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PANORAMA 

SRILANKA 

Condena mundial 

Un cuerpo es encontrado en el río Pollyagoda, cerca de 
Colombo: la violencia es algo cotidiano en Srl Lanka 

Richard de Zoysa, editor 
asistente para Asia de la 
agencia internacional de 
noticias lnterPress Service 
(IPS) y corresponsal en 
Sri Lanka, fue secuestra
do el 18 de febrero en 
Colombo, la capital, por 
un comando parapolicial 
y su cadáver tue encon
trado ai día siguiente con 
senales de torturas y un 
tiro en la nuca. En las 
principales capitales asiá
ticas y de Occidente, go
biernos, asociaciones de 
periodistas y organismos 
de defensa de los dere
chos humanos manifes
taron su repudio y cons
ternación por el asesinato 
dei joven comunicador, 
quien era además un co
nocido animador de tele
visión, escritor, drama
turgo y actor. 

De Zoysa había de
nunciado implacable
mente la violación de los 
derechos humanos en su 
pais que últimamente lle
gó a una situación extre
ma con la desaparición y 
asesinato de miles de 

ciudadanos de la etnia 
cingalesa. las masacres 
son tan asiduas en Sri 
lanka que el gobierno 
dictó una ley por la cual 
se permite disponer el 
destino de los cadáveres 
sin intervención judicial. 
Esto ha institucionaliza
do, en la práctica, la acti
vidad de los grupos pa
ramilitares de exterminio. 

EI director general de 
IPS, Roberto Savio, es
cribió con motivo dei ase
sinato dei periodista un 
artículo, que por su inte
rés y como homenaje a 
De Zoysa, reproducimos 
parcialmente: 

"Los desconocidos de 
Colombo llegaron de no
che, uniformados de ne
gro, mataron por la es
palda, destrozaron un 
rostro joven y desapare
cieron en busca de otro 
igual, otra esperanza, 
otro sueno de libertad. la 
principal preocupación 
dei periodista cingalés Ri
chard de Zoysa era sonar 
con un mundo diferente, 

informar la verdad y des
cubrir, como otros de sus 
compar'ieros, el eslabón 
perdido entre los teleti
pos y los versos de amor. 
A cambio de eito, murió 
con el rostro destrozado a 
golpes, las unas arranca
das y un tiro anónimo en 
la nuca. 

EI extrar'io trabajo me
díocre de los asesinos se
cretos, armados de po
der, buscó otra solución a 
sus tormentos en vida: 
actor, escritor, dramatur
go famoso, de Zoysa 
optó por el periodismo 
aê:tivo y en él se encontró 
una noche asesinado, 
como todos los asesina 
dos, sin razón alguna. la 
dirección e IPS pidió de 
inmediato ai comité que 
decide el Premio Interna
cional que la agencia da a 
los periodistas más so
bresalientes en las causas 
democráticas dei mundo, 
que en 1990 le sea otor
gado a de Zoysa. No co
mo consuelo sino como 
homenaje postrero a la 
dignidad. 

"Aprendió el trabajo 
en dos horas", contó el 
editor regional de I PS 

para Asia, Kunda Dixit, a 
quien de Zoysa llamó una 
tarde pare ofrecerse de 
corresponsal, cuando era 
el conductor de uno de 
los majores notlcieros de 
la televisión cingalesa. 
Dixit no lo podia creer. 
'Uno no podia caminar en 
las calles sln que la gente 
se diera vuelta. Richard se · 
avergonzaba de ser fa
moso'. Optó por una 
agencia dei Tercer Mun
do en constante lucha por 
sobrevívir, informar, so
brevivir, comunicar, so
brevivir ... 

'Aunque parezca un 
lugar común, Richard 
trabajaba para IPS -aun
que aqui nadie consigue 
el mejor salario dei mun
do- porque creia en la 
causa tercermundista de 
esta agencia', dijo su pri
mer tutor profesional en 
Roma, Phil Harris, editor 
dei servicio en inglés. Se
gún Harris, de Zoysa en
contraba su principal 
problema en el estilo casi 
siempre frio, casi siempre 
amorfo de las agencias de 
noticias. EI crera, como 
muchos en IPS, que eso 
podía resolverse. Y se 

Escuadrones 
de la muerte: 
la derecha 
esH muy actlva 
en Sri Lanka, 
slnqueel 
goblemole 
pongafreno 



unió a otros periodistas 
que en Sri Lanka experí
mentaban soluciones 
formales ai estilo de la 
noticia, el reportaje, la 
crónica, viva y muerta a la 
vez. 

Ese empeno y la con
ciencia dei destino trégico 
de violencia que por anos 
ha desangrado a Sri Lan
ka, eran las banderas que 
originaron en las huestes 
de los grupos paramili
tares impunes el odio su
ficiente para matar. Y el 
miedo suficiente como 
para matar por la espal
da. 

Los temas que gene
ran rancor asesino suelen 
ser simples: derechos 
humanos, democracia, 
medio ambiente, justicia 
social. En una pelfcula de 
gran éxito, de Zoysa hizo 
el papel de un activista 
social que morla por sus 
ideas. En una crónica que 
escrlbió hace tres meses 
anticipó el apocalipsis de 
los dereohos humanos en 
su paio;. 

lPvr qué pagó con su 
vida un joven de 32 anos 
esta torpe y tenaz ambi
ción de la gente a la justi
cia, pura y simple? De 
Zoysa no tenía que morir: 
debió haber estado estos 
dias en Roma, rumbo a 
su nuevo destino en Lis
boa como editor dei ser
vicio europeo en inglés. 
Un examen atrasó su 
viaje y sus companeros 
de equipo supieron de su 
muerte envueltos en las 
febriles batallas pequenas 
de la organización de las 
cosas nuevas, pensando 
en qué hacer, cómo y 
dónde vivir en la nueva 
ciudad frente ai mar. 
Ellos lo pidieron, y asl 
será, que el Centro Euro
peo de Lisboa !leve su 
nombre. No es noticia. Es 
un acto de fé."(R.S.) 

NICARAGUA 

Una nueva etapa 
Cuando el Supremo 

Consejo Electoral de Ni
caragua divulgó los re
sultados finales de la 
elección dei 25 de febrero 
quedó confirmando el 
triunfo de la Unión Na
cional de Oposición 
(UNO), que nuclea a 14 
partidos, y postuló a Vio-• 
leta Barrios de Chamorro 
a la presidencia de la na
ción por 54,7% de los 
votos válidos contra 
40,8% dei Frente Sandi
nista de Liberación Na
cional (FSLN). EI nuevo 
gobierno, que inaugurará 
su perlodo el 25 de abril, 
contará con 51 de los 92 
escanos de la Asamblea 
Nacional (Congreso uni
cameral). Los sandinistas 
tendrân 39 representan
tes y el Partido Social 
Cristiano (de centro) y la 
Unidad Revolucionaria 
(extrema izquierda), un 
representante cada uno. . 

La nueva presidenta 
no contará con la mayorla 
necesaria para modificar 
la Constitución ya que 
esos cambios requieren la 
aprobación de 55 miem
bros de la Asamblea Na
cional. EI nuevo gobierno 
precisará negociar con los 
sandínlstas para imple-

mentar las reformas que 
fueron prometidas en la 
campana electoral. 

La guerra financiada 
por Estados Unidos 
-principal sostén econó
mico también de la UNO
fue el factor fundamental 
de la derrota dei FSLN. 
Fue la segundl'vez en to
da su historia que el pue
blo de Nicaragua acudió a 
las urnas a manifestar li
bremente su voluntad. La 
primera, en 1984, le dio el 
triunfo a los sandinistas. 
EI presidente Ortega ob
tuvo en aquella oportuni
dad el 70% de tos votos. 
Pero el desgaste dei con
flicto armado -~e ya lle
va diez anos- el bloqueo 
económico, el sabotaje, y 
los desastres naturales 
terminaron por torcer la 

· voluntad de la mayorla 
popular y favorecieron a 
Violeta Chamorro, que 
prometió acabar con la 
guerra y el reclutamiento 
militar obligatorw>. 

La candidata, parado
jalmente, obtuvo el di
nero para su campana de 
las mismas fuentes que 
financian la guerra de los 
contras: de Estados Uni
dos, el pais que impuso y 
sostuvo a la dictadura de 

Somoza que asesinó a 
Pedro Joaqufn Chamo 
rro, su esposo, mártir. de 
la resistencia antisomo
cista. 

EI FSLN entregará el 
gobierno el 25 de abril y 
habrâ dado -una vez 
más- una lección de de
mocracia: es la primera 
ve1 que un movimiento 
armado que !lega ai po
der como consecuencia 
de una revolución popu
lar, entrega el gobierno a 
sus adversarios a partir 
de una elección libre. 

Lo que suceda de 
ahora en adelante en Ni
caragua va a depender de 
la capacidad que muestre 
la UNO para mantenerse 
unida y dei papel que de
cidan jugar los sandinis
tas. Por su parte la admi
nistración Bush anunció 
el levantamiento dei em
bargo económico que 
mantiene Washington 
desde 1985, lo que anula 
la prohibición de que 
Managua solicite présta
mo~ ai FMI, ai 810 y a 
otras instituciones multi
lateralas. Se desconoce el 
volumen de ayuda directa 
que será canalizada por 
Estados Unidos hacia la 
administración de Violeta 
Chamorro. Dada la situa
ción dramática de la eco
nomia dei pais, para que 
la nueva presidenta pue
da mostrar ai electorado 
que su elección le trajo 
atgún beneficio, especia
listas de Washington es
timan que esa ayuda debe
rfa ser bastante superior a 
los 500 millones de dóla
res destinados a Panamá. 

Otro factor que influirá 
en et corto plazo será ta 
actitud de los Estados 
Unidos hacia los "con
tras", a quienes la presi
denta electa dirigió una 
exhortación para que de
pongan las armas. 



PANORAMA 

NAMIBIA 

lndependiente, ai fin 

EI 16 de febrero pasa
do, el máximo dirigente 
de la Organización dei 
Pueblo dei Sudoeste Afri
cano (SWAPO), Sam Nu
joma, fue electo presi
dente de la futura Repú
blica de Namibia, por la 
Asamblea Constituyente 
de su país. La elección 
presidencial fue realizada 
en una sección extraordi
naria por unanimidad de 
los 71 miembros dei Po
der Legislativo y contó 
con la presencia dei pas-

Parlamento y no enfrentó 
a ningún otro postulante. 
EI mandato de Nujoma 
será de cinco anos, ai ca
bo de los cuales podrá 
disputar la reelección una 
vez, por un período idên
tico, de acuerdo con la 
nueva Constitución. EI 
último obstáculo en la 
marcha de Namibia hacia 
su independencia fue 
sorteado el 9 de febrero 
cuando la Asamblea 
Constituyente aprobó por 
unanimidad la Carta 

EI pueblo namibio festeja la elecciõn de su primer presidente 

tor negro estadounidense 
Jesse Jackson. 

Nujoma, de 60 anos, 
asumirá el cargo el 21 de 
marzo, fecha de la pro
clamación de la indepen
dencia de Namibia, la úl
tima colonia dei conti-
nente africano, que desde 
hace 74 anos está bajo el 
dominio de Sudáfrica. EI 
futuro presidente dirigió 
durante 23 anos el movi
miento de liberación 
SWAPO, que recurrió a la 
lucha armada pára con
quistar la independencia. 
Su nombre fue propuesto 
a la Asamblea Constitu
yente como represen
tante de la fuerza política 
mayoritaria entre los siete 
partidos que integran el 

Magna la nueva repúbli
ca. La elección dei presi
dente antes de la procla~ 
mación de la independen
cia se debió a razones de 
protocolo: solamente el 
jefe de estado está inves
tido de la jerarquía nece
saria para invitar a otros 
presidentes a los festejos 
dei nacimiento de la nación. 

EI día de su elección, 
Nujoma dijo que se trata
ba de "un paso gigantes
co hacia el final de la 
prolongada, amarga y 
sangrienta lucha dei pue
blo namibio por su inde
pendencia". EI dirigente 
dijo también que su país 
tiene ahora "una Consti
tución que recoge el de
seo y las aspiraciones de 

su pueblo a ser dueno de 
su propio destino". Para 
el dirigente, "no se trata 
de un documento per
fecto, .iero sr de un resu
men impresionante de los 
principios, ideales y va
lores universalmente 
aclamados por las socie
dades democráticas". Y 
agregó: "Esta ley supre
ma de nuestra tierra in
corpora un capítulo de 
derechos fundamentales 
para proteger ai individuo 
dei posible abuso futuro 
dei poder de los órganos 
dei Estado". 

Moses Kaijiuongua, lí
der dei Frente Patriótico 
de Namibia (NPF), afirmó 
por su parte, que los 
acontecimientos de Na
mibia "deben haber dado 
impulso a los sucesos po
lfticos actuales en Sudá
frica", donde se legalizó a 
las organizaciones de re
sistencia ai apartheid. Kai
jiuongua, quien sirvió 
desde 1985 a 1989 en el 
gobierno interino nom
brado en Namibia por 
Sudáfrica, afirmó que 
será el presidente de la 
nueva nación indepen
diente, Sam Nujoma, 
quien !levará la mayor 
carga sobre los hombros. 
"Usted y su administra
ción deben proporcionar 
el mejor ejemplo de có
mo proteger y defender 
esta Constitución y pro
mover los valores, espe
ranzas y las aspiraciones 
que ella representa", dijo 
Kaijiuongua. 

A medianoche dei día 
20 de marzo la bandera 
sudafricana descenderá 
dei asta frente a la casa 
dei Administrador Ge
neral y será reemplazada 
por el nuevo pabellón de 
Namíbia. A partir de ali! 
comenzará una nueva 
época para la más joven 
nación africana. 

GABON 

Expulsan 
líder 

EI dirigente de la 
Unión dei Pueblo Gabo
nés (UGB), de oposición, 
Pierre Mamboundou, fue 
expulsado de Francis a 
Senegal por resolución 
dei Ministerio dei Interior. 
La decisión fue tomada 
en función de "necesida
des de seguridad pública" 
según se afirma en el 
comunicado dei gobierno 
socialista francês. EI res
ponsable de la UGB habla 
sido acusado en reitera
das oportunidades por el 
jefe de estado de Gabón, 
Omar Bongo, de "utilizar 
el territorio francês como 
base de operaciones 
contra el gobierno de Li
breville". 

Muchos observadores 
estiman que la medida 
tiene por finalidad de
mostrar la solidaridad de 
Paris con el régimen de 
Bongo, actualmente en
frentado a una ola de 
huelgas y movilizaciones 
estudiantiles. Junto a 
Costa de Marfil y Sene
gal, cuyos gobiernos 
también deben hacer 
frente a rebeliones Inter
nas, Gabón es considera
do por Francia como uno 
de sus aliados más Im
portantes dei Africa fran
cófona. 

En una entrevista a 
una radio francesa, el 
presidente Bongo res
ponsabilizó ai Fondo Mo
netario Internacional por 
la crisis que vive actual 
mente su pais, pues se
gún el jefe de estado afri
cano, el FMI impone pla
nes de ajuste estructural 
que "hambrean a la po
blación." 



PANORAMA 

CHILE 

Acaba la CNI 

La C N I vlolõ los derechos humanos; a hora fue dlsuelta 

Poco antes dei traspa
so dei poder a Patrício 
Aylwin, el régimen militar 
chileno decretó ta disolu
ción de la Central Nacio
nal de lnformacio
nes (CNI), la policla se
creta, que fuera acusada 
de numerosas víolaciones de 
los derechos humanos. 

EI senador demócrata 
cristiano Mâximo Pache
co, vicepresidente de la 
Comisión Chilena de De
rechos Humanos, aplau
dió la supresión de la CNI 
como un hecho positivo, 
pero cuestionó la decisión 
de traspasar sus "dere
chos y obligaciones" ai 
ejército. La CNI, creada el 
13 de agosto de 1977, 
sustituyó a la Dlrección 
de lnteligencia Nacional 
(DINA), y parte de super
sonal serâ asignado ai 
ejército, otorgândose una 
indemnización con cargo 
ai erario fiscal a quienes 
no sean incluidos en esa 
arma. 

Todo lo relativo ai or
ganismo había sido un 

secreto de Estado y en las 
organizaciones de defen
sa de los derechos huma
nos se estima que dispo
nla de unos 10 mil agen
tes, pertenecientes a las fuer
zas unlformadas, y de una 
vasta red de informantes 
y colaboradores civiles. 

Los directores de la 
CNI y de la DINA fueron 
siempre altos oficiales dei 
ejército en servicio activo, 
subordinados directos de 
Pinochet, quien manten
drâ la comandancia de 
esa arma tras la investi
dura presidencial de 
Aylwin. La disolución de 
la central de inteligencia 
coincide con una polémi
ca desatada entre el ré
gimen militar y el nuevo 
gobierno respecto a la 
subordinación de los co
mandantes militares ai 
futuro ministro de defen
sa, Patrício Rojas, de la 
Democracia Cristiana, el 
partido de Aylwin. Los 
comandantes militares 
rechazan su subordina
ción ai poder civil. 

ESTADOS UNIDOS 

Todo vale 

La Suprema Corte de 
Estados Unidos decidió 
en febrero pasado que la 
policia y las fuerzas ar
madas estarán exentas de 
las limitaciones que exis
ten dentro dei pais para 
realizar investigaciones y 
capturas en el exterior. 
Eso implica una amplia
ción de las facultadas de 
agencias como el FBI, en
cargadas de hacer cum
plir las leyes estadouni
denses, que ahora podrân 
actuar en otros países sin 
respetar procedímientos 
que son obligatorios 
dentro de EEUU. 

La decisión fue dura
mente criticada por tres 
de los nueve magistrados 
que integran la Corte y 

.que votaron en minoria. 
EI Juez William Brennan, 
opuesto ai falto, afirmó 
que "la Corte ai mismo 
tiempo que exige de los 
ciudadanos extranjeros el 
cumplimiento de nuestras 
disposiciones legales re
conoce que el gobierno 
norteamericano no nece
sita atenerse a eltas". 

Las principales críticas 
expresadas en los fun
damentos dei voto de la 
minoria se refieren a la 
utilización de métodos no 
convencionales (ilegales) 
para obtener pruebas de 
presuntos agravios a las 
leyes estadounidenses. 
Por el nuevo falto de la 
Corte, los agentes nor
teamericanos que Útllicen 
esos métodos para con
seguir documentos, apre
sar individuos y lograr 
pruebas en el exterior, 
podrân presentarlos ante 
los tribunales de ase pais. 

TANZANIA 

Perestroi ka 

EI ex presidente de 
Tanzania, Julius Nyerere, 
se pronunció a favor de 
una democracia multi
partidaria en su país, pero 
advirtió que los cambios 
no deben darse a expen
sas de la opción socialis
ta. Fuentes cercanas ai 
partido oficial (Chama 
Cha Mapinduzi, CCM) 
informaron que los pun
tos de vista sobre un sis
tema pluralista fueron 
ampliamente discutidos 
durante la última reunión 
dei comité ejecutivo dei 
CCM, efectuada en Do
doma, futura capital de 
Tanzania, a mediados de 
febrero. 

Nyerere convocó a sus 
conciudadanos a pensar 
seriamente en la cons
trucción de una sociedad 
pluralista "ya que las 
condiciones son favora
bles". EI respetado líder 
dijo también que ningún 
ciudadano será persegui
do o punido por fundar 
partidos de oposición. En 
su opinión, el partido go
bernante ha efectuado 
una gran labor, en espe
cial en lo relativo a la 
concientización dei pue
blo y la defensa de los 
valores nacionales. Sin 
embargo, Nyerere cues
tionó ai CCM -de cuya 
presidencia se retiró en 
1985- por haberse "buro
cratizado" y por sus "ac
titudes paternalistas". La 
ausencia de un partido de 
oposición según él con
tribuyó a que el CCM 
abandonase su programa 
y sus compromisos y, de 
esa forma, se alejase de 
las masas. 



CARTAS 

EI post,">on Helder 

La serledad y profundldad 
con que son tratados los asunt:>s 
en ten:er mundo me estímulan 
a sugerfrles un tema que, si es 
aceptado, podr(a f'9SUlfar escla
recedor y estimularfa la oonclM-· 
clé> crllfca de mi/lares de cal6fi. 
cos en t>do e/ mundo: se trata 
de la sltuacldn de la lglesla en la 
arquld/6s8sls de O/Inda y Redfe 
(en e/ notf9 dei Brasil), a CtJ)O 

flent9 estlf Don JoStJ Sobrinho. 
Desde que asum/6 la BJqUl

di6sesJs en substitucl6n dei 
"profetan Don Helder Cllmara, 
"jubilado• por determlnacl6n dei 
Vabno, e/ Sr. Arzoblspo Don 
JosA Cardooo vfene adoptando 
una BCtitud que liende cta,,-. 
mente a "desmontar" *'<18 la ~ 
tuaura pastoral conquistada por 
lo pueb/o de D/os, la "/g/esla
coroonldad" o como a/gunos 
prefieren llamarla, la "lglesla 
progrssista", fundada en el 
Evange/Jo de Jesds y respalda
da en las declsiones de Medellfn 
ydePuebla. 

Son muchas las actitudes 
8lJbritarfas y agresivas dei Sr. 
Aaoblspo. Un ejempJo fue la 
expu/slón con auxilio de la poli
da de los trabajadores rura/es 
que se dirlgfan ai palacio epf&
a,pa/ para reivindicar de su 
past:,r la permanencla en la co
mun/dad dei padre Thiago 
Thorby, qu/en fuera expulsado 
de la arquld/dsesis por su ~ 
promiso con los "sin lierra". Oiro 
caso fue la deslituci6n de bda la 
direcclón dei servlc/o de Paz y 
Justicia, porque dlscordaba dei 
arzoblspo. Y la punlclón de pa
dres progreslstas que esllln en 
su "lista negra", asr como e/ 
cíen-e por parte dei Vaticano dei 
lnstitut:> de T eologfa de Reclf9 
(!TER), y dei Seminarfo Rel/gk>
so li (Serene lf) organismos res
ponsables por la lormací6n de 
ssoordotes, rel/g/osos y laicos 

Don Helder c,mara (der.): temido por los conservadores 

en una filosoffa que compromet6 
la Fd con la V'lda. 

Todas eseas actltudtls gene
raron el rechazo de la poblaclón, 
que se manlfesl6 a tra~ de los 
dia.rios y en los act>s religiosos, 
protsstando contra las actlvida
des dei Sr. aaoblspo, en una 
bata/la inusitada enlr8 el ~pas
br'' y su "rebalfo". 

Lo m4s gravr, es que no se 
traia de un problema /ocallzado 
en Olinda y Recife sino de la 
punta de un Iceberg que escon
de en su base toda la estrategia 
11!3nfada por un sectJr de la 
Jglesia, comprometido con la es
tructura capltallsta y cone/ poder 
dominante. Tfenen por cometido 
promover el retrocesc, de la lgle
Sia Identificada con e/ pueb/o 
oprimido, representada de forma 
clara en Amdrlca Latina por los 
seguidores de la /lama.da '7eo
logfa de la Lfberacidn". 

No fue por casualidad que 
Don Jo5' fue enviado a nuestra 
arquldi6sesis. Su nombramiento 
tenra por objetivo claro dfY.r 
montar en Olinda y Recife uno 
de los más actuantes ejemplos 
de esta "lglesia-pueblo" gracias 
a la brlflanta innuencla dei ante-

cesor, Don Helder CAmara, o 
"Don Alrr)r''. 

Le ruego. por lo tant,, ai 
equfpo de esta conceptuada re
vista que considere mi sugeren
cla y alet1e a los aislianos sc,bre 
los peilgros de la reflg/osldad 
a/íneada o, peor adn, compro
metida con las estructuras de 
domlnacfón. Queremos uns 
lgfesla que estd fundamentada 
en el E:vange/io liberadOr de Je-
511s e fdentlflcada con el pue
blo, principalmente con e/ 
puebio mifs carente dei T ercer 
Mundo. 

Joio Alves do 
Nascimento Junior 
Estrada des Ubalas, 470-0·3 
Casa Fo~Reclfe 
Pernambuco-Brasil 

Democracia y crisis 

Creo que un tema poco ana
lizado en tercer mundo es e/ de 
las dlflcultBdes que tenemos en 
Am"1ca Latina para construir 
derooaaclas estab/es en medlo 
de ia crfsis económica generada 
por la deuda extema y nuestras 
arcaicas estructuras. 

Los pafses dei Noite nos dsn 
cAtedra de democracia y nos fm

ponen sus camlnos sfn querer 
vr,r (o a pesar de e/lo} que en 
soclededes dOnde todo e/ mun
do come, cssf todos van a Is 89-

we/a y tienen acceso a Is edu
caclón secundaria se puede 
construir uns democracia, mlen
&as que en los pafses nuestros, 
con mayor(as empobrecidas o 
mlserables, la democracia pasa 
a ser una palabra sfn ma}OI" 

contsnfdo para la gente, que se 
preocupa m4s con un plab de 
sopa que con ef voto para presi
dente. 

G~n G. Bomflm 
Golanla, Go. - Brasil 

Europa Oriental 
en los 90 

He seguido con fnte/'11s ia 
cobertvra de la revista que ust&
des edltan sobre los hechos en 
e/ Terce, Mundo, o en el Sur, 
como se lo /-.a venldo a //amar en 
los s.'Sos mifs recíent9s. 

Creo, no obstante, que no 
deberfan 1/mltarse a analizar lo 
que sucede en ese hemlsferlo. 
Nada fmpide que, sln abandonar 
su lfnea edmai que da prforl
dada 8S8 parts dei mundo, tam
bltln abran espaclo a los hechos 
de Europa Oriental y a los ca~ 
blos en la Un/6n SovMtica. SI 
blen es una reglón que no estlf 
comprendlda en el mundo dei 
subdesarro/Jo, por los vfncu/os 
hlsl6rfcos que han tenldo esos 
palses cone/ Terce, Mundo en 
las 11/llmas d4cadas serfa i~ 
portante que t#ste 1111/mo se ma
nifestsro sobre la nueva etapa 
que vlvr, e/ tlrea soclal/sta. Con 
su perspectiva particular, y a 
partir de sus lntereses especm
cos. 

Ricardo AndNis Martínez 
Madrld-Etpal\e 
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TEMA DE TAPA SUDÁFRICA 

Una victoria que 
demoró 27 anos 

EI fuerte llderazgo de Nelson 
Mandela es la clave para la 
unificación dei amplio espectro 
de tuerzas polftlcas que 
converge en la lucha 
anti-apartheid y que ahora 
negocf ará con De Klerk 
el perfil de la Sudáfrlca 
de la década dei 90 

Paul Bemetei· 

De Klerk: el mMlto dei ntallsmo 



TEMA DE TAPA 

A 
nunciada como inminente 
varias veces y otras tantas 
postergada; cancelada por 

razones no muy claras y finalmente 
consumada, la liberación de Nelson 
Mandela mantuvo ai mundo en 
suspenso durante seis meses. A tal 
punto que la repercusión dei hecho 
en si fue bastante menor que las 
víscisitudes anteriores, como si se 
tratara de un proceso cuyo final ya 
se hubiese anunciado. 

Sin embargo solamente quienes 
mal conocen la complejidad dei 
problema sudafricano pueden asig
narle poca trascendencia a la libera
ción de Mandela. 

Tal vez algunos militantes hubie· 
sen deseado una desenlace más es
pectacular, una victoria total con la 
toma inmediata dei poder por la 
mayorla negra. No fue asl, porque 
no podia ser asl. Blancos y negros 
en Sudáfrica, como muchos mili· 
tantes dei Tercer Mundo en el exte
rior, deben rendirse ante las evi
dencias. la reconquista de la liber· 
tad de Mandela no se debió a una 
derrota de la minoria bianca que 
está en el poder en Sudáfrica. 
Afectado en sus bases y convíccio
nes, sometido a la presión mundial, 
desafiado par la mayorla negra dei 
pais, no por eso el régimen dei 
apartheid está moribundo. Todavia 
puede resistir, apelando no sola
mente a una mayor repre

dei bien sobre el mal. De Klerk es 
un producto dei apartheíd. Pero si 
puede decirse que se trató de la 
victoria dei realismo sobre la aven· 
tura, de la evolución controlada de 
un proceso irreversible sobre el 
caos. 

En principio, ninguno de los dos 
dirigentes ce.dió en lo esencial. Es 
verdad que De Klerk decidió liberar 
a Mandela, pero fue Mandela quien 
eligió las condiciones, la hora y el 
día de su liberación. 

Resultado imprevisible -Con ese 
hecho se dio vuelta una página. 
Pero la prueba decisiva va a llegar 
cuando las fuerzas anti-apartheid 
recientemente legalizadas comien
cen a negociar con las autoridades 
sudafricanas el futuro dei país. EI 
resultado de estas conversaciones 
es por ahora imprevisible. Serãn 
largas y diffciles. Y el riesgo de con
ducir los acuerdos por un camino 
equivocado será permanente para 
ambos. 

EI optimismo debe expresarse 
con cautela. EI conjunto de leyes y 
princípios sobre los cuales está er
guido el sistema dei apartheid -que 
jerarquiza la separación de los di
ferentes componentes étnicos dei 
país- está condenado a corto plazo. 
Pero la segregación racial está pre
sente. Ni las medidas más progre-

sistas que tratan de ameniza r la 
aberraciones más odiosas, puede 
cambiar la realidad y el estado ac
tual de las cosas. 

En cuanto ai futuro, Nelson 
Mandela y De Klerk utílizan todavia 1 

un lenguaje paralelo, aunque la 
diferencias de acento sean mu 
notables. Para Nelson Mandela, el 
futuro · de Sudáfrica comprender 
"un mismo pais para todas las raza 
y todos los individuos". Para D 
Klerk, "es preciso construir una Su
dáfrica formada en la igualdad ant 
la ley". Hubo quien pensase que e 
presidente sudafricano iba a anun 
ciar medidas que desmantelase 
progresivamente el apartheid. No 1 
hizo. Avanzó con iniciativas en e 
plano político, de las cuales la d 
mayor impacto fue la liberación d 
Nelson Mandela. Fue como si, e 
vista de la grandiosidad de la em 
presa que tiene por delante si dese 
realmente acabar con el apartheid 
y dados los sacrifícios que ella im 
pondrá a ambas partes, a blancos 
negros de Sudáfrica, De Klerk qui 
siese asociar a Nelson Mandela e 
ese enorme trabajo, frente ai mun 
do y a la historia. 

En ese sentido, el comporta 
miento de De Klerk puede ser com 
parado ai de Mikhail Gorbachev e 

sión sino valiéndose tam· JObilo popularen los barrios negros poria liberación dei llderdel CNA 

bién de la debilidad política 
dei Congreso Nacional Afri
cano (CNA) y de su virtual 
imposibilidad de tomar el 
poder por la fuerza. 

la victoria que condujo a 
la liberación de Nelson 
Mandela fue posible por la 
actitud de dos hombres. 
Primero, la dei propio Man
dela, el prisionero polltico 
más célebre y más antiguo 
dei mundo, que con deter
minación y coraje supo es
perar 27 arios por su liber
tad. la otra, con menos mé
rito y menos espectacular, 
fue la actitud dei presidente 
Frederic De Klerk. EI hecho 
no puede ser encarado co
mo la victoria de la moral ni 
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la ~nión Soviética, por la forma en 
que combate ai sistema, a veces de 
frente, otras esquivándolo, presen
tando los hechos ya consumados 
ante la opinión pública. Mandela 
comprendió esa estrategia y decidió 
colaborar con ella, asumiendo una 
responsabili,jad histórica. 

en ciertas regionas como la provín
cia de Natal, donde la población 
negra se enfrenta (cada vez más vio
lenta mente) desde hace algunos meses. 

De Klerk deben saber manejarse 
con liberales y conservadores; con 
radicales y entreguistas. Las difi
cultadas que deben enfrentar son 
considerables y la salida es incierta. 
Esta realidad ya existe desde hace 
bastante tiempo y lo que muchos se 
preguntan en este momento es: 
lPOr qué esperaron 27 anos para li
berar a Mandela? lmpaciencia en la población negra 

-En Soweto o en Crossroad -los 
barrios negros de la capital sudafri
cana- reina la impaciencia. La eu
foria suscitada por la liberación de 
Mandela no va a durar mucho. De 
su enorme prestigio dependerá el 
control dei mosaico de movimien
tos anti-apartheid y también la in
terrupción de las disputas tribates 

Nelson Mandela tiene en el mo
vimiento que ayudó a fundar, el 
Congreso Nacional Africano (CNA) 
una fuerza teóricamente. homogé
nea y organizada. Pero pasados 27 
anos, lexiste una cohesión total 
dentro dei movimiento 7 Por otro 
lado, entre los grupos zulós de Gat
sha Buthelezi 1, Nelso:, Mandela 
dispone apenas de un cierto presti
gio. Buthelezi es una especie de 
"Savimbi sudatricano", que siem
pre se mantuvo ai margen dei com
bate contra el spartheid. 

La respuesta está fuera de las 
fronteras de Sudáfrica. Es que el 
mundo cambió. Vivimos el mo
mento de la aproximación Este
Oeste. Los soviéticos se desvinculan 
de muchos procesos en Africa y el 
boicot practicado por las princípales 
potencias occidentales contra el ré
gimen de minoria bianca en Sudá-Además, tanto Mandela como 

Treinta anos de 

lucha política 

Veamos una breve cronologia de los príncipales 
hechos políticos en la segunda mitad dei siglo, en 
Sudáfrica: 

Principias de 1960: Proscripción dei Congreso 
Nacional Africano (CNA, o ANC, en su sigla inglesa, 
más difundida). Detención de 1800 opositores dei ré
gimen dei apartheid, el más conocido de ellos es Nel
son Mandela. Liberado poco después, Mandela pasa 
a la clandestinidad y deja el país, convencido de la 
ineficacia de la lucha en el plano político. 

Agosto de 1962: Nelson Mandela vuelve a Sudá
frica después de pasar varios meses en el exterior. Es 
detenido y condenado a cinco anos de prisión, por 
haber salido en forma ilegal dei pais. 

1963: La policia detiene a la dirección dei Congre
so Nacional Africano, que estaba en la clandestini
dad, y captura documentos que dan origen a un nue
vo proceso contra Mandela, esta vez por sabotaje y 
complot 

Junio de 1964: Nelson Mandela y siete dirigentes 
dei CNA son condenados a prisión perpetua. 

1982: Después de pasar 18 anos preso en la lsla 
de Robben, cerca de Ciudad dei Cabo, Mandela es 
trasladado a la prisión de alta seguridad de Pollsmor 
(en los alrededores de Ciudad dei Cabo). 

Enero de 1985: Pieter Botha, presidente de Su
dáfrica, le propone a Mandela dejarlo en libertad si 
abandona la lucha armada. Mandela rechaza la oferta 
y continúa preso. 

Noviembre de 1987: Pieter Botha libera a Gavon 
Mbeki, uno de los siete comparieros de Mandela. 

10 - tercer mundo 

Agosto de 1988: Nelson Mandela es hospitaliza
do con tuberculosis. 

Octubre de 1988: Mandela es !levado bajo una 
fuerte custodia a una clínica particular y más tarde 
instalado en una casa, en los alrededores de Ciudad 
dei Cabo, donde es autorizado a recibir la visita de 
personalidades políticas. 

Julfo de 1989: Mandela es recibido por Pieter 
Botha, quien ya habla dejado la presidencla. Es des
mentida una versión sobre su liberación. 

15 de octubre de 1989: EI nuevo presidente de 
Sudáfrica. Frederick de Klerk, libera a los otros seis 
comparieros de Mandela. 

13 de diciembre de 1989: EI máximo dirigente 
dei CNA mantiene un encuentro con el presidente de 
Klerk. 

8 de enero de 1990: Winnie Mandela, esposa dei 
líder detenido, anuncia que su marido será puesto en 
libertad a la brevedad. 

23 de enero de 1990: EI Ministerio de Justicia 
sudafricano anuncia que la liberación de Mandela es 
inminente. 

27 de enero de 1990: Winnie Mandela afirma que 
hay dificultades momentâneas que impiden la libera
ción de su esposo. 

2 de febrero de 1990: De Klerk legaliza el CNA V 
diversos otros grupos de oposición. 

8 de febrero de 1990: EI Ministro dei Interior su
datricano anuncia que las medidas de seguridad re
tardan la liberación de Mandela. 

9 de febrero de 1990: EI líder histórico dei CNA 
se reencuentra con dos dirigentes de los más impor
tantes grupos anti apartheid. 

10 de febrero: De Klerk anuncia la liberación de 
Mandela para el dia siguiente. 

11 de febrero de 1990: Nelson Mandela es libe
rado a las 14:00 (GMT). 
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frica logra doblegar la resistencia 
afril<aner.2 

De Klerk, partlendo de esa cons
tatación, apostó a un cambio de po
sición, avudado por el extraordina
rio sentido político de Nelson Man
dela. Sudáfrica está madura como 
para resolver por si misma sus pro
blemas internos, puas ya no es más 
un punto estratégico en el conflicto 
Este-Oeste. 

EI trabajo que debe realizarse es 
enorme. EI futuro diálogo entre los 
detentores dei poder racista y fas
cista dei apartheid con el dirigente 
que durante tantos anos calificaron 
de "terrorista" y que hoy se ha con
vertido en la esperanza de una so
lución pacifica, será sin duda algo 
fascinante. 

La historia dei mundo se reescri
be frente a nuestros ojos. Lo desco
nocido, aqui como en cualquier otra 
parte, es siempre temido. Pero 
lquién hubiera pensado, hace ape
nas algunos meses, que también en 
Sudáfrlca las cosas ya no iban a ser 
más como antes? 

EI apartheid en los anos 90 
-Cuando salió de la prisión, Nelson 
Mandela encontró ligeras modifica
ciones en el apartheld, comparado 
con lo que era el régimen racista en 
1962. Antes de ser detenido en 
aquella época, Mandela, como 
cualquler otro ciudadano negro, no 
tenra derecho a entrar en bibliote
cas, parques o piscinas, porque 
esos lugares estaban reservados 
exclusivamente para los blancos. 

Pero los fundamentos dei siste
ma que está asentado en el princi
pio de la separación de razas conti
núan vigentes. Asl, a un negro le es 
pr~clicamente 1mposible vivir tuera 
de 1114 llamadas zonas grises. La ley 
de ··áreas grupales (Group Areas 
Act) que establece la segregación 
habitacional continúa en vigencia, 
aunque el Ministro de Desarrollo 
Constitucional, Gerrit Viljoen, en
cargado de elaborar las nuevas ba
ses de la reglamentación para áreas 
residenciales, prometa con frecuen· · 
eia su revisión. Pero, por ser los 
conflictos raciales, por definición, 
conflictos de clase, la solución legal 
que se establezca no va a permitir 
por sf sola una evolución rápida en 
este aspecto. 

Las escuelas siguen separadas. 
Blancos, negros, asiáticos y mesti
zos no pueden frecuentar los mis
mos colegios. E n este punto no ha 
habido ni un solo cambio en 30 

SUDÁFRICA 

anos. Existe un profesor cacfa 50 
alumnos en los barrios negros y 
uno cada 14 en los barrios biancas. 
La educación es uno de los bastio
nes más importantes que deben ser 
modificados. No obstante, las auto
ridades políticas estiman que ofre
cer a los negros las mismas posibi
lídades de estudio que a los blancos 
tendrfa "efectos negativos" para la 
estabilidad dei pais. No podemos 
afirmar que el presidente De Klerk, 
aún hoy, no piense de esa forma. 

Hacedor de milagros -Pero algo 
fundamental ha cambiado: Nelson 
Mandela está en libertad. EI pueblo 
sudafricano aguarda el futuro, con 
esperanza. Una esperanza que vie· 
ne de la fuerza dei carisma de Man
dela. EI haber prolongado volunta· 
riamente su detención durante 27 
anos para obtener algo que ni las 
manifestac.iones callejeras ni las 
presiones internacionales lograron 
jamás, te confiere a este héroe afri
cano una dimensión tal que ya hay 
quienes lo consideren un "hacedor 
de milagros". De hecho, hay logros 
de Mandela que pueden ser califi
cados de milagros: las fuerzas de la 
resistencia, antes prohibidas y exi
liadas han reconquistado ahora su 
derecho a una existencia legal. los 
extremistas blanoos, petrificados, 
están a la expectativa. llegó la hora 
de apostar ai futuro. 

EI futuro inmediato depende dei 
quehacer de esas fuerzas, de su 
voluntad de actuar en conjunto. 
Depende también- de la capacidad 

las majores piavas dei 
pais le estaban prohi
bidas y los sindicatos 
eran ilegales, tal como 
los casamientos entre 
blancos y negros. Los 
llamados pass, pasa
portes internos que 
transformaban a los 
negros sudafricanos 
en extranjeros dentro 
de su propio pais, eran 
obligatorios. Desde 1985, 
estas prohibiciones, 
consideradas e. mo 
petty apartheld (segre
gación menor) fueron 
suprimidas, en la teoria. 

Soweto: expectativa sobre el futuro de las relaciones intemiclales 

de Mandela y De Klerk 
para neutralizar a los 
extremistas e inte· 
gristas. 
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,aué son en reali
dad esas fuerzas y a 
quiénes representan 7 

EI movimiento anti
apartheid tiene su re
presentante más ex
presivo en el Congre
so Nacional Africano 
(CNA), un movimiento 
polltico que estaba en 
la clandestinidad hasta 
pocos dias antes de la 
llberación de Mandela, 
pero sin embargo, 
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tante una total lndependencia, in
dispensable para poder mantenerse 
por encima de las disputas entre los 
cisnes y generaciones. 

bien implantado en el país y que 
cuenta con un brazo militar deno
minado "Lanza de la Nación". EI ala 
militar está integrada por 10 mil 
hombres y fue fundada después de 
la decisión dei CNA de recurrir a la 
lucha armada. 

Mandela ya no conoce más a los 
jirigentes. La mayor parte pertene
ce ai Partido Comunista Sudatrica-
10. Sin embargo, ellos lo conside-

ran su jefe histórico, algo compren
sible si se tiene en cuenta que el 
tiempo que pasó en la cárcel e hizo 
de Mandela uno de los presos poll
ticos más prestigiosos dei mundo 
entero, también lo convirtió en el li
der más popular entre los negros 
sudafricanos. 

Poner fin a la lucha fraticida -Uno 
de sus principales y más inmediatos 
desafios es terminar con la ya men
cionada lucha fratricida que tiene 
lugar en Natal entre los adeptos de 
su partido y los miembros de la or
ganización zulú lnkstha. Mandela 
debe actuar como un reunificador y 
retomar el diálogo con el llder zulú 
Gatsha Buthelezi, sin decepcionar a 
sus partidarios. 

Otro desafio, que no será de los 
más tácitas, es unificar bajo un 
mismo comando a las tuerzas nu
cleadas en el CNA, cuyos dirigentes 
máximos están aún exiliados en el 
exterior y regresan poco a poco ai 
pais, y a las dei Frente Democrático 
Unido (FDU), un movimiento de 

Nelson Mandela deberá reforzar 
su autorldad sobre el CNA y su bra
zo armado, conservando no obs-

Mantener las sanciones económicas 
Las sanciones adopta

jas contra Sudáfrica por 
a comunidad internacio-
1al en 1985 y 1986 sur
Jeron efecto. Y no siem
)re por si mismas, sino 
~pecialmente por una 
!forivación no premedita
.ja: la evasión dei capital 
ixtranjero. 
1 EI intercambio comer
:ial de Sudáfrica con el 
·esto dei mundo no tue 
elamente afectado por el 
imbargo. Todos los pro
luctos sudafricanos in
:luidos en el boicot inter-
1acional (hierro, acero y 
,ro) pueden ser encon
rados sin re-stricciones en 
os principales mercados 
fel planeta. 

La fuga de capital, por 
1 contrario, a pesar de no 
aber sido impuesta por 

comunidad internacio
al, trajo diversos pro
lemas: 12 mil millones 
e dólares salieron dei 
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pais desde 1985 y la mi
tad de las 1.121 empresas 
extranjeras radicadas en 
Sudáfrica se retiraron. 
Según un estudio publi
cado por el diario francês 
Le Monde y realizado por 
el Trust Bank, uno de los 
principales bancos suda
fricanos, la renta per cá
pita disminuyó 15% por 
efecto de las sanciones y 
de la fuga de capital. 

EI mismo estudio es
tima que los préstamos 
cancelados y las tasas de 
interés más elevadas que 
Sudáfrica tuvo que pagar 
(14 mil millones de dóla
res) sumados ai peso dei 
embargo comercial y ai 
corte en las inversiones 
provocaron una pérdida 
de 40 mil millones de ran
ds (monada sudafricana) 
en 5 afios; más o menos 
18 mil millones de dóla
res. Esas cifras dan 
cuenta de la eficacia dei 

boicot y explican los pro
blemas que el embargo 
trajo para la economia 
sudafricana, a pesar de 
los desmentidos de la 
Primera Ministra de Gran 
Bretafia, Margaret That
cher y de algunos pollti
cos conservadores occi
dentales. 

La decisión de George 
Bush y de la mayoría de 
los palses de la Comuni
dad Económica Europea 
(CEEI de mantener las 
sanciones mientras no 
sean adoptadas medidas 
para acabar con el apsr
theid, es por lo tanto una 
actitud positiva. Más aún 
si se tiene en cuenta que 
el propio Nelson Mandela 
ai salir de la prisión pidió 
a las naciones occidenta
les que continuasen con 
el embargo económico 
contra su país para ace
lerar el proceso en cur-
so. 

oposición que actúa 
básicamente dentro 
de Sudáfrica, con 
una fuerte influen
cia religiosa. Ilegali
zado por el régimen 
en 1983 y permitido 
más tarde, el FDU 
agrupa a 750 orga
nizaciones anti 
apartheid. EI grupo 
expulsó hace un 
afio de sus filas a 
Winnie Mandela 
(ver cuadro), acu
sándola de corrup
ción y diversos es
cândalos. 

Integrado por per
sonalidades biancas 
y negras de primar 
orden, este movi
miento no parece 
interesado en inte
grarse ai CNA. La 
enfermedad dei 
presidente actual 
dei CNA, Oliver 
Tambo, un hombre 
abierto ai diálogo 
pero que se mostró 
ineficaz, puede 
ayudar a Mandela 
en este trabajo de 
reunificación.3 
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También es necesario convencer 
a los grandes rivales dei CNA, el 
Congreso Panafricano (Panafrican 
Congress) y sus elementos más ra
dicales como el Movimiento de la 
Conciencia Negra- de la necesidad 
de integrarse ai conjunto dei movi
miento anti-apartheid. Esa unidad 
es vital para enfrentar major las ne
gociaciones con el poder blanco, sin 
ofrecerle la ventaja de dialogar con 
un interlocutor con dlvisiones inter
nas. 

EI terrorismo blanco -EI éxito de 
esta "operación reuniflcación" de 
Nelson Mandela es tanto más im
portante si se tiene en cuenta que 
existen grupos paramilitares de ex
tremistas blancos, de todas las ten
dencias, hostiles a la evolución ac
tual dei movimiento negro. Y tal 
como la 0.A.S. en Argelia, están 
dispuestos a empezar el terrorismo 
blanco. Los escuadrones de la 
muerte formados por policias bian
cas ya empezaron a actuar en los 
últimos anos, ejecutando líderes 
negros y blancos anti-apartheid. 

Pero esos grupos no están solos. 
Los elementos más radicales dei 
Movimiento de Resistencia Afrika
ner, AWB, no tardarán en manifes
tarse. Con uniformes y banderas 
parecidas a los que usaban los na
zis, empezaron a hacer notar su 
presencia reclamando ai mismo 
tiempo la liberación de Barend y la 
horca para Mandela. Barend es un 
sicópata que asesinó a sangre fria a 
nueve negros frente ai correo cen
tral de Pretoria. 

Estos representantes desespera
dos de la supuesta supremacia 
bianca, una caricatura de épocas 
superadas, son sin duda minorita
rios. Reclutados en general entre 
los biancas más modestos, como 
choferes de ómnibus, obreros, etc, 
ellos constituirán sin embargo un 
problema para el presidente De 
Klerk si no logra canalizar las nego
ciaciones de forma constructiva y el 
caos se instala en Sudáfrica. 

La comunidad negra está intere
sada en terminar con sus divisiones 
internas. y unirse bajo ta autoridad 
de Mandela, conservando su dí
versidad. Esta es la única forma de[> 
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W innie, con Mandela y el nieto de ambos, después de la llberación de su esposo 

Winnie: 

Una esposa fiel y controvertida 
Fue el actual presidente dei CNA, Oliver Tambo, quien presentó 

Winnie a Nelson Mandela. En aquella época, Winnie era una joven 
asistente social nacida y rápidamente se enamoró dei abogado negro 
contestatario. En aquella época Nelson Mandela ya estaba completa
mente comprometido con la lucha política y, sin mucho tiempo para 
hacerle la corte, después de una cena le pidió que eligiera el vestido de 
novia. Mujer de carácter, Winnie aceptó la propuesta. 

"ÉI ya pertenecla a su pueblo", confiesa Winnie. Y reconoce que si 
se pusiera a contar el tiempo total que convivió con su marido, no ne
garia a seis meses, en perlodos alternados. A pesar de ello, tuvo con 
Mandela dos hijas. · 

Empleada en un hospital dei barrio de Soweto, muy pronto Winnie 
se hizo una militante anti-apartheid y fue vlctima frecuente de la per
secución policial. En 1977 fue detenida y recluida en una pequena ciu
dad a 350 kilómetros de Johannesburgo. Comisarías, prisiones y libe
raciones se sucedieron. A fines de 1985 volvió a Soweto sin tener au
torización para ello. Después de varios procesos, obtuvo el derecho de 
permanecer alll. 

Winnie tiene actualmente 52 anos y goza de una libertad de palabra 
y de acción que utiliza sin inhibiciones. A tal punto que comienza a 
importunar ai movimiento de la resistencia. La construcción de una 
casa magnifica en Soweto, un barrio negro miserable, y una vida que 
algunos estiman de excesiva ostentación, la han hecho blanco de criti
cas. EI escândalo provocado por un grupo de jóvenes denominados 
Mandela Footbalf Club 1 aumentó todavia más sus problemas. (P.B.) 

1 Los guardaespaldas de Wlnnla, Integrantes dei Mandela Football Club, fuaron acusados de ase
afnar a un Joven negro ai que allos conslderaban delator, pero cuya lamllla aflnna que era un mili
tante antl·aparthekl. 
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EI verdadero rostro 
de los Bantustanes 

los Bantustanes sudafricanos son subdivisiones políticas dei te
rritorio, segregadas de forma artificial, destinadas por ley a servir de 
residencia a la mayoría negra que vive en Sudáfrica bajo el sistema dei 
apartheid. Se extienden a lo largo de un territorio equivalente ai 13% 
dei total dei pais y deben albergar a 72% de su población. EI régimen 
de Pretoria declaró "Estados independientes" a cuatro de ellos. De esa 
forma suprimió la nacionalidad sudafricana a 8 millones de personas. 
Antes de los cambios impulsados por los sectores más lúcidos de la 
minoria bianca, el régimen racista pretendia declarar independientes a 
diez Bantustanes para convertir por decreto todos los negros en ex
tranjeros dentro de su propio pais. Ningún pais dei mundo reconoció a 
los Bantustanes como Estados independientes. 

EI problema do la ocupación de tierras siempre constituyó un (tem 
central de la historia de este país, signada por la explotación racial que 
realiza la minoria bianca en perjuicio de los negros. EI sistema básico 
llamado de "reservas nativas" -nombre original de los Bantustanes
fue fundado mucho antes de que el Partido Nacionalista llegara ai po
der en 1948, bajo el lema dei apartheid. La ocupación de tierras por los 
blancos fue legitimada por una ley de 1913 y otra de 1936, por la cual 
se estableció que los negros ("africanos") no podrlan ocupar en nin
gún caso más dei 13% de todo el territorio. Fuera de esas áreas, la 
compraventa de tierras por parte de los negros fue proclamada ilegal. 
Originariamente se asignaron 100 subdivisiones territoriales para ser 
habitadas por los negros, que después se redujeron a 36. En esos te
rritorios fueron construidos los 10 Bantustanes. 

la privación de los derechos políticos a la mayorla negra es justifi
cada por los racistas diciendo que a ella les serán reconocidos sus de
rechos políticos en los Bantustanes. ln el bantustán de Bophuthats
wana, por ejemplo, el "gobierno" está 1ormado por una Asamblea Na
cional integrada por 72 miembros elegidos por voto directo y 24 de
signados por los jefes locales. En 1977, cuado se realizó la primara 
elección para la Asamblea Nacional, solamente votaron 163.141 elec
tores; 12% dei total. Aunque fueron colocadas urnas en distintas ciu
dades de todo el pais, donde viven personas de la étnia Tswana, muy 
pecas Votaron. En Soweto, el barrio negro de Johannesburgo, de 300 
mil tswanas votaron sólo 600. Y en 1982, solamente 135. 

Mientras los hombres " emigran" a Sudáfrica para vender su fuerza 
de trabajo, las mujeres, los niõos y los más viejos se quedan en los 
Bantustanes, sobreviviendo con los magros envios que reciben de sus 
familiares y, a veces, ayudándose con cultivas agrícolas de subsisten
cia. 

A los "inmigrantes" no leses permitido salir a buscar trabajo fuera 
dei Bantustán. Son los empleadores los que comunican sus requeri
mientos a un Departamento Central de Trabajo que, a su vez, sala a 
reclutar los obreros que le son pedidos. EI dano que sele hace a las 
familias que viven bajo asas condiciones es incalculable. Cada uno de 
esos trabajadores -para el -gobierno y los empresarios- representa 
meramente una "unidad laboral". 

Richard Knight/The Africa Fund 
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.. Los blancos suda.fricanoa 
tieneo que aceptar que 
no habrá paz (eo ouestro pa(1) 
basta que el principio 
dei gobiemo de las mayorías 
es~ vigente en toda 
su plenitud ... 

NELSON MANDELA 

[>negociar con fuerza y, paradojal
mente, de fortalecer junto ai ex ed-··· 
versario De Klerk la presencia de los 
conservadores conscientes de la 
inevitabllidad de los cambios. 

Esta apuesta ai futuro es una 
nueva prueba para Nelson Mande
la. • 

., Paul 8ernelel es un perfodlt1a Ira"* oriundo 
de Martinica, que vlvl6 mucho1 al\ol en Alrlca. En
tre otras funciones, se desempenõ como editor de 
la reviste Jeune Afrlque. Despu6s de haber pem,a
necldo por targ<> Uernpo en Sud61rlca publloó el lf. 
bro "l..oe nines de Soweio•, traducldo en varias len
guas. Radicado momen1Aneamen1e en Srull, •• 
ectualmenle colel>oredor de tercer mundo. 
1 Aunque la historie olk:lal de Sud61rlca (y de IOdo 
el conttnente africano) minimiza la reslstencla de la 
poblaclón negra ai avance dei colonlallsmo euro
peo, ella tue extremamente luerta y blen organiza. 
da. Eato as partlcularmenlB villdo en et caeo de la 
etnia de los zul6s, que bloquearon durante cln
cuenta anos el avance de toa holanóeM1 hecla el 
norte dai peta, llderadot por el Joven guerrero She
ka, verdadero genlo mllltar. 
Esta reshrtencia llav6 ai r6glmon de minoria bianca 
• buscar prlvlleqtar sua relaciones con lot zulOt, 
a los que dlo la lndependencla" an un Nl!do-Nfa. 
do, un bant~n. llamado Tranakel. Su •presiden
te• es Gatsha Suthelezl, 

2 En 1688 cerca de 800 "boera" (agrlcultor1 holan
deses ae lnstalaban en la raglõn donde hoy MIA 
Cludad dai Cabo, en Sud61rlca. En la mlwt dei lf. 
g lo XVIII los deacandtantes de •- ant!Quos oofo. 
ntzadoras p paaaron • denomlnaree "alrtkanera-, 
pera dllerenclarae de oiros europeoe lr.Q1do1 
posteriormente, on partlcular de los lngleeM, con 
lot cualea lrabaron varia guerru. 
(Por mês lnlormaclón, ver Oure dai T__, Mundo.) 
3 En une reunlón dei Congreao Naclonal Africano 
celebrada en Luseke, lambia, a nnea da leb,.ro, 
Nelson Mandela lua aledo vloeprasldente dai CNA. 
(Aunque se la ofrect6 la pratldencla, •1 no aceptó 
datpla.z.ar a Oltvar Tambo), 



URUGUAY 
un modelo alternativo de desarro/lo. 
Compiladores Alberto Curial • Germán 
Wettstein 
CESPUAL · BANDA ORIENTAL · 

270 págs. N$ 7.500.· 

EI Centro de Estudios Sociales y Polí
ticos dei Uruguay y América Latina 
(CESPUAL) organlzó en junio de 1989 
un Seminario sobre "Un modelo alter
nativo de desarrollo económico y so
cial". Para ello convocó a los niás con· 
notados economistas, sociólogos, poli· 
tólogos, agrónomos, geógrafos, em
presarios y dirigentes sindicales, que 
se distribuyeron en panelas para anali
zar los temas propuestos. Este llbro 
recoge lo esencial de dichos aportes, 
para contribuir a :a reflexión sobre el 
futuro dei país 

f 

Ahora todos los suscrip
tores de nuestra revista 

tienen derecho a un 
descuento especial de 
20% en la compra de 
los libros cuya resena 
aparece en esta sec-

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

buena lectura. 

.LAS CLASES SOCIALES EN EL 
URUGUAY 
AlfrAdo Errandonea {h) 
CLAé.H - EDICIONES DE LA BANDA 
ORIENTAL· 176 págs. N$ 5.000.· 
Este foro comiqnza con la elaboración 
dei maico ronceptual y analiza, en pri
mor lugar, nue<,tra estructura de ela· 
ses: global, rural y urbana. Se introdu
ce luego en !a dinâmica dei sistema, 
estudiando sus cambios recientes y los 
aspectos de mcvilidad social y concen
tración dei ingreso. S9 detiene en el 
tema dei conflicto de clases y finaliza 
con la relación t1ntre clases soclales y 
democracia. Un anexo y una exhausti
va bibliografia completan el trabajo. 

LA DESCONEXION 
Sarnir Amin 

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

Decía Oito Bauer que cada perío 
histórico necesita de un Carlos Ma 
Talvez con exageración se ha consld 
rado a Sarnir Amin el Marx de nuest 
época. Sin embargo nadie como él 
logrado expresar en su totalidad ec 
nómica y política el fenómeno de 
relación de países centrales-país 

. periféricos. EI análisis comparativo 
la función dei Estado en el mun 
capitalista desarrollado y en el subd 
sarrollado, que realiza, constituye 
abierto desafio a las ideas que sobre 
tema parecen dominar arrollador 
mente a la intelectualidad, tanto pr 
gresista como conservadora de nue 

tra época.-

SUBDESARROLLO Y 
GEOGRAF•A - un manual para 1 

t lnoamer lcanos.-
Germán Wettstein -384págs. n$3.6 

Con este libro se intenta presentar u 
visión global e integradora de la g 
grafía humana, en el marco dei subd 
sarrollo estructural de América Latin 
Se sostiene como tesis que el homb 
actúa ante todo como un constructor 
geografias. Es, ai mismo tiempo, 
manual operativo para sembrar neur 
nas y ayudar a entender las transfo 
maciones dei espacio geográfico, y 1 
ensayos para superar la dependenc 
y convertirnos definitivamente en u 
Patria Grande. 

- Miguel del Co rro 1461 · Tel.: 4 9 61 92 e. P. 11200 Montevideo - Uruguay 
..... 



PERU 

Lima ha sido tomada por vendedoras ambulantes y mendigos, lo que la ha hecho perder parte de su antlguo esplendor 

En busca de un milagro 
Perú vive una situación limite. NI la derecha nl la izqulerda -y mucho menos Sendero Lumlnose>- tlenen 

un proyecto para superar la aisis. Es la opinlón de Héctor Béjar, ex comandante dei Ejércfto de 
~ Uberación Nacional y actual director de un centro de investigaciones soclo-económlcas, el CEOEP 

Beatriz Bissio 

E I Perú que heredará el suce
sor de Alan Garcra no será 
fácil de gobernar. Ouien re-

sulte vencedor en las elecciones de 
abril próximo tendrá que arreglár-

1 selas para buscar créditos externos 
1 por valor de mil cúatrocientos mi
l llones de dólares para financiar su 

presupuesto general de 1990. La in
, tlación que ya supera el uno por 
1 

ciento (1%) ai día provoca la emi-

1 

sión de moneda sin respaldo en la 
producción ni en las reservas y de 
esta forma se alimenta el clrculo vi

l· ~ioso que dispara la inflación. (La 
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inflación de 1989 fue de 2.700 por 
ciento según el Instituto Nacional 
de Estadística, INE, y la prevista 
para este ano serã de 2.208 por 
ciento, o lo que es lo mismo, los 
precios subirãn 23 veces.) 

Vargas Llosa: prometiendo lo imi,oslble 

La situación es tan grave que el 
senador Javier Dias Orihuela, uno 
de los más cercanos colaboradores 
dei escritor Mario Vargas Llosa, 
candidato presidencial de la dere
cha, afirmó públicamente que "será 

Alfonso Bamintes: sin consenso Interno 
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muy difícil bajar la inflación a diez 
por ciento entre 1990 y 1991". EI 
senador estaba siendo realista, pero 
a la vez mostraba la escasa consis
tencia de una de las principales 
promesas de campana dei candi
dato que lidera las preferencias de 
los votantes en todas las encuestas. 
Vargas Llosa hizo de la calda me
teórica de la inflación el principal 
eje de su discurso electoral. A juicio 
de economistas independientes, la 
meta dei candidato dei Frente De
mocrático (FREDEMO) nd podrá 
ser alcanzada antes de 1993 
y su programa de liberaliza
ción de precios provocará un 
alza en la tasa inflacionaria 
que podrla llegar a más de 
30 mil por ciento ai ano. 

Si la economia no marcha 
bien, la política anda aún 
peor. EI presidente Alan 
Garcia, que llegó ai gobierno 
con uno de los más altos ín
dices de popularidad jamás 
alcanzados, sale desgastado 
y sin credibilidad por su falta 
de coherencia en el trata
miento de las cuestiones 
económicas y la escasa ha
bilidad para enfrentar el de
saffo de Sendero Luminoso. 
La guerra declarada por ese 

1969 por un trabajo testirnonial so
bre su fase guerrillera (PERU 1965: 
Apuntes sobre una experiencla gue
rriflera), considerado por el jurado 
como "uno de los documentos más 
importantes de nuestro tiempo", 
escrito cuando estaba preso. Es el 
único sobreviviente de los coman
dantes dei Ejército Nacional de Li
beración (ENL), uno de los movi
mientos guerrilleros peruanos de la 
década dei 60, y después de ser 
amnistiado colaboró con el general 
Velasco Alvarado en la década dei 
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bien es cierto que durante los anos 
pasados ha habido un proceso de 
construcción muy importante dei 
movimiento sindical y popular, 
tarnbién lo es que las dirigencias de 
la izquierda no han podido plantear 
una alternativa política para el país. 

La izquierda ha quedado fuera 
dei fuego por propia voluntad; por 
insuficiencia frente a la vecindad dei 
poder. Hubo un momento en que la 
candidatura de Alfonso Barrantes 
de la lzquierda Unida (IU) llegó a 
presentar más de 40% de las inten-

ciones de voto, a fines de 
1988. Y fue en ese momento 
que dentro de la propia IU 
se empezó a discutir si con
venia o no tomar el poder. 
Muchas tendencias políticas 
de izquierda reactualizaron 
los viejos planteamientos 
acerca de que el gobierno no 
es el poder, que se trata de 
tomar el poder pero no el 

1 Parlamento, etc, etc. Y esa 
discusión desconcertó a las 
propias bases y a los simpa
tizantes de la izquierda. Es 

Héctor Béjar: una visión critica dei papel de la izqu ierda grupo maoista ai Estado 
peruano y la represión de las 
fuerzas armadas ya provocaron 
más de 17 mil muertes y el impasse 
militar continúa. Mientras tanto el 
número de presos políticos acusa
dos de cometer actos terroristas 
aurnentó en un 62,5% de 1988 a 
1989, ai pasar de 800 a 1.300 reclu
sos, según el Instituto Nacional Pe
nitenciaria (INPE). Noventa por 
ciento de ellos todavia no han sido 
sornetidos a juicio. 

verdad que son grupos mi
noritarios. Pero creo que 
serra un error atribuirles so
lamente a ellos esa actitud. 
Hubo cierto temor, incluso 
de parte dei propio Barran-

Analizar fríarnente esta trágica 
coyuntura dei Perú no es fácil. Pero 
en esta entrevista exclusiva a tercer 
mundo, Héctor Béjar logra des
prenderse de pasiones y de mitos y 
aborda con una honestidad poco 
habitual los temas más candentes, 
desde las carencias de la izquierda a 
la hipocresfa de la derecha, pasando 
por el sectarismo esquemático de 
los senderistas. Héctor Béjar ganó 
el Premio Casa de las Américas en 
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setenta, cuando integró la dirección 
dei Sistema Nacional de Moviliza
ción Social, SINAMOS. 

Con estudios de Derecho y Le
tras en la Universidad de San Mar
cos, Béjar, que nació en la ciudad de 
Chosica en 1935, es actualmente el 
director dei Centro de Estudios para 
el Desarrollo y la Participación (CE
DEP), un prestigioso centro de in
vestigaciones sociológicas. 

L.as encuestas indican una victoria 
en las próximas elecciones dei candi
dato dei Frente Democrático, FRE
DEMO, Mario Va,yas Uosa. i,,Cómo 
ve usted este repunte de la derecha 
enPerú? 

- Hay varios factores que contri
buyen a ello. Creo que el primer 
elemento, uno de los más impor
tantes, es que la izquierda en el 
Perú encontró su propio techo. Si 

tes, a asumir una actitud de
cidida frente a su candidatura. La 
izquierda mostró falta de prepara
ción para tomar el gobierno. 

i,,"Falta de preparación" incluye. /a 
falta de una propuesta? 

- Si, faltan propuestas alternati
vas de la izquierda para los proble
mas concretos dei país: la inflación, 
el terrorismo, la crisis económica 
y la crisis dei Estado. Y a eso se 
suma el temor a gobernar. 

i,,La decepción con la gestión dei 
APRA contribuyó a minar las posibil
dades de la izquierda? 

- SI. La debacle dei gobierno de 
Alan Garcia ha favorecido mucho a 
la derecha. Los planteamientos de 
Garcia, sobre todo aquellos relacio
nados con el manejo de la política 
económica -en particular sus pro
puestas durante 1986, su primer 
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ano de gobierno- tueron puestos 
en cuestión. La estatización de la 
banca, la política económica hete
rodoxa v la reactivación de la eco
nomía que el gobierno propugnó 
fracasaron. Y ahora la derecha los 
presenta como el fracaso de una 

1 
política estatista, como el tracaso de 
una política económica de izquierda. 

Ante la opinión pública, la infla
cíón v el terrorismo aparecen como 
productos de la izquierda. Y como 

el APRA dei presidente Garcia ha 
quedado prácticamente fuera de 
estas elecciones, la derecha se pre
senta como la única corriente capaz 
de gobernar el país. 

t Qul§ propone la derecha? 
- Cuatro ideas muv simples. 

1)) Dice: EI Estado peruano está en 
crisis porque es demasiado grande. 
La culpa la tiene el proceso de los 
70. Entonces hav que empequene
cer ai Estado. Eso significa licenciar 
a 500 mil empleados públicos, por
que tenemos 800 mil. lCómo ha
cerlo? Lo discutiremos. 
2) Afirma que las empresas públi
cas son ineficientes v cuestan mu
cha plata ai Estado, entonces hay 
que venderias. lCuáles? No intere
sa. Algunas de ellas son rentables. 
Tampoco interesa. No debemos te
ner empresas públicas porque el 
Estado es mal empresario. 
3) Defiende el mercado libre. Las 
empresas tenen que ser eficientes V, 
por lo tanto, se necesita la libre 
competencia. Todo el mundo debe 
tener su empresa, para que el país 
salga de la crisis. 
4) La última propuesta se refiere 
a la intlación. Si logramos que el 
Estado gaste menos estariamas 
implementando la primara medida 
de combate a la inflación. Segunda 
medida: Tenemos demasiados "in
tis".1 Hav que parar la máquina. EI 
Estado no podrá imprimir un solo 
billete más de lo estrictamente ne
cesario. 

Este discurso produce profundo 
impacto en el pais porque frente 
a él no hav ningún otro. La izquier
da no sabe quê decir. 

Pero cuando lo llevamos a la 
realidad, lqué significa, por ejem
plo, destituir 500 mil empleados 
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póblicos? Con la organización sindi
cal que hav en Perú, eso significa 
un tremendo enfrentamiento entre 
los sindicatos v el gobierno. Pero 
supongamos que los sindicatos no 
tengan tuerza para impedir la 
puesta en práctica dei programa. Es 
imposible hov dia poner 500 mil 
funcionarias públicos en la calle. No 
es cierto que el Estado tenga dema
siados empleados. De esos 800 mil 
funcionarias una grao parte son 
maestros, otra parte son policias, 
otros pertenecen ai sector de segu
ridad social v de salud, y una minoria 
son los désioos burócnrtas oficinistas. 

"Vargas LLosa affnna que la 
'socledad Ideal es la sueca'. EI 
problema es c6mo transfonnar 
ai pueblo peruano en sueco-." 

Y las empresas públicas, lquién 
va a comprarias? l Oué grupo pe
ruano va a comprar la Petromin, 
una empresa que vende miles de 
millones de dólares cada ano v pro
porciona un tercio de nuestras divi
sas? Si no son capitalas peruanos, 
quedan las trasnacionales... Pero 
todos los estudios e informaciones 
indican que el interés de las trasna
cionales por empresas como éstas, 
cuvos centros de extracción más 
rentables están en zonas de opera
ción de grupos terroristas, es muy 
poco. lOuién va a comprar una 
empresa en la punta de un nevado 
donde hav bandas armadas? Y, 
además, teniendo que recurrir ai 
ejército, porque parte de los em
pleados públicos demitidos será de 
la polícia que es la que cuida de la 
seguridad ... 

lOué se puede hacer en un pais 
así? lNO emitir billetes? Si no emi
timos tendremos que seguir acep
tando que entren los dólares dei 
narcotráfico de Uchiza v de la selva 
central. 

Justamente en cuanto ai narco
tráfico la derecha no ha dicho nada. 
Y sobre el terrorismo tampoco. Lo 
único que dicen es "entreguémosle 
esto ai ejército. Es asunto de los 
militares". Blen, si asl lo hacemos, 
los militares lo primero que van a 
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pedir es equipamiento. Si tenemos 
un ejército cuvos aviones no pue
den votar porque no hay dinero 
para gasolina, cuyos soldados son 
muv mal pagados v cuvos oflclales 
ganan menos que los funcionarios 
de una empresa privada,.,lcómo 
ese ejército se va a enfrentar ai po
der dei narcotráfico? 

Entonces, estamos frente a una 
situación limite. Sea un gobierno de 
derecha o de izquierda el que salga 
de las elecciones, tendrla que em
pezar el funcionamiento productivo 
de nuevo. Pero nadie dice "esta si
tuación es tan complicada que no 
podemos seguir viviendo como 
antes". No es popular. Con ese dis
curso no ganan las elecciones. En
tonces todo el mundo -sobre todo 
la derecha- propone recetas mila
grosas: en 90 dias habremos bajado 
la inflación, de 3.000% a 10%. 

No hay un proyecto alternativo pa
ra e/ pafs, problema común a otras 
naciones latinoamericanas ... 

- lProvecto de pais? Eso no 
existe. AI menos no existe fuera dei 
discurso. Cierta vez le preguntaron 
a Vargas LLosa cuál era su provecto 
de pais. Y él dijo: "Suecia, la socie
dad ideal para mi es la sueca". EI 
problema es cómo transformar ai 
pueblo peruano en sueco ... 

No existe un provecto para el 
Perú digamos hasta el ano 2.000. 
Tampoco lo hay en la izquierda. En 
el caso de la izquierda esta tiene 
otra connotación. Como todos los 
modelos están en crisis v ya no 
queda uno sano, no se puede decir 
"vamos a hacer como en la URSS, 
o como en Cuba o como en China". 
La propia palabra "modelo" está 
cuestionada. 

Tampoco existe una base cientí
fica mínima en la cual se haya tra
bajado en equipo para hacerlo. Hay 
esfuerzos aislados, de economistas, 
de sociólogos, hay organizaciones 
no gubernamentales (ONG) que 
trabajan imaginando lo que puede 
ser nuestro pais ai final de los '90. 
Son esfuerzos meritorios pero ais
lados. Ese trabajo sólo puede ser 
hecho en equipo. 

Si los peruanos tuviéramos con
ciencia de lo que queremos, proba-
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biemente la situación seria diferen
te. Porque sabrfamos cuáles son los 
sacrifícios que tenemos que adoptar 
y quiénes deben hacerlo. 

1,Cómo ve la crlsls de la izquler
ds? 

- Creo que es coyuntural. Pero 
me temo que salir de ella implicará 
una nueva división. En otras pala
bras, hoy dfa existen dos candida
turas presidenciales de izquierda: la 
de Altonso Barrantes y la de Henry 
Pease. Aparentemente, Barrantes 
representa ai sector más moderado, 
que está dispuesto a gobernar. 

Henry Pease aparece como un 
administrador muy eficiente (fue vi
ce alcaide de Lima cuando Barran
tes fue alcaide) y es aceptado por 
todos como un hombre con una 
honestidad transparente, igual que 
la de Alfonso Barrantes. Pero está 
acompanado por sectores que no 
han definido un deslinde con el 
terrorismo de Sendero Luminoso y 
dei MATA. Frente a la opinión pú
blica aparece como una candidatura 
opaca. No por Henry Pease quien sr 
tlene definiciones claras, sino por 
algunos de sus colaboradores. EI 
pueblo no está dispuesto a aceptar 
en estt momento ninguna ambi
gOedad. 

En caso que un candidato de iz
quierda pase a la segunda vuelta, 1,es 
v/able la unidad en tomo a su candi
datura? 

- Si se llega a la segunda vuelta 
(en caso que ningún postulante su
pere el 50%), todas las izquierdas 
votarán por quien haya sacado más 
votos, sea Barrantes o Pease. Existe 
consenso sobre eso. 

Pero si la izquierda llega unida a 
la segunda vuelta y pierde -en un 
fenómeno parecido ai de Luís lgna
cio "Lula" da Silva, en Brasil (aun
que quizá no con características tan 
dramáticas porque creo que en 
Perú la izquierda puede perder por 
una diferencia mayor que . Lula) 
tendrfa que haber una nueva re
composición. Y no se ven, hasta 
este momento, posibllldades con
cretas de que los grupos más in
transigentes de la izquierda radical 
estén dispuestos a aceptar esa re-
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Restos de una torre de alta tenslón derTlbada en un atentado dlnamitero de Sendero 

composición en caso que el líder 
sea Alfonso Barrantes. 

Y quienes acompanan a Barran
tes tampoco están abiertos a la uni
dad con los grupos más radicales. 
Es un problema que no se ha dilu
cidado y difícil de resolver. 

La experienc/s citada dei Brasil 
mostró que la realidad suefe ser m~s 
fuerte que el sectarismo y arrastra o 
d_eja por e/ ca.rrino a los sectores me
nos flexibles .... 

- Creo que las tendencias procli
ves ai terrorismo son una minoria 
muy pequena en el seno de la iz
quierda peruana y la votación las va 
a barrar. AIII podría producirse una 
recomposición. 

1, Cómo evalúa el fenómeno dei te
rrorismo? 

- EI terrorismo tiene tres cabe
zas. Sendero Luminoso, el Movi
miento Revolucionario Túpac 
Amaru (MRT A) y el Comando Ro
drigo Franco. Con Sendero Lumi
noso no hay mayores problemas, 
en la medida en que ni Sendero 
quiere tener ninguna vecindad con 
la IU, ni la IU tampoco con Sende
ro. (Comandos senderistan han 
empezado a matar dirigentes de 
la IU). 

EI problema es más contuso con 
el MRT A que sr pretende infiltrar 
a la IU. Y algunos sectores de la ju
ventud dei Partido Comunista Pe
ruano (PCP), de llnea pro-soviética, 
y dei PUM, (Partido Unificado Ma
riateguistal son no solamente sim
patizantes dei MRT A sino que han 
colaborado en algunas oportunida
des con ase movimiento. 

En el caso dei Comando Rodrigo 
Franco, la cosa es mucho más clara: 
todo el mundo sabe que el Coman
do Rodrigo Franco proviene de las 
tendencias más derechistas dei 
APRA y es una respuesta a Sendero 
Luminoso. Cuando Sendero mata 
cuadros dei APRA, el Comando Ro
drigo Franco empieza a matar cua
dros de la izquierda cercana a Sen
dero Luminoso, o dei movimiento 
sindical. Es ,;orno una "Tripie A" 
que actúa desde ei 86, más o me
nos. Eso crea un clima muy confuso 
porque todo el mundo sabe, o su
pone, que el Comando Rodrigo 
Franco cuenta con la tolerancia de 
sectores dei gobierno y dei partido 
gobernante, aunque el APRA lo 
niega. También se supone que 
cuenta con cobertura de algunos 
sectores dei ejército y de la marina, 
aunque ambas fuerzas también lo 
niegan. No reconocen siquiera la 
existencia dei propio comando. 

La simpatia de algunos gru{)(?.~ de 
la izquierda legal hacia el MRTA,.tdifi
cu/ta las alianzas? 

- Las complica. Mientras las 
fuerzas políticas no deslinden cla
ramente su proceso interno, es difí
cil hacer alianzas. Este problema 
también ha conspirado mucho 
contra la unidad. Porque cuando 
Barrantes dice "yo estoy con la uni
dad de la izquierda" es legítimo que 
el pueblo se pregunte quién y qué 
representa la unidad de la izquierda 
en este momento. 

Esa dificultad explica en gran 
parte el silencio o la indecisión de 
Barrantes, porque él no puede salir 
a atacar a sus aliados. 
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1,Qué incidencia tendrán en las 

~

cciones las fuerzas que opraron 
r la acción armada? 
- No incidirán como fuerza 

ectoral. Pero sí desde las armas. 
endero Luminoso vaa ser una fuerza 

muy gravitante; el MRT A no pues 
está muy golpeado por la répresión. 

Sendero postula la abstención y 
no lo hace políticamente sino que 
mata a los candidatos. Todo aquel 

lque se atreva a ser candidato por el 
JAPRA o por la izquierda, está con
' denado a muerte. Ya ha matado 
más candidatos de la izquierda y dei 

1 APRA que de la derecha. 
1 Los electores en Perú sufren una 
doble coacción: de Sendero y dei 
gobierno, que impone multas muy 
altas ai que deje de votar. En una 

1 situación de crisis como la actual, 
, las multas llegan a veinte dólares. Y 
esa cifra equivale ai valor de un sa
lario mínimo. 

1,Sendero Luminoso crece? 
- No. Está estacionado. Raúl 

González, el periodista que más de 
cerca ha seguido la evolución de 
Sendero Luminoso, sostiene, con 
razón, que en Sendero hay una 
gran distancia entre las generacio
nes. En lo que es el partido, que se 
denomina de forma oficial Partido 
Comunista dei Perú, se cerraron las 
afiliaciones en 1980. Nadie más 
puede afiliarse ai partido, nadie 
puede ser militante dei partido, 
desde 1980. 

Eso supone una diferencia ya de 
diez anos entre los militantes dei 
partido y las nuevas generaciones, 
que están solamente como simpati
zantes, en diversos grados de la 
periferia de la organización. Los 
cuadros, los combatientes, dan or
denes, desde la clandestinidad, a los 
jóvenes. Entonces, lqué es lo que 

1 
pasa? EI partido es muy hermético 
y muy difícil de infiltrar por los or
ganismos de seguridad. Pero es 

1 muy fácil que caigan los que ponen 
1 las bombas, los que realizan los de-

nominados "ajusticiamientosH. Ellos 

1 

caen todos los dias. 

Esa periferia que entra a la acción 
I· armada y no participa de la discusión 

polltica es un poco carne de cafíón ... 
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- Es carne de canón. En la prác
tica es asl, porque reciben manda
tos que tienen que ejecutar y eje
cutan. Es gente muy joven, de die
ciseis o dieciocho anos. 

l Y su penetración en la Universi
dad de San Marcos .•• ? 

- Hay fuerte presencia en San 
Marcos, siempre la ha habido. Pero 
cuando decimos fuerte presencia, 
decimos propaganda. Los grupos 
pro Sendero son minoritarios. En 
las elecciones estudiantiles de San 
Marcos han ganado las tendencias 
más moderadas de la lzquierda 

"Sendero no capta militantes en 
las grandes masas populares, 
sólo en sectores urbanos muy 
ldeologlzados o marginales." 

Unida. Incluso en Ayacucho -que es 
el lugar donde Sendero actúa más
la mayoría de los estudiantes no 
está con ellos. Sendero es una mi
norfa, pero muy activa y muy ame
nazante, desde el momento que puede 
matar a un profesor en plena clase. 

1,Cuál es su discurso? 
- EI discurso maoista de la re

volución cultural. No lo han cam
biado. En el terreno internacional 
afirman que todos -absolutamente 
todos- los países socialistas son re
visionistas. En el terreno nacional, 
también: todos son reformistas y 
revisionistas. Se trata de una con
dena ai conjunto dei sistema, pos
tulando "una revolución popular y 
democrática", comandada por ellos. 

Para un hombre que vivió dramáti
camente la etapa_ de la guerri/la en los 
aflos '60, 1,qué significa Sendero en 
este momento en Perú? 

- Es muy difícil decirlo en pocas 
palabras. Creo que hemos llegado a 
la última derivación, casí caricatu
resca, de oosas que todos hemos ido 
sembrando desde hace muchos anos. 

Hay dos cosas que se cruzan: un 
dogmatismo y una incapacídad de 
ver la realídad de la cual todos no
sotros hemos sido parte. En eso no 
podemos dísculparnos. Cuando se 
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cruza esa incapacidad de ver lo que 
tienes frente a los ojos todos los 
dias con un deterioro general dei 
pals ..• el resultado puede ser Sen
dero Luminoso. 

1,Se puede decir que responde a la 
desesperación de un sector de la so
ciedad que nove sal/da? 

- Un joven que a los 18 anos no 
tiene ninguna perspectiva en el pais, ai 
cual la sociedad no le ofrece nada 
tqué hace? Por lo general, se va dei 
pais, o inventa una ocupación mar
ginal. Y una minoria se incorpora a 
Sendero, o ai MRT A. Sendero no 
.capta militantes en las grandes ma
sas populares, solamente en secto
res muy marginales o muy ideolo
gizados de la población urbana. 

1,Qué planteos tiene e/ MRTA? 
- Planteos nacionalistas pareci

dos a los nuestros en la guerrilla de 
los '60. Diria que viven un momento 
de mucha confusión. 

1,Tiene presencia en e/ campo? 
- EI MRT A es una organización 

urbana y rural: tiene grupos en Li
ma y han surgido muchos brotes de 
guerrilla rural en la selva norte (de
partamento de San Martin) y en la 
zona central (valle dei Alto Hualla
ga). En este último caso, la situa
ción es muy complicada porque es 
una zona productora de coca y 
tanto Sendero como el MRTA se la 
han disputado y han librado una 
guerra entre ellos por el control dei 
cobro de los "cupos" a los narco
traficantes. 

De ah/ víene entonces la versión 
de Estados Unídos de que hay un 
acuerdo tácito entre los narcotrafi
cantes y la guerrilla en algunos pafses 
de América dei Sur ..• 

- Claro. Pero es que ese acuerdo 
existe. Sendero llegó en un mo
mento (ahora no porque el ejército 
entró con mucha fuerza en ese lu
gar), a fines dei ano pasado, a con
trolar Uchiza. Antes Uchiza era un 
pueblo ignorado en el último rincón 
dei pais; pero hoy día se ha trans
formado en un lugar muy conocido 
porque desde alll salen las avione
tas hacia Colombia con la pasta bá-
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sica de coca, usada en la elabora
ción de cocaina. Cada avioneta paga 
un determinado número de miles 
de dólares (3 ó 4 mil dólares) por 
cada salida. 

Y e/ ingrediente ind(gena i. cómo 
juega en todo esto? 

- Sigue jugando, por vias dife
rentes. La reivindicación Indígena 
entendida como de los quechuas, 
de los aymaras, de los indios de la 
selva peruana, que son como 200 
grupos idiomáticos, no ha sido asi
milada ni siquiera por las organiza
ciones sindicales campesinas. Me
nos todavia por los partidos, inclui
dos los de izquierda. 

los gobiernos regionales (hay un 
proceso de regionalización hoy en 
el pais), etc. 

Esa lucha la han asumido ellos 
mismos. Ha habido un proceso de orga
nización muy grande en los últimos 
anos. Pero es notorio un cierto pa
ralelismo entre esos movimientos y 
la izquierda, que no asume total
mente sus reivindicaciones, ni tiene 
una definición frente a ellas. 

Sendero y el MRT A, tampoco. 

Cuando Sendero Luminoso to
mó Uchiza, empezó a cobrar el cu
po. No es invención mia. Sendero 
Luminoso tuvo hasta noviembre dei 
ano pasado un periódico en Lima 
que se llamaba EI Diario. AI analizar 
esa publicación se ve que ellos de
cian que estaban contra la droga 
pero también aceptaban que era 
lmposible hoy en dia acabar con ese 
cultivo. O sea, que la guerra contra 
los traficantes era para el futuro. Y 
si no es para ahora, es válido hoy 
dia cobrar cupos de los narcotrafi
cantes. 

En meses recientes empieza a 
notarse en los programas de algu
nos partidos un lugar para ese tipo 
de reivindicaciones: la necesidad de 
respetar los territorios de los indios 
de la selva, la demanda de las orga
nizaciones campesinas e indigenas 
de tener representación propia ante 

EI MATA acaba de matar a uno 
de los dirigentes máximos de la Or
ganización de los Campesinos lndf
genas de la Selva. lPor qué? Por
que los indígenas defienden su 
propia identidad como comunidad 
y cuando llega un grupo armado 
que quiere someterlos, por 

-
lQuién es Abimael Guzmán? 

EI máximo dirigente 
de Sendero luminoso, 
Abimael Guzmán (el ca
marada Gonzalo, para 
sus seguidores) es un 
personaje misterioso. Ex 
docente en la Universidad 
de Ayacucho, mestizo, 
Guzmán pasó a la clan
destinidad hace más de 
diez anos y en verdad na
die, ni siquiera la policia o 
muchos desus discípulos 
saben a ciencia cierta si 
está vivo o muerto. 

Héctor Béjar es una de 
las pocas personas que 
convivió con Guzmán, ca
si dos anos, cuando esta
ban presos juntos en la 
cárcel de lurigancho, en 
Lima, en los anos '60. 

"Conocí a Guzmán en 
1964, cuando yo llegaba 
de Cuba, clandestino", di
ce Béjar. "En Ayacucho, 
le solicitamos a Guzmán 
el apoyo dei Partido Co
munista (PCP) a las acti
vldades del ELN. (EI PCP 
se habfa escindido en 
1963 entre los ortodoxos, 
alineados con Moscú, y 
otra corriente, maoista, a 
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Ablmael Guzmlln 

la que pertenecla Guz
mán). Fue una entrevista 
cordial. EI nos dijo que 
nos daria apoyo 'moral', 
porque consideraba que 
nuestra acción era pre
matura. Eso fue todo. 

"En aquella oportuni
dad me enteré que el 
grupo de Guzmán -cuyo 
nombre de batalla entonces 
era A/varo- ya estaba pre
parando acciones armadas. 

"Después lo volvl a ver 
en 1969, cuando yo esta
ba preso y él fue detenido 
con todo su grupo de 
Ayacucho por encabezar 
manifestaciones en con
tra de la reforma agra
ria.Hubo una masacre, 
con muchos muertos y él 

cayó con to~a la dirección 
dei Partido. 

"En la prisión las rela
ciones ya eran frias. EI 
estaba con un grupo co
mo de diez comparieros 
de su partido; toda la di
rección actual de Sendero 
luminoso estaba allf. 
Convivíamos en las mis
mas celdas pero ellos te
nlan todas sus actividades 
aparte, en un régimen 
sumamente disciplinado. 
Guzmán siempre mantu
vo una pretendida supe
rioridad, una especie de 
actitud irónica con la que 
buscaba ubicarse por en
cima de los demás. 

"EI era el profesor. 
E nseriaba marxi·smo. y en 
particular los 'Siete ensa
yos' de José Carlos Ma
riátegui1,. que aprendían · 
de memoria. 

"No miento. Los 'Siete 
ensayos' eran aprendidos 
párrafo por párrafo de 
memoria porque el sen
dero luminoso de José 
Carlos Mariátegui era la 
base de · su doctrina. 
Frente a esas ideas asu-

mfan la misma actitud 
pasiva y repetidora que 
frente a las ensel'ianzas 
dei camarada Mao. Esa 
era toda su formación 
política. 

"Nos consideraban 
a todos revisionistas, 
castristas, trotskistas. Y 
asl siguen hasta ahora. 
Dicen que lo ocurrido en 
China y los países dei 
Este de Europa demues
tra que alll se estaba mar
chando hacia el capita
lismo desde hace tiempo. 
Por ello es necesario 
conformar una nueva In
ternacional comunista, 
cuyo centro estará en el 
Partido Comunista dei 
Perú, Sendero luminoso. 
Y Abimael Guzmán, -e/ 
presidente Gonza/o, por
tador de la cuarta espa
da (me imagino que las 
tres anteriores son las de 
Marx, Engels y Lenin) 
será el llder de esa nueva 
organización." 

1 La obra prfnclpal dei soclõlogo y 
perlodlsla José Carlos Marlétegul 
(1895-1930) es el volumen 'Slete en· 
sayos de lnterprelaclóo de le reatl
dad peruana', de 1928. Elia estudta 
la ewluclõn económica dai pais y se 
la considera ai llbro de anéllsfs mar
xista mês Importante producldo en 
Amér1oa Latina. 
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lo general las comunidades se re
sisten. Cuando eso ocurre son acu
sadas de colaboradoras con el po
der militar. 

t,Cuando usted dice que ampBos 
sectores de la izquierda no ven la res
fi<Jad tal cual es, se refiere s que no 
reconocen ai Perú como país de ma
yorfas indi$,;enas? 

- La izquierda no ve que el país 
es muy complejo, que la población 
adopta en conjunto posiciones no 
necesariamente revolucionarias, si
no más bien conservadoras, o ma
duras yo diria. Que nuestro pueblo 
tiende a aceptar las cosas corno son 
y a sacar el rnejor partido de ellas. 
Nos negamos a ver un país en el 
coai a pesar de la crisis, la 'gente 
está construyendo cosas todos los 
dias: porque hizo su negocio, inició 

' su pequena empresa, organizó un 
comedor popular, construyó su sin
dicato. Hay todo un proceso de or
ganización popular en el pais, ai 
cual tarnpoco tenernos que santifi
car, tiene limitaciones, pero existe. 
Nosotros nos negamos a ver. Y por 
eso nos damos con sorpresas par
que hay gente que no pertenece a la 
izquierda y que si ve esa realidad, 
porque tiene menos prejuicios que 
nosotros. 

Cuando la izquierda llegó ai 40% 
de las intenciones de voto, lhabia 
conseguido de alguna forma perci
bir esa realidad? 

- Si. Barrantes lo percibió. Así 
como le hago críticas a Alfonso, 
también le reconozco méritos. Es 
uno .de los pocos dirigentes que ha 
reconvertido el lenguaje de la iz
quierda a algo que a muchos, a mi 
incluso, a veces suena como falto 
de contenido. Sin embargo, de esa 
forma tiene la capacidad de !legar a 
una gran cantidad de gente. 

1,Con quá mensaje? 
- Ese es otro de nuestros erro-

1 res. Nosotros pensamos que cuan
do elaboramos un discurso la gente 
le presta atención ai contenido. No 
es asl. La gente "lee" actitudes, 
gestos. Hay que lograr una "sintonia", 
que en el caso Barrantes se produjo. 
Ahora menos, desgraciadamente. 
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Veiasco Alvarado:• un movimlento precursor" 

En la derecha siempre hay gente 
que logra sintonizar ese senti
miento popular. No es el programa, 
nl el discurso. sino "algo" que des
pierta en la gente la esperanza de 
un cambio. Las perspectivas de 
nuestros pueblos son cada vez me
nos ambiciosas. En un país donde 
la inmoralidad pública ha avanzado 
tanto como en Perú, la gente lo que 
busca es alguien que no robe de
masiado. Puede robar, aunque no 
tanto. 

Pasados estos quínce anos, 1,cuáf 
es su evaluación dei período dei gene
ral Ve/azco? 

- Yo creo que fue un gran in
tento de cambiar la realidad perua
na, con errores grandes, natural
mente, que cada día se ven más en 
la medida en que pasan los anos. 
Pero también con grandes aciertos. 

1,Cuáles, porejempfo? 
- EI gran acierto fue haber pen

sado que había que cambiar el pais 
transformando la propiedad de la 
tierra. Pero también el vacio estuvo 
en que no todo se limita ai cambio 
en la propiedad. Hoy dia lo sabe
mos, es el tema que está en debate. 
En ese sentido la izquierda peruana 
ha avanzado muchlsimo. Considera 
que el asunto no es de qui~n es la 

PERU 

vaca, sino quián se 
toma Is feche, como 
se dice. 

No todo está res
tringido a un cambio 
en la propiedad. Hay 
cosas que son tanto o 
más importantes, por 
la incidencia de los 
medios de comunica
ción, por la forma y 
capacidad que la 
gente tiene de infor
marse, de razonar, 
por la influencia dei 
grado de educación, 
etc, etc. Pero bueno, 
ya eso seria ubicar
nos en los anos '90. 

Para los anos '70 
creo que fue un mo
vimiento muy avan
zado. Cuando uno lee 
hoy, que vivimos en 

la era de la perestroika. los docu-
mentos de aquella época constata 
que la forma no tributaria de rela
cionarse con los pafses socialistas 
que tuvo aquel proceso fue precur
sora. Hoy esa actitud es admitida 
por todo el mundo en la izquierda 
peruana pero en aquella época era 
satanizada como una actitud reac
cionaria. 

Lo precursor dei movimiento de 
Velasco no fue solamente el sistema 
económico propuesto sino también 
y principalmente la forma como el 
Perú se ubicaba frente ai exterior. 

t,Ouá huella de/ó en e/ pais? 
- Desgracíadamente. poca en 

cuanto a transformaciones reales. 
Pero mucha en cuanto a posibilída
des futuras, porque gran parte dei 
movimiento popular que existe hoy 
dia en el país nació en aquella épo
ca. Aquellos síete anos dieron una 
tal cobertura a las ideas de izquier
da, que tenlan que germinar. Y ger
minaron realmente. Si hoy dia la íz
quierda es una fuerza importante 
en el país y si salió de su enclaus
tramiento se debe en gran medida ai 
período de Velasco Alvarado. Y la pro
pia izquierda empieza a reconocerlo. • 

1 "lnUº es el nombre de la moneda peruana. La pa
labra qulero dtlcir "aor, en queehue. 
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Intervencionismo de 
''baja intensidad" 

La DEA entrena en plena selva peruana a oficiales latinoamericanos para la lucha contra el narcotráfico, 
en un proceso -según muchos analistas- semejante ai que dió origen a la guerra de Vietnam 

Asesores norteamerlcanos entrenan tropas para eombatir ai narcotráfico con técnicas de contrainsurgencia 

Roger Rodr(guez 

G 
eorge Bush abrazó a Alan 
Garcfa y recibió el saludo de 
Jaime Paz Zamora. Detrás oe etlos, Virgílio Barco esbozó una 

sonrisa, como satisfecho por haber 
logrado organizar la primera cum
bre de mandatarios de los cuatro 
países más afectados por la produc
ción, tráfico y consumo de drogas 
en el continente. 

Mientras esa escena se difundía 
desde Cartagena, Colombia, hacia 
todo el mundo, en Bolívia, a 520 ki
lómetros de Santa Cruz, un cente
nar de efectivos se arrastraban por 
el barro, acatando los gritos y órde
nes que en un mal espariol les lan
zaba un oficial norteamericano 
apellidado Sánchez, uno de los ase-
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sores de la Orug Enforcement Admi
nistralfon (DEA) que dieta cursos en 
la base militar de Chimoré. 

Y paralelamente, en la zona dei 
Alto Huallaga, en Perú, otro grupo 
de marines estadounidenses desta
cados ante la propia DEA, asesora
ban a oficiales especializados dei 
ejército peruano sobre cómo com
batir lo que consideran la "narco
guerrilla" de Sendero Luminoso y 
el Movimiento Revolucionario Tu
pac Amaru (MRT A). 

EI acuerdo firmado por los pre
sidentes de Estados Unidos, Co
lombia, Perú y Bolivia, para lanzar 
una ofensiva común contra el nar
cotráfico, tiene ya su "cabecera de 
puente" en los agentes de la DEA 
que el gobierno norteamericano fue 
colocando en los últimos diez arios 
en los tres países que producen el 
90% de las hojas de coca en Suda
mérica. 

El mercado se impone- En Wa 
shington, el comandante de las 
Fuerzas Especiales Americanas, ge
neral James Lindsay, reconoció el 
pasado 31 de enero que los países 
dei Tercer Mundo pasan a S'er el 
centro de las "preocupaciones" de 
la Casa Bianca ante la crisis dei Este 
europeo, que parece despejar la 
"amenaza soviética" con la que se 
alimentó el armamentismo nortea
mericano en los últimos 40 arios. 

Lindsay no dudó en definir ai 
terrorismo, las rebeliones naciona
listas y el narcotráfico como los 
enemigos principales de la nueva 
política militar estadounidense; y en 
Latinoamérica, junto ai conflicto 
centroamericano, colocó el tema la 
producción de hojas de coca en Bo
livia, Colombia y Perú. Incluso, su
brayó las palabras "Sef')dero Lumi
noso" como un problema a "cortar 
de raíz". 
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Evidentemente, para una 
strategia en la que conflic
·>s de "baja intensi_dad" in
luyen casos como los de 

1 iranada y ·Panamá, "media 
1tensidad" implican una 
uerra como la de lrán-lrak, 

j 

Ji 
"alta intensidad" sola

lente se consideran los ca
:,s de guerra nuclear o 
lUndial; los países suda
lericanos productores de 

1 :>ca se constituyen en un 
, xcelente campo de experi
,entación para tácticas y 

1 rmamentos militares. En 
1 :,pecial, cuando las políticas 
1 ·e erradicación y sustitución 
le los cultivas vienen fraca
ando. 

En el Alto Huallaga -prin-
1pal área de producción de 
oca en Perú- existen 250 
1il hectáreas cultivadas de 
Is cuales sólo 10 mil son le
ales. Cada hectárea sem
rada produce una tonelada 

1 

e coca en dos cosechas 
nuales, y mientras el Esta-

[ 
o compra la arroba de 11,5 En Perõ cnice la represíón a los "nan:os" 
los de coca por 10 mil intis, 

1 
,s narcotraficantes ofrecen en- las zonas de plantlos, se constituyen 

- ·e 80 y 100 mil intis por arro- en un argumento para "justificar" la 
a. aplicación de otros métodos. 

La ley dei mercado se impor.e: En la cárcel de Canto Grande, 
Jda tonelada de coca produce 10 Lima, el principal dirigente dei Mo-

~ logramos de Pasta Básica de Coca vimiento Revolucionaria Tupac 
>BC) y cada kilo de PBC se comer- Amaru, Víctor Polay, define el pro-

l aliza a mil doscientos dólares. EI blema dei narcotráfico como una 
logramo de cacao -uno de los realidad socioeconómica que nada 
rodu~s con los que se pretende tiene que ver con cuestiones mora-
Jstituif la cosa- se vende a dos les. 
ólares .. 

Las matemáticas hacen inviables 
1s planes de erradicación de coca 
ropuestos y financiados por Esta

; os Unidos. Aún cuando se dedica
~n exclusivamente 'li Perú los 1 O 
1il 630 millones de dólares que la 

ljministración Bush pidió este ario 
)mo presupuesto para luchar 

nntra el narcotráfico, el problema 
1 ¼guiría existiendo. 

1 
roteger a los campesinos- En el 
iso peruano, se agrega además el 
1so de los grupos insurgentes 

t uienes ai dificultar el acceso de 
,cnicos en erradicación de la coca a 
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Mientras aguarda una sentencia 
de no menos de 30 arios de prisión, 
el "Comandante Rolando" reconoce 
que para el MRT A, como para Sen
dero Luminoso, es prioritario de
fender a los plantadores de coca de 
las arbitra riedades de los narcotra
ficantes y sus sicarios. 

"Una cosa es el campesino que 
produce coca como su único medio 
de vida. A ellos, los protegeremos 
dei abuso dei narco, ai que sólo po
demos considerar como un com
prador dei producto. EI problema 
de la coca es de difícil solución. Se 
deberán erradicar los cultivas de a 
poco, pero para eso también se ne-
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cesitan cambios profundos 
en las estructuras de la so
ciedad peruana" , dijo. 

En las zonas bajo control 
dei Partido Comunista dei 

~ Perú (como se autodenomi
na Sendero Luminoso, y que 
no tiene vínculos con el Par
tido Comunista Peruano, 
que actúa en la legalidad , 
los narcotraficantes llegan a 
pagar cuotas por el aterri
zaje de sus avionetas o la 
carga de sus camiones. Al
gunas de estas operaciones 
habrla visto el periodista dei 
Tampa tribune, Todd Smith, 
cuyo cadáver fue encontrado 
en la plaza de armas de 
Uchiza, cuando venla reali
zando un artículo sobre el 
narcotráfico. 

Incluso uno de los co
mandantes polftico-militares 
designados por el gobierno 
de Alan Garcia en la zona de 
emergencia dei Alto Hualla
ga, llegó a compartir la vi
sión de los rebeldes y diserió 
una estrategia acorde: el ge-
neral Alberto Arciniega re

solvió proteger también a los cam
pesinos para quitarle base social 
a la insurgencia, pero ello le valió 
una acusación dei gobierno nor
teamericano, que dijo que el militar 
estaba a favor de los narcotrafican
tes. 

Una visión diferente- Para el De
partamento de Estado la guerra 
contra el narcotráfico merece es
trategias distintas a las dei general 
Arciniega. Basta recordar que la in
vasión a Panamá tuvo por pretexto 
la necesidad de capturar a un aliado 
de los narcotraficantes, para com
prender que la intervención militar 
directa no se descarta en los "con
flictos de baja intensidad". 

Por lo pronto, la presencia de 
unos 500 efectivos de la DEA en la 
base militar de Santa Lucía, en la 
selva peruana, y el creciente nú
mero de agentes norteamericanos 
que de forma pública o encubierta 
han sido introducidos en Colombia, 
Perú y Bolivia (todos ellos tienen 
apellidos hispanos y hablan espa-
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Bolívia destina 90 milones de dólares a la sustitución de cultivos de coca 

nol), hace recordar a más de un 
analista los orfgenes de la guerra de 
Vietnam. 

En el Alto Huallaga los campesi
nos ofrecen testimonios que tien
den a confirmar que no sólo se ha 
estado utilizando el prohibido "Spi
ke" con el que se intenta quemar 
los cultivas de Coca, sino que tam
bién se habría experimentado con 
napalm y armamentos bioquímicos. 

EI médico peruano José Lizza
rraga -quien dirigió campanas 
contra la fiebre amarilla en la sierra 
y selva peruanas- sostiene que sólo 
fuertes productos tóxicos pueden 
explicar los altos índices de conta
minación de algunos rios y los ex
tranos sintomas que muestran indí
genas y campesinos de zonas dei 
nororiente peruano. 

EI uso de qufmicos para regar 
los plantlos de coca fue considerado 
algo normal por los pilotos de los 
helicópteros militares que en la ba
se de Chimoré hicieron una exhibi
ción a los periodistas que presen
ciaron la inauguración dei li Curso 
Internacional Antinarcóticos "Ga
rras dei Valor". Las naves con las 
que patrullan las selvas para detec
tar cultivas de coca, tienen monta
dos tanques especiales para lanzar 
desde eraire una lluvia de "Spike" u 
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otros "insecticidas", como les lla
man. 

En tierra, la preparación de los 
"alumnos" (más de un millar de 
bolivianos han egresado y este ano 
el curso incluía a diez oficiales de 
Argentina, Brasil, Ecuador, Para
guay y Perú) se basa en el entre
namiento físico y la capacitación en 
táctica y estrategia, según explica el 
capitán Jorge Ayala, oficial bolivia
no formado en la Escuela de las 
Américas, en Panamá. 

Apoyado por media docena de 
agentes de la DEA (quienes prefie
ren no hablar con la prensa), Ayala 
está a cargo de la instrucción que 
-reconoce- en nada se diferencia de 
la preparación que se dan a grupos 
de ellte y contrainsurgencia. Los ofi
ciales de policfa y ejército enviados 
a Chimoré son obligados a arras
trarse entre el lodo, soportar gases 
lacrimógenos, aguantar junto a sus 
oldos disparos de fusiles FAL y pe
tardos, mientras los insulta uno de 
los instructores con su castellano 
rudimentario. · 

EI gobierno de George Bush 
destina actualmente 200 millones 
de dólares anuales para ayudar a la 
economia boliviana, que aunque 
logró controlar la hiperinflación to
davia no recuperó sus niveles de 

producción. De ese apoyo, 90 
llones son otorgados para impl 
mentar medidas contra el narcotr 
fico y la erradicación de hajas 
coca. 

l?No un problema que implica 
n és dt/ 200 mil campesinos q 
r,1antan la coca en 160 mil hectáreo 
dei suelo boliviano, requiere ui 
mversión mayor a la de 450 dólar 
anuales por cada boliviano dedic 
do ai cultivo de coca. 

Asl lo entiende el propio capit~ 
Ayala que considera ai poder e 
nómico de los narcotraficantes 
a la corrupción de la policia y 
ejército los mayores enemigos q 
deberán enfrentar sus "estudia 
tes" de Chimoré: "Nosotros in 
truímos ai hombre física y mora 
mente, pero un subalterno gana 
dólares y un oficial 70 dólares ... 
pregunto si se puede vivir con e 
dinero", cuestiona. 

Ayala hacfa referencia directa~ 
caso de la detención y enjuici 
miento de diez agentes antinarcót 
cos bolivianos que, a mediados 
enero, dejaron libre ai presunt 
narcotraficante Ezequiel "Martillo; 
Chávez, en lo que constituyó un e~ 
cándalo tan sonado como el de 1 
extradición dei ex coronel Luis Ar 
Gómez a Estados Unidos. J 

Arce Gómez, ex jete· de intel, 
gencia dei Ejército y superminist'l 
dei dictador general Luis Garcij 
Meza, fue detenido el pasado 10 dj 
diciembre por agentes de la DEA e1 
la ciudad de Santa Cruz, luego d 
seis anos de persecusión. Pese a n 
existir tratados de extradición entr 
ambos países, el gobierno bo)ivian 
resolvió entregar ai militar implica 
do en múltiples casos de violacio 
nes a derechos humanos y narco 
tráfico. 

Pero la resolución de Paz Za 
mora fue acompanada por un pedi 
do de 600 millones de dólares 1\ 
gobierno estadounidense para in 
crementar la lucha contra los nar 
cotraficantes en Bolívia. Una cifr\ 
que, más aliá de la importancia d 
Arce Gómez, fue considerada por U 
ministra consejera de Estados Uni 
dos en La Paz, Marylin MackafeEt 
como "demasiado elevada" para ur. 
conflicto de "baja intensidad". 



La '' rendición'' 
de la mafia 

Los narcotraficantes colombianos intentan una nueva táctica 
para sobrevivir a los ataques oficiales y el gobierno 

anuncia que podrá ser más "flexible" si las bandas entregan 
armas y laboratorios de procesamftmto de cocafna 

~umbre presidencial anti-drogas: una esperanza para un problema comõn 

Guilferrno Segovia Mora 

N o fue en vano la dramática 
advertencia "debemos estar 
preparados para más sufri-

1iento y dolor", hecha por el presi-
1ente colombiano Virgilio Barco ai 
eclararle la guerra total ai narco-

1 'ático, luego dei asesinato dei diri
ente liberal Luis Carlos Galán. 

Colombia vivió un final de afio 
1 de 9:.tcada atroz con las crimi
ales l!Cciones dei cartel de Me
ellln. 

En Bogotá, sucesivos ataques 
inamiteros destruyeron numero

. os establecimientos; una bomba 
1 xplotó en un avión comercial en 
leno vuelo matando 130 personas, 
n tanto una poderosa carga de di
amita gelatinosa destruyó el edifi-

110 sede dei Departamento Admi-
1 istrativo de Seguridad (DAS), en
. dad de investigación delictiva, con 
'n saldo de medio centenar de 

I,uertos, 500 heridos y pérdidas 
, illonarias. 

r 
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EI gobiemo se impone- AI tiempo 
que desataba una oleada terrorista, 
buscando amedrentar a la sociedad 
y obligar ai gobierno a bajar los 
brazos, la mafia logró que entre los 
temas de un plebiscito práctica
mente aprobado como parte de una 
reforma constitucional se incluyera 
la extradición (ver tercer mundo nç 
123, "Colombia: La guerra contra el 
narcotráfico"}. 

EI gobierno se opuso con firme
za y logró neutralizar esa iniciativa, 
respaldada por la mayoría de los 
congresistas liberales, conservado
res y de la Unión Patriótica (UP, de 
izquierda}. Pero el costo para el 
presidente Barco fue alto, ya que 
debió sepultar la reforma constitu
cional y con ella la posibilidad de un 
referéndum que contemplaba, entre 
otros puntos, la circunscripción 
electoral especial para la paz, un 
aspecto fundamental de los acuer
dos con el Movimiento 19 de Abril 
(M-19) para su desmovilización. 

Cuando el terror parecía inclinar 
la balanza en favor de los capos, la 
muerte de Gonzalo Rodríguez Ga-
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cha, "el Mexicano", su hijo y varios 
sicarios en una carretera ai norte 
dei país -ai parecer gracias a una 
delación- revirtió la situación. Fue 
un hecho muy afortunado para el 
gobierno, que parecia haber que
dado solo y obstinado en su lucha 
frente a múltiples presiones en fa
vor de una negociación para resol
ver el tema de la violencia. 

EI cartel juega su carta- En medio 
de la fuerte arremetida de las fuer
zas militares, Pablo Escobar Gavi
ria, la otra cabeza dei cartel de Me
dellfn, ordenó el secuestro de varias 
personalidades, entre ellas parien
tes dei presidente Barco y dei hijo 
dei secretario privado de la presi
dencia. 

A fines de enero ios colombianos 
fueron sorprendidos con una insó
lita petición firmada por los ex pre
sidentes Alfonso López y Julio Cé
sar Turbay Ayala (liberales), Misael 
Pastrana (conservador), el presi
dente de la Unión Patriótica (UP}, 
Diego Montaria, y el cardenal Mario 
Revollo. 

En el documento se hacía un 
llamado a los extraditables -como 
se autodenominan los miembros 
dei cartel de Medellfn- a admitir que 
"el Estado impondrá su soberania 
en todo el territorio y que es inútil 
perseverar en el desangre de Co
lombia". 

Selialaban los firmantes: "esta
mos seguros que la sociedad, ante 
una declaración de los extraditables 
aceptando este llamado, liberando a 
quienes retienen como rehenes y 
suspendiendo de inmediato los 
embarques de drogas ai exterior, 
mirada con benevolencia este gesto 
final, que los haría acreedores a un 
tratamiento menos riguroso". 

La misiva recibió inmediata res
puesta, a través de la paulatina li- 1 

beración de los secuestrados. Coll 
ellos la mafia hizo llegar su mensa
je: "aceptamos el triunfo dei Esta
do, de las instituciones y dei go
bierno legítimamente establecido. 
Depondremos entonces las armas y 
objetivos de lucha en aras de los 
más altos intereses de la patria". 

Manifestaron también su acata
miento "ai ordenamiento J1gal vi-



Atentados de los ·narcos"' hlcleron que Colombla viva un atroz ftn de ano 

gente, con la esperanza de obtener 
dei gobierno y de la sociedad el 
respeto por nuestros derechos". 
Ofrecieron ademés su mediación 
para obtener la paz con los grupos 
de esmeralderos, los paramilitares y 
las bandas de sicarios. 

Los Extraditables anunciaron la 
suspensión dei envio de drogas, el 
cese de atentados y "ajusticia
mientos" , y condicionaron la entre
ga de armas, laboratorios, rehenes 
y otros elementos a que sele ofrez
can "garantias constitucionales y 
legales". Según el general Harold 
Bedoya, Comandante de la IV Bri
gada de Ejército, la carta de los ex 
presidentes y personalidades fue 
auspiciada por el propio cartel de 
Medellln, y contó con los ofícios dei 
ex mandatario López, quien en 
otras ocasiones ha servido como 
intermediario en intentos de diálogo. 

Distintos análisis han surgido 
frente a la propuesta de los narco
traficantes: 

a- Podrla ser un reconocimiento 
sincero de su derrota, en la bús
queda de un tratamiento benigno y 
la no aplicación de la eX1radición. 

b- Una táctica para frenar la in
tensidad de los operativos militares 
y reacondicionar sus tuerzas. 

e- Una forma de buscar el en
cuadramiento de algunas de sus ac
ciones en la categoria de delitos po
líticos y por lo tanto, susceptibles de 
ser fntegradas en el indulto aproba
do por el Congreso para las organi
zaciones beligerantes que se acojan 
a la iniciativa de paz dei gobierno. 

d- Un intento de desviar la aten
ción y restar objetivos a la cumbre 
presidencial dei pasado 15 de fe
brero en Cartagena, donde George 
Bush (Estados Unidos), Alan Garcia 
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(Perú), Jaime Paz Zamora (Bolivia) 
y Virgillo Barco (Colombia) abor
daron el problema. 

EI gobierno ha ratificado su deci
sión de continuar las acciones mili· 
tares y la aplicación de la extradi
ción, pero ha manifestado que pue
de ser " flexible" dentro dei marco 
constitucional y legal, si se cumplen 
los anuncios de los traficantes. La 
posición de la mayorla de los pre 
candidatos presidenciales liberales 
y de los candidatos de otras fuerzas 
políticas es parecida a la de Barco. 
Eso permite prever que, de mante
nerse la oferta de los capos, el pró
ximo gobierno podrla reconsiderar 
la extradición y dejar sin efecto al
gunas normas agravantes. 

De lo que existe plena seguridad 
es que ante la lucha frontal desata
da por Barco contra la mafia y ante 
los acuerdos de la cumbre presi
dencial de Cartagena (que lncluyen 
recursos norteamericanos para la 
sustitución de los cultivos de coca), 
la actividad dei narcotráfico se verá 
seriamente obstaculizada y, como 
lo ha reconocido uno de los capos, 
"se está volviendo mal negocio". 

Prepotencia imperial- A pesar dei 
compromlso activo de Colombia en 
la lucha antinarcóticos, la conducta 
dei gobierno estadounidense en ese 
contexto ha sido unilateral y pre
potente. Dias después de la inva
sión a Panamá, tal vez envalento
nado por los resultados de la mis
ma, George Bush ordenó un blo
queo a los puertos colombianos so
bre el Caribe con el portaaviones 
"John F. Kennedy" y la corbeta 
portamlsiles "Vlrginia". Supuesta
mente, el bloqueo estaba dirigido a 
vigilar las rutas dei narcotráfico. La 
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protesta de Colombia y varios otros 
protesta de Colombia y varios otros 
países latinoamericanos obligó a la 
Casa Bianca a desistir de esa absur
da presencia, que violaba el dere
cho internacional. 

Pero a comienzos de febrero un 
avión de la Fuerza Aérea de Esta
dos Unidos sobrevoló el espacio 
aéreo colombiano, sin autorización. 
Ante los reclamos de la cancillerla, 
Washington se limitó a declarar que 
se trataba de un error. EI episodio 
sirvió para que se conociera públi
camente que desde enero pasado 
por lo menos treinta aeronaves de 
la Drog Enforcement Admfnistra
tfon (DEA) han surcado el cielo co
lombiano con autorización oficial, 
dictada en muchos casos por man
des intermedios. 

Pero si algo faltaba para enredar 
más el juego nunca claro de las in
moralidades y dobles intenciones 
de la política exterior norteamerica
na, el mercenario israell Arik Asek 
tue asesinado en Miami por perso
nas no identificadas. 

Asek era requerido por la justicia 
colombiana como responsable dei 
adiestramiento de grupos parami
litares y sicarios dei Cé!rtel de Me
dellln durante 1988 y 1989. En la 
misma época, según la prensa nor
teamericana, Asek era agente de la 
DEA. Las autoridades estadouni
denses sablan de su condición de 
prófugo pero no· hicieron nada por 
capturarlo y ponerlo a las órdenes 
dei juzgado competente, en cum
plimiento dei Tratado de Extradi
ción vigente entre los dos países. 

Más aún: luego de su salida dQ 
Colombia, en setiembre de 1989 fue 
reclutado por la Agencia Central de 
lnformaciones (CIA), que lo pre
sentó a los servicios secretos de lt 
Casa Bianca y a los encargados d.
la seguridad personal dei presi 
dente Bush. En diciembre de 198~ 
Asek estuvo en Cartagena trazandc. 
planes para la seguridad dei presi
dente Bush durante su viaje y esta
dia en esa ciudad para la cumbre 
presidencial antidrogas. EI 25 de 
enero su cuerpo en descomposición 
fue encontrado en el baúl de un 
automóvil cerca dei aeropuerto de 
Miami. • 
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Tabaré Vázquez después de asumir el cargo: una cara nueva en la política uruguaya 

Gobernar con la gente 
Las primeras medidas dei Intendente sociaUsta Tabaré Vázquez 

impulsan una polémíca que tiene por telón de fondo un proyecto de 
paf s diferente ai que proponen los partidos tradlclonales uruguayos 

Guil/ermo Chifflet 

E 1 23 de tebrero de 1973, el 
periodista Hugo Alfaro pu
blicó en el recordado sema-

nario Marcha uno de sus excepcio-
h' nales "Reportajes a la realidad". En 

el modesto club deportivo "EI Ar
bolito", de la modesta barriada de 
La Teja, en Montevideo, Alfaro 
mostraba como es, en acción, un 
cambio de estructuras. Las metas 
logradas (la sede dei club, una poli
clíni~ para el barrio, la entrega de 
medicamentos a socios y no so-
cios), todo se había obtenido alll a 
partir de la acción de algunos pio
neros que apostaron a un nuevo 
espíritu: el capital humano, el tra
bajo voluntario, la solidaridad. 
Aquel "reportaje a la realidad" co
menzaba así: 

-Hola! 1,EI Arbolfto? Dei semanario 
Marcha, senor. Querrfa habiar con el 
doctor (Tabaré) Vázquez o con Daniel 
Marsicano. 1,Ellos están? 

- Estân, si seõor. Están clavando 
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tablones. Un momento, no corte, 
que los voy a llamar ... 

No fue esa la única institución en 
la que Tabaré Vâzquez apostó a 
grandes oambios a partir de su fe 
en la gente. En Progreso, cuyo 
equipo de fútbol en primera divi
sión se clasificó campeón en el úl
timo torneo uruguayo y acaba de 
sumar a esa victoria su clasificación 
para la Copa Libertadores de Amé
rica, ha colaborado en la organiza
ción de un comedor infantil, en la 
inserción barrial dei Club a partir de 
su acción social, y hasta llegó a dia
gramar la compra de un barco pes
quero en un ambicioso proyecto 
económico. 

Con estos antecedentes, no es 
extraõo que Tabaré, desde el 15 de 
febrero de este ano ai frente dei 
Gobierno de Montevideo, haya 
inaugurado la primera experiencia 
profunda de participación popular 
en la historia dei Uruguay. (Ver ter
cer mundo n!? 124 Uruguay: Un 
tiempo nuevo) 

Prestigioso médico oncólogo, 
Tabaré Vâzquez (54 anos, casado, 

URUGUAY 

cuatro hijos) es un fenómeno ca
rismático que entusiasma a la gente 
y analizan los sociólogos. Hasta "es 
profeta en su ti erra", destacó la pe
riodista Maria Esther Gilio, que an
tes de la elección le observó en una 
recorrida por La Teja, recogiendo 
las opinionas y el entusiasmo de los 
vecinos. Un reconocimiento que no 
sólo se ha dado en los votantes de 
la coalioión de izquierda; dentro de 
los demás partidos, miles de elec
tores no votaron por los candidatos 
departamentales a la lntendencia de 
sus respectivas listas para facilitar, 
eventualmente, el triunfo de Taba
ré. 

Una revolución en paz -En el Go
bierno Departamental (que asumió 
el pasado 15 de febrero), este ln 
tendente socialista habla el mismo 
lenguaje de la etapa electoral y co
mienza a concretar sus propuestas. 
Para él, no sólo se trata de que las 
autoridades dei Município escuchen 
a los vecinos. "No pretendemos or
ganizar un mostrador de quejas", 
afirma. "Se trata de que en cada 
barrio los vecinos, los asesores téc
nicos dei Município y el Intendente 
se reúnan y decidan desde donde se 
debe instalar la luz hasta cómo y en 
qué lugar instalar la policlínica. 
"Que en la gente queden la decisión 
y el control", sostiene Tabaré, cuyas 
primeras medidas anuncian, ya, una 
revolución en paz. 

Tabaré habla claro. Cuando el 
presidente, Dr. Luis Alberto Lacalle, 
afirmó que lo único que se debe re
clamar a un Intendente es que 
mantenga a la ciudad limpia e ilu
minada -insinuando asl límites ai 
Plan Municipal de Vázquez-, éste, 
sin perder su serenidad aclaró: "el 
Gobierno de la ciudad es mucho 
más que limpiar las calles y cambiar 
bombitas, tal como lo establece la 
Constitucíón". 

Aunque los puntos de vista son 
opuestos, la claridad y la ley debe
rfan teóricamente ayudar a superar 
problemas. La realidad es que el 
gobiemo dei doctor Luís Alberto 
Lacalle parece alinearse en la pro
fundización dei llamado modelo neo
liberal. De ahl que una de las pri
maras medidas de Tabaré, el subsi-
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dio ai transporte urbano, que le 
permitió rebajar el precio dei boleto 
(proporcionalmente uno de los más 
caros dei mundo), determinó que el 
propio Presidente antes de asumir 
criticase la medida senalando su 
oposición a todo subsidio. 

En realidad, vuelve a plantearse 
algo ya visto antes dei noviembre 
electoral: una cosa plensa la gente y 
otra los dirigentes polfticos como el 
doctor Jorge Batlle, ex candidato 
a la presidencia por el Partido Co
lorado, que también intentó salir ai 
cruce de Tabaré: "Vázquez no ha 
cumplido ni cumplirã sus promesas 
de reducir el precio dei boleto 40 
por ciento", afirmó. Pero la pobla
ción ve los hechos: el nuevo Inten
dente bajó el precio dei boleto ya en 
su primar dia de gestión. Mientras 
que los demás son partidarios de 
aumenta rio. 

La decisión en manos dei Parla
mento -Desde la campana electoral 
Tabaré Vázquez planteó -entre 
otras medidas a las que habrfa que 
recurrir para rebajar el precio dei 
boleto- la necesidad de disminuir 
los impuestos que pesan sobre el 
combustible. Sobre ese tema, preci
samente, se encenderá en mayo un 
debate político, puesto que la deci
sión quedará a cargo dei Parla
mento. 

En esa ocasión, los montevidea
nos sabrán quiénes están a favor y 
quiénes en contra de la rebaja dei 
precio de un boleto que pesa exce
sivamente sobre el presupuesto de 

algunos sectores. En primer plano 
estará, asimismo, el tema de los 
subsidios. AI argumento de que el 
subsidio también sale dei bolsillo de 
la gente, Tabaré Vázquez responde 
que pretende solicitar un sacrifício a 
algunos sectores de la población a 
cambio de la solución de problemas 
que acucian desde hace anos ai 
conjunto social. "Pero no vamos a 
pedir que se ajusten el cinturón a 
quienes menos tienen", expresa. 
"Pediremos, eso si, que quienes 
más tienen se solidaricen con el 
resto de la sociedad para instru
mentar soluciones". 

Se trata, pues, de que el subsidio 
no lo pague el trabajador, que es 
quien más viaja en ómnibus, sino 
que sea el cuerpo social -particu
larmente los que tienen más- los 
que asuman ese gasto. Otros temas 
estallarán, si la polémica tiene lu
gar. Porque hasta este momento en 
el Município de Montevideo las ta
rifas se fijaban a partir de un costo 
ficto. Durante décadas se ha desco
nocido la estructura real de los 
costos dei transporte. Y hasta des
tacados empresarios han denuncia
do que en el régimen especial de 
pases libras para algunos sectores 
se han registrado verdaderos fraudes. 

Soluciones concretas -Los monte
videanos han comenzado a enterar
se de todos estas aspectos, y hasta 
de una cierta oposición salvaje ai 
nuevo Gobierno Departamental, 
que no presenta soluciones alterna
tivas. Por otra parte, ante una ln-

mensa multitud, ai asu
EI F~te Amplio llega ai goblemo departamental mir su cargo, Tabaré 

anunció una serie de me
didas: desde la creación 
de guarderfas, la acción 
tendiente a erradica r ba
surales endémicos, el sa
neamiento de la ciudad, 
la creación de 18 policlíni
cas en un ano y la organi
zación de centros de ac
ción comunal en diecio
cho circunscripciones en 
las que dividió la ciudad, 
y desde las cuales los ve
cinos contribuirán dl rec
tamente con el gobierno 
departamental. 

Luis Aberto Lacale: difíci l cohabitaci61 

En lo nacional, el Frente Ampli] 
(coalición de izquierda a la qu 
pertenece Vázquez, que no ~ólo ga 
nó en Montevideo sino que obtuv 
una importante bancada parla 
mentaria) ha delineado una polític 
de oposición con planteo de solu 
ciones concretas. Esto es especial 
mente válido para el caso que e 
doctor Lacalle no transe con lo 
puntos de vista dei Movimiento Na
cional de Rocha, el ala más progre
sista dei Partido Nacional, y siga 
una polftica económica similar a la 
de los gobiernos colorados anterio
res. No se desea realizar cualquier 
tipo de oposición. Porque se tienen 
en cuenta las · graves dificultades 
por las que atraviesa el pais. Y por
que, ante todo, se desea esclarecer 
a los más amplias sectores de la 
opinión pública, como sucederia en 
el caso de que se replanteara el de
bate registrado a propósito de las 
primaras medidas dei Gobierno 
Departamental. 

La apuesta es a un enfrenta
miento claro entre entre dos pro
yectos _de país, o sea, una apuesta 
que tiene en la mira las elecciones 
ganerales dei ano 1994. 

La derecha no podrá eludir esa 
polémica, porque el tema central 
será el Frente Amplio en el Gobier
no Departamental. Ya ha comenza
do a serio. 

Las crltícas ai Frente Amplio en 
todos los anos pesados (durante la 
dictadura y en la etapa democrática) 
también tuvieron a la izquierda en 
el primar plano. 

• EI perlodltta uruguayo Gulllermo Chlfflet, ele amplla actuac16n an su pars, asuml6 en lebrero pasa· 
cio ,u banca de dlpullclo por el Partido Socialista. 
que lnlegra el Fronle Ampllo 
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lUna nueva relación con 
Estados Unidos? 

La diplomacia brasileiia togró sortear los puntos más crftlcos dei confllcto comercial 
con EEUU implementando una politica que llamó de "agenda positiva" 

Marra Helena Tachinardí' 

' L a relación de Brasil con Es-
1 tados Unidos durante los úl-

timos anos reflejó clara-

~

ente las dificultades de entendi
iento que enfrentan estos dos 

afses con intereses antagónicos, 
i85pecialmente por la reafirmación 
fnorteamericana de su aspiración 
,a la hegemonia política en la región. 

Ourante el gobierno de José 
'~arney, Brasil trató de administrar 

os diferendos económicos y co-
erciales a través de medidas "ad roe" que dejaron momentânea

mente de lado las posiciones filosó
~ficas. De esta forma se logró evitar 
una ruptura dei diálogo, mediant~ 
'una actividad diplomática intensa. 

La llamada agenda posffiva, ima
ginada durante el último ano para 

~

tuar la relación bilateral en el ca
l ino de un entendimiento fluido 

reservando la autonomia brasile
-ria, puede dar frutos en la actual 

1
administración de Collor de Mello. 

4 Las propuestas defendidas por el 
11uevo presidente de Brasil lo apro
ximan a Washington. Collor pre
tende adoptar prácticas de libre. 
comeltio y de apertura económica 
ai capital extranjero, dos elementos 
que sti dan la mano con la ambición 
norteamericana de tener un mayor 
acceso ai mercado brasileno. 
• "No podemos permanecer en los 
discursos estériles, pseudo-nacio
'nalístas. Tenemos que mostrar la 

1
,tuerza económica de nuestro país y 
,su deseo de integrarse competiti-
111amente a la economía mundial", 

1 :afirmó Collor durante un encuentro 
1 ,con la prensa, en enero, antes de 
í ,iniciar su mandato. Con ese enun
f .ciado reafirmó el interés dei nuevo 
j ·QObierno en delinear pa ra los pró-

ximos cinco anos lo que define co
\ mo una postura más agresiva en la 
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Color de Meno y Bush en la Casa Bianca: reaproxlmaclõn 

política externa brasilena. Collor 
estima que permitirá de esta forma 
que el Brasil recupere el atraso tec
nológico y se vuelva más competiti
vo. Eso significa que la nueva ad
ministración de Brasil se propone 
abrir la economia a la importación, 
para lo cual senala que deberá 
cambiar la mentalidad de su elite 
empresaria. Desde el punto de vista 
dei equipo de Collor de Mello, esa 
elite funciona con parâmetros en 
gran parte corporativos. Por ello se 
haría necesario imprimir un sentido 
nuevo a uno de los términos que 
más han estado en evidencia en el 
vocabulario diplomático brasileno 
en los últimos anos: la soberania. 

Reafümación nacional- Mucho se 
habtó de "defender la soberania 
brasilena", sobre todo ante la ame
naza de Estados Unidos de adaptar 
represalias contra las exportaciones 
de Brasil, con el argumento de que 
este país no protege adecuada
mente la propiedad intelectual y 
practica la "pirataria tecnológica". 
Recuérdese el affair en la cuestión 

de la informática, el discutido caso 
de las "patentes farmacêuticas", el 
debate sobre las políticas comer
ciales restrictivas de la CACE X (la 
secretaria de comercio exterior de 
Brasil), y el repudio dei gobierno 
Sarney ai mote de "depredador de 
la naturaleza" impuesto ai pais por 
Estados Unidos por la quema de 
árboles en la Amazonia. 

la reafirmación de la soberanía 
de un país se hace más necesaria 
cuando hay otra nación que expli
cita. su hegemonia regional me
diante actos de prepotencia interna
cional. En el continente americano 
la potencia hegemónica es -y lo se
guirá siendo por algún tiempo
Estados Unidos. Brasil ya intentó en 
su relación con Washington desde 
una política externa de alinea
miento automático, durante el go
bierno dei general Castello Branco 
(1964-67), hasta el enfriamiento dei 
diálogo durante la gestión dei ge
neral Ernesto Geisel (1974-79).1 

En la administración de José 
Sarney, la agenda bilateral estuvo 
cargada de controversias comer-
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ciales que pusieron de manifiesto 
las diferencies filosóficas y de inte
reses, que separen a ambas partes 
en ese terreno. Brasil es un pais 
tradicionalmente cerrado y tuvo 
que hacer frente ai principal porta
voz dei libre comercio, Estados 
Unidos, que concentra cada vez 
más su esfuerzo de producción en 
los artlculos de alta tecnologia y en 
el llamado sector terciario, los ser
vicios. Por esa razón aumenta el 
interés de Washington en la aper
tura de los mercados mundiales. 

Período de expectativa -Es muy 
pronto aún -pues estamos recién 
en los comienzos dei nuevo gobier
no- para saber si Collor conseguirá 
apoyo interno para su polltica de 
apertura ai exterior. Es conocida la 
tradicional resistencia de un sector 
de la oligarquia brasilena a todo 
aquello que atente contra la protec
ción dei Estado y el "dirigismo" que 
beneficia a sus intereses económi
cos. 

Por otro lado, el nuevo presi
dente -a pesar de su discurso fa
vorable ai llbre cambio y partidario 
dei capitalismo con todas sus con
secuencias- debe aún gobernar por 
lo menos tres anos con reserva de 
mercado en el área de informática, 
una medida adoptada por el Con
greso en 1984 con validez hasta 
1992. Ese es uno de los reclamos 
más frecuentes de los gobiernos y 
empresarios extranjeros. Otras de 
las pollticas brasilenas que son con
sideradas Intervencionistas son el 
control de precios internos practi
cados por el Consejo lnterministe· 
rial de Preclos (CIP) y por la Supe
rintendencia Nacional de Abasteci
miento (SUNAB). 

La reserva en Informática no es 
un invento de Brasil. Palses que hoy 
están a la vanguardia en la oompe
titivldad y el avance tecnológico, 
como Japón, practicaron en el pe
sado y siguen aplicando en el pre
sente medidas de protección a las 
llamadas "industrias nacientes". EI 
problema que se plantes en el Bra
sil actual, que lucha por modernl· 
zarse, es la eficiencia que debe 
existir en la gestión económica so
bre todo cuando se utilizan recursos 
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públicos. Por eso es de esperar que 
el cartel de la informática, que ya 
comenzó a reestructurarse me
diante la fusión de empresa.s para 
lograr una mayor rentabilidad y efi · 
clencia, logre ponerse a tono con el 
nuevo pensamiento de los futuros 
dirigentes, que hacen planteos osa
dos en la teoria pero que en la 
practica tienen aún poca experlen
cia en el trato de las dlficultades 
reales dei pais. 

EI lngreso ai club de los ricos- Va a 
ser interesante observar, en los 
próximos anos, la evolución dei 
significado dei concepto "sobera
nia" ya que por él entendemos el 
domínio de un pueblo sobre su 
propio pais y el acceso de ese mis
mo pueblo a las riquezas que su 
pais le puede brindar. En ese senti
do, la aproximación ai Primer Mun
do, planteada por el presidente 
Collor de Mello, debe ser conside
rada a la luz de algunos indicadores 
básicos, como son la renta per cA
pita, la tasa de mortalidad infantil, la 
tasa de analfabetismo, el grado de 
escolaridad y educación a que las 
personas tienen acceso. En otras 
palabras, es necesario tener en 
cuenta cómo será la distribución de 
renta en Brasil. 

La relsclón con la potencia he
gemónica no se oonstruye sin 
traumas. Como ejemplo está el 
problema de la deuda externa. Lo 
que puede transformar la relación 
de Brasil con Estados Unidos en al
go menos conflictlvo no son decla
raciones de efecto sino saber conci
liar los intereses de cada país con la 
diplomacia económica. 

Se espera, ademés, que el nuevo 
goblerno y la cúpula empresaria 
tengan confianza en el modelo de-

mocrático y respeten las regias bá
sicas y constitucionales de la convi
vencia armoniosa. Desde el punto 
de vista norteamericano el mo
mento ideal para implementar un 
cambio en la relación bilateral es 
justamente ahora, cuando comienza 
en Brasil una nueva administración 
de gobierno. "Estados Unidos no 
puede seguir siendo considerado 
como la fuente de todos los males y 
de todas las curas", afirmó él .sub
secretario de Estado norteamerica
no Lawrence Eagleburger. 

En una conferencia pronunciada 
en enero en el Consejo Empresario 
Brasil/EEUU, en Washington, Ea
gleburger afirmó que está conven
cido de que "solamente cuando 
cambiemos la psioología de esa re
lación seremos capaoes de resolver 
las cuestiones que nos dividen". EI 
subsecretario dijo que el sector co
mercial es donde se presenta el 
mayor número de conflictos. Pero 
advirtió: "No podemos permitir que 
esos problemas dominen toda la 
relación". 

Eagleburger recordó que mu
chas veces Estados Unidos es con
siderado por los brasilerios como 
"demasiado riguroso en las cues
tiones comerciales". Pero alertó 
que ese trato estricto va a conti
nuar. "Continuaremos siendo duros 
mientras a nuestros exportadores y 
a nuestros inversionistas les siga 
siendo negado el acceso a los mer
cados extranjeros, ya sea en Brasil o 
en cualquier otro lugar", afirmó • 

• Penodlsta bfasllella especlallzada en temas 
económlcot; jele de la 1UC1.1rsal de Braslll1 dei pe
riódico "Gu.eta Merc.ndr 

1 Ourante la gestl6n dei g-••I Gelsel, Brasll 
rompl6 el tralado mllltu con Eatados Unld01 y RrmO 
un lmpof1ante KUerdo con la AepObla Federal de 
Alemanl• para la construcclõn de varies centrales alómlcat con tecnologfa que la 1cimlnlstrecf6n est• 
dounldenM M negaba a aumlnlttrule. 
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~I huracin "Hugo• caus6 9N1ves danos a la economfa, pero los fondos de ayuda pueden tener otro destino 

Huracán y renovación política 
La gestión de los fondos de ayuda a las víctimas dei huracán "Hugo" se ha convertido en la 

principal anna política dei actual gobemador para lograr su reelección en novlembre 

Dion E. Phílfips" 

as próximas elecciones para 
gobernador dei archipiélago 
de las lslas Virgenes -un 

territorio estadounidense que elige 
1 I sus autoridades cada 4 anos- están 

previstas para noviembre de este 
ano, y los analistas locales ya co
menzaron sus especulaciones sobre 
los...probables resultados. Entre los 

1 eleq,entos a tener en cuenta, la ad
' mimstración de los fondos de ayuda 
1 a las víctimas dei huracán Hugo 
; (que asoló el Caribe en agosto de 

1989) es un factor que no puede ser 
dejado de lado. 

En 1986, Alexander Farrelly y 
Derek Hodge, dos conceptuados 

, abogados egresados de Yale y 
Georgetown respectivamente 
-Farrelly fue incluso juez-, fueron 
electos gobernador y vice goberna
dor dei territorio insular después de 
una segunda vuelta en la cual el 
candidato dei Movimiento Naciona
lista Gilbert Sprauve obtuvo un 
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promisorio 35% de los votos. 
Farrelly, después de tomar pose

sión de su cargo ocupando la resi
dencia oficial de Charlotte Amalie, 
la capital, declaró que se proponía 
encabezar la floreciente industria 
turística de las islas y convertirse en 
el "gobernador que mayor impulso 
le daria ai archipiélago en toda su 
historia". Los islenos nativos, sin 
embargo, participan muy poco de 
los benefícios dei turismo .. 

En lslas Vírgenes persiste una 
tradición politica según la cual, 
cuando los mandatos dei goberna
dor y dei vice.gobernador están 
próximos a expirar, los 15 miem
bros electos de la legi$latura acos
tumbran formar -con vistas a las 
elecciones siguientes- una fórmula 
compuesta por dos candidatos. 

En general, esta propuesta pre
tende ser lo suficientemente amplia 
como para obtener la mayoría ne
cesaria en los principales distritos 
electorales de St. Thomas-St. John 
y St. Croix. Sin el apoyo de los 
electores de este último distrito es 
imposible pensar en una victoria. 

La historia de esta pre-elección 
de los principales líderes de la le
gislatura indica que las preferencias 
recaen sobre las personalidades 
que más se hayan destacado, inde
pendientemente de la filíación par
tídaria, aunque existen tres organi
zaciones políticas bien diferencia
das. Igual que en la metrópolí, Es
tados Unidos, en el archipiélago 
están los partido Demócrata y Re
publicano, réplicas de sus similares 
norteamericanos. La tercera fuerza 
se denomina Movimiento Ciudada
no lndependiente (lndependence Cí
tizen Movement), una organización 
nacida en las islas, fundada por el 
ex gobernador Cyril King. 

l Cuál es la relación que existe 
entre los desastres naturales y las 
preferencias electorales? En otras 
palabras, tcuáles serán los efectos 
que la polltica de ayuda a las vlcti
mas dei huracán Hugo tendrá sobre 
las etecciones de noviembre de este 
ano? 

Antes que el huracán asolara las 
islas, la fórmula gobernante Farre
lly-Hodge había declarado su deseo 
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de postularse para la reelección 
dentro de un clima de optimismo. 
Entre otras cosas, la euforia dei ac
tual gobernador se basaba en los 
progresos que durante su gestión 
se hablan producido en las obras de 
construcción dei aeropuerto Cyril 
King -interrumpidas durante mu
cho tiempo- y en el cumplimiento 
de las promesas de pagar en tiem 
po a los t rabajadores. 

Sin embargo, después de la de
vastación sufrida por todo el terri 
torio -aunque la misma no sea im
putable a la gestión de Farrelly- el 
gobernador ha pasado a ser consi
derado como una parte integral de 
los problemas de administración 
causados por el huracán Hugo y, 
consecuentemente, ·se exige una 
rápida majora. 

No importa si la demora en la 
reconstrucción ha sido real o ima
ginaria. EI importante distrito de St. 
Croix se siente abandonado y ese 
sentimiento cobra sus dividendos 
electorales. Aunque ambos man
datarios son nacidos en St. Croix, el 
resentimiento contra Hodge es me
nor porque ha pasado más tiempo 
en el lugar y es un activo integrante 
de la Guardia Nacional de las lslas 

Soldados norteamerlcanos "controlan el orden" dias después dei meteoro 
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Vírgenes, el organismo responsable 
por la ayuda a las vlctimas dei hura-
cán. • 

Farrelly, sin embargo, espera 
convencer a los electores durante la 
campana y obtener su reelección. 
Con el dinero que el Fondo Federal 
de Emergencia le enviará desde 
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Estados Unidos, el gobernador es
pera demostrar que es capaz de 
realizar una administración efectiva 
y eficiente. Si lo logra, más allá de 
quién sea su compaftero de fórmula 
y quiénes sus oponentes, ganará las 
elecciones. 

Otro punto de vista indica que 
los resentimientos de la población 
en el importante distrito electoral 
de St. Croix son a prueba de cual
quier demostración de eficiencia 
administrativa que pueda dar el go
bernador en la gestión de los ton
dos de reconstrucción dei desastre. 
EI deterioro dei prestigio de Farre
lly, indican los observadores, queda 
demostrado por el creciente llama
do a la descentralización que existe 
en los medios políticos de oposi
ción. Esto les da un espacio mayor 
y trabaja en contra de la reelección 
de Farrelly. 

Todavía es demasiado pronto 
para hacer un pronóstico válido de 
los efectos dei huracán sobre el re· 
sultado de la elección de noviembn 
próximo. Pero si es seguro que po· 
cas personas tienen posibilidade! 
reales de ganar la elección. Un se
gundo mandato de Farrelly, por lo 
tanto, no es descartable. 

* EI o,. Dion E. Phllllps es prolesor de soclologla 
POlltlca de la Unlverstdad de las lslas Vlrgenes. 
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Dos pueblos, dos Estados 
En un momento en que caen tantos "muros" antes considerados infranqueables, es necesario analizar 

la cuestión palestina desde una nueva óptica. que pennita acabar con viejos esquemas y tabúes. 
Eso es lo que penniten las reflexiones dei dirigente de la OLP autor de este ensayo 

Nabeel Shaath• 

E n los últimos 40 anos, los 
palestinos tuvieron básica-

i 
mente dos visiones sobre su 

propio futuro. la primera fue la vi
sión humanista dei Estado demo
crático de Palestina. Y correspondia 

, a un Estado para dos pueblos, de 
l1 tres religiones 1• Un Estado no dis
' criminatorio, no racista, que permi-

tiese a sus individuos y grupos cre
i cer y prosperar de una forma no 
\ chauvinista ni sectaria, en un con-

texto laico. Que permitiese el pro
~ greso conjunto de 
1 palestinos e israe-
1 líes, de los cristia-
~ nos, los árabes y 
11 musulmanes, den-
' tro de las fronte-
' ras de un grande y 

l
' unitario Estado Pa

lestino. 
Esa visión hu-

1 manista de un Es
~ tado democrático 

' 1 de Palestina surgió 
1~ de la batalla de AI-

Karameh, cuando 
1 comenzó la resis-

11 tencia palestina, des-
1 pués de la guerra 
·, de 1967. Fue la pri-
1 mera visión decla-
1 rada de la revolu
, ción palestina des
~ pués de la naciente 
11 confrontación real 
'iil con los israelles, · 

! que atacaron la pe-
i, que lia aldea de AI-

, ,,1 Karameh, en et mar-
1 ,, gen oriental dei 
· ,i Jordán. De ese 

mundo- de que los palestinos iban 
a resistir, a luchar por su tierra y 
que los árabes -aunque derrotados 
sus ejércitos en 1967- no hablan 
perdido la determinación de luchar. 

Fue a partir de esa batalla que se 
profundizó el sentido humanista dei 
pueblo palestino y que el movi
miento revolucionario palestino pa
só a hablar de un Estado para dos 
pueblos y tres religiones. No era 
una visión exclusivamente nuestra, 
para decir verdad. Las ideas dei 
Matzpen, el movimiento socialista 
israell, acerca de un Estado secular 
democrático y socialista, asf como 
las tesis de Loiva Eliav sobre lsfa-

1
11 choque nació la 
1 certeza -para el La "lntlfada# despertó una nueva conclencla entre los palestinos 
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llour, y más tarde, las de Moshe 
Amirav sobre una confederación 
semita, y varias otras, coincidlan 
con la idea de que no se puede per
petuar en Palestina un guetto y mu
chos menos dos guettos, Era preciso 
crear una sociedad para ambos 
pueblos y para tres religionas. 

Tem ores israelfes, temores palesti
nos- Pero esa visión no era acepta
da por la mayoría de los israelles. 
Solamente una minoria visionaria, 
capaz de sobreponerse a los temo
res originales dei pueblo de Israel, 
la defendía. Esos temores israelles 
no habfan surgido dei contexto dei 

conflicto árabe-is
raell, sino de una 
historia de sufri
miento que culminó 
en el atroz holo
causto, en los po
groms y en la dis
criminación racista 
-sutil, franca y di
recta- que los ju
dlos sufrieron en 
todo el mundo. 

Fue ese sufri
miento de los judlos 
que creó el temor 
histórico de los is
raelles, no el en
frentam ie nto con 
los árabes. Mientras 
que dei lado pales
tino, el único temor 
es en relación a los 
israelles. Es el mie
do de un pueblo 
que tiene, en las 
manos de los israe
lles judíos, sólo dos 
opciones. 

La primara -y yo 
mismo soy un pro
dueto de ella- es 
emigrar (o ser trans- ' 
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ferido). Para nosotros ésta nunca 
fue una amenaza, sino un peligro 
real. La segunda opción, si no es
tamos dispuestos a dejar nuestro 
suelo, es enfrentar la impiedosa 
ocupación isrell. La disyuntiva entre 
ser transferido de su patria o vivir 
bajo el régimen de una ocupación 
deshumana (y creo que ninguna 
ocupación puede ser humana), es 
una de las formas más infames de 
terror que se puede imponer a una 
persona. Así nació el temor pa
lestino. 

Esos traumas de los israetres 
(surgidos de una larga historia de 
opresión bajo el yugo de diferentes 
pueblos, en particular los europeos) 
y de los palestinos (nacidos de la 
experiencia de la opresión directa 
de los israelfes) acabaron por difi
cultar la aceptación de la eventuali
dad de que ambos miados sean 
aplacados, mitigados, olvidados, y 
que ambos pueblos puedan vivir en 
un mismo país. Y compartan la 
misma perspectiva de paz y un fu
turo de desarrollo económ)co y so
cial humanista. 

Esos dos temores fueron res
ponsables por el rechazo israelí a la 
idea de un único Estado democráti
co. En consecuencia, hacia 1974 los 
palestinos hicieron su primara pro
puesta de una solución de dos Esta
dos: el Consejo Nacional Palestino 
(CNP)2 tomó la resolución de 
aceptar la creación de un Estado 
Palestino en una parte dei territorio 
de la antigua Palestina, en vez de 
insistir en un Estado unificado, que 
reuniese a palestinos, cristianos, 
musulmanes y judíos. 

La Declaración de lndependencia 
dice textualmente: "AI pueblo árabe 
palestino se le impuso une injusticia 
histórica: se le dispersó, se le so
metió ai destierro y se le privó de su 
derecho a la autodeterminación, a 
partir de la Resolución 181 (de 1947) 
de la Asamblea General de las Na
ciones Unidas, que divídió a Pales
tina en dos Estados, uno árabe y 
otro judio." 

Pe,o inmediatamente después, 
el párrafo crucial afirma: "Pero aún 
así, esa Resolución proporciona las 
condiciones de legitimidad interna
cional que garantizan el derecho dei 
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Soldados lsraelíes en Palestina: una presencia que impide todo entedimiento 

pueblo árabe a la soberanfa y a la 
independencia nacional". 

Rumbo a los dos Estados- Por esa 
razón, el .Consejo Nacional Palesti
no en su resolución de Argel de 
1988 (ver tercer mundo n'1. 113 
"Palestina, la proclamación dei es
tado indEff,endiente") afirmaba algo 
que podía parecer paradójico: una 
resolución injusta, que condujo a la 
dispersíón de los palestinos y a la 
negación de su autodeterminación, 
es considerada por nosotros la base 
legitima de la tesis de los dos Esta
dos, uno palestino y otro israelí. 

Y fuà ese paso que permitió ai 
CNP elaborar un plan de paz basa
do en los principias de la autode
terminación y · las negociaciones 
directas en el contexto de una con
ferencia internacional,· que even
tualmente poàrá conducir a la crea
ción dei Estado palestino indepen
diente en aquellas regionas de la 
antigua Palestina3 que habían sido 
ocupadas en 1967. 

Ese plan de paz, además, aspira 
a permitir que el Estado Palestino e 
Israel superen la dependencia de 
Lino con respecto dei otro para al
canzar la independencia, y poste
riormente, achar las semillas para 
que ambos pasen de la independen
cis a la lnterdependencia. Ésta seria 
la única forma posible y viable para 
asegurar la supervivencia y el avan
ce de ambos Estados en la parte dei 
mundo en que están situados. 

Fue asf que hicimos la transición 
de nuestra visión de un Estado-dos 

pueblos a la de dos Estados-dos 
pueblos, siempre dando margen a 
que ambas partes -por su propia 
voluntad y en paz- eventualmente 
establezcan vlnculos entre si y ha
gan realidad el sueõo de libertad de 
los palestinos. Que también incluye 
el tránsito de la confrontación a la 
cooperación pacifica entre ambos 
estados, en el contexto dei Media 
Oriente. 

Esto permitiria poner fin a la 
guetización palestina y marcaría el 
comienzo de nuevas relaciones en 
el Medio Oriente, para la prosperi
dad no sólo de los palestinos y los 
israetres sino de todos los pueblos 
de la región. 

Hacia la interdependencia- Para 
que comprendamos como es que 
esa transición puede ser realidad, 
debemos abordar algunas cuestio
nes. 

La primera, que ya mencioné, es 
la dei temor. Cualquier tentativa de 
proyectar un futuro, de crear dos 
Estados, debe tener en cuenta los 
miedos y traumas de las dos partes 
y no solamente de una. 

Eliminar ese problema significa 
poner fin a la ocupación de los te
rritorios árabes y acabar con toda 
opresión. Recientemente, en asen
tamientos judias de Cisjordania, los 
trabajadores palestinos fueron for
zados a usar distintivos con la ins
cripción trabajador extranjero en el 
pecho, estando en su propia tierra. 
Esas "marcas" recuerdan la discri
minación y opresión de que los ju-
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dlos fueron vlctimas en el pasado 
en distintas regiones dei mundo. 

Esuerdan toda la discriminación 
y opresión de que los judíos fueron 
víctimas en el pasado en distintas 
regiones dei mundo. 

Esos métodos, sumados a algu
nos más directos -uso de productos 
químicos, golpizas, deportaciones, 
cárcel- intensifican el temor pales
tino y hacen diflcil su eliminación, y 
cuanto más tiempo la opresión 
continúe, más complejo será etimi
narlo definitivamente. 

La segunda cuestión a discutir 
para la transición es la credibilidad. 

Este problema es tambiên es
grimido contra los palestinos, aun
que la verdad es que todas sus 
promesas hasta hoy fueron cumpli
das. En 1981 los palestinos nego
ciaron un cese ai fuego en el sur dei 
Llbano y lo cumplieron ai pie de la 
letra. 

En 1987, en la Declaración de EI 
Cairo, y en la Declaración de la OLP 
en 1988, se comprometieron a no 
recurrir a la tuerza contra civiles, y 
cumplieron el compromiso. Y la ca
pacidad de la OLP de dirigir la re
volución palestina en los dias más 
diflciles y ai mismo tiempo cumplir 
todos sus compromisos es un indi
cio real de que los palestinos no 
huyen a las obligaciones y tendrán 
ta misma actitud si un verdadero 
acuerdo de ~az fuere negociado. 

La tercer cuestión es ideológica. 
Cuando se trata de establecer 

una política de dos Estados, no hay 
necesidad de discutir ideologia. Es 
obvio que una ideologia aceptable 
por los dos pueblos no será chauvi
nista ni discriminatoria, y deberã 
permitir que las personas convivan 
sin privilegios especiales. 

Sin embargo, es muy difícil dis
cutir ideologia mientras se discute 
el acuerdo de paz. Para los palesti
nos, todo el sionismo fue muy difícil 
de absorber y aceptar, porque re
presenta la dispersión de su puebto 
y la ocupación dei pais. Por otro la
do, la de los palestinos es una 
ideologia de liberación de su suelo 
y dei fin de la injusticia impuesta. 
Pero se trata de un conjunto de 
ideas y nociones propias de los pa
lestinos, y sólo de ellos, y por lo 
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tanto no llega a ser objeto de nego
ciación en ninguna conferencia de 
paz. 

Lo que realmente debe ser ne
gociado durante una conferencia de 
paz son las modalidades, garantias 
y perspectivas futuras, as! como la 
exigencia de que esa paz sea justa, 
protegida y garantizada para que 
sea duradera. 

Todo el sistema educativo est4 en colapso 

Es necesario nuevos símbolos y 
un nuevo lenguaje, intercambiar 
ideas y puntos de vista. Las Organi
zaciones No Gubernamentales 
(ONGs) deben continuar promo
viendo foros, abiertos o cerrados, 
para proseguir este intercambio de 
ideas entre palestinos o árabes en 
general e israelíes o judlos de todo 
el mundo. 

Ese intercambio debe crear un 
nuevo tenguaje, nuevas ideas, y 
también un nuevo tipo de comuni
cación que lleve esas ideas ai êxito. 
Eso no ha sido fácil. La ley israeH 
que prohíbe el contacto entre israe
lles y palestinos ha sido un obstá
culo. En esta sala vemos ai serior 
Latif Dori, que puede ser condena
do a seis meses de prisión por ha
berse reunido y hablado con repre
sentantes de la OLP. 

Pienso que una de las tareas im
portantes de tas ONGs en todo et 
mundo será esforzarse para que se 
derriben esas leyes y barreras, por-
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que altas implden el desarrollo de 
una comunicación fundamental 
para la creación de la ideologia y la 
metodologia necesaria en el êxito 
de esos dos nuevos Estados. 

lCómo será el Estado Palesti
no?- Me gustarla hacer referencia a 
la forma en que se concibe a Pales
tina, pues esa visión deberá -por si 

sola- garantlzar la creación 
de los dos nuevos Estados. 
La manara en que los pales
tinos conclben su nueva pa
tria debe dar a la otra parte 
la posibilidad de conocer sus 
ambiciones, sus suerios y vi
siones. Por eito, leeré ape
nas un pãrrafo de la Decla
ración de lndependencia y 
haré algunos comentarios 
sobre esa Palestina, para 
que podamos saber qué tie
nen en mente los árabes de 
esa región cuando hablan de 
una política de dos Estados. 

EI CNP dice textualmen
te: "EI Estado de Palestina 
es el Estado de todos los 
palestinos, donde quiera que 
se encuentren, y por êt pue-
den disfrutar de su identidad 
nacional colectiva y cultu ral, 

así como de la plena igualdad de 
derechos. En êl serãn salvaguarda
das sus convicciones pollticas y re
ligiosas y su dignidad humana, por 
medio de un sistema de gobierno 
parlamentario y democrático basa
do en la libertad de expresión y de 
constituir partidos. La mayorla res
petará debidamente tos derechos 
de las minorias, como tas minorias 
deberán acatar la decisión de la 
mayorla. EI ejercicio dei poder se 
basará en los princípios de la justi
cia social, la igualdad y ta no dis
criminación ante las leyes por causa 
de raza, religión, color o sexo, bajo 
la égida de una constitución que 
garantice el predominio de la ley y 
una administración legal indepen
diente. Tales principios no permiti
rán el divorcio de la herencia y de 
las tradiciones espirituales y de su 
civilización, en virtud de la coexis
tencia religiosa. EI Estado de Pales
tina se declara amante de la paz y 
respetuoso de los principios de la 
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coexistencia pacífica. Actuará junto 
a todos los Estados y pueblos para 
garantlzar una paz duradera basada 
en la justicia y en el respeto a los 
derechos, en la cual el talento 
constructivo de la humanidad pue
da prosperar y la competición crea
tiva pueda florecer, y el miedo dei 
mariana sea abolido, porque el 
mariana traerâ solamente seguridad 
para los justos y para los que reco
bren el sentido de justicia" . 

Ouise leer este párrafo porque 
creo que es preciso sumergirse en 
et alma dei pueblo palestino para 
conocer sus suerios. Y ellos suerian 
con un Estado que sea, para usar 
un término árabe, gheir shikel, es 
decir, algo nuevo, diferente. Un Esta
do con esas características no podrá 
oprimirlos con los modelos que tie
ne cerca, y a cambio deberá darles 
ta oportunidad de co,nstruir una 
patria basada en la justicia, ·demo
cracia, no discriminación y oportu
nidad de desarrollo. Deberá -darias, 
a cada persona y sus hijos, la posi
bilidad de crear un futuro con el 
cual puedan convivir, y que permita 
a los israelles gozar de su propia 
existencia, crear su propio futuro 
y fabricar sus propios suerios, 
siempre que las aspiraciones de am
bos sean compatibles con la paz a 
largo plazo en todo el Oriente Medio. 

Palestina deberá contruir una 
nueva insfraestructura, ya que la 
suya fue prâcticamente destruída 
por la invasión israelf. En esa región 
ocupada, los árabes dejaron de ser 
agricultores y obreros para volverse 
mano de obra migrante y sin califi
cación, satiendo cada mariana de sus 
bantustanes para trabajar en Israel. 

Es vital, por tanto, que Palestina 
recupere el derecho a reconstruir la 
infraestructura y su Industria, que 
levante su propia versión tecnológi
ca y educacional, y desarrolle sus 
bases financieras, económicas y mate
riales necesarias para la consolida
ción de un Estado independiente. 

EI derecho de volver- Este es el úl
timo aspecto que deseo abordar. 
Ese nuevo Estado deberá abarcar a 
todos los palestinos. No es admisi
ble una solución que establezca una 
divisón entre los habitantes de los 
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territorios ocupados y los de la 
diáspora. 

Cualquier solución de este pro
blema -si pretende conducir real
mente a la paz- debe incorporar 
a los cinco millones y medio de 
árabes que viven dentro y fuera de 
Palestina. Cerca de un millón 800 
mil viven actualmente en los terri
torios ocupados, unos 750 mil en 
Israel y el•esto en el exterior. 

Es necesario que los residentes 
en el exterior tengan el derecho de 
volver, pues en este caso no sería 
aceptable una solución de medio 
término. Y existen tres aspectos 
esenciales para que ese derecho sea 
realidad. 

Habrá palestinos que optarán 
por permanecer fuera de su tierra: 
éstos tienen derecho a indemniza
ción por la confiscación de sus pro
piedades y a la ciudadanía dei nue
vo Estado o cualquier otra. A los 
palestinos lsraelles se le deberá dar 
la opcíón entre preservar la ciuda
danía israelí o conservar sus dere
chos en su propio país, como tam
bién el derecho a aceptar la ciuda
danía palestina. Lo mismo con res
pecto a los palestinos que residan 
en cualquier parte dei mundo. 

En segundo lugar, habrá apro
ximadamente un millón de perso
nas que optarán por retornar ai 
nuevo Estado. Ese derecho es inne
gociable, ya sea con Israel o con 
cualquier otro pueblo, y debe estar 
garantizado por el Estado palestino 
y apoyado por el mundo entero. 
Será fundamental ase apoyo para 
reconstruir la infraestructura dei 
país y el sistema palestino y apoya-
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do por el mundo entero. Será fun
damental ese apoyo para recons
truir la infraestructura dei país y el 
sistema habitacional para abrigar a 
todo aquel de opte por regresar. 

En tercer lugar, habrá palestinos 
que deseen ejercer el derecho de 
retornar a sus hogares en Jafa y 
Haifa, de donde fueron expulsados 
en 1948. Ese derecho no puede ser 
violado. Es la aplicación de ese de
recho lo que debe ser negociado: el 
método de aplicación debe ser parte 
integrante de un proceso de nego
ciaciones que conduzcan a una so
lución viable para ambos pueblos. 

Además, insisto en el otorga
miento de iguales derechos a todos 
los israelíes que hayan sido obliga
dos a dejar los pàíses árabes donde 
vivían. Se les debe dar la misma 
opción de retornar a esos países o 
preservar la ciudadanía israelí, de 
aceptar indemnización o regresar a 
esas propiedades. Para ser equitati
vos, la misma justicia extendida a 
los palestinos que fueron expulsa
dos de su país debe ser aplicada 
a los judfos deportados de países 
árabes vecinos de Israel. 

Debemos luchar por el derecho a 
que las opciones de ambas partes 
puedan ser conciliadas y por que 
nuestra solución pueda ser equitati
va y justa, pues de lo contrario no 
será duradera. Y, créanme, estamos 
tan hartos de ver sufrir a las muje
res y nirios palestinos como de ver 
el sufrimiento de las mujeres y ni
rios israelíes. Muchas gracias. • 

* EI Dr. Nabeel Shaath, presidente dei Comllé Po
lllloo del ConseJo Nacional Palestino y asesor de 
Yasser Arafat, pronun<:16 este dl$curso en Viena en 
septlembre de 1989, en ocasl6n de las• Reunlõn 
lnfamaclonal de las Organlzaclones No Gubema
rnenlales, promovida por las Naclones Unidas, so
bre la cuesffdn palestina. 

Esta versl6n ai espallol de su ln1ervencl6n fue 
hecha por terc:er mundo a partir dei texto publicado 
por Israel Palestlne Po/ltlcal Report. 

1 EI autor se reflere a las rellglones judia, musul
mana y crlstlana, ya que dei lado palastlno hay 
tanlO seguidores de la fé lsl4mlca como de Cristo. 

2 EI Conse}o Nacional Palestlno es el 6rgano le
glslalM:> de la OLP, una especte de Parlamento en 
el Exlllo. Dadas las circunstancias, se trata dei mê
xlmo 6rgano dirigente dei pueblo palestlno. Estâ 
lonnado por represenlantes de palestinos dei 8lCl9-
rlor y de los 1.errltorlos ocupados y se reõne pari~ 
dlcamente en diferentes países árabes. 

3 En 1967, en ai conlexto de la Guerra de los Seis 
Dias, Israel ocup6 los terrltorlos de Clrjordanla 
(hasta entor,çes balo Jurlsdlccldn de Jordanla) y de 
la Franja de Gaza (que la ONU habla puesto bajo 
conlrol de Eglpto), ambos perteneclentes a la anti
gua Palestlna brlttnlca. 
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EI drama de los rehenes 
La guerra en el Llbano, que impide el lmperio de la ley desde hece más de velnte anos, propicia 

un verdadero "comercio" de rehenes entre grupos Inescrupulosos que usan las annas para lucrar 

Norteamericanos rehenes en el L lbano: nadie sabe a ciencia clerta cuántas pel"IOnas esdn en en misma sltuación 

Alberto B. Mariantoni 

E 
ntre 1982 y 1985, la casi to
talidad de las facciones ira

. nles se encargaron de "ex
portar" la revolución islámica hacia 
la comunidad chiíta dei líbano. En
viaron una serie de emisarios que 
fueron a dar apoyo político y finan
ciero a las diferentes corrientes y 

;t tendencias dei Hezbollah (Partido 
· j, de Dios}. Y también a un gran nú-

r 
~ 1 mero de organizaciones terroristas 
i 1 que ellos mismos hablan creado en 
1: el pais. 

~ 1: 
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Entre los numerosos emisarios 
que lrán envió en esos anos ai Lí
bano se encuentran Mohsen Rafiq 
Doust (ex ministro de los Pasdararr 
1, Mehdi Hashemi (jefe dei Movi
miento de Liberación Islâmico, li
gado ai clan Montazeri y vlctima de 
la lucha entre facciones iranles, en 
oct•Jbre de 1987) y Ali Akbar Moh
tashemi (ex embajador iranl en 
Damasco y Ministro dei Interior de 
lrán). Hay también nombres menos 
conocidos como Mohammed Chira
zi (enviado especial de Ratsanjani, 
actual presidente de lrári} y Hussein 
Cheik-Holeslam (uno de los partici
pantes en la toma de los rehenes en 

la embajada norteamericana en Te
herán, en 1979, ligado ai ayatolfah 
Khoenya·}. También fueron envia
dos varios especialistas dei Depar
tamento 210 (Vezarate Etelaat, el 
servicio de información iranf, dirigi
do en esa época por Mohammed 
Nik, recientemente desplazado por 
Rafsanjani. 

La abundancia de recursos y de 
armas condujo de forma rápida a 
las diferentes organizaciones li!Ja
nesas -que reflejaban la heteroge
neidad política de la coalición gu
bernamental iranl- a entrar encho
que entre sr. Esa guerra sucia inter
na llevó, entre 1984 y 1988, a la 
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desbandada general en los diversos 
grupos. Cada jefe de célula dictaba 
su propia ley y decidia las operacio
nes clandestinas que llevaría ade
lante. Es el caso de los desvios de 
aviones patrocinados por lhrnad 
Mughniéh y Zuheir Jalloud, accio
nes que tenían corno único objetivo 
la liberación dei curiado de Mugh
niéh, Moustafa Badr el-Din, preso 
en Kuwait con 14 iraqules y tres li
baneses, implicados en la onda de 
atentados que asoló ese pais dei 
Golfo en 1983. 

A rfo revuelto ... - La anarquia que 
reinaba en el seno de las diferentes 
facciones libanesas llevó a un nú
mero considerable de países a in
tentar ' ' tornar el toro por las astas" . 
Es decir, a intentar captar a los 
cornbatientes más efü .. ices para 
volverlos " instrurnen. ; dóciles" a 
servicio de su propia t · rategia en 
el Medio Oriente. Lo mismo suce
dió con diversos "oportunistas" dei 
terrorismo en Oriente Medio, como 
lssa Khodr (un libanês amigo de 
Abou Nidal, el dirigente palestino 
condenado a muerte por la OLP por 
su traición a la causa palestina), de 
Michel Hamzié (ex jefe militar de 
Amai en el valle de Bekaa, en el U-
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bano'), A8del Karim al-Banna (so
brino de Abou Nidal, expulsado de 
Siria en 1986) e incluso de armenios 
que pertenecieron ai "ASALA Mo
vimiento Revolucionario" (no con
fundir con ASALA, Ejército Secreto 
para la liberación de Arrnenia). 

Cada uno de ellos buscó formar 
sus propias células dentro de la an
tigua estructura terrorista financia
.da por lrán para intentar explotar el 
filón de los atentados y secuestros 
anti-occidentales para ganar dinero 
en provecho propio. 

Esta caótica situación de los gru
pos pro-iranfes, surnada ai desa
rrollo sinuoso de la guerra en el LI
bano que durante décadas impidió 
el imperio 'de la ley e irnpus'o la 
fuerza corno única forma de organi
zar la vida de la sociedad, creó el 
caldo de cultivo para que en 1986 
los atentados y secuestros nueva
mente explotaran en el Lfbano. 

Se secuestra, se mata, se nego
cia, se libera ... pero lquién? lLos 
terroristas libaneses? lLos segui
dores dei Hezbollah? lLos auxiliares 
de una de las múltiples facciones de 
la revolución iranl? lUno de los 
numerosos "oportunistas" dei te
rrorismo dei Oriente Medio? lLos 
adeptos de alguna organización 
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inescrupulosa? Nadie lo sabe. 
Lo más increíble es que ni aún 

los principales responsables dei ré
girnen de los ayatol/ahs parecen es
tar en condiciones de saber quién 
hace qué en el Lfbano. 

Ninguno de los responsables dei 
gobierno de lrán osa negar hoy los 
contactos que tuvieron anterior
~ente con los diferentes grupos 
armados en el Líbano, y no des
mienten que algunos rehenes occi
dentàles continúan en manos de 
grupos libaneses fieles a Teherán. 
Pero la verdad es que hoy en día 
esos dirigentes no están en condi
ciones de responder -en la rnayorfa 
de lbs casos- dónde están los rehe
nes detenidos en el líbano y con 
quién. Entonces, lCÓmo hacer para 
que sean liberados? 

Trueque de rehenes -Se estima 
que los rehenes occidentales en po
der de grupos armados en el Líba
no son 18. Pero tal vez sean 20 ó 30. 

Se sabe que algunos fueron li
teralmente "vendidos" a otros gru 
pos terroristas, que a su vez los 
cambiaron por armas o dinero. Fue 
el caso de los franceses Carnille 
Sontag (capturada por los malfrats 
libaneses y vendida a la OJR pro
siria) y Roger Auque (secuestrado 
por milicianos sunitas que se dicen 
pro-Nasser y fueron vendidos a los 
grupos más sectarios dei Jihad ls
lámico). 

De esta forma, el caso de los re
henes en el Líbano se vuelve cada 
vez más un comercio. Están los que 
"compran" y los que " venden" re
henes. Y quie.nes compran también 
especulan con ellos, según las más 
rigurosas leyes dei mundo finan
ciero: adquieren los rehenes en 
momentos que están "en baja", 
para colocarlos simplemente "en la 
heladera", es decir, para dejarlos en 
lugar seguro esperando que la "co
tización aumente". 

Ouién sabe, en un tiempo más 
podrfan valer el doble. • 

1 Los ·Pasdaran· o Guardlas Islâmicos de. la Re-.o
luctõn, conrrotados por ta tendencta de los Makfa. 
bis, una de tos gn.ipos partlclpanres dei allanza gu
bemamental en TeherAn. Esta lendencla agn.ipa a 
cuadros ctvlles y religiosos que contaben con dt
recta "1nculaclõn a Khomelnt. (ver te rcer 
m u n d o n9 104, i.a ancrucljada de Khomelnl"). 
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Una nueva forma 
de guerra 

E 
n junio de 1982, durante la 
invasión israell ai líbano, 
Occidente entró en contacto 

con una nueva forma de guerra, ini
ciada por los grupos libaneses más 
radicales con el secuestro de un 
ciudadano norteamericano, David 
Doge. 

Durante la ocupación de la em
bajada estadounidense en lrán, por 
estudiantes islâmicos, entre no
viembre de 1979 y enero de 1981, 
Estados Unidos vivió su "inicia
ción" en esta nueva práctica con el 
secuestro de 52 diplomáticos nor
teamericanos durante 444 dias. 

Ya se ten!an noticias de muchos 
otros secuestros de libaneses en el 
pais, desde el inicio dei conflicto en 
1975. 

Pero ninguno de los observa
dores podia suponer que tales 
prácticas fuesen extendidas a los 
extranjeros residentes o de paso 
por territorio libanês. 

Visto desde occidente, el con
flicto en el Líbano no significaba 
ningún riesgo para los occidentales. 
Era, supuestamente, una guerra ci
vil o un enfrentamiento ideológico, 
una situación exclusiva de los liba
neses. 

Desde el punto de vista de 
Oriente Medio, por el contrario, el 
mismo conflicto tenía un carácter 
de "guerra total". Y, además de 
eso, en tres dimensiones: a- una lu
cha política, económica, social y re
ligiosa entre libaneses, b- una pro
longación inevitable dei conflicto 
árabe-israelf y ~ una "tierra de na
die" que permitia a cualquiera im
poner sus fueros, utilizando a los 
propios libaneses. 

lCuál era el significado de estas 
acciones? Para los extremistas dei 
líbano tos secuestros y atentados 
representaban una forma de resis
tencia contra el invasor israelf y 
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su principal aliado, Estados Uni
dos. 

Estas acciones eran tenidas co
mo la única arma que podfan utili
zar empleando el menor esfuerzo, y 
sin correr el riesgo de ser ma sacra -
dos por la máquina de guerra de 
SUS a-'versa~iOS. Cs•e ••:--'> -'o ortih ofi 

era considerado como la "última 
esperanza". 

Era una forma de estimular ai 
mundo árabe musulmán, por me
dio de una serie de acciones de im
pacto, buscando humillar a los alia
dos de Israel y por extensión ven-
gar las pérdidas pasadas. . 

En ese contexto surgieron en el 
líbano, entre 1981 y 1982, los pri
meros embriones de organizacio
nes terroristas. 

En un principio, sin denomina
ción propia, espontâneos y politi
camente aislados, dirigidos en su 
mayoria por jóvenes militantes na
cionalistas, oriundos de tendencias 
políticas dispares. 

A partir de la invasión israelf ai 
Líbano, en 1982, estas organizacio
nes amateurs se incluyeron en la 
tendencia ideológica dei más re
ciente movimiento político libanês: 
el Hezbollah (Partido de Dios). Ese 
partido chiíta pro-iraní tue fundado 
en la misma época y se desarrolló 
rápidamente en el Llbano, gracias a 
la ayuda logística y financiera de las 
diferentes facciones de la revolu
ción iraní pro-Khomeini. 

Entre 1982 y 1985, la mayorla de 
los grupos i raníes se integraron 
-cada uno por sf mismo- ai con
tlicto libanês. Se pueden esgrimir 
tres razonas principales para eito: 
primero, la revolución islâmica te
nfa interés en una serie de núcleos 
de subversión en diferentes regio
nes dei mundo, a fin de disminuir el 
peso dei bloqueo económico y mi
litar de Estados Unidos contra 

LIBANO 

lrán, puesto en práctica en esa 
época. 

Segundo, lrán buscabe utilizar el 
potencial revolucionario de los gru
pos extremistas libaneses pa ra ata
car indirectamente los intereses de 
Francis en el mundo (este país eu
ropeo fue et principal abastecedor 
de tecnologia militar a lrek durante 
la guerra dei Golfo). 

Tercero, los grupos en pugna en 
lrán buscaban obtener el mflximo 
de êxito político y militar fuera de 
sus fronteras, de modo de utilizar 
eso con el objetivo de lograr presti- ~ 
gio ante Khomeini y, por consi- , 
guiante, modificar a su favor la re
laciones de fuerza existentes dentro ~ 
de la coalición gubernamental. 1 

Los nombres oficiales de las di
ferentes organizaciones terroristas 
que surgieron en el Líbano a partir 
de 1982 son el "Jihad Islâmico", la 
"Organización de Justicia Revolu- L 
cionaria" (OJR), el "Comité de soli- 1 
daridad con los prisioneros árabes y 
dei Oriente Medio" (CSPPAP). las 
"Facciones Armadas Revoluciona
rias libanesas" (FARL), las "Células 
de la Lucha Armada", las "Brigadas • 
lnternacionales Antiimperialistas", 
la "Organización de los oprimidos 
de la tierra", y otros. 

Son, en verdad, nombres de fa
chada, empleados por los grupos 
libaneses formados, en esos mo
mentos, por los diversos "emisa
rios" de las múltiplas facciones re
volucionarias iraníes. 

Internamente esc1s organizacio
nes abrigaban a una mayoría de jó
venes militantes chiftas libaneses. 
Pero también surgidos de diversas 
tendencias: palestinos disidentes, 
cristianos, sunnitas. drusos, anti
guos comunistas libaneses y hasta 
armenios y desertores de ASA LA. 

La única característica que estas 
personas tenfan en común era el 
objetivo estratégico fijado por ellos 
mismos: combatir de todas las ma
neras posibles los "demonios" que 
en ese momento molestaban a lrán, 
esto es, Estados Unidos, Unión So
viética, lrak, tos regfmenes árabes 
moderados y especialn,ente tos 
sionistas de Israel. • 

Alberto B. Mariantoni 
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vcory"' debió ceder a las preslones militares para que el ejército asuma la defensa ante el óltimo intento de golpe 

La presidenta Corazón Aquino superó el último tevantmniento golpista pero tos reales 
vencedores fueron los propios militares, que cada vez cobran más caro por su "lealtad" 

Walden Bel/o • 

E I ultimo intento de golpe en 
Manila fracasó. Más aliá dei 
"efecto de desmoralización 

psicológica" -en las palabras de un 
asesor de Aquino- creado entre los 
rebeldes por la intervención de los 
cazabombarderos de la Fuerza Aé
rea de Estados Unidos, la otra ra
zón importante que operó en favor 
dei gobierno fue la notable ausencia 
de apoyo popular de los golpistas. 

A pesar de la corrupción genera
lizada y de la pobreza persistente, la 
mayor parte de los filipinos apa
rentemente prefiere, por ahora, la 
bamboleante democracia que pre
side Corazón Aquino antes que la 
vuelta ai autoritarismo militar. 

Pero el hecho de haber necesita· 
do de la. intervención norteamerica-
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na durante la última revuelta -la 
sexta en cuatro anos- sugiere que 
la fórmula de su supervivencia pue
de ser ineficaz en el futuro. Esa 
fórmula, hasta ahora, consistió ex
clusivamente en cultivar la lealtad 
dei grueso de las Fuerzas Armadas 
Filipinas para mantenerla alejada de 
la ambiciosa minoria que pretende 
imponer una dictadura militar di
recta. 

Si "Cory" Aquino está hoy frente 
a una encrucijada, la responsabili
dad, en gran parte, es suya. En la 
lucha contra Marcos fue la movifi
zación en la calle de centenas de 
miles de ciudadanos lo que neutra
lizó y finalmente dividió a las fuer
zas armadas. 

Esta vez, sin embargo, la amena
za de la presidenta durante los pri
meros días dei último intento gol
pista, de convocar nuevamente 'el 
"apoyo popular", no tuvo el efecto 

que esperaba. Elia misma había 
desmoralizado las movilizaciones 
populares desde que se instaló en la 
presidencia, ai confiaria a su pode
roso secretario ·de defensa, Fidel 
Ramos, la tarea de garantizar la fi. 
delidad dei ejército. 

Las concesiones de Aquino- EI 
método funcionó durante algún 
tiempo pero sus costos comenzaron 
a aumentar después de cada nuevo 
intento de golpe. Poco después de 
asumir el gobierno, Aquino archivó 
definitivamente la idea de procesar 
a los militares por los abusos que 
cometieron contra los derechos hu
manos durante la dictadura de Marcos. 

Después dei levantamiento de 
agosto de 1987, prácticamente su
primió toda interferencia dei poder 
civil en la lucha de los militares 
contra los insurgentes de izquierda. 
la represión militar contra la gue-
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rrilla había ·sido objeto de graves 
denuncias por la violación sistemá
tica de los derechos humanos y la 
ejecución sumaria de sospechosos. 

EI último levantamiento refor
zará, probablemente, esa tendencia 
dei gobierno a ceder frente a las 
presiones militares. Muchos obser
vadores están convencidos que 
fueron las Fuerzas Armadas como 
institución quienes realmente ven
cieron esta partida. 

Además de la presidenta Aquino, 
también el gobierno de Estados 
Unidos enfrenta un dilema en rela
ción a los militares filipinos. Su 
problema puede ser representado 
por la imagen de aviones nortea-

. mericanos amenazando a un grupo 
de militares amotinados equipados 
con armamento también de origen 
estadounidense adquirido con ayu
da de Estados Unidos, en un trasla
do de dinero equivalente a 100 
millones de dólares por ano. 

Para Washington, los 250 mil 
hombres de las Fuerzas Armadas 
filipinas son cruciales para derrotar 
ai Nuevo Ejército Popular (NEP). EI 
problema es que las Fuerzas Arma
das formadas por Marcos son una 
institución altamente politizada, 
corrupta y abusiva en el ejercicio de 
sus poderes. 

En los últimos cuatro anos, la 
polftica dei Pentágono fue de 
" profesionalizar" a los militares fili
pinos, despolitizar su funciona
miento y forzarlos a reconocer la 
supremacia dei poder civil. Esa po
lítica fracasó, según lo afirma hoy el 
propio Pentágono. 

Una logia autoritaria- EI obstáculo 
más grande con que se encontró la 
estrategia de Washington fue el 
"Movimiento de Reforma de las 
Fuerzas Armadas" (RAM, en su si
gla inglesa), una oscura logia militar 
que estuvo por detrás dei último 
intento de golpe. 

Liderada por un prófugo, el co
ronel Gregorio Honasan, a quien 
llaman E/ Gringo, e integrada por 
otros egresados de la promoción de 
1971 de la Academia Militar, la logia 
goza de gran popularidad entre los 
14 mil oficiales que integran las 
Fuerzas Armadas. 
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De cierta forma, el RAM es una 
especie de hijo no querido dei falle
cido dictador Ferdinand Marcos. 
Éste último robusteció a las Fuerzas 
Armadas para garantizar su poder 
personal pero en el transcurso de 
ese proceso, los militares adquirie
ron una conciencia mayor de sus 
intereses corporativos. EI RAM en
cabezó la revuelta que derrocó ai 
dictador en febrero de 1986 pero los 
acontecimientos posteriores, en vez 
de dar lugar a una junta militar. 
colocaron a una mujer en el poder. 

EI alzamiento reciente puede ser 
considerado como la última tentati
va dei RAM de lograr un final de
seado para los acontecimientos de 

1 

1 
Gregorio #Gringo" Honasan 

1986: la instalación de los coman
dantes de las fuerzas armadas en el 
poder, como élite dirigente. 

La ideologia dei RAM es una 
combinación de elementos autori
tarios y populistas. De la mano con 
un acentuado anticomunismo, la 
logia profesa un gran desdén por la 
capacidad de los políticos civiles, 
a los que considera débiles, co
rruptos y ai servicio de los intereses 
de la oligarqufa local. Un ex oficial 
dei RAM, Rodolfo Aguinaldo, que 
hoy es gobernador de una província 
ai norte de Filipinas, explicó hace 
poco una nueva e interesante ver
sión de la ideologia dei movimien
to. "Durante 15 anos hemos lucha
do contra un falso enemigo (el Par
tido Comunista de Filipinas). Hoy 
aprendimos que los verdaderos 
enemigos de la nación no son los 
comunistas sino los políticos co
rruptos", afirmó Aguinaldo. 

FIUPfNAS 

En vista de los escândalos finan
cieros en los que se encuentra en
vuelta la administración de Aquino, 
entre los que se cuentan favores 
ilegales practicados incluso en be
neficio de familiares de la propia 
presidenta, no es de extraliar que 
los argumentos dei RAM encuen
tren eco en amplios sectores cas
trense3. 

Por lo menos dos companías de 
infantaria -supuestamente los sol
dados más profesionales de las 
Fuerzas Armadas- fueron conven
cidas por Honasan de encabezar el 
último intento golpista. Esos mis
mos soldados, en agosto de 1987, 
habfan servido para frustrar el an
terior levantamiento dei díscolo 
coronel. 

Aunque exista la posibilidad que 
un futuro intento golpista acabe con 
el gobierno de Corazón Aquino, es 
difícil pensar que el pais pueda so
portar un régimen militar en forma 
estable. No solamente por el estig
ma de ilegitimidad que lo afectarfa 
desde el principio, sino porque los 
uniformados son un volcán de fac
ciones en conflicto. 

Los generales que actualmente 
ocupan las principales funciones de 
comando no confían en el RAM, 
que cuenta con mayoría de adeptos 
entre los coroneles y entre los es
calones inferiores de la oficialidad 
con mando de tropa. Son, además, 
egresados de la Academia Militar, 
un grupo de élite, notoriamente 
celoso de sus prerrogativas. 

Por mayor que fuese el êxito que 
pueda alcanzar el nuevo golpe, diff
cilmente conseguiria la lealtad unâ
nime de las Fuerzas Armadas. Lo 
más probable es que una junta mi
litar hegemonizada por el RAM 
abriría el camino a una serie de en
frentamientos internos dentro de la 
corporación militar y nuevos in
tentos golpistas hasta que las dis
tintas facciones dei "peor ejército 
dei mundo" -según una designa
ción de la revista The Economist de 
Londres- ajusten cuentas en la puja 
por el control dei poder polltico. • 

' * PNS I Walden 8ello es un antlguo aclMata en la· 
vor de los derechos humanos e Investigador aso
clado dei lnsl/tute for Food anti Dovotopmont Pollcy, 
de San Francisco. Estados Unidos. 
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Corrupción y estafas 
La riqueza dei pais está slendo "vaclada" por manlobras que 
anualmente llegan a cifras equivalentes ai 50% de la deuda externa 

Juan V. Sarmiento, Jr. • 

E I Estado filipino pierde cada 
ano cerca de 300 mil millo
nes de pesos, (equivalente a 

14 mil millones de dólares) como 
consecuencia de crlmenes contra la 
economia, tales como la evasión de 
impuestos, la transferencia de dó· 
lares ai exterior por vias no autori
zadas, la explotación ilegal de re
cursos naturales '( corrupción de 
funcionarios públicos. La suma de 
exacciones supera el total dei pre
supuesto nacional previsto para 
este ano y equivale a casi el 50% de 
la deuda externa dei pais, de 588 
mil millones de pesos (28 mil millo
nes de dólares). 

Solamente la explotación ilegal 
de recursos naturales, como la tala 
de bosques y la pesca no autoriza
da, produce un perjuicio fiscal de 
44,2 mil millones de pesos (dos mil 
millones de dólares) por alio. 

Según un estudio dei Departa· 
mento de lnformaciones e lnvesti
gaciones Económicas (EIIB), el Es
tado deja de recibir 12,4 mil millo
nes de pesos (600 millones de dó
lares) por alio, por causa de la 
transterencia de divisas ai exterior 
por vias irregulares; 18,3 mil millo
nes de pesos (900 millones de dó
lares) se pierden anualmente por ia 
evasión de impuestos y 12,4 mil 
millones de pesos (600 millones de 
dólares) desaparecen en manos dei 
contrabando. 

La corrupción cuesta a los cofres 
públicos unos 200 mil millones de 
pesos (9 mil millones de dólares) 
anuales, según revelaciones de la 
Secretaria de lnmigraciones, Mi
riam Defensor Santiago. 

EvaporaC:6n de riquezas- La eva-
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sión de divisas se hace a través de 
la subfacturación de exportaciones, 
dei traslado tisico de los dólares ai 
exterior y dei desvio de créditos in
ternacionales hacia terceros palses. 

EI EEIB calcula que reduciendo 
asas maniobras solamente a la mi
tad, se lograrla un crecimiento de 5 
ó 6 puntos en el producto bruto na
cional (PSN), que expresa el total 
de bienes y servicios producidos en 
un alio. 

Esas maniobras ilegales no so
lamente son pract.icadas por las 
grandes empresas sino también por 
los miembros dei propio gobierno. 
Mlriam Defensor Santiago, quien ya 
fue también Apoderada dei Depar
tamento de lnvestigaciones Crimi
nales, dijo que funcionarios de esa 
dependencia oficial se hablan em
bolsado 2 mil millones de pesos (90 
millones de dólares) pertenecientes 
ai tesoro nacional. 

Cerca de 5 mil millones de pesos 
(200 millones de dólares) -casi 30% 
de las partidas que el presupuesto 
destina a renovación de infraes
tructura- son repartidos anual
mente en pagos "fantasmas" y pla
nillas salariales adulteradas, dijo el 
senador Ernesto Maoeda, vicepresi
dente de la Comisión de Finanzas 
dei Senado. 

Los bancos participan también 
de estas maniobras de vaciamiento 
de la economia filipina. EI diputado 
Hernando Perez dijo que 36 institu
ciones bancarias designadas por el 
SIR y el Banco Central como "de
positarias y agentes recaudadoras 
de lmpuestos", desviaron el dinero 
que hablan recibido. 

Otros delitos de naturaleza eco
nómica no sólo perjudican la recau
dación fiscal sino que afectan di
rectamente la vida dei pueblo filipi
no. Por ejemplo, la violación de la 
ley de salario mínimo. EI Departa-

U n problema que afec:ta a todos 

mento de Trabajo y Empleo denun
ció que muchas empresas radicadas 
en la zona industrial de Manila, 
violan la legislación sobre salario 
mínimo y no son penadas. 

La leyes laborales disponen que 
los trabajadores dei cinturón in
dustrial de la capital deben recibir 
un jornal de 89 pesos (4 dólares) 
por dia, pero la mayorla de los tra
bajadores cobra menos. AI mismo 
tiempo, muchos empresaríos no 
cumplen sus obligaciones previsio
nales con los obre,os y eso lleva la 
realización de paros laborales con
vocados por los sindicatos. 

Enriquecerse rápido- Muchos 
obreros filipinos, tratando de huir 
de la situación de miseria en que vi
ve el pais, buscan trabajo en el ex
terior. Esos inmigrantes potenciales 
son explotados por algunas agen
cias ilegales de contratación. EI re
clutamiento ilegal de trabajadores 
es una práctica que ha ocasionado 
grandes perjuicios a miles de fami
lias que debieron vender sus par
celas de tierra y otros bienes para 
pagar los honorariosde las agencias. 

Una nueva mentalidad impera 
ahora en la mayor parte de la so
ciedad. La gente quiere enriquecer
se fácilmente y eso ha provocado 
una ola de maniobras fraudulentas 
en todo el pais. Cerca de dos millo
nes de personas, en 25 províncias, 
han denunciado pérdidas por un 
total de dos mil millones de pesos 
(90 millones de dólares) en los últi
mos meses, con provectos que les 
prometfan ganancias fabulosas. La 
mayor parte de las vlctimas de esas 
estafas fueron pequenos agriculto
res, pescadores y empleados públi
cos mal pagos dei interior dei 
pais. • 

* Thlrd World Network FeeturN. Juan V. Sar· 
mlenlO, Jr., es oolaborador dei Ph/1/ppm News 
and F .. tu'", oon cuya auiorlzackln se reproduce 
este ar1fculo. 
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lQuién defiende a los indios? 

Es dolorosa la herencia de la violencia sexual dei conquistador contra las lndias 

Durante más de un slglo en Guatemala los mayas fueron 
considerados una etnia primitiva e Inútil. 

EI único representante indio que posee un título de 
post-grado otorgado por una universldad europea 

ofrece aquf su visión sobre el problema 

Demetrio Cojti Cuxil 

V o soy maya. Aunque la ma
yor parte de la población de 
Guatemala es de origen 

"índio" o indígena -como les dicen 
a los nativos en mi país- yo soy el 
único de mi raza que tiene un curso 
de post-grado (Ph.D.). Estudié en el 
exterior, donde me doctoré, y es 
justamente porque salí dei país que 
adquiri una independencia intelec
tual. En Guatemala somos obliga
dos a aceptar un modelo cultural 
colonial. Los profesores ya colocan 
a sus alumnos en ese molde. Los 
educan de acuerdo a una determi
nada cc.mcepción de la realidad y si 
los estudiantes cuestionan ese statu 
quo, bloquean su desarrollo. 

EI haber vivido en el exterior, en 
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Europa, me permite hacer compa
raciones. Porque pude vivir durante 
alglln tiempo fuera de la atmósfera 
de discriminación que reina en 
Guatemala y eso me dio una cierta 
libertad de observación. 

Un conflicto dei que no se habla
No hace mucho, paseaba por una 
feria en un pueblo dei interior de 
Guatemala, con un amigo mexica
no-estadounidense que me visitaba 
cuando un policia agarró una fruta 
dei puesto de una índia. Sin que 
n&die tuviese la menor reacción, 
mordió la fruta dos veces, escup16 
los pedazos y, finalmente, la arrojó 
ai piso maldiciendo, aparentemente 
porque el mango que había escogi
do no estaba suficientemente ma
duro. No pagó, por supuesto y se 
fue sin que nadie dijera nada. 

"LCómo es posible que traten asl 

a los indios7", indagó indignado mi 
acompanante. Como académico, yo 
se que la respuesta a la pregunta de 
mi amigo norteamericano no puede 
ser encontrada ni en la Universidad 
ni en otros círculos intelectuales. 
Nuestras universidades privadas, 
cuyos alumnos provienen princi
palmente de las clases media y alta, 
no se interesan por ese tipo de 
cuestiones. Pero incluso en la uni
versidad dei Estado -en la cual la 
mayor parte dei estudiantado y dei 
cuerpo docente proviene de la clase 
media y obrera y tiene fama de en
frentar con independencia las deci
siones dei gobierno- el estudio de 
los problemas sociales guatemalte
cos no incluye el tema de la discri
minación étnica. Los investigadores 
lo eluden; los alumnos no se intere
san en abordarlo; los decanos tam
poco. Es un tema tabú para los 
no -índios. Los guatemaltecos no 
quieren profundizar el análisis de 
sus propios orígenes. 

Un antropólogo ladino (mestizo 
de espariol e índio), me explicó el 
problema desde su óptica. "Noso
tros no queremos estudiar ese tema 
-afirmó- porque nos deja pertur
bados. lPor qué? Porque nuestro 
origen es triste, doloroso. Somos el 
resultado de la violencia sexual dei 
conquistador espariol contra las 
mujeres índias. Nadie quiere pro
fundizar demasiado en esas cosas; 
existe una profunda resistencia a 
estudiarlas y aceptarlas". 

En mi país, el mensaje dei ladino 
ai índio siempre ha sido: "no que
remos discriminarlos, por eso de
cimos que no existen diferencias 
entre ustedes y nosotros". Y para 
continuar pensando que se com
portan correctamente, se niegan a 
discutir el tema de las diferencias, 
que existen ínnegablemente. Por 
eso .se irritan cuando el problema 
aflora. Y nos dicen qu~ deberpos 
olvidar nuestro idioma, abandonar 
nuestra cultura. Esa filosofia se re
sume en el fondo a la siguiente vi-
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sión simplista dei tema: "Tienen 
que parecerse a nosotros para li
beramos de la culpa de tener que 
discrimina rios". 

Ese mito posiblemente nació en 
1821, cuando los "criollos" decla
raron la independencia de Espana. 
La nueva "nación" fue personifica
do en el criollo y poco después en el 
la.d/no, nunca en el indio. La nación 
guatemalteca debla tener un único 
idioma, una cultura y una única 
identidad étnica. Por lo tanto debla 
ser ella misma ladina. 

AI amparo de la fuerza se creó 
un segundo mito que tiene fuerza 
de ley: el hecho que el ladino que se 
autodefine como una slntesis dei 
espariol y dei indio, es supuesta
mente superior a cada uno de sus 
componentes, porque es una mez
cla. Si es asl, no hay razón para que 
exista un derecho propio de los in
dios que deba ser respetado. Para 
los ladinos, dei momento que los 
índios están incluidos dentro de esa 
cultura "sincrética", los que prefie
ren aferrarse a sus tradiciones que
dan fuera de ese universo nacional, 
se autoexcluyen, aparecen como 
bárbaros, primitivos -bellos sin du
da- pero inútlles para la vida mo
derna y, obviamente, para el pais. 

[Una cuestión de tiempo? -La 
gente me cita como ejemplo de que 
es sólo una cuestlón de tiempo: que 
en el futuro, otros mayas podrán 
llegar a tener un nivel alto de edu
cación y participarán con intensidad 
en la vida nacional. AI final -ale
gan- yo no soy de los que creen 
que la "educación" sea todo. 

Mi respuesta es simple: en pri
mar lugar, solamente una Intima 
minoria de ninos mayas ingresan 
a la escuela primaria porque en el 
campo, donde viven, los estableci
mientos de ensenanza son muy es
casos. Los pocos que llegan a la 
Universidad aprenden en los libros 
de texto que los antiguos mayas 
-magníficos, sin duda- hicieron im
portantes descubrimlentos en ma
temáticas y astronomia y constru 
yeron hermosas ciudades. EI pro
blema es que eso se ensena como si 
se tratara de seres que vivieron en 
otro planeta. La cultura indígena 
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LNo al"indlgenismo'7 

actual -la nuestra, la que refleja 
nuestra vida- es bárbara y necesita 
modernizatse (léase ladínizarse). 
Ese es el mensaje de los libros de 
texto de la escuela guatemalteca. 

Si a pesar de todo eso un aca
démico maya resiste y decide estu
diar los temas que se relacionan 
con su propia civilización, deberá 
escalar un empinado muro de 
dogmatismo y prejuicios académi
cos que le indicarán que sus in
quietudes, en realidad, no tienen 
ninguna importancia. Un estudiante 
propuso elaborar u'na tesis sobre el 
cuerpo de leyes consuetudinarias 
de los mayas, que está en vigor en 
toda la comunidad indígena dei 
pais. Pero como los profesores que 
deciden sobre la orientación de las 
investigaciones piensan que la úni
ca ley existente en Guatemala es la 
que dictaron los ladinos, conside
raron que ta propuesta dei estu
diante era ('.femasiado "indigenista". 

Nace una conciencia nueva- Pero 
nosotros existimos. La cultura maya 
y el pueblo maya existen. Nuestra 
situación como minoria se está ha
ciendo más conocida y se han dado 
algunos pesos que sugieren la 
existencia de un cierto interés por 
conocer nuestros puntos de vista. 
Algunas Organizaciones No Guber
namentales -ONG- comienzan a 
preguntarnos quê pensamos de sus 
programas de desarrollo y cómo 
esos programas nos afectarán. Eso 
es importante porque actualmente 
hay 700 ONGs -muchas de ellas 
extranjeras- que desarrollan diver
sas actividades en Guatemala. Las 
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majores están empenadas en im
plementar planes de salud y educa
ción en áreas que resultan dema
siado remotas para las ineficientes 
agencias de desarrollo dei gobier
no. En la Universidad, algunos 
profesores han comenzado a invitar 
a los pocos profesores indios que 
existen para ofrecerles oportunida
des en el área de antropologia o de 
linguística, por ejemplo. 

Pero fundamentalmente, lo que 
está ocurriendo es un despertar de 
la conciencia entre los propios in -
dios. Las municipalidades adminis
tradas por mayas y organizaciones 
juveniles cuyos miembros son ín
dios han comenzado a interesarse 
en saber más sobre su pasado, so
bre su propia realidad. Aspiran a 
opinar y discutir acerca de su con
cepción de una nación pluralista y 
autónoma. 

Esa creciente toma de conciencia 
se debe a muchas razonas. A nivel 
mundial hay una movilización por 
el respeto a los derechos de las mi
norias étnicas y ese movimiento 
está !legando ahora a Guatemala. 
Las noticias que nos llegan sobre 
las luchas de los indios en Canadá, 
Estados Unidos y en otros países de 
América Latina también ayudan. 
Asimismo, hubo un cambio en la 
conciencia étnica de aquellos indios 
que lograron atravesar exitosa
mente el sistema de escolaridad. EI 
primero de los mayas que egresó 
de la universidad unos anos atrás 
fue rápidamente asimilado por la 
cultura ladina. Ahora la mayoría de 
los indios que egresa de la ense
nanza superior no quiere ser asi
milada. 

Hay otra razón importante para 
este despertar de la conciencia polí
tica de los mayas y pertenece a la 
historia reciente. Ourante los duros 
enfrentamientos de 1978 a 1983 
entre el ejército y la guerrilla fue 
quedando claro que los rebeldes lu
chaban en favor de los "pobres", 
aunque no necesariamente en favor 
de los indios, y el ejército peleaba 
para defender a los ricos. 

Eso nos llevó a preguntarnos al
go que sólo nosotros mismos po
dremos llegar a responder: lOuién 
lucha en favor de los indios? • 
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Administrar 
contemple 
Cuatro anos después de la tragedia de Annero, la alcaldesa de 
esa ciudad martirizada por el volcán Nevado dei Ruiz busca 
rehacer la vida de la población a partir de las cenlzas 

EnmaAriza 

L as crueles escenas dei vol 
cán que en pocas horas de
vastó una ciudad de los An· 

des colombianos recorrieron et 
mundo en 1985. Pero como siem
pre sucede, despuês de la tragedia 
los medios de comunicación per
dieron el interês en el destino que 
tuvieron tos sobrevivientes de 
aquella localidad arrasada. Por eso 
muy pocos saben que esa ciudad 
está hoy administrada por una jo
ven, de menos de 30 anos, que in
tenta organizar ta ciudad con poco 
apoyo oficial. 

'Yo siempre digo que el dolor 
que tuve to cambiê por servicio. 
Pude aceptar el duelo y seguir vi
viendo", dice con los ojos inunda
dos de lágrimas y la voz quebrada 

Isabel Gutiérrez, primara alcaldesa 
de Armero-Guayabat, población 
que surgió de las cenizas dei volcán 
Nevado dei Ruiz, en el departa
mento de To lima. 

Isabel es la joven alcaldesa dei 
más nuevo municipio de Colombia, 
creado después dei 13 de noviem
bre de 1985, fecha en que la ciudad 
de Armero fue sepultada por una 
avalancha de lodo como conse
cuencia de las erupciones dei volcán 
Nevado dei Ruiz. Si bien pertenece 
ai gobernante Partido Liberal, ella 
explica que el problema de esa co
munidad "no es de partidos, sino 
de cómo hacer renacer este pue
blo" . No es nada fácil ocupar su 
cargo debido a los múltiplas pro
blemas que dejó ese desastre en el 
que murieron 25 mil personas. Sin 
embargo, "dona Isabel" se siente 
más honrada con ser la alcaldesa de 
Armero-Guayabal -que tíene ac-

tualrnente una población de 18 mil 
habitantes- que de cualquier otra 
ciudad más importante dei pais. 

Después de la tragedia llegaron a 
Armero nueve mil personas. Dónde 
vivir y de qué son los dilemas que 
contlnúan latentes en esa zona y 
a los cuales se enfr.enta diariamente 
la población. Actualmente, la mayor 
fuente de trabajo, aunque insufi
ciente, es la agricultura. EI rema
nente armerita (gentilicio de los 
oriundos de Armero), de vocación 
agrícola, se dedicó a la siembra. Al
gunos a los que se les adjudicaron 
parcelas trabajan en ellas y quienes 
carecen de tierra se emplearon en 
haciendas o invadieron terrenos 
para poder subsistir. Los pequenos 
establecimientos comerciales son 
otra forma de oxigenar el ahogado 
campo laboral. 

Un caos social- "Lo que más afectó 

Las víctimas dei volcán Nevado dei Ruiz todavra no se han recuperado sicológlcamente da las secuelas da la tragedla 



MUJER 

fue que Resurgír -instituclón que se 
creó para atender todo lo relativo a 
la tragedia- se ocupó más por hacer 
una casa ai hombre que por el 
hombre mismo", afirma la alcálde
sa. 

"l Por quê ai que era chofer y 
quedó vivo no le dleron un carro 
para que lo manejara, o a la que era 
modista y sobrevivió no le dieron 
una máquina de coser? En un fu
turo ellos mismos hubieran levan
tado su casa", opina Isabel. Alrede
dor de tres mil casas de los más va
riados tipos, calidades y condicio
nes, desde muy cómodas hasta ca
rentes de los servicios elementales, 
se construyeron en Armero·Gua· 
yabal después de la tragedia. 

"Aqui hay mucha gente que tie
ne su casa y es cosa que hay que 
agradecer", dice con desengano 
Roselia, una joven funcionaria de la 
alcaldla quien perdió a su familia en 
la avalancha. "Pero, lSabe usted lo 
que es tener hijos y no tener dónde 
trabajar7", pregunta. "Nos ense
í'laron a ser mendigos, programa
ron un pueblo pero no de quê iba a 
vivir ese pueblo ..• A la alcaldla van 
diariamente unas diez personas a 
pedir empleo, y no hay fuente de 
trabajo", agrega. 

La situación no solo involucra a 
Armero-Guayabal. La miseria en 
1ue vive el 45% de la población co
lombiana, la desocupación que as· 
ciende a más dei 14%, con todas sus 
secuelas, se han exacerbado en esa 
región traumatizada por el desastre. 
Lérida, a solo 10 minutos de lo que 
ahora es el desierto de Armero, es 
el mayor asentamiento de personas 
que sobrevivieron a la destrucción. 
AIII se construyeron más de cinco 
mil casas pero la gente tampoco 
tiene empleo ni existe ningún tipo 
de industria, aunque ai igual que en 
Armero-Guayabal, se construyeron 
las instalaclones. 

"Vivimos en un caos social. .. Se 
han desarrollado todos los vicios. 
Se han abierto cantinas, discotecas, 
tiendas, todo tipo de economia in
formal", relata Héctor Dlaz, coordi
nador dei Comité Regional de 
Emergencias de Tolima (CRET). 

EI CRET es un organismo que 
trabaja en la prevención, atención y 
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recuperación de desastres. Actual
mente, por medio de la Oficina Na
cional de Emergencias y otras enti· 
dades, se busca la rehabilitación 
económica para la generación de 
empleo. Las dificultadas soh mu
chas porque nadie quiere invertir en 
una zona de alto riesgo, con un vol
cán activo, potencialmente peligro
so, donde cualquier inversión que 
se haga está sujeta ai comporta
miento de ese volcán. 

Las condiciones hidrográficas, 
geológicas y orográficas hacen que 
el departamento de Tolima pre
sente un cuadro importante de 
amenazas y riesgos: avalanchas e 
inundaciones, deslizamientos, des
prendimientos y erupciones volcá
nicas. EI volcân Nevado dei Ruiz 
amenaza a 350 familias asentadas 
en zonas de alto riesgo. Se está 
buscando su reubicación, pero no 
es un proceso sencillo. En el alerta 
roja (peligro máximó) dei 1 de se
tiembre de 1989, muchos poblado
res se negaron a abandonar el lugar 
porque consideraron poco razona-

bles las alternativas otrecidas por el 
gobierno. 

A más de cuatro anos de la tra
gedia y con la férrea intención de 
hacer renacer su pueblo, la alcalde
sa hàce su balance: "no se destru
yen ciudades con mucha frecuencia 
para uno adquirir experiencia", di
ce. Y subraya: "se han cometido 
errares. En el campo social hemos 
hecho bastante, pero no lo sufi
ciente. Pretendemosahora mejorar". 

Esa meta es diflcil. Se ha acaba
do la ayuda internacional y la inter
na es precaria pero Isabel se em
pena en buscar soluciones. AI tiem
po que promueve la siembra de ár
boles en su nuevo pueblo y en el 
desierto de Armero, la alcaldesa 
trabaja de forma incansable para 
poner en marcha la zona de ubica
ción de industrias que fue construi
da sin la garantia de que alll se ins
talarían empresas. Sin amedrentar
se por el peso de la creciente trage
dia, Isabel Gutiérrez se empecina en 
sacar adelante ai pueblo que la eligió 
como primara mandataria popular. • 
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Una cruzada anti-feudal 
Dos mujeres dei Punjab desaffan a un ministro que es a la 
vez su hennano para reivindicar su derecho a la herencia 

1 u n ministro de Pakistán, Ah-

1 
mad Mahmud, fue acusado 
por sus prppias hermanas 

-Syeda Salman Gailani y Saniyah 
Hussain- de apoderarse de las 
tierras que su padre les había deja
do en herencia. Desafiar a un senor 
feudal en el interior de Punjab, en la 
región de Rahim Yar Khan (a 800 

1 kilómetros ai sur de Lahore, la ca
l, pital), no es tarea fácil, y desafiar a 

un ministro es aún más difícil. 
Según las leyes islâmicas las 

mujeres tienen derecho a heredar 
unicamente la mitad de lo que he
redan los varones, aun cuando se 
trata de inmuebles. En un caso que 
tiene relación con la tenencia de la 
tierra, como éste, el woblema de la 
herencia se agrava. En la región dei 
Punjab, donde sucedió el hecho, el 
derramamiento de sangre no es 
extrano en conflictos por esos bie
nes. Las hermanas de Ahmad están 
decididas a llevar hasta las últimas 
consecuencias su lucha contra la 
injusticia, aunque tengan que en-
frentar a su propio hermano. 

Todo comeni6 hace dos a fios, 
cuando Ahmad expulsó a sus her

, manas de casa sólo cuarenta dias 
después de la muerte dei padre y 
les prohibió regresar. "Sentimos 
como si el cielo nos hubiese caido 
encima", dijo Hussein. "Cuando re
gresamos a la casa encontramos 
todas nuestras pertenencias e , la 
calle y las puertas de nuestros 
cuartos cerradas con candados". 

Syeda y Saniyah se quejaron a la 
policia, pero las autoridades no les 
hicieron caso. Tuvieron que irse a la 
casa de campo de su padre, que 
Ahmad no habla tomado. Después 
de un tiempo se fueron a las tierras 
que su madre les habla dejado. Ella 
era hija de un conocido terrate
niente de la región, pero esas tier
ras no eran nada en comparación 
con las dejadas por su padre. 

48 - tercer mundo 

Syeda tiene 38 anos de edad y es 
divorciada. Saniyah tiene 36 y está 
casada con un árabe de Jeddah. 
Con la ayuda de su esposo decidió 
quedarse en Pakistán y pelear por 
sus tierras. Ellas tienen otra herma
na que decidió no enfrentar a Ah
mad, pues considera que él está 
apoyado por un sistema social ma
chista. Las tres son hermanastras 
dei ministro por el segundo matri
monio de su padre. 

Por ser el hijo menor, Mahmud 
reclama las propiedades de su fa
milia. EI hecho de ser hombre le ha 
facilitado las cosas y los aldeanos le 
han dado su apoyo. 

Trasfondo religioso- Una de las ra
zones por las cuales sus hermanas 
no han tenido el apoyo de la pobla
ción local es por haberse convertido 
ai credo de la secta musulmana shia 
(chilta1. La comunidad de Rahim 
Yar Khan pertenece a la secta mu
sulmana sunni (sunita) y Mahmud 
se aprovechó de este hecho para 

Un medio adverso para las mujeres 

PAKISTAN 

conseguir su apoyo, tildando a sus 
hermanastras de "herejes". Tam
bién les destruyó el lugar de ora
ción (imambara) que ellas habían 
levantado en su casa. Esa agreslón 
irritó aún más a las hermanas, pues 
según sostiene Syeda, "no sola
mente nos ha insultado y ultrajado 
a nosotras sino también a nuestra 
religión" . 

En la propiedad que era de su 
madre las dos hermanas oomen
zaron a cultivar la tierra. Como 
forma de presionarles, cinco de sus 
trabajadores fueron acusados de 
intento de asesinato, destrucción de 
fuentes de irrigación e intento de 
amotinar a los trabajadores. 

"En forma privada los policias 
confesaron que tenlan órdenes de 
apoyar a Mahmud", comenta Sani
yah. Mahmud tiene el apoyo de los 
terratenientes, que están dispuestos 
a acabar con cualquier sefial de le
vantamiento de las mujeres en su 
comunidad. 

Por ser pionera, la lucha de Sye
da y Saniyah ha llegado a ta prensa 
local. Ambas son mujeres bien edu
cadas y tienen el apoyo de la familia 
de su madre. Además, han hecho 
contactos y escrito a varios funcio
narios dei estado v políticos. La 
primara ministra Benazir Bhutto le 
escribió personalmente una carta ai 
Director General de Policia pidién
dole que suspenda el acoso a am
bas mujeres y les haga justicia. 

Recientemente los cargos le-
. ventados contra los trabajadores de 

Syeda y Saniyah fueron retirados y 
el responsable de la Comisaría de 
Policia local fue transferido. Pero 
aún no han recuperado sus tierras. 

Muchos paquistaníes consideran 
absurdo que dos mujeres decidan 
dar la pelea en un caso difícil como 
ese y en una región donde el sexo y 
la religión las hace muy vulnera
bles. Pero Syeda y Saniyah no lu
chan por interés personal. 

"Cuanto más nos intimide Mah
mud, más lucharemos. La nuestra 
es una jíhad (guerra santa y no una 
simple lucha por un feudo. Es el 
clamor de los oprimidos en contra 
de los opresores", sostienen las 
hermanas. • 

LubnaShah 
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Nuevos usos de 
las plantas 
meditinales 
Con los descubrimlentos de la blotecnologfa, los laboratorios 
recurren cada vez más a los recursos genéticos dei Tercer Mundo, 
como materta prima para sus nuevos productos 

Chskravsrthl Rsghsvan* 

D entro de muy poco tiempo, 
las variedades biológicas de 
los países dei Tercer Mundo 

pueden empezar a ser explotadas 
en beneficio de los intereses priva
dos de las empresas farmacéuticas 
dei Norte. Esa advertencia fue he
cha por el Fondo Internacional para 
el Avance Rural, con sede en Cana
dá. EI último boletln dei Fondo de
nuncia que los palses dei Tercer 
Mundo carecen de mecanismos de 
protección de sus recursos genéti
cos, por lo que es difícil preservar 
sus productos tropicales y el cono
cimiento tradicional de los pueblos 
indlgenas. 

AI mismo tiempo, el boletln se
nala que los avances en biotecnolo
gia han centrado el interés de las 
companlas farmacêuticas en las 
plantas y recursos genéticos dei 
Sur, como fuente de materia prima 
para nuevos productos medicinales. 
Se estima que para el ano 2000, el 
valor de los recursos genéticos dei 
Tercer Mundo aumentará de los 
4.700 milfones actuales a 47.000 
millones de dólares. 

Derecho de patente- La adverten
cia se produjo en momentos en que 
los principales laboratorios y los 
gobiernos dei mundo industrializa
do trataban de introducir en la Ron
da Uruguay dei GATT, los derechos 
de patente y otras protecciones 
para los medicamentos en el Tercer 

BIOTECNOWGIA 

Mundo, a la vez que el propio 
GATT y la FAO trataban de estable
cer un régimen internacional que 
les garantice el libre acceso a las 
meterias primas y a los recursos 
genéticos dei Sur, amparados en la 
teoria dei "patrimonio universal". 

La importancia de las hierbas 
para la elaboración de medica
mentos no es nada nuevo. Más de 
7.000 productos químicos de la 
farmacopea occidental moderna 
proceden de plantas, y el valor de 
venta de dichas drogas se estimó en 
43.000 millonesdedólares para 1985. 

Mientras por un lado las com
panlas farmacêuticas intentan sin
tetizar valiosos compuestos natu
rales, por el otro los qulmicos estén 
descubriendo que no pueden su
perar a la naturaleza. De todas las 
drogas de origen vegetal, sólo diez 
han sido sintetizadas en laboratorio. 
Con los adelantos de la biologia. 
molecular, el cul tivo de células y laa. 
nuevas herramientas de diagnóstico, 
el campo de descubrimiento de pro
ductos naturalesestá en expansión. 

Las selvas tropicales húmedas, 
que abarcan el 6% de la superfície 
terrestre, albergan por lo menos la 
mitad dei total de especies, de las 
cuales muy poco se sabe. Las plan
tas tropicales son consideradas 
"complejos depósitos qulmicos" 
que contienen miles de compo
nentes naturales con potencialida-

Empresas farma~utlcas de países desanolados e11ponen muchas •pecl• vegetat. • laeirtlntl6n 
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des aún ignoradas por la medicina 
moderna. La planta Rosy Periwinkle 
de Madagascar, por ejemplo, es 
fuente de por lo menos sesenta al
caloides. 

Vincristine y Vinblastine, dos 
agentes anti-tumorales que han re
volucionado el tratamiento de la 
leucemia infantil y la enfermedad 
de Hodgkin, son derivados de alca
loides de la planta Periwinkle. Ouin
ce toneladas de hajas de esta planta 
producen poco más de tres gramas 
de Vincristine, que luego es vendida 
a cien mil dólares los 50 gramos. Se 
estima que las ventas comerciales 
de drogas derivadas de esta planta, 
ascienden a unos 160 millones de 
dólares anuales. 

La Rauwolfa Serpentina es otra 
planta de las selvas monzónicas de 
la lndia, de la cual se deriva el alca
loide Reserpine, base de tranquili
zantes y otras drogas para el trata
miento de la hipertensión y la es
quizofrenia. 

En la década de los 80, las ventas 
de estos medicamentos, sólo en 
Estados Unidos, fueron estimadas 
en unos 260 millones de dólares 
anuales. 

Peligro de extinción- Según los 
científicos, con el ritmo actual de 
destrucción de las selvas tropicales, 
para el ano 2000 entre el 20 y 25% 
de las especies vegetales dei pla
neta habrá desaparecido. 

Aunque guardan silencio, las 
principales compafilas farmacêuti
cas, sobre todo europeas y japone
sas, están participando en investi
gaciones de plantas naturales. Pero 
la mayoría de ellas no tienen su 
propia colección de plantas, sino 
~e la adquierefl de terceros. La em
presa Merck, Sharpe y Dohme, de 
los Estados Unidos, está trabajando 
con un grupo de brasileõos para 
obtener un nuevo medicamento, el 
anticoagulante "Tiki-uba", emplea
do por la tribu Urueu-wau-wau dei 
Estado brasileõo de Rondônia. 

También China -con su milena
ria tradición en hierbas medicina
les- resulta centro de atención de 
diversas compai\fas farmacêuticas. 
Upjohn etté estudiando compues
tos de hlerba1 medicinales chinas 

50 - terce, mundo 

Usando plantas como materla prima 

para elaborar nuevos medicamen
tos para el tratamiento dei cáncer, 
enfermedades cardiovasculares y 
alteraciones dei sistema nervioso 
central. Searle and Company, 'otra 
firma estadounidense, está eva
luando extractos de plantas chinas 
para el tratamiento de trastornos 
gastrointestinales. 

EI negocio de Biotics, una com
paõía inglesa, es proveer plantas 
exóticas dei Tercer Mundo para la 
investigación farmacêutica. Como 
consecuencia de disputas en torno a 
la inadecuada compensaciõn de 
esta compaõfa por la obtención de 
recursos genéticos dei Tercer Mun
do, Biotics acordó otorgar a los pai
ses proveedores regalias o equiva
lentes resultantes de la comerciali
zación dei producto derivado de la 
planta. Funcionarias de Biotics de
clararon que muchas compaõías 
farmacêuticas temen la perspectiva 
de incursionar en negociaciones te
gales y prefieren "hurtar" las plan
tas de los países subdesarrollados. 

EI Instituto Nacional dei Cáncer, 
de los Estados Unidos, que ha pa
trocinado el único intento de reco
lección de plantas tropicales a gran 
escala, optó por no tomar parte en 
este trabajo, derivándolo a etnobo
tánicos de Nueva York y Chicago. EI 
objetivo es suministrar anualmente 
1.500 plantas para investigaciones 
contra el cáncer y contra el SIDA, y 

BIOTECNOLOGIA 

explotar el conocimiento tradicional 
de los pueblos indlgenas, que em
plean hierbas medicinales. Si bien 
los funcionarias dei Instituto dicen 
estar de acuerdo con que el pais de 
origen se beneficie de sus plantas, 
si ellas resultan fuentes de medici
nas valiosas, en los contratos entre 
el lnsti!uto y los etnobotánicos no 
se preven mecanismos que asegu
ren alguns forma de compensación 
a los nativos. La búsqueda de los 
exóticos recursos genéticos dei Sur 
-seriais el Fondo Internacional para 
el Avance Rural- no se limita a las 
plantas, ni su recolección está res
tringida a las selvas tropicales y su
perficies terrestres. También hay 
interés en bacterias, algas, hongos y 
protozoarios y una amplia gama de 
organismos marinos. Diversas 
comparilas trasnacionales de medi
camentos están recogiendo mues
tras de hongos de todo el mundo, y 
corales, esponjas, anémonas y otros 
organismos de las aguas tropicales. 

La conservación y utilización de 
las plantas medicinales dei Tercer 
Mundo tiene repercusiones soclales 
y económicas positivas para estas 
países. "La búsqueda de nuevas 
plantas medicinales", afirma el 
Fondo, "es una carrera contra el 
tiempo". 

La perspectiva más halagüeõa es 
que las comparilas farmacêuticas 
y los intereses biotecnológicos se 
conviertan en aliados poderosos de 
los intentos para detener la destruc
ción de los bosques tropicales dei 
planeta. Pero se necesita mucho 
más que misiones de "investigación 
y rescate" dei Norte, las que "inva
riablemente están motivadas por 
intereses económicos", advierte el 
Fondo. 

"Los países dei Tercer Mundo 
y los pueblos indígenas deben tatn
bién beneficiarse de sus propios 
conocimientos y tesoros biológicos. 
Deben instrumentar medidas con
servacionistas a largo plazo, y los 
pueblos indígenas deben ser trata
dos con el respeto y el reconoci
miento que merecen". • 

* Chaltravarlhl Raghavan ee Redaetor leia , dei 
SUNS (S.rvlclo EtPeefat de las N«clonea \Jnldae), 
un boletfn dia rio, y repreeenlante en Glnebra de la 
Red dei Tercer Mundo. 
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Una nueva esperanza 
Pese ai peslmlsmo de la OMS en relacfón a la po8'bllldad 

de erTadlcar la malarla, nuevas drogas rectentemente 
descublertas podrf an ayudar en ese proceso 

D/ngaan Mpondah 

L a mataria, enfermedad 
transmitida por un mos· 
quito, y la más extendida en 

et Tercer Mundo, podrla tener cura. 
Según investigaciones recientes, la 
Artemisa annua, una planta que flo
rece una vez ai ano en Asia y Amé
rica dei Norte, podrla dar origen a 
nuevas drogas para combatir esta 
dolencia, que cobra anualmente un 
millón de vlctimas fatales en todo el 
mundo, y afecta a otros 180 millo· 
nes de personas, 80% de alias en 
Africa. 

Ya en el XII Congreso Interna
cional de Medicina Tropical realiza
do en Amsterdam a fines de 1988, 
se informó que la Artemisa annua es 
empleada por herboristas chinos 
para bajar la fiebre y en el trata
miento de diversas afecciones, .in
cluldas la disenteria y las hemorroi 
des. La droga cuenta con la aproba
ción oficial de las autoridades na
clonales, lo que coloca a China a la 
vanguardia en la lucha contra el re
surgimiento de la melaria. 

Esta enfermedad provoca fiebre 
y otra serie de manifestaciones que, 
en los casos más agudos, pueden 
desembocar en el coma e incluso la 
muerte. Los cientfficos occidentales 
aún no están dispuestos experi
mentar la Artemlsa annua en seres 
humanos, pero reconocen que se 
han realizado progresos en el des
cubrlmiento de nuevas drogas a 
partir de extractos de la planta. "EI 
problema es que los parásitos se 
han hecho resistentes a numerosos 
medicamentos y a la vez carecemos 
totalmente de drogas nuevas", ex
presó Daniel Klayman, dei "Insti
tuto de lnvestigación dei Ejército 
Walter Reed", en Washington. Los 
parésitos de la mataria resistentes a 
drogas actuales como la quinina 
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fueron encontrados por primara vez 
en la década de los '60 en algunos 
pafses de América Latina. Desde 
entonces se han esparcido por to
das las regionas tropicales. 

Pesimismo de la OMS -Actual
mente la investigación en Occidente 
sobre antldotos que combatan la 
mataria es mlnima. Sólo lo hacen 

EI mosquito Anophe/es darfingl (A), 
agen111 transmisor de la malaria humana, 
v el cu/ex (Bl, no transmlsor 

en Europa unas pocas instituciones 
y en Estados Unidos el Instituto 
Walter Reed. Ouizá porque la ma· 
yor parte de los consumidores po
tenciales habitan en el Tercer Mun
do -y por lo tanto carecen de "po
der adquisitivo"-, las empresas 
farmacêuticas se muestran remisas 
a invertir en esta área. 

A instancia de las autoridades 
médicas y como resultado de la cre· 
ciente resistencia de dicha enfer
medad a los medicamentos, Tanza
nia que es uno de los palses más 
afectados, lanzó un plan quinquenal 
de erradicación de la mataria con 
ayuda de Japón. Pero los especia
listas creen que lo que realmente se 
necesita es un enfoque regional en 
el cual varios gobiernos coordinen 
esfuerzos. · 

Los habitantes de las ciudades 
costeras Dar-es-Salaam (la capital) 
y Tanga, ambas en Tanzania, ini-

Una dura realldad para el Terce, Mundo 

ciaron un combate simultâneo con
tra los mosquitos en el cual partici· 
pan unos 400 hombres pertrecha
dos de vehfculos, maquinaria y pia· 
guicidas. La mataria cobra cuatro 
mil vidas por ano en Tanzania y 
afecta a alrededor de 23% de la po
blación. 

Los trabajadores de la salud es
tán alarmados por la creciente re
sistencia de los parásitos de la ma· 
faria a la cloroquina. La gente re
curre cada vez más a alternativas 
como el Fansidar1, la mefloquina y 
hierbas tradicionales, pero no hay 
dudas de que la cloroquina sigue 
siendo la droga de mayor efecto 
contra la mataria, y, según los mé
dicos, la de menores efectos secun
darios. Sin embargo, la dosificación 
exigida para combatir la enferme
dad ha tenido que ser adaptada y 
aumentada: la dosis ac..ual es de 25 
miligramos base por kilo de peso, 
mientras que hace 15 anos se em
pleaba tan sólo un quinto de esa 
dosis. 

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) es pesimista en rela
ción a la posibilidad de encontrar la 
vacuna apropiada en un futuro cer· 
cano. Pero Adetokumbo Lukas, jefe 
dei programa de investigación de 
enfermedades tropicales en Africa, 
confia en que es posible encontrar 
una cura de aquf a dos anos, te· 
niendo en cuenta los enormes 
avances de las investigaciones. 
Mientras tanto, y con un panorama 
desalentador, la mayor esperanza 
para combatir la enfermedad sigue 
siendo la reducción drástica de la 
población de mosquitos. • 

1 Tambllln ee ha deleclado realatencla ai Fansldar 

tercer mundo - 51 
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Las especies dei Siglo XXI 
1 -

La manlpulaclón biológica de la palma africana, el cacao y el azúcar está empezando a Invadir 
los modelos de producción de América Central. Sln la exlstencia de controles adecuados, 

los pequenos productores y el medlo ambiente son qulenes pagarán el costo más alto 

-~ , 

E 
I desarrollo de una amplia 
gama de técnicas químicas 
para usar organismos vivos 

em la producción está avanzando a 
pasos agigantados, en forma tan 
sólo comparaole a la de la compu
tación. Constantemente se suceden 
nuevos descubrimientos en bio
química y microbiologia que repre
sentan una alternativa radical a la 
evolución natural. La tusión celular, 
un área fundamental de la biotec
nologia, emplea descargas eléctri
cas o químicas para combinar dos 
virus diferentes, células vegetales y 
animales, para producir un híbrido 
con las características de ambos 
"padres". Se utiliza fundamental
mente en el diagnóstico y trata
miento de enfermedades. 

Otro tipo de tecnologfa es la 
ovulación múltipla combinada con 
inseminación artificial y úteros sus
titutos como forma de lograr naci
mientos múltiplas de animales de 
calidad superior. Las vacas "pre
miadas" pueden asi brindar óvulos 

52 - tercer mundo 

para 20 o 30 temeros ai afio, en vez 
de parir enforma natural. 

Otra técnica sensacional es el 
uso de la información genética. En 
un experimento, los científicos de la 
Universidad de Kentucky introdu
jeron genes de un pez ártico en 
plantaciones de soja para hacerlas 
más resistentes a las heladas. 

Pero aparte de estas adelantos 
impactantes, el cambio más im
portante para América Central ha 
sido el cultivo de tejidos y células. 
Actualmente una pequena lâmina 
de células de laboratorio, con "clo
nes" genéticamente idênticos a los 
de una planta determinada, son 
química y biológicamente manipu
lados para que desarrollen rafces y 
hojas que posibiliten su cultivo. De 
esta forma, miles de plantas idênti
cas son producidas a partir de un 
pequeno grupo de células. 

En América Central, la t ransna
cional Unfted Brands está a la van
guardia en el empleo de tecnologia 
futurista. Firmó un contrato con la 

firma estadounidense Agrogene 
comprometiéndose a producir mi
llones de plantas por ano para sus 
cultivos centroamericanos. La 
Comparifa Bananera de Costa Rica, 
subsidiaria de la Unfted Brands, está 
introduciendo plantas de laborato
rio en las ·15.000 hectáreas de palma 
africana de su propiedad, calculan
do que la producción aumentará un 
300% en el lapso de 10 anos. 

Otro uso potencialmente im
portante de la biotecnologia en 
Costa Rica es en la producción de 
cacao. Se estima que la propaga
ción experimental de plantas selec
cionadas aumentará la producción 
un 750%. Dos firmas japonesas 
-Ajinomoto y Fuji Oil- y la comparifa 
estadounidense Genecor han pa
tentado procesos que sintetizan la 
manteca de cacao a partir de aceites 
vegetales de calidad inferior, como 
el de la palma africana. 

Los nuevos descubrlmlentos se suceden 



---/ CIENCIA V TECNOLOGIA 

La caria de azúcar fue el primar 
producto centroamericano en sufrir 
las consecuencias dei desarrollo de 
sustitutos, como la miei de malz. 
Otro competidor ha aparecido 
ahora en escena. Se llama "Talin" y 
lo produce Tste snd Lyle, una trans
nacional britânica con intereses en 
Belice. EI producto es un derivado 
de la fruta de una planta africana, el 
Thaumatin, cuyo sabor es mucho 
más dulce que el azúcar. 

EI control de las nuevas tecnologr• por las trasneclonales es negativo para el Sur 

También se están realizando ex
perimentos para íntroducir los ge
nes de Thsumatin en el ADN dei ca
cao, de modo que podría obtenerse 
chocolate a partir de un aceite ve
getal que reemplazaría el cacao y el 
azúcar en la industria de las golosi
nas. Otros cultivas centroamerica
nos que han sido afectados por los 
recientes progresos biotecnológicos 
son el café, algodón, marz, arroz, 
trigo, sorgo, papas, vegetales, taba
co y chile. También se están estu
diando posible fertilizantes y pla
guicidas biológicos (versus quími
cos) para los futuros cultivas de 
estas plantas. 

La revolucíón genética es una 
empresa promovida por las trans
nacionales para aumentar sus ga
nancias. Mientras que sus benefí
cios parecen ilimitados, existen por 
el contrario numerosos riegos, es
pecialmente para los países dei Ter
cer Mundo donde el control estatal 
es muy débil. 

petir satisfactoriamente, se enfren
tan a la perspectiva de la margina
ción. Además, la tecnologfa avan
zada amenaza con socavar la base 
genética de las especies animales y 
vegetales e introducir nuevos orga
nismos incontrolables en el am
biente, junto con enormes cantida
des de productos químicos tóxi-
cos. • Los plttjueiios y medianos agri

cultores que no pueden acceder a 
los recursos necesarios para com- 'IWN/Cenlral Amerfc:a Aeport, Guatemala 

NOTAS 

Minivaca alimenta a los pobres 

"La biotecnología tie
ne dos caras. Lo impor
tante es buscar siempre 
su lado sano. Puede ser 
usada en contra de la 
Humanidad, transfor
mando una criatura en un 
monstruo o para majorar 
la producción de ciertas 
plantas o animales. En 
este caso es bienvenida, 
porque ayuda a los pe
quenos campesinos y a 
los pobres". Con esas 
palabras, Taysir Mustafá, 
responsable dei Depar
tamento de lnformacio
nes dei Fondo de Nacio
nes Unidas para el De
sarrollo Agrícola (FI
DA), explicó las ventajas 
de una criatura desarro
llada en la Universidad de 
México y que fue cariiio-
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sarnente llamada de míni
vsca. Ese pequeno ani
mal servirá para multipli
car la producción de leche 
vacuna con un mlnimo 
insumo de pastos. 

La minivaca mide 70 
centímetros de altura, pe
sa como máximo 250 ki
los y produce de tr~s a 
cuatro litros de leche ai 
día. Para lograr este re
sultado fueron necesarlos 
veinte anos de investiga
ciones en la Facultad de 
Veterinaria y Zootecnia 
de la UNAM, bajo la su
pervisión dei Dr. José 
Manuel Berruecos. 

La vaca miniatura fue 
desarrollada a partir de 
un cebú adulto, cuyo pe
so promedio es de 1.200 
kilos y cuya producción 

lechera es de 5 a 6 litros 
por dia, si dispone de una 
hectárea de pastos. En el 
mismo espacio de campo, 
ocho cebúes enanos pue
den producir 30 litros de 
leche ai dia. 

EI FIDA consideró a 
este animal útil primero 
como fuente de protelnas 
para las familias pobres 
de las zonas rurales, que 
no tienen cómo almace
nar la leche y la carne. 
Por otro lado, se trata de 
un animal ecológica
mente sano, pues ejerce 
poca presión sobre las 
tierras menos ricas. 

EI cebú enano es una 
creación artificial de la in
genierla genética y los in
vestigadores esperan que 
a través de los trasplantes 
de embriones sea posible 
producir por lo menos 

mil mm1vacas en un par 
de anos. EI Dr. Mustafá 
explicó también que la 
elección dei cebú para el 
experimento se debe a su 
facilidad de adaptación 
a los diferentes climas. 

EI FIDA dedica el 5% 
de su presupuesto a estas 
investigaciones que se 
hacen a través de conve
nios con distintas Univer
sidades dei mundo. EI 
objetivo es ayudar a los 
pequenos agricultores a 
majorar su nível de vida. 
"Y la biotecnologia -que 
por lo demás es muy sen
cilla y antigua como el 
mundo, basta pensar có
mo se hacen la cerveza, el 
pan o el queso- es un 
elemento fundamental 
para lograr ese objetivo", 
recuerda el alto funcio
naria de la ONU. 
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Basural convertido en huerta 
En un predlo de cinco hectáreas donde desde hace 30 anos exlstía un basurero, va creclendo 

una huerta comunltaria, y un puesto de salud atlende casos de emergenclas 

Cristina Canoura 

E 
n setlembre de 1898, una 
huerta comunal que los ve
cinos denominaron "Huerta 

Artiguista" (como reaflrmación dei 
"Regiamente de Tierras", primara 
Reforma Agraria Latinoamericana, 
impulsada por el caudillo popular 
José Artigas), sustituyó a un anejo 
basural, en Montevideo. 

En efecto, a 20 cuadras de dis
tancia de la principal avenida que 
une las populosas barriadas dei 
Cerro y La Teja, en la capital uru
guaya, .existia desde hace más de 
tres décadas un vertedero de resi
duos de recolectores callejeros y de 
desconocidos que arrojaban desde 
sus vehlculos bolsas cargadas de 
desperdicios. En los limites de este 
terreno de cinco hectáreas se le
vanta un cantegri/ de pobres ran
chos de lata, y los barrios "19 de 
abril" y "Cadorna", construidos por 
famílias desalojadas de otras partes 
de la ciudad e inmigrantes dei campo. 

Los nlnos de ese lugar viven una 
Intensa problemática social y fami
liar. "Anoche mismo violaron a una 
nina de dos anos", cuenta Rubén, 
un joven profesor de Educación Fl
sica y uno de los promotores dei 
trabajo barrial que desde hace más 
de dos anos se viene desarrollando 
con el impulso de un puesto de sa
lud comunitario. 

EI invlerno pasado dos nirios de 
la zona murieron de hambre y va
rias casos de desnutrición fueron 
vistos en consultas dei puesto sa
nitario. Era común que de noche 
vinieran padres trayendo a algún 
hijo con mordeduras de rata. 

En esfuerzo colectivo, varias ve
cinos dei barrio decidieron que algo 
podlan hacer contra el hambre: 
transformar el basural en una 
huerta que pudiera abastecer de 
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EI esfuerzo colectlvo pudo m4s que el hambre: el basural es hoy una linda huerta 

verduras y frutas a las familias más 
necesitadas •• 

Durante dos meses amontona
ron y quemaron la basura. En las 
primaras parcelas limpias comen
zaron a sembrar papas, calabazas, 
pimientos, zanahorias, tomates, re
pollos y árboles frutales. La parte 
alta dei terreno fue ocupada en la 
primara etapa por plantaciones fa
miliares, es decir, se concedió a 
cuatro vecinos una pequena por
ción de tierra para que ellos culti
ven. EI producto, ellos lo destinarán 
o ai consumo interno de la familia o 
lo comercializarán. 

Para solucionar el problema dei 
riego -en una zona donde el pro
blema dei agua es acuciante- se 
desvió y canalizó el vertido de un 
cano callejero roto desde hace más 
de cinco anos. Pequenos diques de 
tierra, hechos y deshechos a mano 
diariamente orientan el curso dei 
agua hacia los diferentes cultivas. 

Junto con la limpieza dei basu
ral, comenzaron a acercarse los 
nirios dei cantegril. Fueron los pri
meros invitados informales a los 

guisas que comlan los que allí tra
bajaron. "Nuestra intención no era 
hacer un comedor popular", relata 
Maria 'Elena, médica y vacina. Pero 
la necesidad, de hecho, acabó por 
crearlo. No podlan esperar que cre
cieran las primaras hortalizas. 

En un primar recorrido por los 
comercios dei barrio se comenza
ron a comprometer aportes diarios: 
bizcochos, pan, carne y leche. Con 
asas donaciones se ofrece almuerzo 
y merienda a más de treinta ninos, 
todos los dias de la semana. Los 
domingos, dia de descanso de las 
panaderlas, Marfa Elisa, casi ciega y 
madre de tres ninas, amasa pasteles 
para todos. 

Mientras el terreno era un ba
sural, nadie se preocupó por él. 
Pero la huerta era amenazante. EI 
Banco Hipotecaria dei Uruguay, su 
hasta ahora desconocido dueno, los 
consideró Intrusos y determinó el 
desalojo. 

De nada valieron las cartas y 
adhesiones de la escuela y jardln de 
infantes públicos dei barrio, de or
ganizaciones sociales, de la iglesia. 
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Cuando se cumplió la primer sema
na de la ocupación la pollcla ordenó 
el desalojo, aún con amenazas de 
hacerlo por la fuerza. 

Instalados en precarias carpas, 
dos de los "invasores" se declara
ron en huelga de hambre. EI objeti
vo era sensibilizar a las autoridades 
dei Banco Hipotecario para que se 
les concediera el uso dei terreno 
para plantar. Aún asl se les negaba 
los pedidos de entrevistas. 

Decidieron entonces transitar 
otro camlno. EI dei propio Banco. 
Con dlsimulo e ingenio comenzó el 
"copamiento" dei piso donde fun
clonan las oficinas dei dírector dei 
Banco. Por cada adulto que entra
ba, varios ninos lo acompanaban. 
Llevaban camuflados las pancartas 
y las guitarras, los bizcochos y la le
che que garantizarian el alimento 
por "si la cosa se ponla dura". Es
taban determinados a no irse de alli 
hasta que los escucharan. Consi
deran que las canciones son el ma
jor instrumento de comunicación. 
En ellas cuentan su historia. Una de 
ellas, por ejemplo. dice: "venimos ai 
Banco Hipotecario / a exigir que nos 
dejen plantar / treinta anos fue solo 
basura / hoy queremos huerta vaci
nai". 

EI contador Kneit, director dei 
Banco Hipotecario, abrió rápido la 
puerta de su oficina. EI repiqueteo 
de tambores improvisados en el 
lambriz de madera de las paredes 
iba en aumento. Las voces también. 
Prometió anular el trámite de de
salojo si abandonaban rápido la 
ocupación. Tampoco le gustaban 
mucho ni el cartel con el nombre ni 
las bander~s que ondeaban en la 
huerta: el pabellón nacional y la 
bandera de Artigas. EI trâmite hoy 
está pendiente de que el banco en
cuentre una fórmula ju1 1 Jica que les 
permita seguir usu·~, , ,uando dei 
terreno. 

los duefios de la experiencia
Ellos dicen que son todos. No hay 
presidente de comisión ni autorida
des jerárquicas. Hace poco tiempo 
comenzaron a subdividir tareas. 
Aspiran a que también los niõos 
asuman colectivamente las respon
sabilidades. Por ahora ellos se ha 
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Hubo que sensibilizar a las autoridades 

cen cargo de preparar la merienda, 
de hacer algunas tareas menores. 
Alguno de ellos asiste ai taller de 
guitarra. Todos cantan. Rosa, Lore
na y Claudia, se animan a bailar los 
ritmos carnavalescos y caribenos de 
sus canciones. En ellas registran 
momentos importantes de la nueva· 
experiencia y son instrumento edu
cativo. Cen una canción que titula
ron "La mosca" lanzaron una cam
pana contra la diarrea infantil. Ex
plican su causa, cómo combatirla y 
dan la receta dei suero oral casero. 

Todos quienes alli trabajan viven 
en el barrio y sufren, como cual
quier otro vecino, las carencias. Hi
cieron su opción por combatir la 
pobreza, desde la pobreza misma y 
no "desde la vereda de enfrente", 
como dicen en sus canciones. Pe
lean por la certeza de que solo con 
el trabajo colectivo se logran los 
avances. 

Victor fue Hermano Franciscano 
y hoy vive como laico. Sus ojos se 
llenan de lágrimas cuando habla de 
la entrega de sus companeros. 

Juan Pablo -pese a sus tres 
neumonias agudas dei invierno pa
sado y que él dice sobrellevó "abri
gándose bien"- hoy está pintando 
con aceite quemado las paredes de 
madera dei rancho donde ahora se 
instalará el puesto de salud y será el 
salón comunal, comedor, taller de 
guitarra, cooperativa de costura y 
mil proyectos más que sin duda 
pondrán en marcha. 

Tito afirma que no es un arqui
tecto. Sin embargo ha sido el res
ponsable de la construcción dei 

URUGUAY 

rancho. Apenas acaba de fraguar 
una parte dei piso de cemento y ya 
se empiezan a ordenar los austeros 
muebles dei puesto noctumo. 

Falta sólo media hora para las 
nueve de la noche. EI puesto acaba 
de mudarse para la huerta. Será la 
manera de custodiar mejor. Pocos 
dias atrás, el precario galpón de lata 
que servia de cocina fue invadido 
aprovechando que el vacino de la 
guardia nocturna buscaba el trasla
do de una parturienta. Robaron la 
garrafa de gas, la cocina y la bici
deta. Tiraron ai suelo de tierra los 
po_cos comestibles que se guarda
ban. 

EI puesto funciona desde febrero 
de 1988. Primero fue una carpa con 
colchones en el piso. Después un 
local prestado solidariamente por 
una familia dei barrio. EI objetivo 
inicial era "salvar vidas" y atender 
casos graves, explica Juan Pablo. 
En la zona existen policlínicas pero 
la atención nocturna era cada vez 
más difícil. Las ambulancias de la 
Red de Salud Pública nunca llegan 
a tiempo. Los taxistas no quieren 
entrar ai barrio por temor a "ser 
asaltados". 

Asl, el puesto de salud barrial se 
abrió en turnos nocturnos desde las 
21 a las 6 de la mariana. AI ano de 
instalado ya habia atendido más de 
tres mil casos. Más de cincuenta ve
cinos que han recibido cursos de 
capacitación en primeros auxilios se 
alternan en las guardias. Otros, han 
comprometido sus vehfculos y se 
cuenta con ellos para traslados que 
requieren internación hospitalaria. 

"A esta altura" -afirma Juan Pa
blo- "hemos logrado una red hu
mana de médicos y enfermeros en 
distintos hospitales que ya conocen 
nuestro trabajo y facilitan el ingreso 
de los enfermos que enviamos". 

La apuesta a la capacitación sa
nitaria de los propios vecinos ha 
dado sus frutos. Se pudo empren
der una campana de vacunación 
con resultados positivos y hoy el 
puesto -pese a la precariedad de 
sus instalaciones- está en condicio
nes de detener una crisis respirato
ria y mantener en observación a 
ninos con deshidratación o altas 
temperaturas. • 
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Las ruinas en ruinas 
Una lluvia ácida originada en los campos petrolíferos dei Estado 
está destruyendo cientos de monumentos de la civilizaclón maya, 
pero las autoridades mexicanas nlegan que el problema exista 

la emanaclon• afectan a Importantes monumemos, como la •cancha de Pelota" 

Louis E. V. Nevaer• 

e onsiderada hasta ahora co
mo un fenómeno propio de 
los países más desarrollados 

industrialmente, la lluvia ácida está 
diseminándose por las florestas 
mexicanas y de América Central. EI 
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temor de los arqueólogos y ecolo
gistas, manifestado hace ya mucho 
tiempo, fue confirmado por un es
tudio publicado por el Instituto de 
lnvestigación dei Arte Pre-Colom
bino, apoyado por la Sociedad 
Geográfica Nacional de México. 

EI autor dei informe, el Dr. Marie 
Greene Robertson afirmó que "la 
arquitectura y la escultura de la ci-

vilización maya, en Yucatén, está 
siendo destrulda por la precipita
ción ácida. Y esa mlsma lluvla está 
cayendo sobre mlles de hectáreas 
de florestas y bosques en México y 
América Central". 

Una bomba de tlempo- Este de
sastre ecológico se está convirtien
do en una bomba de tiempo para el 
gobierno mexicano ya que la lluvia 
se forma a partir de las emanacio
nes de Óxido de los campos petro
llferos y de los pozos abiertos ope
rados por Petróleos Mexicanos 
(PEMEX), la empresa estatal de hi
drocarburos. PEMEX, la empresa 
mexicana más importante, es res
ponsable por la mayor parte de las 
divisas que ingresan ai pais anual
mente. Acosado por una deuda ex
terna de 102 mil millones de dóla
res, México depende de las expor
taciones de petróleo para obtener 
las divisas que necesita para pagar 
sus obligaciones internacionales y 
financiar su desarrollo. 

Un reconocimiento oficial de la 
existencia de la lluvia ácida y la 
destruoción que ésta provoca en 
importantes monumentos arqueo
lógicos -especialmente en lugares 
históricos como Palanque, Chichén 
ltzá o Uxmal- expondrla a las auto
ridades mexicanas a la critica de or
ganizaciones internacionales de 
protección dei medio ambiente. 
Pero ése no es el único temor que 
perturba ai gobierno mexicano. Se 
teme que un eventual reconoci
miento de la existencia de esa lluvla 
ácida pueda inducir a Guate· 
mala, Belice, Honduras y Cuba, de
nunciando a denunciar a México de 
estar envenando sus respectivos 
palses. 

Razones políticas -La razón por la 
cual existen niveles tan a11os de 
óxido en los escapes de los pozos 
de petróleo dei Golfo de México es 
más política que técnica y se re· 
monta a un episodio dei final de los 
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Además de las ru lnes mayas, mllas de 
hectllreas de floresta estlln an pellgro 

anos 70. EI costo dei transporte dei 
gas natural mexicano a Estados 
Unidos resultaba muy caro y PE • 
MEX no hizo las inversiones nece
sarias para extraer dei subsuelo 
solamente el petróleo (dejando el 
gas natural en el suelo). EI entonces 
presidente de México, José López 
Portillo comenzó a reivindicar dei 
gobierno norteamericano el pago 
de un precio adecuado para el gas 
natural que surgia junto ai petróleo 
extraido por PEMEX. 

La administración James Carter 
rechazó esa posibilidad y López 
Portillo, en consecuencia, anunció 
que el goblerno mexicano preferia 
quemar el gas antes que venderia a 
Estados Unidos por un precio tan 
bajo. "Espero que los. gringos se 
oongelen este invierno", dijo el pre
sidente de México, y desde aquel 
momento los campos de petróleo 
dei Golfo empezaron a quemar, dia 
Y noche, todo el gas natural, y a 
lanzar el óxido a la atmósfera de 
Coatzacoalcos y Ciudad dei Car
men, en la costa dei Golfo de 
México. 

Sin embargo, la publlcación dei 

1990 - Marzo - N9 126 

./ 

Carlos Salinas de Gortari 

Jos, Lopez Port\Uo 

informe Robertson sobre los efec
tos de la lluvia ácida ha puesto a la 
administraci6n dei presidente Car
los Salinas de Gortari en jaque. 

MEXICO 

Aunque México niega la existencia 
dei problema de las lluvias ácidas, 
la destrucción de los monumentos 
mayas es fácilmente cuantificable. 
Es el caso de la famosa Cancha de 
Pelota, en Chichén ltzá, un gran 
monumento que fu'e construido en 
la península de Yucatán. EI informe 
Robertson denuncia que "el flanco 
oeste de la cancha está casi cubierto 
por la escoria negra que produce la 
precipitación ácida, mientras que el 
flanco este prácticamente no sufrió 
ninguna alteración". La diferencia 
en el nível de sedimentos ácidos es 
resultado directo "dei régimen de 
vientos y de las lluvias de la región 
de Chichén ltzá", según el mismo 
documento. Las evidencias foto
gráficas son incontestables. 

Un habitat en peligro- Si bien en 
los monumentos mayas el impacto 
de las lluvias ácidas es visible, no se 
puede decir lo mismo sobre- sus 
efectos en el ecosistema tropical, 
que son mucho más diflcíles de 
determinar. En Sian Kaán, una re
serva natural de un millón dos
cientos mil acres (600 mil hectáreas) 

· de vegetación tropical en la costa 
mexicana dei Caribe se midió la 
cantidad de lluvia ácida presente. La 
experiencia mostró que la región 
constituye lo que se llama "un típi
co habitat en peligro". También se 
midió en la zona de Calakmul, la re
gión dei sur de México que limita 
con Guatemala y Belice. Esa región 
también fue declarada "reserva 
natural" en junio dei ano pasado y 
se espera que un dia forme parte de 
un parque natural internacional. 

Los efectos de la lluvia ácida SO· 
bre estas florestas son todavia des
conocidos, y la falta de apoyo finan
ciero -entre otros motivos- ha im
pedido el desarrollo de las investi
gaciones sobre el tema. Por ahora, 
PEMEX continúa permitiendo que 
las emanaciones de óxido contami
nen la atmósfera, miles de hectá
reas de bosques y cientos de mo
numentos históricos. Para el go
bierno, el problema no existe. • 

* Paclllc News Service (PNS). Louis E.V. Nevaer es 
editor de Mssoam6rlca, una publlcactón cuatrfme• 
trai sobre temas da M6xlco y América Central que 
se edita en la penln&llla de Yucall!n. 
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El"pop'' africano 
La "homogeneJdad" cultural tmpuesta por los medlos de comunlcación de mesas 

no afecta a los diferentes pueblos de Africa que han lmpreso su sello 
particular en la música, el teatro y otras expreslones artísticas 

Hermano Vianna 

1 L a llamada " industria cul tu · 
ral" nunca mereció elogios 
de los defensores dei Tercer 

1 Mundo. Por el contrario, en general 
los medios de comunicación son 
acusados de agentes dei mal, ins
trumentos perversos desti-
nados a destruir todo lo que 
hay de autêntico en este 
planeta. Para esos crfticos, el 
mundo se encamina hacia 
una peligrosa situación de 
homogeneidad cultural, 
donde las diferencias van a 
desaparecer. Hoy, con la ge
neralización dei uso dei fax, 
dei e/ectronic-mail, con las 
antenas parabólicas y otras 
novedades de la tecnologia 
moderna, esa profecia apo
callptica podria estar cada 
vez más próxima de reali
zarse. 

Sin embargo, la critica 
a la "industria cultural" cae 
en una simplificación extre
ma. Por detrás de la homo
geneidad intercontinental 
aparente, nuevas diferencias 
están surgiendo. Una visión 
un poco menos prejuiciosa, 
un poco más valiente, logra 
identificar esas transforma
ciones. 

Es fácil entender que es
cuchar a Madonna o tomar 

' Coca-Cola en Bangkok no 
tiene "exactamente" el 
mismo significado que ha
cerlo en Los Angeles. Las 
diferencias pueden ser con
sideradas sutiles o insignifi
cantes, pero no lo son. EI 
producto cultural importado 
pasa a formar parte de un 
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estilo de vida distinto, adquiriendo 
inmediatamente otros sentidos y 
otras utilidades. 

EI África urbana muestra muy 
bien esa cuestión de la apropiación 
cultu rei y de los diversos usos que 
se le puede dar a la industria de 
productos culturales. En ciudades 
como Lagos {capital de Nigeria) o 
Kinshasa (capital de Zaire) el debate 

sobre este tema, que comenzó en 
clrculos académicos, conciente
mente o no ya se integró a la vida 
cotidiana de millones de personas. 
Asl, las estrategias de preservación 
de las antiguas tradiciones (si es 
que eso aún puede ser considerado 
una politica cultural interesante) 
tienen que ser repensadas. 

La televisión, el rock, la ropa de 

Creatlvldad, 
maslvldad ytradlclõn 
son los elementos con 
que Afrlca adopta 
influencias y las 
transforma a sus 
proprios términos 
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estilo occidental no pueden faltar. 
Pero el uso que cada grupo étnico 
de Nigerla o de Zaire hace de esos 
productos muestra por qué el mun
do está lejos de la uniformidad 
cultural y cómo, tal vez, nunca lle
gue a ese punto. 

E~:1ancla y rumba- Inicio de los 

píoneros en la apropiación dei rit
mo cubano y en su transformación 
en un producto pop local de inmen
so éxlto. Tabu Ley y Franco inven
taron el estilo musical que hoy se 
conoce como rumba zairense. Ellos 
fueron también los responsables 
prlncipales de la divulgación de la 
rumba de Kinshasa, que hoy es uno 

AFRICA 

país gobernado hace más de 20 
anos por et dictador Mobuto Sese 
Seko? La respuesta quizá esté en 
Matonge, el barrio bohemio de 
Kinshasa, uno de los más alegres 
dei mundo ... 

Matonge es un lugar oon cerca 
de 500 bares y casas de espectácu
los. En casi todos esos locares acfios 50. La industria 

cultural norteameri
cana aún flirtea con 
los ritmos cubanos, 
transformá ndolos 
en moda en todo 
el mundo. Mambo, 
rumba, calipso, cha
cha-cha: las "fiebres 
bailables" se suce
den, reproducidas 
en discos, en eml
soras y en las pe
lículas hechas àn 
Hollywood. Los mú
sicos africanos que
daron fascinados 
con el estilo de sus 
colegas de La Ha
bana y rápidamente 

la mótlca slrve como elemento coheslonador y de ldentlflcación cultural 

túan grupos musi
cares contratados 
para tocar durante 
toda ta noche. Et 
sonido de las gui
tarras haciendo so
los ai mismo tiem
po, es la caràcterfs
tica principal de la 
rumba zairense y 
puede ser escucha
do en todas partes. 
En un bar actúa 
Emeneya; dos loca
res más aliá se pue
de asistir a la pre
sentación de Emplre 
Bakuba, en otra es
quina se presen~ 
Langa Langa Stars. empezaron a copiar los nuevos ar

reglos. Muchas veces para tener 
êxito en Kinshasa habla que cantar 
en espailol ... 

Así nació el pop africano. Nada 
más híbrido. Producto de varios en
cuentros de culturas diferentes, la 
nueva música era el resultado de 
varios viajes de ida y vuelta por el 
Atlântico. 

Los africanos de los más diver
sos grupos étnicos y con los más 
variados ritmos viajaron para Amé
rica por primere vez como esclavos, 
a bordo de los barcos negreros. En 
Cuba, Estados Unidos, Jamaica, 
Brasil y en tantos otros países, la 
musicalldad negra se mezcló a la 
musicalidad europea dando origen 
a los prlncipales estilos que dieron 
forma ai pop contemporâneo, como 
los blues, el merengue o el samba. 
En el viaje de vuelta a África, esos 
~tilos se mezclaron oon otros rit· 
mos locales y así fueron avanzando. 
Esa historia, ese ir y venir de in
fluencias y mazeles culturales, no 
tiene fin. 

Los músicos de Zaire -en asa 
época Congo Belga- fueron los 
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de los ritmos más populares en to
do el continente africano. 

Kinshasa es llamada por sus 
propios habitantes Kin-klese o Kin-a
bela, que quiere declr "Un lugar 
donde la vida es bella". La pregunta 
es: lCómo puede ser bella la vide en 
medio de la miseria crónica de un 

Todos ellos famosos en el Africa 
negra. 

EI estilo de tos parroquianos que 
pueblan la noche de Matonge es 
expresado en francês. Feire l'am
biance, acostumbran a decir los 
zairenses. Eso quiere decir "ir de 
ronda", vagar por los bares escu-

La meslvlded caracteriza todos lo1 evento, de cultura popular africana 
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IIAU: narra de los grlots, casla 
de la etnia mandinga, lonnada 
por mOslcos y contadores da 
historias. Instrumentos como ai 
Kora (arpa de 21 cuerdasl y ai 
balalon disputan aspaclo oon los 
sln1etltadores. SalK Kella, nobla e. 
que slgue la tradlclón grlot, es 
considerado por muchos c:rltlc:os 
como la màs betta IIOZ africana. 

I COSTA OE IIARRL: Sa lrnpone ' 
el reggae de Alpha Bloody. La 
Influencia dei zoulr, nuevo ritmo 
de Martlnk:a, produce lnnumera· 
bles bandas locales de sonido 
lotalmente alectrónlco. Es!rallas: 
Nyanka Bell, Daouda, Jane Ag- J 
ninai. 

GHANA: Tlarra dei H/gh/119, una 
de tas prirneras expreslonas j 
electrónlcas de Álrlc.a. Influa~ 
elas dei callpso de Trinldad To
bago. Nombres Importantes: 

1 Alrican Brothers lntemaclonal 
Band, Konlmo, y A. C. Crentsll. , 

CAMERUN: La recata de Menu 1 
Dlbango da frutos hasta hoy. 
Menu es el aulOr da "Soul Ma
kossa· el primar 6xl1o tnteroontl
nental dei pop africano. Otras 
estrellas: Francis Babey, Monl 
Bne, Laplro de M'Ba1111a. 

/ 

ARGELIA: EI Ral, la prlmer mO
slc;a electronk:a dei mundo 6ra• 
be. Slnletlzadores, belerlas 
eledrónlcas. y rttf19* con un l<>
Que oriental. Letras prolanu que 
abordan temas condenados por 
el Cor6n, como bOJTacheras, se
xo y cemiras de 1u1om6Yllos. 1 
Mayo1 ídolo: C~b Khalad. f 
Oiros: Ct,eb Maml, Cheba ladala 
y Cheb Kader. Chltb slgnlftc;a jo-

AFRICA 

SUOAN: EI pop nlldllco IOUll
menta 6raba pero "casl-negro• . 
Grande$ grupos muslcales que 
comlanzan a elec1rlllcarse. es 
grande la Influencia dai rttggaa. 

l 
La mayor estrella as Abdal Azlz 
EIMubarak. 

1 

ETIOPIA: EI África negra se a~ 
cuentra oon el mundo trabe y 
oon las culturas dei Océano Índi
co. La Roha Band Junta Iodas 

~ &$8$ lnffuencias con ai Jau y ai 
rode, adem6s de las tradlçlonas 
mllanarlas atfopas. Mahrnoud 

1 Allned es el mayor ldolo de la 
rrnlslca alectrónlca da Adis Abo
ba. Mewey Dabebe es oor,sldo
rado su sucasor. 

21MBABWE: e, J/1, principal •• 
Ulo pop de Harare, pareoa un 
cruzamlento entra la rumba za/. 
rense y el mbangenga sudalrlca• 
no. prlnolpal banda: Bhundu 
Boys. 

SUDAFRICA: el mbanganga, pop 
zulo de Soweto, es la base dei 
disco "Gracaland•, trabaJo de 
Paul Simon premllldo oon el 
Grammy. Es una excapclón en e1 
panorama pop africano por no 
ser una mOtlca pollrffmlça. Gul
larras, baJos sinuosos, aoordeo
nas y arteglos vocalH hareda· 
dos da las lgleslas protestanle,. 

Sallf Kelta, de Malr 
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chando la mejor música y bebiendo 
cerveza, sin perder jamás la elegancia. 

EI pop yoruba- Es imposible ha
blar de música pop en África sin 
mencionar los conflictos étnicos y 
enfrentamientos interculturales que 
derivan de las divergencias políti
cas, religiosas y linguísticas exis
tentes. 

En Nigeria, esas diferencias son 
enormes. La población dei pais está 
formada por l"(láS de 250 grupos ét
nicos, con costumbres completamente 
diferentes entre sr. Los 
haussas, ibos y yorubas 
que son las naciones 
principales, disputan los 
cargos políticos más im
portantes y la hegemonia 
cultural. EI pop no podia 
quedar fuera de esa lucha 
y parece que los yorubas 
se llevan la mejor parte; 
tanto que eljuju, el fuji y el 
afro-beat, los tres estilos 
musicales más populares 
en el pais, son creaciones 
yorubas. 

Pop y hechicerla- lCómo hacer po
sible la convivencia de grupos étni
cos diferentes (algunas veces ene
migos) en un mismo espacio políti
co? lCómo lograrlo sin generar 
violencia? Cada país africano en
contró formas diversas y más o 
menos precarias para responder a 
esas preguntas. Las respuestas no 
vienen siempre de arriba hacia 
abajo. Muchas veces son los pro
pios grupos étnicos los que inven
tan nuevos rituales para resolver de 
manara "armoniosa" sus conflictos. 

AFRJCA 

yo", son frases comunas. Los "lu
chadores" representan en el esce
nario -violentamente, claro, aunque 
no deja de ser teatro- un conflicto, 
canalizado de esta forma ingenua, 
no explota en las calles. 

La lucha propiamente dicha dura 
generalmente unos pocos minutos, 
pero los preparativos para el com
bate, especialmente los aspectos 
mágicos y musicales, duran horas. 
Los hechiceros -varios por cada lu
chador- les dan barios de hierbas, 
incienso y hacen pases de magia 

EI juju es el ritmo pop 
nigeriano más antiguo. 
La asimilación de instru
mentos electrónicos, co
mo en el caso de la rumba 
zairense, ocurrió en los 
arios 50. Desde entonces, 

li.a "lucha senegalesa", une forma deportlva de canalizar las rivalidades entre tribus 

el juju se mezcló en todo: rock, funk, 
reggae. Algunos de sus músicos to
can sintetizadores, drum machlnes y 
guitarras eléctricas ai lado de ins
trumentos de percusión de origen 
nativo donde el papel principal es 
reservado a los talklng drums. Un 
ejemplo es la producción de músi
cos como Ebenezer Obey, Dele Abio
dun y principalmente King Sunny Adé. 

En Nigeria la relación escena
rioJ latea, estrella/público, música 
joven/música tradicional, no fun
ciona como en Occidente. Hay 
siempre alguien invadiendo el es
cenarlo para bailar o para darle di
nero a los músicos. EI público tiene 
todas las edades. Para los yoru
bas (a los cristianos les gusta más el 
Juju, a los musulmanes el fuji) man
tener la unidad étnica y religiosa es 
mâs importante que cualquier con
flicto generacional. 
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EI Senegal de los arios 80 en
contró una forma curiosa de tratar 
esa cuestión: "la lucha senegalesa". 
Se trata de un espectâculo com
pleto. Todos los aspectos de la mo
derna sociedad senegalesa están 
presentes. Los "luchadores" se en
frentan en los estadios deportivos 
más grandes dei pais asistidos por 
hechiceros, entrenadores, bailarinas 
y músicos. Son patrocinados por 
algunas grandes empresas transna
cionales y los combates se trans
miten por T.V. a todo el país. 

Cada "luchadorH pertenece a una 
nación diferente (o a barrios dis
tintos de Dakar, la capital). EI públi
co también se divide por grupos ét
nicos, y cada uno espera a que gane 
su candidato. "Soy hincha de Man
ga li (actual campeón), porque él es 
serere como yo", o "soy seguidor 
de tal otro porque es peul como 

para favorecer a sus protegidos. 
Los cuerpos semidesnudos termi
nan cubiertos por los productos 
usados en los ritos. Los músicos 
subrayan las varias etapas dei es
pectáculo con cambios en los rit
mos. EI público en las tribunas grita 
sin parar hasta el momento en que, 
después de mucho esfuerzo, un 
"luchador" derriba ai otro. EI hecho 
marca el fin dei combate. 

Hasta el final de los arios 70, la 
"lucha senegalesa" era un fenóme
no restricto a los barrios populares 
de la periferia de Dakar. Hoy, -tele
visión mediante- es una pasión na
cional. Ese tipo de espectáculo 
comprueba la creatividad de un 
pueblo. Para superar los problemas 
y producir nuevas diversiones vale 
todo: marcas de cigarrillos, conflic
tos étnicos, hechicerla y ... natural
mente, la TV. • 
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EI color y la fuerza dei Caribe 
La dominación de EEUU dlflcultó el trabajo de los artistas puertorrlquetios para hacer conocer sus 

obras en el exterior, pero no logró Impedir su gran expreslvidad, reflejo de la vftalldad de la lsla • 

Bill Hinchberger 

e olor, 1uerza y espacio nacio
nal. Esos tres elementos 
pueden sintetizar las carac

terísticas dei trabajo y la postura 
adaptada por el grupo de artistas 
de Puerto Rico que participó en la 
XX Bienal de São Paulo a fines dei 
afio pasado. La muestra es consi
derada una de las tres exposiciones 
más importantes dei mundo, junto 
con la Bienal de V enecia y la Kassel 
Documenta, en Alemania Federal. 

Durante su breve estada en São 
Paulo, los artistas puertorriqueõos 
Noemí Ruiz, Pablo Rubio y Maria 
Emília Somoza conversaron con 
ten:er mundo sobre algunos as
pectos de su trabajo y su pais. De la 
entrevista participó el crítico de arte 
José A. Pérez Ruiz, encargado de la 
difusión en São Paulo de la obra de 
los tres pintores cariberios. 

En Puerto Rico, Noemí, Pablo y 
Maria Emilia son considerados per
sonalidades dei mundo cultural, no 
sólo por la calidad de sus trabajos 
sino por la influencia que ejercen 
desde sus cátedras universitarias, 
como dirigentes de asociacíones 
ínternacionales de artistas y res
ponsables de varios museos dei 
pais. 

Noeml Ruiz, pintora de 58 afios, 
desarrolla un trabajo abstracto cuya 
dinâmica llama la atención desde 
cualquíer ângulo dei salón en don
de se encuentra expuesto. Profe
sora de arte en la Universídad ln
teramericana de Puerto Rico, la 
pintora íntegra el reducido comité 
de directores dei Museo de Arte 
Contemporâneo de su país, dei cual 
fue co-fundadora. 

Su colega, Marra Somoza, de 53 
afios, fue otra de las fundadoras dei 
museo, cuyo comité de dírectores 
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Marfa Emitia Somoza 

Escultor Paulo Rublo 

Noemr Ruiz (arriba) y Jo5' Pérez Rulz 

hoy preside. Es también profesora 
en la Universidad de Puerto Rico. 
Los grabados de Marra Somoza re
velan su preocupación por la reno
vación constante dei arte. EI que 
mostró en la Bienal, por ejemplo, es 
un trabajo en dos dimensiones, que 
rompe con la tradición plana de los 
aguafuertes. 

Pablo Rublo, escultor, es tam
bién un innovador en las técnicas. 
Desde el principio de su carrera se 
identificó con la vanguardia de ar
tistas que empezaba a usar las as
titias de metal. A los 45 anos conti
núa usando esos materiales y en
contró la forma de transmitir a la 
superficie frfa y rústica de los me
tales, la fuerza y el esplritu vigori
zante dei Caribe. Rubio enseria 
también en la Universidad de 
Puerto Rico. 

Para qulen no est.á famiRsrizsdo 
con el arte puertorrlqueflo puede fia
mar Is atenclón la forma de trabafsr 
que ustedes tienen: utilizan materisles 
diferentes y cada uno tiene un estilo 
proplo. i, Qu{J tipo de trabajo han traido 
a esta Bienal? tCuáles son sus ttJcnl
css? 

- Somoza: Yo hago grabados y 
comencé como artista grãfica. 
Siempre hice aguatuertes. Creo que 
las técnicas gráficas se adaptan más 
fácilmente a mis temas y a mi len
guaje. No tengo una preocupación 
especial por la continuidad, pero 
trato de darle un enfoque diferente 
a cada problema que abordo. Por 
eso a veces la gente opina que mi 
obra es demasiado diversificada. Lo 
que traje a esta Bienal explora el 
"bi~dimensionalismo". Creo que el 
aguafuerte debe dejar de ser exclu
sivamente plano, por eso ioçorporé 
esa segunda dimenslón~ • 

Generalmente uso mucho color 
en mis trabajos. Puerto Rico' es u na 
tierra de luz y de color1 y esô se ve 
en casi todo nuestro arte. Siempre 

.. , . ~ ..... 
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hay mucha luz. En mls aguafuertes, 
la técnica es muy compleja y lleva 
mucho tiempo. Por eso otros artis
tas que la utilizan evitan el color. 
Pero yo creo que el colores simbó
lico y muy importante. 

E/ uso dei calor parece ser un ele
mento fundamental en el trabajo de 
muchos artistas de la región. 

- Somoza: En el Caribe, sr. Tam
bién lo son las formas. Tenemos un 
clima uniforme. No tenemos las 
cuatro estaciones como otros paises 
pero lo que si tenemos, por cierto, 
es un temperamento jovial. Nos 
gusta compartir. Nuestro arte es ac· 
oesíble. No es una expresión fria ni 
impermeable. 

En las esculturas de Pablo Rubio 
y las pinturas de Noeml Ruiz se ve, 
efectivamente, que cada uno de no· 
sotros tiene un estilo particular, un 
enfoque propio y soluciones espe
cificas. Sin embargo, existe un ele
mento común en todo el trabajo 
que estamos mostrando en São 
Paulo: la vida. 

Proyectamos la naturaleza, un 
elemento que en nuestro pais es 
completamente exuberante. 

- Rublo: En la escultura no usa
mos el color pero trabajamos con la 
solidez, con el vigor dei diseõo: el 
movimiento de las montarias, los 
problemas de la gente. Yo empecé 
a pintar a los nueve anos y hasta los 
catorce continué con la pintura. En 
ese momento comencé a trabajar 
en escultura y me gustó. Todavia 
pinto, pero soy mâs conocido como 
escultor. Comencé con el acero, por 

la ansiedad que todo artista siente 
ai encontrar cosas nuevas. Es un 
metal muy diflcil de forjar. Es nece
sario torcerlo por medio de rayo lá
ser y soldarlo en un proceso que 
elimina el oxigeno. La pistola de 
soldar emite un gas carbónico que 
complica el proceso y enfrenta ai 
artista a un desafio real. 

Mi trabajo es nitidamente cari
beno. Yo lo definiria con palabras 
muy simples: tiempo, espacio y 
energia. Porque es pura energia. 

- Noemí Rulz: Hay tres concep
tos que me interesan: ritmo, tiempo 
y espacio. Creo que son esenciales 
para el ser humano y para nosotros 
en la isla de Puerto Rico. Son con
ceptos evidentes en el trabajo de 
todos nosotros, aunque cada uno 
los aborda desde una postura única, 
como dijo Maria Emília. En mi pin
tura, en ese contexto de ritmo, 
tiempo y espac,o, me intGresa in
corporar el calor dei trópico, la di
nâmica de las islas, el gran sentido 
de movimiento que tiene Puerto Ri
co. Y todo eso también está expre
sado en los trabajos de Pablo y 
Maria Emília, a pesar de nuestros 
estilos distintos. 

En mi caso -y creo que esto 
también es verdad en el caso de 
ellos- el abstracto es la major forma 
de expresar esos conceptos. Yo 
siempre hice arte abstracto. Empe
cé haciendo pintura realista, pero 
toda mi carrera profesional trans
currió en el arte y la expresión abs
tracta. 

- Rubio: Muchos piensan que yo 
trabajo en eljcultura metálica por
que estudié en Estados Unidos o en 
Francia. Sin embargo no es así. Yo 
fui educado e...-Puerto Rico. Nues
tro trabajo tiene el sabor dei Caribe, 
de sus montarias, de su luz, su fuer
za, su vegetación ... 

- Somoza: Yo trabajo en metal. 
Cualquiera que esté familiarizado 
con las técnicas de grabado sabe 
que su superficie es muy dura, casi 
lmpenetrable. Es interesante desta
car que las obras que trajimos para 
mostrar en São Paulo no son frias a 
pesar de estar hechas con mataria~ 

les como el acrílico, en el caso de 
las pinturas -que es muy común en 
estos dias- y a pesar de ser trabaja
das con técnicas como el rayo láser 
(en las esculturas). Aunque traba
jamos con esos materiales produ
cimos un resultado lleno de vida. 

Hemos estado hablando sobre 
tocnicas, pero ustedes parecen ex
presar tambián un sentido de ldentl· 
dad. AI pensar en Puerto Rico, lo pri
mero que se nos ocurre es que se 
trata de una colonia norteamericana. 
1,Cómo afecta e/ co/oniallsmo el tra
bajo de los artistas? 1,Cômo incide en 
e/ mercado de las obras de arte, en 
las condiciones para drfundír su tra
bajo? 

- Somoza: Creo que los artistas 
puertorriqueõos se desarrollan en 
forma independiente de las orienta
ciones internacionales, ya sea de 
Estados Unidos o de otros países. 
En Puerto Rico no existe una gran 
preocupación por esas orientacio
nes. Creo que se trata de un arte 
que responde honestamente a una 
situación concreta. 

. EI colonialismo afecta a los ar
t1slas, no en términos de influencias 
o de conocimiento, porque noso
tros recibimos información actuali
zada sobre todo lo que ocurre en 
Estados Unidos, en América Latina, 
en Europa, etc. 

Pero es muy difícil para los ar
tistas de Puerto Rico participar en 
eventos como la Bienal de São 
Paulo, por ejemplo. Nuestro países 
pequeno y las naciones més gran
des tienen más disponibilidad de 
dinero para invertir en el arte; tie-
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nen embajadas que apoyan a sus 
artistas cuando viajan ai exterior. 
En cambio los artistas puertorri
quenos debemos vender nuestro 
propio trabajo y buscar por propia 
ruenta oportunidades para promo
cionar nuestra obra. 

Perez Ruiz: Cuando tuvimos que 
arreglar el transporte de nuestros 
trabajos hacia São Paulo, por ejem
plo, nosotros personalmente, junto 
con el Departamento de Estado de 
Puerto Rico, como se denomina, 
contactamos ai consulado de Esta
dos Unidos en São Paulo. EI agre
gado cultural nos informó que no 
era su tunción entenderse con nada 
relativo a Puerto Rico a pesar de 
que, los puertorriquenos somos, no 
en forma teórica sino práctica, ciu
dadanos estadounidenses. 

Rublo: EI mismo problema colo
nial nos impide ser invitados a mu
chas bienales, porque las invitacio
nes son enviadas a los consulados 
de Estados Unidos o a otras institu
ciones norteamericanas. Ellos con
rurren y nosotros no, porque esas 
instituciones no nos extienden la 
invitación. 

Perez Ruiz: De esa forma, nues
tro arte -a pesar de su excelente ní
vel- está siendo aprisionado y aislado. 

Rubio: Muchos no tienen en 
claro nuestro status colonial. Aquf, 
en esta muestra, vinieron algunos a 
preguntarme si las rayas de mis es
culturas representaban los colores 
de la bandera de Estados Unidos. 
Yo les respondfa: "no, ai contrario, 
representan a Cuba, a la Repúhlica 
Dominicana y a Puerto Rico: el Ca
ribe". En realidad no representan 
nada de eso. Pero de todas formas 
existe una gran confusión en torno 
a la cuestión polltica. 

Perez Ruiz: Cuando llegamos, 
una mujer estaba sorprendida por
que nos escuchó hablar en espanol. 
Ella pensaba que en Puerto Rico se 
hablaba solamente inglês. 

Noemr Ruiz: Estamos en el aire, 
no somos nada ni aqui ni allá. 
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Rublo: •en esta década surginln en Puerto Rico artistas importantes• 

Pérez Ruiz: En los eventos inter
nacionales de este tipo, donde se 
presenta el arte de diferentes paí
ses, tenemos la responsabilidad de 
incluir nuestro trabajo. Pero, en ge
neral esa obligación representa un 
sacrificio para nosotros. Sacrificio 
que, creo, muy pocos palses realizan. 

Somoza: Es importante que to
das las invitaciones internacionales 
lleguen directamente a Puerto Rico 
sin pasar antes por Estados Unidos. 
Como representante dei Museo de 
Arte Contemporâneo de Puerto Ri
co yo recomiendo a los organiza
dores de estos eventos que las in
vitaciones que estén dirigidas a no
sotros sean enviadas ai Museo. No
sotros aceptaríamos con mucho 
placer la tarea de seleccionar a 
aquellos artistas que, por sus mé
ritos, puedan representar a nuestro 
país. Y aunque somos una institu
ción muy joven, los apoyaremos en 
todo lo que nos sea posible. Noso
tros estamos empenados en ase
gurar la proyección internacional de 
nuestro país para mostrar lo que alll 
ocurre. 

Perez Ruiz- la segunda parte de 
su pregunta se retiere ai mercado 
de arte de Puerto Rico. EI arte 
puertorriqueno se asienta, princi
palmente, en el mercado interno, 
aunque por sus caracterlsticas pue
de exhibirse en cualquier parte dei 
mundo. Sin embargo, para mostrar 
un trabajo de Puerto Rico en cual
quier galeria de arte de Estados 
Unidos es necesario un gran es
fuerzo. Yo no quiero usar la palabra 
discriminación, porque suena de
masiado fuerte. Pero existe una se
paraclón. Aunque se t rate de un 

buen artista, cuando se sabe que es 
puertorriqueno, se le mantiene a un 
brazo de distancia. 

Todos ustedes son artistas consa
grados, pero además, trabaían con los 
pvenes como profesores. A parlir de 
esa experiencia, podrfan contamos 
algo sobre la situación de los jóvenes 
artistas puertorriquenos? 

- Rubio: En los próximos diez 
anos surgirá en Puerto Rico una 
cantidad importante de artistas jó
venes. Hace poco se fundó un mu
seo de arte, que va a dar a los nue
vos valores la oportunidad de apre
ciar el trabajo de otros. Hace cinco 
anos se crearon modernos talleres 
culturales de los cuales yo estoy en
cargado, que incluyen las más re
cientes corrientes artísticas dei 
mundo. Esto ha creado inquietud, y 
yo creo que en d,ez anos emergirán 
nuevos valores, incluso en el área 
de la escultura, que es la más diflcil. 
Ya hay una buena cantidad de pin
tores. Pero en escultura -un campo 
más complejo, en el que las obras 
son diffciles de transportar y ven
der, y exige un trabajo más duro en 
términos físicos- creo que el proce
so nevará unos diez anos. 

Noemr Ruiz: Nuestra participa
ción en la Bienal de São Paulo va 
a tener un impacto significativo en 
Puerto Rico porque somos profe
sores en las universidades más im
portantes de la isla y todas las fotos 
y vídeos que estamos tomando van 
a ser mostrados en nuestro pais. 

Perez Ruiz- Desde la década de 
los 60, cada diez anos surge una 
nueva generación. Ahora estamos 
esperando la generación dei 90. • 



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

Una colección imprescindible 
para seguir el acontecer 
mundial N$ 10.000 

OFERTA ESPECIAL 
Suscríbase a Cuadernos dei Tercer 
Mundo por 1990 
y lleve todo el '89 encuadernado por 
s6lo N$16.000 

Si l e falta a lgún cua demo para completar la colección, p a gará ape nas N $ 600. por cada uno, (precio 
especial para e l canje, ya que los números atrasados se venden ai precio d e i e j empla r de i- mes). 

Para Uruguay: 
Suscrlpclón por un aiio (12 números) NS 10.000 
Suscrlpc lón semestral (6 números) NS 5.700 
Suscrlpc lón Por un aiio (12 números) a partir de enero de 1990 
y t odos los números de 1989 o 1988 en un tomo encuadernado NS 16.000 
Paquetón: Suscrlpclón a nual, tomo ·99 o 118 y Guía dei Terce, Mundo NS 25.000 o dos cuotas sln recargo 
de N$12.s 00 o t res c uotas de NS 9,000. 
OFERTA EXCEPCIONAL: Tomos de 1988 y 1989 y suscrlpclon Por 1990 NS 24.000 o dos cuotas sln recargo 

América La t ina y Caribe 
Tomo encuadernado ·aa o ·99 us 20 
Suscrlpclón por un aiio (12 números) us 25 
Suscrlpclón semestral (6 números) U$13 
Suscrlpclón a nual y tomo ·99 U$40 
Oferta tripie: Gula dei Terc er Mundo, Enc.89 y Suac. anual U$ 60 

Resto dei M undo 
Tomo encuadernado ·eg o '88 us 25 
Suscrlpclón po r un aiio (12 números ) U$35 
Suscrlpclón semestral (6 n úmeros) U$ 18 
Suscrlpclón anual y tomo '89 o ·99 U$55 
Oferta tripie: Gula d ei Tercer Mundo, Enc.88 y Suac.anual US 17 

Todo• loa' envio• ai exterior • on por conwo aéreo ce rtificado. 

Solicite la visita fie un representante ai 49-61 ·92 o escríbanos a Miguel d e i Corro 1461, Montevideo 11200 
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