvo e171% de la votación 
en tres cuartos de los estados de 
Belau, y el sexto plebiscito, del 21 
de agosto, el 73.04%. 

Amenazas e intimidaciones 

Mientras la batalla legal conti
núa, tiene lugar otro tipo de en
frentamiento. Los que se oponen 
públicamente al nuevo status inter
nacional o han iniciado acciones ju
diciales contra el Estado por ese 
motivo, son amenazados o asesina
dos. 

Entre los afectados hay un grupo 
de mujeres que en agosto de 1987 
interpuso una acción de nulidad 
contra la enmienda constitucional 
del Congreso y el plebiscito del 21 
de agosto. El grupo fue objeto de 
una campaña de amenazas e inti
midaciones que tuvo su punto cul
minante la noche previa a la pre
sentación de la demanda ante la 
Corte. La noche del 7 de setiembre 
de 1987 arrojaron una bomba en la 
casa de Gabriela Ngirmang, una de 
las demandantes. Al dla siguiente, 

BELAU 

Gabriela retiró la demanda ya que 
"ni el gobierno ni los hombres de 
Belau pueden garantizar la seguri
dad en este país". Esa misma no
che, hombres armados irrumpieron 
en la oficina de Roman Bedor, abo
gado y activista antinuclear. En la 
oscuridad de la noche (provocada 
por un apagón ordenado por el 
presidente Salii) los hombres dis
pararon a una silueta, creyendo que 
era el abogado. Pero balea ron a su 
padre. 

En abril de 1988, el movimiento 
antinuclear obtuvo una victoria im
portante cuando la Suprema Corte 
de Belau falló en contra de la vali
dez de la enmienda constitucional 
realizada por el Congreso en agosto 
de 1987. Esto significa que la ma
yoría del 75% en el referéndum 
para aprobar el nuevo estatuto in
ternacional de vinculación a Esta
dos Unidos, aún sigue siendo nece
saria. 

Cuando el presidente Salii fue 
asesinado, aún estaba pendiente la 
apelación gubernamental contra 
esta decisión. Para que el nuevo 
status entre en vigor, después de 
votado en Belau debe ser aprobado 
primero por el Senado y el Congre
so de EEUU, luego por el presi
dente estadounidense, y finalmente 
por el Consejo de Seguridad de la 
ONU. 

El presidente Reagan ya lo apro
bó y está presionando para que lo 
aprueben ambas cámaras del Con
greso. Pasó por alto la cuestión de 
si la votación del 4 de agosto tenía o 
no validez constitucional. 

El presidente Salii actuó en for
ma similar. En diciembre de 1987 
estaba en Washington para apoyar 
la aprobación del estatuto interna 
cional de "Estado Libre Asociado". 
Pero varios subcomités del Congre
so estadounidense, que están al 
tanto de los recientes sucesos de 
Belau, reaccionaron con cautela. 

La muerte del presidente Salii 
complica las cosas. ¿Se habrá suici
dado realmente? Si es así, ¿por 
qué? Y si fue asesinado, serIa su 
muerte parte del conflicto entre 
fuerzas extranjeras y locales que 
están a favor o en contra del nuevo 
status? e 
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A la espera del año nuevo 
El próximo será un año crucial para el problema de la deuda externa 

del Tercer Mundo. Todas las partes interesadas llegaron 
a la conclusión de que las fónnulas probadas hasta ahora fallaron 

Pablo Piacentini 

L as elecciones en Estados 
Unidos han sido la excusa 
que a lo largo de 1988 se 

esgrimió para diferir una búsqueda 
de soluciones a la monumental 
deuda del Tercer Mundo. Esto no 
asegura, sin embargo, que en 1989 
los centros del poder financiero se 
decidan a encarar fórmulas que 
inevitablemente deberán contener 
concesiones importantes. Si los 
propios pafses endeudados no exi
gen unidos un replanteo radical, 
serfa ilusorio esperar que los go
biernos y los bancos de los pafses 
acreedores lo ofrezcan espontá
neamente. 

El tema de las elecciones en la 

superpotencia estuvo presente en la 
reunión cumbre de las siete mayo
res potencias capitalistas que se 
celebró en junio en Toronto y en la 
sesión anual del Fondo Monetario y 
del Banco Mundial que tuvo lugar 
en setiembre en Berlln Occidental. 

Se trató de las dos grandes oca
siones del año para deliberar sobre 
una deuda que es unánimemente 
reconocida como uno de los pro
blemas más graves del planeta. 
Pero en ambos casos se sabfa de 
antemano que Estados Unidos se 
opondrfa a un debate en profundi
dad sobre proposiciones innova
doras, como efectivamente sucedió. 
La razón principal de esta negativa 
es que el debate sobre nuevas fór
mulas para enfrentar el endeuda
miento se trasladarfa a la campaña 
electoral norteamericana, en térmi-

BLOO~ M~E1 . ..' . • 

nos que podrfan resultar negativos 
para el candidato republicano 
George Bush. 

El programa oficial del gobierno 
de EEUU en relación a la deuda lle
va el nombre del ex secretario del 
tesoro James Baker, quien lo pre
sentó en Seúl en 1985. Baker es 
ahora el director de la campaña de 
Bush y fue reemplazado por Ni
cholas Brady. 

En estos años el plan demostró 
su inutilidad ya que postulaba una 
inyección de nuevos créditos de la 
banca privada hacia el Tercer Mun
do cuyo monto -20.000 millones de 
dólares- hubiera resultado insufi
ciente para sus objetivos declara
dos; y, como si esto fuera poco, la 
afluencia de esos fondos no se veri
ficó efectivamente. 

Fue asf que el Plan Baker llegó a 
la reunión de Berlln oficialmente vi
vo aunque de hecho desahuciado, 
ya que no fue considerado seria
mente en las discusiones. El go
bierno norteamericano no podfa re
conocer su fracaso, porque ello se
rfa electoralmente negativo. Le 
convenfa que las aguas no se agi
taran y asf se lo hizo saber a sus 
principales aliados. Por consi
guiente, el problema de la deuda no 
pasó de un tratamiento retórico. 

No obstante, la reunión de Berlln 
Occidental ofreció indicaciones im
portantes en relación a la deuda 
externa. 

Discursos al margen, todas las 
partes tienen ya conciencia de que 
las fórmulas intentadas hasta el 
presente han fallado, que en reali
dad han consistido en expedientes 
para ganar tiempo, y que es hora de 
buscar una alternativa. 

Impedir la interrupción de los 
pagos 

El endeudamiento era una bom
ba de tiempo mucho antes de que 
estallara la crisis de 1982, cuando 
México se declaró en cesación de 
pagos. Desde entonces se ha apli
cado el enfoque "caso por caso", 
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consistente en operaciones que 
tienden a impedir que los paises 
más endeudados interrumpan el 
pago de los intereses. Se trata del 
otorgamiento de nuevos préstamos 
para permitir esos pagos, con el re
sultado de que el monto de la deu
da del Tercer Mundo, que ya ha su
perado 1,2 billones de dólares 
(1.200.000 millones de dólares), cre
ce constantemente. 

El camino para resolver un con
flicto suele consistir en eliminarlo o 
al menos en reducirlo; la prueba del 
fracaso surge precisamente cuando 
el problema se agiganta y se torna 
cada vez más incontrolable. 

En estos años ha habido, por 
parte de los paises acreedores, al
gunas iniciativas interesantes aun
que parciales. En la reunión de 
Toronto el gobierno francés logró 
la aprobación de una propuesta que 
reducirla un tercio de la deuda de 
los paises más pobres. Ello aliviará 
la situación de 22 paises. Pero se 
trata de una medida marginal ya 
que la deuda de esas naciones su
ma unos 40 mil millones de dólares, 
equivalentes al 3% del total. 

Por su parte el gobierno del Ja
pón anunció en mayo pasado que 
destinarla 30 mil millones de dóla
res de sus excedentes comerciales a 
un programa de ayuda al desarro
llo. En la reunión de Berlln los re
presentantes japoneses ofrecieron 
más detalles, resaltando que los 
paises beneficiarios deberlan pre
viamente acordar un programa de 
saneamiento con el FMI. Este pro
yecto, por lo tanto, aumentarla el 
condicionamiento que el Fondo 
ejerce sobre los paises endeudados 
y por lo tanto su capacidad de im
poner programas de alto costo so
cial. 

Los observadores presentes en 
Berlln Occidental señalaron que por 
primera vez se advirtió un virtual 
consenso entre los protagonistas, 
incluidos los clrculos bancarios, de 
que las fórmulas intentadas hasta 
hoy han fallado y que se hace nece
sario un nuevo enfoque para aliviar 
el peso de la deuda. 

Pero las posiciones sobre cuáles 
serian los nuevos programas y 
quiénes los financiarlan difieren 
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considerablemente. Las iniciativas 
de Japón y Francia, por ejemplo, no 
fueron bien vistas por Estados Uni
dos y Gran Bretaña. 

Los grandes bancos bregan por 
un aumento de los préstamos ofi
ciales en favor de los deudores y se 
oponen a las variantes que apuntan 
a la reducción de la deuda. Por 
ejemplo, a la vinculación de sus 
créditos con el mercado secundario, 
donde pueden cotizarse a la mitad o 
aún menos de su valor nominal. 

Un año crucial 

El consenso sobre el fracaso de 
los enfoques pasados es en princi
pio un buen auspicio. El nuevo go-

J. 8aker lit: Un plan fracasado 

bierno de los Estados Unidos, por 
su parte, no podrla negar el año 
próximo su participación en la dis
cusión de fórmulas novedosas. Es 
asl que 1989 se presenta como un 
año crucial en relación a la deuda 
externa del Tercer Mundo. 

Pero no cabe esperar soluciones 
de fondo mientras los propios in
teresados no se muestren cohesio
nados en torno a programas que 
impliquen soluciones reales, es de
cir, que incluyan una reducción sig
nificativa del monto, asl como pla
zos e intereses acordes con sus po
sibilidades económicas. Los acree
dores han rechazado hasta ahora 
fórmulas semejantes y no hay indi-

DEUDA EXTERNA 

Machinea del Be argentino en el FMI 

cación alguna de cambio de actitud. 
Los deudores han formulado sus 

reivindicaciones aisladamente y la 
presión de los centros financieros 
los ha obligado a someterse al mé
todo "caso por caso". Perú ha sido 
seguramente el país que más lejos 
llevó su oposición a ese método y a 
las condiciones del FMI. Privado 
por completo de créditos, la asfixia 
económica forzó al gobierno de 
Alan García a cambiar su política 
económica y acercarse al FMI. 

La crónica de estos años también 
muestra, entonces, que debido a su 
falta de concertación, los países 
deudores tienen que negociar con 
los bancos en condiciones de ex
trema debilidad y que hasta el pre
sente ninguna de sus reivindicacio
nes forma parte de las fórmulas que 
en realidad se aplican. 

En América Latina, donde se en
cuentran los mayores deudores, se 
han registrado una serie de reunio
nes intergubernamentales con la fi 
nalidad de aproximar las posiciones 
de los distintos paises. Aún es tem
prano para saber si los latinoameri
canos lograrán concertar un pro
grama de acción que cohesione el 
poder negociador de los principales 
deudores, pero puede desde ya 
afirmarse que si no lo logran, la 
oportunidad de 1989 se convertirá 
en una nueva frustación. e 
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Estatizada la industria petrolera 
A partir de 1989 el Estado ecuatoriano asumirá progresivamente las operaciones petroleras, 

poniendo en práctica una de las promesas electorales del presidente Rodrigo Borja 

plota el 78,3% del petróleo del pals. 
En 1987, el consorcio produjo 49,6 
millones de barriles, a una tasa de 
136 mil barriles diarios. En la actua
lidad Ecuador produce 310 mil ba
rriles de crudo por dla. 

En el consorcio participaba ori
ginalmente la Gulf, también de Es· 
tados Unidos, que vendió sus ac· 
ciones a CEPE en 1977. 

Localización de /os yacimientos principales y recorrido de /os oleoductos 

En los próximos años se efectivi· 
zará también la nacionalización de 
las refinerlas Anglo y Repetrol, esti
pulada en los convenios vigentes 
entre la empresa inglesa Anglo 
Ecuatorian Oilfields, en el primer 
caso, y capitales privados naciona· 
les junto a CEPE, en el segundo. 
Estas dos plantas privadas refinan 
30,6% del total producido en el pars. 
El resto está en manos de dos refi
nerlas estatales que tienen costos 
de operación mucho menores. 

Matilde Woffer 

T
anto sectores polfticos de 
derecha como de izquierda 
apoyaron la medida del go

bierno socialdemócrata de Ecuador 
de estatizar totalmente las opera
ciones de la industria petrolera. El 
Ministro de Energla y Minas, Diego 
Tamariz, informó a fines de sep
tiembre que el Estado, respetando 
los contratos vigentes, empezará a 
asumir paulatinamente desde el 
próximo año las operaciones (en 
algunos casos) y la propiedad (en 
otros) de la industria petrolera 
ecuatoriana que está en manos de 
empresas extranjeras o privadas 
nacionales. 

Aunque el Ministro del Interior, 
Andrés Vallejo, prefirió hablar de 
"reversión del petróleo al Estado", 
se sabe que se trata de una prome
tida nacionalización. El diputado del 
derechista Partido Socialcristiano, 
Nicolás Lapenti, declaró que la me
dida llevará a que Ecuador pueda 
obtener mayores ingresos. "Es un 
reto muy grande para nuestro 
pals", dijo, y agregó que la situa-
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ción de crisis económica obliga a 
enfrentar "grandes males con 
grandes soluciones", que en estas 
condiciones son bienvenidas. Mauricio Pérez y Jorge Guerra, 

directivos de Texaco en Ecuador, 
hablando en nombre del presidente 
de la compañia, Frank Redfield, in· 
dicaron estar "sorprendidos" por la 
medida gubernamental, pero reco· 
nocieron su legalidad. Señalaron 
que de acuerdo al contrato con CE· 

El anuncio de la nacionalización 
causó expectativa en el pueblo 
ecuatoriano. Para el Presidente del 
Congreso, el diputado democristia
no, Wilfrido Lucero, la medida "a
bre nuevos caminos" a la polltica 
energética ecuatoriana. Los traba- I 

jadores petroleros, por su parte, 
apoyaron la decisión gubernamen- r-----.....--,.----------i 
tal y pidieron mayor celeridad en 
los plazos de reversión. Recordaron 
que esa medida estaba siendo rei
vindicada por el sector sindical des
de hace muchos años, pues signifi
ca ingentes ahorros de recursos al 
Estado, y destacaron que CEPE 
(Corporación Ecuatoriana de Pe
tróleo) y los técnicos nacionales lle
van el peso de las operaciones pe
troleras: casi un 80%. 

Una medida esperada 

La CEPE tendrá a su cargo, ya en 
1989, la operación del oleoducto 
transecuatoriano, y en dos años 
más la operación y propiedad del 
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consorcio CEPE-Texaco, que ex- '--________ --I._~:O""_.-, 
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PE, en 1992 las acciones y activos 
de Texaco (37,5% del total) pasarán 
al Estado ecuatoriano. 

Pérez precisó que la Texaco ya 
prevela esta medida por declaracio
nes anteriores de funcionarios del 
sector energético. Además, el pro
grama del actual gobierno, que 

EMPRESAS EUROPEAS CO
LABORAN CON EL REGIMEN 
RACISTA DE SUDAFRICA 

Ochenta y nueve empresas 
francesas mantienen intensas 
relaciones económicas con el ré
gimen de Pretoria, en dominios 
como la tecnologla avanzada, la 
industria nuclear y la energla. La 
denuncia, que consta en un de
tallado informe publicado en 
Parrs por el diario "L'Humani
té", retoma y completa las reve
laciones hechas recientemente 
por la Confederación Internacio
nal de Sindicatos Libres (CISL). 

Según el diario, "importantes 
personajes" de las finanzas e in
cluso del medio polftico galo, 
forman parte de los consejos de 
administración de empresas que 
"colaboran activamente con el 
gobierno racista de Sudéfrica". 

Bancos como el de Comercio 
Exterior (BFCE), compañfas de 
seguros, petrolera ras, navales, 
automotrrces (como Renault). 
qulmicas (como Rhome-Pou
lene) -todas pertenecientes al 
area estatal- figuran en la lista, 
que además publiclta los nom
bres de los dirigentes "más im
plicados" en el comercio con el 
régimen del apartheid. 

Francia, miembro del Consejo 
de Seguridad de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), 
dio su aprobación oficial a las 
medid¡¡s de boicot económico 
tomadas por ese organismo in- . 
ternacional en relación a Preto
ria. "Parrs le está proporcionan
do al sistema del apartheid las li
cencias aeronaúticas necesarias 
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Rodrigo Borja 

asumió el lO de 
agosto, contem
plaba el control 
de CEPE sobre 
las operaciones 
petroleras. 

Ecuador fir
mó, bajo el go-

NOTAS 

para la construcción de los avio
nes que luego bombardean el 
sur de Angola, asl como la tec
nologla para fabricar bombas 
atómicas y el combustible que 
utilizan los blindados de la poli
da", indica el informe. En ese 
sentido, Francia "tiene un amplio 
retraso respecto de Estados Uni
dos, país que ya evacuó 50% de 
las empresas nacionales del te
rritorio sudafricano, luego que el 
Congreso norteamericano 
adoptara resoluciones de restric
ción al comercio con el gobierno 
de Botha", afirma el periódico. 

"Mezcla holandesa" 

En Holanda, por su parte, una 
organización antiapartheid local 
denunció el amplio uso de los 
puertos de ese pals para la intro
ducción en Europa de carbón 
sudafricano que posteriormente 
se reexporta a otros paises. 

En un informe titulado "Las 
vlas del carbón sudafricano hacia 
Holanda", dado a conocer en 
Rotterdam, la organización Wer
kgroep Kairos dijo que entre 5 y 6 
millones de toneladas de carbón 
sudafricano llegan anualmente a 
los puertos holandeses, princi
palmente al de Rotterdam, el 
principal puerto del mundo. 

Según Kairos, más de 3 millo
nes 500 mil toneladas del carbón 
sudafricano salen posterior
mente de los puertos holande
ses, fletados principalmente ha
cia la República Federal de Ale
mania y Gran Bretaña. A pesar 
del rechazo por parte del minis
tro holandés de Relaciones Ex-

ECUADOR 

bierno anterior, 13 contratos de 
riesgo con cerca de 20 compañías 
extranjeras que se comprometieron 
a invertir casi U$ 400 millones para 
explorar nuevos yacimientos de crudo. 
El gobierno actual se comprometió 
a respetar esos contratos, "de suma 
importancia para el país." e 

teriores de estas revelaciones, la 
organización antiapartheid dijo 
que la importación directa de 
carbón sudafricano desde Ho
landa aumentó entre 1982 e 1986 
en casi 1 millón 500 mil tonela
das anuales. El carbón restante, 
es mezclado con otro y se reex
porta nuevamente. Pero, según 
Kairos, el origen sudafricano de 
la mezcla de carbón ya no puede 
determinarse en los documentos 
de embarque porque es reclasifi
cada como "mezcla holandesa". 

Al mismo tiempo, el carbón 
sudafricano enviado a otros paí
ses europeos vía Holanda, cam
bia a menudo el rótulo de su 
"pals de origen". Kairos afirma 
que en 1986, por ejemplo, 1 mi
llón de toneladas de carbón de 
Sudéfrica fueron reexportadas 
de Holanda a Inglaterra, a pesar 
de que las estadlsticas oficiales 
británicas mostraron que habían 
importado sólo 300 mil tonela
das de aquel origen. 

Hace dos años, la Comunidad 
Económica Europea (EEC) apro
bó una serie de sanciones contra 
Sudéfrica, de la que se excluyó el 
carbón. Estados Unidos, Francia 
y Dinamarca prohibieron la im
portación d~ carbón sudafricano, 
en tanto qtk Japón congeló las 
importaciones del producto al 
nivel de 1987 y Suecia adoptó un 
"acuerdo de caballeros" de no 
negociar con carbón sudafricano. 

La posición del gobierno ho
landés es que sólo aquellas me
didas aprobadas oficialmente 
por la Comunidad Económica 
Europea (CEE) tienen validez en 
el pals. 
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Un calle i ,. n sin alida 
La acción judicial contra la Union Carblde se está convirtiendo en una farsa y las campañas 

realizadas por grupos de activistas languidecen. Mientras tanto, las vfctlmas 
del escape de gas letal continú n sufriendo y muriendo 

Tragedia de Bopal de 1984: las secuelas del gas letal de la f4brlca Unión Cerblde eón persisten 

S. Sarangi* 

MUy poco se ha investigado 
sobre la salud mental de las 
vlctimas del escape de gas 

ocurrido en Bopal el 2 de setiembre 
de 1984, pero los resultados son 
alarmantes. Abundan los casos de 
ansiedad y depresión extremas, las 
tendencias suicidas van en aumento 
y muchos de los afectados tienen 
pesadillas constantes en las que re
viven la tragedia. La respuesta del 
sistema de salud pública es cada 
vez peor, y los paqentes, desani-

* S.Sarangl es periodista y trabajador social. Ha 
permanecido en Sopal desde la tragedia del escape 
de gas, ayudando a las vlctlmas. 
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mados, recurren a médicos parti
culares con tltulos dudosos, que lu
cran con la situación. Cada dla que 
pasa, nuevas cllnicas privadas abren 
sus puertas. La búsqueda de méto
dos terapéuticos alternativos (como 
la fisioterapia respiratoria) ha sido 
abandonada y los tratamientos son 
meramente sintomáticos. 

Resultados de carácter reservado 

Algunos de los proyectos del 
Consejo Indio de Investigaciones 
Médicas (lCMR) están todavla en la 
fase de experimentación y un sector 
de los afectados por el gas continúa 
siendo sometido a un sinnúmero de 
pruebas diferentes. Los resultados 
de las investigaciones son de ca-

rácter reservado y no se dan a co
nocer a los interesados que se 
prestaron a los análisis. 

Según informes periodlsticos, la 
tasa de mortalidad entre las vlcti
mas de la tragedia aumentó en 
75%. Muchas muertes se producen 
después de largos periodos de su
frimiento, tras el recrudecimiento 
de los síntomas, a pesar de lo cual 
no son oficialmente reg istrados 
como decesos causados por el acci
dente. En la Unidad del Hospital 
Hamidia que trata de ese tipo de 
pacientes, hombres, mujeres y ni
ños se van consumiendo poco a po
co. 

Desde mediados de enero de 
1987 se ha puesto en marcha un 
plan para registrar oficialmente las 



MEDIO AMBIENTE 

lesiones sufridas por los afectados. 
Pero las muertes que no son regis
tradas oficialmente no dan lugar 
a reclamaciones posteriores. En la 
Oficina de Demandas no hacen nin
gún esfuerzo para informar sobre 
los derechos de las familias los fa
llecidos. 

Setenta vfctimas del gas fueron 
invitadas a someterse a una serie de 
análisis en dos hospitales públicos, 
pero tras pasar por largas pruebas 
en reiteradas oportunidades, han 
dejado de concurrir. Actualmente, a 
pesar del alto número de afectados, 
sólo 30 personas asisten diaria
mente a los centros de control. 

Mientras las vlctimas del gas 
continúan sufriendo, la demanda 
judicial contra la Union Carbide -
que fue transferida a Bopal hace un 
año- se está convirtiendo en una 
farsa. El gobierno insiste en que la 
empresa trasnacional ocultó infor
mación sobre el depósito, produc
ción y utilización de elementos 
qurmicos nocivos. En su alegato, la 
Union Carbide pretende presentar 
su fábrica en Bopal como integrante 
de un grupo de empresas públicas. 
En medio de esta batalla legal, la 
verdad se ha convertido en otra 
vrctima. 

El gobierno está llevando el caso 
con tan pocos brios que los deman
dantes no abrigan más esperanzas 
de ser indemnizados. El proceso se 
encuentra en sus etapas prelimina
res y la Union Carbide hace lo posi
ble para asegurarse que no avance. 

Hasta un nuevo juez tuvo que ser 
nombrado para dirigir el juicio, 
pues se descubrió que su antecesor 
era uno de los demandantes. En la 
última audiencia, celebrada el 11 de 
marzo de 1987, la Union Carbide 
solicitó un receso para evaluar la 
posibilidad de solicitar la anulación 
de todo lo actuado por el primer 
juez. El receso fue concedido. 

La única vla que tienen las vlcti
mCls para enterarse de lo que 
acontece en la Corte, son las infor
maciones que aparecen en la pren
sa local. Pero Bopal dejó de ser no
ticia. Parece que es un tema que 
aburre al público. Lo que es más 
grave aún, el "caso Bopal" ha per
dido interés para los grupos pollti-
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BOPAL 

Después de 4 años la Justicia no ofreció una reparación a las vrctimas 

coso Por alguna misteriosa razón, 
los partidos de oposición nunca hi
cieron del accidente de Bopal una 
plataforma de lucha, ni los partidos 
de derecha ni los de izquierda. 

Decae la militancia 

Desde un principio fueron los 
grupos clvicos quienes procuraron 
ayudar a las vlctimas, realizando 
estudios médicos tendientes a me
jorar su situación sanitaria yorgani
zando marchas que reclamaban el 
castigo para la Union Carbide y la 
aplicación de una polltica guberna
mental de rehabilitación de los 
afectados. En los últimos meses la 
militancia de estos grupos ha de
caldo, lo que se ha reflejado en la 
escasa participación que han tenido 
sus últimas campañas. Los grupos 
de activistas que no eran originarios 
de Bopal se han visto obligados a 
atender otros problemas, poster
gando los reclamos de las vlctimas 
del gas. 

Aún continúan las acciones de 
protesta, pero se trata de actos ais
lados que no forman parte de nin
gún plan coordinado de moviliza
ciones, y por lo tanto su efectividad 

es relativa. Las disputas entre los 
dirigentes de las diversas organiza
ciones, su falta de democracia in
terna, la poca participación de los 
propios interesados, y la escasez de 
recursos financieros son las princi
pales razones del deterioro, llegán
dose asl a la actual situación de in
capacidad para enfrentar la violenta 
represión del gobierno. 

Por todas estas razones el "caso 
Bopal" está convirtiéndose en un 
callejón sin salida. La Union Carbi
de continúa negándose a reconocer 
su responsabilidad y la pesada bu
rocracia impide que se avance en el 
terreno judicial. Las víctimas, 
mientras tanto, continúan sufriendo 
y muriendo. 

La expectativa inicial de que se 
crearlan trabajos que los afectados 
pudiesen desempeñar y que la 
Union Carbide se verla obligada 
a indemnizarlos dio paso al escepti
cismo. Lo único que queda es frus
tración y desengaño. 

En definitiva, parecerfa que la 
tragedia no ha provocado casi nin
gún cambio en Bopal. Salvo -claro 
está- para las vlctimas. Pero eso 
poco importa: Bopal ya no es más 
noticia. e 
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¿ Ser activo o volverse radiactivo? 
Esa es la cuestión para los pobladores de una pequeña ciudad, afectados por las emanaciones de 

deshechos nucleares provenientes de una planta vecina 

Halinah Todd 

U 
na pequeña ciudad habitada 
por integrantes de la etnia 
china es el punto nodal de 

un movimiento clvico único en Ma-
lasia y con escasos antecedentes en 
el resto del Tercer Mundo. Los resi
dentes del área, -en su mayoría 
campesinos, pequeños comercian-

do malayo de Perak, es el paulatino 
deterioro de la salud de los habi
tantes de la ciudad. Todo comenzó 
en 1982 cuando la fábrica Asian Ra
re Earth (ARE), -que utiliza material 
nuclear-, empezó a operar. La 
planta industrial extrae monazita de 
piezas de estaño y está situada a un 
kilómetro de la pequeña ciudad de 
10 mil habitantes. El procesamiento 
de las piezas de estaño produce un 
excedente radiactivo denominado 

Movilización contra el depósito de material nuclear tóxico 

tes y obreros que trabajan en la 
industria local-, apoyados por gru
pos ecologistas y activistas de dere
chos humanos, libran una batalla 
que ya lleva seis años, cuestionando 
el derecho de una fábrica local a 
acumular basura nuclear en ese lu
gar. 

Las razones de esta movilización 
popular en Bukit Merah, en el Esta-
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hidróxido de torio. 
De acuerdo con estudios practi

cados por las autoridades sanitarias 
de Malasia y por expertos interna
cionales, durante los últimos cuatro 
años, por lo menos 15 mujeres, jó
venes y saludables, han sufrido in
terrupciones de la gravidez antes 
del quinto mes de embarazo o han 
dado a luz bebés prematuros. Más 

aún, los estudios revelaron que la 
salud de los jóvenes está siendo 
seriamente afectada por enferme· 
dades respiratorias y de la piel. 

Demanda judicial 

Los moradores de la ciudad en· 
tablaron una demanda judicial para 
obligar a la fábrica a cerrar sus 
puertas y en el mes de enero pasa· 
do el tribunal celebró una audiencia 

donde se presen· 
taron evidencias 
probatorias de los 
efectos perjudiciales 
para la salud hu· 
mana que ocasiona 
la actividad fabril. 

La planta de ARE 
es un proyecto 
conjunto de la Mit· 
subishi Chemical 
Industries o( J ;pan y 
una empresa local. 
Toda su producción 
se exporta al Japón, 
el principal socio 
comercial e inver· 
sionista de Malasia, 
y constituye un 
elemento central en 
la estrategia de de· 
sarrollo que está 
siendo implemen· 
tada en el pafs. 

Los enfrenta· 
mientos con la ARE 
comenzaron desde 
que la misma inició 
sus trabajos. El 
primer conflicto se 

produjo en 1982 cuando un grupo 
de ciudadanos trató de anular una 
resolución del gobierno que autori
zaba el almacenamiento del mate
rial radiactivo excedente de la 
planta en un depósito permanente, 
ubicado cerca de una villa rural lla
mada Papan. Después de dos años, 
la campaña consiguió que la pobla
ción de Malasia adqui riese un con-
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siderable conocimiento sobre los 
peligros de la radiactividad y la 
energra nuclear y logró también al
gunos resultados positivos en rela
ción a las metas concretas que en
frentaba. El gobierno decidió des
mantelar el depósito y emplazarlo 
en un área menos poblada. 

Fue entonces que el problema 
pasó a la región de Bukit Merah. 
Los habitantes del área formaron el 
Comité Antinuclear de Perak y ocho 
de sus integrantes se presentaron 
ante la Justicia para solicitar la 
clausura definitiva de la fábrica. La 
demanda reivindicaba también la 
reparación pecuniaria de los daños. 
Durante la audiencia celebrada en 
enero, un médico malayo y una ex
perta sanitarista canadiense pres
taron declaración corroborando las 
afirmaciones de los pobladores, en 
el sentido de que los deshechos ra
diactivos eran perjudiciales para la 
salud humana. 

"Entre 1982 y 1986, de un total 
de 108 mujeres embarazadas de 
menos de 30 años, en Bukit Merah, 
15 tuvieron abortos por motivos 
inexplicables", afirmó en el Tribu
nal el médico T. Jayabalan. "El rn
dice de abortos fue asr de 7% en un 
grupo de mujeres que, por la edad, 
normalmente no presenta proble
mas en el embarazo", señaló. El 
promedio de interrupciones del 
embarazo entre las mujeres de la 
etnia china en todo el pars y por 
cualquier tipo de causa, no excede 
del 1.8%. 

Población infantil contaminada 

La Dra. Rosalie Bertell, médica 
sanitarista canadiense, experta en 
problemas ocasionados por bajos 
niveles de radiactividad, revisó a los 
niños de Bukit Merah y llegó a con
clusiones igualmente alarmantes: 
todos detentaban un nivel de plomo 
en la sangre superior al normal. El 
5% de las muestras reveló porcen
tajes de plomo que pueden ocasio
nar daños cerebrales en los áfecta
dos. La Dra. Bertell, que preside el 
Instituto Internacional de Interés 
por la Salud Pública, declaró ante el 
Tribunal que la presencia de plomo 
en la sangre muestra la absorción 
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de torio. Cuando se encuentra plo
mo en esas cantidades es porque 
los niños están recibiendo torio 
también", explicó la experta. 

La mayorfa de los niños revisa
dos presenta además una cantidad 
de glóbulos blancos inferior a la 
normal. En especial evidencian una 
falta de monocitos, el componente 
celular de la médula ósea que ayu
da al organismo a producir los anti
cuerpos. "Como la planta sólo está 
en operaciones hace seis años, aún 
es muy pronto para formular con
clusiones sobre la posibilidad de 
que se desarrolle algún tipo de cán
cer en los organismos afectados; 
para eso se necesita más tiempo. 
Pero la cantidad de plomo encon-

INDONESIA 

MALÁSIA 

han sufrido sus padres", afirmó la 
Dra. Bertell. 

El doctor Jayabalan estudió una 
muestra de 260 niños de Bukit Me
rah y comparó los resultados con 
un grupo similar de menores de 
origen humilde del Estado de Se
langor. "Mis estudios revelan que 
los niños de Bukit Merah, mejor 
nutridos que los otros, presentan, 
sin embargo, más enfermedades. 
Eso demuestra, en coincidencia con 
las afirmaciones de la Dra. Bertell, 
que los efectos de la radiación pro
ducen la ruptura del sistema inmu
nológico y afectan su reproducción 
en el cuerpo humano", afirmó el 
médico malayo. 

La audiencia probatoria de enero 

Malasia es un pars que depende en gran parte del comercio con Japón 

trada en la sangre de los niños es 
ya, de por sí, alarmante", señaló la 
médica canadiense. "El problema 
más grave, a mi modo de ver" , 
agregó, "es el de la interrupción de 
los embarazos. Si existe un factor 
que está causando la muerte de los 
fetos, quiere decir que pueden ha
ber nacido otros niños con pertur
baciones producidas por la misma 
causa. Esos niños van a sufrir con
secuencias más graves que las que 

forma parte de un complicado se
gundo proceso judicial. En Octubre 
de 1985, los pobladores obtuvieron 
el cierre de la planta, por efecto de 
una medida precautoria dictada por 
el Juez de la Suprema Corte de 
Justicia, Datuk Anuar Zainal Abidin. 
El magistrado basó su decisión en 
testimonios que indicaban que el 
excedente de torio estaba siendo 
almacenado en sacos de plástico y 
en barriles mal conservados, que 
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presentaban pérdidas y estaban ex
puestos a la interperie en un patio 
cerca de la fábrica. Un contratista 
de la empresa declaró haber recibi
do un encargo de los directivos de 
la planta para almacenar una parte 
de la basura nuclear -así guardada
en una pileta existente en las inme
diaciones del establecimiento. 

Daños irreparables 

"Las pérdidas de la empresa en 
dinero pueden ser recuperadas. 
Pero las vidas son irrecuperables. 
No existe forma de curar los efectos 
de la radiactividad", afirmó el juez 
Anuar en su resolución. Sin embar-

para lograr el cierre definitivo de las 
actividades de la fábrica, las actua
ciones se encuentran en manos del 
Juez Peh Swee Chin, quien mandó 
celebrar una serie de audiencias 
que se sucederán durante los pró
ximos meses. 

Los observadores presentes du
rante las sesiones del Tribunal en 
enero quedaron impresionados por 
la multitud que acompañaba los 
trabajos en las inmediaciones del 
Tribunal. Sin embargo esto no sor
prenderfa a nadie que haya seguido 
de cerca el desarrollo de esa lucha. 
Cuando comenzó la protesta contra 
el depósito de Papan, miles de per
sonas bloquearon las carreteras, 

MALÁSIA 

zación de los análisis de radiactivi· 
dad y un abogado, representante de 
los pobladores, también fueron aro 
restados. 

Todos, salvo el profesor univer· 
sitario fueron dejados en libertad, 
pero los miembros del Comité, para 
ser liberados, fueron obligados a 
prometer que no actuarfan más en 
el movimiento antinuclear. Sin em· 
bargo, ni esas detenciones ni la pre
sencia de más de 100 integrantes 
del escuadrón policial antimotines 
fueron suficientes para contener 
a las centenas de manifestantes que 
se trasladaron en ómnibus a la ciu
dad de Ipoh, donde las sesiones del 
Tribunal iban a llevarse a cabo_ Im-

la basura radiactiva mal almacenada produce abortos y deformaciones orgánicas congénitas 

go, en febrero de 1987, la empresa 
ARE comenzó a operar nuevamen
te, amparada en una autorización 
gubernamental expedida por la 
Comisión de Licencias en Energía 
Atómica_ La misma afirmaba que la 
fábrica estaba cumpliendo con las 
exigencias de seguridad impuestas 
por la Comisión Internacional de 
Energía Atómica. 

Los pobladores volvieron a pre
sentarse ante la J usticla, con una 
acción por desacato al Poder Judi
cial que aún está en trámite. Mien
tras tanto, en el proceso principal 
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agitando pancartas y recolectando 
firmas en contra de la presencia de 
ARE en la región. En la primera au
diencia celebrada en septiembre de 
1987, el Comité Antinuclear de Pe
rak, movilizó a más de dos mil po
bladores. 

Como resultado de estas accio
nes, cinco integrantes del Comité 
fueron arrestados, en octubre de 
1987, en medio de una ofensiva del 
gobierno contra los militantes polí
ticos y los grupos de presión opo
sitores. Un físico de la Universidad 
Nacional que colaboraba en la reali-

pedidos de entrar a la Sala de Au
diencias del Tribunal, los pobla
dores se sentaron en silencio en 
las calles próximas durante los 
cinco días que duraron las sesio
nes. 

En ausencia de los líderes natu
rales, las mujeres asumieron la di
rección del movimiento: "Conti
nuaremos luchando para proteger a 
nuestros hijos y nietos_ No es por 
nosotros que tenemos miedo", 
afirmó una madre, sentada tran
quilamente en la calle, junto a dos 
de sus hijos. • 
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Un mal desconocido 
Descubierto hace décac:tas, pero aún poco conocido, el autlsmo sigue siendo un enigma para la ciencia 
y una fuente de angustia para las familias cuyos enfennos son marginados por la sociedad y el Estado 

Claudia Neiva 

Pese a que según estimacio
nes de la Organización Mun
dial de la Salud (OMS), 1 de 

cada 10 mil niños padece del s(n
drome del autismo, esta enfermedad 
es prácticamente desconocida. Ca
racterizada principalmente por el 
autoaislamiento del niño, el autis
mo sigue siendo un enigma para la 
ciencia: no se conocen exactamente 
sus causas; no existe un consenso 
sobre su correcto tratamiento y, 
peor aún, no existen perspectivas 
de cura. 

En el Tercer Mundo, el problema 
es más diffcil de enfrentar porque la 
carencia de recursos para la investi
gación y la desinformación genera
lizada obligan a los médicos a ase
sorarse en estudios realizados en 
países más desarrollados. Aún así, 
no es fácil conseguir literatura so
bre el tema y generalmente esta 
llega con un atraso de años. Ade
más, la familia del autista normal
mente no tiene a quien recurrir, ya 
que los servicios de salud estatales 
ofrecen una atención muy precaria. 

Para los padres, el drama empie
za con el diagnóstico: como la de
sinformación sobre el autismo es 
tan grande, frecuentemente se lo 
confunde con otras enfermedades 
mentales. El problema no acaba alll: 
una vez hecho el diagnóstico -en 
general tardíamente- se descubre 
que no hay lugares especializados 
para el tratamiento del autista. 
¿Qué hacer entonces? 

La ciencia descubre el autismo 

El término "autismo" fue usado 
por primera vez por E. Bleuler, en 
1911, para caracterizar la pérdida de 
contacto del individuo con la reali
dad y, en consecuencia, su imposi
bilidad o dificultad, para comuni-
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Moacira Garcla: "En los manicomios hay adultos autistas tratados como locos" 

carse con los demás. Más tarde en 
1943, L. Kanner describió el autismo 
precoz como una enfermedad 
mental especffica que afecta a los 
niños en sus primeros años de vida. 

Estudiando niños que presenta
ban un comportamiento de aisla
miento extremo pero con un buen 
potencial intelectual, entre otras 
características, Kanner observó que 
su cuadro era diferente de los que 
sufrían esquizofrenia infantil u oli
gofrenia (retardo mental). 

Al constatar que esos niños no 
presentaban ninguna lesión orgáni
ca cerebral y que sus examenes 
neurológicos y de laboratorio (in
cluso el electroencefalograma) eran 
normales, dicho investigador fue el 
pionero en la descripción de la en
fermedad que tomó el nombre de 
'¡síndrome de Kanner". 

Estudios posteriores mostraron 

que el autismo, tal como fue des
cripto por Kanner, era una enfer
medad poco común pero que, en 
sus manifestaciones más amplias, o 
sea, lo que podría considerarse el 
comportamiento autista se daba con 
relativa frecuencia. De acuerdo con 
la Organización ón Mundial de la 
Salud (OMS), 1 de cada 10 mil ni
ños presentaría este síndrome. Se
gún investigaciones realizadas en la 
década del 70 en Dinamarca e In
glaterra, el autismo afectaría a 5 de 
cada 10 mil niños, con una frecuen
cia cuatro veces mayor en los varo
nes que en las niñas. 

En los cuarenta años que nos 
separan de la primera descripción 
de la enfermedad, poco se avanzó 
en el conocimiento y divulgación 
del autismo. Pese a las investiga
ciones realizadas, muchos países no 
lo reconocen como una enfermedad 
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" Vía-1:rucis " 
de la familia 

constató que realmente tenia algdn problema serlo. 
"EI estaba completamente ausente, no respondla 
cuando 10 llamaban y no miraba a nadIe a los ojos. 
excepto a mI. Era imposible establecer cualqUier co
municación con él/', Hasta los 4 años y medio, David 
no hablaba. " Cuando él querra algo nos usaba como 
instrumento. Por ejemplo, si queda un vaso de agua, 
nos llevaba hasta la cocina. Es muy duro para los pa
dres que su hijo no hable". 

Marilene Marques .es profesora de literatura. 
TIene dos hijos, David, de seis años y Alba, de 

14. Hace cer<:a de tres años Marilene supo que su hijo 
twa autista~ Su experiencia personal ¡Iostra muy bien 
et dr.ama vivido por otras familias: "Al comienzo fue 
duro. Es dificil para 10$ padres aceptar el hecho. 
Además, yo no coneela la enfermedad y no tenia 
quien me orientara. Comencé a buscar informaciones 
sobre el tema, a leer desde fibras de fonoaudiologfa 
hasta otros sobre patologfa cerebral. También co
menre a asistir a reuniones de padres de niños au
tistas y a conferencias. Toda esa búsqueda me hizo 
(¡recer mucho" ( afirma Marilene. 

Como tantas otras madres de. autistas, Marilene 
tuvo muchas dificultades para continuar trabajando 
fuera de casa: "La dependencia de mi hijo era total. 
No hacIa nada solo. Habla que vestirlo, bañarlo, 
acompañarlo al baño, darle de comer en la bo
ca."Hoy, después de años de tratamiento David ex
perimenta varlos avances: hace diversas cosas solo y, 
a veces, hasta llega 8 manifestar suS sentimientos. 
Pese a todo su sufrimiento, Marilene no se desanima: 

Ella recuerda que le llamó fa atención que su hijo 
cuando era bebé "por más hambre que tuviera era 
incapaz de mamar en presencia de terceros". Pero 
fue recién cuando David comenzó a caminar que se 

"Sufrr mucho -afirma- porque la carga sobre la ma· 
dre es enorme, pero me considero Una persona feliz. 
Sólo el hecho de que David haya logrado ir solo al 
baño, a fines del año pasado, fue para mi un verda
dero premio. Pienso que lo fundamental es darle al 
niño mucho amor" , concluyó. 

mental especifica. El resultado di
recto de éso es que miles de niños 
no tienen acceso a la asistencia mé
dica estatal, lo que los condena a 
vivir sin ningún tipo de tratamiento 
especializado. 

El problema de la familia 

Según la psicóloga brasileña 
Moacira Garcra Veranio Silva ese es 
uno de los problemas más graves 
enfrentados por la familia del au
tista. la Dra. Veranio dirige en su 
pals la Comunidad Recreativa de 
Atención Psicosocial (CRAPSI), 
para niños con dificultades en el 
proceso de socialización. la psicó
loga considera que sin apoyo de los 
organismos de salud del gobierno, 
el niño muchas veces es abandona
do por su familia que no tiene re
cursos: "Es común encontrar en los 
hospitales psiquiátricos, adultos 
autistas que son tratados como de
ficientes mentales", afirma. 

La especialista explica que, cro
nológicamente, el niño autista pue
de llegar a la vida adulta, pero que 
su desarrollo se da con lagunas y de 
manera inarmónica. De esa manera 
su desempeño global no es acorde 
con su edad cronológica: Al pre-
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sentar esos atrasos especlficos, mu
chas veces se confunde al autista 
con un deficiente mental, lo que 
conduce a una orientación terapéu
tica y pedagógica inadecuada". 

Para los padres, la necesidad de 
apoyo por parte de los organismos 
estatales no se limita, por lo tanto, a 
la etapa infantil : "De hecho, conti
núa la psicóloga el apoyo asistencial 
al autista y su familia es de suma 
importancia, pero no podemos ol
vidarnos que ese niño va a crecer y, 
cuando sea adulto, continuará ne
cesitando un seguimiento. Sólo en 
la medida en que reciba apoyo du
rante toda la vida, su familia estará 
en condiciones de asumir el árduo 
trabajo de educar y relacionarse con 
él, disminuyendo en consecuencia, 
la necesidad de recurrir a institucio
nes psiquiátricas con régimen de 
internado" . 

Moacira explica que el autismo 
es considerado una forma de psico
sis infantil; una enfermedad mental 
en que la persona crea una realidad 
interior más rica que la externa. 
Pero destaca que, pese a mantener
se aislado, el niño vive, a su mane
ra, deseos y afectos: "el autista tie
ne necesidad de sentir placer con la 
vida y no sólo con si mismo. Por 

eso es indispensable que se le pro· 
porcione gozo, educación especiali· 
zada y una inserción socio-familiar. 
Asociado a cualquier intervención 
terapéutica, debemos luchar tam
bién para promover la organización 
primaria de los impulsos afectivos y 
orgánicos, asl como las conductas 
primarias de sociabilidad." 

Origen desconocido 

La psicóloga subraya que el tra· 
tamiento no tiene una receta única: 
"Es necesaria la participación de 
diferentes profesionales: pediatras, 
neuropsiquiatras, psicólogos, fa· 
noaudiólogos, terapeutas ocupa· 
cionales, pedagogos, y asistentes 
sociales. Mediante ese trabajo con· 
junto, se logran buenos resultados. 
Pero es necesario destacar que el 
comportamiento psicótico está 
marcado por avances y regresiones. 
Si un dla, por algún motivo, el niño 
entra en crisis, retrocede a etapas 
que ya habla superado". 

Uno de los aspectos más estu
diados y sobre el cual aún no exis· 
ten conclusiones definitivas es el 
origen de la enfermedad. Algunos 
especialistas tienden a considerar el 
autismo como una enfermedad psi-
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cogénica, es decir, causada por 
problemas psicológicos de los que 
serian responsables los padres. 
Moacira rechaza esta tesis: 

"Según esa corriente el nmo se 
aisla porque no soporta los pro
blemas del mundo externo, como 
por ejemplo, el que sus padres vi
van una situación conflictiva. Con
sidero dificil defender esta teorla, ya 
que el autismo se manifiesta em los 
primeros meses de vida. Cuesta 
creer que en esa etapa el niño 
'premeditadamente' decida aislarse 
del mundo ••. " afirma. 

Moacira señala, sin embargo, 
que "Ia influencia del aspecto psi
co�ógico es muchas veces un agra
vante y, como tal, debe ser tomado 
en cuenta. Por eso, es muy impor
tante que el aspecto psicológico 
tenga una atención terapéutica a 
través del trabajo con el propio niño 
y, principalmente, de la orientación 
y apoyo a los padres de niños au
tistas". 

Ella revela que existen casos de 
niños que llegaron a alfabetizarse 
-nunca a través de un método de 
aprendizaje formal- pero que en los 
parses de América Latina eso no es 
común debido a la dificultad del 
diagnóstico precoz del autismo y 
a la falta de clinicas especializadas. 
"EI diagnóstico es el punto de par
tida para que se pueda enfocar un 
tratamiento adecuado y, en la me
dida de lo posible, clarificar el pro
nóstico. Esa trilogra -diagnóstico, 
tratamiento y pronóstico- es im
portantlsima e inseparable. Sólo 
cuando ella existe como um todo 
integrado, el desarrollo del niño 
está amparado. No podemos ocul
tar el hecho de que se produce un 
desarrollo en el niño, aunque atlpi
co, y este debe ser estimulado y 
respetado", concluye la psicó
loga. 

Por ser una enfermedad con ca
racterlsticas muy complejas, la 
orientación a los padres por parte 
de un terapeuta es un requisito 
fundamental para el tratamiento del 
autista. La asistente social J udith 
Pereira da Cunha, también codi
rectora de CRAPSI, señala que la 
existencia de un niño con proble
mas es un foco generador de mu-
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El autista necesita trato especializado 

cha ansiedad en la familia, asr como 
de sentimientos de indignación e 
impotencia. "En realidad, nadie fue 
preparado para recibir un hijo con 
una alteración en su desarrollo. En 
el caso del autismo, las dificultades 
especificas son suficientemente co
nocidas, pero nos corresponde en
contrar con la familia, puntos que 
faciliten y propicien una mejor rela
ción. Debemos, como técnicos, au
xiliarlos para encontrar soluciones y 
redinamizar ese núcleo." 

La barrera del lenguaje 

Para la familia, el aspecto tal vez 
más doloroso del autismo sea la di
ficultad de establecer una comuni
cación con el niño, principalmente a 
través del lenguaje oral. Romper 
esa barrera es un trabajo que lleva 
años y para el cual es fundamental 
la participación de un fonoaudió
logo junto a otros profesiona
les. 

Sin embargo, la falta de una ma
yor información sobre el autismo 
en las universidades hace que po
cos profesionales del área estén 
preparados para atender niños con 
ese problema. Para Elizabeth de 
Albuquerque -fonoaudióloga que 
desde hace diez años trabaja en 
Brasil con niños autistas- el desco
nocimiento lleva a muchos profe-
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sionales a rechazar este tipo de pa
cientes: Tienen miedo. No conocen 
la patología y por eso se resisten a 
atenderlos. Por otro lado, no en
frentan adecuadamente el hecho de 
que los logros son realmente míni
mos y lentos". 

Para que el tratamiento dé re
sultados, Elizabeth considera fun
damental la colaboración de la fa
milia: "Como el niño pasa muchas 
horas del día en su casa, el trabajo 
conjunto con los padres y herma
nos es muy importante. Tenemos 
que estar todos abiertos a aceptar 
las limitaciones del niño". 

Elizabeth insiste en destacar que 
el resultado que se busca, no es que 
el niño hable, sino que se comuni
que: "Conozco el caso de una fami
lia que consideró que el niño ya se 
había curado porque, después de 
un tratamiento equivocado, logró 
decir varias frases. En realidad, 
apenas había memorizado expre
siones, lo que es común entre los 
autistas. Ante cualquier pregunta, la 
respuesta del niño era: 'Buen día, 
¿cómo está usted y su familia? yo 
estoy bien, gracias' ... ; hablaba como 
si fuera un robot". 

Uno de los aspectos más polé
micos en torno al autismo reside en 
la afirmación de que la enfermedad 
se manifiesta, en general, en las cia
ses sociales con mayor poder ad
quisitivo. Varios médicos rechazan 
esta teoría señalando que aunque 
los estudios que la respaldan pue
dan haber sido hechos de manera 
seria, no reflejan la realidad. Para 
Elizabeth, la dificultad de acceso 
a la asistencia médica, sobre todo 
en los paises menos desarrollados, 
no permite evaluar cuál es la verda
dera proporción de casos de autis
mo en las clases más pobres. "EI 
campesino del interior -afirma- ja
más sabrá si su hijo es autista. Para 
él, el niño es 'enfermo de la cabeza' 
y no autista, enfermedad sobre la 
cual seguramente nunca oyó ha
blar". 

Presión social 

Tan importante como estudiar 
las causas del autismo es dar una 
respuesta ahora al problema. Mien-
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tras la ciencia no llega a un consen
so sobre sus orlgenes y a una tera
pia adecuada, es importante abrir 
espacios, en los cuales los autistas 
reciban alguna asistencia. El tiem
po, en ese campo es fundamental. 
Aunque no haya cura, cuando más 
temprano se inicie un tratamiento, 
mayores serán las posibilidades 
de salir del aislamiento en que 
vive. 

A pesar de la complejidad de la 
enfermedad, el neuropsiquiatra 
Anfbal Coelho do Amorin destaca 
que eso es posible. "Dentro de sus 
Ifmites, el autista puede hasta ser 
'feliz' e 'integrarse' al mundo, sólo 
que a su manera. El Dr. Coelho 
-quien trabaja en el Hospital de 
Neuropsiquiatrfa Infantil Pedro 11, 
de Rió de Janeiro- recuerda, sin 
embargo, que es muy difícil para la 

familia comprender ese hecho. Y 
explica porqué: "En un sistema co
mo el nuestro, la sociedad le exige 
mucho a la familia: el niño tiene que 
estar preparado para conseguir un 
diploma en el futuro, un buen em
pleo, el auto de moda, en fin, alcan
zar lo que se entiende por 'éxito'. La 
cuestión que se plantea entonces es 
si vamos a tratar al autista para 
proporcionarle bienestar ffsico y 
mental o para insertarlo en un mer
cado de trabajo altamente competi
tivo." 

El especialista enfatiza que es 
preciso, por lo tanto, tener también 
una visión social del problema: "En 
un hospital público, por ejemplo, 
los aspectos sociales se manifiestan 
de manera más aguda. Para una 
familia pobre, brindarle atención a 
un autista (como a cualquier otro 
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enfermo) es un dilema: o compran 
el remedio que mandó el doctor o 
compran comida. Por eso, ni en el 
caso del tratamiento del autista se 
puede dejar de tener en cuenta el
contexto social." 

Para él, el primer paso para re
vertir esa situación es trabajar a ni
vel de los centros de salud y de la 
red escolar: "Sólo asf podrfamos 
diagnosticar en forma precoz si el 
niño presenta un cuadro de defi
ciencia mental o ffsica (como sor
dera, por ejemplo) y proporcionarle 
un tratamiento adecuado. La ine
xistencia de un trabajo de ese tipo 
por parte de los organismos públi
cos, hace que, cuando el autista lie
ga a nosotros, su cuadro está tan 
comprometido que ya es muy diffcil 
diferenciarlo de un deficiente men
tal, concluye el Dr. Coelho. 

Encontrando 7 de estas caracterfsticas -en 

~ {····f···, edad inadecuada y de manera persistente- el 
diagnóstico de autismo debe ser considerado 
seriamente: 

Se .... ista ... mblosde 
rutina 

.~ 
Apego no apropiado 

a loo obletos 

---,ji" ...... ---- ----
,. ",,----.---

'm~ 
Ac:«l. como.1 fuera 

sordo 
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Un compromiso con el futuro 
Más de mil delegadas de todo el continente se reúnen en La Habana en el 111 Encuentro 

Continental de Mujeres para evaluar la marcha del Frente creado en 1985 y trazar 
una estrategia que permita evitar la profundización de la crisis 

"Debemos 
sembrar jun-
tas la sub

versión de la uni
dad". Estas pala
bras contenidas en 
el documento final, 
resumieron el sen
timiento predomi
nante en los deba
tes mantenidos por 
más de mil delega
das que participa
ron en el 111 EN
CUE NTRO Conti
nental de Mujeres, 
celebrado en La 
Habana, del 3 al 7 
de octubre pasado. 

Durante cinco 
dras, la capital cu
bana se transformó 
en caja de resonan-
cia dereivindicacio- Creado en 1982, el Frente Continental de Mujeres mostró un avance cualitativo y cuantitativo 
nes seculares, con-
quistas y luchas de millones de 
mujeres latinoamericanas repre
sentadas por delegadas de organi
zaciones femeninas, sindicales, po
Irticas y de comunidades indrgenas. 
Las participantes provenran de 28 
parses de América Latina y del Ca
ribe y asistieron, también, invitadas 
de Estados Unidos, Italia, Alemania 
Federal y Alemania Democrática, 
Australia, Namibia, Filipinas, Che
coslovaquia y Unión Soviética. 

Las discusiones abarcaron desde 
la situación especifica de la mujer 
hasta los problemas comunes a di
versos parses latinoamericanos, 
como la crisis económica, dando 
énfasis al problema de la deuda 
externa, la lucha por la autodeter
minación de los pueblos; por la 
instauración de regrmenes demo-
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cráticos en la región y por mejores 
condiciones de vida. 

Sonia Aguiñada, la comandante 
Galia, del Frente Farabundo Martr 
para la Liberación Nacional de El 
Salvador afirmó al inaugurar los 
debates que el encuentro de dedi
carra a "discutir los problemas de la 
mujer y de nuestro continente para 
promover un diálogo franco y 
abierto y para fortalecer la solidari
dad entre las mujeres y entre nues
tros pueblos". 

Sobre la situación de la mujer en 
la región, Vilma Esprn, presidenta 
de la Federación de Mujeres Cuba
nas (FMC), señaló que "aún perma
necen los mismos obstáculos que al 
principio de la década". Y agregó': 
"En general, puede decirse que hu
bo un agravamiento de los proble-

mas. En esta ditrcil y dramática co
yuntura nosotras las mujeres de
bemos ser las más comprometidas 
en la lucha por tornar realidad la 
igualdad, el desarrollo y la paz para 
todos". 

Crecimiento cualitativo y 
cuantitativo 

Creado en 1982, el Frente Conti
nental de Mujeres llegó a este 111 
Encuentro registrando un avance 
significativo en relación a sus obje
tivos y a la amplitud del movi
miento. Aún cuando el énfasis no 
haya estado puesto en su creci
miento cuantitativo, los números 
son expresivos: en el 11 Encuentro, 
realizado en 1985, participaron 300 
delegadas; esta vez fueron mil. "EI 
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La problemática de Chile fue ómpliamente debatida y el triunfo del "N O" fue adamado 

Frente pasó los límites geográficos 
y femeninos" señaló Doris Tejerino, 
responsable por el comité coordi
nador del Frente. 

Las delegaciones de Chile, Pa
namá, Haití y Paraguay recogieron 
las mayores expresiones de simpa
tía del plenario, junto con las nica
ragüenses, salvadoreñas y portorri
queñas. 

La problemática de Chile y Pa
namá fueron ampliamente debati
das. Cuando en medio a la reunión 
comenzaron a llevar las primeras 
informaciones sobre la victoria del 
"NO" en el plebiscito en Chile, la 
representante de ese país lo definió 
como "el triunfo de todos los chile
nos", que muestra el compromiso 
asumido por el pueblo "para cam-
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biar la situación que atraviesa 
nuestro país." 

Por su parte Anayka Mercado, 
miembro de la delegación pana
meña y afiliada al Partido Revolu
cionario Democrático, PRD, declaró 
que este 111 Encuentro fue impor
tante para su país "porque abrió un 
nuevo espacio para explicar la si
tuación que se vive en Panamc(. La 
delegada definió el bloqueo eco
nómico impuesto por el gobierno 
de Estados Unidos como "una en
vestida feroz por parte de la admi
nistración Reagan". Y explicó que el 
bloqueo de las cuentas panameñas 
provocó serias dificultades en el 
área de salud, educación y abaste
cimiento de productos básicos. 

Uno de los momentos más dra-

MUJER 

máticos del evento fue cuando in· 
tervino la representante de Haitl, 
Expresándose con dificultad en es· 
pañol, la delegada haitiana afirmó 
que en su país se vive "un duvalie· 
rismo sin Duvalier". Y agregó: "Los 
partidos políticos, el movimiento 
sindical, los grupos estudiantiles, 
los comités barriales, todos los que 
de alguna forma se organizan, son 
atacados por la represión. Precisa· 
mos de la solidaridad del continen· 
te" 

Solidaridad supra nacional 

Las representantes indígenas, 
por su parte, dieron una muestra de 
solidaridad supra nacional al pre· 
sentarse al encuentro unidas en una 
delegación única, y con reivindica· 
ciones comunes. Sus trajes típicos 
indicaban distintas procedencias, 
pero el contenido de sus interven· 
ciones era el mismo. Indlgenas de 
Panamá, Brasil, Ecuador y otros 
parses iniciaron su discurso pidien· 
do un minuto de silencio en home· 
naje a los ticunas muertos en una 
reciente masacre en Brasil. Las de· 
legadas indígenas hicieron un lIa· 
mado vehemente para que sus co· 
munidades sean escuchadas y res· 
petadas y condenaron las iniciativas 
en curso para realizar una gran 
conmemoración del quinto cente· 
na río de la llegada de los coloniza· 
dores españoles a América, el12 de 
octubre de 1992. 

Con sus pañuelos blancos en la 
cabeza, las Madres y Abuelas de 
Plaza de Mayo (familiares de los 
niños y adultos desaparecidos en la 
Argentina) dieron una vez más 
muestras de su firmeza. "Nuestro 
pars vive en libertad condicional, 
Cada uno de los asesinos que están 
libres pone en peligro nuestra Ii· 
bertad" afirmó Hebe de Bonafini, 
presidenta de las Madres. 

la discusión sustancial 

Reunidas en tres grandes Comi· 
siones las delegadas analizaron va· 
rios temas considerados importan· 
tes para la mujer. 

La primera comisión, denomina· 
da de "Dimensión Política", discutió 
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Mlriam Nghltotovali, de Namibia (izq.) y Greta Robinson, de Jamaica: ideales comunes a pesar de la distancia geográfica 

la relación de la mujer con la polrti
ca institucional. En el documento 
final, esta comisión señaló que "la 
mujer es utilizada como fuerza 
electoral porque constituye la ma
yorra o una parte muy importante 
de la población, pero sin embargo, 
eso no se refleje en la participación 
femenina en la toma de decisiones, 
que sigue siendo muy baja." 

I 
Otro punto abordado fue la falta 

de democratización de la vida fami
liar, "que trae como consecuencia 
una carga doméstica que, a su vez, 
lleva a la mujer a rechazar cargos 
de responsabilidad, por limitaciones 
de tiempo y subvalorización". Esa 
fue la comisión que contó con el 
mayor número de inscritas y en ella 
se destacó la participación de mili
tantes de los movimientos de libe
ración que luchan en el continente. 
"El número de mujeres que asume 
responsabilidades militares en estos 
movimientos no sólo continúa cre
ciendo sino que ha cambiado en su 
calidad ya que, cada vez más, las 
mujeres ocupan cargos de direc
ción", constata el documento final 
de la Comisión. Como recomenda
ción especial esta comisión propuso 
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pulsar el fortalecimiento del Frente 
Continental de Mujeres. 

La segunda comisión abordó el 
tema "La mujer frente a la crisis". 
La discusión profundizó la cuestión 
económica que, en grados diferen
tes, afecta a todo e! continente. El 
documento final aconseja la forma
ción de un frente femenino regional 
permanente para promover el no 
pago de la deuda y el desarrollo de 
relaciones con organizaciones fe
meninas similares en Asia y en Afri
ca, donde se sufren los mismos 
problemas. 

Solidaridad por encima de las dife
rencias 

La tercera comisión, llamada 
"Medios de Comunicación", propu 
so que las mujeres que trabajan en 
el área de comunicación contribu
yan a difundir la Convención contra 
la Discriminación de la Mujer, apro
bada por las Naciones Unidas. El 
documento final exhorta también a 
apoyar el Nuevo Orden Mundial de 
la Información, propuesto por la 
UNESCO ya dar especial atención 
al desarrollo de los medios de co-

municación alternativos en un es
fuerzo por rescatar la problemática 
de los movimientos populares en 
general y de la mujer en particular". 

El Encuentro, más allá de las di
ferencias polfticas, étnicas y cultu
rales, demostró la fuerza del senti
miento de solidaridad que prevale
ce entre las mujeres latinoamerica
nas y caribeñas y la convicción de 
que solamente unidas las mujeres 
podrán tener un papel protagónico 
en el proceso de transformación del 
continente. 

En este sentido es interesante 
citar la imagen que el presidente 
cubano, Fidel Castro, utilizó al clau
surar las deliberaciones. Compa
rando las transformaciones que se 
están gestando en América Latina 
con el embarazo, Castro afirmó que 
"el parto puede ser doloroso o no, 
tardro o adelantado, pero que ine
vitablemente ocurrirá." Durante el 
"1 E ncuentro Continental las dele
gadas sintieron, a partir de sus pro
pios testimonios, que el cambio en 
el continente ya ha comenzado y, 
que sin duda, la mujer está llamada 
a desempeñar un papel fundamen
tal. Claudia Neiva e 
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La 
sociedad 
debe 
cambiar 

MarIa Rodrlguez-Jonas: "Los partidos todavla tienen una imagen machista" 

En un aspecto, por lo menos, la brecha entre el Norte 
industrializado y el Sur subdesarrollado no es tan grande; 
al contrario, la situación es muy semejante. Se trata de la 
problemática de la mujer. La discriminación existe en 
Europa y Estados Unidos y las mujeres se organizan para 
superaria, buscando alianzas con sus pares del Tercer Mundo 

Marfa Rodrfguez-Jo
nas, Secretaria Ge
neral de la Interna
cional Socialista de 
Mujeres desde 1986, 
y miembro del Co
mité Ejecutivo de las 

Mujeres Socialistas de Austria, vi
sitó recientemente varios pafses de 
América Latina, entre ellos Chile, 
donde estuvo en calidad de obser
vadora del plebiscito, en represen
tación de la IS. En una entrevista 
exclusiva a tercer mundo, explica 
por qué las mujeres europeas están 
lejos de haber alcanzado la igualdad 
de derechos con los hombres y cita 
algunos de los avances registrados 
en los últimos años en relación a la 
participación de la mujer en los ór
ganos de dirección de los partidos 
políticos. Comenta asfmismo, los 
vínculos de la organización de mu
jeres de la 1 nternacional Socialis
ta (lS) con los países del Tercer 
Mundo. 
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El programa original de la 18 de 
Mujeres tiene 80 años. Eso significa 
que en ese penodo poco se avanzó 
en Europa -donde esa organización 
surgió- en materia de derechos de la 
mujer. En AmtJrica Latina se piensa, 
sin embargo, que ustedes han dado 
pasos importantes en ese terreno ••• 

- No, no es asr. En Europa y en 
otros lugares del mundo industriali
zado los partidos todavfa tienen una 
imagen machista. Es decir, la ma
yorfa de los que ocupan cargos im
portantes dentro de los partidos 
son hombres y la mayorfa de los 
que ocupan cargos electivos tam
bién. Naturalmente, esa imagen 
que reflejan los partidos, no es 
atractiva para las mujeres. Cuando 
yo escucho hombres que me dicen 
que las mujeres no se interesan por 
la polftica, por afiliarse y participar 
en los partidos, tengo que decir que 
no me sorprende. 

Tu interpretación es que se trata de 

una carencia de los partidos polltieos, 
no una deficiencia de las mujeres ... 

- No sólo eso. Las mujeres no 
tenemos modelo a seguir. Cuando 
tú preguntas a un niño qué quiere 
hacer cuando sea adulto, comprue· 
bas que los chicos siempre tienen 
modelos. En la ciencia, la cultura 
o la polftica, tienen grandes ejem
plos. Nosotras no. ¿A quién tene
mos? A Madame Curie en la ciencia, 
a Rosa Luxemburgo en la polftica ... 
Pienso y no encuentro más ejem
plos. No es fácil encontrarlos. Mu
jeres destacadas en la música, en la 
literatura, existieron. Pero no las 
conocemos suficientemente. Lo 
mismo en otras artes plásticas, en la 
ciencia. La historia fue escrita por 
los hombres desde arriba. Entonces 
las mujeres no tenemos ni tradición 
de participación ni sabemos cómo 
hacerlo. No tenemos modelos para 
nosotras. 

¿No crees que eso está 
cambiando? 
- sr. Está cambiando en Europa. 

Ya hay mujeres ministras, por 
ejemplo. Mujeres ministras que nO 
tienen la responsabilidad de un mi
nisterio como el de Educación, o el 
de Asu ntos Sociales, tradicional
mente descriptos como de interés 
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femenino. No hay asuntos masculi
noS y asuntos femeninos. Como so
cialistas creemos que el mundo no 
debe dividirse entre los que tienen y 
los que no tienen una vivienda, un 
trabajo, o para comer. Luchamos 
para que todos tengan para comer, 
un trabajo, una vivienda. Y también 
pensamos que no debe hablarse de 
trabajos para las mujeres y trabajos 
para los hombres. En Noruega al 
frente del Ministerio de Agricultura 
está una mujer. Eso no es "tradi
cional". También hay una Secreta
ria de Estado (viceministra) de Fi
nanzas. Yeso sólo fue posible por
que el jefe de gobierno es una mu
jer que cree que las mujeres son 
capaces de hacer de todo. 

A propósito de las finanzas, a ni
vel familiar, en casi todo el mundo, 
son las mujeres las que administran 
el sueldo del marido -para decirlo 
exagerando un poco, son las mi
nistras de finanzas de su hogar- y 
saben administrar muy bien, hasta 
hacen milagros. Entonces, si las 
mujeres son capaces de administrar 
un sueldo para dar de comer y ves
tir a todos, ¿por qué no pueden 
administrar un presupuesto o el di
nero de un Estado? Pero todavla no 
hay ejemplos, no hay modelos, de 
mujeres que se hayan desempeña
do en esas tareas. 

¿Lo que cambió, entonces, es que 
hoy hay más conciencia de que la 
mujer tiene condiciones para ocupar 
esas responsabilidades? 

- Yo dirla que ha cambiado en 
forma bastante notable la "atmós
fera" del mundo en general. Toda
vfa, es cierto, los partidos son ma
chistas, los hombres son machistas, 
los gobiernos son machistas. No 
quieren que las mujeres suban en 
sus posiciones; pero la atmósfera 
ha cambiado. No sólo porque las 
mujeres han luchado sino también, 
creo, porque con la Década de la 
Mujer de las Naciones Unidas, se 
prOdujeron avances objetivos. Sin 
embargo los cambios no son sufi
cientes como para evitar que los 
hombres sigan actuando en forma 
brutal con respecto a las mujeres. 

Si bien existe ese nuevo clima, en 
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la Internacional Socialista ~ue se su
pone representa sectores avanzados 
del pensamiento europeo- fue nece
sario establecer el sistema de "cuo
tas" de participación obligatoria de las 
mujeres en los cargos de dirección de 
/os partidos. Sin esa medida la mujer 
no oonseg.¡á asurrir funciones de res
ponsabilidad. Explrcanos ese proceso. 

- Bueno, es que nosotras com
probamos que trabajábamos, tra
bajábamos y trabajábamos en las 
estructuras partidarias, dando so
bradas pruebas de nuestra capaci
dad, pero no servla de nada. Los 
hombres, voluntariamente, no nos 
dejaban ocupar sus cargos. 

¿Por qu¡j? ¿Machismo? 

tienen 
miedo de las mu
jeres. ¿Por qué? Por 
dos razones. Tienen 
miedo de que las 
mujeres ocupen sus 
cargos y asl pierdan 
sus privilegios. (Es 
un privilegio ser re
presentante del pue
blo, por ejemplo.) 
Pero tienen miedo 
también, porque 
una cantidad de 
ellos está ocupando cargos no por
que sean capaces sino sólo porque 
son hombres. 

Es corriente para negar un cargo a 
una mujer, alegar que no estamos ca
pacitadas ... 

- Claro. Por el hecho de ser 
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hombres ellos ocupan 90 o 95% de 
los cargos. Y no quieren ni discutir 
el tema. Tienen miedo que se note 
que una gran parte de ellos son 
mediocres, no han conseguido los 
cargos por méritos sino sólo por
que se han válido de privilegios. 

De ahr el sistema de cuotas ... 
- Sí. Nosotras decidimos exigir 

medidas para garantizar el acceso a 
cargos de responsabilidad dentro 
de nuestros partidos y en las listas 
de candidatos a puestos electivos. 
Hemos logrado que algunos parti
dos incorporen el sistema de cuotas 
en los estatutos. Ahora tenemos 
que esforzarnos para que eso se 
cumpla. 

Son pocas las 
mujeres que 
ocupan cargos de 
responsabilidad 
en la ciencia, la 
polltica, la 
industria; las 
niñas y las 
jóvenes carecen 
de "modelos" 
aseguir 

¿Qu¡j porcentaje se ha establecido 
en esas cuotas para las mujeres? 

- La cuota más alta fue fijada por 
el partido miembro de Canadá, el 
Partido Nuevo Democrático (PND), 
que estableció un porcentaje de 
50%. En Noruega, Holanda y Repú
blica Federal de Alemania los parti-
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" Una militancia consecuente 
O Marra RQdrfgue-z-.Jonas trabajo como funcionarl~ rentáda del 

partido socialdemócrata de Austria durante muchos años, llegan
do a actuar en la Secretaria Intemacional. Hizo también periodismo. 
Participó en et movtmiento de mUjeres dentro de-l Partido, en Viena. 
Durante 20 años trabajó en la Internacional Socialista de Mujer~, co
¡no secretaria. '"'AlU me- interiorícé del trabajo de la IS y establecf con
tact<JS con eJ movimiento de mujeres de los diferentes partidos", re
cuerda. "Como conocta bien las estructuras inte-rnas, tenfa buenos vrn~ 
culos internacionales y hablo muchos idiomas, esas fueron las califica
ciones que se tuvieron en cuenta para que yo fuese postulada como 
candidata al cargo de Secretaria General, para el cual fui posterior
mente electa, en una reunión realizada en lima, en 1986", dice Marta, 
ttln humildad. 

y agrega:"Croo que en el mundo de los hombres nunca hubiera 
llegado a ocupar ese cargo. Pero el mundo de las mujeres me dio esta 
opo rtunidad." 

dos han adoptado la cuota de 40%. 
Otros han establecido 25% o, como 
dicen en sus estatutos, "una pro
porción de la cantidad de afiliadas 
mujeres, no inferior al 25%". Dentro 
de la estructura partidaria el siste
ma funciona muy bien pero lo que 
es dificil de cumplir es la cuota de 
candidatas a cargos electivos. 

Convencer al elector 

¿El porcentaje es el mismo en am
bas hipótesis? 

- Sr. Pero es necesario explicar 
un detalle: en el caso del partido 
miembro de Canadá, por ejemplo, 
existe un sistema de mayorías. Ni el 

.Comité Ejecutivo, ni el Congreso 
del partido pueden decidir quiénes 
serán candidatos en las provincias. 
Fue relativamente fácil implantar el 
sistema dentro del partido, pero 
está siendo difícil llevarlo a la prác
tica en lo relativo a las candidaturas. 
Sin embargo, el PND está buscando 
una forma de lograr que se respete 
la cuota de 50% de candidatas mu
jeres. El problema es que las bases 
del partido no han discutido sufi
cientemente el tema. Y en provincia 
no están acostumbrados a elegir 
mujeres. De ahí la importancia de la 
decisión consciente del partido de 
implementar la resolución del Con
greso. Porque muchos partidos en 
época de elecciones internas pro-
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meten cosas muy bellas, prometen 
apoyar a las mujeres y permitir que 
ocupen cargos. Pero en la práctica, 
los hechos posteriores no reflejan 
esas promesas. Cabe a las mujeres 
buscar la forma de evitar que eso 
ocurra. 

El primer paso es buscar la cons
cientización intema de las bases del 
partido. Pero después esas mujeres 
candidatas a cargos electivos debe
rán ganar la elección ... 

- Sin duda. La credibilidad que 
logren en el electorado las candi
datas femeninas es un aspecto muy 
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importante. Por ejemplo, en Cana
dá hubo una elección reciente. De 
tres cargos en disputa para el Par
lamento, dos fueron ganados por el 
Partido Nuevo Democrático con 
candidatas mujeres. Uno de los di
rigentes del PND me dijo: "gana
mos las elecciones no 'a pesar' de 
presentar candidatas mujeres sino 
por haberlo hecho. Las mujeres han 
logrado un grado de credibilidad 
que fue reconocido por los electo
res." 

¿ y qué sucede en los partidos 
miembros de la IS que no aceptan el 
sistema de cuotas? 

- Algunos partidos han dictado 
resoluciones para reglamentar la 
aplicación de la cuota y han estable
cido sanciones para el caso de in
cumplimiento. Es el caso del Parti
do Laborista de Israel, en el cual las 
mujeres sacaron una resolución por 
la cual pueden oponerse a listas 
electorales que no respeten la cuota 
y retirar su apoyo a los candidatos 
que las integren. Es una medida 
efectiva, ya que el apoyo electoral 
de las mujeres en una campaña es 
muy importante. Con esa amenaza 
han logrado mejorar algunas cosas. 

¿ Cómo ha sido tu relación con las 
mujeres de /os partidos del Tercer 
Mundo miembros de la Internacional 
Socialista? 

- Lamentablemente la IS no tie
ne tantos miembros asociados en 
parses del Tercer Mundo. sr hay 
una cantidad importante de parti
dos miembros en América Latina, 
incluyendo América Central y el 
Caribe. Las experiencias de un pafs 
a otro de América Latina varran, 
pero existen aspectos comunes. Un 
rasgo característico que constaté es 
la permanente lucha contra el ma
chismo, muy trpico del mundo lati
no. No lo digo desde una posición 
arrogante o de superioridad, es la 
verdad. 

También veo que es significativa 
la influencia de las iglesias. No sólo 
de la Iglesia Católica, sino de varias 
iglesias que influyen sobre los pue
blos latinoamericanos. En Guate
mala, por ejemplo, he comprobado 
que cultos bastante oscurantistas 





ESPECIAL 

Hay grupos que acusan a las femi
nistas de sostener una posición 
reaccionaria en este sentido. Nos 
ven en una posición cercana a la 
defendida por la derecha, en nom
bre de la moral. Yo no quiero apa
recer al lado de posiciones de la 
nueva derecha, nunca estuve cerca 
de esas ideas. 

Pero el tema es delicado y preo
cupante. Existe incluso un fenóme
no nuevo, por el cual los niños es
tán siendo utilizados cada vez más 
para hacer pornografla filmada. Y 
esas pellculas son vistas por chicos. 
O sea que se los está familiarizando 
con ese tipo de explotación. Existe 
una industria montada y equipada 
con computadoras que está comer
cializando esa pornografla, llevando 
al extremo de "intercambiar" niños 
de una empresa para otra. 

Comercio de mujeres y niños 

Eso nos l1eva a otro tema: la pros
titución creciente de mujeres y niños 
de los pafses subdesarrollados que 
son "traficados" hacia Europa y Esta
dos Unidos. 

- La prostitución en el Tercer 
Mundo no sólo afecta a las mujeres 
adultas sino a las niñas. En Filipinas 
y Tailandia a los 8 ó 9 años comien
za la prostitución de niños y niñas. 
y efectivamente, muchos de esos 
menores son vendidos para trabajar 
como prostitutas en Europa. Hay 
una organización muy bien estruc
turada de importación de mujeres y 
niños de paises del Tercer Mundo. 
y el problema es que hay un circulo 
de hombres que lucran con ese co
mercio de mujeres de un país a 
otro. 

La IS tiene algún trabajo realizado 
en relación a este problema? 

- La Internacional Socialista ha 
denunciado el hecho pero no tiene 
aún un trabajo desarrollado sobre 
este punto. Pero yo personalmente 
estoy ocupándome. Estuve hace 
poco en el Congreso de la CIOSL en 
Australia durante el cual, junto con 
una mujer de Tailandia y una sindi
calista democristiana de Alemania 
Federal, comenzamos a estudiar 
cómo movilizar a la opinión pública 

64 - tercer mundo 

Actualmente hay una utilización abusiva 
del cuerpo de la mujer en la publicidad 

para mostrar lo que está pasando. 
Yo he tratado de conseguir datos y 
documentación y también establecl 
un contacto entre esas mujeres y 
nuestra organización de la juventud 
y de los niños. Los secretarios ge
nerales de esas organizaciones so
cialistas estuvieron también en 
Australia. Ellos están realizando un 
trabajo muy valioso en la cuestión 
de la prostitución. Y como tienen 
status consultivo en la Comisión de 
Derechos Humanos de Naciones 
Unidas han llevado el tema a ese 
foro. Es una verguenza que los pai
ses industrializados estén practi
cando ese comercio. 

La fecundación in vitro 

A veces el avance de la ciencia 
plantea nuevos desaffos a quien bus
ca proroover el control de la mujer so
bre su propio cuerpo. ¿ Qué opinión te 
merecen la fecundación in vitro y las 
"madres de alquiler"? 

- Como mujeres socialistas de
bemos discutir el tema y tomar una 
posición sobre las nuevas tecnolo
glas de fecundación y otras técnicas 
modernas de reproducción huma
na. Esta es un área donde nueva
mente la ciencia, los médicos, deci
den sobre el cuerpo de la mujer. Lo 
peor es que esas técnicas son pre-

MUJER 

sentadas como "beneficiosas" para 
la mujer. Pero nos usan para expe
rimentaciones sin aclararnos que no 
tienen todo resuelto, que ellos 
mismos tienen dudas. Y esto no 
afecta a las mujeres del Primer 
Mundo solamente, también afecta a 
las mujeres del Tercer Mundo. 

Yo he establecido contactos con 
una organización de mujeres que 
está en contra de esas tecnologlas, 
estamos tratando de trabajar juntas. 

Las diferencias que nuestra cultura 
establece entre el hombre y la mujer 
comienzan a ser Inculcadas en la fa
milia yen la escuela. ¿Han realizado 
en la Intemacional Socialista de Muje
res algún trabajo para alertar a los 
maestros y a los padres sobre este 
problema? 

- En algunos de nuestros paises 
las mujeres socialistas han luchado 
en contra de los materiales que se 
utilizan en las escuelas, libros en los 
cuales se describe la vida de una 
familia en la que el padre va a tra
bajar y la madre se queda en la casa 
para cocinar, etc, etc, que no refle
jan la realidad. 

Un altlsimo porcentaje de mu
jeres actualmente trabaja. En Sue
cia el 80%. Y también en otros par
ses. E ntonces hemos tratado de es
cribir nuevos libros para las escue
las, hemos pedido a mujeres escri
toras que redacten nuevos mate
riales escolares en los cuales se 
describa la realidad de las familias 
de nuestra época: que los niños no 
se quedan en casa con sus madres 
sino que van a una guarderra y que 
el mundo femenino no es exclusi
vamente de mujeres amas de casa 
sino que está integrado por perso
nas que pueden ser funcionarias, 
diputadas, cientlficas, etc. 

Es un trabajo muy importante 
porque no empezamos a trabajar 
con mujeres ya adultas sino con los 
niños, ya que es en la infancia don
de se reproducen las pautas de 
comportamiento. No se trata de 
culpar a las madres por reproducir 
actitudes sino de comprender que 
es la sociedad la que debe cambiar 
en su forma de ver a la mujer. ' 

Beatriz BissÍO 





Siete mitos sobre el hambre 
\\,nlnd,'ro 

La causa del hambre es la Insuficiente producclOn de 
alimentos 

La poblaaon del mundo crece mas rap¡do Que la produc
aon alimentana 

Los paiSes desarrollados alimentan a los pobres del 
mun o c n su ayuda 

Ha Que aumentar la producclOn de alimentos para aca
bar con el hambre 

La tierra apta para los cultivos e!' cada dla más escasa en 
el mundo 

La geneoca la mecantzaaon los fertilizantes QUlmoCQS 
son la esperanza en la lucha contr ~ el hambre 

La gran empresa agrana permite raaonalizar la explota
clan de la erra aumentar la productIVIdad y en canse
cuenaa abaratar los a Imentos 

Fu!' \ crdndcro 
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El mundo produce alimentos suficientes para nutnr a 
toda su población, e Incluso sobra 

El crecimiento del producto agricola y alimentarla mun
dial es mayor que el crecimiento demográfico 

Los paises pobres' e portan más protelnas y calarlas de 
las Que Importan 

A pesar de la creciente dispontbllidad energética mundial, 
cada año hay mas desnutndos 

enos de la mitad de la tierra apta para el cultivo es 
utilizada para producir alimentos 

La tecnologlzaClón agricola en el Tercer Mundo ha gene
rado mayor concentración de la riqueza, mayor depen
denCia. mayor desperdiCIO energétiCO y mayores ganan
cias a las trasnaclonales de la alimentación 

El pequeño y mediano productor es mas eficiente, 
onenta m~or sus decisiones, preserva el suelo y previene 
el hambre abasteciendo el mercado interno 

Respuestas a éstos interrogantes y otros temas de 
similar interés, obténgalas consultando la 

GUIA DEL TERCER MUNDO 
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