




AI Lector 

Presente y 
futuro de 

la SADCC 

En las 18 páginas que·dedicamos en esta 
edición a la realidad de la Southern 
Africa11 Coordi11ation Conference 
tratamos de reunir una selección de dates, 
informaciones y referencias históricas que 
posibilite ai lector una visión global de 
dicha organización considerada una forma 
original de cooperación Su r-Su r. Son 
nueve países en lucha contra el 
subdesarrollo que tratan de aunar los 
esfuerzos de sus economí as ante la 
hostilidad de un vecino poderoso que 
dispone de aliados poderosos. Pese a las 
dificultades enfrentadas, la SADCC, en sus 
cinco anos de "despegue", ya ha 
concretado importantes realizaciones. Si 
se consolida la pacificación de la zona 
austral dei continente -tal como lo 
indican los recientes acuerdos de Angola y 
Mozambique con el régimen de Pretoria
d icho proyecto de integración económica 
va a encontrar las condiciones necesarias 
para afirmarse y desarrollarse. Este es un 
hecho dei cual tienen conciencia no solo 
los observadores de la región sino los 
gobiernos de los países miembros. 
Publicamos también en este número una 
entrevista exclusiva con el alcaide de 
Lima, Alfonso Barrantes Lingán, 
presidente de la lzquierda Unida. En ella 
se manifiesta el pensamiento de una nueva 
izquierda latinoamericana madura y 
fortalecida en sus planteos, después de un 
decen io de lucha en favor de la 
democracia y la justicia social. 
Una última referencia a las dos notas 
sobre Brasil, en momentos en que la 
campana por las elecciones directas está 
lejos de haberse agotado. La movilización 
oopular que la caracteriza demuestra que 
no es posible una solución para la grave 
crisis económica dei país sin una salida 
política que entierre, de una vez por 
todas, los restos dei régimen militar que 
gobierna Brasil hace 20 anos. Es en ese 
sentido que el economista Antonio Barros 
de Castro se expresa en la entrevista que 
transcribimos, perspectiva reforzada por 
nuestro colaborador Herbet de Souza en 
el texto sobre la situación política. 
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Cartas 
Recibimos dei compenero selve

doreíio Roberto Pineda un hermoso y 
militante libro de poesia con la si
guienta dedicatorie: "A cuadernos dei 
te,cer mundo con fraternal solidarl
dad". Transcribimos a continuecibn 
una de sus poesias más significativas: 

República de EI Salvador 

Agua. pero no :Je rio 
Chapa. pero no de puert& 
Pan. pero no de harina 
Ahuachapán; 
ciudad donde vivia mi tfa Cheia. 
ciudad heroica, 
Santa Ana; 
lugar de los cuarrociantos rios. 
lugar de los cuatro mil fusilados. 
patria de los lzalcos. 
Sonsonate; 
sitio de playas y rios. 
sitio donde avientan los cadáveres 
de los presos políticos, 
La Libertad; 
baluarte de la represión. 
frontera con Nicaragua. 
La Unión; 
montBilas guerrifleras. 
Morazfm; 
ciudad oriental. 
San Miguel; 
patria de los Nonualcos, 
cuna de Anastasio Aquino. 
La Paz; 
sitio de cafetales 
y de algodonales 
Usulután; 
antíguo reinado dei anil, 
patria de mi mamá. 
San Vicente, 
montaflas guerrif/eras. 
Cabanas; 
ciudad rodeada de arena, 
Chalatenango; 
ciudad de joyas. 
Cuzcatlán; . 
la capital 
siguesiendo 
San Salvador, 
circundada 
porun cerco 

insurgente. 

Carta dei mes 

Uruguay: " No hay sacrifício 
que no haya sido hecho ... " 

Una suscriptora de nuestra revista, 
de nacíonalidad norteamericana, rea
lizó recientemente un viaje por d/ver· 
sos países de Am~rica Latina, De re
greso a su pais nos envió una carta 
-de la cual extraemos algunos tre
chos- y que se refiere principalmente 
a las impresiones recogidas por e/la en 
el Uruguay. 

( .. ) Las persones estân bien. mu
cho mejor de lo que yo esperaba. No 

4 • tercer mundo 

econbmicamente, eso es evidente, ni 
tampoco en el sentido de las injustl
cias diarias: ta lucha constente por la 
supervivencia y la batella diaria que 
hay que trabar para mantener el seno 
tido dei respeto v la dignidad como 
seres humanos. Pero ellas estân ani
madas, con una solidez interne que 
les da la solidaridad y la certeza de lo 
que tiene que suceder. 1. .. ) EI miedo 
y la ectitud da sospecha estàn ausen
tes. La genui está hane, el enemigo 
fue definido claramente y ya no hay 
sacrificio que no haya sido hecho. 
Cantan adentro de los bmnibus "se 
va a acabar, se va a acabar, la dictadu· 
ra militar", se habla en las tiendas dei 
desastre que el gobierno provocb, hay 
en las calles una sensacibn de firme 
rechazo que se nota hasta en la forma 
de caminar. 

( .. .1 Si no hay elecciones en no
viembre no se sabe lo que va e suce
der. La impresión que se tiene es que 
nadie, nl los pollticos nl los militares 
ni une invasibn yan ki podrlan contro
lar la insurreccibn popular. Estân 
aguan18ndo hasta noviembre. Estân 
apretândose los dlentes, cerrando los 
punos, todo, hasta esa fecha Cada 
día que pasa aso se hace màs diflcii, 
pero la decisibn es esperar. Cuando 
!legue noviembre explota. Si hay elec
ciones se verá. Nadie parece muy en
tusiasmado con los dirigentes polf ti
cos de los llamados partidos tradicio
nales. Creen que entre ellos Wilson 
Ferreira es el "menos peor". Buscan 
y no logran encontrar un nuevo iide
razgo joven. Esperan (la mayor(a) a 
los que estân afuera dei pa(s con los 
brazos abiertos. Coando se camina 
por la calle la falta de gente joven es 
realmente impresionante ... no se ve. 
Y las estadísticas lo confirman. 

1. .. ) EI Frente Amplio se eslâ or
ganizando, los demãs partidos tam
bién y todo el mundo discu111 qué h&
cer cuando caiga la dictadura 

Hay sin embargo en ese terreno la 
siguiente certeza: no se puede culpar 
solo a los militares por la crísis econb
mica i. Oué hacer? Los partidos tradi
cionales no parecen en condiciones 
de dar una respuesta muy convincen
te. La economia está muy mal. Un 
número expresivo de mujeres sale 
temprano por la manaíia con sus bol
sos a revolver la basura en busca de 
comida. Muchos hombres andan con 
sus hijos en carros tirados por cab&
lios que se tambalean de tan flacos. 
Buscan papel, restos, cualquier cosa 
para vender en la fábricas: se oye du
rante ias noches por las calles el clop 
clop de los caballos que interrumpen 
el sueno. 

L .. l Y también se oye de noche, 
de repente, el ruido sonoro de ias 

cacerolas, que se asemeja ai barullo 
que pueden hacer los presos ai gol· 
pear todos juntos las rejas de sus cel 
das. Es algo realmente impreslonan te 
por el sentlmiento que represent~ V 
por la unidad con que se t,ece. Eliza
beth Thompson - Massachussets -
EUA. 

Homenaje a Vergas ·. 
Me gustarla hacer une sugerencia 1 

a cuademos en el sentido de prom<> ~ 
ver slmposios, exposiciones, debates 
y una serie de 81/entos ':_On la lln~II- ~ 
dad de registrar los 30 anos dei su,cl-' 
dio de Getúlio Vergas, quien defen
dió como nadle los intereses dei pu&- t-
blo. También sugeriria un espacio en · ~ 
cuadernos con entrevista a las perso-~ 
nas que tengan conocimiento de 
nuestra historia, como políticos, his 
t0riadores etcétera, para dar testim<> 
nios sobre la vida y la obra de ese 
gran estadista que se pegb un tiro en , 
el pecho en nombre de un ideal. Julio 
C. Lobo, Rio de Janeiro, RJ, Bn1sil. t"' 

T esls sobre la música de protes1a 
Aprovecho la oportunidad para 

pedir ayuda de los iectores pues ten
go la i ntención de escribir una tesis, 
cuyo tema principal es ei papel de la 
música de protesta en el proceso po
lltico de América Latina Ese tema 
no goza hasta el dia de hoy dei P.res. 
tigio que merece, por lo menos' acâ 
en Europa, aunque creo que puede 
contribuir para entender las derrotas 
dei pasado y para ayudar a reformv· 
lar las tácticas adecuadas a las tareas 
dei futuro. Ya estoy empeilado ª"I 
esa tarea y no cuento con ayuda h 
nanciera de ninguna entidad, lo que 
no es una que1a sino una prueba dei 
desprecio y la desconfianza hacia e1 
tema por pane de ia estructura ofi
cial. Sin embargo, en el transcurso 
de los anos he recopllado una serie 
de ejemplos musicalas de varias par· 
tes dei continente que me parece bas
tante extensa y constituye la base dei 
estudio. (...) Pero en virtud de la fal, 
ta de una investigación ai respecto 
por parte de los medios de comunica 
ción convencionales, no dispongo de 
materiales, como entrevistas con 101 
propios artistas, lo que me permitir/a 
penetrar más profundamen1e en su 
motivacibn y objetivos. 

Por lo tanto, solicito a los lectorei 
de cuadernos su cooperacibn en tal 
sentido y si les interesa opinar sobrtl 
el tema o suministrar letras de cancio 
nes que los impactaron, ruego entrer 
en contacto conmigo. Un fraternt 
abrazo. Malcolm Greemcol, J Unive1· 
sity Crescent Highfield, Southamtol\ 
Gran Bretaf\a - S02 JHE 



Panorama Tricontinental 

Namibia: expertos analizan 
expoliación de sus rjquezas 

• 

D EI "Expediente Negro" so
bre el desconsiderado sa

queo a los recursos naturales de 
Namíbia fue analizado el mes 
de abril pasado bajo el tema 
"actividad e intereses económi
cos extranjeros en la explota
ción de las riquezas naturales 
de Namíbia". EI seminario de 

Yemf!n dei Su r: contra el 
"proteccionismo" 
norteamericano 

EI presidente de Yemen dei 
Sur, Ali Nasser Mohammed, 
advlrtió a los Estados conserva
dores dei golfo Aráb190 sobre 
los nesgas de depender de Esta· 
dos Unidos en materia de de
fensa Mohammed exhortó a 
drc\)os países a retirar todos los 
tndic10s que puedan represen
tar una ''presencia mil 1tar nor· 
teamericana" en la región. 
"Oued6 demostrado que es un 
error apostar en los Estados 
Unidos", dcdaró el presidente 
al d1ario AI Siyassa. 

1 prcsld nte Mohamm d 

.. . -

expertos mundiales que bajo 
los ausprcios dei Consejo para 
Namibia tuvo lugar en Ljublja
na, Yugoslavia, fue enriqueci
do con nuevos datos sobre la 
actividad ilegal dei capital tras
nacional y de Sudãfrica en Na
míbia, la última colonia en 
Africa. 

desmtntró que su pais haya 
apoyado a lrân contra lrak en 
la Guerra dei Golfo, manifes· 
tando que la misma debiera ter• 
minar to antes posible pues 
solo sírv1ó para atraer hacia la 
región "tropa~ norteamericanas 
transportadas por a1re y mar". 

Coinc1tliendo con la entre
vista de Mohammed, según no
t1c1as divulgadas en Aman, Jor
dania, el comandante de las 
fuerzas navales norteamerica
nas en el Medio O,,ente, el con
tra-almirante Charles Adams, 
llegó a Jordania para una visita 
de 24 horas. Simultâneamente, 
la fragata norteamerlcana John 
Hall llegó ai puerto jordano de 
Aqaba en "v,slta de rutlna '. 

Mâs de 250 licencias para la 
explotación de uranio, diaman· 
tes y otros recursos naturales 
de Namíbia fueron otorgados 
por Sudáfrica a companías ex
t ranjeras el af\o pasado y este 
afio, desatendiendo la prohibi
ción dei Consejo para Namíbia 
ai que la ONU confió el cuida
do de este país. 

Sudáfrica no solo saquea los 
recursos naturales dei país afri · 
cano más rico en minerales, 
srno que también los vende a 
sus socios europeos y nortea
mericanos. 

Jim Morrei, ponente dei I ns
tituto de I nvestigaciones Pol íti· 
cas de Washington, afirmó du
rante el seminario que según 
los resultados de las más recien
tes investigaciones, más de 75 
compafiías norteamericanas sa
can ganancias de Namíbia. 

En 1981 fueron extraídos 
1,2 millones de kilates de dia 
mantes de Namíbia, fueron ex
plotadas unas 4.700 toneladas 
métricas de óxido de uranio y 
exportadas alrededo, de 100 
mil toneladas de cobre. 

Los expertos coinciden en 
que Namíbia posee h·oy en dia 
los yacimientos más ricos de 
uranio dei mundo, y a la vezes 
el cuarto productor mundial 
dei elemento, después de Aus
tralia, Canadá y los Estados 
Unidos. 

En las conclusiones dei se
minario · se solicitó el respeto 
estricto de las resoluciones dei 
Consejo de Seguridad y de la 
Asamblea General de la ONU 
sobre Namíbia, que dernandan 
dei capital internacional que 
se abstenga de todas las activi
dades comerciales en ese país; 
y también fue destacado que el 
Movímiento de liberación de 
los Pueblos de Africa dei Su· 
doeste (SWAPO) es el único re
presentante legítimo dei pue
blo namibio. 



Naciones Unidas: estudian creación 
de un banco para el Tercer Mundo 

D Expertos en desarrollo y 
economía analizaron en 

Nueva York propuestas para el 
establecimiento de un banco 
de desarrotlo para el Tercer 
Mundo. 

Los expertos estudiaron las 
posibles actividades que el 
"Banco dei Sur'' emprenderfa, 
la estructura de su capital y la 
integración de la entidad cuya 
creación cuenta con apoyo 
considerable y es promovida 
por el "Grupo de los 77". 

Algunos expertos y repre
sentantes de gobiernos dei Ter
cer Mundo se manifestaron par· 

Nuevo acuerdo 
para Cahora 8 assa 

Fue suscrito a com1enzos de 
mayo en la ciudad de Et Cabo 
el nuevo acuerdo energético 
con Sudáfrica. Firmaron el 
contrato Mario Machungo, mi
nistro mozambicano de Ptanifi• 
cación. Jaime Gama, ministro 
português de Relaciones Exte
riores y Pik Botha, 1efe de la di-

tidarios de que el banco cum
pla una amplia gama de tareas 
tales como estabilización de 
prec10s de productos básicos, 
asignación de préstamos en 
condiciones accesibles, finan
ciación de intercambio comer
cial entre países en desarrollo 
e inversión en provectos de 
desarrollo. 

Otra corriente de opinión 
prefiere que el futuro banco se 
micie como institución comer
cial, financiando el comercio 
entre países dei Tercer Mundo, 
para emprender funciones adi· 
cionales una vez lograda mayor 
fuerza financiera y técnica, 
pero s1 hay discrepancias en 
algunos aspectos, en cambio en 
otro hay unanimidad: existe un 
acuerdo general sobre la necesi
êlaci de que el ·1·'su r'/, cu ente co n 
una institución financiera mul
tilateral. 

Las recomendaciones de los 
técnicos serán entregadas ai 
emba1actor de México en Nacio
nes Unidas, Porfirio Munoz 
Ledo, en calidad de presidente 
dei Grupo de los 77 (países en 
desarrollo) para que las consi
dere el nucleamiento de más de 
cien naciones. 

La rdea de crear ese. banco 
surgió de diversas propuestas 
de cooperación técnica entre 
países en desarrolio con miras 

plomacia sudafrrcana 
Según un comunicado em1 

tido en Maputo, el total de 
energía a ser sumincstrada por 
la represa a Sudáfrrca llegará a 
1.450 megawatts. Los nuevos 
precios de la energía no fueron 
revelados y se sabe apenas que 
las tres partes- rnvolucradas con 
cordaron con ta suma establec,
da. 

a que éstos creen sus propias 
instituciones y reduzcan su de
pendencia respecto a los países 
industrializados. La ex istencia 
de tal institución es una nece
sidad "urgente" en virtud de la 
grave situación económica In
ternacional, indic6 un anâlisis 
de factibilidad fínal izado en 
mayo dei ano pasado por un 
grupo de expertos. 

Las instituciones financ ieras 
existentes " no cubren adecua
damente las necesidades de los 
países en desarrollo", agregó 
el documento que recomendó 
un papel amplio para el proyec· 
tado banco. 

EI documento indicá que, 
"desde el inicio" el banco debe 
emprender actividades tendien
tes a "la financ1ac1ón de pro
yectos de desarrollo e inversio
nes conjuntas -incluído el 
campo de la minería- y a pro
porcionar facilidades de crédi
tos y garantias de exportación". 

Sobre la base de un amplio 
papel para el ···âanco dei 'sur'••, 
el anáhsis de ese grupo reco· 
mendó un apoyo mínimo de 
capital de 20 mil millones de 
dólares. Fuentes de la reunión 
de Nueva York manifestaron 
que el banco proyectado no en
trará en conflicto con los d1ver· 
sos bancos de desarrollo reg10-
nales que tuncionan en Afrrca, 
América Latina, Asia y el Can· 
be. Tales entidades abarcan 
principalmente el área de finan· 
c,ación para proyectos de desa· 
rrollo, manifestaron los infor
mantes. 

Se f1rmó as1m1smo un nuevo 
contrato entre las dos empresas 
dlíectamcnte cornpromet1das, 
la ESCOM, compaiiía estatal 
sudafricana de electric1dad y ta 
roc1edad que í!Xplot11 la repre· 
sa, la H1droeléctnca de Cahora 
Bassa. en li! cual Portugal posee 
a1r1, dei capita1 y Mo:zambrqu 
los 19% restantes. 



Argentina: comislón oficial 
para el retorno de exl,iados 

Más de 100.000 cxpa1riados aún no han r~,e~ado a Argentina 

D Una Com1sión Nacional 
para el Retorno de los Ar· 

gentinos Expatriados, que el 
presidente Raúl Alfonsln crea· 
ria en las próx 1mas semanas, 
pondrá en marcha un plan con 
plazo ai 31 de diciembre de 
1985, cuando habrán retorna· 
do unos 120.000 exilados. 

EI AI to Comis1onado de las 
Nac1ones Unidas para los Refu· 
giados (ACNUR) facilitará a 
esa com1sión oficial un monto 
aproximado a un millón de dó· 
lares para colaborar con la rein· 
corporaclón de los ex il 1ados ai 
país. Habrá otros aportes soli
darios, cuyos montos aún se 

Holanda ofrece sus 
cohetes a sus vecinos 

Holanda está cons1der!J:l:dO 
la pos1b1lféfad de ofrec.er a Jos 
pa(ses vecinos.-48 cohetes cru,
se n tMmencanos, que están 
,.,,eY1sto$ para ser Instalados en 
territorio de este país, para evt· 
tar una cnsis y la ca(da dei go
biemo. 

Segun esta 1dea, Holanda 
terminaria lii consttt.1cc,bn de 
la base !ln Wunstrecht, en las 
pro,c n, dape de la fronterà 
éon 8 1 a ( s en qtJe dei» 
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desconocen, por parte de la Re
pública Federal Alemana, Espa· 
na y México, entre otros países. 

Para los argentinos "nota· 
bles" que se encuentran en el 
exterior se estudian condicio
nes similares a las que han en
contrado en los países en los 
que residieron en el extranjero. 
A su vez, la mano de obra co
mún será mtegrada ai "Plan de 
Desarrollo Nacional", que se en
cara juntamente con I os Estados 
provinciales, y a la creación de 
cooperativas de trabajo. 

Según Jorge Mincrvino, 
quien ocupada la secreta, ia 
ejecutiva de esa comis1ón, la 

dan ser emplazados los cohe
tes) pero no los instalaría sino 
que los ent,efárla a Bélgica y a 
Ir;: Rtpública Federal de Alema
n1a si estas países aceptan la 
,~ea 

En la Haya fue comunicado 
que el gobietno holandês se 
pronunciarã en breve sobre los 
ci:,het9' 

Una de las CBUSJs de esa 
actltvd dlll góbl,mo es et n'IOWI· 
ml11nto popular con..tra 1:t li)Stf· 
lacl6h de m111Les norteemei'ic• 
no& y armas atôml,c:as; que ti 
hace -câ91 vez -mã$ am~f o. 

cantidad de argentinos residen· 
tes en el exterior se aproxima 
a los dos millones, sin incluir a 
los hijos, lo que llevaria la cifra 
a unos dos milfones y medio de 
per sonas. 

Sesenta y cinco por ciento 
de los expatriados residen en 
los Estados Unidos, 16% en Es
panha, 12% en Canadá y 6% en 
Brasil. Israel, Alemania Federal, 
Venezuela, ltalia y México. EI 
1% restante está distribuído en 
Australia, Francía, Inglaterra, 
Suiza, Sudáfrica. Colombia, Pe
rú, Holanda y Bélgica. 

En cuanto a los niveles de 
ocupac,ón, algunos eswdios 
muesuan 48% correspondiente 
a mano de obra, 25% a técni
cos, 5% de p1ofesionales uni· 
versitarios, 20% de comercian
tes y 2% tndustriales. La previ
sión es que los pnmeros en re· 
tornar serán aquellos que de
bieron exil iarse por motivos 
políticos. Pero la Comisión Na
cional "apunta no solo a los re
fugiados políticos sino ai ex 111a
do en general". 

EI gobierno mostró interés 
en rec\Jperar a los científicos y 
técnicos más calificados que 
debieron marcharse dei país, la 
mayoria de ellos "porque ce
mieron que se cometieran in
justicias contra ellos, después 
cte ver que desapa, ec ian amigos 
o parientes" durante el régimen 
militar (1976-1983). "Novont:. 
y cinco por ciento de todos 
ellos -aseguró Minervino ai 
semanario 'Somos' de Buenos 
Aires- no tiene ningún pro
blema pendiente con la Justi· 
eia". 

Los que puedan tene, pro· 
blemas judiciales pendientes 
tendrán que afrontarlos en los 
tribunales y demostrar po, via 
judicial la injusticia de los 
cargos que pesan sobre ellos, o 
su inocencia cuando se trate de 
imputaciones en ausencia. El 
gobierno no prevé ningún tipo 
de amnistía para los indicados 
con cuentas judiciales pendien
tes 

tercer mundo · 7 



D T rueque y pagos en espe
. cie, se ensena en las escue-

1 as, son la forma más primitiva 
de comercio. EI maestro se sor
prendería, sin embargo, ai leer 
que el t'rueque representó, en 
1983, 42% dei comercio dei 
Tercer Mundo y 31% dei co
mercio mundial. 

EI fenómeno es reciente y 
reconoce su origen en la crisis 
económica mundial y la asfi
xia financiera de los países en 
desarrollo. En 1976, el true
que implicaba apenas 2, 1% dei 
comercio mundial. 

Diversos estudios especiali
zados prevén además una ex
pansión ulterior, como alterna
tiva a los duros ajustes plantea
dos por la refinanciación de 
deudas externas, hasta alcan
zar én 1988-90 entre 40 y 45% 
dei comercio mundial y casi la 
mitad dei de los países dei Ter
cer Mundo. 

Gas y petróleo por grandes 
obras de infraestructura, auto
móviles por cuero para tapice
ría, carnes por ase,!ioramiento 
técnico e intercambios aún más 
dispares, a veces mediante com
plejas operaciono, túangularoc, 
son un tipo de alternativa a la 
creciente falta de liqu1der. 

También los países socialis
tas, con una crónica escasez de 
divisas convertibles para su co
mercio con Decidente, se aden
tran en el trueque, con la ope-

En 1990 los trueques Uegarían a4S?/, 
dei comércio mundial 

1 
1 

ración euro-soviética para el ga
soducto siberiano como ejem· 
pio paradigmático. 

Un estudio de la firma espe
cializada Haenkel-Foster, de 
Zurich, calcula que el trueque 
seguirá creciendo, de la mano 
de la asfixia financiera de los 
países dei Tercer Mundo y de 
los problemas de moneda con
vertible dei mundo socialista, 
hasta 44,5% dei comercio mun· 
dial en 1990, para luego decaer. 

Los factores que presiden el 
fenómeno son la necesidad de 
seguir importando sin castigar 
aún más las desequilibradas ba
lanzas de pagos y las reservas, 
acceder a mercados desarrolla
dos mediante acuerdos bilatera
les que eludan el creciente pro
teccionismo multilateral y po
der adquirir tecnología de otro 
modo casi inabordable. 

En los países desarrollados, 
ai principio reticentes, prolife
ran ahora las firmas dedicadas 
a asesorar, contactar los clien
tes y disenar las complejas ope
raciones, con las trasnacionales 
crecientemente interesadas co
mo alternativa para seguir su 
e.1tpanoión aunque los clientes 
no tengan dinero para pagar. 
Si!"! embargo, algunos analistas 
apuntan que el mecanismo, que 
sería una buena oportunidad 
para incíernentar el intercam
bio comercial y t;,cm>lógico en
tre los propios países en dsga
rrollo, va siendo dominado 
nuevamente por el comercio 
Norte-Sur, sin modificar su es
tructura dominante. 

EI desarrollo de la corriente 
Norte-Sur en el trueque, hasta 
entonces intentado sobre todo 
bilateralmente entre países en 
desarrollo ambos con proble
mas de liquidez externa, se ex
plica por el estallido de las cri
sis de endeudamiento en 1982. 

Grandes clientes comerciales 

como Brasil o México, por 
ejemplo, debieron contraer du
ramente sus importaciones, ai 
cerrarse el fáci l crédito de que 
disponían hasta entonces, por 
lo que el trueque se ofreció a 
exportadores dei mundo desa
rrollado como forma de man
tener sus operaciones. Brasil 
tomô la delantera el ano pesa
do en el trueque, aunque no 
solo con países industriales 
sino con clientes dei Tercer 
Mundo también asfixiados, en
tre ellos el propio México, e in
cluso algunosclientes africanos. 

Ciertamente, dicen los ex
pertos, el trueque es una alter
nativa para suavizar el dramáti
co impacto interno de los seve
ros planes restrictivos impues
tos por el Fondo Monetario In
ternacional (FMI) como condj. 
ción de las refinanciaciones, 
pero no modifica necesaria
mente el comercio exterior ha
cia un mayor intercambio con 
los demás países en desarrollo. 

No obstante, para países en 
desarrollo, los acuerdos bilate
rales de trueque, ai dar en con
trapartida entrada ai mercado 
en desarrollo, permiten acce
der a un mercado industriali
zado a menudo restringido por 
el proteccionismo. 

Para los exportadores de • 
países Industrializados el true
que implica una forma más se
gura de exportar, a cambio de 
bienes concretos, cuando son • 
muchas las posibilidades de que 
el comprador no pueda pagar 
con dinero, pues los créditos 
están restringidos y los seguros 
de t?x,oortación se han encare
cido. 

Sin embargo, ia; analistas 
temen que la particular vaiorri
ción de los elementos en true
que lleven a rehajas de precios 
y ocultos mecanismos de dum
ping, diflciles de definir para la 
legislación y acuerdos interna
cionales existentes, distorsio· 
nando aún más los términos de 
intercamb,r. internacional (Deo
doro Roe,,, 



. D la sorprendente victoria 
de le6n Febres Cordero 

en Ecuador, demostr6 una vez 
mâs la fuerza económica de la 

1 provincia de Guayaquil. EI 
triunfo dei candidato derechis
ta por escasos 3% contra Rodri
go Borja fue obtenido en las 
províncias costeras de Guayas y 
Manabi, primera y tercera en 
número de votantes dei país 
respectivamente. 

Guayaquil ya había demos
trado anteriormente su fuerza, 
cuando llevó ai triunfo a los 
candidatos de la Concentraci6n 
de Fuerzas Populares (CFP), 
Jaime Roldós y Osvaldo Hurta
do en 1979. la dÍferencia es 
que Roldós se consagró como 
un l lder progresista y compro
metido con un programa social 
de reformas, 1 ínea continuada 
por Hurtado quien asumió la 
presidencia después de la muer
te dei primero en circunstan
cias todavfa no aclaradas. 

Febres Cordero, por el con-

Uruguay: Derogan 
parcialmente decreto 
limitativo de la 
actividad sindical 

EI Poder Ejecutivo restable-
ció et derecho a la libre infor
mación sobre activitiades sindi
cales. de .reun ión y convocato· 
ria gremial, ai derogar un de
creto dei 18 de enero que las 
prohtbia. 

Mantuvo sin embargo vigen· 
te la ilegalización di:1 r'lt:nano 
ll)tersindical de T rabajadores 
{PIT), organ12ación que agrupa 
n'ilij rl 200 de los principales 
sindicatosêia: p~is, cuya disolu· 
ci6n había sido a®rst~a el 
mismo dfo, cuando se llevo .. 
cabo el primer paro general 
dt>~d I nstalacl6n dei gobicr· 
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trario se define como partida· 
rio de la economia de merca
do, de las inversiones extran
jeras y contrario a la interven
ción dei Estado en la produc
ción. Asimismo defiende la rea
lización de negociaciones uni
laterales con el FMI que. según 
expresó, "no impone condicio
nes a ningún país". Reciente
mente afirmó que el modelo 
económico dei ex ministro ar
gentino Martínez de Hoz fraca
só porque no lo dejaron apli
carlo en su totalidad. Dijo tam
bién que la actual economia 
chilena estâ mejor que en los 
tiempos de Salvador Allende. 

Febres Cordero, que asume 
la presidencia el próximo 10 de 
agosto, ya se declaró favorable 
ai entendimiento con las otras 
fuerzas políticas dei pais. Esto 
se debe, seguramente, a que su 
grupo no cuenta con la mayo
ría en el Parlamento. 

Según declararon dirigentes 
de la lzquierda Democrática 

no militar, en junio de 1973. 
EI paro, que duró 24 horas, 

fue considerado unánimemen· 
te el más grande de la historia 
dei país, y paralizó totalmente 
la actividad en la capital y en 
muchas ciudades dei interior. 

EI decreto gubernamental 
establece que se considera inne
cesario mantener las restriccio
nes en v1rtud de haberse apro
bado la legislación que rige la 
act1v1dad y la relación laboral 
en el pais. 

Según se intormó, el decre
to, dado a conocer esta sema· 
na, lleva la fecha dei 30 de 
abril, por lo aue el 1Q de 
mayo se celebró sin las restric
clon~ establecldas en el decre· 
to de enero. 

(1D), león Febres habría gasta· 
do 25 millones de dólares en la 
campana electoral. Según las 
mismas fuentes esta suma se 
destinó sobre todo ai pago de 
personas para que difundieran, 
casa por casa, las tres ideas bá· 
sicas dei Frente de Reconstruc
ción Nacional (FRN) . . 

Las personas contratadas 
para la campana de Febres ae
bían realizar 60 visitas diarias 
durante las cuales denunciaban 
que el candidato de la 1D era 
comunista, que seguida la I lnea 
dei actual gobierno de Hurtado 
y que hubo fraude en la prime
ra rueda de elecciones de enero 
pasado, cuando Borja venció. 

La lzquierda Democrática a 
su vez declaró háber gastado 
solamente un millón de dólares 
en la campana. 



Timor Este: lucha y masacres 

D Monsei'íor Martinho da 
Costa Lopes, antiguo obis

po de Dili, divulgó reciente
mente en Lisboa una carta que 
le habla sido dirigida por el 
administrador apostólico de 
Timor Este, padre Carlos Fili
pe Ximenes Belo, donde son re
veladas la intensificac1ón de 
combates en el territorio y nue
vas masacres cometidas por las 
tropas indonesias contra el pue
blo maubere. 

En cierto trecho de la misi
va, de fecha 16 de febrero últi
mo, el sacerdote ex presa: "La 
situación empeor~ desde el 8 
de agosto. Prendieron a las per
sonas en todos los puestos (so
lo en Díli 600 personas) y es
tán siendo juzgadas ahora por 
tribunales militares. Ha desa· 
parecido gente. No sabemos si 
estas tr_ibunales son imparcia· 
les y si hay abogados de de· 
tensa. Hay guerra en los kabu· 
patens de Lospalos, Viqueque, 
Baucau y Ainaro y las pobla
ciones están acorraladas. Su
fren enfermedades, hambre, 
falta de libertad y persecu
ción. Solo en Lospalos hay 
diez batallones (i ndonesios), y 

esos bapaks no logran ganar 
la guerra. Pensaban resolver el 
problema hasta fines de di· 
ciembre de 1983, pero ya es· 
tamos en febrero y no se ve el 
resultado de la operaci6n mil i
tar (. .. ) i Es una miseria. mon· 
sei\or! La Cruz Roja no entra 
en las cârceles ni yo puedo ce
lebrar la eucaristia para los de
tenidos pol lt1cos de Komarka". 

Más adelante, el prelado se 
refiere a las atrocidades come-

Monseiior Martinho da Costa 
Lopes (der.) denunciá nuevas 
masacres contra el pueblo 
maubere 

tidas por los invasores: "En 
Muapitini ( Lospalos) e li iomar 
hubo 'juicios populares', o sea 
los implicados en la guerrílla 
fueron asesinados adelante dei 
pueblo, a cuchillo, a paios y a 
facón". 

La carta finaliza con refe
rencias a la persecución sufri
da por la iglesia católica en TI
mor Este: "Estamos viviendo 
una situación macabra" !... ) 
Ruego a monserior que siga re· 
zando por nosotros y haga un 
tlamamiento ai mundo libre 
para abrirle los ojos ante las bar
baridades de que son capaces 
los indonesios. La iglesia es oer
seguida y acusada, nuestras es
cuelas son allanadas y se inte-

rroga a los alumnos. La resi· 
dencia de los padres salesianos 
de Baucau tue allanada salvaje
mente por los Nangalas". 

Entretanto, no se han re· 
suelto aún las divergencias en
tre el gobierno de Maria Soares 
y el presidente Eanes con res
pecto a la estrategia diplomáti· 
ca que deberã desarrollar Lis
boa en su antigua colonia asiá
tica. Fuentes cercanas a la pre· 
s1dencia han afirmado que la 
tesis dei ministro portugués de 
Relaciones Exteriores es de tra
tar de resolver a toda costa las 
relaciones con algunos palses 
dei sudeste dei Pacifico -prin· 
clpalmente con la propia Indo· 
nes1a- y se resume, en última 
instancia, ai reconocimiento de 
la integración de Timor Este 
por Ja karta. 

Por último, prosigue la polé
mica entre el grupo de congre
sistas norteamericanos que, ba
jo el liderazgo de Tony Hall ln· 
tenta atenuar desde 1983 las 
duras condiciones de los refu
giados mauberes en Africa y 
Portugal, a la vez que trata de 
crear condiciones para la sal1da 
de Timor Este de miles de per
sonas confinadas en campos de 
concentración. Tony Hall, 
quien se encontrá el ario pasa· 
do con Ramalho Eanes y Marío 
Soares en busca de colabora· 
ción para esas actitudes huma
nítarias, quedó sorprendido 
con las declaraciones de Jaime 
Gama ai Washington Post, rea
lizadas el 31 de marzo último. 
EI ministro portugués habría 
afirmado que la 1mc1ativa de 
los congresistas norteamerica
nos no pasaba de un "marke
ting político que linda con la 
demagogia ... y tiene un valor 11· 
mitado •. 

En una carta escrita a Mano 
Soares el 6 de abril último, To· 
ny Hall solicita ai p;imer minis
tr,o POrt\.!íjués: "Mucho aprecia· 
rfa que el senor ministro hlcie· 
ra una aclaración, para potfor 
compartiria con mis compane· 
ros". 



Suazilandia: se i sinúa 
una monarquia constitucional 

D La lucha por el poder co
menzó a declinar en el di

minuto reino africano de Suazi
landia con la liberación de 
cuatro opositores ai nuevo sis
tema de gobierno, que insinúa 
formas de una monarquía cons
titucional. 

EI príncipe Matatazela y la 
princesa Mncane fueron libera
dos tras ser arrestados poco 
después dei golpe de Estado pa
laciego ocurrido el 6 de agosto 
último. EI juez Douglas Lukhe
le y el abogado Arthur Khoza, 
quienes se opusieron ai golpe 
recurriendo a los tribunales, 
también fueron puestos en I i· 
bertad. 

Suazilandia, país tradicio
nalmente pacífico, está ubica
do en Âfrica Âustral y 'limita 
con Sudáfrica y Mozamblque, 
ttene una población de 580 mil 
habitantes y una extensión de 
17 mil 363 kilómetros cuadra· 
dos. AI morir el rey Sobhuza 11 
en 1982 se produjeron proble· 
mas por la sucesión. Sobhuza, 
descendiente directo dei primer 
rey de Suazilandia, gobernó el 
país durante 60 anos y dejó a 
un heredero reconocido que, 
sin embargo, es sólo uno entre 
más de un centenar de hijos qel 
soberano. La esposa principal 
de Sobhuza, la reina Dzeliwe, 
fue depuesta el 6 de agosto de 
su cargo de regente por el prín
cipe Sozisa. 

Dzeltwe no tiene hijos, ante 
lo cual Sozisa ubicó en su lugar 
a la reina Ntombi, madre dei 
heredero dei trono. 

EI príncipe heredero Ma
khosetive, quien tendrâ edad 
para asumir el trono en 1988, 
estudia actualmente en Gran 
Bretai'la y regresará ai país den· 
tro de cuatro ai'ios. Hasta que 
el príncipe regrese ai país, Sua-
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zilandia será gobernada por So
zisa a través dei Liqoqo, orga
nismo que él preside. 

EI Liqoqo es el consejo su
premo dei Estado, mientras 
que el Parlamento sólo tiene 
una ex istencia formal, desde 
que en 1973 Sobhuza decidió 
volver a los métodos tradicio
nales de gobierno. Desde que el 
país se independizó de Gran 
Bretai'la en 1967 hasta 1973, el 
monarca gobernó a través de 
un gabinete. 

Poco después que Sozisa 
tomó et poder, numerosas per
sonas fueron arrestadas -inclu
yendo a Ias cuatro I iberadas re
cientemente- y acusadas de se
dición cuando centenares de 
panfletos aparecieron por Ias 
éàlles élê Mriâbà'ôé, ,a 'câ))ílí)l, y 
Manzini, la única outra ciudad 
importante dei país. 

Entre otras cosas, el plan
fleto criticaba ai Liqoqo y pro
testaba por la instalación de la 
reina Ntombi. 

EI primer juicio efectuado 
resultó tan virulento, que el Li
qoqo solicitó ai Parlamento 
que aprobara una ley en virtud 
de la cual se establecen penas 
de hasta 20 anos de prisión y 
multas de 15 mil dólares por 
perturbar la paz. 

En enero, el juez Ben Dunn, 
de la corte suprema, dictaminó 
en el primer caso juzgado que 
Dudu Dlamini, una de las mu· 
jeres acusadas de sedición, era 
inocente porque la carona no 
puda establecer su relación con 
la distribución de panfletos. 

Ante el malestar dei L,qoqo, 
el cargo de sedición fue dese
chado y se la volvió a detener 
bajo el cargo de ai ta traición. 

Todos los acusados rec1bie
ron libertad bajo fianza, pero 
el L1qoqo los detuvo de nuevo 
invocando una ley que permite 
arrestar a una persona por 60 
d ías sin juicio previ o y que 
puede repetirse indefi nidamen· 
te. 

Et Liqoqo consoltdará su 
poder, según algunos observa
dores, y gobernará como si fue
ra la instancia suprema de un 
Estado unipartidista. (Jabu 
Matsebula) 



Editorial 

América Latina: 
Democracia e 

integración económica 
La liberación el 19 de marzo dei general Uber 
Seregni, líder de la coalición de izquierdas dei 
Uruguay, colocó un nuevo hito en el camíno de la 
democratización de América Latina. Su 
excarcelación no fue un acto de clemencia de la 
dictadura uruguaya, sino ai contrario una 
demonstración palpable de sus contradicciones y 
dei fracaso de su proyecto político. 
Dias después, el 31 de marzo, se cumplfan 20 anos 
dei golpe que en Brasil derribó ai gobierno 
constitucional de João Goulart e inauguró el 
prolongado y ominoso ciclo de dictaduras militares 
que llegó a sojuzga, a la mayor parte dei continente, 
incluyendo a Chile y Uruguay, los únicos países 
latinoamericanos que en el pasado se habían 
librado dei autoritarismo castrense. 
En naciones cuya vida independiente suma 
alrededor de un siglo y medio, 20 anos de 
privación de 1;bertades elementales implica un 
periodo extremadamente largo y penoso, ai punto 
que no podría explicarse cómo pudo extenderse 
tanto este ciclo sin recordar la represión que lo 
sustentá. 
En realidad estas dos décadas estuvieron signadas 
por avances y retrocesos y solo el Brasil mantuvo 
una continuidad castrense en dicho lapso. En 
Argentina y Bolívia hubo en verdad dos ciclos 
militares interrompidos por sendos retornos a la 
via democrática, y hoy ambos países están a la 
vanguardia de la democratización. Chile y Uruguay 
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cayeron bajo la dictadura casi una década después 
dei golpe en Brasil. Por su parte. los regímenes 
dirigidos por las fuerzas armadas en el Perú y 
Ecuador se diferenciaron dei clásico autoritarismo 
militar latinoamericano ai intentar programas de 
reformas estructurales. 
Es verdad que los militares dei Brasil, seguramente 
más débiles y realistas que sus pares dei área 
hispanoamericana hicieron concesiones y 
permitieron una apertura gradual, controlada, que 
deberla concluir con las elecciones presidenc1ales 
de 1985. 
Pero si éstas se celebran bajo las condiciones 
dictadas por el propio régimen, o sea con el 
sistema de votación indirecta a través de un 
Colegio Electoral, según una fórmula ideada para 
controlar la sucesión aunque la oposición haya 
obtenido la mayoría en las elecciones parciales de 
1982, la hegemonía política castrense podria 
prolongarse por un ulterior período presidencial 
(cuya duración está siendo negociada) extendiendo 
la vigencia dei régimen militar casí hasta fines de la 
década. 
EI deterioro dei gobierno y e1 auge de la oposición. 
expresado en multitudinarias manifestac1ones 
populares en todo el país en pro de elecciones 
directas (es decir realmente democráticas) hace 
difícil concebir que esta aspiración a la longevidad 
se concrete. Pero los 20 anos ya transcorridos 
envuelven desde un enfoque político un penodo 
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excepcionalmente largo para experimentar un 
modelo y sus frutos. 
Es indudable que si el modelo brasileíio hubiese 
sido exitoso habría tenido importantes 
repercusiones dentro y fuera dei país. La 
:iplicación en Brasil de la doctrina de la seguridad 
nacional -el sustento ideológico dei ciclo militar
debil itó a la oposición en una primera etapa, 
podría decirse durante el primer decenio; sin 
embargo, no consiguió crear un consenso 
considerable en favor de los altos mandos. 
Transcurrido otro decenio está a la vista que el 
régimen brasileíio no puede presentar un saldo de 
sucesión, aunque su experiencia militar ejerció una 
gran influencia entre sus veemas. 
Esta influencia obedeció en gran parte a la creencia 
de que el gobierno militar brasileíio estaba 
aplicando una fórmula acertada para sacar ai país 
dei subdesarrollo. Por cierto que así como los 
círculos progresistas cnticaron desde el inicio las 
desvíaciones y desaciertos dei modelo. las capas 
populares resistieron como pudieron su apl1cación. 
Pero el establishment nacional y regional, cuando 
se alcanzaron elevados porcentajes de crecimiento 
dei producto nacional (que se mantuvieron hasta 
mediados de los anos 70) empleó profusamente 
el ditirambo de "milagro económico brasileiío". 
Veamos, en esencia, en qué consistían la doctrina 
y el modelo que, a partir dei Brasil, deberían 
irradicar su influjo sobre el resto dei Tercer Mundo. 
Puesto que el inspirador de la doctrina de la 
seguridad nacional era el establishment político
militar de los Estados Unidos, en su aspecto de 
política internacional la tutela castrense debía 
garantizar que estos países se mantuvieran fieles a 
Occidente, en una alianza política, económica y 
militar bajo la hegemonía norteamerlcana. 
EI correlato de política interna consistía en la 
eliminación de todas las fuerzas contrarias a 
someterse a esta forma de dependencia. Sus 
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víctimas serían sobre todo las izquierdas, pero 
también aquellos sectores nacionalistas que 
habitualmente no se clasifican como tales. Fue así 
que se desató una repres1ón masiva y de extrema 
crueldad que llegó a límites inauditos en la 
Argentina, Chile y Uruguay. 
La represión era, asimismo, un requisito para 
implantar el modelo económico. Este consistió en 
alentar la penetración de las empresas 
trasnacionales para una industrialización 
dependiente de aquellas. La eliminación de las 
organizaciones populares, en particular los 
sindicatos y de todos los derechos constitucionales, 
les otorgaría a las empresas el beneficio de una 
mano de obra sumamente barata en relación a la 
existente en las potencias sedes y permitiria a la 
vez exportaciones competitivas que crecerían 
continuamente. Esta expansión sin cesar de las 
exportaciones generaría ingresos externos que 
compensarían las remesas de utilidades de las 
trasnacionales. las importaciones asociadas a esta 
industrialización dependiente y el servido 
(amortización más intereses) de la deuda pública y 
privada contraída para acompaíiar este proceso. 
La negociación de la participación política interna 
y la apertura económica hacia el exterior, estaban 
por lo tanto indisolublemente llgadas en este 
provecto de inserción internacional dei Brasil y de 
los países que lo imitaron. 
De todas las naciones que siguieron este rumbo, 
ninguna fue más lejos que el Brasil. No solo por el 
extenso periodo de aplicación dei modelo, sino 
también por la movilización de la burocracia 
estatal y la diplomacia en la búsqueda de 
mercados, por el vuelco de ingentes recursos 
estatales y por la contracción de un 
endeudamiento que es el más voluminoso que pesa 
sobre un país dei Tercer Mundo. 
EI crecimiento económico se produjo, pero en un 
contexto de dependencia de las economías 
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capitalistas subdesarrolladas que disimuló las fallas 
det modelo mientras aquellas se mantuvieron en 
expansión, pero golpeó ai país con un vigor 
inusitado cuando sobrevino la recesión. 
Hoy el Brasil està aquejado por la crisis económica 
más grave de su historia reciente. EI eslogan de 
"milagre económico" suena como una burla 
trágica de las legítimas aspiraciones nacionales ai 
desarrollo. Toda la economía nacional está 
comprometida en el pago de los intereses de la 
deuda, sin que se advierta como podría disminuir 
su monto. Y los países que, con las variantes dei 
caso copiaron ai gigante sudamericano, están 
agobiados por situaciones semejantes. 
AI referirse ai proceso de democratización en curso 
se ha puesto frecuentemente el acento en el plano 
político, como si se tratase simplemente de la 
sustitución de militares por civiles. Es ése un 
enfoque simplista y reductivo. Detrás de los 
militares que emplearon las armas para suprimir la 
soberanía popular había poderosos intereses 
extranjeros y nacionales comprometidos con un 
modelo totalizador, donde lo económico esfaba en 
plena coherencia con lo político. Y por lo tanto no 
solo los militares en función de gobierno han 
fracasado sino que junto con ellos se ha 
demostrado el fracaso dei modelo como un todo. 
La democratización implica también una 
coherencia entre los aspectos económicos y 
políticos como condición de su buen êxito. No 
siempre es asl. En el Perú, por ejemplo, el gobierno 
centro-derechista dei presidente Fernando 
Belaúnde Terry está ai frente de un régimen 
democrático, pero su programa económico ha 
consistido en una apertura externa neta que ha 
agravado la crisis peruana. En consecuencia su 
gobierno ha perdido toda adhesión de las masas v 
el frente partidario que lo designó no tiene 
perspectivas para las próximas elecciones. 
Puesto que la democratitación verdadera está 
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intrinsecamente asociada a la participación no solo 
de los partidos políticos sino tambiên de las 
organizaciones sociales y en primer término de los 
sindicatos, los gobiernos que sustituvan a los 
regímenes dictatoriales deberân colocar la 
economía ai servício de la mavorfa. La prioridad 
deberâ ser dada a la industria nacional y ai 
mercado interno. 
Las fuerzas democráticas que estas anos asumieron 
la lucha y la resistencia contra las dictaduras 
latinoamericanas forman un amplísimo frente que 
va más allá dei ámbito de las izquíerdas, abrazando 
a sectores moderados v centristas, incluyendo a 
numerosos industriales y empresarios. 
Como el modelo opuesto, éste no se agota en el 
plano nacional, sino que se provecta en una alianza 
internacional. Es una alianza determinada por la 
estrechez de los mercados internos para generar un 
proceso de desarrollo económico aurosustentado, 
por la complementaridad económica de los 
distintos países latínoamericanos, la afinidad de 
sus intereses, la cercanía geográfica y por una 
historia y un futuro compartido. EI crecimiento de 
la economía en el marco de la integración 
económica latinoamericana v en el contexto más 
amplio de la cooperación Sur·Sur con las demás 
regiones dei Tercer Mundo, es la única fórmula que 
puede reducir la dependencia externa de cada uno 
de los países. No es por lo tanto una coincidencia 
que las fuerzas que impulsan la democratización 
sean las mismas que se proponen reforzar el 
proceso de integración regional. 
Uno de los aspectos más positivos y destacados 
que germlnaron bajo la larga noche dictatorial es 
precisamente el haber avivado la conciencia de la 
integración continental como camino único para la 
viabilidad económica de los distintos países v por 
lo tanto para todo provecto de desarrollo 
económico nacional sin el cual las democracias 
resurgentes no podrãn sustentarse. • 



eANGOLA •BOTSWANA• LESOTHO •MALAWI• MOZAMBIOUE 
• SUAZILANDIA • T ANZANIA • ZAMBIA e ZIMBABWE 

.Una al)uesta ai futuro 
Textos y entrevistas: füptis/a da Silva, 
Carolina Quifla, Antonio Silva y Antonio Pacheco 

Los condicionanúentos geogrãficos y la, razones 
históricas que, en mayor o menor grado, hacen 
depender económicamente de Sudãfrica a todos 
los países de Ja extensa zona de Africa Austral 
son suficientemente conocidos. 

Relaciones de subordinación que han 
representado un alto costo político para la 
soberanía nacional y la inviolabilidad territorial 
de los países vecinos dei régimen dei apartheid, 
coo o sin fronteras comunes. A lo largo de la 
historia, esas naciones sufrieron (y toda,·ía 
sufren) las presiones, agresiones armadas y los 
obstkulos al de.sarrollo impuestos por Pretoria. 
segum de su alianza privilegiada con los füiados 
Unidos, fuerte por su poderio económico y 
militar, defendida por los intereses trasnacionales 
de las potencias de Occidente y razones 
~estratégicas atlantistas. 

Sin embargo. la región meridional dei continente 
regiltr6 en la última década alteraciones 
histórica, irreversibles. Con las independencias 
de Mozambique, Angola y Zimbabwe y la unidad 
forjada en la acciõn común de los países de la 
Ltnea dei Frente, se crearon condiciones que 
pcrmiticron a los goblemos soberanos del 
trubcontinente fortalecer los lazos entre sf e 
bitentar vincular sus econom{as, básicamente con 
un irip!e objetivo: impulsar la lucha contra ef 

subdesarroUo, racionalizar ese esfuerzo 
armonu.ando las economías de sus países y 
levantar los cimientos que pennitan superar a 
mediano plazo la dependencia coo relación a 
Sudãfrica. 
Uno de los instrumentos para ese proyecto es hl 
SADCC (Conferencia para la Coordinación dei 
DesarroUo de Africa Austral), creada por los 
nueve gobiemos en abril de 1980. 
Transcurridos cuatro aftos desde la Conferencia 
que formalizó la SADCC en Lusaka, una nueva 
reunión cumbre en la capital zambiana (donde 
estuvo presente cuademos dei tercer mundo con 
su corresponsal Carolina Quina) hizo el balance 
de lo que se considera una de las form~ más 
originales de la cooperación Sur-Sur. Ante los 
recientes acuerdos de no beligerancia que 
Mozambique y Angola establecieron con Pretoria, 
surgen nuevos elementos y se abren perspectiv~ 
a6n por explorar, pero que para nada cuestionan 
a la SADCC. como afirmó Samora Machel en 
la firma dei Acuerdo de Nkomati, ante Piet'er 
Botha. 1 
En las páginas a continuaci6n intentamos trazar 
un panorama global de la realidad y futuro de 
uo proyecto de integración regional que 
comprende a 61,S millones de africanos de nueve 
naciones en un espacio económico de 4,9 
mlllones de kilómetros cuadrados. 



. EI desaf ío dei desarrollo 
Nueve países muy diferentes en su o~ganización política, 

económica y social tratan de valorizar sus recursos . 
y luchar contra el subdesarrollo 

L a SADCC (dei inglés So111hern African De
velopment Coordination Conference -Con
ferencia para la Coordinación dei Desarro-

llo en Africa Austral) fue creada en abril de 1980 y 
está integrada por nueve Estados: Angola, Botswa
na, Lesotho, Malawi, Mozambique, Suazilandia, 
Tanzania, Zambia y Zimbabwe. 

Se trata de un proyecto esencialmente económi
co, que reúne a países de muy diferente organiza
ción económica, política y social. Sin embargo, 
son países que presentan características comunes: 
conquistaron la in-clependencia política a lo largo 
de los últimos 20 anos y, después de siglos de colo
nización (inglesa y portuguesa), tienen estructuras 
económicas débiles y notoriamente subdesarrolla
das que dependen en gran medida de Sudáfrica en 
aspectos tan importantes como transportes, comu
nicaciones, energía y comercio exterior. 

La toma de conciencia de esta situación de sub
desarrollo y dependencia llevó a los nueve a unir 
esfuerzos dando forma a la SADCC, una de las 
más originales formas de cooperación Sur-Sur. 

Pese a ser económico, el proyecto no deja de 
tener repercusiones políticas: AI proponer como 
objetivo la disminución de la dependencia econó
mica con relación a Sudãfrica, la SADCC contri
buirá a debilitar la influencia dei régimen dei apar
theid en la región. De ahí que las reacciones de 
Pretoria a la SADCC se hayan traducido en una in
tensificación de las acciones de sabotaje contra los 
países vecinos y, en los casos de Mozambíque y 
Angola, en el aumento dei apoyo a grupos contra
rrevolucionarios como la RNM y la UNITA. 

iCómo surge? 

"Consideramos a la SADCC como parte inte
grante de nuestra propia historia, corno una inne
gable manifestación de nuestro histórico espírítu 
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SADCC: la conciencia dei subdesarroUo y la 
dependencia económica llevó a los nueve pa(ses a 

aunar esfuenos 

panafricanista. Es la expresión mãs directa y concre· 
ta de las 1deas dei Movimíenlo Panafricano para la 
Liberación de Africa Oriental, Central y Austral 
(1958-1963), de la Conferencia de los Estados de 
Africa Oriental y Central (1966-1974) y de los Es· 
tados de la Línea del Frente", afirmó Robert Mu· 
gabe, primer ministro de Zimbabwe durante la 
conferencia cumbre de la SADCC realizada en ju· 
lio de 198 l en Ilarare. 

Durante los 20 anos que separan las indepen
dencias de Tanzania y Zimbabwe (1961-1980) ta 
cooperación entre los países de Africa Austral fue, 
por exigencia de la propia lucha de Liberación, 
esencialmente política, diplomática y militar. Fue 



el caso del apoyo de los países vecinos ai MPLA y 
ai FRELIMO durante la guerra contra el colonialis
mo portugués en Angola y Mozambique, y fue el 
caso de los EstadM de la Línea dei Frente cuando 
el proceso de independencia de Zimbabwe. Sin em
bargo, la cooperación en el ámbito de la economia 
siempre estuvo presente a través de experiencias e 
intentos, muchos de ellos fracasados. 

Fue recién a partir de 1979, con la ya cercana 
independencía de Zimbabwe {país de importancia 
estratégica para la región), que la dimensión econó
mica de la lucha de liberación de Africa Austral 
adquirió una mayor importancía. 

Corno decía Lopo do Nascimento, ministro an
goleiio de Planificación " ... tenernos que enfrentar 
los problemas de nuestro desarrollo, que para al
gunos de nosotros son act ualmente problemas de 
supervivencia ". 

1979 

De Gaberones a Lusaka: 
cinco anos de trabajos 

},tayo - Reunión, en Gaberones, de los ministros 
de Relaciones Exteriores de los Estados de la 
Llnea dei Frente. 

Jufio - Reunión, en Aru.sha, de Jefes de Estado 
de los Estados de la Linea dei Frente para pre
parar la formación de la SADCC. 

1980 
.1lbril - Cumbre en Losaka de los nueve Jefes de 

Estado y de Gobierno de los países que inte
gran y formalizan la SADCC. Aprobados tam
bién la Declaración Final y el Programa de 
Acción. 

Setiem brt• - Reunión en Harare dei Consejo de 
Mirustros de la SADCC. 

Noviembre - Encuentro anual en Maputo de la 
SAOCC con representanl~ de 30 países y 19 
ageI?cias financiadoras. 

198 1 
Em•ro - Reunión en Maputo de los ministros de 

la Comisibn pura los Transportes y Comunica-
ciones de Africa Austral (SATCC). 

Mar::o - Encuentro en Dar-es-Salaam (Tanzania) 
sobre Comercio Regional y Cooperación In
dustrial. 

Junin - Reunión en Mbabane (Suozilandia) dei 
Consejo de Ministros de la SADCC. 
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Lopo do Nascimento : " enfrentar 
los problemas de supervivencia' ' 

Julio - Cumbre en Harare de los nueve Jefes de 
Estado y de Gobiemo. 

Nm•iembrt• - Encucntro anual en Blantyre (Ma
lawi), coo representantes de Gobiernos y agen
cias financiadoras. 

1982 
Reunión en Luanda dei Consejo de Ministros 

de Ja s·ADCC. 
.lulio - Reunión en Zambia, de peritos en minas 

dela SADCC. 
Jufio - Cumbre en Gaberones de los nueve Jefes 

de Estado y Gobiemo. 
SN il!mbre - Reuni6n en Amsha de los ministros 

de Industria de la SADCC. 
J\'01•1em br e - Primera reunión de ministros de 

Agricultura de la SADCC. 

1983 
t .'nero - Encuentro anual en Maseru (Lesotho) 

con países y organizacioncs financiadoras. 
Mayo - Reunión en Dar-eirSalaam, dei Consejo 

de Míni~tros. 
J11iiu - Cumbre de los Jefes de Estado y Gobier

no, en Maputo. 

1984 
Hm ro - Reuníón en Harare de técnicos de la 

SADCC con empresarios y financiadores para 
una evaluación de proyectos e inversiones en 
el área. 

H11t'ro - Reunión en Lusaka de la SADCC con 
Organiznciones No-Gubemamentale:; de los 
casi 30 países. 

Ft'brNv - Encuen tro anual en Lusaka de la 
SADCC con paíse:; y organismos financiadores. 



Nueve miembros, 
4.800 millones de km.2, 

61.500 millones de personas 

~ngola 
Superficie • • . • . . . . • . • . • • . 1.246. 700Km~ 
Densidad de 
población ... 6,3.hab./Km' (198l)estimación 
Poblaci6n ••••••.•. 7.800.000 h1b. (1981) 
PNBper dpita.. . . . . . . . 470 dblares (1980) 
PIB . . . . . 2.S00 millones de dólares (1980) 
Com~ dei PIB -Aaricultura: 48%; Indus
,...._: lli,; Semcios: 29% (1980) 

600.372Km2 

Letotho 
~e . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.3SSKm2 

Dealididde 
po_blaçifm .... 46 bab./Km2 o,s1) estimación 
hlílaeih . . . . . . . . . . . . . 1.400.000 (1981) 
fflJ,I per dpiu • . . . . . • • . S40 dólates ( 1981) 
Pllt . . . . . . . . 320 millones de dólares (1980} 
€ompomciõn dei PIB -Agricultura: 31%; Indus
tria: 21%:Senicios: 48% (1980) 

Malawi 
Supenx:ie . . . . . . . . . . . . . • . • 118.848Km2 

Deasidàd de 
población ........... S2 hab./Km2 (1981) 
Poblaclón . . . . . . . . • • . . . 6.200.000 (1981) 
PNB per cápita . . . . . . . . . 200 dblares (1980) 
PIB . . . . . . . 1.420 miDones de dólares (1980) 
Composición dei PIB -Agricultura: 43%; Indus
tria: 20%· Servicios: 37% (1980) 

Mozqmbique 
Superficie • . . • • • . . . . . • . . . . 783.030Km1 

Densidad de 
poblaci6n ..•• 16 bab./Km2 (1981) estimación 
Población • • • . . . . . . 12,500.000 hab. (1981) 
PNB pe, cápita . . . . . . . . . 270'dólares (1981) 
PIB .•••... 2.810 millonesdedólares(1980) 
Compoaieióa dei PIB -Apicullur1: 44%; Indus
tria; 16%; Semcios: 40% (1980) 
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Suazilandia 
Superficie .•.....•.•..•.•.. 17.363Km1 

Den.sidád de 
población ••.•••.•.••.•.• 34,S bab./Km1 

Población . . . . . . . . . . . 600.000 hab. (1981 
PNB per ciplta . . . . . . . . . 760 dólares (1980 
PIB . . . . . . . . 380 millones de dblares ( 1980 
Composicjón dei PIB -Agricultura: 30, 7%; hi-: 
dustria:, 33,3%; Servicios: 36% ( 1980) 

Tanzania 
Supe,ítcie •. , .••. ~ • . • . . • . • 94S.087Km1 

Densidad de 
población ••......... 20 hab./Kml (1981) 
Poblacióo . . . . . . . . . 19.000.000 hab. (1981) 
PNB per cipita. . . . . . . . . 280 dólares (1981 
PIB . . . • . . . 4. 350 millones de d611res ( 1980 
Composiciôn dei .PIB -Agricultura: 52%; 1 
dustria: IS%; Servicios: 33% (1980) 

Zambia • 
Superficie . . . . . . . . . • . . • . . 752.614Km:t 
Densidad de 
población .. ~ •.....••. 8 hab./Km2 (1981 
Población ...•.•.... S.800.000 hab. (1981) 
PNB per cápita . . • . . . . . . 600 dólares ( 1980 
PIB . . . . . . . 3.430 millones de dólares (1981 
Composición del PIB -Apicultura: 18%; lnd 
tria: 32o/'c; Servicios: 50% (1981) 

Zimbabwe 
Superfície ..•......•• , . • . . 390.SSOKm 
Deu.sidad de 
poblacibn .....••••. 18,4hab./Km2 (1981 
Población •..••••••. 7,200.000 bab. (1981 
PNB per cipita • • . . • . . 870 dólares (1981 
PIB .....• 6.010 millones de dólares (1981 
Comp(laicjón dei PIB -Agricultura: 18%; 1 
dustria: 37%; Senicios. 4S% (1981) 



A partir de 1980 se realizaron proyectos en los diversos sectores, principalmente el agrícola 

Y es la conciencia de esta siluación la que llev6 
a los ministros de Relaciones Exteriores de los Es
tados de la Línea dei Frente a proponer en mayo 
de 1979 la realiL.ación de una Conferencia de Mi
nistros de Economía de sus países, ampliada a 
otros países de la región para discutir y establecer 
un grupo de coordínaciôn econômica regional. Di
cha reunión, realuada finalmente en Julio de 1979 
en Arusha, Tanzania, fue, pues, el embrión de la 
SADCC que, sín embargo, recién sería formaliza
da en mayo de 1980 aJ realizarse la Cumbre de los 
J efes de Estado y de Gobíerno, en Lusaka, Zam bia. 

Sus ObJetivos, estructura y programa aparecen 
definidos en la importante declaración final de la 
Cumbre: ''Africa Austral: Rumbo a la independen
cia Económica" {Ver recuadro). 

A partir de entonces, fue un proceso vertigino
sos de reuniones cumbres que, poco a poco, iba 
dando forma a una organización ágil, fJexible y 
operativa. En apenas cuatro anos la SADCC logró 
alcanzar una importancia decisiva. 

A partir de 1980 se inicíaron proyectos ( mu
chos de los cuales ya concluyeron) en los sectores 
industrial, agric-0la, transportes, formación de cua
dros, energfa, etcétera. 

1, Cómo funcíona? 

La estructura de la SADCC es descentralizada y 
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poco burocratizada; busca una rnayor eficiencia y 
operatividad exigíendo, aJ mismo tiempo. la parti
cipación activa de todos sus Estados miembros. 

El órgano máximo es la Cumbre de Jefes de Es
tado y de Gobiemo que se reúne anualmente en di
ferentes países: Lusaka (Zambia) en J 980, Ha_rare 
(Zimbabwe) en 1981, Gaberones (Botswana) en 
1982, Maputo (Mozamblque) en 1983. Las deci
siones son tomadas por consenso y este órgano 
controla la rea!ización de las actividades de la orga
nización. 

Al Consejo de Ministros constituído por un mi
nistro de cada pais le corresponde la coordinación 
general, la supervisión de las instituciones y la eje
cución de los programas definidos. E! Consejo pue
de crear comitês mínisteriales para ejecutar progra
mas en áreas determinadas. Asi como la Cumbre, 
el Consejo de Ministros adopta decisiones tomadas 
por consenso. 

Las Comisiones Sectoriales están formadas por 
áreas específicas de actividad como es el caso de la 
SATCC (dei inglés Sourhern African Transporr and 
Communication Conference -Comisión de Trans
portes y Comunicaciones de Africa Austral) o del 
Consejo Regional para la Forrnaci6n. con sedes en 
Maputo y Suazilandia, respectivamente. 

EI Comité Permunente es el principal órgano de 
coordínacJôn de lodos los programas y prepara las 
Cumbres y Consejos de Ministros. 



Ministros de 
Energia de tos 

países miembros 
de laSADCC 

en Aogola ( I982) 

Finalmente, desde julio de 1982, funciona el 
Secretariado. responsable de la interconexión de 
las instituciones de la SADCC y de la coordinación 
de la ejecución de las tareas de la SADCC. 

Por otra parte, la coordinación de determinadas 
áreas de actividades en el marco del Programa de 
Acción fue entregada a los nueve países de la 
SADCC de la siguiente manera: Angola -Desarro
llo y conservación de energia; Botswana -Control 
de enfermedades anirnales e investigación en el ám
bito de la agricultura; Lesotho -Conservación y 
aprovechamiento de los suelos; Malawi - Pesca y 
Bosques; Mozambique -Transporte y Comunica
ciones; Suazilandia - Capacitación de mano de 
obra; Tanzania -Desarrollo industrial; Zambia 
-Minas y Fon do de Desarrollo de Afrlca Austral; 
Zimbabwe -Desarrollo rural y seguridad alimen· 
ticia. 

Para llevar adelante cada uno de esos rubros los 
países recurren a la formación de pequenos grupos 
de apoyo t.écnico y administrativo. 

En resumen, la Cumbre y en particular el Con· 
sejo de Ministros se mueven en el ãrea de la defini· 
ción de prioridades y políticas mientras que las Co
misiones Sectoriales, e! Comité Permanente y el 
Secretariado son los órganos ejecutivos. 

Una vez por aiio se realiza una Conferencia de 
la SADCC con los países y organizaciones financia· 
doras,,o potencialmente interesadas en financiar los 
proyectos definidos para los distintos sectores. 

EI modelo de decisión por consenso resguarda 
las diferencias existentes entre gobíernos de diver· 
sa orientación. La estructura descentralizada adop· 
tada h.a dado resultados francamente positivos tan
to en la interrelación de los países de la SADCC 
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como en la vinculación de ésta con los paises fi. 
nanciadores. 

La cantidad de proyectos realizados o en via de 
conclusión son la prueba de que viene fun cionando 
con operatividad. Pero no es la única. El creciente 
interés de países y organismos internacionales eo 
negociar con la SADCC o en financiaria es el resul
tado de la credibilidad y confianza que esta orga
nización da a sus interlocutores. 

Se nota un empeno permanente por encontrat 
el denominador común de los nueve países de la 
SADCC concentrando esfuerzos y recursos en lo 
esencial y evitando discusiones pesadas e incon· 
ducentes. 

El porvenir 

Comparando con experiencias de cooperación 
anteriores en Africa Austral (como la Comunldad 
de Africa Oriental o la Federación Centroafricana) 
no hay dudas de que se avanzó bastante. Sin em· 
bargo los cuatro anos de la SADCC no son sufi
cientes para permitir conclusíones definitivas. 

El mayor desafio que enfrenta la SADCC son 
las constantes amenazas -muchas veces concreta· 
das en acciones militares- de la vecina Sudáfrica 
La meta permanente de Pretoria ha sido llTipedir la 
consolidación y desarrollo de la SADCC. 

Sin embargo, ai finde cuatro anos de existencia 
se puede afirmar que desde 1980 algo cambíó en 
Africa Austral, cuando nueve países se unieron 
para detectar intereses comunes y definir propues
tas capaces de bacerlos avanzar, individual y colec· 
tivamente hacia la liberacíón económica. • 



Conferencia de Lusaka: 

Prioridad contra la sequía 
Cuatro anos después de la creación oficial de la SADCC, 

los gobiernos dei subcontinente se reúnen nuevamente en la capital 
zambiana y hacen un balance moderadamente 

optimista de su acción conjunta 

L os dias 2 y 3 de febrero pasado tuvo lugar 
en Lusaka (Zambia) la Conferencia Anual 
de la SADCC. Ministros de los nueve F.sta-

dos miembros se reunieron con representantes de 
25 gobiemos y 23 Organizaciones lntemacionales 
y Agencias de Desarrollo. 

La Conferencia se dio en un momento crítico 
de la vida de estas nueve países: varias anos de se
qu ía, caída acentuada de las exportaciones, crisis 
económica y el desgaste provocado por las con&
tan tes agresiones militares sudafricanas. 

Dada la aguda crisis por la que atraviesa la re
gi.ón, la sequ ía y la agricultura constituyeron e! 
foco central de las preocupaciones y las atencio
nes. En el sector de la agricultura se destac6 la ne
cesidad de que se formulen políticas mâs eficaces 
orientadas bacia un mejoramiento a corto plazo de 
las condiciones de vida de las poblaciones campesi
nas. 

Ya se elaboraron varios proyectos para respon
der a los problemas en este sector, específicamente 
sobre las carencias alimenticias, la prevenci6n de 
plagas y enfermedades, la creación de reservas ali
menticias a nível nacional y regional y finalmente 
para la obtención de ayuda de emergencia. 

La FAO aprobó e! financiarniento de una parte 
considerable dei proyecto de creación dei sistema 
de prevenci6n de crisls en bienes alimentícios. EI 
valor del proyecto es de aproximadamente 6.400 
millones de dólares, de los cuales los gobiernos na
cionales africanos cubrieron la tercera parte. 

Otro proyecto cuyo costo es de 758 mil dóla
res, con la creaci6n de un sistema regional de infor
maci6n, que reúna datos científicos, será financia
do por el gobierno holandés y ya tuvo un apoyo 
inicial de la F AO. 

Está también en estudio un proyecto de recluta-
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Agxicultura: necesidad de políticas más 
eficaces que mejoren eJ nível de vida de las poblaciones 

miento y absorci6n de técnicos y profesionaJes. La 
SIDA, organismo sueco de asistencia al Tercer 
Mundo está dispuesto a financiarlo. 

Ya fueron aprobados por la SADCC proye'ctos 
nacionales de seguridad alimenticia con repercu
siones regionales por un valor total de 11 O millo
nes de dólares, ademâs de proyectos regionales por 
un valor de 7 millones de dólares. 

Debido a la seguia y dada la gravedad de la si
tuación en la región los países se vieron forzados a 
recurtir a las ayudas de emergencia, pese a que re
conocen los peligros inherentes a este tipo de ayu
da, como elemento generador de dependencia. 
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Sequ ia: solución politica y económica 

La ayuda de emergencia requerida por los djver
sos países fuela siguiente (en millones de dólares):* 
Botswana . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.116 
Lesotho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 67 .500 
Malawi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.425 
Mozambique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56.781 
Suazilandia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.074 
Zimbabwe ..................... 119.600 
Zambia . ... . . . . ............... 24.912 
Tanzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.357 

Además de la ayuda de emergencia, Lesotho, 
Tanzania, Zambia y Zimbabwe presentaron pro
puestas para resolver o disminuir las crisis provoca
das por la sequ la mediante la implementación de 
diversos esquemas de irrigacíón y creación de in
fraestructuras. 

* Esros valores no tienen en cuenra las pérdidas adicio
nales sufridas por Mozambique y Suazilandia, a fi nes de 
enero último, cuando un violento ciclón y lluvias torren
ciales asolaron ambos países. 

Organizaciones 
no gubemamentales 
apoyan a la SADCC 

D Precediendo a la si, Conferencia Anual de la 
SADCC, se reafü.ó en Lusaka entre el 27 y el 

31 de enero de 1984, una conferencia internacio
nal que nucleó a 34 Organizaciones no gubema 
mentales de 17 países (Europa, Estados Unidos, 
Canadá y Africa). 

Inten·inieron en la misma representant~s ofí• 
ciales de la SADCC, de su Secretaría Permanente 
y miembros de los gobiemos de los países que irr. 

,. 
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En lo que se refiere 3.1 sector de transportes y 
relecomunicaciones, bajo responsabilidad de Mo
zambique, el balance presentado es uno de los mâs 
positivos. Este sector. considerado priorltario. tíe
ne una comisión que estâ trnbajando desde 1981 
Según uno de sus responsables la respuesta de los 
países y orgn.nizaciones donantes ha sido positiva, 
aunque demasiado lenta. Los principales donantes 
han sido los países nórdicos 

Actualmente, uno de los proyectos considera• 
dos de mayor prioridad es el dei puerlo de Dar-es
Salaam. Otros proyectos de importanc1a en el te
rreno de los transportes son los relacionados a la 
modem1zac1ón de las estructuras portuarias de Ma
puto, Beira, Nacala, Lobito. 

Esta comisión destac6 también que e! comercio 
de y para Sudáfrica deberá aumentar hasta el ano 
2000 cerca de 28o/a, mientras que el comercio entre 
los paises de la SADCC crecerá aproximadamente 
44% en el mismo período. Es una evolución positi
va aunque debe cenerse en cuenta que el comercio 
con Sudáfrica es aún cuatro veces superior al de los 
países de la SADCC 

EI sector de energia, coordinado por Angola, 
tiene desde 1982 en funcionamiento una unidad 
técnica y administrativa con sede en Luanda, y que 
trabaja bajo la dirección dei ministro angoleno de 
ese ramo. Sus primeras iniciativas se orientaron a la 
recolección de información sobre la situación ener
gética a nivel regional. Con la asistencia técnica 
belga, Angola realizá un trabajo de investigación 
sobre las fuentes y las necesidades de energia, con
cluído en setiembre de 1982. Postenormente se 
elaborá un conjunto de proyectos, de los cuales 
cuatro ya rec1bieron financiamiento. 

Pese a las dificultades naturales de un proyecto 
dei tipo de la SADCC, en la conferencia de Lusaka 
se destacaron varios aspectos significativos: 

-El hecho de que la SADCC sea conducida por 
los países de la región; 

- Que sea hoy un interlocutor rcconocido en la 

tegran la SADCC. 
La conferencia constituyó un hito positivo en 

la relación de las organizaciones no gubernamen
tales presentes y los nueve países de la rcgibn y 
tuvo por finalidad permitir a dichas organízacio
nes tene:r acceso a la información sobre proyectos 
y pollticas de desarrollo en curso a trav!s de la 
SADCC, facilitar la identificación de posibihda· 
desde apoyo a rus objetivos y prommer un me
jor conocirniento entre países donante.,; de la si
tuación en Africa Austral y el papel de la SADCC. 

Las Organizaciones no t!Ubernamentalcs pre
sentaron a lB s;i Conferencia Anual una declara· 
ción de apoyo a la SADCC que íuc incorporada 
a los documentos oficiales de la reunlon 



La política energética en el marco de la SADCC es coordinada por Angola. Arriba, la represa de Crestuma 

región por las instancias y organizaciones interna
cionales, desde las Naciones Unidas hasta la CEE; 

- Que a través dei diálogo permanente entre los 
nueve países se haya profundizado el conocimien
to mutuo, y se haya creado una forma de trabajo 
en conjunto que tiende a consolidarse; 

-Que pese a que la batalla de la SADCC sea 
fundamentalmente económica se definieron posi
ciones políticas de principio con respecto a Sudá
frica: denuncia dei apartheid, de las acciones de 
desesta bilización en 1 a región, etcétera. 

- Que la SADCC puede llegar a ser todavia un 
aporte positivo para el desarrollo dei llamado diâ
logo Norte-Su.r. 

Pero esto no significa que no se hayan hecho 
críticas a este proceso. Si por un lado los objetivos 

Veinticinco gobiernos 
presentes en Lusaka 

O (,oh1enwr. Australia, Austria, Bélgica, Bra· 
sil, Canadá, Dinamarca, Egipto, Espana, Fin· 

landia, Francia, República Democrática Alem::na, 
República Federal Alemane, Grecia. lndia, lrlan• 
dn, ltalia, Jnpon , Holanda, Noruega, Portugal, 
Rumania, Suecia, Suiza, Gran Bretefia, Estlldos 
Unidos de An\ér1c11 y Yugoeslavia. 

Orga111racfo11es /r,remaci<males v Agencius 1/c 
D('tarra//o. Banco Africano de Dcsarrollo, Banco 
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de la SADCC son ampliamente aceptados, por otro 
plantean algunas controversias en algunos sectores 
las posibllidades de realización y el fu turo de este 
proyecto de cooperación regional. Para los críticos 
el "proceso" estaria demasiado dependiente (fi
nanciamientos, asesoramiento técnico, etcétera) 
de los Estados Unidos y de los países de Europa 
Occidental. 

Sin embargo, estas criticas no parecen encon
trar otra respuesta que la de que la acumulación in
terna de capital y la capacidad técnica que surgirá 
en los nueve países de la SADCC es necesariarnente 
un proceso de crecimiento rnuy lento y que no res
ponde a las necesidades inmediatas de desarrollo. 
La SADCC es un proyecto a largo plazo y esta 
perspectiva fue confirmada en Lusaka. • 

Arabe para el Desarrollo Económico en Africa 
(BADEA), Secretaria de la Commonwealth, Co
misión Económica para Africa, Comisión de Co
munidades Europeas, Banco Europeo de lnver
sióo, F AO, Centro lnternacionill de lnvestigación 
para el Desarrollo, Fondo Internacional para el 
Desarrollo Agrkola, Organización Internacional 
dei Trabajo, Centro de Comercio Internacional, 
Fondo de Kuwrut, Organización de Unidad Afri
cana, Buró dei Secretario General de la.'> Nac1ones 
Unidas, Conferencia de las Naciones Unidas ~obre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Programa de 
1~ Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
UNESCO, Banco Mundial, Consejo Mundial de 
Alimf!l\tación, Programa Mundial Alimenticio, 
UNIDO, Organizacibn Internacional Red Locust. 
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SADCC 

Transportes y 
comunicaciones: 
un sector 
vulnerable 

V a en la declaración de Lusaka de 1980, 
"Hacia la liberación económica" (texto que 
consagra el surgimiento de la SADCC) se ve 

claramente la importancia que los jefes de Estado 
de los nueve países miembros atribufan al desarro
llo de la red de transportes y comunicacicnes en
tre sus territorios. La coordinación de este sector 
está a cargo de Mozambique. 

la experiencia ha demostrado hasta qué punto 
Ias carreteras, las vias férreas y los puertos eran 
vulnerables a las agresiones dei régimen dei apar
theid y sus mercenarios. Los puertos de Mozambi
que (particularmente el de Beira), las carreteras y 
las vías férreas que unen la costa dei Indico a los 
países dei interior se transforman en el blanco pre
ferido de la autodenominada "Resistencia Mozam
bicana". Mientras canto, dei otro lado dei conti
nente, las carreteras dei sur y centro de Angola Y 
la via férrea de Benguela eran atacadas constante-
mente por la UNITA. Todas esas acciones obede
cían a una misma estrategia, trazada y financiada 
a partir de Sudãfrica. 

Hasta el momento han sido aprobados 112 pro
yectos en el área de los transportes y comunicacio
nes. Su casto total asciende a 2.854 millones de 
dólares, y e! financiamiento está totalmente asegu
rado para 29 de ellos y parcialmente para otros 26. 

EI total dei financiamiento otorgado por gobier
nos extranjeros y agencias internacionales es de 
678 millones de dólares (24% dei costo calculado 
de los 112 proyectos). En la etapa actual se llevan 
a cabo negociaciones a fin de conseguir otra parce
la de 4 52 millones de dólares (lo que significa 16% 
más dei total). Esa cifra se destina a cubrir los cos
tas de siete proyectos <ya financiados parcialmen
te) y otros 21 para los cuales, hasta ahora, no ha
bia ningún financiamiento. Restan por lo tanto fi. 
nanciar 36. 

Del total dei casto de inversión, las vías férreas 
son las que absorberán la mayor parcela (879 mi
llones de dólares), siguiéndoles, en orden decre-
ciente, la red de carreteras (826 millones), instala
ciones portuarías y transporte de agua (661 l tele
comunícaciones (277), y aviaci6n civil (100) y, fi. 
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nalmente, la coordinación técnico-administrativa 
y la forrnaciôn con apenas 12. 200 millones de 
dólares. 

Durante 1983 se pusieron en marcha varios pro
yectos. Entre ellos la primera fase de la reabilita
ción de la vía férrea Nacala-Entre Lagos y la cons
trucción dei Aeropuerto ln tem acional de Maseru 
(Lesotho). 

Este ano ya se han iniciado, o comenzarán en 
breve, los trabajos dei puerto de Dar-es-Salaam, la 
reabilitación de un trecho de la via férrea de la red 
de Botswana (en colaboración con la agencia sueca 
SIDA y con el gobierno de la República Popular de 
China), así como la instalación dei terminal de 
containers dei puerto de Nacala (Mozam bique}. 



SADCC 

Energí~: 
un consumo 

dependiente dei 
petróleo y la leiia 

L a coordinación dei sector fue asignada al 
ministerio de Energía de la República Po
pular de Angola, que a esos efectos instaló 

una pequena unídad administrativa y técnica de 
trabajo permanente. 

Bajo la coordinación y orientaci6n de Angola se 
emprendió un profundo relevamiento, tanto de las 
necesidades energéticas, actuales y futuras, como 
dei potencial que cada uno de los Estados miem
bros explota o podrâ explotar. Este trabajo de in
ventario -que contó con La asistencia de Bélgica
permHió la elaboraci6n de 14 proyectos que van 
desde la utilización dei carbón al suministro de 
electricidad y a1 aprovechamiento de nuevas fuen
tes de energía. 

Dichos proyectos, presentados durante la con
ferencia de Lusaka se dividen fundamentalmente 
en cuatro categorias: 

Coordinación -Con ese proyecto se trata de es
tablecer un sistema permanente de información y 
coordinaci6n entre los Estados miembros de la 
SADCC. 

Petróleo -Ya se ha concluido una investigación 
preliminar sobre la autosuficiencia de la región en 
el abastecimiento de productos derivados dei pe
tróleo, y ahora se pretende implementar los estu
dios de viabilización de las capacidades óptimas de 
las refinerías existentes, el abastecimiento -fun
damentalmente basado en el petróleo angolei'io- y 
e! desarrollo de la red de distribución y de la capa
cidad de almacenaje. 

Carbón - Existen dos proyectos en ese sector: 
con el primero se pretende analizar el potencial ex
portador de la regiõn; a través dei segundo, las po
sibilidades de transformación del carbón existente 
enfuel. 

E::lecrricidad -Ya existen siete proyectos apro
bados: cuatro se refieren a la conexión de las redes 
entre Botswana y Zambia; Botswana y Zimbabwe; 
Mozambique y Suazilandia; y Zambia, Malawi y 
Tanzania. Los otros tres proyectos cu bren la elec
trificación rural; la medición dei caudal dei alto 
Zambeze, en Angola, y la formación y especializa
ción de cuadros en el campo de la energía eléctrica. 

Nuevas y renovables fuentes de energia -En 
este campo hay tres âreas para las cuales los miem
bros de la SADCC estân buscando financíamiento 
y apoyo: racionalización y ahorro energético a ni
vel ·de Ja industria, energía solar y eólica. 

Pese a las diferencias entre los países, la deman
da de energia en la región es aún sumamente baja. 
En 1980-81 fue estimada en un equivalente a 
0,157 toneladas de petróleo per câpita para las 
energias comerciales (electricídad, derivados de pe
tróleo, carb6n, etcétera) y 0,457 toneladas en el 
caso dei consumo de lefta (lo que representa aún 
dos tercios de las necesidades de energia de la re
gión utilizada con fines domésticos). 

En lo que se refiere a la electricidad. se trata to
davía de una fuente de energia relativamente cara 
en la región. Es distribuída regularmente a apenas 
25% de la población global de los países que inte
gran la SADCC. 

EI uso de carbón en la producción de energia 
aún se encuentra, a nivel de la SADCC, en estado 
embrionado, incluso en los paises que poseen im
portantes reservas en el subsuelo. 

Con relación al petróleo, principal fuente de 
energia utilizada en la región después de la lena, se 
comprueba que apenas Angola es autosuficiente. 
Todos los demâs países miembros de la SADCC 
son importadores de crudo. Dicha dependencia es 
responsable del desequilibrio de algunas balanzas 
de pago de países de Africa Austral. • 

tercer mundo - 25 



SADCC 

Industria: 
invertir en 

el sector agrario. 

L a coo,dinación de~ desarroll~ i~dustrial fue 
asignada a Tanzan1a cuyo 1ru.msteno de in
dustria estã asesorado por un equipo que 

analiza la viabilidad técnico-económica de los pro
yectos y participa en la preparación de los trabajos 
previos a las reuniones dei Comité de Ministros de 
Industria de los Estados miembros o de las confe
rencias cumbre de la SADCC. 

En la Conferencia de Jefes de Estado y de Go
bierno de la SADCC que tuvo lugar en enero de 

SADCC 

Agricultura: 
prioridad máxima 

A 
causa de las sequías que han devastado du
ramente casi todo el continente africano 
los países miembros de la SADCC atribu

yen a ese sector una importancia cada vez mayor. 
Aunque uno de los objetivos explícitos de la 
SADCC sea el desarrollo de la industrialízación, 
el problema básico de las economías de los países 
integrantes de la organización sigue siendo el de la 
productividad de la tierra, la extensión y racionali-
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1983 en Maseru, se presentaron 88 proyectos, d_e 
los cuales 74 recibieron "luz verde" para segmr 
adelante. . 

Se calcula que el costo total de inversión de los 
88 proyectos (que van desde la instalación de nue
vas unidades industriales a la recuperación y aplica
ciôn de unidades ya instaladas o a la formación y 
especialización de personal y cuadros) es de 1.524 
millones de dólares, de los cuales cerca de 18,5% 
es asegurado regionalmente y los restantes 1.242 
millones de dólares financiados por países extran
jeros y organizaciones intemacionales. 

El programa de industrialízación que pretende 
implantar la SADCC se basa fundamentalmente en 
el sector primario, sobre todo en la agricultura. Se 
optó por el aprovechamiento y la transformación 
de los productos de la tierra como primer páso 
hacia la industrialización, en vez de las industrias 
pesadas o de punta, de tecnologias más complejas 
y muchas veces incompatibles con los padrones de 
desarrollo dei Tercer Mundo. 

Y se optó por la agricultura no solo como sec
tor de materia prima para transformación, sino 
también como mercado preferencial para la colo
cación de los productos industriales. Cerca de 48% 
dei costo total de inversión para industrialización 
(732, 11 millones de dólares) se destina a la instala• 
ci6n de nuevas fábricas de fertilizantes o al aumen· 
to de la capacidad o recuperaci6n de las unidades 
ya instaladas. 

Las dimensiones dei mercado (dei Indico ai 
Atlántico) que van a constituir en el fururo los paí
ses de la SADCC determinarán la implantación de 
industrias a una escala adaptada no solamente a esc 
potencial mercado regional sino también a los li· e 
mites geográficos de cada uno de los Estados 
miembros. • 1 

e 
e 
e 

zación de cultivos adecuados a las características t 
de los suelos, la creación y conservación de exce· e 
dentes de producción para disminuir la dependen· 
eia extema y prevenir situaciones de emergencia 1 
como las que tuvieron lugar después de la gran se· e 
qula de 1982-83 y las graves inundaciones de co- r 
mienzos de 1984. s 

La producción de 1982-83 fue una de las más [ 
hajas, principalmente debido a los efectos de la se- e 
quía, que asoló incluso a Zimbabwe, considerado 2 

tradicionalmente el granero de la regi6n. a 
Se calcula que la sequ ía que devastó a Bot· t 

swana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Suazilandia 
y Zimbabwe provocó una pérdida de 920,9 millo· e 
nes de dólares, de los cuales cerca de 5 7 5 se deben l 
al colapso de la producción agrícola. Hay quedes• ~ 
tacar que esas cifras no tienen en cuenta los efec· 1.: 

tos causados por la sequ ía en e! comercio y la ln· ( 
1 



dustria dependientes dei sector agrario. 
Para comprender la extensión y la gravedad de 

la situación, basta decir que los países miem bros 
de la SADCC solicitaron una ayuda in tem acional 
de 30 l millones de dólares, J 50 de los cuales se 
destinan a la compra en el ex tetior de productos 
esenciales para combatir el hambre y la subnutri
ción. 

El sector agrícola dependerã principalmente de 
los programas obtenidos en la educación y forma
ción, no solo de cuadros técnicos medios y supe
riores, sino también a nivel de campanas para sen
sibilizar a los campesinos. Su desarrollo estará su
peditado en gran parte a las condiciones que se 
creen por un lado en la adaptación de cultivos 
adecuados, selección y suministro de semillas, 
abonos e instrumentos agrlcola, por otro, la 
transacci6n de productos con los campesinos. 

La agricultura y lo alimentación estáa distribui· 
,das en la SAOCC en los siguientes sectores, cada 
uno de ellos coordinados por un Estado miembro: 
Segundad alimenticia (Zimbabwe); Control de 
enfennedadcs animales e lnvestigación Agrícola 
(Botswana); Pesca y fauna salvaje (Malawi); Con-
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La irrigación y la correcta disnibución de agua 
favorccen la lucha por la autosuficiencia alimentaria 

servaci6n dei agua y los suelos y Utilización de 
la tierra (Lesotho). 

En busca de la autosuficiencia alimentícia 

E1 desarrollo rural y la seguridad alimenticia, 
coordinados por el gobiemo de Zim babwe, se ba
san fundamentalmente en nueve proyectos presen
tados en 1980 durante la cumbre de Maputo. La 
marcha de los ntismos fue perjudicada por la mo
vilización de recursos para combatir los efectos de 
la seguia. 

Además de la formaci6n de tres comités consul
tores técnicos (que asesoran a todos los sectores 
vinculados ai área de desarrollo regional), Zimba
bwe decidió crear un pequeno organismo adminis
trativo que centraliza y coordina todo el programa 
de seguridad alimenticia regional. Ese organismo, 
que cuenta coo financiamiento y apoyo técnico 
del gobiemo australiano, ha demostrado su utiliza
ción propiciando encuentros de técnicos donde se 
analizan todos los aspectos de los proyectos plan
teados. 

En el campo de la seguridad aHmen ticia los 
objetivos de la SADCC son fundamentalmente los 
siguien tes: 

a) satisfacer las necesidades básicas de alimenta
ción de toda la población de la región; mejorar 
progresivamente su dieta alimentícia independien
temente de su situaci6n económica y de su lugar 
en lasociedad; 

b) lograr la autosuficiencia en cada Estado 
miembro con el objeto de liberar a la región de las 
amarras impuestas a su desarrollo por la situación 
actuaJ; y 



e) eliminar la carencia cíclica de alimentos que 
abarca amplias áreas de la región o varios países 
miembros, lo que además de las catastróficas con
secuencias sociales fortalece la dependencia y el 
su bdesarrollo. 

C.ontrol de las enfermedades animales 

La coordinaci6n dei sector fue asignada a Bot
swana. Se constató que la rinderpest constituye la 
principal amenaza al enorme potencial de la zona 
en la cría de ga!lado. Se aprobó un proyecto para 
combatir la eniermedad en Tanzania -donde fue 
detectada con peligro de que se extienda a los de
más países- estímado en 11 millones de dólares, 
cuya primera parte ba sido financiada por la 
CEE. 

Se han implementado también campaiias de 
control y combate a la fiebre aftosa en Botswana, 
Zambia y Zimbabwe. Durante la reciente conferen
cia de Lusaka fue presentado·un proyecto destina
do a extender la campana a la zona fronteriza 
entre Malawi, Zambia y Tanzania y a instalar un 
banco de vacunas que pueda atender a las necesida
des de todos los países de la SADCC. 

Conjuntamente con la F AO está siendo creada 
una escuela de capacitación en inSPección de carne 
y control de la mosca tse-tse. 
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lnvestigaciõn agrícola 

La coordinsci6n de esa actividad está tam bién 
cargo dei gobiemo de Botswana. En c_ola~oraci6' 
con el Instituto Internacional de lnveshgact6n par 
las Zonas Semiáridas Tropicales (ICRJSAT), s, 

aprobaron cuatto proyectos que podrán ten~r re 
sultados muy positivos: a) Para aprovecham1ent. 
dei suelo y utilizaci6n dei agua. El proyecto h 
sido estimado en ll millones de dólares y deber, 
ser financiado por Gran Bretana y otros paísei 
b) Programa regional de producci6n extensiva d 
sorgo y p:mizo. Cuenta con la asistencia técnica d, 
TCRISAT y es estimado en 16,4 millones de dólt 
res, 14,8 de los cuales están asegurados, en prlno 
pio a través de convenio suscrito entre Zlmbabwr 
ICRISAT y USAID; c) Programa de intensifict 
ción de la producci6n de cereales y hortaliza; 
Está en fase final de estudios en colaboraci6n cor 
la Cooperación para el Desarrollo de Africa (CDA 
Gran Bretafta, Estados Unidos, Francia, Italia, BS 
gica Canadã y Alemania Federal). EI costo toti 
del ~rograma no ha sido calculado aún; y d) Cen 
tro de Africa Austral para la Conferencia en la ln 
vestigaci6n Agrícola. El estudio ya fue finalizad< 
(con ayuda de la USAID) y presentado ai ConSt' 
jo de Ministros de la SADCC en Maseru. EI proyec 
to ha sido calculado en S millones de dólares par. 
un periodo de cinco anos. La USAID se compro 
metió a participar con 1,5 mill6n de dólares. 

Pesca y fauna salvaje 

A partir de la conferencia de Harare, el 19 d 
julio de 1981, la coordinación dei sector quedó 
cargo dei gobiemo de Malawi. En el campo de 1 

pesca se aprobaron cuatro proyectos, actualmen~ 
en fase de negociaciones con gobiemos y agente 
intemacionales potencialmente financiadorc 
Ellos son: a) investigaci6n de los recursos pesqut 
ros dei lago Niassa; b) estudio de 1a capacidad ô 
captura, transformación y comercializaci6n de pei 
cado en la regi6n; c) estudio de las potencialidadr 
pesqueras en el lago Kariba (Zambia y Zimbawe 
y d) estudio de las posibilidades de transformaci61 
y conserva de pescado (materiales y equipos). 

Ademâs de esos cuatro proyectos, el trabaJ 
debe ser desarrollado en el sentido de concretarL 
fundaci6n de un centro regional de capacitación e. 
el campo de la pesca y un banco regional de dato 
e informaciones para el Africa Austral. Ha sidi 
presentado recientemente un quinto proyecto so 
bre posibilidades pesqueras en Botswana. 

La SADCC no logró hasta ahora que los paíst 
y agentes internacionales dernostraran in terés l:l 

financiar los proyectos relacionados con relev• 
rniento numérico, conservación y explotaci6n de 
fauna salvaje. Estãn siendo realizados nuevos e! 
fuerzos en ese sentido. 1 



~ 
Escapar dei cerco sudafricano 

Desde su creación, la SADCC es hostigada por el régimen 
sudafricano que ve en el proyecto una alternativa 

ai desarrollo dependiente de Pretoria 

E n 1979, después que se anunciá la consti
tución de la SADCC y sus objetivos, la di
plomacia de Pretoria reaccionó con la si-

guiente declaraci6n: "Pese a1 impresionante nível 
de participación de Estados industrializados y de 
organizaciones y agencias intemacionales en la 
apertura de la SADCC, se trata de un proyecto fue,
ra de la realidad (eco11omicaly u11con11encing 11en· 
ture, era entonces la expresión utilizada) que prevé 
gastos por valor de 1.500 millones de dólares en 
infraestructura por un periodo de diez anos" . 

... "Como los Estados participantes vienen ha
blando desde hace anos de la necesidad de dismi
nuir su dependencia en relación a Sudãfrica inten
tando aumentar sus vínculos en términos econó
micos sin el menor éxito, es fácil comprender que 
estamos ante un proyecto político, que tiene por 
finalidad recabar fondos intemacionales que de· 
otro modo sería imposible reunir". La reacción su
dafricana mostraba así claramente el desagrado por 
la constitución de una opción alternativa ai desa
rrollo dependienle de Pretoria. 

Proyectos propuestos por los sudafricanos 

En 1964, y siguiendo un poco lo que ocurría en 
Europa, el primer ministro Vorster propuso lo que 
designa por "mercado común" de Africa Austral, 
extendiéndose desde el Cabo hasta el río Zaire. 
Desde Lisboa se responde a ese proyecto con cier
to receio, teniendo en cuenta la competencia que 
podría representar Sudâfrica para Portugal. Ese 
mismo aiio en una entrevista a un diario sudafrica
no Salazar dijo: "Felizmente progresa la idea de 
que Africa Austral es una región separada, con su 
individualidad, que la distingue del resto dei conti
nente. A1 sur de la l inea constituída por los rios 
Zaire y Rovuma, hay un complejo de países y 
ter ri torios, con características económicas pro pias 
Y cuyos problemas tienen poco que ver con la otra 
Africa." 

La crisis de Rhodesia, la ruptura de relaciones 
con Zambia, el avance de la guerra en Mozambique 
hicieron el proyecto irrealizable. Recién recuperá 
derechos de existencia en 1969, en una sítuación 
internacional favorable: Nixon en Estados Unidos, 
nueva administración portuguesa más liberalizante 
en términos de inversión ex tranjera. El proyecto se 
apoyó en e! concepto de co-prosperity sphere y 
contó con el apoyo de hombres "liberales" sudafri
canos, que hoy vuelven a1 tapete a raíz de las apro
ximaciones a Maputo y Luanda: Anton Rupert 
(trasnacionales del tabaco) y Han-y Oppenheimer. 

El proyecto no fue lanzado aisladamente sino 
que va acompaiiado de un esfuerzo de neut.Taliza
ción dei Africa independiente. Ese objetivo aunque 
camuflado, perdurará hasta nuestros dias. "Diálo
go" y "détente" pasan a integrar la jerga de la di
plomacia de Pretoria. La apuesta no cae en una 
bolsa rota. En 1971, la reunión plenaria de la OU A 
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llega incluso a discutir la ventaja de relaciones eco
nómicas y diplomáticas con Sudáfrica. 

El viraje de 1974, la independencia de Angola y 
Mozam bique, llevaron naturalmente a una revisión 
de la polltica exterior sudafricana. Un distancia
miento político entre los nuevos países y su vecino 
reforzó la preocupación de incentivar las relaciones 
económicas, la formación de un bloque comercial. 
A fines de 1974, uno de los teóricos del mercado 
común africano, P. D. Villiers, profesor dei Centro 
de Estudios Africanos en Pretoria, afirmaba: "Hay 
que cambiar si pretendemos mantener de pie lo 
esencial de la presencia bianca en Africa Austral. 
Podremos lograrlo, sobre todo a través de la coope
ración regional en las esferas económica, técnica y 
educativa". Y eso era un paso, a juicio dei profe
sor, ya que "sin duda alguna, son muchos los afri
canos en el país que piensan que la independencia 
de Mozambique es el fruto dei uso de la fuerza y 
pueden ser tentados a importar los métodos". 

En noviembre de 1974, el primer ministro su-

EI presidente de Zambia, Kenneth Kaunda 

dafricano John Vorster se encuentra con e! presi
dente de Zambia, Kenneth Kaunda, y trasmite el 
mensaje que permanecerá inalterado: "Sudãfrica 
enfrenta dos problemas. El primero tiene relación 
con el futuro económico de toda la región. El se
gundo se llama apartheid. Normalicemos, en una 
primera etapa, las relaciones de cooperación eco
nómica. Después de restablecer la confianza, se po
drá iniciar una liberalización en lo que a política 
racial se refiere". Y, en 1979, algunos meses antes 
de la creación de la SADCC, Sudáfrica lanza el pro
yecto CONSAS. Después de una reunión con em
presarios, el gobíemo de Pretoria difunde la estra
tegia de }a ''Constelación de Estados", para "pro
mover la Paz y el Progreso" en Africa Austral. A 
ejemplo de las zonas de líbre comercio, pretende 
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crear, a nivel de Africa Austral, un mercado regi 
nal que evite sin embargo todo tipo de comprom 
so polltico. En 1980 el proyecto se consolidai,, 
con la participación de los bantustanes, la cr~ 
ción de un Banco de Oesarrollo de Sudáfrica y t 

nombramiento de un coordinador para los asunto 
de CONSAS, cargo que acumulaba a las funciont 
de Gobemador Adtunto dei Reserve Bank SA. 

Sudáfrica, a la ~ez que lanza la desconfian.:a se• 
bre la viabilidad dei proyecto de la SADCC, consc. 
lida el CONSAS. En 1983, por eJemplo. se crea 1 

Banco de Oesarrollo de Africa Austral. El BanCI' 
dispone anualmente y hasta fines de 1988 de un 
capacidad de prêstamo de mil millones de dólarei 
Ya integran esa institución la RSA y los bantust, 
nes dei Transkey, Venda, Ciskey y Bophuthatswar. 

;.Relaciones bilaterales 
o persistencia del subsi-stema? 

En 1926, uno de los portugueses que más d~ 
fendió una mayor autonomia de la colonia con m 
pecto a Sudáfrica, especialmente en el sector labo 
ral y que clasificaba de traición e) acuerdo luso-st 
dafricano de 1928 -el latifundista Eduardo Noro, 
nha-, escribió. 

"Siempre que tengo que referirme a Louren~ 
Marques, en cualquier ramo de la actividad huma 
na, es imprescindible abarcar todos los demás pa 
ses que integran el :Africa dei Sur. 

"Pese a los antagonismos de raza, la divergenci 
sobre los objetivos políticos, la diferencia de ri1 
mos en el desarrollo material e intelectual de lo: 
diversos estados, la verdad es que la mayoría d 
ellos, con excepción de una cierta área dei territCl' 
rio português, forman una especie de federaciÓi 
comercial( ... )." 

Ese hecho, que era un dato en 1926, se fue cor. 
solidando y profundJzando a todos los niveles. 

Y actualmente, ai sur dei rio Zambeze, se desu
can en relación a Sudãfrica tres casos de dependet 
eia económica: la de los Estados rehenes -Botswt 
na, Lesotho y Suazilandia- ligados por razones d: 
tipo geográfico a la realidad sudafricana, integran 
do una Uníón Aduanera dominada por Pretoria;h 
de los Estados, como Mozambique, Malawi y Zim 
babwe que vieron crecer durante los anos 60 y 7 
en torno de una unión ídeológica, las relaciones co, 
merciales y de interdependencia en el área de lo 
transportes, inversiones y trabajo migratorio. Y, fi 
nalmente, el caso de Zambia que ha intentado dei 
de la independencia y a veces de forma dramática 
liberarse de la dependencia dei subcontinente. 

A nível de los "rebenes" analícemos el caso cio 
Botswana. Todo lo que se come o~ usa en la ve1 
timenta viene dírectamente de Sudáfrica y se vô 
de a travé~ de cadenas de supermercados y centri 
les Sll dafncanas. Desde las tiendas más gran 



(John O'Ar, Frazers, Metro, nombres conocidos en 
toda el Africa Austral), hasta la pequena empresa 
de construcci6n, todo es controlado por sudafri
canos. Noventa por ciento de las importaciones dei 
país en 1981/ 1982 saHeron de Sudáfrica. Cerca de 
7 ,5% de la mano de obra dei país se encuentra en 
las minas sudafricanas. 

Nadie ignora en Africa Austral que los tres Esta
dos rehenes son el eslab6n débil de la SADCC. "No 
se les puede pedir a los gobemantes el suicídio co
lectivo de sus pueblos", decia el presidente Kha
ma, cuando algunos dirigentes de países distantes 
le exigían medidas drãsticas. Con reservas de petró
leo para solamente un dia, Botswana no puede te
ner la veleidad de solicitar el bloqueo petrolífero 
de Sudáfrica, que la afectaría poderosamente. 

También es natural que se hayan trasladado a 
Botswana la mayoría de las empresas sudafri~as 
de irnportaciôn y exportaci6n, con el objetivo de 
controlar los mercados de repuestos, maquinarias, 
tecnologia de la SADCC. 

Por otra parte, es por ahí que se realiza -a tra
vés dei remoto paso de Kasone-~ la parte más im
portante de dicho comercio. Vérdadera "ciudad 
fron 1eriza" de desierto, conectada a Zambia por 
un barco de carga, la ciudad ve pasar en direcci6n a 
los vecinos dei norte un promedio diario de 35 ca
miones TIR destinados a mercados tan distantes 
como Zaire, Malawi y Kenya. 

EI caso mozambicano 

En 1983, un articulo titulado Esrudios Mozam
bicanos publicado en la prensa de Maputo, y que 
se consideraba trasmitía el pensamiento de la presi
dencla y dei ministerio de Estado de la presidencia, 
afirmaba que el proyecto SADCC no funcionaba 
en el vacío y que era necesario tener en cuenta las 
realidades regionales. Decía, sustancialmente: "Si 
para atender las carencias alimentícias de nuestra 
población tuviéramos que recurrir a la compra de 
cereales en condiciones económicas .y rápidas, ten
dremos que hacerlo en Sudáfrica. Y el artículo 
prosigue, senalando que elJo esta ba sucedíendo 
principalmente durante ese ano. Y que habia suce
dido lo mismo en 1980, con la compra extraordi
naria de gran cantidad de telas para vestir a la po
blación mozambicana. 

Mozam bique ha reconocido siempre que los 
"vecinos no se eligen" particularmente- cuando 
existen relaciones económicas tan estrechas, en las 
áreas comercial, inversiones en el sector industrial 
y agrícola, infraestructuras de transportes, e ingre
sos provenientes de mano de obra migratoria. 

Basta recordar que en 1973 Mozambique adqui
rió en Sudáfrica 20,3% de todas Ias importaciones, 
exportando hacia dicho país 9,4% de su produc
cí6n. De enero a diciem bre de 1979 (ano particu-
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Aspecto de la SADCC-2 en Harare (Zimbabwe) 

larmente dramático en las relaciones entre los dos 
países) Maputo irnportó de Sudáfrica 14,4% de la 
totalidad de sus importaciones. Ese mismo ano 
4,9% de sus exportaciones fueron a Sudáfrica 

Desde la década de los 40 más o menos 65% de 
los ingresos de] Producto Nacional Bruto (PNB) 
provienen dei sector terciario, lo que menos eufe
m ísticamente se reduce a Los siguientes servicios: 
uso dei puerto de Maputo (ex-Lourenço Marques), 
47,5% de las importaciones de la zona dei Trans
vaal utilizaban esa vía; mano de obra para las 
minas dei Rand (cerca de 100 mil trabajadores 
anuales) y turismo. 

Como diria el FRELIMO en un comunicado de 
1981: "Si la ONU impusiera sanciones eficaces (a •. 
Sudãfrica) invoJucrando a los países capitalistas,..-' 
Mozambique respetaría dicho embargo. Pero, no lo 
hará sin un compromiso de los países occidentales, 
incluso porque el comercio con Sudáfrica es. en 
términos de Pretoria, insignificante, si se lo compa
ra por ejemplo, con el comercio entre Sudáfrica y 
Estados Unidos. 

El sitio 

"Los países no eligen a sus vecinos", pero hay 
una buena vecindad. Sudãfrica intentó con Botswa
na desde 1966, y con las excolonias portuguesas y 
Zirnbabwe -a partir de las respectivas independen
cias- controlar sus economias. Para ellq usó la po
lítica de "ponerle una zanahoria al burro" en las 
relaciones bilaterales ( vendiendo más a precios 
muy bajos, dificultando el envio de repuestos, 
pero renovando el capital de las empre~as o propo
niendo inversiones nuevas y ventajosas, etcétera), o 
apostó a la desestabilización política y militar. 
También le interesa debilitar en el proyecto 
SADCC todo aqnello que signifique "reducción de 
la dependencia económica" y "fortalecimiento de 
lazos para crear la integración regional equitatíva y 
genuina". 

Y trata de hacer1o, fundamentalmente, por dos 
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medios: por e! acceso indirecto a la SADCC a tra
vés de otros países donde tiene un peso muy gran
de como Malawi y Botswana. Veamos un ejemplo 
claro: aprovechándose dei hecho de que Lilongi1e es 
la sede de la SADCC en lo referido a coordinaci6n 
de la pesca, Pretoria instaló en dicba ciudad repre
sentaciones de sus principales empresas ligadas aJ 
sector. También existen en Gaberones importan
tes representaciones de las empresas sudafricanas 
de importación y exportaci6n. 

Y la otra forma usada para impedir el fortale
cimiento de relaciones regionales ha sido el apoyo 
a los movimientos contrarrevolucionarios en Mo
zambique y Zimbabwe. La serie de ataques a la II
nea férrea y ai oleoducto Beira-Zimbabwe, al in
viabilizar la utilización dei puerto de Beira, aseguró 
que el flujo de exportaciones de Malawi, Zambia y 
Zimbabwe siguiera utilizando casi exclusivamente 
los puertos sudafricanos. Muchas veces la propia 

EUA contra 
proyectos regionales 

D La regia de oro de la administración Reagan 
en las relaciones con Africa Austral ba con

sistido en dar preferencia a las relaciones bilale
rales. asignando un papel secundarío a cualquier 
tipo de cooperacibn regional. En los documentos 
oficiales norteamericanos sobre el subcontinente 
austral se bahia de la SADCC superficialmente. 
Ese papel secundario se confirma en los trabajos 
de Chester Crocker, tales como U. S. interests i11 
Africa o A regionc.1 straregy Jor Souchem AJnca. 

Sin embargo, el apoyo norteamericano en tér
minos bilaterales tampoco ha sido muy alenta
dor. Según datas oficiales suministrados por eJ 
Congreso la situacibn es la siguiente: 

Países 1980 1981 1982 1983 1984 
(US millones dólares) 

Angola 4,9 l,l 1,1 0,4 
Botswana 18,3 14,4 11,8 11, 1 10,0 
Lesotho 17,7 18,0 18,7 19,6 40,2 
Malawi S,l 11,4 12,3 7,6 

1 º·º Mozambique 17,5 8,J 11,S 0,6 
Suazilandia 7,6 7,9 7,S 7,2 8,0 
Tanzania 28,2 26,7 25,l 17,7 8,0 
Zambia 43,0 30,1 30.0 22,0 20,0 
Zimbabwe 24,7 25,0 75,0 75,0 75,0 
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El puerto de Maputo: un 
polo de salJda de tos productos nacionales 

circulaci6n entre el norte y el surde Mozambique 
tuvo que hacerse a través dei sistema ferroviario SU· 

dafricano y de la conexi6n Beitbridge. Y por SU· 
puesto que dentro de los moldes impuestos por los 
duenos de casa. • 

Como se ve, la ayuda bilateral a los países de 
la región es limitada y no creció, por lo menos 
desde 1981 (último ano fiscal de la administra· 
ción Carter). 

lnclu~o en términos africanos, el apoyo a los 
países de la región ha sido limitado, correspon· 
diendo en 1980 a 23% dei apoyo concedido a 
Africa; en 1981, 82 y 83 a 21% y en 1984 a 26% .. 

Para ChesteT Crocker, subsecretario de Estado 
para Asuntos Africanos, o para Wolpe, experto 
dei Congr~ para el subcontinente, la 11dminis
traciôn Reagan apenas tenía dos alternativas: 
aceptar la versión sudafricana, apoyando ru pro
yecto "histórico-colonial" dei subsistema (Africa 
Austral como un enmaraiíado complcjo de intere
ses econômicos y políticos inseparables y la Re
pública Sudafricana como centro regional); o 
apostaba a la posibilidad de apoyar el desafio de 
la autonomia de los países de la región con rc~ 
pecto a la submetrópolí, Sudáfrica. 

La intromisión norteamericana en las negocía
cioues entre Pretoria; por un lado, Luanda, Ma
puto y Mbabane por otro, demuestran claramen· 
te que Washington resolvió viabilizar la primera 
bipótesis. 

Pura el presente ano fiscal, la administración 
Reagan asignó apenas 30 millones de dólares a 
proyectos regionales (transporte y fonnación de 
c1;1adros), hecho que fue clasificado por eJ admi· 
rustrador de la USAID para Africa como "pea· 
nias ... ~O mill11m dn/lars is 1wting"•, principal• 
mente si se compara a los l 00 iníllones asignados 
a Sudán, a los 3S asignados a Kenya o a los 30 
millones asignados a Somalia. 

* "jCacahuates. .. 30 millones de dólares no cs nadai" 
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PERU 

La izquierda 
ya aspira ai poder 
Alfonso Barrantes: nace un líder carismático 

con una propuesta renovadora 

E it-presidente de La Federa
ción de Estudiantes y aboga

do sindical, de 52 anos, soltero 
militante, Alfonso Barrantes Lln
gán asumió en enero la alcaldía 
de Lima, y su nombre probable
mente encabezará la fórmula de 
la lzquierda Unida en las eleccio
nes presidenciales de rnarzo de 
1985, porque por primera vez 
desde la muerte de José Carlos 
Mariátegui la izquierda peruana 
tiene un líder indiscutible. 

Su filiaci6n maritista no le im
pidió jurar por el cargo sobre la 

Hrmmo Vab11sky 

Biblia y recordar en su discurso 
inaugural el fervor cristiano de 
su madre. También eitaltó ese 
día a Miguel Grau, el héroe de 
la guerra dei Pacífico, y contra
puso el nacionalismo dei almi
rante a la política económica dei 
presidente Fernando Belaúnde, 
quien lo escuchaba inquieto. EI 
primer viaje como alcaide elec
to de este provinciano de la sie
rra fue a Europa Occidental, 
donde no perdió la oportunidad 
de encontrarse con el Papa Juan 
Pablo ll 

Barrantes: "La fuena dei 
revoluciona.tio está en decir 111 verdad" 
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Cuando Je preguntan si es li
meiio, contesta que "no, gracit 
a Dios". Nació en San Miguel d! 
Cajamarca. donde comenzó ~ 
militancia aprista a los 13 afiO! 
y conoció por primera vez ta cá! 
cel, ai solidarizarse junto a s1t 
companeros con un profesa 
aprista apresado por rendir ho 
menaje al índio. Allí tomó e 
gosto también por las metáfora! 
religiosas que mezcta natural 
mente con menciones a los pa 
dres dei marxismo. "EI realismG 
político me llega por el lado dt 
Lenin y por el de San Miguel AJ 
cángel, que era pisadiablo", ex 
plica. i. Y quién es el diablo? "L 
derecha, pues, la explotación'' 

Hijo de un abogado aprista, si 

jacta de la longevidad familiai 
"Todos mis adversarias tienCJ 
garantizado un discurso mio et 
el carnposanto", bromea. 

En el APRA canalizó su m 
quietud antioligárquica y antim 
perialista, y en. 1 946 vio por pri 
mera vez a Haya de la Torre, rc> 
deado por una multitud al ingr~ 
sar en un carro descubierto a t 
bacienda Casagrande de Trujillo 
"Me quedé mirando a esa leyen 
da, tratando de entender el fel 
vor de la genle por un hombrc 
iCómo se hará esto?, me pregu~ 
taba, y ahora veo que no es mu. 
difícil". Barrantes no niega la in 
fluencia en su estillo de Haya 
pero le preocupa aclarar las difr 
rencias · "Soy menos histriónico 
y más didáctico. No ensayo 



"El pueblo no tiene dincro, pero tiene una gran capacidad de trabajo" 

Tengo un sello mariateguista y 
jamás apelo a la demagogia". Eo 
1962, en La Habana, se quedõ 
mirando fijo a Fidel Castro 
mientras todos aplaudían: ''Lo 
observaba para aprender". Es 
evidente que eslá en un momen
to de transición. Por momentos 
su voz calma y su argumentación 
juiciosa son los dei intelectual 
teórico. Pero una palabra, algún 
tema, cualquier recuerdo pueden 
transfigurarlo y en tonces es posi
ble apreciar a1 caudillo carismáti
co, conciente de su liderazgo, 
que aún lo sorprende. 

Su militancia aprista conclu
yó en 1958, cuando Barrantes 
pronunció en la Universidad de 
San Marcos un discurso recha
zando la presencia de Richard 
Nixon, y el partido lo separó de 
sus filas. "Tengo que agradecér
selo a Nixon. Ideológicamente 
ya no era aprista, pero en una 
vida de lucha con los compaiie
ros se crean amistades y amores 
muy d ifíciles de abandonar." 

Un par de anos después in
gresó al Partido Comunista, en el 
que militó hasta su división, en 
1963. "Desde enlonces soy ma
riateguista. Aunque en realidad 
todos nos reconocemos hijos de 
Mariátegui. Claro que después se 
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verá quien es hijo legítimo. Si 
hasta Sandro dice que es hfjo de 
Mariátegui. Hace ai'ios me pre
guntaron por qué no me casaba, 
y yo respondi que por miedo a 
que me saliera un Sandro como 
hijo". ( iHace falta aclarar que el 
senador dei partido oficialista 
Acción Popular, Sandro Mariáte
gui. es hijo del fundador dei co
munismo peruano?) 

La relación de Barrantes con 
la multitud es un fenómeno por 
completo nuevo en la izq'uierda 
peruana. "Ahj me olvida dei dis
curso proyeclado y empiezo a 
hablar como si me estuvieran 
dictando". En el acto de cierre 
de campana de la Izquierda Uni
da antes de las elecciones muni
cipales esa comunicación entre el 
líder y la masa llegó a un clímax 
sorprendente. "La gente estaba 
exaltada, gritaba, se producía un 
fenómeno de identificación más 
fácil de sentir que de explicar. 
Percibi que faltaba algo. La 
masa demandaba no sabía qué. 
Hasta que pedi que me lrajeran 
una bandera peruana. CUando la 
levanté en la tribuna fue la locu
ra. Pe-rú, Pe-rú. Eso era lo que la 
gente queria. Lo mismo ocurrió 
cuando nombré ai general Velas
co". 

Pero Barrantes también sabe 
interpretar racionalmente el epi
sodio: "La izquierda está satani
zada corno antinacional. AI ver 
que sus dirigentes enarbolan la 
bandera peruana, el pueblo se 
quita un peso de encima, una 
culpa que le babían inculcado. 
La izquierda peruana no usaba la 
bandera ni cantaba el hirnno. 
Ahora la gente ya sabe que la h:
quierda se hace cargo de su país 
y de su historia, que sus símbo
los son los de la izquierda y que 
están en las mejores manos''. 

Saliendo a las calles de Lima 
con él se advierte la d imensión 
de su Jiderazgo. Sonrisas. saiu
dos, pedidos, de hom bres, muje
res y ninos que se le acercan. 
"La historia tiene sus caprichos, 
y a veces lo convierte a uno en 
líder sín que se lo haya propues
to. En el Perú la gente tiene una 
tremenda necesidad de ser escu
chada. Esta es una gran respon
sabilidad. En vez de ensoberbe
cerse uno se humilda. como diria 
Vallejo", reflexiona en voz muy 
queda. 

Lo que sigue es el reportaje 
político que el jefe de la izquier
da peruana concedió a cuadernos 
dei tercer mundo en casa de 
nuestro corresponsal en el Perú, 
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Rafael Roncagliolo: 

Hay que pasarse ai otro PaJacio 

;Cuâles son los principales 
problemas que se descubren en 
los primeros dos meses de un go
bierno municipal de izquierda en 
un ·país gobernado por la dere
cha? 

- Los problemas no se descu
bren. Se conocían, pero se 
advierte mejor su gravedad. EI 
mayor problema es común a 
todos los consejos municipales 
del Perú: su precariedad econó
mica que los hace depender del 
gobierno central, dependencia 
contradictoria con la autonomia 
que la Constitución les reconoce. 
Para cubrir los gastos debemos 
buscar ingresos propios, pero no 
queremos gravar a los poblado
res de Lima sin un estudio serio 
ya que el gravamen debe ser 
equitativo. Hay gente que tiene 
mucho y paga poco, y gente que 
tiene poco y soporta gravámenes 
altos. 

;, Los gravámenes los fija la 
Municipalidad o el Congreso? 

-Depende. EI impuesto a la 
propiedad predial lo fija el Con
greso. La Municipalidad puede 
aprobar tributos pequenos, poco 
significa ti vos. 

La limitación es también ins
titucional, supongo. No puede 
hacerse el sociJilismo desde un 
município. 

-Por eso yo he descubierto 
que desde el Palacio Municipal 
no puede hacerse mucho. Enton
ces hay que pasarse al otro. La li
mitación es evidente. En la Cá
mara de Diputados se aprobó la 
nueva ley de municipalidades 
que se estancó en el Senado por
que algunos senadores vincula
dos a! capital inmobiliario con
sideran inconstitucional una dis
posición que otorga facultades 
de expropiación a la Municipa
lidad. 

;, El gobierno municipal de Jz-
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quicrda Unida planea expropia· 
ciones masivas? 

-No tanto. No hay necesi
dad. Pero esa facultad permitiria 
neutralizar el tráfico dei cambio 
de uso de la tierra, sistema que 
ha enriquecido a mucha gente en 
Lima 

Usred también intenta obte· 
ner apoyo externo para progra
mas sociJiles como el vaso de fe
che diario a los escolares, que 
formó parte de s11 campana elec
toral. ;.No hay reticencias en los 
países de E11ropa Occidenral en 
apoyar a 11n alcaide marxista? 

- Hemos descubierto que no. 
Fuimos muy bien recibidos. En 
algunos organismos internaciona
les percibimos asombro por la 
falta de interés de sucesivos go
biernos peruanos en esa ayuda. 
Cuando nosotros la solicitamos 
somos bien recibidos, les damos 
la oportunidad de que cumplan 
los propósitos para los que fue
ron creados. 

El trabajo voluntario 

;.Quê orras medidas p11eden 
conrrarrestar las dificulrades eco
nómicas? 

-El apoyo popular, que es la 
gran riqueza de un gobierno 
como el nuestro. Hemos iniciado 
una campana por el agua, contra 
la desbidratación, y miles de vo
luntarias trabajan los sábados y 
domingos en los pueblos jóvenes. 
Hace unos dias realizamos una 
reunión de los comitês que se 
han formado para conseguir el 
agua, en la Sala Alcedo de la Mu
nicipalidad. Por primera vez la 
gente pobre se sentaba en esas 
butacas. Yo temía que las rom
pieran, pero las cuidaban, la gen
te sentia que era su gobierno, y 
que eso empezaba a ser de ellos 
también. Si sabemos organizar 
esa voluntad de trabajo supera
remos todas las dificultades eco
nómicas. Por ejemplo en el pro
yectado vaso de leche, el desem
bolso de la Municipalidad será 
mínimo, porque todo se reali-

zarâ coo los clubes de madres o 
las organizaciones populares. la 
gente estã dispuesta a trabajar 
Ese es un factor extraordinario, 
que yo conocía teóricamente, 
pero ai ver la aceptación y la de
cisi6n tan alta de la gente, a 
veces me siento abrumado, por
que hay que aprender a fortale, 
cer esas organizaciones. La gen" 
quiere tareas y uno se encuentra 
con que su proyectito se queda 
chlco ante tanta decisíón de tra
bajo. Eso es lo que asusta a la de· 
recha. La gente no tiene plata 
pero tiene capacidad para traba, 
jar. La noche en que celebrama 
el triunfo, logrado sin las prome
sas de los candidatos de la dere
cha, con realismo, porque no 
queríamos enganar a nadie, lt 
adverti a la multitud reunida que 
íbamos a tener dificultades. Y la 
gente gritaba: "Con plata o sin 
plata, contigo si trabajamos" 
Eso es maravilloso. Lenin y Ma
riãtegui decían que la fuerza dei 
revolucionario está en decir la 
verdad. 

;.Cómo inciden las movilizo· 
cio11es estudiantiles y gremiales, 
y las ocupaciones de tierras dt 
los habitantes de pueblos jóvenes 
en la relación dei gobierno mum 
cipal cone/ gobierno cenrral? 

- EI gobierno municipal St 
identüica con estas movilizaci<> 
nes en la medida en que tiener 
causa y sustento legítimo, indis
cutible. Y ahi seguimos una li· 
nea de enfrentamiento con la p<> 
lítica económica del gobierno 
central, que se ha expresado, 
además de las marchas, exigien
do la modificación de esa polítt 
ca. Pero algunas de esas movili 
zaciones devienen en situaciones 
incontrolables para las dirigen
cias que las convocaron. Frente 1 
la existencia de un gobierno de 
izquierda coinciden políticamen
te sectores de la derecha que 
alientan actos que degeneran e~ 
manifestaciones vandálicas y se~ 
tores de la ultraizquíerda. 

tCuáles son esos sectores d, 



la ultraizquierda? 
-Sendero Luminoso y algu

nos grupos trotsquistas. Nos hici
mos cargo dei gobierno munici
pal y a la semana se produjeron 
invasiones de tierras, de algunos 
inmuebles. La derecba responsa
biliz6 ai gobierno municipal, ol
vidando que a cada cambio de 
gobierno central se ban produci
do invasiones. En la época del 
general Velasco dieron por resul
tado Villa El Salvador. Durante 
el primer gobiemo de Belaúnde 
aparecieron el Pueblo Joven Vk.
tor Andrés Belaúnde, Villa Vio
leta, y también las bubo en su 
segundo gobierno. Pero la dere
cba sei'iala que con la izquierda 
viene el desorden y la agresi6n a 
la propiedad privada. Hay que 
distinguir la necesidad legítima 
de los pobladores que necesitan 
techo, de los intereses de la de
recha, la ultraizquierda y los tra
ficantes de tierra, que coinciden. 
Cuando la tierra invadida es del 
Estado, el problema se conjura 
con facilidad, y se complica 
cuando es propiedad privada. 
Además, se suma un hecho, coin
cidente en el tiempo pero de 
causa diferente, que es la ocupa
ci6n de fábricas, depósitos o te
rrenos abandonados de empresas 
qµe quebraron sin pagar benefi
cios sociales a sus trabajadores, 
quienes as! intentan garantizar 
sus derechos ya ganados. Es una 
invasi6n, pero de natu.raleza di
ferente. 

Socialismo y disciplina 

Ser parte dei Estado implica 
un compromiso con el orden pú
blico, y ser de ízquierda implica 
solidarizarse con los reclamos 
po/t"ticos e.v:presados en las movi
lizacíones. iPor quê estrecho 
scndero se camina en esta mate
ria tan contradictoria? 

-Con el pueblo que tenemos 
no camJ.namos por un sendero, 
la masa se constrefüría. No nos 
alcanza. Es ancho el camino que 
transita lzquierda Unida con el 
apoyo popular. No vamos a ha-
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cer un gobierno de caos e indis
ciplina. El socialismo implica 
una disciplina, distinta pero efec
tiva, un esfuerzo permanente de 
organizaci6n y de elevaci6n de 
conciencia. Y también hay una 
contradicción interna. La iz
quierda peruana no ha madurado 
lo suficiente, aunque en algunos 
aspectos esté más madura que las 
izquierdas de otros países lati
noamericanos donde no se ha 
producido el esfuerzo unitario. 
Pero todavia subsisten corrientes 
infantilistas que consideran que 
el gobierno municipal se debe ju
gar en estas movilizaciones a cara 
o sello. Nosotros consideramos 
que hay que complementar, de
fender a este gobierno municipal 
en la medida en que desde él, y 
con todas las limitacíones que 
bay, sea posible servir a La comu
nidad: adjudicaci6n de tierras, 
educaci6n sanitaria, programas 
de alfabetización, y Lo que es 
más importante, un proceso de 
organización de todos los pobres 

de la ciudad para afrontar mejor 
las dificult.ades y exigir a quien 
corresponda que acuda con los 
fondos suficientes para solucio
nar los problemas. Esto no se 
opone a las rnovilizaciones popu
lares, que son una forma necesa
ria de aprendizaje político. la 
contradiccíón sólo se da en laca
beza de algunos compaiíeros. 

Izqwerda Unida, 
más que una suma 

1,Es ancho también e/ camino 
que /leva de un Palacio alotro? 

- La distancia es corta, pero 
el problema está en la distancia 
política. La izquierda avanzó 
mucbo en los últimos anos, pero 
este Frente que aúnes [zquierc"a 
Unida se resiente de alguna debi
lidad organizativa. Aún no tene
mos comitês en todo el país. Iz
quierda Unida fue un acíerto his
tórico de los partidos que la 
crearon, en setiembre de 1980, 
para superar la atomizacíón an-

"El liderazgo no se elige, lo deciden las 
masas más aliá de la estructura orgánica" 
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terior. En octubre se Janzó la 
candidatura y en noviembre fue
ron las elecciones. En Lima 
obtuvimos 25%, un respaldo su
perior ai esperado. Las cifras de 
las elecciones de noviernbre de 
1980 mostraron que lzquierda 
Unida era mãs que la suma de 
los partidos que la integraban. 
i.Qué hacer entonces con aque
llos que eran mãs que la suma de 
los partidos? Había que organi
zarlos e incorporarlos, a lo que 
todos los partidos en el primer 
momento se opusieron. Fui de 
dirección en dirección discutién
dolo, y perdimos mucho tiempo. 
Recién en marzo de 1983 los 
partidos decidieron por unani
midad la incorporación orgânica 
de este gran contingente y se ern
pezaron a instrumentar los comi
tés distri tales. 

Los partidos tienen un sitio 
ganado. Por eso se aprob6 que 
en la dirección de cada comité 
distrital haya un representante 
de todos los partidos que traba
jan en ese distrito. Pero luego se 
incorporan los otros, los que al
gunos acostum bran a llamar in
dependientes, aunque no lo so
mos ni nos gusta esa denomina
ción. 

1,Cómo se autodefinen enton
ces? 

-Somos militantes de Izquier
da Unida, y antes que existiera 
IU militantes de la revolución 
peruana, o del futuro y gran 
partido de la revolución peruana. 

La organización y el liderazgo 

E/ surgimiento de un /(der ca
rismático como usted, en la Iz
quierda Unida pero por encima 
de los partidos, pone a la izquier
da latínoamericana por prímera 
vez desde la muerte de Salvador 
Allende ante la posibilidad de 
acceder al poder por la via ele~ 
torai. La derecha no se sentará 
a esperar e/ triunfo de la IU ni 
aplaudirá e/ paso de Barrantes de 
un Palacio a otro. 1,Qué hace fal
ta para enfrentar su previsible 
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reacción? 
-Fundamentalmente organi

zaciôn. En el 80 las masas expre
saron simpatia por la izquierda y 
el asunto era convertirla en con
fianza. En e! 83 ya las roasas 
confiaron, porque la izquierda 
tenia un nível orgânico a través 
dei cual con muchas definiciones 
se expresaban los sectores popu
lares. El pueblo mediante estos 
comitês elige a sus dirigentes. Pe
ro el liderazgo no se elige, lo de
ciden las roasas más allá de la es
tructura orgánica. Yo puedo dejar 
la presidencia de lU en cualquier 
momento, pero lo otro no lo 
puedo dejar, me fue otorgado, 
no sé hasta cuando. La mayoría 
de los militantes no es gente an
tipartido, pero su sueiio es el 
gran movimiento. Si usted hace 
una encuesta y le pregunta a la 
clase obrera, ai pueblo, cuantos 
partidos integran la IU, felizmen
te no lo sabe, no lo aprendi6. En 
las direcciones de los comités 
distritales se advierte mayor pre
sencia de los mal llamados inde,. 
pendientes, que no tienen mili
tancia en los partidos. Esto avan
zaba muy bien cuando desgracia
damente se convocaron a elec
ciones para noviembre. El lento 
y seguro proceso de organización 
se aceleró por imposiciôn de los 
plazos, lo cual creó problemas de 
candidaturas. La noche de la ins
cripción no teniamos tiempo de 
examinar cada expedíen te y 
hubo que decidir los casos con
trovertidos en forma politica. Si 
había dos candidatos en un dis
trito, teníamos que votar para 
decir cuál era el candidato de IU. 

1,Pero cuál es la situación 
actual? 

-Ganamos las elecciones, se 
aquietaron las aguas, y de nuevo 
se avanza con mucha lentitud en 
eJ trabajo orgânico. Las eleccio
nes generales están a la puerta y 
ya deberíamos contar con una 
estructura orgánica para que no 
se repita el conflicto. La gran ta
rea en que estamoses reajustar, 
organizar, de modo que este ven-

daval electoral no ponga en rie• , 
gola unidad. 

EIAPRA ysus 
tendencias internas 

Hablemos de lo otra graa 
fuerza dei Perú, el APRA, y de 
los sectores con capacidad paN 
condicionar e/ proceso político 
las Fuerzas Armadas y Sendero 
Luminoso. 

-EI APRA siempre tuvo et 
su seno tendencias, que la per
sonalidad política de Haya es, 
condia pero que afloraron a St 
muerte. Hay sectores que buscat 
coincidencias con la izquierda re
volucionaria y otros que manti~ 
nen una posición anticomunislJ 
muy firme, por convicción y pa 
obtener carta de buena conducta 
ante la ultraderecha y las Fuer· 
zas Armadas. La tendencia qut 
triunfó es la de derecha, refot· 
mista, anticomunista. 

La de Alan Garcia. 
-Las masas apristas han visto 

en él una resurrecciôn dei movi· 
miento, y la posibilidad larga· 
mente sonada de llegar al gobier· 
no. Yo creo que esta recupera
ción orgânica y mística dei 
APRA constituye su canto de. 
cisne. Aquí acaba el APRA, aur 
cuando llegue ai gobierno. 

;,Eso le parece posible? 
-Es discutible. EI último re

cuento de los resultados de Lirn1 
indica que la Izquierda Unida 
obtuvo 42% de los votos. 

1,No eran 37%? 
-Hay 5% más que no se com· 

putaron. 

;,Cómo es posible? 
-En la cédula única de vota

ción aparecían los nombres y 101 

símbolos de todos los partidos, y 
el elector marcaba el de su pref~ 
rencia. Además de la fzquierda 
Unida, con su bandera de símbo
lo, también aparecían los símbo
los de varios partidos de la lz 
quierda Unida, que no llevaban 



otros candidatos que los de Iz
quierda Unida, el choclo dei 
FOCEP, la antorcha de UNIR, el 
árbol de la UDP. Sumando los 
votos por esos partidos, que son 
votos de la 17quierda Unida aun
que no fueran reconocidos for
malmente como tales llegamos a 
42%. Hay inclusive dos distritos 
de Huancayo donde la Izqulerda 
Unida ganó aunque no tenía can
didatos. La masa popular no 
pensaba en nombres, votaba por 
la unidad, eso es lo extraordina
rio. 

Nosotros hemos cultivado 
coincidencias con el APRA a ni
vel parlamentario, a nível de ela
se obrera, de gobiernos munici
pales, tratando de superar la lar
ga historia de anticomumsmo dei 
APRA y de antiaprismo de la iz
qu1erda revolucionaria. La pri
mera vez en que estas fuerzas es-
tuvleron juntas, en la Asamblea 
C.onstituyen te de 1980, ni se sa
ludaban. Yo he sido aprista. he 
tenido mi edad de piedra tam
bién, y eso me permiti6 mante
ner amistad con varios dirigen
tes, lo cual ayud6 para sentarnos 
a la mesa. AI término de la 
Asamblea Conshtuyente descu
brimos que había sido un error 
no intercambiar opiniones desde 
el principio, en cuyo caso ten
driamos una Constitución meJor. 
Es mteresante recordar que a 
poco de las elecciones constitu
yen tes, Armando Villanueva ha
bl6 conmigo con autorización de 
Haya para solicitar un trabajo 
coordinado dei APRA con los 
constituyen tes de la izquierda, 
este es un antecedente de Villa
nueva en la búsqueda de coinc1-
dencias con la izquierda. Otra 
cuestión a plantear es en qué mC>
dida el APRA ha logrado neutra
lizar el antiaprismo de las Fuer
zas Armadas y en qué medida no 
_sigue asustando a la derecha, a 
pesar de Alan Garcia. La derecha 
podía entenderse con el APRA 
de Haya, que a sus masas les de
cía, a la derecha, a la izquierda, 
atrás, adelantc. E.~o no puede ha
cerlo Alan Garcia Entonces, 

más aliá dei discurso, no es segu
ro que no pueda ser impulsado o 
rebajado por esos otros sectores, 
Uamémoslos progresistas, dentro 
dei APRA. 

1,Por e/emplo? 
- La defensa de la soberania 

nacional. A mí me ínvitaron a 
exponer en el Centro de Altos 
Estudios Militares, el CAEM, 

José Carlos Mariátegui: "Peruanizu ai Perú" 

Las Fuerzas Armadas y 
la izquierda revolucionaria 

t Y la posición de las Fuer::a.t 
Armadasanre la lzquierda Unida? 

Hasta hace un tiempo preva
lecia en gran parte de los secto
res de la izquierda una posición 
dogmática de rechazo ciego a las 
FFAA. que en los últimos anos 
se ha reexaminado. Curiosamen
te no durante la pnmera fase dei 
gobierno militar smo después. 

Cuando empezaron a extraiiar 
la prfmera fase ... 

- Cuando se vio que la segun
da fase era la contrarreforma. 
Después de 1968 las Fuerzas Ar
madas no soo las mismas, y des
pués de noviem bre de 1983 la iz
quíerda no es la misma. A eso 
obedece que algunos sectores de 
la izquierda mantengan muy 
buenas relaciones con jefes y ofi
ciales de las Fuenas Armadas. Y 
hay puntos de coincidencia rea
les. 

donde ha bié de la defensa de la 
soberania nacional, de la defensa 
de la íntegridad territorial, que 
está a cargo de las Fuerzas Arma
das. La mayoría de sus miem
bros es gente de procedencía 
muy popular, y en situaciones 
infaustas como la guerra con uno 
de nuestros vecinos, se juntó ai 
pueblo con uniforme, el pueblo 
que hizo milicias y se levant6 
para defender el terrítorio. mien
tras la oligarquia no formó un 
regjmiento para defender la so
berania dei país. 

Pero la defensa de la sobera
nia nacional no solo significa de
fensa de la in tegridad territorial 
sino defensa de las riquezas na
cionales. También allí tenemos 
una coincidencia, porque no fue
ron las FFAA las que entregaron 
nuestro petróleo a las transnacio
nales. Incluso hay estudios de las 
Fuerzas Armadas criticando los 
contratos en una afirmación de 
verdadero nacionalismo. Como 
brevemente expresó Mariâtegui, 
se trata de peruanizar al Perú. 
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Queremos que este país sea real
mente peruano, y amplias sect<>
res dei Ejército están en la mis
ma línea. Es cierto que existe 
una vieja difusión de odio y te
mor a las fuerzas revolucionarias, 
comunistas, marxistas. A1 afir
mar que seguimos los linearnien
tos de Mariátegui ponemos clara
mente en evidencia que busca
mos un gobierno no alineado. El 
seguidismo es lo menos revolu
cionario que existe, es con tta
rrevolucionario. Así quisiéramos 
seguir la linea china no vamos a 
conseguirlo como tampoco lo lo
grará Sendero. En Qüna sigue 
siendo válida la tesis de ir de 1 
campo a la ciudad pues de 100 
chinos 70 siguen viviendo en el 
campo y 30 en la ciudad. En Pe
rú es todo lo contrario. La gran 
marcha tendría que ser de la ciu
dad ai campo, y la vamos a hacer 
para recuperar la economia agra
ria dei país. 

1. Qué ran a dedr los otros 
sectores de las Fuerzas Armadas 
cuando comience esa gran mar
dw .• 

-Muchos provincianos ten
drán que volver ai campo para 
respirar a ire puro y ayudar a que 
se desarrolle la economia agraria. 
No temo que frente a la decisión 
popular las Fuerzas Armadas se 
decidan a contradecirla. Algunos 
hubieran querido que lo hicieran 
ya con motívo de los resultados 
electorales de novtem bre. Los al
tos mandos dijeron que respeta
ban la voluntad popular. aaro 
que los anticomunistas dijeron, 
··bueno, lo dejaron por<iue se 
trata de un gobierno municipal, 
no se trata de1 gobierno central". 
En última instancia la práctica 
dirá. 

.. Sendero se parece ai gobiemo" 

Hablemos de Sendero. 
-Sus acciones terroristas no 

generan ninguna simpatía. Son 
dogmáticos y soberbíos. No solo 
se consideran los únicos revolu
cíonarios de! Perú, sino de! mun-
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do. Pero creo que a Abimael 
Guzmán le ha salido su Lln Piao. 
Por eso lo exaltan sin medida: la 
cuarta espada Abimael, el gran 
jefe, pronto le dirán el gran ti
monei. Oeberia sentirse ridículo 
con elogios tan desmedidos, sal
vo que esa vocaci6n haya estado 
escondida mucho tiempo y aho
ra aflor6. 

Viendo las leyendas en mal 
castellano pintadas por Sendero. 
parece la primera guerril/a andi
na de América. lQ11e importa11· 
eia le atribuye a ese hecho? 

-En primer lugar, no lo califi
caría como guerrilla. La guerrilla 
tiene una concepción muy clara 
de sus objetivos. busca acumular 
fuerzas y asume responsablemen
te las acciones que realiza. Los 
pocos documentos de Sendero 
no muestran claridad de objeti
vos y tampoco quieren acumular 
fuerza. Dicen que todas las fuer
zas de ilqu1erda son reformistas. 
Se parecen al gobierno. San so
berbios y no quieren hablar con 
nadie y si alguna vei hablaran su
cederia como con e\ gobierno. 
no oyen. Tienen una posición 
anticapitalista totalmente irra
ciom,I. Creen que S\l vence ai ca
pitahsmo destruyendo las insta
laciones de la Universidad de 
Huamanga y matando a todo el 
ganado porque es de origen capi
talista. Hay además una exacer
bación de su sentimiento an tiur
bano, que da mucho peso a la 
cuestión campesina. Nunca dicen 
qué acciones hicieron ellos y 
cuáles no. Uno no sabe si las to
rres fueron valadas por Sendero 
o por otra gente. Hay algunas 
coincidencias importantes. El go
bierno necesita elevar e! precio 
de la gasolina, pum, caen las to
rres, se suspenden las garantias, 
aumentan los precios, la gente 
queda 1mpresionada con el apa
gón, eso estamos leyendo en los 
periódicos, y mientras tanto se 
firma una política económica an
tipopular. Algunos de estos actos 
terroristas le caen al gobierno 
como anillo ai dedo. De repente 

estalla una bomba en un desfik 
de estudiantes y Sendero no dict 
si es o no responsable. Para ello, 
Izquierda Unida es una fue1 
ui contrarrevolucionaria. Ell01 
creían que IU iba a tener un fr• 
caso eleotoral estrepitoso. Duran 
te la campana electorul hema 
hecho un categórico deslinde 
con Sendero, sin ninguna amb~ 
güedad, y la gente nos vot6 a ne> 
sotros sabiendo que esos vot01 
eran también contra Sendero. Ot 
modo que en las elecciones hc
mos derrotado al gobiemo, al rt
formismo aprista 'y a Sendero. 

e Cómo enfrentaria e/ prest· 
dente Barrantes e/ fenómeno 
Sendero? 

-Para preguntarle al presiden
te Barrantes hay que esperar qut 
sea candidato, si es que va a ser 
candidato, y segundo ver si llegJ 
a presidente. 

;, Va a ser candidato? 
-Solo Dios lo sabe. 

Si fuera candidaw y presr· 
dente, , cómo enfrentaria a Sen· 
dero? 

-Esos son anticipos muy rie~ 
gosos. 

Pero sabe que es un proble,m 
pendiente ... 

-Ah, claro ... 

Y no pequeno ... 
-Mucho más serio que 11 

basura 0 los ambulantes en le 
ciudad de Lima. 

t La existencia de una IU en 
condiciones de aspirar ai podei 
tiene relal'ión con el proceso 1·t
lasquisra? 

- lndudablemente, se ha pro 
ducido un cambio sustancial. u 
iiquierda admite por experiencil 
concreta que hay sectores pro 
gresistas dentro de las FF AA, y 
la derecha y la oligarquía sabea 
que las FF AA ya no son el inS< 
trumento que pueden manejar • 
su antojo ,· ira convalidar s\11 
intereses. • 



ARGENTINIA 

EI rompecabezas 
de Alfonsín 

EI gobierno radical enfrenta las secuelas 
dei pasado y la compleJidad dei presente 

y debe superarias para no comprometer su futuro 

L a deuda externa, los conflic
tos pendien tes en el Atlânti

co Sur, las turbias secuelas de la 
guerra interna y la acuciante si
tuación económico-social, son 
las cuestiones centrales que ata
rearon el último ano dei gobier
no militar y que colman la aten
ción dei flamante gobierno cons
titucional dei presidente Raúl 
Alfonsín. A ellas se suman para 
los radicaJcs dos temas nuevos: 
las relaciones con las Fuerzas 
Armadas y con el peronismo. 
Esos son los rasgos permanentes 
que definen <'l r'lstro de la Ar
gentina. 

la deuda externa de 43.600 

millones de dólares es la pieza 
maestra dei rompecabezas. En 
1984 son exigibles entre venci
mientos e intereses 21. 700 millo
nes y e! superál'iT comercial que 
el país puede obtener oscila en
tre los 2.500 y los 3.500 millo
nes de dólares, lo cuaJ indica que 
el carnino es la refinanciación. 

6Pero en qué términos? 
EI atraso en el pago de in te

reses comenzó después de la gue
rra de las Malvinas y se fue agra
vando hasta que a partir de octu
bre dei ano pasado se interrum
pieron todos los desembolsos. 
Algo más dei 60% dei endeuda
miento fue contraído por el Es-

tado nacional y aplicado a soste
ner su enfoque monetario dei ba
lance de pagos. Esa opción no 
detuvo la inflación pero destru
yó un tercio dei aparato produc
tivo, con la consiguiente dismi
nución de burgueses y obreros, 
objetivo estratégico de la dieta
dura que sonaba con la vuelta ai 
pasado agrario. En un 55% los 
acreedores son bancos privados y 
seis de cada diez son estadouni
denses. De e!Jos depende asi 30% 
dei total de la deuda, es decir 
unos J 3.000 millones de dólares. 

Frente a la cesación de pagos 
en que incurrió Bignone, los 
acreedores aguardaron sin perder 
la compostura que él fuera reti
rado de la escena. AJfonsín re
clamó una moratoria hasta el 30 
de junio para refinanciar los 
compromisos penctientes, y el 
club de bancos coordinado por 
el Citibank eYigió para aceptarlo 
que se pusieran ai dia los intere
ses. Así la Reserva Federal no 
dejaria a los acreedores en rojo 
aJ obligarlos a computar como 
pérdidas en sus balances Lrimes
traJes las moras argentinas. 

En la pulseada por ver cómo 
se saJdarían esos intereses se pa
saron los primeros 100 dias de 
Alfonsín en la presidencia. Para 
el gobiemo conservar sus reser
vas se convirtió en una cuestíón 
vHal. Actualmente rondan los 

Problemas como las reivindicaciones de IM Madres de Plaza de Mayo, son un rompecabezas para Alfonsín 



mil millones de dólares, que 
equivalen a un mes y medio de 
importaciones. Según la concep
ci6n impulsada por el presidente 
dei Banco de la Provinda de 
Buenos Aires, el economista dei 
Partido Intransigente Aldo Fe
rrer, esa es Ja garantia de que el 
país no deberá aceptar cualquier 
condición que deseen imponerle. 
Vivir con lo r111estro es el sugesti
vo título dei último libro de Fe
rrer quien propone no compro
meterse a efectuar pagos superio
res a1 superávit dei balance co
mercial. 

Antonio Ortíz Mena, presi
dente dei BID, dirigió una indi
recta réplica a esta estrategia ai 
sefialar que no era concebible 
que un país dejara de pagar y 
nada sucediera. Sugirió que se 
cortarían todos los créditos y 
que las exportaciones argentinas 
podrían ser embargadas en el ex
terior junto con los barcos que 
las transporten. 

En el mismo sentido presio
naron las declaraciones de un mi
nistro francés y uno canadiense, 
de visita en Buenos Aires, quie
nes con fría amabilidad alegaron 
que todos los proyectos de inver
sión que se tramitan están supe
ditados a la renegociación satilr 
factoria de la deuda. La social 
democracia simpatiza con Alfon
sín, pero el pago puntual es un 
valor sagrado. 

En el hemisferio norte ya elr 
tán meditando sobre cómo san
cionar a quienes se dejen seducir 
por la idea de no entregar a la 
banca intereses que equivalen a 
8% dei PIB y prefieran dedi
carlos ai crecimiento de la eco
nomía. En ese sentido son ilus
trativos los informes de dos con
sultoras internacionales que se 
dífundieron con 24 horas de di
ferencia. ·Para Frost & Sullivan, 
AJ fonsín tiene 50% de proba
bilidad de terminar su mandato; 
para Beri, entre 40 y 60%. Am
bos creen que la cesación de pa
gos y la conmoción social pue
den apresurar el retomo de los 
militares. 

Las indignadas respuestas 
políticas a estos informes 
("absurdas consultoras de la in
famia" las Uamó Alfonsin ante 
una concentración masiva) no 
sirven para ocultar que los ries
gos que describen son reales y 
muy coherentes con la historia 
dei país. Lo novedoso seria que 
un gobiemo civil transitara sin 
sobresaltos su lapso constitucio
nal. 

Cerca de la medianoche dei 
31 de mano se anunció el acuer
do logrado cuando ya todos los 
plazos parecian vencidos y los 
bancos norteamericanos se en
frentaban con el temido momen
to de colocar los intereses de la 
deuda argentina en la columna 
de las pérdidas desatando así la 
ira de los accionistas. 

Nunca antes las transacciones 
financieras in temacionales ha
bian recurrido a un artificio can 
alambicado: la Argentina pagó 
sobre la mora mediante un crédi
to de 300 millones de dólares 
que le concedieron cuatro países 
latinoamericanos (México y Ve
nezuela 100 millones, Brasil y 
Colom bia 50), otros J 00 millo
nes que le facilitá la banca acree
dora y por último 100 millones 
que hubo que extraer de las ce
losamente guardadas reservas dei 
Tesoro Nacional. La Reserva Fe
deral norteamerícana aportará 
los 300 millones de dólares para 
devolver a los cuatro países lati
noamericanos, pero sólo después 
que la Argentina firme un conve
nio de srand-by con el Fondo 
Monetario Internacional, en el 
que se comprometa a practicar 
medidas de ajuste de la econo
mía. 

EI presidente AJfonsín desta
có que los países deudores se ha
bian unido para ayudarse a pagar 
las obligaciones y no para eludir 
su cumplimiento, en un clima de 
cooperaci6n y evitando la con
frontación. 

Pasado el desconcierto por es
ta fórmula tan insólita, es preci
so analizar su contenido: los 
bancos acreedores cobraron pun-

tualmente, el espectro dei Club 
de Deudores se corporizó en un 
tranquilizador club de garantes, 
y la Argentina se comprometi6 
ante cuatro naciones amigas a 
aplicar un programa de austeri, 
dad negociado con el FMI. 

Alfonsín también reveló que 
la iniciativa habfa partido de Mé
xico. En Buenos Aires hay quie
nes sospechan que el ministro 
mexicano Silva Herzog y sus co
legas de Venezuela, Colombia) 
Brasil, pensaron antes en sus res
pectivos frentes internos que eu 
la solidaridad latinoamericana, } 
que con ese crédito sin riesgo~ 
{porque cuenta con la garanti• 
dei gobiemo de Estados Unidos) 
compraron calma política y so
cial. Todos ellos practicaron 
duros programas de ,ajuste según 
los lineamientos dei FMI y como 
dijo expresamente el secretario 
dei Tesoro yanqui Donald Rea
gan "otros países que han sufn, 
do dolores de cabezas y de cora
zón se habrían visto en figurillai 
para explicar por qué ellos pag3ll 
cuando la Argentina se niega a 
pagar". 

La receta recesiva 

Este acuerdo que dejó satisfe
chas a todas las partes no hizc 
más que diferir hasta el 30 de Ju
nio la cuestión central de la reft 
nanciación. Una moratoria d 
cuatro anos o por lo menos hasL 
1986 es el propósito de los eco 
no mistas dei go bierno radic2 
que repiten la consigna alfons 
nista de "no aceptaremos receta: 
recesivas". Pero no tienen mu 
chos argumentos cuando el dipu 
tado peronista Diego Guelar n 
plica que no olra cosa es lo qu 
se está aplicando. 

Según se escuche a los técn 
cos dei gobierno o de la opa~ 
ción, el saJario real se ha incn 
mentando en 1,5% o ha mer 
mado en 5% desde que A 
fonsín se instaló en la Casa Rt 
sada. Es decir que en la hip611 
sis más optirrusta recién en la dt 
cada de 1990 se recuperaria 1 



nível de ingresos existente cuan
do los militares embarcaron en 
un helicóptero a Isabel Perón. El 
producto bruto fue en 1983 
igual aJ de 1974, lo cual define 
un retroceso dei ingreso pe.r cãpi
ta de 13,5% en una década. 

Una inflación cercana a 500% 
anual, una quiebra generalizada 
dei aparato productivo y una po-

• Htica monetaria que para satis
facer los reclamos de los acree
dores mantiene tasas positivas de 
interés incompatibles con la 
reactivación de la econom ía no 
contribuyen a facilitar las cosas 
para quienes viven de un salario. 
Por otra parte, mientras no se 
defina la renegociación ex tema, 
el gobierno tampoco puede de. 
cidir la asignación de recursos 
dei presupuesto, cuyo déficit en 
1983 fue de 20% y se procurarã 
reducirlo ahora a 8%. 

La ley gremial 

Mientras negociaba con los 
acreedores externos, AJfonsín 
debilitó el frente interno en un 
lento enfrentamiento con el pe
ronismo a propósito de la ley 
sindical. Aprobada en la Cámara 
de Diputados, donde la UCR 
cuenta con holgada mayoría pro
pia, fue rechazada en Senadores 
gracias a la coaJición de la mayo
ria peronista con el único repre
sentante desarrolUsta y con los 
dos dei Movimiento Popular 
Neuquino. 

La democratización de los 
sindicatos fue un punto central 
de la campana proselitista dei ra
dicalismo antes de las elecciones, 
y parece claro que la clase obrera 
comparte ese objetivo que per
mitirá una expresión legítima de 
las bases. Pero la beligerancla 
ideologista con que la UCR con
dujo el debate parlamentario 
contribuyó paradojalmente a in
suflar nueva vida a la conducción 
burocrática de la derecha pero
nista, tambaleante después dei 
contraste electoral dei 30 de 
octubre y que no hubiera podido 
resistir un asedio más inteligente 
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Recién en la década dei 90, el 
ingreso per cápita alcanzará los niveles anteriores a 1976 

dei gobierno. La gravedad de la 
crisis económica y la ausencia de 
medidas que protejan de sus peo
res consecuencias a los sectores 
más necesitados amplia el mar
gen de maniobra de la vieja guar
dia sindical, aferrada con unas y 
dientes a sus cargos, y que ahora 
está impulsando huelgas y movi
lizaciones para reunir en un solo 
pliego sus intereses como grupo 
y las legítimas necesidades popu
lares. 

El ejercicio del gobiemo pri
vó taro bién a Alfonsin de otra de 
sus armas electorales más efecti
vas, la denuncia del pacto sindi
cal-militar. Ya nadie se interesa 
por determinar si realmente Lo
renzo Miguel había prometido 
impunidad a los jefes dei proceso 
castrense, cuando pese a todos 
los discursos y exhortaciones 
morales, bajo eJ poder radical 
sólo están presos eJ expresidente 
Bignone, por el secuestro de dos 
soldados conscriptos cuando era 
director dei Colegio Militar, el al
mirante Chamorro por su actua
ción como jefe del campo de 
concentraci6n de la Escuela de 
Mecânica de la Armada, el gene
ral Camps por haber admitido 

jactanciosamente en un reportaje 
su responsabilidad en varios 
rniles de desapariciones, el briga
dier Cacciatore por su liberali
dad en el manejo de Jos fondos 
públicos y un coronel cuya situa
ción era muy comprometida. 
Otro general, Carlos Suárez Ma
són, que comandó el Cuerpo Ide 
Ejército (Buenos Aires) y cuyo 
nombre figura en las listas de la 
Jogia P2 publicadas en Italia, serã 
dado de baja debido a que no se 
presentô a las citaciones judicia
les por la adulteraci6n de gasolina 
mientras era presidente de Yaci
mientos Petrolíferos Fiscales 
(YPF) y por un secuestro y desa
pariciôn. El resto de los incrimi
nados gozan de su libertad, y dos 
figuras tan prominentes como 
los generales Luciano Menéndez 
y Antonio Bussi son recibidos en 
audiencia por e! ministro de De. 
fensa. 

Las relaciones 
con las Fuenas Armadas 

AJfonsfn ordenó procesar a 
nueve excomandantes en jefe dei 
Ejército, la Armada y la Fuerza 
Aérea por haber sem brado "el 



no pero los militares tienen et 
poder. Los pocos militares que 
están en prisión tienen celdas de 
privilegio, con cocineros, pisci
na, whisky importado, reciben 
visitas de militares y de familia
res". 

De todos modos las medidas 
adoptadas por el gobiemo res
pecto de las Fuerzas Armadas no 
deberían desdenarse con ligereza. 

dolor el terror y la muerte", 
pero 'confib la tarea al Consejo 
Supremo de las Fuerzas Arma
das, que hasta ahora no conside
rb necesario apresar a ninguno 
de ellos. Los únicos que han per
dido la libertad son Galtieri, 
Anaya y Lami Dozo, por la de
rrota en las Malvinas, y Massera 
por el secuestro del exmarido de 
su amante. l..os dos procesos se 
i.niciaron durante el régimen mi
litar. Solo hay 45 causas abier
tas ante las cortes castrenses, con 
no mãs de 300 procesados. lo 
cual mide la renuencia de los civi
les a presentar denuncias y testi
monios ante los pares de los acu
sados. Esquivei: críticas ai gobiemo 

La supresión de los comando$ 
en jefe coloca las decisiones d~ 
rectamente en manos del poder 
civil. Los jefes de estado mayor 
s6lo tienen funciones de asesora
miento y acompanan silenciosa· 
mente en sus inspecciones a uni· 
dades de todo el pais al ministro 
de Defensa Raúl Borrás. El resultado es la simultânea 

irritacibn de los militares que no 
aceptan baber cometido delito 
alguno y de los militantes por los 
derechos humanos, que reclama
ban el juzgamiento de las respon
sabilidades por la justicia civil. 

hay un verdadero corte con e1 
pasado y el gobierno actúa con 
excesiva cautela para no irritar a 
los militares. 

El poderoso complejo indus
trial para la defensa fue retirado 
de la órbita castrense. Por prime
ra vez el clirector general de fa.. 
bricaciones militares no es un ge· 
neral sino un civil. Los planes de 
producción de las tres arma; 
pasan ahora por el tamiz de la ra· 

Para el premio Nobel de la 
Paz Adolfo Pérez Esquivei no 

La presidenta de las Madres 
de Plaza de Mayo, Hebe Bona
íini fue más lejos: "Todo sigue 
igual. Alfonsín tiene el gobier-

LOS COMPROMISOS 
ASUMIDOS POR ARGENTINA 

D En caso de no llegar a un acuerdo con el 
Fondo Monetario lntemacional, Argentina 

se comprometib a pagar con mercaderlas los 300 
núllones de dólares otorgados por cuatro países 
Jatinoamericanos para el pago de intereses venci
dos de su deuda ex terna. 

Los detalles de la operacibn financiera para 
evitar que Argentine fuese declarada por sus 
acreedores en moratoria de pagos, están c-0nteni
dos en el memorandum de entendímíento que el 
gobíerno de Buenos Aires finnó coo d FML 

'Jacques de Larosiere, director dd FMI y Raúl 
Prebisch, ll'ieoor dei presidente Raúl Alfonsin, en 
conversaciones en Waqhington lograron que las 
autoridades financieru de México, Brasil, Vene
zuela y Colombia facilitaran fondos ai gobiemo 
argentino para hacer efectivo el pago de intereses 
vencidos y no cancelados. La llnea de crédito íue 
establec1da ~n. las mi&mas condiciones gue en cl 
mercado fmanciero internacional, es dcc1r, con 
plazo a 30 días e intertses de 1% sobre la tasa 
ibor. Los térmmos de dicho memorandum e;;1a

blecen en el item 3 que la restilución de los d~ 

pósitos hechos por México, Brasil, Venezuela y 
Colombia a la.5 autoridades argentinas está sujeta 
a la firma de una carta de íntenciones entre el go
biemo de Raúl Alfonsín y e} FMI. 

EI item 4 dei memorandum establece que "ai 
recibir los recursos provenientes dei FMI, las au· 
toridades argentinas se compromcten a liquidar 
en su totalidad los auxílios recibídos de las auto
ridades monetarias norteamericanas de acuerdo 
con calendarios y modalidades que se definan de 
com'1n acuerdo". 

EI item S deternuna que "en el eventual caso 
de que en d vencimiento del plazo de 30 d fas Ar
gentina no hubiera liquidado los depósitos a los 
que se refiere este memorandum, lniciarã de 
inrnediato negocíacione!õ con los depositantes a 
fin de determinar las modalidades con las gue po
drían realizar importaciones argentinas 'por el 
monto de los créditos no restituidos' ". E.,; decir, 
en caso de que no se firme el ocuerdo con el FMI 
para renegociar la deudn global argentina por 43 
mil millones de dólares, Argentina debcrá resti
tuir a esos cuatro países e1 equivalente de lo cr~ 
dilos en mercnderías. En cuanto ai tipo de merc1-
derías que cubrirán el ~réthto, éstas tendrán qu~ 
ser negociadas individualmente con cad gob1e 
no de las naciones partJClpantes. ( Y.ozm Ross) 



cionalidad económica. 
Tam bién es un civil e! nuevo 

secretario de lnformaciones dei 
Estado. 

Se redujo en 12% la incorpo
ración de S<'ldados conscriptos 

1 en 19 83 y se estima posible su
primir el servicio militar obliga
torio dentro de cinco anos. 

El presupuesto militar para 
1984 será 30 o 40% menor que 
el de 1983, lo cual implica redu
cir el déficit presupuestario en 
más de 2% dei PIB. 

Se creó un Estado Mayor 
Conjunto con mando real y se 
organizarán comandos conjuntos 
en distintas zonas dei país, para 
concluir con la feudalización dei 
poder militar evidenciada duran
te los siete anos dei régimen cas
trense y determinante en el 
desastre de las Malvinas. 

Se retirarão los agregados mi
litares en Honduras, Guatemala 
y Panamá, designados por Galtie
ri como parte de su política in
tervencionista en Cen troamérica. 
Se suspendieron las ventas de ar
mas a la región. 

El trânsito dei viejo estilo a1 
nuevo no es fácil. Dos ejemplos 
bastan: 

El general Mario Aguado 
Benftez, comandante de un cuer
po de Ejército cuestionó en una 
declaración pública a quienes cri
tican a las FF AA. E1 su bsecreta
rio de Defensa Horacio Jaunare
na redactó un texto rectificato
rio e intimó aJ general a firmarlo. 
Si se negaba, su carrera conclui
ría allí mismo. No se negó. 

A raíz de un incidente trivial 
en una discoteca, un teniente 
dei Ejército buscó refuerzos en 
su unidad para apalear a los ci
viles que lo habían tratado des
pectivarnente. 

Un grupo de oficiales jóvenes 
de la Fuerza Aérea, después de 
una alegre despedida de soltero 
salieron en manüestación por las 
calles gritando "Se va a acabar/ 
esa costurnbre de votar". 

Si la relación poder civil-po
der militar se resolviera en el va
cío, sin duda la su bordinación lle-
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Ya en diciembre de 1983 (foto) AJfonsín sabia que el 
desafío era enorme: enfnmtar las secuelas dei pasado y la complejidad 

dei presente y superarias para no comprometer su futuro 

garía a ser tot:al luego de un nece
sario período de ajuste, porque 
como seõalarnos en un artículo 
posterior a la caída de Puerto Ar
gentino, las Fuerzas Armadas no 
sólo no están en condiciones de 
gobernar al país, sino que tam
poco pueden mandarse a sí mis
mas sin grave riesgo para la inte
gridad nacional. Ellas necesitan, 
tanto como el país, de un poder 
civil fuerte que les fije objetivos 
y determine procedimientos. 

Los mares procelosos 

Pero la arrnonía de esta na
vegación se sobresalta sobre 
otros mares procelosos. Las ne
gociaciones con Chile por e! Ca
nal de Beagle recibieron un fuer
te impulso con el encuentro en 
Roma de los dos cancilleres que 
firrnaron un compromiso de con
servar eternamente la paz. Sin 
embargo la resolución del pleito 
limítrofe no es tan sencilla. Chile 
percibe la urgencia de Alfonsín 
por cerrar esa berida abierta en 
su flanco y avanza con nuevas 
exigencias que dificultan la con
clusión de un tratado definitivo. 

Para el nuevo gobiemo de Bue
nos Aires liquidar esa cuestión 
de un siglo de antigüedad es re
quisito básico para e! replanteo 
de las relaciones con los milita
res, que de otro modo podrán 
agitar la bandera de la soberania 
para reclamar mayores partidas 
presupuestarias y reconquistar 
posiciones sobre el poder civil. 
Pero no puede hacerlo cediendo 
en aspectos esenciales, como la 
libre navegación argentina en la 
zona porque gozaria de calma a 
corto plazo pero a un precio de
masiado oneroso en e! futuro. 

Por las rnismas razones la 
Casa Rosada también necesita re
trotraer la cuestión de las Malvi
nas a un punto anterior, y eso es 
lo que ha propuesto a Gran Bre
tafta. Para ello ha debido aceptar 
un planteo grato a Londres: el 
anâlisis de la recomposici6n de 
relaciones entre ambos países y 
el cese de hostilidades en e! 
Atlântico Sur corno punto cen
tral, sin colocar en primer plano 
la cuestión de la soberania sobre 
las islas. 

La propuesta Argentina de 
normalización de relaciones in-



cluye el levantamiento de la 
zona de exclusión y la desmilita
rización de las islas, incluyendo 
los armamen tos nucleares allí 
instalados en violación de los tra
tados de no proliferaci6n nuclear. 
También insta a cumplir con di
versas resoluciones dei Consejo 
de Seguridad de la ONU, y su
giere reemplazar las tropas bri
tânicas por cascos azules de la 
organización mundial en las Mal
vinas. 

Sin duda esto aliviaria a Gran 
Bretana de los ingentes gastos 
que implica mantener la forcress 
Falkland y que estân en la base 
de todas las criticas formuladas 
a la seiiora Thatcher, tanto desde 
las filas laboristas como de las 
propias conservadoras. Sin em
bargo la primera ministra vetó 
una respuesta afirmativa de su 
gabinete, porque acatar las reso
luciones de la ONU equivaldría 
implícitamente a aceptar que en 
el futuro se discuta sobre sobe
ran ía. 

En cuanto al costo de la per
manencia britânica en las islas, 
hasta ahora Londres no ha con
seguido que Washington acepte 
compartirlo. Probablemente las 
revelaciooes de The Economist 
tendieron a presionar en ese sen
tido, al hacer pública la iociden
cia altísima de la ayuda de Wa
shington en el desenlace de la ba
talla de 1982. 

Según el periódico la ayuda 
ascendió a 60 millones de dóla
res, y si la Argentina hubiera 
hundido a alguno de los por
taviones britânicos, Estados Uni
dos le hubiera entregado en 
reemplazo el Ouam. El Pentãgo
no admitió la veracidad de las 
afirmaciones de The Economist 
y precisó que el temor de Wa
shington ante una eventual de
rro ta britânica consistia en que 
se derrumbara por completo la 
credibilidad de las defensas de Ia 
OT AN frente a los soviéticos. 
Ademãs, el Pentágono suminis
tró ai Washington Post precisio
nes adicionales sobre la ayuda 
sin la cual no hubiera sido posi-
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ble que se montara la operaci6n 
britânica de reconquista. Estados 
Unidos también clesplazó espe
cialmente al Atlântico Sur un sa
télite espia desde su órbita ante-
rior sobre la URSS para brindar 
infom1aci6n a la fleta inglesa: 
entregó a su aliado 50 millones 
de litros de combustible de avia
ción, y centenares de cohetes y 
mmares de proyectiles de mor
teros. 

La recomposiciõn de relaciones 

Para el canciller Dante Capu
to la recomposición de relacio
nes con Estados Unidos, es, pese 
a todo, prioritaria, porque como 
ha dicho "compartimos los valo
res de Occidente -las libertades 
individuales y la propiedad pri
vada, y somos no alineados ante 
los impactos que tiene el conflic
to Este-Oeste". De hecho, la par
ticipación dei embajador Frank 
Ortíz en una reunión dei gabine
te nacional con el presidente AJ
fonsín en la que se trató la cues
tión de la deuda externa denota 
un grado de recomposición nota
ble. En realidad no hay memoria 
de alguna intervención similar, 
por lo menos en el último medio 
siglo. 

La ya seftalada irnportancia 
de los bancos norteamericanos 
dentro dei conjunto de acreedo
res, y la intervención dei go
biemo yanqui en la renegocia
ción explica esta dHerencia, y 
probablemen te tenga tam bién 
conexión con la crisis interna 
que a tres meses de asumir des
pojó de su cargo a uno de los 
su bsecretarios de la cancillería, 
Hugo Gobbi. Según fuentes 
diplomáticas, este era el partida
rio más decidido dei estrecha
miento de vínculos con Washing
ton, en una medida que excedia 
las conveniencias para una nego
ciación delicada. 

Su caída en desgracia, que eJ 
presidente Alfonsín endulzó con 
cariiiosas palabras de amistad, 
ta m poco implica necesariamen te 
el fortalecimiento de la otra sub-

secretaria, Elsa Kelly, quien en 
febrero asistió a los actos por el 
cincuentenario de Sandino, en 
Managua, sino únicamente resta
blecer el equilíbrio. La renegocia
ción de la deuda tiene una estricta 
contraparte política: no atar las 
manos de Washington en Centroa
mérica, !legar a- un acuerdo con 
Gran Bretana en las Malvinas para 
atenuar el sentimiento antinor
teamericano despertado en toda 
América durante la guerra, no 
lanzarse por un ru mbo tercer
mundista pronunciado, ad mitil 
el control internacional dei plan 
nuclear argentino. Estados Uni
dos veria entonces con buenos 
ojos la elección de la Argentina 
para presidir cl Movimiento de 
Países No Alineados. Estados 
Unidos desea minimizar el papel 
dei Grupo Contadora, al que Al
fonsín dio su apoyo, y se salx 
que tamb1én ha pres1onado m 

fendo sobre México, porque ese 
es el principal obstáculo que en· 
cuentra en el cammo de confron
tación que ha elegido contra la 
revolución nicaragüense. En ese 
sentido debe computarse como 
una victoria de Reagan la deci· 
si6n panameiia de participar en 
las nueva,; maniobras militares en 
el Caóbe, contradiciendo la posi· 
ci6n explicita fijada por Conta· 
dora y debilitando así ai Grupo. 

Las reiteradas declaracione• 
dei canciller Dante Caputo acer· 
ca de que el de Cenlroaméric1 
es un conflicto Este-Oeste tam
bién son gratas a Washington 
por mãs que el sutil ministro 
argentino anada que su propó
sito es arrancar a la región de esi 
marco de confrontación y labo
rar por la paz. La coincidenci1 
de su razonamiento con el de: 
informe Kissinger es inocultablt 
y de una caracterización errónlll 
dificilmente se desprenda un, 
política correcta, pese a la buen, 
fe de los funcionarios de un go 
biemo que acaba de conceder ur 
crédito de 45 millones de dólare 
a Nicaragua, hecho que provoel 
una protesta formal de Estado 
Unidos. (H. Verbi r sky) 



BRASIL 

EI avance de 
la sociedad y la 
crisis dei Estado 

EI proceso de retorno a la democracia 
escada vez más seguro e irrevers1ble 
por la fuerza dei pueblo en las calles 
reivindicando sus derechos civiles 

Herbet de Souza 

E n 1964 el golpe de Estado 
en Brasil expresó el triunfo 

de un proyecto trasnacional11an
te y la derrota dei movimiento 
popular. Veinte anos después, las 
movilizaciones populares revelan 
la cnsis dei estado trasnaciona
lizado y la apertura de un nuevo 
periodo de lucha por la democra
cia. 

Nunca antes la cuestión de la 
democracia fue tan viva y con
creta en el pais. Nunca como 
ahora fue una bandera dei con
Junto de la sociedad. Esa es la 
novedad · la lucha por la demo
cracia dejó de ser apenas una 
preocupación de intelectuales, 
de liberales intranquilos con la 
dictadura, de grupos concienti
zados y politizados y se trans
formó en tema concreto para mi
llones de personas en todo Brasil. 

A comienzos dei llamado pe
ríodo de ap~rtura, durante la 
presidencia dei general Ernesto 
Geisel ( 1973-1979), el Estado 
era aún tan poderoso que resul
taba difícil para los analistas vi
sualizar la dimensión real de los 
movimientos sociales. Algunos 
tem ian. incluso que és tos no 
ex1stieran ... 

res, de alguien aliá arriba, alguien 
dei Poder. Parecia que los limi
tes de la libertad estaban efecti
vamen te definidos por e] Estado 
y que éste pod ín renlmen te 
administrar la realidad, la socie
dad, ln democracia, el pnncip10 
y el ftn de las cosas Muchos tec
nócratas, muchos militares y ge
rentes dei poder dei Estado de
ben haber sentido en sus almas el 
placer absoluto, aunque solita
rio, dei poder. 

Movilización popular 

Poco a poco lo que era su bte
rrãneo fue emergiendo y ocupan-

do los primeros lugares en el es
cenario En el periodo de resis
tencia, la sociedad tomó con
ciencia y se fue organizando de 
forma invisíble en las fábricas, en 
las asociaciones de vecinos, en 
las oposiciones sindicales, en las 
casas de los obreros, en los salo
nes parroquiales de algunas igle
sias. Tal resistencia enfrentaba 
una represión desproporcionada. 
violenta, sin limites, que se creia 
dueila de la vida y principalmen
te de la muerte. Después empezó 
a moverse hacia la luz. De la reu
nión en pequenos grupos se pasó 
a las asambleas en lugares cerra
dos. De los salones de las iglesias 
a las canchas de deportes y pla
zas públicas. Y de ah í a las gran
des manifestaciones y moviliza
ciones de masas. De la pequena 
comumdad eclesiástica de base, 
de la asooación de vecinos. de 
los síndicatos, de los grupos ca
llejeros, la sociedad fue forman
do una estructura que no cesa de 
crecer ~1uchos no percibieron 
ese crecimiento ) dudaron de su 
existencia e importancia. 

Después de un silencio de casi 
diez anos ( 1968-1978). el movi
mien to popular resu rgió con las 
huelgas dei ABC* paulista. La 

• Polo industrial de Sâo Paulo for
mado por tres ciudades ~télites: San
to André, São Bernardo y São Cae
tano. 

l I sociedad se movia aún 
bajo el signo dei miedo; siempre 
atenta a las reacciones dei siste
ma, dei presidente, de los milita-

Et movimicnto popular resu!\{iÓ 
con la.~ huelgas de los obreros en Sao Paulo 
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Horas antes de ln voración por elecciones "directas yn" 
una pizarra humana de estudiantes se nuclea note el Congreso en Brasília 

clase obrera, ya casi olvidada por 
los sociólogos desalentados, vol
vi6 ai escenario para quedan;e. 
Las huelgas de los cai'ieros en 
Pernambuco indicaron que los 
sindicatos rurales, pese a todo ti
po de presión y represión, esta
ban vivos y que el campo se es
taba moviendo mãs de lo que la 
ciudad era capaz de ver. A través 
de las CEBs (Comunidades Ecle
siales de Base) y de las diversas 
Pastorales, los distintos sectores 
carentes de la sociedad fueron 
tejiendo miles de hilos bajo el te
cho de las iglesias, pero con la 
materia prima dei propio pueblo. 
La clase media empobrecida por 
la crisis dei llamado "milagro" y 
por la lógica de un modelo ex
clu yente y marginalizador, vol
vió a la militancia. Los mismos 
que en 1964 marcharon a favor 
dei golpe ahora lo hacen contra 
el régimen. Los empresarios de 
capital nacional. que por eso son 
pequenos y medios, expresaron 
su discrepancia de una política 
económica que es benévola con 
los grandes y casi siempre cruel 
con los pequenos. Los funciona
rios públicos, hasta ah ora senta
dos en las salas vigiladas dei Es
tado, empezaron a perder el mie
do y salieron a manifestar en las 
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caUes en defensa de sus empleos 
y de la empresa pública. Se mo
vilizaron las muJeres, los ecólo
gos y los negros, para recordarle 
a Brasil que democracia no es 
compatible con opresión sexual, 
con destrucción de la naturaleza 
y la vida, con racismo ... Muchos 
militares empezaron a regresar a 
los cuarteJes y lo hacen con tal 
convicción, que los que perma
necen en Brasilia parecen estar 
cada vez más aislados de sus pro
pios camaradas uni formados. 

La oposición política 

Antes de las elecciones de no
viembre de 1982 era difícil eva
luar la magnitud de los movi
rnientos populares y su grado de 
desarrollo político. Después fue 
más fácil, cuando la oposición le 
ganó ai gobierno sin conquistar 
el poder dei Estado, que está 
concentrado en el Ejecutivo fe. 
deral. Noviem bre de 1982 indicó 
claramente que la sociedad civil 
se estaba moviendo contra el ré
gimen, en una ruta que hacía 
inevitable la colisi6n con el Esta
do. 

Después de las elecciones, los 
gobernadores estaduales electos 
por la oposiciõn asumieron sus 

respectivas cris1s y el movimien· 
to social sigui6 sus luchac;. Cada 
cual con su tarea. Los gobiernos, 
sintiendo sus limites y la necesí• 
dad cotidiana de negociar con un 
régimen que exISte a pesar y en 
contra la sociedad. Los movi· 
mientos populares, dándose 
cuenta claramente que la lucha 
continuaba y que era posible 
apoyar y reivindicar, elogiar > 
criticar, aplaudir y abuchear, es
perar y presionar casi ai mismo 
tiempo a sus gobemadores, alcaJ. 
des y parlamentarios. 

Entramos en el 83 con una 
sociedad en movimiento, ocu· 
pando espacios, luchando. Fue 
un ano pautado por saqueos de 
almacenes en busca de comida. 
ocupaciones de tierras y movih· 
zaciones escalales. médicos, in· 
genieros y profesores. EI movi
miento sindical toma cuerpo 
surgen dos propuestas de un~ 
ficarlo en una sola central sindi· 
cal y se realizan varias huelga5 
importantes. EJ campo se agiu 
en busca de tierra, trabajo } 
comida. 

"Directas Ya" 

A fines de ese 1983 empezó. 
tomar cuerpo la campana por !ai 



La campana por las elecciones directas se transformó en la mayor 
demostración dei crecimiento político de los movimientos sociales 

:lecciones directas para presiden
te de la República, en sustitu
"ión dei actual sistema de elec
:i6n indirecta, que garantiza la 
victoria dei partido oficialista. 
Parecia una bandera muy ambi
ciosa para ser alcanzada a corto 
pi azo. Parecia demasiado abstrac
ta y distante para llevar multitu
des a las plazas. Dos líderes poll
ticos resolvieron levan tarla: el 
ex-senador Teotônio Vilela, con
denado a muerte por un câncer, 
dedicó los últimos meses de su 
vida a promocionar un "Proyec
to Emergencia" que planteaba 
las elecciones directas para presi
dente como condición primera y 
esenciaJ para empezar a rescatar 
las "cu atro deu das" dei Brasil: 
ex tema, interna, social y pol íti
ca. El gobemador de Rio de Ja
neiro, Leonel Brizola, anunció 
que todos debian preparar sus 
documentos para votar. Sin em
bargo, la mayoría escuchaba y 
aplaudía, pero no creia. 

No obstante, 1984 se trans-
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formó en el afio de las directas, 
gradas a una increíble emergen
cia del movimiento social en la 
vida política. 

La campafla por las directas 
se lransformó en el mayor fenó
meno político de las últimas dé
cadas y en la mayor demostra
ción dei desarrollo político de 
los movimientos sociales. Veinte 
anos de dictadura provocaron !ô 
opuesto: una aspiración unânime 
por la democracia. 

Es evidente que la caminata 
es larga y que lo que hay que 
transformar en Brasil exige mu
cho más que manifestaciones, 
mitines. multitudes en las calles. 
A pesar de toda esa movilización, 
cl sindicalismo brasileno es débil, 
los partidos políticos casi no 
existen y la mayoría de los diri
gentes politicos están atrasados 
frente a lo que se avanza cada 
dia. La sociedad civil parece ha
ber avanzado más que la "socie
dad poli tica ". 

Pero en esta caminata quien 

~ L I b E f?J>IID'7 
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suei'ta con el futuro ya no está 
solo. Se terminó aquella sensa
ción de soledad de quieo trataba 
de juntarse a movimientos socia
les inexistentes. Las condiciones 
políticas para que los partidos, 
los sindicatos, las organizaciones 
populares se desarrollen están 
dadas por esa fuerza, que emana 
de la sociedad y no del Estado. 
Ese es el gran cambio que está 
moviendo la política brasilei'ía en 
el sentido de la democracia. • 
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BRASIL 

Cambiar las 
condiciones de 

pago de la deuda 
EI economista Barros de Castro afirma 
que hay condiciones de imponer otras 

regias de juego a los acreedores 
y utilizar la moratoria como alternativa 

Carlos Pinto Santos 

· presidente dei Instituto de 
Economistas de Río de Ja

neiro y profesor de la Universj
dad Federal de Rio, Antonio 
Barros de Castro, especialista en 
asuntos energéticos, ha dedica
do los últimos aiios al análisis 
de la evolución de la economía 
brasileíía, estudfo que smteti
zará en un libro de próxima pu
blicación. 

Barros de Castro aborda en 
esta entrevista la políticá econó
mica dei régimen militar y en 
algunos aspectos su tesis diver
ge de las de otros economistas 
de la oposición democrática. E1 
se niega a hacer un juicio total
mente negativo de las grandes 
opciones económicas de los úl
timos 20 aiios de la vida brasíle
iia. Afirma que la actual &itua
ción de superávit es producto de 
proyectos de reformulacíón de la 
estructura energética y de susti
tución de importaciones, lanza
dos fundamentalmente durante 
eJ gobierno Geisel pero origina
dos en una tradición de planifi
cación sectorial que se remonta 
a la época de Getúlio V argas. 
Para Barros de Castro, los hom
bres dei FMI y sus discípulos en 
Brasil se han apropiado indebi
damente dei saldo positivo de la 
balanza comercial brasileiia de 
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1983. Condena asim.ismo las bru
tales medidas de choque antiin
flacionarias de las "cartas de m
tenciones" y considera "aiios 
perdidos" la política de austeri
dad propuesta por el Fondo. Y 
hace una afirmación categórica: 
la recuperación de la economía 
brasileõa no podrâ realizarse sin 
una profunda democratización 
de las instituciones. 

;,En quê han influido las me
didas dei FMI -fundamental
mente la reducción drásrica de 
las importaciones- en la situa
ción actual de la balanza comer
cial brasil e fia positiva? 

- La política de austerld. 
patrocinada por e! Fondo Mo· 
tario Internacional tenia d 
objetivos: ordenar La balanza 
pagos para que el país alcance 
que ellos llaman "situaci6n er 
ble" y, por otto lado, corregi! 
inflaciôn. 

En lo que se refiere al probt 
ma inflacionaria ni vale la pe 
comentaria: el fracaso es absol 
tamente evidente; la inflación 
duplic6 después de la impor 
ción dei programa de austerid1 

Sin embargo, en e! frente e 
temo ocurri6 recientemente 
cambio muy importante, que 
el hecho de que Brasil cuen 
ahora con un saldo comerc. 
enorme, de aproximadamente 
mil millones de dólares en 196 
lo que contrasta profundamer. 
con la situaci6n existente 
1981-82, cuando la balanza t 
mercial era, en promedio, apet 
negativa. 

EI FMl y sus voceros en Bn 
no perdieron tiempo en atribu 
se el mérito de este resultado. 

Esa reivindícación de los on 
doxos me parece sin fundam!' 
tos. 

EI saldo de la balanza com 

Según Barro$ 
de Castro el 
superávit 
brasiteno no 
tiene nad11 
que ver con la1 
recetas dcl 
FMI 

eia! es, sin duda, un gran trh: 
fo de la economía brasilefla q 
debe ser desdoblada en var. 
componentes, de las cuales 
principal es el lanzamiento p 
parte del gobiemo durante la 



cada dei 70 de una serie de pro
yectos de reformulación de su 
estructura energética y de susti
tución de importaciones. 

1,En la época dei gobierno 
Geisel? 

-No es propiamente una 
creacíón suya pero hay que asig
nãrselo pues revivió una tradi
ción de planificación sectoriaJ 
que viene de la época de Jusceli· 
no con su famoso "plan de me
tas" y hasta dei propio Getúlio. 

Estos proyectos a largo plazo 
se refieren aJ petróleo, aJcobol, 
carbón, metales no ferrosos, ce
lulosa, petroquímica, acero y 
fertilizantes. 

El resultado de algunos de 
esos proyectos lanzados en 1974 
o en 1978, recién fue revelado 
ahora, a partir de 1982. Citaré 
tres ejemplos: el alumínio dei 
cual Brasil era un gran importa
dor ahora es exportado, y 
actualmente el país es autosufi
ciente encobre y petroquímícos. 

El conjunto de todos esos 
proyectos, según mis cálculos, 
serían responsables de 5.500 de 
los 9 mil millones de dólares 
conquistados en e! saldo. Yo 
pienso que solo se debe atribuir 
a la política del Fondo una cuar
ta parte de] saJdo positivo, es de
cir 2.500 millones. Este es el cré
dito de la recesión; las otras tres 
cuartas partes deben esperar 
düerentes ajustes estructurales 
de la economfa. 

Entonces, cuando el FMI y 
sus voceros se atribuyen lo que 
ellos llaman de ajuste convencio
nal, están falseando completa
mente la realidad haciendo suyo 
un resultado programado por el 
Estado y por las empresas esta
tales o ejecutado por el sector 
privado bajo la égida de] sector 
público. 

1,Esos resultados pueden ser 
entendidos como un aspecto po
sitivo de la gestión de este l(O· 

bierno? 
-EI régimen usó y abusó der 

aparato dei Estado para fortale-
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cer la economia y particularmen
te la industria. Pero en muchos 
casos se equivocó burdamente e 
insistió en el error. Fue megaló
mano en la definíción de sus me
tas, creó el mito del Brasil-poten
cia e intentó legitimarse a través 
de proyectos gigantescos. Sin 
embargo, en la medida en que el 
régimen, sobre todo en el perio
do Geisel, retomando Ja vieja tra
dloión de 1a que hablaba ante
riormente, contribuyó al ensan
chamíento de la base de la eco
nom ia brasileiia y a su díversifi
cación, esa tarea histórica tiene 
un sentido positivo. No recono
cerlo seria maniqueísmo. 

Pero quiero dejar claro que 
eso no cambia nuestra evalua
ción negativa de los 20 aiios de 
régimen. 

Vargas (auiba) y Juscelino: 
impulsores de la política de 
grandes inversiones sectoriales 

;,Se puede decir entonces que 
la econom ,'a brasilena se está re
cuperando? 

-Esa es la segunda parte de Ja 
respuesta sobre el saldo positivo 
de la balanza comercial. 

Eso significa que a partir de 
ahora se puede crecer ~n el sen
tido de que el superávit proyec
tado permite una gran capacidad 
de pago dei servicio de la deuda 
de Brasil. 

Al dísponer de ese triunfo, 
hay dos caminos -por delante. 
Uno es continuar pagando estric
tamente según las exigencias de 
los acreedores y con las tasas de 
interés que éstos irnponen. Si 
Brasil bace eso, crecerâ lenta
mente, muy por debajo de su ex
periencia histórica. Este carnino 
es sumamente inestable porque 
basta una gran recesión en los 
Estados Unidos en 1986 o 1987, 
o un fuerte repunte de la tasa de 
intereses para que sea aritmética
mente inviable. Es un problema 
de cuentas. Por otro lado, esta 
solución !leva implícita una tasa 
de crecimiento que implica que 
la economia brasileiia no absor
berâ ni siquiera la mano de obra 
que Jlega anualmente ai mercado 
de trabajo. 

1.Es decir que si se mantienen 
las actuales regias de juego en 
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los proxzmos aiíos se verificará 
un acentuado índice de desem
pleo? 

- Ex~tamente. Si se s_igue ese 
camino indefectiblemente se lle
gará a esa situaci6n. Lo que me 
parece intolerable, precisamente 

trabajo y ademãs disminuir gra
dualmente el desempleo acumu
lado hasta ahora. Es una tasa so
cialmente aceptable y convenien
te. 

Si Brasil entra en este rumbo 
podrã establecer un pacto a largo 

EJ desempleo deberá crecer en los próximos anos 

por disponer de una sólida balan
za comercial y por otras razones 
que no vienen al caso. Brasil de
berá usar el saldo como un arma 
e imponer condiciones a los 
acreedores. 

iQué tipo de condiciones? 
-Ese es el segundo camino. 

Brasil está pagando intereses efec
tivos del orden de 14 a 15% que 
deberían ser cortados por la mi
tad. Lo que es un interés ligera
mente real, en el sentido de que 
la inflación internacional varia 
entre 5 y 6%. Ahora, como Brasil 
puede pagar eso Uegarã a 1990 
con un saldo de la balanza co
mercial del orden de los 1 O mil 
millones de dólares y plazos de 
pago a 20 o 30 anos. 

Una propuesta como esta tie
ne una doble importancia. Pri
mero, porque con una tasa de in
terés de 7% y con esos plazos de 
pago, Brasil puede retomar el 
crecimiento a una tasade 7% que 
es eJ promedio histórico brasile
fi o de 1945-1980. Esa tasa es su
fünente pára absorber la mano 
de obra que llega al mercado de 
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plazo, dando tranquilamente ga
rantias para el pago de la deuda. 
Para los acreedores existe la gran 
ventaja de permitir una estabili
zaci6n, aunque a corto plazo tu
vieran que absorber perjuicios. 
Pero a largo plazo ganarian. 

Brasil no debería presentar 
esta propuesta tímidamente sino 
imponerJa. 

;,Pero tiene condiciones para 
imponer sus reglas? 

-Tiene. Declarando la mora
toria como alternativa a esta pro
puesta. EJ país ya no necesita 
créditos a mediano y largo plazo. 
En gran medida ya elimin6 los 
créditos a corto plazo. Más de la 
mitad dei comercio brasileí'ío 
está siendo realizado al contado. 
P?r otro lado, con el saldo que 
dispone aguanta fácilmente las 
consecuencias de una moratoria 
aunque provocaria un gran cho
que en e1 escenario financiero 
internacional. 

Para eso sería necesario la 
creación de un frente común, re-

gio11al, para el pago de la deuda 
ex tema ... 

- Brasil tiene condiciones de 
lanzar individualmente los dos 
tipos de programa, el de la re
ducción de la tasa de intereses 
o el de Ja moratoria. Y estoy 
convencido que en ambos casos 
contaremos con Argentina como 
aliado. Pero no creo que se deba 
comprometer a otros países en 
una primera etapa. Brasil tiene 
peso especifico y condiciones só
lidas como para romper el cerco 
y deberá haoerlo solo. Los otros 
aliados dei continente serãn muy 
importantes en el futuro, espe
cialmente en la intensificación 
del comercio. 

Lanzando aisladamente algu· 
no de estos programas existe la 
ventaja de que el desafío polfti
co no quede en un primer plano, 
lo que no sucederá si se forma 
un bloque de países (de muy di
fícil consolidación). La connota· 
ci6n política sería mucho mayor 
en este caso y seguramente Esta
dos Unidos responderia como 
gobierno. 

Y digo esto porque nuestro 
ideal es pelear con el banquero, 
no con el gobierno aunque las 
consecuencias políticas sean ine· 
vitables. Tenemos interés en 
aprovecbar Jas con tradicciones 
que existen actualmente entre el 
Congreso de los Estados Unidos 
Y los banqueros acusados de mal
versar los fondos que están en su 
poder. Por eso entiendo que si se 
ataca directamente a los gobier
nos no se aprovecha esa brecha. 
Por eso debemos enfrentar dura
mente a los banqueros pues aún 
no tenemos condiciones de ha
cerlo con los gobiemos. 

Resumiendo: Brasil deber!a 
presentar la primera propuesta y 
usar solamente la moratoria 
como arma de presi6n en caso de 
que sea necesario. En cierto sen
tido, la moratoria seria responsa
bilidad de ellos porque son eUos 
los que nos empujaron a eso. 

i Y en qué términos seria pro
puesta la moratoría? 



- Suspensi6n total de negocia-
ciones de pago de la deuda. Bra

lt sil comenzaría a vivir en comer
' cio cash, durante el tiempo que 
~ ellos aguantaran. Nosotros 
~ aguantamos; ellos saben muy 

bien que cuanto más tiempo per
manezcamos en régimen de sus
pensión de negociaciones y rup
tura con la comunidad financie
ra, más nos distanciamos de ellos. 

,: Si no~ dejan a la deriva, buscan
' do nuestro camino fuera de sus 

regias, más caminos descu brire
' mos y ellos sufrirãn las conse

cuencias políticas. Y por supues
to que eso no les interesa. 

i. Esas medidas son viables en 
1 e/ aclllal cuadro político? 

- No. Es necesario que haya 
' un profundo cambio democrâti

co en las instituciones. Nada de 
lo que defendi es posible en este 

r clima de fin de fiesta que esta
' mos viviendo en Brasil. 

Pero, i hubo fiesta ? 
-Sí. Durante el milagro. Se 

vive un régímen de fin de fiesta y 
o este gobiemo no tiene la menor 
, condición política o moral p31'a 

asumir una tarea histórica como 
la que definimos. Para mies evi-

r dente que el tipo de solución 
propuesta supone un gobierno 
con amplio apoyo de la nación, 
cosa que este gobiemo no tiene 

' tampoco la posibilidad de 
obtenerlo. Por consiguiente, mis 

, palabras se refiereo a un cambio 
potencial que yo espero no de-

1 more. Lo que yo propongo no es 
utópico oi absurdo, oi estâ fuera 
de la realidad desde eJ punto de 
vista económico. Sin embargo 
estâ desfasado de la poJftica. Mi 
duda es si la polftica se ajustarã 

, a ese potencial de la economía. 

iQuê entiende por "mi/agro 
brasile flo "? 

-Evidentemente "milagro" es 
1 una expres16n mistüicadora. Sin 

embargo, el hecbo es que la eco
nomia bras.ileiia desde 1968 a 
1973 creci6 en promedio más de 
10% anual. Lo que es un creci-
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miento sin parangón en la histo
ria. Usted encuentra estos índi
ces en la Unión Soviética de la 
década del 30, en Japón en cier
tos momentos y en Corea. 

Fue un crecimiento a ritmo 
vertiginoso. Las inversiones en 
infraestructura se multiplicaron. 

"EI actual gobiemo brasileiio 
(abaJo el presidente Figueiredo) 
no tiene condiciones políticas o 
morales para una tarea histórica 

como la que definimos" 

La tasa de inversión sobrepasó 
25% dei producto, el empleo 
crecía rápidamente y los padro
nes de consumo se transforma
ron de un día para otro. Los bie
nes de consumo durables (elec
trodomésticos etcétera) dejaron 
de pertenecer aJ patrón de con
sumo de una minoria para di
fundirse masivarnente. Incluso 
los automóviles se expandieron y 
Ja flota brasilefla, en pocos anos, 
lleg6 a 10 milJones de unidades. 
Realmente hubo êxitos con
siderables en este período pero 
también se ampliaron las desi
gualdades sociaJes. Es decir, lo 
que obtuvieron dei milagro las 
clases sociales de menores ingre
sos fue mínimo. Por el contra
rio, su participaci6n en el ren
dimiento cayó proporcionalmen
te. 

E1 "milagro" solo favorecí6 a 
la alta burguesia, a la clase media 
y a los trabajadores que ganaban 
más de cinco salarios mínimos. 
Una vez que el "milagro" se des
hizo tam bién se aeshicieron los 
benefícios que usufructuaron la 
clase media y los trabajadores 

mejor remunerados. La inflación 
los devor6. 

1,Usred aprueba un traramien
to de choque para contener la in
flación? 

-Creo que sería lo peor que 
te podría ocun:it a la economia 
brasilena. Por todas las razones 
que di anteriormente, la econo
mia brasilefla puede crecer nue-
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El alcohol alimenta una gnm parte dei paique de automôviles lhianos en B ras1J 

vamente y el tratamien to drásti
co dificultaría esa posibilidad. 

Además, el tratamiento de 
choque seria a través de la de
manda cuando ya se ha puesto 
en evidencia, hasta para los de
fensores de1 monetarismo, que la 
inflación brasileiia ha sido impul
sada por choques de oferta, ya 
sea mediante el estrangulamiento 
externo a través de las maxi-de
vaJuaciones o por problemas de 
zafra agrícola. Las maxi-devalua
ciones duplicaron la in0ación en 
1980 y en 1983. La inflaciõn 
brasilefia estaba estabilizada en 
40% y se duplicá a 1 OOo/a Nue
vamen te se estabilizó en 100% y 
después más que duplicó a los 
actuales 210% 

Otro de los componentes de 
la inflación extranjera son los 
precios de los alimentos. El ano 
pasado, por ejemplo, mientras 
los productos industriales au
mentaron entre 170 y 180o/o, los 
precios de los productos agríco
las llegaron a 290%. 

Y sucedió esto porque Brasil 
dio priori da d absoluta a los cul
tivos energéticos y de exporta
cíón. De 1979 a 1983, la produc
ción per cápita de los alimentos 
cayó casi 25%, mientras que la 
producción de los cultivos ener
géticos per cápita aumentó 50% 
y la exportación de productos 
agricolas su bió aproximadamen
te 30% per cápita. 
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1, EI aum~nto de la produc
ción de alimentos exige grandes 
im•ersio11es? 

-La recupeuci6n de los cul
tivos alimentícios es at?soluta
mente 1mprenscindible pero no 
es un programa costoso. Por el 
contrario es algo muy simp1e. 
Basta que el gobiemo entre en 
una política de compra de bue
nos precios de esos alimentos 
para formar grandes stocks. La 
agricultura brasilei'ía reaccionará 
inmediatamente pues es muy 
elástica Si el gobierno propone 
buenas ganancias, la producción 
de alimentos aumenta rápida
mente pues constituye una frac
ción muy pequena de un todo. 

, Usted está de acuerdo con 
u11 desarrollo acelerado de los 
cultivas energéticos como por 
ejemplo la producción de cana 
de azúcar para la fabricación de 
alcohol? 

-Creo que en Brasil el uso de 
alcohol como combustible se 
hizo irreversibJe. Sin embargo, 
soy favorable a un crecimiento 
moderado y me parece imposi
ble que se puedan mantener las 
recientes tasas de crecimiento. 

Es cierto que e! alcohol con
quistó un espacio en el programa 
energético brasilei'io. Dentro de 
dos o tres anos producirá un 
equivalente a 100 mil barriles de 
petróleo y tal vez más. 

La gran novedad dei cuadro 

energético brasileiio fue el re-
ciente êxito dei petróleo y la 
gran novedad dei futuro será el 
gas que se está descubriendo re
cíén ahora y que en la década dei 
90 podrã cambiar bastante el pa
norama energético dei país. 

En este contexto pienso que 
el alcohol deberâ conservar el lu
gar que ya conquist6 sin que 
haya necesidad de forzar su cre
cimiento incluso porque es exce
sivamente caro. 

l' en la industria, , que sec
tores deberia11 ser incrementa
dos? 

- La informática. Es la batalla 
de este momento. Si Brasil con
sigue preservar los avances que 
tuvo recientemente en la infor
mática y los desarrolla, en la dé
cada dei 90 podrá emerger con 
una ecOitomla industrializada y 
con autodeterminación tecnoló
gica. 

t Pero no hay competcncia dec 
otros paises e11 este sector? ; 

-Si, pero hay que entrar en 
la competencia. Sin el control de 
la informática es imposible una 
industria con un mínimo de au· 
tonomía. La informática es la 
rama por donde se dará la )'1 
anunciada revolución industrialir 
que garantizará el rejuveneCl·A 
miento dei parque industrial enN 
los próximos anos. Desconocer 
eso es desconocer la llave deli! 
progreso técnico en los anosE 
venideros. 

En estos momentos se libraF 
en Brasil una seria batalla contne 
las presiones de la IBM y otro!:y 
competidores que quieren si m·c 
plemente dominar el mercado.e 
El Banco Mundial, el FMI hanE 
ejercido a través de sus voceros y 
lobbys, el máximo de presionesP 
para deshacer el em brión de JaP 
industria informática con que yaD 
cuenta Brasil. Pero, en los me-O 
dios técnicos, e incluso militares.f> 
hay una creciente conciencia deD 
la necesidad de preservar estG 
triunfo vital en la competencia~ 
de los próximos anos •,-



RADIOHABANA 
CUBA 

Apartado de Corraos 7026 
1.4 Haban1, Cuba 

FRECUENCIAS 
Y HORARIOS DE 
TRANSMISIONES 

EN VIGOR DESDE EL 7 DE MAYO HASTA EL 2 
DE SEPTIEMBRE DE 1984 

BANDAm FRECUENCIAS HORA U.T.C. 
kHz. 

16/1795 - 19/15230 11 :00 - 16:45 
31/9550 
25/11760 11:00 - 18:30 

16/17705- 16/17760 11:00 - 20:50 

SPAl'ilOL 26/11930 22:00 - 00:50 

~RAAMERICA 31/9685 22:00 - 02:00 
26/11760 22:00- 03:00 

19/15230- 25/11725 22:00 - 06:00 
16/17795 23:00 - 06:00 
19/15340 00:00- 02:46 

31/9525 - 31/9685 03;00 - 06:00 

~GLES PARA 25/11930 01 :00 - 04:50 

,MERICA DEL 25/11760 03:30 - 06:00 

IORTE 25/11725 06:30 - 08:00 

'lGLES PARA 16/17705- 16/17750 20:50 - 21:40 
LCARIBE 19/15300 01:00 - 06:00 

25/11760 03;30 - 06:00 

RANCES PARA 
LCARIBE 

26/11760 03:00- 03:30 
'AMERICA 
>EL NORTE 

:REOLE PARA 31/9685 11 :00 - 12:00 

'LCARIBE 31/9685 02:00 - 03:00 

'ORl\JGUES 25/11970 09:00 - 10:00 
'ARA AMERICA 19/15340 23:00 - 24:00 
>EL SUA 

lUECHUA 
25/11760 10:00 - 10:50 

'ARA AMERICA 
>ELSUR 

16/17795 22:00 - 23:00 

;UARANI 
'ARA ~MERICA 
lELSUR 19/15340 22:00 - 23:00 
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IRIAN OCCIDENTAL 

Una guerra casi olvidada 
Una de las más antiguas luchas por la independ~~cia en . 

Asia Austral es amenazada nuevamente por la ocupac1on extranJera 

A 1 izar la bandera rebelde en 
el edifício más alto de Jaya

pura, la capital de Irián Occiden
tal, los guerrilleros llevaron hasta 
el principal reducto de la domi
nación colonial una lucha que ya 
dura 50 anos y que tuvo como 
adversario, prirnero a los holan
deses y ahora a los indonesios. 
El ataque realizado a mediados 
de febrero fue la ofensiva más 
importante dei Movimiento Pa
púa Occidental Llbre (OPM-Or
ganisasi Papua Merdeka) desde la 
década de los 70. 

La ofensiva rebelde desenca
denó una violenta represión por 
parte de las tropas de lndonesia 
que después de detener a más de 
50 militantes de la OPM en Jaya
pura, lanzaron una campana de 
terror en la zona rural de lrián, 
provocando la fuga masiva de 
campesinos que cruzaron la fron
tera con la República de Papúa
Nueva Guínea en busca de pro
tección. Todas las escuelas y ofi
cinas püblicas cerraron durante 
varios días, mientras que las ca
m:teras de acceso a la capital 
fueron bloqueadas por el ejérci
to. Ante la promesa de los rebel
des de continuar la ofensiva el 
ministro de Defensa de lndone
sia, general Poniman, se trasladó 
a Jayapura para reunirse con sus 
subordinados. 

La intensüicación de las 
acciones del Movimiento Papúa 
Libre se dio después que las dife
rentes facciones en que se había 
dividido el movimiento en los úl-
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tímos cinco anos reunifícaron 
sus fuerzas. Con eso surgi.ó la 
posibilidad de que los rebeldes 
comenzaran a usar una única es
trategia, basada en la guerrilla en 
las montanas, región de acceso 
muy difícil debido a lo acciden
tado del terreno. las tropas de 
lndonesia no han conseguido 
hasta ahora penetrar en los re
ductos de la OPM porque cono
cen poco el área y no se aventu
ran a grandes ataques debido al 

temor de numerosas bajas. 

EI comienzo de la guerra 

La OPM surgió en 1963, pe; 
sus orígenes se remontan a fin 
de la dominación holandesa en 
década de los 30, cuando sl.lJ'!) 
ron en la parte occidental de 
isla de Nueva Guinea, las prin' 
ras rebeliones contra la presen, 
extraniera. Los primeros eur 
peos interesados en la coloniJ. 
c:ión de Irián Ocoidental fuetc 



El descontento con la ocupación 
indonesia dei lrián Occidental 

aumentó cuando el lado 
Oriental de la isla dejó de ser 

éOlonia australiana para 
transformarse en Papúa

Nueva Guinea 

los alemanes, pero éstos no lle
garon a establecerse porque, en 
1848, Holanda traz6 una línea 
imaginaria en la isla de Nueva 
Guinea asumiendo el control de 
la parte occidental, mientras In
glaterra se quedaba con la mitad 
oriental. Durante casi 40 anos, ni 
los ingleses ni los holandeses de-

J-
( 

y/-"'-' 
Borneo 

(Kalimantan) 

mostraron el mínimo interés en "::======~· AUSfRALlA ~:;::==========-; explotar la isla pues sus atencio- ___________ __....., _____ .._ _ _. ____ _ 

nes estaban volcadas a otras co
lonias en Asia. Pero, a fines de si
glo, como los alemanes quisieron 
volver a asumir el control de la 
regí6n, Inglaterra decidió trans
formar. su parte de la isla en un 
protectorado y traspasó a Aus
tralia la tarea de administrar fi. 
nancieramente la colonia. 

Dei lado de Irián, los holande
ses se limitaron a explotar la re
gión costera con muy raras in
cursiones bacia el interior. Des
pués de la II Guerra Mundial, 
cuando los nacionalistas indone
sios comenzaron la lucha por la 
independencia, Holanda constru
y6 en lrián el famoso campo de 
concentración de Boeven Digoel 
donde fueron confinados los 
principales líderes anticolonialis-
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tas. Por ese motivo, en 1945, los 
rebeldes de Irián, llegarcn a admi
tir una unión con lndonesia, pe
se a la diversidad de cultura y 
tradiciones políticas. El gobierno 
de La Haya se opuso a la unifica
ción, por entender que su pose
sión en la isla de Nueva Guinea 
era rica en recursos minerales. 

La ocupación 

Sin embargo, después de al
gunos intentos frustrados por "º· 
contrar bierro y petróleo, los ho
landeses perdieron el interés has
ta que, en 1962, Irián Occidenta1 
fue simplemente entregado a las 
Naciones Unidas para que ésta 
decidiese el futuro de la región. 
Un ano después, la ONU traspa-

só el lrián a Indonesia con la 
condición de que el gobierno de 
Jakarta realizara un plebiscito en 
1969 para que el pueblo de la 
parte occidental de la isla deci
diese su futuro. El plebiscito ter
minó siendo una farsa organiza
da por los militares anticomunis
tas que gobemaban lndonesia 
después del sangriento golpe 
contra el presidente Sukarno. La 
consulta amplia fue sustituida 
por un sondeo de opinión entre 
jefes tribales de Irián que, en su 
mayoría, fueron corrompidos 
con promesas de ayuda material, 
que más tarde no fueron cumpli
das. 

Actualmente Irián tiene apro
ximadamente cuatro millones de 
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habitantes en su gran mayoría 
disem.inados por el interior y 
divididos en más de 200 grupos 
étnicos coo Ienguas y costum
bres diferentes. Noventa por 
ciento de la población viven de 
la agricultura de su bsistencia o 
de la pesca. Casi toda la alimen
taci6n se consume en el campo, 
ya que no existen carreteras para 
transportar hs excedentes hasta 
la capital, Jayapura, cuyos 30 
mil habitantes comen en general 
alimentos importados. Buena 
parte de los habitantes dei inte
rior de Irián comenzó a tener 
contactos con la civilizaci6n eu
ropea recién después de 1940. 
Las relaciones con los coloniza
dores holandeses siempre fueron 
muy tensas y caracterizadas por 
una resistencia intransigente a la 
penetración de los hábitos ex
tranjeros. Después de varias ex
periencias fracasadas, los holan
deses desistieron y se limitaron 
a controlar las regiones costeras, 
hasta la ocupaciôn dei país por 
partr. de Indonesia. 

Los diez mil indonesios que 
viven actualmente en Irián qui
sieron occidentalizar a la fuerza 
a los grupos étnicos dei interior 
pero también fracasaron total
mente. El intento de imponer un 
cambio forzado de hábitos ape
nas aumentó la resistencia de la 
población dei interior de lrián, 
que desde el comienzo de la co
lonizaci6n europea rechazó to
do tipo de tutela, sin tener en 
cuenta la procedencia dei coloni
zador. Los únicos extranjeros 
que lograron alguna penetración 
fueron los casi 200 religiosos que 
transformaron a Irián en una de 
las áreas de actividad misionera 
más intensa en todo el mundo. 
Los pastores protestantes cons
truyeron hospitales y escuelas, 
mientras que los sacerdotes cató
licos europeos prestan asistencia 
a proyectos agrícolas. Pero los 
propios misioneros admiten que 
los naturales del lugar simpatizan 
mucho más con los servicios que 
reciben que con el mensaje reli
gioso. 
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Las relaciones con los 
colonizadores holandeses siempre 

fueron muy tensas 

Posición geopolítica 

Los resentimientos causados 
por el fracaso de! proyecto de 
occidentalización llevaron a la 
administración indonesia a des
confiar de todos los naturales, 
incluso de aquellos que, antes de 
1962, apoyaron una unión con 
el gobiemo de Jakarta con el 
objetivo de acabar con la domi
nación holandesa. El desconten
to aumentó después de 197 5 
cuando el lado oriental de la is!; 
dejó de ser una colonia australia
na para transformarse en el Esta
do independiente de Papúa-Nue
va Guinea. La exigencia de auto
nomía se fortaleció ante la com
paración con el nuevo status dei 
país vecino, el cual posee mu
chas afinidades étnicas y ling(Jís
ticas con el pueblo de Irián. 

Esa situación hj.zo que au
mentara a más de mil el número 
de guerrilleros de la OPM en me
dio de denuncias por parte de In
donesia de que los rebeldes esta
ban recibiendo armas y operan
do a partir de bases situadas en 
Papúa-Nueva Guinea. En 1977-
78, los guerrilleros llegaron in-

cluso a ocasionar cerca de tres 
mil bajas entre los soldados de 
lndonesia, la que también perdió 
un avión militar tipo DC-3. 

La acción de los guerrilleros 
es facilitada por el amplio cono
cimiento dei terreno, sumamente 
accidentado y cubierto por una 
vegetaci6n muy densa. En lrián 
queda la montaiia más alta dei 
sudoeste de Asia, el pico Car
tensz, con más de cinco mil me
tros de altura. Además, los rebel
des nacionalistas se comunican 
fácilmente con los habitantes de 
las aldeas más alejadas porque 
hablan la lengua local, tienen pa
rientes y núcleos de apoyo logís
tico. 

Hasta ahora, el gobiemo indo
nesio ha rechazado todas las pre
siones para dar la independencia 
a Irián. La política de los milita
res de Jakarta en relación a los 
territorios es considerada racista 
por el Comité de Descoloniza
ción de las Naciones Unidas. En 
el plano diplomático, la intensi
ficación de la guerrilla de la OPM, 
causa preocupación creciente ai 
gobi.erno de Australia que teme 
una posible extensión de la acti
vidad rebelde a Papúa-Nueva 
Guinea donde los australianos 
mantienen un control poütico y 
económico casi total, incluso 
después de la independencia. 
Australia viene tomando una 
actitud ambígua con relacíón ai 
Irián: por momentos da seiiaJes 
de simpatfa con relación a los re
beldes y por otros se acerca a In
donesia. En Sidney (Australia), 
existen varios políticos influyen
tes que defienden el fin de la 
ocupación indonesia de lrlán y 
también de Timor Este propo
niendo la formación de una Fe
deración de la Melanesia. Según 
observadores, dicha iniciativa 
tendría como objetivo impedir 
que los movimientos nacionalis
tas y anticolonialistas lleguen ai 
poder por la vía insurreccional, 
haciendo trastabillar la estruc
tura neocolonial vigente en otras 
ex-colonias europeas en la 
gión. 



SUDAN 

AI borde de la secesión 
EI impasse político-militar llega a un punto 

crítico. Si el gobierno dei general Numeiry no negocia 
con los rebeldes dei sur, el país acabará dividido 

E n los primeros días de mar
zo reinaba un clima de apa

tia casi total en el palacio de go
bierno en Jarturn. El presidente 
Gaafar Numeiry era totalmente 
incapaz de tornar iniciativas para 
romper el impasse creado por el 
crecimiento de la rebeli6n de las 
tres provincias del sur de Sudán, 
a la vez que los musulmanes del 
norte aumentaban sus críticas al 
gobierno, que solo parece contar 
actualmente con los altos rnan
dos del ejército como (lnico apo
yo confiable. Durante todo el 
roes de marzo circularon rumo
res de que jóvenes oficiales esta
ban conspirando. 

Fue en ese ambiente que en la 
segunda semana de marzo el ge
neral Numeiry pidió ayuda nor
teamericana para detener una sn
puesta invasi6n de Libia, después 
que un avi6n caza no identifica
do lanzõ varias bombas sobre la 
1úst6rica ciudad sudanesa de 
Omduman, donde se encuentra 
el sepulcro de Mohamed Ahmed, 
el Mahdi, el más importante líder 
musulmán del pais. Estados Uni
dos y Egipto enviaron inmediata
rnente aviones de espionaje tipo 
AWACS. Sin embargo, la denun
cia de una invasión produjo poco 
impacto en las cancillerías árabes 
pues Numeiry ya ha recurrido 
frecuentemente a las supuestas 
amenazas externas para intentar 
resolver problemas internos. 

Todo indica que el nuevo in
tento de internacionalizar la cri
sis interna sudanesa en vez.de re
solver problemas del general Nu
meiry, tuvo como consecuencia 
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Numeiry intenta usar ai islamismo 
para continuar en el poder 

inmediata el aumento de las pre
siones para que el gobíerno de 
Jartum negocie con los guerrille
ros dei Ejército de Llberaciõn 
Popular del Sudán (SPLA), quie
nes controlan actualmente gran 
parte de! sur dei país y están 
provocando la fuga de empresas 
y técnicos extranjeros. Hay indi
cios de que el Departamento de 
Estado está muy preocupado 
con el aislamiento y la pasividad 
dei gobierno de Numeiry. 

Sin embargo, en los primeros 
días de mayo el presidente Nu
meiry exoner6 siete ministros de 
su gabinete y reorganiz6 su parti
do tres d ías después de declarar 
la ley marcial en el país. 

Fueron constituídos asimis
mo nueve tribunales de ernergen
cia que juzgarân las violaciones a 
la ley islâmica y a la ley marcial. 
El presidente concedi6 a los mis
mos poder absoluto excepto 

para la aplicaci6n a la pena de 
muerte. 

La recomposición ministerial 
se dio en eJ marco de movimien
tos que sacudieron al país y 
cuyo detonante fueron las huel
gas de médicos y profesores uni
versitarios por aumentos salaria
les. 

La rebelión 

Las poblaciones del sur de Su
dán son étnica y culturalmente 
distintas a las del norte, donde 
los musulmanes constituyen una 
abrumadora mayoría. Los sure
iios han denunciado siempre la 
dominación de! norte y llegaron 
incluso a trabar una guerra civil 
que dmõ 1 7 ai'ios y recién termi
n6 en 1972, cuando se firmó una 
tregua. En la guerra murieron 
más de un millón de sudaneses. 
Actualmente las discrepancias 
volvieron a alcanzar un punto 
crítico, porque desde 1980 el go
bierno de Numeiry decidió im
poner su autoridad por la fuerza. 
La decisión más reciente y que 
provocó un rápido crecimiento 
de la guerrilla, fue la revelación 
en setiembre pasado, de que el 
país pasaría a regirse por la Jey 
islâmica. Se prohibieron las bebi
das alcohólicas y se impusieron 
castigos corporales para Iadro
nes, asesinos y acusados de crí
menes sexuales. 

La aplicación de la Sharia (ley 
islâmica) proftmdizó la rebeli6n 
de los sureftos y provoc6 asimis
mo un gran descontento entre 
los propios musulmanes dei nor-
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CHAD SUDAN 

ZAIRE. 

te. Los guerrilleros del SPLA ca
lificaron las medidas como una 
agresión más a sus tradiciones re
ligiosas, ya que en su mayor.ía 
son cristianos o profesan cultos 
animista~. Los musulmanes rle
garon que la aplicación de la 
Sharill tendria que ser seguida 
del respeto a la dignidad huma
na, división de riquezas, igualdad 
política y participación popular. 
Poco después de anunciar estas 
exigencias, el principal líder de 
los musulmanes, Sadiq al-Mahdi 
fue preso y sigue detenido hasta 
la fecha. 

Mahdi es el principal dirigen
te de los rnusulmanes rnodezados 
que se proclarnan herederos de 
las tradiciones anticoloniales dei 
fundador del movimiento mah
dista, Mohamed Ahrned. El no es 
el único político rnusulmán pre-
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ETIOPIA 
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so en Sudán por discrepar dei ge
neral Numeiry. Mahmoud Taba, 
dirigente de la influyente Her
rnandad Republicana, integrada 
por intelectuales y tecnócratas 
tarnbién criticó la falta de liber
tad política del país. Paralela
mente existe la Hermandad Mu
sulmana, muy activa entre los es
tudiantes y profesionales libera
les que defiende una islamiza
ción radical del país, siguiendo 
los modelos iraníes. La Herrnan
dad Musulrnana acusa a Numeiry 
de "occidentalizar" el Sudán a 
través de alianzas con Estados 
Unidos y otros países europeos. 
Los diversos grupos musulrnanes 
del norte ya estaban en pugna 
con el gobierno, incluso antes de 
la introducción de la Sharia, que 
fue un intento frustrado de Nu
meiry para neutralizar la crecien-

te oposición de los grupos islã- g 
micos más militantes. t 

El presidente sudanés llegó re a 
cienternente a proponer una n~ r 
gociaciôn con Sadiq al-Mahdi t 
pero éste se negó alegando qut a 
solo aceptar!a un encuentro cot 
Numeiry si se liberaban los tTe1 8 
mil presos políticos dei país. E! t 
revés sufrido por e! gobiemo fll! é 
compensado en parte por la am- t 
nistia ofrecida a Clernent Mboro, s 
un influyente líder cristiano de! e 
sur que vivia en el exílio hacft ~ 
varios anos. Mboro fue nombra- 1 

do ministro sin cartera, pero la 1 
indicación no tuvo ningún efectc r 
sobre la rebelión sureiia, ya que t= 
el nuevo ministro perdió gran r 
parte de su prestigio después que e 
fue a vivir a Kenya. I 

\ 
El cerco guerrillero 

f 

EI Ejército Popular de Libera- t 
ción de Sudán está liderado po r 
el coronel John Garang, quie, t 
cornandaba una importante un~ 
dad militar en el sur y que baeci 
tres aiios se rebeló contra el go; 
biemo central. Garang •lider 
también a todos los guerrilleroi 
que estaban organizados ante, 
riormente en el movirnientO! 
Anyanya II, la versión actualiza· 
da de la organización de los re 
beldes sureiíos que lucbaron et 
la guerra civil de 19 55 a 1972. E 
Ejército Popular está establecido, 
en las provincias del Alto Nilo 
de Equatoria y Bahr ai Ghazal 
La organ.izaci6n rnantiene ltacc 
varios meses u n cerco sobre la es
tratégica ciudad de Akobo, a li 
vez que controla los accesos 1 

Malakal. 
Más recienternente, los guern 

lleros obligaron a la empresa nor
teamericana Chevron a abando
nar sus instalaciones en Rub Ko
na, donde se descubrieron yaci
mientos petrolíferos que el go-: 
biemo considera esenciales pan 
la recuperación económica de 
país. La retirada de Chevron fuc 
un nuevo golpe para Numeiry: i 
ya hab!a perdido antes el apoyo 
de lá firma francesa CCI, encat 
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iJlada de la construcci6n .del am-
1icioso canal Jonglei destinado a 

humentar la navegabilidad del 
ío Nilo. La CCI partlcipaba 
amblén en proyectos agrlcolas 

~11 surde SuJ n. 
En los úlhmos tres meses, los 

,uerrilleros ya han derribado dos 
1elicópteros del ejército y hun
~ieron un buque que transporta~ª a través del Nilo más de mil 

!dados. Atacaron también 
.)cho gu.arniciones militares pro-
ocando cerca de 300 bajas. Hay 
dicios de que el Ejército Popu

ar de Liberación dispone actual
ente de armas modernas com

;>radas a través de Uganda y Ke
ya. Muchos de sus jefes fueron 
ntrenados en Líbia y Etiopía. 
Hasta el propio general Vernon 
Walters, quien estuvo en J artum a 
>rincipios de marzo, admitió la 
•fic1encia de los rebeldes. Wal
ers reconoc1ó que el SPLA tiene 

ás disciplina y mejor armamen-
o Uviano que el ejército regular. 

La misión principal dei envia-

do especial dei Departamento de 
Estado norteamericano fue dis
cutir con el presidente Numeiry 
el aumento de la ayuda militar 
norteamericana a Sudán. En el 
correr de este ano, la administra
ci6n Reagan entregará a1 presi
dente sudanês 166 millones de 
dólares en ayuda militar y en 
1985 esa cifra debe llegar a 190 
millones de dólares. Washington 
debe suministrar un escuadrón 
de aviones de combate dei tipo 
P-5 as! como una unidad de tan
ques M-60. 

El agravamiento de las tens10-
nes políticas y la guerra en el sur 
arnenazan aumentar el caos eco
nómico en que está sumergido 
Sudán desde 1980. El país está 
virtualmente tutelado por el 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI) que en febrero h.izo pro
n6sticos optimistas para la eco
nomía sudanesa en 1984. EI FMI 
informó que el déficit presupues
tario debe ser reducido debido a 
la política de austeridad implan-

tada en 1983 y que la zafra de 
algodón debe mejorar la balanza 
de pagos. Pero según algunos 
economistas independientes de 
Sudán, esos pronósticos pueden 
ser ilusorios ya que el crecimien
to de la rebelión surena y el des
membramiento del equipo gu
bernamental pueden sumergir al 
régimen de Numeiry en un co
lapso total. 

Incluso ciertos países árabes 
pro-occidentales como Egipto y 
Arabia Saudita, que apoyaron 
siempre a Numeiry, se muestran 
actualmente decepcionados ante 
la incapacidad dei presidente su
danês de encontrar una solución 
a los impasses internos. 

Estos dos gobiernos conside
ran que si la rebelión sureria au
menta, Sudán volverá a enfrentar 
el mismo riesgo evitado en 1972: 
divictirse en dos, lo que, sumado 
ai fraccionamiento de hecho ya 
existente en Chad transformará 
el noroeste de Afriea en una zo
na explosiva. ( Carlos Castilho) • 

DE VENTA EN LIBRERIAS 
OOBERTOIWUM 

EDEN PASTORA, 
UN CERO EN LA HISTORIA 

EDEN PASTORA 
UN CERO EN LA HISTORIA 

Apartado Postal 
20-672 México 01000, D.F. 
Tel. 689-17-40 

En febrero de 1981, el comandante Tomás Borge le preguntó públi
camente a Pastora: "Decíme, hermano Edén, lpor cuánto venderias 
vos tu carnet de sandinista?". Pastora bajó la vista y no respondló. 
Un afio y dos meses más tarde, el ex-comendante Cero pasaba a en
grosar las filas de la Contrarrevolución dirigida v financiada por la 
Casa Bianca, el Departamento de Estado y la CIA. lMihtante o aven
turero? lHéroe o traidor? Para el autor de este libra no existen du· 
das: "Pastora os matemática y políticemente-un caro a la izquler
da" Su vida esul pisgada de inmadurez política y ambigüedad ideo
lógica. EI mercenario norteamericano Michael Echanis, veterano de 
Vietnam, especialista en guerra "no convencional", instructor de 
cinco artes merclales v entrenedor de la Guard1a Nacional somocista, 
tua más categórico: "Este individuo es un novato que ha visto mu
chas películas de John Wayne" 

tercer mundo· 61 



GU I NEA-BISSAU 

lEI findei impasse? 
La salida dei primer ministro 

Saúde Maria puede conducir a una 
reorganización ministerial 

y a la homogeneidad dei gobierno 

Ricardo Caieiro/ Pedro Sanches 

L a salida dei primer ministro y hubo un serio enfrentamiento 
Victor Saúde Maria dei go- entre Victor Saúde Maria y su 

bierno de Guinea Bissau en abril grupo, por un lado, y algunos 
p11Sado empez6 _realmente a pro- ministros y cu adros jóvenes por 
cesarse en setiembre de 1982 du- otro. Las posiciones de Victor 
rante la reunión dei Consejo Saúde Maria fueron derrotadas 
Econômico del PAIGC, presidi- y, según algunas versiones, el he
da por Nino Vieira. En dicha cho de ser jefe de gobiemo le 
reunión - que duró varios dias permitió postergar e incluso boi
- se díscutió e! Plan de Estabili- cotear las recomendaciones acor
zación Económica y Financier.a dadas en la reunión. Fuentes 

Victor Saúde Mana y Nino Vieira, después dei golpe dei 
14 de noviembre. Se supo más taJde que ya existían divergencias 

entre ambos dirigentes 
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bien informadas sei\alan que 1 
actitud del primer ministro agn 
v6 sus relaciones con el presíder, 
te Nino Vieira, de quien era w 
cercano colaborador y amig 
personal. Esos mismos analistt 
estiman que el verdadero cambi 
comenz6 en esa oportunidad. 
partir de entonces el presiden~ 
se habria dado cuenta dei pape 
que Saúde Maria estaba desem 
penando y empez6 a pensar er 
su alejarníento. 

Definida en dicha reunión ~ 
1 inca de actuaoi6n dei gobiern 
(a través dei Programa de Esu 

· bilización Económica y Finat 
ciera y dei Plan de DesarroU 
Económico y Social 1983/ 1986 
faltaba elegir un comando únicc 
que impidiera las tergiversaciO' 
nes. Y era evidente que el ejerer 
cio de ese comando le correpolH 
d ía al presidente. Ya no hab~ 
pues lugar para un primer mini, 
tro, fuera quien fuera, y much, 
menos para alguien con las pos: 
ciones políticas de Victor Saúdr 
Y se pensó que una forma viab~ 
para cambiar la situación seri 
anular la función mediante un; 
reforma constitucional, lo qm 
estaba previsto para después d 
las elecciones de la Asamblea Pol 
pular, que tuvieron lugar en ma; 
zo último. 

De hecho, Victor Saúde MaI!í 
ya había sido separado de su 
funciones hace algunos meSCI. 
pero el alejarniento no habl 
sido aún formalizado para evitt 
contratiempos en el proce~ 
electoral. 

La demisión ocurrió en el cu: 
so de una reunión donde el pres 
dente denunció abiertamente 
con pormenores la conspiraciót' 
del exprímer ministro. Este acer 
tó la culpabilidad y declaró esu, 
arrepentido. 

Sin embargo, versiones qu: 
circulan en Gui.t,ea Bissau sem 
lan que sele babría armado ura 
trampa para probar la solidez ili 
ese arrepentirníento y que ~ 
habria caído en la misma, reinll 
diendo en sus posiciones anterir 
res. 



La salida definitiva 

El exprirner ministro solicita 
entonces asilo político en la em
bajada de Portugal y, después de 
un proceso de contactos diplo
máticos entre representantes de 
los gobiemos de Lisboa y Bissau, 
abandona la embajada y perma
nece en el país en régimen de 
prisión domiciliaria. 

En el momento en que esta 
nota estâ siendo escrita, no ha 
sido aprobada aún la nueva 
Constituci6n ni se procedi6 a 
cualquier reforma gu bemamen
tal. Es posible que Nino Vieira 
aproveche las nuevas circunstan
cias creadas para pedir la renun
cia de algunos ministros mãs cer
canos a Victor Saúde Maria, re
formulando un gobiemo políti
camente más homogéneo. 

Estas perspectivas alientan el 
optimismo de muchos observa
dores con relaci6n ai futuro polí
tico de Guinea Bissau. 

Lisboa 1979: Eanes con Nino Vieira entonces prlmer ministro de Luis Cabral 

Las potencialidades 

Guinea Bissau tiene inmensas 
posibilidades de desarrollar su 
agricultura y lograr, a mediano 
plazo, la au tosuficiencia alimen-
~ria. • 

De 1 millón 200 mil hectáreas 

de tierras aptas para la agricultu
ra apems cerca de 300 mil son 
actualmente explotadas y con 
técnicas muy rudimentarias. Po
see taro bién bosques tropicales 
de donde se puede extraer anual
mente por lo menos 30.000 m3 

de madera sín provocar la deser
tificaci6n. Actualmente se ex
traen apenas cerca de 2.000 m3 • 

El país tiene asimísmo una 
Zona Económica Exclusiva 
(ZEE) rica en peces. Aunque el 
potencial de captura, sin poner 
en riesgo el equilibrio ecológi
co, es estimado en 300 mil tone
ladas anuales, se pesca actuaI
mente unos pocos miles de tone
ladas. Existe petróleo en la pla
taforma continental. Las reservas 

LAS DIVERGENCIAS 

O El 14 de noviembre de 1980 (ver cuademos 
nQ 42) tuvo lugar en Guinea Bissau el movi

miento que derrocó al presidente Luis Cabral. 
Alli están las raíces de losrecientesacontecimien
tos -que culminaron con la demisión de Victor 
Saúde Maria-, cuando empezaron a surgir las 
contradiceiones entre los grupos responsables dei 
movimiento militar. Nino Vieira conductor histó
rico de la guerriUa asumi6 lajefatura dei gobierno. 

Lo acompaii.aron en el Consejo de ]a Revolu
ción militares leales y dirigentes que estuvieron en 
el origen de la conspiración con un proyecto polf
tico ai que eran ajenos los militares. Victor Saúde 
Maria es designado para el cargo de vicepresiden
te dei Consejo de la Revolución. Desde entonces, 
la orientaciôn que trata de imprimir ai proceso 
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provoca desconfianzas entre algunos sectores dei 
partido y dei gobierno. 

Se sabe, por ejemplo, queun grupo dejóvenes 
cuadros de la JACC (Juventud Africana Amilcar 
Cabral) se acerca al presidente Nino Vieira y 
plantes sus preocupaciones. Simo]táneamente, se 
produce un distanciamiento progresivo de estos 
militantes con relación aJ grupo liderado por 
Saúde Maria. Esas divergencias empiezan a crear 
un impasse político y un estancamiento dei pro
ceso, lo que se traduce en un aumento de las di
ficultades de la población. Cuando se reestructu
ra en mayo el ministerio (en el cual, además de 
ot:ros, se demite a Vasco Cabral), Saúde Maria lo
gra aun irnponer su posición. Pero su fuerza va 
declinando hasta la reunión dei Consejo Econó
mico de setiembre de 1982, donde se enfrentan 
públicamente las dos posiciones, íniciándose el 
proceso que concluye con la demísiôn de Saúde 
Maria. 



los bosques y la pesca, invirtien
do el orden establecido hasta 
ahora. Ha sido decisivo para el 
desarrollo armonioso y realista 
dei pais el haber resistido a la 
tentación dei "mHagro" dei pe
tróleo y optar por construir el 
futuro con las propias manos. 

EI abastccimien10 de la población es el problema más grove de Guinea Bissau 

evaluadas de bauxita son enor- E gobiemo de Guinea definió 
mes. y están en fase de negocia- como áreas prioritarias en su 
ción internacional para su expio- Plan de Desarrollo Económico y 
tación. Social 1983/ l986 la agricultura, 

Al igual que en casi todos los 
países africanos, la situación fi
nanciera y de la balanza de pa, 
gos de Guines Bissau es catastró
fica y el pais no tíene la más mí· 
nima posibilidad de financiar su 
despegue sin ayuda externa ma
siva. Este es el talón de Aquiles, 
de difícil solución, si se tiene en 
cuenta la resistencia de los países 
desarrollados y la escasez de ayu
das realmente desinteresadas. De 
cualquler forma, hay elementos 
que permiten pensar que Guinea 
Bissau está en una fase de cam
bio y que podrá entrar finalmen· 
te en la era dei progreso y el 
desarrollo. • 

Espafíol 

Suscrlpct6n Semestral 
Estados Unidos 
Coribe 
Panamá 
Sur Américo 
México 

} US$ 12.00 

Centro Américo______ US$9.60 
Europa, Conod .... · ___ '--___ 19.20 
Resto dei Mund 24.00 
Nicoroguo ( $72.00 

Organo de difusión ai exterior dei Frente Sandinista de Liberación Nacional. FSLN 

Nombre 
Oirección-:------------------.E-... ------- -
8 

• ------------::-'.~----v r, ________ _ amo _____________ Ciudad 
Estado Pa~ ------------

Vale pastai 

Cheque No.:-::-=-:-=-:--=-:-:-----------a nombre dei dlario Barricada 
Oirección: BARRICADA Internacional 

Apdo. No. 576 - Managua 
Nicaragua 
Tálex: 1706 BARR Tel.: 748:85 
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Remedios que matan 
Es urgente que el Tercer Mundo 

. tome conciencia 
dei peligro de ciertas . 

propagandas irresponsables de la industria 
farmacéutica trasnacional 

Gillc.r dt! li ddt 

e ada vez mãs aumentan las 
exportaciones hacia el Ter

cer Mundo de medicamentos 
inútiles y de alto riesgo proce
dentes de Occidente. Grandes 
trasnacionales farmacéuticas pe
netran en los países subdesarro
Uados coo políticas agresivas. Vi
sitadores médicos promueven las 
ventas, dando informaciones 
equivocadas a los profesíonales 
que no tienen acceso a datos far
macêuticos objetivos. Avisos de 
pu blicidad recomiendan el uso 
de medicamenws ineficaces y 
peligrosos. 

En Holanda, una organiza
c1on voluntaria de médicos, 
enfermeros y estudiantes llama
da \VEMOS (Werkgroep Medis
çhe Ontw1kkelí11gssamenwer
king), que tiene por finalidad 
meJorar la cooperación interna
cional en el campo de la salud, 
acusó a la firma Organon (con 
sede en Holanda) de atentar con
tra los princípios de la ética mé
dica en sus ventas en el mercado 
dei Tercer Mundo. 

* El autor es médico y publicita
rio, miembro de WEMOS(Werkgroep
Medische Ontwikklingssamenwer
king). Por más informaciones, escri
bir a: WEMOS, Postbus, 4098, 1009 
AB/Amsterdam. Holanda EI artículo 
fue cedido con exclusividad a "cua
dernos dei tercer mundo" por el se
manario holandés De Groene Amsrer
dammer. 
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e OlGAHOH (IANGLAOHH) LIMITTD 

La Organon holandesa 
fue condenada por 

propaganda mentirosa 

Actualrnente, la única posibi
lidad de entablar un juicío a las 
trasnacionales farmacéu ticas es 
presentar quejas ante el consejo 
dísciplinario de una determina
da asociación nacional de indus
trias. Dicho consejo debe poner 
en práctica el código de conduc
ta internacional de la Federación 
lntemacional de las Asociaciones 
de Industrias Farmacêuticas 
(IFPMA). 

La Organon fue condenada. 
De ahora en adelante tiene que 

presentar idéntica informaci6n 
de sus productos en todas partei 
del mundo y de acuerdo con co
nocimientos médicos rigurosos y 
modernos. 

Sin embargo, se precisa mu
cho más que eso. Se debe intro
ducir leyes intemncionales con 
sanciones penalcs importantes 
con el obJeto de prevenir un au
mento de la mala utilizaci6n de 
medicamentos y dei dano para la 
salud dei Terccr Mundo. 

Riesgos no anunciados 

En Tailandia, la Organon rt

comienda su medicamento Ora
bolin en el tratamiento de la sub
nutric1ón. En una foto en colo
res de un anuncio dei producto 
se ve a un nino subnutrido. E 
Orabolin contiene "esteroide! 
anabólicos'', hormonas conoc~ 
das por su uso en el deporte y 
cuyo efecto es fortalecer lo, 
músculos y otros tejidos der 
cuerpo humano. Sin embargo d 
chos componentes no tienen nin
gún efecto positivo en la subnu 
trición. Al contrario, su uso tie
ne consecuencias secundarias su
mamente perjudiciales que la Or· 
ganon no menciona en ese anun· 
cio u otras pubhcaciones. ni e, 
los prospectos de los remedios 
Hay peligro de atrofia en el crt
cimiento de los ninos, de engro
samiento irrevers1ble a nivel mas
culino de la voz de las Jóvenes) 
de las mujeres y asimismo de mt 
nifestaciones eruptivas capilarei , 
típicas dei hombre en ninas l , 
mujeres. En los jóvenes, se c01 

rre el riesgo de que la pubertad , 
empiece demasiado temprano. 

La Organon también reco
mienda esos productos para II E 

fatiga, falta de apetito e inclus<' e 
"para un rápido crecimiento'' l 
cuando en realidad no contribu- l 
ye para nada ai desarrollo dri F 
individuo. e 

La Ciba-Geigy una gran e:it. t 
presa farmacéutica su1za, retirt r. 
sus "esteroides anabólicos'' en e 
1982 porque las "desventajas su r 
peraban las ventaJas''. Pero esi 



r empresa sigue vendiendo el pro
dueto Qioquinol o Enteroviofor
mo en la lndia El Clioquinol 
puede causar ceguera en los 
niilos. iY la Ciba-Geigy lo reco
mjenda como remedia contra la 

' díarrea! 
Otro aspecto se refiere a los 

medios contra la ímpotencia se-
' xual, que tienen causas psicoló

gicas en 85 a 99% de los casos. 
Los medicamentos solo son úti
les cuando las causas son pura
mente orgânicas. Los orígenes de 
la enfermedad pueden ser deter
minados en investigaciones de la
boratorio que, por ser muy caras 
y complicadas, no se realizan en 
los países subdesarrollados. 

Sin embargo, la Organon i.n
trodujo en Tanzanfa el Andriol 
(derivado de la hormona sexuaJ 
mascu li.na, la testosterona). Di
cho producto puede reforzar la 
impotencia por su efecto físico y 
puede producir cambias de com
portamiento sexual muy graves. 
La demanda de ese producto es 
enorme en âreas donde la impo
tencia constituye una vergüenza. 

Después de recibir muchas 
críticas (entre otras, de la organi
zación holandesa WEMOS) la Or
ganon prometió retirar el pro
dueto dei mercado. 

Otras industrias farmacéuticas 
hacen propaganda de "antibióti
cos" para combatir la gonorrea, 
sin indicar efectos colaterales 
perjudiciales y sin hacer mención 
a la necesidad de un riguroso 
control. El uso equivocado de 
esos medicamentos genera una 
resistencia de las bacterias y as í 
el antibiótico no produce ningún 
efecto. 

Los analgésicos tam biên son 
ampliamente divulgados y algu
nos hasta pueden causar anorma
lidades letales en la sangre. En 
los paises industrializados, como 
Holanda, éstos son usados en 
casos excepcionalcs y con estric
to contrai médico. En muchos 
palses dei Tercer Mundo se ven
den libremente y sin indicacio
nes adecuadas. 

En los países de Europa en 
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La venta de medicamentos en el 
Primer Mundo (arriba) obedece a 

los códigos de condueta, lo 9ue 
no sucede en los pa1ses 

su bdesarrollados 

general, la libertad de maniobra 
de las industrias farmacêuticas es 
limitada. EI médico tiene la posi
bilidad de consultar, con fre
cuencia, una revista especializa
da en farmacoterapia. La divul
gacíón de los pros y contras de 
cada medicamento está bastante 
equilibrada. Además, si los médi
cos pasan una receta con una 
dosis excesiva o con un medica
mento inlltil, los farmacéuticos 
alertan sobre el hecho en el mo
mento oportuno. 

De una manera general los go
biernos en el Tercer Mundo no 
tienen dinero suficiente para 
controlar la distribución de tos 
medicamentos ni para divulgar 
publicadones de calidad sobre e! 
tema. La literatura extranjera es 
cara. Por lc tanto, los médicos 
depcnden de avisos y de revistas 
baratas y gratuitas, publicadas 
con el apoyo de las propias in
dustrias interesadas como el 
Monthly lndex of Medical Spe
cialities (MIMS) o el Post-Gra
duate Doctor. Medicamentos 
que necesitan receta médica son 
vendidos y comprados en cual
quier parte (tiendas, almacenes, 
farmacias etcétera) por vende-

Theright 
antiilepressa 
startsby _ 
relieving . , 
her a~x1et . ~' 
But it doesnt 
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dores y clientes que muchas ve
ces no saben leer el prospecto 
adjunto (y eso, si el medicamen
to lo trae). 

Los códigos de conducta 

EI mercado comercial de pro
duetos farmacéuticos en Occi
dente no ha crecido mucho últi
mamente. Pero la producción au
mentó de 30 mil millones de dó
lares en 1970 a 84 mil millones 
en 1980. Sesenta por ciento de 
esa suma es manufacturada en 
los países industrializados. EI 
Tercer Mundo recibe cada vez 
más medicamentos. Los intereses 
de las industrias son enormes. 
Fuentes técnicas sei\alan que 
actualmente se necesita un mer
cado de 500 a 600 millones de 



habitantes para obtener ganan
cias antes que acabe la exclusivi
dad de la patente; ello significa 
un periodo de 18 a 20 aiios. En
tretanto es posible que el nuevo 
medicamento sea ineficaz o que 
surja en el mercado otro produc
to mejor y más barato. Solo una 
trasnacional es capaz de compe
tir y rnantener un mercado de 
ese porte. 

En el Tercer Mundo, donde la 
capacidad económica dei consu
midor y de los gobiernos es me
nor, los principios de ética mé
dica y las normas cientificas son 
más susceptibles de ser transgre
didos. 

No es de extraiiar que la Or
ganización Mundial de la Salud 
(OMS) esté interesada desde 
hace rnucho tiempo en promover 
códigos de conducta y leyes in
ternacionales que limiten a las 
trasnacionales en sus actividades 
mercantiles. 

En 1981, la Federación Inter
nacional de las Asoc1aciones 
de Industrias Farmacéuticas 
(IFPMA) creó un código de con
ducta voluntario. Dicho código 
establece, entre otras cosas, que 
la inforrnación científica de la 
industria debe ser igual en todos 
los países dei mundo. (No fue 
eso lo que hizo La Organon: muy 
correcta en Holanda y menos ri
gurosa en países como Perú o 
Kenya) . La única sanción es: 
''Publicidad perjudicial". La 
IFPMA no examina la situación 
in loco. Se limita a esperar que 
surjan quejas. 

La pregunta queda en el aire: 
1,cuâl es el valor dei código de la 
IFPM A en un proceso disciplina
rio voluntario en que la industria 
farmacéutica hace un juicio so
bre sí misma? 

Los códigos y las leyes pro
puestos por los organismos inter
nacionales tienen asimismo la in
tención de aliviar a los países 
subdesarrollados dei peso de 
ciertos compromisos en relación 
a la industria. 

Bangladesh es on buen ejern
plo de situación vulnerable. En 

Agrotóxicos: peligro en el 
consumo de productos agrícolas 

junio de 198:! el gobiemo de 
Dacca prohibíó 237 medicamen
tos peligrosos e ineficaces y ame
nazó retirar posteriormente 
otros l. 700 dei mercado. Dicha 
actitud se basó en profundas in
vestigaciones y en las listas ela
boradas por la OMS, que separa
ban los remedios necesarios de 
los productos prescindibles. EI 
mondo diplomático y comercial 
reaccionó inrnediatamente. Los 
embajadores de Estados Unidos, 
Alemania Federal y Holanda gol
pearon la puerta dei gobierno de 
Bangladesh: no debía actuar pre
cipitadamente. En primer térmi
no -dijeron los diplomãticos
había que deliberar con la indus
tria. Las ventas de los productos 
farmacêuticos efectuadas en ese 
país se elevan a 100 millones de 
dólares anuales. Tres cuartas par
tes de esa suma estân en manos 
de ocho empresas trasnacionales. 

En agosto dei mismo afio los 
Estados Unidos pidieron a1 go
bierno de Bangladesh que reviera 
las medidas tomadas. "El gobier
no norteamericano estâ preocu
pado con el hecho de que esas 
medidas impidan inversiones fu
turas", afirmó un vocero dei De
partamento de Estado ai diario 

Washington Posr. En Bangladesh 
la reacción también fue fuerte 
Varios empresarios protestaron 
La revista comercial para méd~ 
cos The Pulse calumnió perma
nentemente a todos los que apo
yaban Ja medida gubernamental 
En noviembre de 1983, The Pul
se escribió: "Hay una campana 
preparada cuidadosamente pan 
hacer naufragar nuestra indus
trialización''. 

Dadas las enormes presiones 
que estâ sufriendo, los observa
dores se preguntan si el gobiet, 
no podrã mantener su polítici 
,de medicamentos. 

El c~o de los agrotóxicos 

El problema de la expom 
ción y la distribución de los pro 
duetos farmacêuticos no es úm 
co. Otro eJemplo es la export11 
ción de insecticidas y agrotóx1 
cos. Dichos productos para us. 
agrícola llegan muchas veces 
los pa ises su bdesarrollados Slf 

nínguna instrucción legible n' 
advertencias contra los peligro 
de una utilización equivocad1 
Debido a ello, se calcula que ci 

el Tercer Mundo mueren die 
mil personas ai ano, mientr1 
350 a 400 mil personas llegan 
sobrevivir a una in toxicaci6r. 
Se calcula que decenas de mile' 
de hombres mueren prematuri' 
mente a causa de los efectos m• 
lignos de dichos productos a 1 
largo dei tiempo. 

En 1972. la mitad de los ti 
sos de intoxicación en todo 
mundo ocurrió en los países sub 
desarrollados, aunque se utillz 
ran en esa época apenas l 5% d: 
los agrotóxicos en el Tem 
Mundo, según David Bulle. Si 
embargo, el comercio de pestid 
das se ha duplicado, por 
menos. El presidente norteamer 
cano J immy Carter decretó u~ 
ley según la cual se prohibían li 
exportaciones de productos pel 
grosos en Estados Unidos, 1~ 
que un ano después seria revoe 
da por su sucesor, Ronald Rl.'l 
gan. 



EI regreso 
de un cantor 

Las expenencias dei exilio y la problemática 
de América Latina analizadas por 

el cantautor uruguayo Daniel Viglietti 

Ana Gonzáln 

Artista de una delicada sensi
bilidad política y estética, 

Viglietti se convirtió a partir de 
los anos 60 en el portavoz dei 
senlir popular rioplatense dei 
Uruguay, pero extensivo por sus 
raíces a todo el Cono Sur. Ex
presãndose a través de textos li
ricos y enfáticos que mostraban 
la realidad social de su pais, la 
guitarra y Je voz se unieron en el 
desencndenamiento de su poesia 
que, en pocos anos, alcanzó hon
da resonancia internacional. 

Una semana antes de regresar 
aJ Rio de la Plata después de 11 
anos de ausencia, Daniel Viglietti 
concedió en Lisboa la siguiente 
entrevista a "cuadernos dei ter
cer mundo": 

ca, otras partes dei mundo. No 
Eu rapa, 

1 
que hace rato ~stã des

cu bierta porque es el centro dei 
poder, la metrópoli, sino lugares 
que no imaginãbamos, como por 
ejemplo Angola. Cantamos en 

retorno, lograr una experiencia 
de síntesis que va a ser muy rica 

, Y cómo ha sido el conoci· 
mienro de América Latina desde 
el exi/io? 

-La reunión de exiliados y de 
emigrantes que se dio en tantos 
países permitió el contacto entre 
nacionalidades que se conocían 
poco. Por ejemplo, nosotros los 
uruguayos conocíamos peco a 
los nicaragüenses. Se rompió ese 
esquema de que solo conocía
mos a argentinos, chilenos, brasi
lenos, en fin, de los países más 
cercanos. De pronto se saltó y se 
comenzaron a conocer salvadore
ços, guatemaltecos ... 
La victoria de la primavera 

1,De quê manera explicas "la 

t Cómo han sido estos anos de 
ex ili o? 

-Es difícil separar los dife
rentes planos de la vida. Podria 
decir que humanamente han sido 
una etapa mâs de aprendizaje. La 
experiencia dei exílio (que cono
cía a través de los numerosos es
panoles exillados en Uruguay) 
hay que vivirla para captaria real
ment<'. 

"B exilio para m( ha sido un 
encuenrro que me va a permitir lograr una síntesis" 

1.Cuâ/ ha sido e/ aspecto mâs 
positivo y recastahle dei exílio? 

TaJ vez la posibilidad de ha
cer un viaje a través de tantas 
identidades, de tantas culturas, 
de tantas personas diferentes, de 
tantas canciones diversas. llaber 
descubierto. no como hacían los 
europeos que descubrían Améri-
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Angola, Túnez, Argelia y tam
bién en Australia, tierra remota 
vista desde nuestro mapa. Y por 
supuesto, conocimos como nun
ca lo habíamos hecho, América 
Latina. 

En este sentido el exilio, y no 
digo para toda la gente, porque 
sería generalizar, pero porlo me
nos para aquellos oficias de ca
minante -como el cantor, el 
poeta, el escritor, el actor de tea
tro- ha servido para un encuen
tro formidable que nos va a per
mitir, junto con la experiencia 
de cada exiliado, en cada lugar 
donde viva en el momento dei 

prima1•era de la derrota" que 
cantas en ius recienres composi
cio11es? 

-No hay circunstancias histó
ricas negativas que duren. Si pen
samos en los momentos trãgicos 
de la historia, siempre han sido 
superados, siempre. Como ocu
rre en la canción en fa que la pa
labra "derrota" desaparece y so
lamente queda '·primavera", la 
derrota siempre es vencida por la 
primavera. 

Yo veo la historia como una 
espiral, en la cual ocurren cosas 
terribles pero finalmente se im
pone la vida. 
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iCômo ves hoy el futuro de 
la dictadura? 

- La derrota comienza ah ora 
a ser un presagio para la propia 
dictadura. La diétadura comien
za a sentir la derrota, sobre todo 
la dei aislamiento: no tiene mâs 
masa social, no hay gente en 
Uruguay - salvo los esbirros y los 
servidores- que acepten a1 régi
men. 

eCômo 1•es hoy a América La
tina? 

-No puedo hablar en nombre 
de América latina porque todo 
lo que dije anteriormente no sig
nifica que esté en contacto con 
todos los países. Sin embargo 
siento que en América Latina 
hay una identidad que surge de 
la oposición ai imperialismo, de 
no dejarse sojuzgar. 

Es un proceso al cual seria in
genuo ponerle fechas en un re
portaje o desde una guitarra; la 
propia gente, la propia lucha, los 
propios pueblos soo los que van 
poniendo las fechas. 

l Esta siwaciôn se refleja de 
alguna manera en el Cono Sur? 

-El reloj de la Historia tiene 
diferentes horas en cada país. En 
Argentina se va entrando en una 
secuencia de apertura, de una 
búsqueda de salida democrática, 
trabajosa, hay que cicatrizar mu
cho y todo está por verse ... Pero 
bueno, hay un intento de que 
esa etapa de horror se cierre. 

En cambio, en Uruguay el fas
cismo está todavía en el ?Oder. 
Hay medio millón de personas 
en la calle, nadie está de acuerdo 
coo Ia dictadura, y sin embargo 
·'ellos" estãn en el poder y pre
tenden institucionalizarse me
diante una apertura controlada. 

En Chile sabemos que tam
bién frente a toda la respuesta 
popular Pinochet todavía está 
allí. Sin dejar de lado a1 Para
guay, ese país, ese pueblo tan ol
vidado. 

Entonces es muy difícil ha
blar dei Cono Sur como un todo 
pues hay matices que son muy 
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"Estoy seguro que 'trabajamos 
por defender la aJegría' " 

importantes en cada proceso, en 
cada lucha pero de toda maneras 
ya estamos influenciados por lo 
que cx;urre en América Central. 

"Luchar consigo mismo" 

Las experiencias recogidas en 
el exilio iQUé tonalidad dan a la 
América Latina de hoy? 

-Contestando mâs modesta
mente a una pregunta tan ambi
ciosa podría decir que ha cam
biado por lo menos el tono de al
gunas canciones que yo hago, te
niendo en cuenta que también la 
canciôn ha intentado explorar y 
expresar todo ese mapa interno. 

Pero no aquel que yo detesto 
y rechazo, el dei individualismo 
ciego y cerrado, sino el de explo
rarse coo generosidad: buscar 
dentro de uno todos esos senti
mientos que son solidarios, que 
hay que hacer respirar y de los 
que hay que buscar sus contra
dicciones, su problemática para 
vincular los con todo lo de afuera. 

Para luchar hay que luchar 
también consigo mismo. En ese 
sentido e! tono, el clima, el tex
to, el mensaje de la canción han 
tenido una evoluci6n. 

Julio Cortázar decía que el 
máximo logro de la revolución 
era la alegria, i. tú compartes esta 
apreciación? 

-Estoy muy de acuerdo con 

Julio que fue un hombre mu) 
solidarlo coo América Latina l 
en particular, en los últimoi 
aiios. con Nicarag.ua. Pienso 
como é1 y otros que andan po1 
ahí trabajando en lo cultural, en 
lo terreno;como Mario Benedeth 
que maneja esa expresi6n de 
"trabajar por defenôer la alegría" 
o con aquella alegrío que tenit 
tan1bién Roque Dalton, el poeta 
salvadoreiio, un hombre lleno de 
alegria y de chispa. Estoy con
vencido que trabajamos por eso. 
Lo que pasa es que en e! cnmino 
hay una canlidad de contrastes 
que son mucho más de los que 
pôdda imaginarse. Ese es un tra
bajo de hormiga, de reflexión. 

Pienso cuánto el hombre pri, 
mitivo tuvo que frotar coo las 
realidades, cuánto tuvo que fro
tar la materia para que pudiera 
haber un fueguito. También para 
liberar ai ser humano, para hace1 
eso que llamamos el hombre 
nuevo es necesario una larga ta· 
rea y el lmperio cifra su trabajo 
en desalentamos, en hacernos 
pensar que todo es igual, que 
nada vale la pena, que todo se 
corrompe, se deteriora. Y es lo 
que desde canciones, desde re
portajes, desde la alegría de la 
gente en América Latina por vi· 
vir, es así que vamos respondien· 
do que "no", que no vamos a de
salentar, que hay que seguir. 

1.Cómo se consigue esa reac
ción en medio de tantos proble
mas? 

-Afortunadamente la gente 
que cree en un cambio revolu· 
cionario en América Latina no 
soo superhombres sino seres bu· 
manos. 

iQué significa esta visita de 
pocos dias a Buenos Aíres? 

-Es casi un regreso. Estoy 
tenso, hace casi 11 aiios que no 
voy a1 Río de la PI ata. i Estoy 
deseando que se produzca! 

Y Montevideo ahí tan cer· 
ca... • 



"Se Permuta": Nuevo cine cubano 
EI cineasta cubano Juan Carlos Tabio estrenó 

en La Habana su filme "Se Permuta", una come
dia que fue acogida con grandes elogios 

Concebida a partir de una puesta en escena 
teatral dei propio Tabio -que tuvo una extraor
dinaria aceptación popular- la pel /cuia aborda 
un tema muy actual en Cuba: la permuta de vi
viençlas. En este caso la permuta es desencadenada 
por una mujer que aspira a mudarse a un barrio 
moderno con el objetivo de "conseguir" para su 
hija un buen partido matrimonial. 

Con esos dos elementos, el realizador desarro
lla la trama a la manera de una comedia de enre
dos donde todo cabe con tal de que el público se 
ria. La tónica predominante son los "gags" de só· 
lida factu ra eh istosa. 

Sin pretensiones de hacer un clásico, Tabio 
sortea los riesgos de un primer largometraje de 
ficción con sencillez y frescura. Sin intelectualis
mos pedantes, critica algunas deficiencias dei 
servicio público, el oportunismo y otros males, 
mientras divierte a los espectadores. La crítica 
cubana estima que con esa producción Tabio 
abre múltiples posibilidades ai cine nacional en lo 
que a la comedia se refiere. Este género no había 
sido convenientemente ex plotado en la isla. 

Las filas de expectadores que aguardan la en
trada a las salas donde se exhibe la película in· 
dican que "Se Permuta" se convertirá en uno de 
los éxitos cinematográficos dei ano en Cuba. 

Costa Rica: La mujer en la literatura 
Costa Rica será la sede dei segundo Simposio 

Internacional "Evaluación de la literatura femeni·· 
na de Latinoamérica, siglo XX", evento que orga
niza el Instituto Literario de Cultura Hispânica y 
donde participarán destacadas figuras de la pluma 
mundial. La actividad, auspiciada también por las 
estatales Universidad de Costa Rica y Universidad 
Nacional Autónoma, asl como la Universidad de 
California (Estados Unidos), se desarrollará dei 9 
ai 14 de julio próximo. 

EI temario dei simposio incluye temas que van 
desde "La mujer latinoamericana en busca de su 
expresión: géneros literarios", "Tendencias 
recientes de la literatura femenina" hasta "Litera
tura femenina y realidad social en América Lati· 
na". 

''Existen muy buenos antecedentes sobre el 
trabajo literario de la mujer latinoamericana de 
ahí que el simposio constituya una oportunidad 
para revisar esos aportes", expresó Juana Aran· 
cibia, directora dei Instituto de Cultura Hispânica. 

También se espera que las participantes pre-
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senten composiciones inéditas. Con ese propósi
to, el comité organizador comunicá a las partici
pantes que prevlo ai inicio dei encuentro se abri· 
rã un período para la recepción de los trabajos 
que contribuirán a enriquecer la actividad. 

Cuba: Elevada 
producción editorial en 1983 

Durante 1983 las editoriales de Cuba publica
ron 1.943 títulos. con una tirada total de 40,9 
millones de ejemplares, según informó et Ministe
rio de Cultura de ese país. De acuerdo a estadís
ticas de organismos intemacionales, Cuba es el 
pais de más bajo nivel de analfabetismo y su po
blación exhibe uno de los más altos promedios 
de demanda de textos de lectura de América La
tina, lo que contribuye a ta elevada producción 
de la industria editorial. 

Dei total de títulos dei ano anterior, 1.328 
correspondieron a la editorial "Pueblo y Educa
ción", que publica textos pedagógicos, muchos 
de los cu ales son también de "inter és general". 
por ejemplo, diccionarios, manuales técnicos, 
clásicos de la literatura universal e historia de 
Cuba. 

Las series de la editorial "Letras Cubanas". 
con 92 títulos el ano pasado. y de "Arte y Li· 
teratura", con 37. son las que gozan de la pre· 
ferencia de los lectores. Sus libros son los pri
meros que se agotan en la librerías. 

EI Ministerio de Cultura informó que las edi· 
toriales tienen un número suficiente de obras en 
preparación avanzada para "cambiar la situación 
temática actual", pero advirtió que existen limi
taciones en cuanto a las capacidades poligráficas 
y las disponibilidades de materia prima 

En el último tiempo, escritores, críticos, edu· 
cadores y sectores dei público lector empezaron 
a plantear la falta de títulos suficientes para 
niiíos y jóvenes, y en general de "libros para en· 
tretene r". 

EI movimiento editorial cubano es considera
do uno de los más sólidos dei continente. "En 
los 25 anos de Revolución se han publicado más 
de 19.600 títulos en 858 millones de ejemplares': 
afirmó el vice-ministro de Cultura de la isla Ra
fael Almeida. "Cuba siempre ha tenido una gran 
preocupación por hacer llegar el libro a todos los 
rincones dei país", agregó. "EI triunfo revolucio
nario posibilitó las bases para la gran transforma
ción dei libro cubano". 

"En 1983 se lograron publicar 400 obras más 
que en 1982 y este incremento deberá mante
nerse en los próximos anos hasta llegar a editar 
más de 4 mil títulos ai ano entre originales y 
reimpresiones", concluyó. 
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Acuerdo entre PANA e IPS 
Los directores de la Agencia Panafricana de 

Noticias (PANA) y de Inter Press Service {IPS) 
concordaron en establecer relaciones de trabajo 
después de una reunión realizada en Dakar, Se
negal, en marzo pasado. 

EI director general de IPS, Roberto Savio, 
acompafíado dei director dei Servido Africano 
de su agencia, Akin Fatoyimbo, visitaron la sede 
de PANA Ili 22 y 23 de marzo último, para dis
cutir con su director general, Chiek Ousmane 
Díallo, y sus colaboradores, aspectos relativos 
a la cooperación entre ambas agencias. AI final!· 
zar la reunión, Savio declaró estar impresionado 
con los avances de PANA y agregó que estaba sa· 
tisfecho con el resultado de las conversaciones . 

"El progreso de PANA marca un momento 
importante en el proceso histórico de otorgar a 
Africa su lugar en la comunidad internacional y 
en el establecimiento de-Un sistema de informa
ción más pluralista y equilibrado", afirmó Sav10. 
Y agregá que como agencia de noticias dei Ter· 
cer Mundo, IPS considera sumamente importan
te trabajar con PANA para alcanzar los objetivos 
que comparten ambas agencias de noticias. 

Las actividades de PANA solucionarán "la fal
ta básica de información sobre Africa, no solo en 
el mundo sino en el propio continente", declaró 
Savio. Diallo destacó el desarrollo dei programa 
de cooperación multilateral de PANA y reafirmó 
que la colaboración con IPS contribuirá a la 
d1fusión de not1c1as en Africa. Destacá que 
PANA busca la cooperac1ón con IPS porque la 
experiencia de la misma puede ser útil para esta
blecer un diálogo entre los países dei Sur y para 
promover un nuevo orden informativo mundial. 

Ambas agencias concordaron en establecer rl!< 
!aciones de trabajo basadas en los princ1pios de 
complementariedad y cooperación, mcluyendo el 
intercambio de información, trasmisión de noti
cias y capacitación de personal. 

México inaugurará satélite en 1985 
México contará en 1985 con un nuevo sistema 

de satélites que le permitirá ampliar su gama de 
servidos en material de comunicaciones para el 
desarrollo dei país. Cuando el sistema trabaje ín
tegramente, tres meses después dei lanzamiento, 
aquel país alcanzará la independencia en el ma
nejo de las comunicaciones internas. 

EI casto de los satélites que serán puestos en 
órbita en mayo y setiembre de 1985, por medio 
dei, transbordador estadounidense "Challenger", 
sera dei orden de 250 millones de dólares. 
Actualmente México tiene contratos con lntelsat 
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de tres canales en satélites dei consorcio, ai pre
cio de 1.6 millones por el servicío de cada uno. 
Un cuarto canal se alquilará próximamente para 
la comunicación específica entre México y Esta· 
dos Unidos. 

Con ese se podrà apUcar una serie de progra
mas gubernamentales, como la llamada "revolU· 
ción electrónica en la educación", que !levará 
educación primaria por televisión a todas partes 
c!el territorio dei pais. 

Por su parte, el sector salud d1spondrá de una 
información más actualizada en todas las comu
nidades hospitalarias, hecho que le ayudarã a am
pliar la difusión y contrai sobre las campaiias de 
salud. 

EI sistema satéÍ1tes "Moreias" (nombre otor· 
gado en honor dei independentista José Maria 
Morei os) será operado por personal mexicano 
que se ha estado capacitando por un periodo de 
aproximadamente cuatro anos. 

La comun1cación vía satélite perm1t1rá a la Co, 
mis1ón Federal de Electricidad controlar el des· 
pacho de carga energética y la regulación dei en
vio de energfa eléctrica en todo el sistema. La Pe
tróleos Mexicanos tendrá un nuevo contrai de su 
sistema de conducc1ón de gas o petróleo a las re
servas de los centros y ai sistema de d1str1bución. 

América latina: Concurso 
Latinoamericano de periodis1as 

La Asoc,ación Lat1noamericana de lntegración 
(ALADI) y el Banco de Boston. convocaron a un 
concurso la11noamencano para periodistas en el 
que podrán participar todos los países miembros 
de dicha organización (Argentina, Bolívia, Brasil, 
Colombia, Chile, Ecoador, México, Paraguay, 
Perú, Uruguay y Venezuela). 

EI "Premio América Latina ALADI 1984" 
será otorgado ai me1or artículo periodístico, cuyo 
tema será "Promoción de las exportacíones ah· 
mentarias de América Latina" y que haya sido 
publtcado entre el 19 de mayo y el 31 de set1em· 
bre dei afio en curso en los órganos de prensa que 
s~- editen en los países miembros de la organiza
c1on. 

Los participantes deberán enviar tres e1empla· 
res de la µágína que contenga el texto de artícu· 
lo publicado, antes dei 31 de octubre de 1984 a 
la sede de ALADI, colocando en el rótulo dei en
vio postal los siguientes datos: ALAOI Concurso 
Latinoamericano para Periodistas, Cas,illa de Co
rreo 57, Montevideo, Uruguay. 

Los premias para los ganadores serán entrega
dos en un acto público durante el mes de marzo 
de 1985 cn la Secretaría General de la ALADI en 
Montevideo. 



SU CONTACTO 
PARTICULAR CON CHILE 

·•• lk'.U •• ,--. ... (jll º .. ...,..,,a..~"" 
"'•• ra .,. . .. ..._ • .,._,-.-:_~ . .,... ... ,.,,,.., ..... 

. ... ............ """',_, .. , ... ok:~A#'f, .,. , .. , ... 

.lPll 106 ··-· .. - ····-··-··--
CONl'LICTO IH EL ATI.ANTICO !UR 

LA 
HISTORIA OCULTA 

DE LAS 

MALVINAS 

.lPll 110 

~ ...... , ..... 
R NODBO 
RETONA 
SU RUNIO 

;..'.~ ~~!!'_~~.:.,._,,. ~~·'f":-8 
•l•H• • • ...... •~ C4_..t _ 

APSI, una revista pluralista e independiente que informa 
de la actualidad chilena con un punto de vista alternativo. 

···~~- ..... -
· :;•~ Nalor-de'ila ,súscripc1ón anual por correo aéreo cert il1cario , l6 ed1c1on11s : 
(·t11rõ.MERIÇÁ.:LATINA: uss 55.- EUROPA . EE . UU . vamos PAISES · uss 6U .-

,,,;~1:t:ite·.çheque en dólares a IS orden de APSI Ltda. - Casilla 3338, Santiago 

• .. : Cl-:tl.l!E . · . ·.(: ,•.\,:. ,. 



Africa y la 
ayuda multilateral 

EI agravamiento de la crisis económica 
obliga a los africanos a buscar alternativas 

L os especialistas de gobiemos 
africanos Uegaron a la con

clusión de que la crisis económi
ca en el continente solo podrã 
ser resuelta o por lo menos ate
nuada, coo la ayuda ex terna 
multilateral. Varios gobiernos ya 
han realizado estudios en ese 
sentido, coo e1 objetivo de bus
car un consenso continental. 
Uno de los trabajos más impor
tantes entre los que están en es
tudio en las diversas canciller [as 
africanas fue preparado por e1 
Gabinete de Estudios Económi
cos del Ministerio de Finanzas de 
Cabo Verde. De é1 hemos ex-trai
do algunos trechos: 

La evolución de la economia 
de los países africanos no fue 
nada brillante durante los prime
ros anos de la década dei 80. En 
un clima general caracterizado 

por la recesi6n mundial, la degra
daci6n de la situaci6n económica 
que se manifest6 en los últin10s 
anos de la década anterior conti
núa y coo mayor énfasis en los 
países mãs pobres. La recupera
ción económica prevista para 
mediados de los anos 80 tendrã 
poca incidencia en la economia 
de los países africanos. En su es
fuerzo de desa.rrollo a largo pla
zo, Africa debe prepararse para 
enfrentar una seria crisis, exi
giendo enérgicas medidas finan
cieras y económicas. 

Muchas de las díficultades 
económicas por las que atraviesa 
Africa actualmente han sido pro
vocadas por factores externos. 

Muchos países africanos pa
san por enormes dificultades 
para enfrentar el aumento de las 
amortizaciones de la deuda ex-

Pei;e a la prioridad dada al sector el 
desanoUo de la agricultura fue decepcionante 
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terna. La situaci6n se agrava nu 
aún por la elevada tasa de inte!\ 
ses y el endurecimiento de 1, 
condiciones de préstamos. P 
otra parte, el ritmo de aumenl 
de los nuevos medios de finai 
ciamiento a través de bonos 11 

acompaiió el de las necesidades 
la mayoría de los países no logi; 
contraer prestamos en condici~ 
nes aceptables con los bancos CQ 

merciales. 
En consecuencia. se constat 

una disminución relativa de lo 
recursos líquidos concedidos 
Africa, un agravarniento dei se, 
vicio de la deuda externa y u: 
aumento dei número de país, 1 
que tratan de renegociar su dev " 
da externa. 

El Producto Interno Brut. 
(PIB) aumentó lentamente, en L ' 
mejor de las hip6tesis, y en gen~ 
ral, su ritmo de crecimiento fu 
inferior ai de la población. Con 
secuentemente, el rendimient 
promedio por habitante dism 
nuyó en la mayoría de los paíse 
africanos y el desnível entre Afn
ca y el resto del mundo au mentó. 

Si bien és cierto que mucho: 
gobiernos africanos dieron pri~ 
ridad ai sector agrícola, el desa
rrollo de ese sector fue decepcio, 
nante, especialmente en los pai 
ses más pobres. 

Es necesario encontrar reem 
sos financieros a corto plau 
para socorrer a los países africa 
nos, atenuar -el deterioro de b 
balanza de pagos y dei reembo~ 
so de las deudas. Dichos paíst• 
necesitan asimismo medios fi. 
nancieros a largo plazo pan 
reanudar su ofensiva contra 11 
pobreza, aumentar la productivi
dad de su agricultura, construirJ 
reforzar sus infraestructuras se> 
cioeconómicas y, de manera ge 
neral, crear las bases de un desa· 
rrollo au tosuficiente. 

lnterdependencia 

EI F AD (Fondo Africano d1 
Desanollo) juega un papel im· 
portante en el esfuerzo financie
ro internacional indispensablr 



Todo el sur dei Sahara sufrió duramente. no solo por la 
reecsión e inflaci6n mundiales sino también por la sequía que devasta la región 

para la restauraci6n de las pers
pectivas de desarrollo de Africa. 
La cuarta reconstitución de los 
recursos dei FAD abre a los paí
ses donantes una excelente opor
tunidad de responder a este Ua
mamiento a fin de permitlrle ai 
FAD una contribuci6n verdade
ra para el desarroUo económico 
y social de sus míembros regio
nales. 

El desarrollo socloecon6mico 
de los países regionales del F AD 
seria dei interés de los miembros 
no regionales. En un mundo in
terdepenciiente, el crecimiento 
constatado en una regí.ón estimu
la el desarrollo en otra y ese 
principio se aplica a las relacio
nes económicas entre los países 
desarrollados y los que están en 

1 desarrollo. Según un estudio re
ciente, una tasa de crecimiento 
de 5% anual dei PIB de los paí
ses desarrollados provoca un au-

' mento de 20-30% dei valor de 
las exportacíones en los países 
en desarrollo importadores de 
petróleo. Ese fenómeno genera 
a la vez, en los países en desa
rrollo, una demanda creciente 
de bienes y servicios exportados 

' por los países desarrollados, cu-
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ya tercera parte del comercio se 
realiza con los países en desarro
llo. 

l - Necesidad de aumenrar la 
ayuda en bonos y el papel dei 
grupo dei BAD. 

A - La siruaciôn econômica 
mundial. 

La profunda recesión econó
mica mundial tuvo repercusio
nes graves en los países en desa
rrollo durante la segunda rnitad 
de la década pasada y princípios 
de la actual. 

Se calcula que el volumen 
dei comercio internacional dis
minuyó en 1982, 2% en relación 
a 1981. Si el volumen de los in
tercambios de los productos 
agrícolas aumentó 1%, el de los 
productos minerales cayó 7% en 
relación a 1981. Esa contracción 
se debe en parte a la disrninuci6n 
de las exportaciones de petróleo. 
La caída considerable dei precio 
de muchas materias primas con
tribuyó a reducir el valor del co
mercio mundial: el índice de los 
precios de exportación en dóla
res de los productos minerales, 
que ya habjaca{do 7% en 1981, 
cayó 9% en 1982. 

E! valor nominal de las expor
taciones de los países en desarro
llo importadores de petróleo fue 
de 304 mil millones de dólares 
en 1981, o sea 5,9% menos que 
el de 1981. Esta disminución fue 
mãs relevante en Africa donde 
llegó a 16,2%. 

A su vez, las importaciones 
de los países en desarrollo. impor
tadores de petróleo, disminuye
ron en 1982. El valor de las im
portaciones alcanz.6 372.900 m.i
llones de dólares, o sea una dis
rninución de 11,6% en relación 
a 1 981. Para los países africanos, 
la reducción fue de 15,4%. 

En casi todos los países en de
sarrollo, importadores de petró
leo, se constató una reducción 
dei crecimiento dei PIB y de la 
producción alimenticia por habi
tante. Muchos países fueron 
obligados a enfrentar e! agrava
miento de su posición en materia 
de liquidez, provocada por la 
alta tasa de intereses y quiebra 
de las exportaciones. 

B - Situaciôn particular de 
los países africanos. 

EI desarrollo económico ha si
do particularmente lento en 
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Africa durante los últimos 10 
anos. El Africa subsahariana su
frió duros reveses, no solo debi
do a la inflación y a la recesión 
mundiales, sino también a la se
quia y a los conflictos sociopo
líticos. Dichos países tuvieron 
muchas dificultades para superar 
los obstáculos y adaptarse a la si
tuación económica mundial, tan
to por la propia naturaleza de su 
desarrollo como por la inadapta
ción estructural de sus políticas 
económicas. Las perspectivas de 
mejora parecen poco optirnistas 
para la mayoría de los países 

la parte de las inversiones (a cos
ta de los recursos internos) en el 
PIB que era de 14,6% en 1960, 
cayó a 12.2% en 1980 y la parte 
dei ahorro en el PIB, cey6 de 
11,3% a 6.5%. 

En virtud de la escasa tasa de 
ahorro e inversiones, serâ difícil 
aumentar el ritmo de crecimien
to dei PIB sin inyecciones masi
vas de recursos financieros dei 
exterior. 

Agricultura y deuda e.xtema 

La crisis económica que asola 
a Africa se manifesta claramente 

Solamente esfuerzos conjuntos podrán 
mejorar el nivel de vida de las poblaciones 

africanos, debido a la gravedad 
de los problemas de fondo y a 
las limitaciones de su capacidad 
de materializar rápidamente las 
transformaciones que se impo
nen. 

En Africa se encuentra la ma
yoría de los países más pobres, y 
más vulnerables dei mundo en 
desarrollo. Veintiséis de los 36 
países menos avanzados son afri
canos y la situación de los res
tantes no es tranquilizadora. 

En su conjunto. Africa preci
sa una ayuda combinada, a fin 
de aumentar las inversiones en 
recursos humanos que permiti
rãn mejorar el nivel de vida de 
las poblaciones. 

La difícil situación económica 
determina en Africa un bajo nível 
dei ahorro interno y de las inver
siones. En los países más pobres, 
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en el sector agrícola. Pocos son 
1os países que aumentaron su 
producción agrícola en por lo 
menos 3% durante los afia; 70 
y princípios dei 80. La poblacióo 
aumentó rápidamente, a un pro
rnedio de 2.5% durante los anos 
60 y de 2,7% en los anos 70 y 
recientemente 3% en algunos 
países. Consecuentemente, la 
producción alimentícia por habi
tante fue estacionaria durante Ja 
década dei 60 y disminuyó en 
los anos 70 hasta el presente. 
Durante el período 1970-79, el 
índice de crecimiento de la pro
ducción agrícola por habitante 
disminuyó 1, 1 % en los paisei. 
más pobres y 0,4% en los otros. 

Debido ai débil progreso tJe 
las exportaciones y al elevado 
costo de las importaciones, la si
tuación de la balanla de pagos 

de los países africanos empco 
El déficit de la cuenta corrien~ 
dei conjunto de la región pasó ~ 
1.900 millones de dólares t'I 
1973 a 12. 900 millones en 19$ 
y Ó.200 millones en l 982. Si 
espera que empeore aún mâs 
1984. 

El agravamienlo de la balan~ 
de pagos de los países africanu 
provocó un fuerte aumento ~ 
su endeudamiento a partir li 
l 970. Para los países más P'I 
bres, la tasa de deu da ex term 
pública en el PIB que ya era al 
en 1970, alcanzó 33 y 42% r~ 
11ectivamente en 1980. La til\ 
dei serviclo de la deuda en rei. 
ción a las exportaciones alc111 
zó en 1980 porcentajes entre 1 
y 23%. 

La estructura de la deuda e 
terna de algunos países empel! 
ró en los últimos anos. La panl 
de la deuda pública en el total li 
la deuda ex tema de los países 
Africa al sur dei Sahara dismin 
yó de 64 a 60%. Eso signiíi 
que algunos países luvieron q 
recumr a fuentes privadas de 
nanciamiento, debido a la no 
ponibilidad de las ruentes pú 
cas. 

Los recursos obten idos 
concepto de venta de bonos 
el total de la deu da pasó de 4 
en 1976a38% en l98lpara 
países ai sur dei Sahara, obli 
dolos a apelar a fuentes priva 
de financiamiento, agravando 
el problema dei reembolso de 
deuda externa. 

Ante las düicultades en ob 
ner créditos a largo plazo, m 
chos paises africanos se vier 
obligados a contraer préstamos 
mediano y corto plazo, aum 
tando así el peso dei servicio 
la deuda. En consecuencia. 
transferencia líquida de recu~rs 
(desembolsos menos reembo 
disminuyó mientras que aume 
taron los atrasos en eJ pago de 
gunas deudas. 

Generalmente, se consid 
que el rat,o dei scrvicio de 
deuda en relación a los ingr 
de exportación es critico cua 



EI creclmiunto económico se agrava por la 
adopci6n de medidas que amcnaun provocar una disminución de la producción 

es superior a 15%. l:.n 1980, 13 
países africanos habian sobrepa
sado 15%. 

En 1982 el ratio dei servicio 
de la deuda de los países afnca
nos más pobres alcanzó 28,3%, 
lo que constituyc el índice más 
elevado de los países en desarro· 
llo, excluyendo a América Lati
na. 

Perspectivas de ajuste 

La disminución de la tasa de 
crecínuento dei PIB, la mediocri
dad de los resultados dei sector 
agrícola, la reducción de 1mpor
taciones y exportaciones, el cre
ciente agravamiento dei endeu
damíento, son , entre otros, algu
nos de los problemas cruciales 
que deben resolver los países 
africanos. 

Para invertir esta situación es 
necesario un aumento sustancial 
de las inversiones y. lo que es 
más importante aún, una mejor 
productividad de las invers1oncs 
ya realizadas y de las que ten
drãn lugar en los próximos anos. 
Seria indispensable un aumento 
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dei ahorro, aunque es un obJell
vo de difícil concrec16n, ya que 
la mayoría de las poblaciones 
africanas vive en condiciones de 
pobreza. De esa manera, seria 
antieconómico y hasta imposible 
bajar aún más su mvel de vida. 
La reslriccíón dei consumo no 
pucde exceder ciertos I imites LI 
problema dei crecimiento econó
mico se agrava aún más por la 
adopción de medidas deflaciona
rias que amenazan provocar una 
nueva disminución de la produc
c16n Se calcula que, en condi
ciones favorables, el índice de 
crecimiento dei rendimiento por 
habitante no pasarâ de 0,2% du
rante los próximos I O anos. Si 
las circunstancias no fueran fa. 
vorables, se espera una disminu
ción dei rendimiento per câpita. 

En resumen, la insufich.ncia 
de recursos financicros debe so
luc1onarse si queremos estimular 
el crec1m1ento en Africa· 

- la aceleración dei crecimien
to exige un nível de mversiones 
muy superior a la capacidad de 
ahorro interno y el sector públi
co es cada vez más incapaz de 

cu brir ese déficit. 
-los gobternos no disponen 

de recursos suplementarios índis
pensables para atenuar el impac
to de los ajustes cu} a realización 
reconocen es esenc1al para au
mentar, a largo plazo. la produc
ción y la eficacia; 

-los ingresos en divisas son 
insuficientes para hacer frente a 
las obligaciones dei servicio de la 
deuda externa y a las importa
ciones de equipos necesarios 
para las inversiones, sin ruptura 
de las importaciones esenC1ales 
como los productos alimenticios 
y energéticos; 

-faltan recursos para realizar 
las reformas estructurales de la 
producción interna } de la pro
ductividad que son necesarias 
para que los recursos locales sa
tisfagan una mayor proporción 
de las necesidades alimcnticias y 
energéticas. 

Por lo tanto, se plantea la 
cuest16n de saber dónde pueden 
encontrar los países africanos los 
recursos financieros necesarios 
para cubrir las msuficiencias cri
ticas seilaladas antenormente. 
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C - E/ papel del Grupo BAD 
(y dei FAD). 

En cierto sentido, es fácil res
ponder a esta cuestión. Antes 
afirmamos que los recursos inter
nos son demasiado modestos 
paia financiar los ajustes a corto 
plazo y las inversiones inclispen
sables para el crecimiento a largo 
plazo. Asi, es e•!idente que el dé
ficit solo podrã ser cubierto re
curriendo a fuentes externas de 
financiamiento. 

Ya encontramos la respuesta 
parcial. Todavia falta determinar 
cuál será Ia fuente exterior que 
otorgará la mayor parte de los 
capitaJes necesarios: c,inversiones 
privadas directas, prestamos ante 
los bancos comerciaJes, otros 
créditos, APD (Ayuda Pública ai 
Desarrollo) en condiciones privi
legiadas o APD en concliciones 
normales? Tratando responder a 
este aspecto de la cuestión se 
puede definir el papel crítico 
que el Grupo dei BAD (Banco 
Africano de Desarrollo) -y par
ticutarmente el F AD- podrá de-

Hambre: flagelo que se intensifica 

sempefiar. 
La cooperación multilateral 

es, sin duda, la fuente principal 
de recursos externos para los 
paises africanos. Representa 60% 
de los recursos canalizados para 
Africa subsahariana (75% para 
los países mãs pobres). Según las 
previsiones, todo hace pensar 
que la APD continuará siendo la 
fuente principal de capitales ex-

ternos para los países african 
De esta manera, es imprescin 
ble aumentaria de modo de e, 
tar la continua degradación 
las economfas africanas. 

La IDA (Asociación Intern 
clonai de Desnrrollo), que coi' 
tituye una fuente de financia 
miento privilegiada, ha tenido 
gunos problemas en los últim~ · 
anos. Las otra-; ruentes de coop~ 
ración multilateral tam biên hm: 
dismintúdo su contnbución f 
nanciera. la cooperación bilatt-,,. 
ral muchas veces está conclici • 
nada por factores ajenos a los · 
imperativos de desarrollo 1k 
nuestros países. 

Por eso, el Grupo dei BAD 
servirá seguramente de con tra!)C'. 
so y desempenará un papel mâl 
importante que el que ha temd 
hasta ahora en la movilización dt 
recursos ex teríores. 

1 

Si bien es cierto que la contri· 
bución dei gnipo a la APD es es
casa (2%), su dinamismo ha sido 
considerable y, ante las sombría1~ 
perspectivas, deberá aument3! 
más aún. • 

,--,-~~.-.=:::::---:::=-~-==-----; 



FORMACION A TRAVES 
DE LA INFORMACION 

TARIFAS DE SUSCRIPCION 

México 
México (aéreo) 
América dei Norte, Central v dei Sur (adreo) 
Europa, Asia y Africa (aéreo) 

Envfos certificados$ 50 pesos ó U$ 0.35 cada uno 

en una publicaccón 
independiente con 

circulacion de 
más de 80,000 

ejemplares en 
62paises 

o ai apartado 

postal 20-572 

seis doce 
números números 

$ 600 
$ 950 

U$12.00 
U$ 22.00 

$ 1 100 
$ 1 800 

U$22.00 
U$40.00 
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Otrasvoces 
Washington -que considera a América Central 
como su cuarta frontera o patio trasero- tiene 
en el área, evidentemente, preferenclas y 
rechazos. Convertido en calador regional, 
1stimula a los alumnos aplicados y sanciona a los 
díscolos. Desde su particular óptica -interesada, 
lnapelable- no todos son iguales: no es que unos 
sean majores que otros; simplemente unos son 
"buenos" v otros "malos". 
Los Insurgentes salvadorei'los, por ejemplo, son 
"subversivos"; los contrarrevoluclonarlos 
nicaragOenses ablertamente financiados por la 
CIA, son "combatientes de la libertad". AI 
comandante Tomás Borge, quien cuenta con un 
indiscutible resPaldo popular mil veces 
demostrado, le n lega reiteradamente la visa de 
entrada a Estados Unidos; a Edén Pastora 
-transformado desde hace tiempo en un cero 
en la historia- lo convierte en interlocutor 
válido a pesar dei evidente repudio que ha 
generado en su propio país. La vara que utiliza 
Ronald Reagan para medir desde el río Bravo 
hacia el sur, es caprichosamente elástica. 
Otras voces, sin embargo, se hacen o ír, sin 
estrldencias pero enérgicas: la de México, por 
citar un caso, a través dei presidente Miguel 
de la Madrid. Consecuente con la 
política exterior de su país en los últimos 
aflos, el mandatario mexicano puso algunos 
puntos sobre las íes durante su rápida gira por 
Argentina, Brasil, Colombia y Venezuela. 
La Casa Bianca, no obstante , permanece sorda 
ante los reiterados llamados ai diálogo: sólo 
ove clarines de ataque, tambores de guerra. 
Descarta la palabra; prefiere el estruendo de las 
expiosiones. Un heUcóptero Huey artiilado es 
más efectivo que cualquier mesa de negoclaciones; 
un instructor de Fort Braggs es preferible a 
cualquier intermediario diplomático. No aprende 
la lección: como en los arrozales de V ietnam o 
las arenas de Piava Girón, ineludiblemente ias 
botas Made in USA de sus marines quedarán 
enterradas para slempre en las junglas y montarias 
centro americanas. • 



ENTRE LA GUERRA Y LA DEUDA EXTERNA 

La gira de Miguel de la Madrid, 
tras un trato realista 

Una concertación de criterios y voluntades de los gobiernos 
latinoamericanos para forzar un diálogo razonable con 

Estados Unidos que impida el ahondamiento de la crisis 
financiera y económica, la proliferación de guerras 

regionales, la inestabilidad social interna en diversos pa ises 
(con su consiguiente efecto adverso ai proceso de 

democratización en curso) y el deterioro de la seguridad 
internacional, constituyó el objetivo fundamental de la gira 
que efectuó en la primera semana de abril el presidente de 

México, Miguel de la Madrid. 

Eduardo Molina 

Miguel de la 
Madrid resumi 
buena parte d1 
los reclamos 
Jatinoameticu 

E 1 viaje -que incluyó Colombia, Brasil, Argenti
na, Venezuela y Panamá- alcanzó una vasta 

trascendencia continental en circunstancias parti
cularmente graves en todas las áreas de la vida polí
tica y socioecon6mica de la región. 

Sín aducir pretensi6n alguna de liderazgo ("el 
peso específico de cada una de las naciones latino
americanas haría de ello una utopía", dijo De la 

Madrid) ni procurar inducir una ruptura profundi 
e inmediata de las relaciones de dependencia res
pecto de Estados Unídos, el presidente mexícan 
sintetizó buena parte de los reclamos de equidad) 
justicia de los sectores dinámicos de la socieda, 
latinoamericana y puso el dedo en la llaga al diag 
nosticar sin mayores eufemismos las causas básia 
dei duma subcontinental y las peligrosas const 



vuelve prácticamente imposible no s6lo la devolu
ci6n dei capital principal sino el simple pago de los 
intereses. Ejemplo dramático de ello fue el présta

mo de emergencia otorgado durante la gira a Ar· 
gentina por 500 millones de dólares, con la pa.rtici
pación de Estados Unidos, México, Colombia y 
Venezuela, para evitar que fuera incluída en la lista 
de morosos y desatara as{ una reacci6n en cadena 
capaz de generar una quiebra det sistema financie
ro internacional. De la Madrid destacó su preocu
paci6n por "la recesión mezclada con inflación, 
contracci6n dei comercio internacional y creciente 
proteccionismo comercial de los países industriali
zados, que para resolver sus problemas (hay que 
subrayar este "sus"), limitan el acceso de nuestras 
exportaciones y elevan unilateralmente el costo de 
los intereses". 

~Jforui'n y las presiones de Reagan ,según la revista Humo:, 
de Buenos Aires. Polémica sobre la deuda externa 
cuencias de no modificar a Uempo su actual agra· 
vamiento. 

Temas centrales: 
crisis económica, paz mundial, Centroamérica 

Durante sus discursos y diálogos con los presi
dentes de los países visitados, De la Madrid enfatizó 
la seriedad de la presente situactón internacional y 
el peligro creciente que corre la subsistencia dei 
mundo "ante una posible tercera guerra mw,diaJ, 
una guerra en la que no habría vencedores ni ven
cidos en vista de la tecnología nuclear aplicada a fi. 
nes bélicos que amenaza a la humanidad entera". 
Tambi6n dedicó especial atención ai conflicto cen
troamericano, subrayando que las tensiones en la 
zona "implican pugnas entre países, violencia in· 
terna, intervención de fuerzas ajenas a la región, 
muerte y luchas fratricidas". La necesidad de res
petar los princípios de no intervención y autode
terminación de los pueblos, dentro de un espíritu 
de pluralismo en los modelos socioeconómicos que 
dctermínen las soberanías nacionales, se vio paten
tizada en e! apoyo reafirmado en la gira para las 
gestiones de Contadora por parte de los gobiernos 
de Argentina y Brasil, los dos países incluídos en el 
itinerario que no pertenecen al grupo. 

Otro eje central dei viaje fue la situación econó
mica que afronta América latina, cuya deuda ex
terna alcanza ya los 332 mil millones de dólares y 

no cesa de incrementarse, poniendo a los gobiernos 
al borde de la cesación de pagos. "Todas las nacio· 
nes de América Latina -sei'ta16 el presidente mexi
cano padecen estancamiento, si no es que retro
ceso en sus economias, decrecimiento de la pro
ducción y también crisis en las relaciones econ6mi· 
cas con el exterior". El grave problema dei servicio 
de la dcuda, que se intensifica con el alza de las ta
sas de interés observada en las últimas semanas, 

Pero aJ igual que en el caso dei préstamo de res
cate otorgado a Argentina (considerado por varios 
analistas más como una solución para los banque
ros norteamericanos y la Casa Bianca que como un 
alivio para las tribulaciones dei gobierno de Buenos 
Aires), las conclusiones extraídas por el mandata
rio mexicano a.:erca de los caminos para salir de la 
encrucijada despertaron críticas de parte de algu
nos observadores. "No se puede resolver el proble
ma -dijo De la Madrid- si no regeneramos nuestra 
capacidad de pago mediante el ingreso de más divi
sas a través de ex portaciones de bienes y servicios; 
hay que hacerlo evitando confrontaciones y lamen
taciones que no nos llevan a ningún lado". Según 
los críticos "ya se sabe donde van a ir a parar nues
tras divisas; por lo tanto, usar esa vía preferencial 
sólo reporta mayor enriquecimiento de E'stados 
Unidos y agudización de la crisis económica". En 
contraposici6n plantearon la vigencia de la propues
ta dei gobierno de Alfonsin, que pone más el acen
to en globalizar las negociaciones con los acreedo
res presionando para obtener tasas más bajas, y ya 
no flotantes, con plazos más largos y considerables 
períodos de gracia. El préstamo de rescate otorga
do a Argentina once horas antes dei vencimiento 
de su pago -adujeron los observadores- postergó 
un enfrentamiento piloto entre deudores y acree
dores que, tarde o temprano, tendrá que darse con 
resultados probablemente benéficos. 

Fiel a su lema Cumplir es nuestro fuerza el go
bierno mexicano se lia caracterizado por una orde
nada reestructuraci6n de la deuda con Estados 
Unidos que le ha valido ser presentado como ejem

plo de país deudor ante la comunidad internacio
nal. Pagar la deuda y subordinar el propio desarro
llo (con peligro adicional de, a la postre, no poder 
tampoco pagar la deuda} o bien priorizar el creci-



miento y el bienestar dei puablo pagando la deuda 
en condiciones posibles, tales son los dos polos po
lémicos despertados por las alternativas económi
cas de la gira. 

Otro , consistió en la referencia, efectuada por 
De la Madrid en Brasil y en su mensaje de balance 
de regreso en México, acerca de "la intervención 
de fuenas ajenas a la región" en América Central, 
lo que fue considerado por algunos comentaristas 
como una novedad en el discurso dei Estado mexi
cano sobre el tema. Según algunos críticos se acep
taría así parcialmente la variante socialdemócrata 
espanola de la tesis de la confrontación Este-Oeste 
sostenida por la administración Reagan respecto de 
América Central. Durante una visita realizada hace 
aproximada.mente un aiio a México y diversos paí
ses de Centroamérica, el presidente de Espaiia, Fe
lipe González, sostuvo que si bien el origen del 
conflicto no reside en el enfrentamiento entre 
los bloques ha derivado en él, y como tal hay que 
considerar lo. 

Además de las grandes definiciones políticas en 
tomo a las cuestiones cruciales de la actual coyun
tura histórica continental, la gira de Miguel de la 
Madrid produjo una serie de acuerdos bilaterales 
con los países visitados. Ellos abarcan las siguientes 
áreas: reordenamiento del comercio exterior, me
diante un sistema ortodoxo de trueque que elimina 
el uso de las escasas divisas, preferencias arancela
rias y no arancelarias, y el otorgamiento recíproco 
de líneas de crédito; bases para la complementa
ción industrial; colaboración en las ramas pesquera, 
turística, de transporte marítimo, científica y tec
nológica; importaciones de granes y exportaciones 
de petróleo y productos petroquímicas e intercam
bio cultural. 

Presiones norteameri~ 

No obstante las críticas de la izquierda, y pese a 
la notoria moderación que exhibió el presidente 
mexicano a lo largo de su periplo, el significado de 
reafirmación latínoa.mericana ante el imperialismo 
norteamericano que objetivamente asumió la gira 
provocó evidente preocupación en la Casa Bianca, 
en previsión de la visita a Washington de Miguel de 
la Madrid, programada para mediados de mayo. 

Fue así que el viaje dei mandatario mexicano 
íue acompaiiado de una fuerte presión periodístico
diplomática, agravada por la falta (hasta la fecha) 
de una aclaración por parte de la admínistración 
Reagan. El 2 de abril, el semanario norteamericano 
Newsweek reveló el explosivo contenido de la Di
rectiva Presidencial 124 al Consejo Nacional de Se
guridad de los Estados Unidos. Dicho documento 
ordena presionar a México en e! plano económico 
para irnponerle que se pliegue a la política centro
americana de la Casa Bianca. En éJ se instruye a la 

Joao Baptista Figueiredo: a La búsqueda de petr6ic
mexicano. 

CIA para que propicie contactos de líderes centroi 
americanos respaldados por Washington con fu!H 
cionarios mexicanos y se indica ai embajador er 
México, John Gavin, que "discretamente" selecci~ 
ne a los asesores dei primer mandatario azteca 1 

quienes Estados Unidos podría influir. E! juego d1 
Reagan consiste, según el documento glosado po: 
Newsweek, en presionar a Miguel de la Madrid co1 
vistas a su visita a Washington, a mediados de mt· 
yo, chantajeándolo con que Estados Unidos sólo 
seguirá dando ayuda económica a México siernpn 
y cuando apoye la política norteamericana en Cen-

1 troamérica. 

Las relaciones México-Estados Unidos, 
en su nível más bajo 

La ola de reacciones de repudio levantada por la 
"intolerable injerencia" estadounidense acompaiió 
desde México la gira presidencial. El influyente co
lumnista dei matutino Exce/rior, Manuel Buendía, 
relacionó la maniobra con un intento de debilitai 
la fuerza cohesiva dei viaje de Miguel de la Madrid 
Y opinó que "podría marcar uno de los puntos má.! 
bajos en las relaciones mutuas durante los últimos 
cuatro aiios". Dijo que es común en Estados Uni
dos usar la prensa para presionar índirectarnente. 
"Si las reacciones demuestran que ocurrió algo no 
previsto o deseado en la estrategia -explicó Bueo· 
día-, entonces dei Departamento de Estado tieoe 
amplio campo de maniobra para desautorizar Y 
calificar de infundadas las versiones. Si guarda s~ 
lencio, el destinatario del mensaje ya no tiene du· 
das sobre el origen". 



El columnista de Excelsfor razonó que "la polí
tica exterior mexicana es uno de los principales 
soportes de la estabilldad interna; de ahl que lo 
peor podría sucederle a Estados Unidos es que 
Reagan viera cumplidos sus propósitos de uncir a 
la diplomacia de México con la de Washington en 
América Ce~tral"; y calificó de "sarcasmo" la refe
rencia a la ayuda económica, sosteniendo que "se 
reduce a cobrar anualmente mediante el sistema 
bancario 30 6 40 mil millones de dólares en intere
ses de la deuda de América Latina, atrapada en el 
sistema financiero más injusto que registre la histo
ria: el de los intereses movibles". 

Paralelamente, fuentes diplomáticas mexicanas 
confirmaron que en los demás asuntos bilaterales 
también se vive "una de las peores etapas de estan
camiento, debido principalmente al proteccionis
mo norteamericano, pero tarobién a una escalada 
de presiones que Reagan comenzó a aplicar mucho 
antes dei mensaje abierto a través de Newsweek. 
En la Cancillería se estima que las relaciones se de
terioraron sobre todo a partir del/nforme Kissinger, 
que formalizó un enfoque de Centroamérica drásti
camente discrepante con los puntos de vista mexi
canos. 

Otro comentarista prestigioso, el columnista del 
matulIDO E/ Dia, Ricardo Méndez Silva, calificó la 
presión norteamericana como "sin precedentes" y 
dijo que "rebasa todo récord de hostilidád e im· 
prudencia". 

Pero además el hecho fue simultâneo con eles
tallido de minas que averiaron barcos mercantes en 
la entrada de los puertos nicaragüenses y con una 
nueva invasión masiva del ejêrcito de somocistas 
montado por la CIA a través de la frontera de Hon
dura con Nicaragua, configurando un nuevo paso 
en la progresión belicista de la adrninistración 
Reagan. 

Desde su escala en Caracas, De la Madrid pare
ció responder a tales presiones con una frase pun
zante: "No dejernos la paz,irresponsablemente, en 
manos de quienes la ponen en peligro con el justi
ficante de su defensa estratégica". 

A su regreso a México, junto con la comitiva 
presidencial, el canciller Bernardo Sepúlveda llamó 
a una conferencia de prensa de los corresponsales 
extranjeros donde formuló las más severas críticas 
a la Casa Blanca que haya hecho un alto funciona
rio mexicano en los últimos lustros. No sólo repu
dió el minado de puertos nicaragüenses de modo 
categórico, seiialando que era una violación del 
derecho de libre navegacíón establecido en el síglo 
XVl y dei derecho de llbre comercio, sino que con
denó la "caprichosa, arbitraria y discrirninatoria" 
decisión de Washington de no reconocer la compe
tencla de la Corte Internacional de Justicia de La 
Haya, dependiente de las Naciones Unidas, en lo 

relativo a la denuncia presentada por la J unta de 
Gobiemo sandinista. En cuanto a la publicacíón de 
Newsweek, agradeció una pregunta ai respecto de 
un couesponsal belga y la calificó de "descabella
da" y absurda" dicíendo que queda creer que era 
falsa "por la absoluta falta de sentido y la profun
da ignorancía que revela ai pretender que la diplo
macia mexicana puede ser torcida en cuestiones 
de principio por presiones de otros gobiemos". 

Repercusiones en cada pafs 

La recepción al presidente mexicano fue cálida 
y cordial en todos los países y adquirió tonos emo
tivos en Buenos Aires, con el saludo de la colectivi
dad de argentinos que estuvo exiliada en México 
durante la dictadura militar desplazada dei gobier
no en octubre último. 

El Colombia, el presidente mexicano avanzó en 
la coordinación de un vasto proyecto binacional 
para integrar los respectivos sistemas de suministro 
eléctrico abarcando toda la región centroamericana. 
La disonancía fue el énfasis con que el presidente 
Belisario Betancur aludió a Cuba y la Unión Sovié
tica, en paridad discursiva con los Estados Unidos, 
como factores igualmente perturbadores de la paz 
en América Central, posición que indudablemente 
México no comparte. 

La conocida penuria energética brasileiia, casi 
carente de yacirnientos petrolíferos hasta el mo
mento, motivó que en sus contactos con el presi
dente Joao Figueiredo el presidente mexicano 
acordara abastecirniento tanto de crudos como de 
implernentos de exploración y explotación para 
Petrobrás. 

Aparte dei discutido préstamo-rescate (loado 
por los radicales pero duramente criticado por la 
oposición peronista) y dei toque afectivo dei en
cuentro con los "argenmex" (incluídos numerosos 
ninos hijos de argentinos y de nacionalidad mexi
cana), rnerecen destacarse en la escala de Buenos 



Aires, la compra por parte de México de un millón 
de toneladas de trigo argentino -sustituyendo par
cialmente la fuente de aprovisionarniento norte
americana en ese rubro- y el apoyo dado por Mi
guel de la Madrid a la histórica reivindicación terri
torial sobre las islas Malvinas, usurpadas desde ha
ce más de un siglo y medio por la corona britânica 
y escenario redente de una trágica y desigual ba
talla. También se abrieron vias recíprocas de crédi
to, por cincuenta millones de dólares, y sistemas 
comerciales de trueque para ahorrar divisas. 

Un interesante proyecto plasmado en Buenos 
Aires fue el de integrar las industrias y los merca
dos farmacéuticos de Argentina, Brasil, Espa.õa Y 
México, mediante la compatibilización de cuadros 
básicos de medicamentos y el acuerdo sobre pro
yectos de producción de las bases a fin de obtener 
precios mucho más favorables para los consumi
dores. 

También se consideraron proyectos relativos a 
la industria electrónica, donde hay posibilidad de 
intercambio de componentes básicos y de coinver
siones. 

La escala venezolana enfatizó la necesidad de 
recuperar la comunicación entre las grandes poten-

cias para alejar el peligro de una conflagración un 
versa! asi como la urgencia de impulsar acciont 
que favorezcan el entendimiento político y la m 
gociación global entre naciones acreedoras y de t 
doras. Jaime Lusinchl y Miguel de la Madrid refü 1 

raron su compromiso centroamericano en el Grup 
de Contadora y advirtieron contra el riesgo de ur. • 
extensióo de la guerra en el área, sólo evitable m1 1 

diante el diálogo y la negociación. En el plano eet 1 

nómico bilateral firmaron un acuerdo de intercair 1 

biode bienes de capital (equipos petroleros) mediu • 
te el sistema de trueque, eliminando el uso de dil 
sas en la compra a terceros países antes proveedorei • 

Durante la permanencia dei presidente mexi() 
no en Venezuela, el presidente Reagan hlzo un Ih 
mado telefónico para manifestar "su disposici~ 
para atender, mediante un diálogo hemisféri~ 
Norte-Sur, los planteamientos y la solución de 1~ 
problemas que afectan a los países latinoameri() 
nos". En el intercambio protocolar de declaracion~ 
durante el que Reagan "agradeció" la ayuda mui~ 
lateral para rescatar ai gobiemo argentino de s: 
inminente condición de pais moroso, no se toe\ 
ningún tema sustancial de las relaciones mutuas 
todo quedó como una intervención meramente di 

ALFONSIN NEGOCIA CON EL FMI Newswetk bahia revelado el dí1 anterior 
Argentina, con sus grandes exportaciones de 
nos, poseía más de mil millones de dólares de 

El goblemo argentino se resistió hasta el último serva que no queria emplear en el pago de la d 
momento a plegarse P. los condicionamientos dei da, pero finalmente las presiones externas y t 
Fondo Monetario Internacional. El presidente bién las internas (dei sector concentrado dei 
Raúl Alfonsín i:nsistíó en que su gobierno no po- presariado) Jo forzaron a aceptar. "Con dinero 
día aceptar una poHtica de extrema austeridad si tinoamericano -comentó el semanario estado 
queria consolidar el curso democrático emprendi- dense- Alfonsfn puede encontrar una manera 
do con las elecciones de hace seis meses, que ce- fácil de vender a su país e! duro programa dei F 
rraron casi siete anos y medio de dictadura militar. El pago de intereses representa para Argen 
Incluso al agradecer el préstamo de resc.ate nego- dos tercios de sus ingresos por exportaciones y 
ciado por México, reafirmó que la deuda sólo se- 8% de su producto bruto nacional_ El présta 
ria saldada con crecimiento económico y bienestar rescate, coinciden los observadores "r.ólo posp 
general el dia en que los banqueros y los gobiernos te 

En los dias previos el gobiemo argentino babía que tratar la crlsis de la deuda de un modo 
otorgado un préstamo por 50 millones de dólares profundo". 
a Cuba y Nicaragua, a finde que compren produc- Según la revista británica Tlte Economist, ''I 
tos argentinos. El préstamo de rescate por SOO mi- bancos están cansados y )os deudores insatisfech 
llones de dólares aprobado el 31 de marzo motivó México, Brasil, Venezuela y Argentina parecen 
palabras de reconocimiento de Alfonsín a los Esta- tar girando ahora en tomo a ideas que se alejan 
dos Unidos que parecieron distender en alguna me- los familiares paquetes de rescate". Pua The 
dida las relaciones, pero el gobiemo de la Unión Street Joumal, "México quiere calmar la crisis 
~ívica Radical continuaba negán~ose_ a ~aa co~di- l~ deuda para no malograr el avance que sus'au 
~nes dei FMI Y luchando por unprunir un vua- ridades creen haber conseguido en cuanto a la 
Je favorabJe al tema ~e la _deuda_ externa sobre la tabilización económica; así aumentarían el p 
base de que no es fmanc1ero smo fundamental· regional para negociar una solución más durad 
mente político. de mediano plazo". 

Por último, el 10 de abril, Argentina firmó el El compromiso asumido por el gobicmo de 
acuerdo C?n.el FMI aceptando las condiciones a las fonsín con el FMI implica una política anf 
que se resistia. cionarla basada en la reducci6n dei déficit f' 



plomãtica destinada ai consumo interno de la opi· 
ni6n pública norteamericana con fines proselitistas 
preelectorales, mediante el recurso de capitalizar 
el éxito de la gira ante la numerosa poblaci6n de 
origen hispano. 

En su breve paso por Panamá, Miguel de la Ma
drid acord6 con Jorge lliueca poner el acento en el 
riesgo que representa para toda América Latina el 
agravamiento de la tensión en el área centroameri
cana y llamar a los países con vínculos e intereses 
en la regíón que demuestren con hechos la díspo
sici6n de apoyar el esfuerzo dei Grupo de Conta
dora. El documento reitera el origen socioeconó
mico interno de los conflictos centroamericanos y 
califica de "ínaceptable" ubicarlos en el marco dei 
conflicto Este-Oeste. 

EI nuevo aumento de las tasas de interés 

Asi como la partida de Miguel de la Madrid fue 
acompanada con la revelación de Newsweek sobre 
el chantaje económico de los Estados Unidos con
tra México, el regreso casi coincidió con una noti
cia "negra" para la economia de los países deudo
res. La Reserva Federal de los Estados Unidos, un 
organismo financiero no electivo que expresa los 
intereses de Wall Street, decidió aumentar la prime 
rate o tasa de interés por la que se ri,gen las deudas 
latinoamericanas y de todo el tercer mundo, de 

11. 5 % a 1 2 % , confirmando por una parte el carác
ter inflacionario de la recuperación coyuntural de 
la economia norteamericana e incrementando por 
esta parte la deuda anual de México en unos 400 
millones de dólares, la de Argentina en 150 millo
nes, la de Venezuela en 175 millones y la de Brasil 
en 450 millones. Sobre los 750 mil millones de dó
lares de la deuda externa global dei tercer mundo, 
el impacto anual de la decisión de la Federal Reser
ve - una oficina que por anadidura controla las al
zas y las bajas de la economia interna norteameri
cana, y por lo tanto los resultados de las elecciones 
presidenciales- representa una erogación adicional 
dei mundo pobre al rico de 3.500 millones de dóla
res en concepto de simples intereses, es decir sin 
devolver, en realidad, un solo dólar. 

Pero ahí no qued6 el asunto. A las pocas horas 
de la nefasta alza un banquero de Texas, Randolph 
Miller, revel6 que a fines de ano la tasa de interés 
subirá otro punto y medio respecto de la actual, es 
decir que alcanzará el 13 ,5 %, lo que obliga a multi
plicar por 4 los valores arriba mencionados. Miller 
vaticinó una "catástrofe financiera" cuando los 
deudores no puedan pagar y dijo que "la situación 
es de mucho más riesgo que la que se registró en la 
era de la depresión, es decir en la famosa crisis eco
nómica mundial de los aii.os treinta ". Ello ocurrirá 
si no cambia la política interna de los Estados Uni
dos, porque como muy crudamente dijo el banque-

un cambio en la actual estrategia salarial para dejar Lo más dramático de todo esto es que, como 
de intentar la conservación del poder adquisitivo y dice un documento del equipo asesor de Alfonsín. 
dar paso a su descenBO, lo que ha inducido ya un "así no se va a poder ni desa.rrollar la economía 
llamado gubemamental ai diálogo con los sectores ni pagar la deuda, que por lo tanto terminará de 
sindicales y la oposiciôn peronista para evitar el todos modos convirtiéndose en un problema po
qulebre de la paz social; una política cambiaria de lítico". 
estímulo a lai. exportaciones y a la sustltución de Descartada la visión optimista según la cual la 
importaciones (devalu.aci6n dei peso); y una elim1- recuperaci6n de los países centrales del sistem11, en 
nación de los controles sobre los precíos. particular los Estados Unidos, es sólida Y servirá 

Las críticas internas a la decisión de Alfonsín para sacar dei pozo ai tercer mundo, el documento 
fueron casi unánimes. El legi,tador peronista Mi- de los consultores argentinos propone una rees
guel Unamuno dijo que "los bancos acreedores tructuraci6n mundial de la deuda, con extensión 
tendieron a la Argentina una muy eficiente trampa de plazos de vencimiento, ampliaci6n de los pe
para obligarlo 3 firmar un acuerdo con el FMI a fin ríodos de gracia, reducción negociada de las tasas 
de reneaoclar su deuda externa de 43,600 millones de interés "y hasta la condonación parcial de esos 
de dólares: lo concreto es que con el préstamo de compromisos", tal como postula para algunos 
rescate hemos a rum ido indirectamente un compro- casos la (}amada Comisión k'illy Brandi. 
miso con países Jatinoamericanos de efectuar rea- "En la práctica -concluye- una país puede ver· 
justes a nuestra economia aconsejados por e1 FMI, se imposibilitado de hacer frente a sus compro· 
cuando la deud11 contraída es coo bancos estado- misos y forzar a los acreedores a una negociaci6n 
unidenses y europeos. El golpe de la banca interna· ad hoc que evita la cesación de pagos formal; la au
clonal ha sido perfecto. Ahora, si no nos somete- sencia de una solución global Y de largo plazo pue
mos mansamente, 110 sólo nos la tendremos que de aumentar la probabilidad de una salida de este 
ver con cllos, sino que traicionaremos a nuestros tipo. frente a las enormes tensiones sociales y polí
hermanos que, con el préstamo-rescate colaborll· ticas que soportan los países endeudados. con ries
ron a !iOlucionur un problema a la banca estado- go de caos para el sistema económico Y financiero 
unidense". internacional". 



ro texano, "las tasas de interés son una cuestión de 
política interna norteamericana". 

"El aumento de la prime rate - comentó un alto 
dirigente empresario mexicano- borra de un plu
mazo los ingresos percibidos por concepto de ex
portación petrolera y por turismo, que desapare
cen así de las expectativas de incrementar nuestras 
reservas en divisas". El incremento de medio punto 
-aclaró Angel Mattielo, presidente dei Consejo 
Mexicano de Cooperación Internacional- repre
senta una quinta parte de los ingresos de la gigan
tesca empresa estatal Petróleos Mexicanos, la ma
yor del país. 

B1 columista del semanario mexicano Proceso, 
Eduardo González, no duda en afumar que "el to
tal de los beneficios derivables de los acuerdos eco-

UN EMBAJADOR DE EU 
CONTRA EL GRUPO DE CONTADORA 

nómicos que Miguel de la Madrid suscribió en le! 
gira no alcanza para compensar el impacto sufridcci 
por México, Brasil, Argentina y Colombia a niSl: 
del aumento dei uno por ciento en la tasa de inl~ci 
rés ocurrido en el último mes (unos 1.800 millontd 
de dólares anuales, aproximadamente, sólo pare_ 
pagar los intereses, es decir sin devolver un solp 
dólar). e: 

e; Lo que vendrá 
ri 

Hasta las elecciones presidenciales norteamer.c. 
canas de noviembre es previsible que los afanesnc 
eleccionistas de Reagan sigan sembrando el caos 
la semilla de una debacle financiera mundial en m 
plano económico. Nada excluye que la escaladp 
b6lica en Centroamérica no experimente un brus(Úf 

t, 
t 

recha" de linders. Por otro lado, el seiior Tambic 
fue postulado como titular de la embajada nortte 
americana en Panamá, primero, y Venezuela, doq 

Se llama Lewis A. Tambs, es el representante pués; ambos países, sin embargo, rechazaron su de-n 
diplomático de Emdos Unidos en Colombia y s.ignaci6n. Colombia, en cambio. otorgó su bent 
según informes fidedignos, se caracteriza por plácito. 
bombardear todas las iniciativas pacificadoras dei Desde su nuevo carao, el sefior Tambs verl~ 
Grupo de Contadora. nuevas ''recomendaciones" acerca de la destrucc· 

El embajador, además, tiene ideas muy persona- dei movimiento insurgente en El Salvador; "EI o 
les acerca de América Latina: "Algunos de los lla- Jetivo es encerrar y eventualmente destruir a lOI 
mados Estados-nación latinoamericanos, lo son cuadros superiores dei enem1go. La serpiente • 
sólo en el nombre. Consisten en una bandera, un mata por la cabua''. Cualquier ~imllitud con 
equipo de fútbol y un puesto en las Naciones Uni- objetivos de los esc11adrones de la muerte no 
das. Uamarlos Estados soberanos es sólo una·cor- mera coincidencia. Además, propuso métodos 
tesía, una diplomática ficción". Estas despectivas milares para aplicar en Colombia. 
reflexiones fueron escritas por el seíior Tambs en En una clara actitud de injerencía interna, crill 
un trabajo titulado Superando e/ sà1drome de có el ingreso de Colombia e.n el Movimiento dr 
Viernam, ·'recomendaciones" para el Salvadores- Países No Alineados y condenó su participación ea 
critas en colaboraci6n coo el oficial de marines el Grupo de Contadora. Asimismo, se opuso a IOI 
Frank Aker, y publicadas por el De;,artamento de acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y ~ 
Historia de la Universidad de Arizona, eo octubre Movimiento 19 de Abril (M-19) y las Fuerzas AI 
de 1981. madas Revolucionarias de Colombia (FARC). Adt 

· Por otra parte, el actual embajador norteameri- más, acusó a1 Partido Comunista de mantena 
cano en Colombia fue editor dei contTovertido Do- vínculos con el narcotráfico, cuaodo es de públi.CG 
cumemo de Santa Fe. elaborado a fines de 1980, conocimiento que éste es un negocio controlad 
divulgado en l 981 y sumamente criticado por sus por el grupo parapolicial Muerte a los Sec-uesttf 
radicales posiciones de derecha bacia América Lati· dores (MAS). 
na y el Caribe. Asimismo, el seíior Tambsfue consul- Sus devaneos fueron más aliá cuando pretendi6 
tor dei Consejo Nacional de Seguridad, con oficinas descalificar a Gabriel García Márquez para opinl 
en la Casa Bianca. EI diplomático es, además, ínti- sobre política, a lo que el escritor replicó que u 
mo amigo de Jesse Helms, líder de la fracci6n dere- tonces él tampoco podia hacerlo "porque su espe, 
chista del Partido Republicano en el Senado, y de cialidad soo los tubos", alud1endo o su condiciól 
Barry Goldwater, el más viejo exponente de la ex- de ingeniero petrolero en oleoductos . Por • 
trema derecha de esa agrupación. parte, Eorique Santos CaJderón editoralista de 

La "ficha" personal de Lewis A. Tambs no con• diario EI Tiempo, de Bogotá, e~ribió acerca d 
cluyc ahí. Había sido sugerido para desempenar el seflor Tambs: ''Su verbalismo es muy poco dip~ 
carao que p~steriormente o~pó Thomas Enders, mático, por lo general impertinente y nada re• 
pero el prop10 Alexander Ba1g -entonces secreta- tuoso de la sensibilidad nacional" (Roberto Bar 
no de .Estado- con.sideró que cstaba "muy a la de- dim) 



ispasmo bajo e! estímulo de los mismos mezquinos 
cálculos preelectorales. Si el colapso del ejército 
;alvadoreiio se precipita, por ejemplo, la Casa Bian
ca ya tiene previsto un plan de invasión masiva 
itlrecta con tropas del Pentágono, en el que los 
~j6rcito de Honduras y Guatemala tendrían un pa
pel apenas simbólico. Bl plan ha sido revelado re
cientemente por la gran prensa norteamericana, 
causando los rituales desmentidos de los funciona
rios de la admi.nistración Reagan y una amplia, es
candalizada, ingenua y a la vez escandalosa y cíni
ca polémica en los medios de cornunicación. 

Convertidos en una sociedad donde bandas de 
mafiosos que interfieren teléfonos de sus rivales 
políticos desde la Casa Bianca siguen gozando de 
la respetabllidad gangsteril que rodea insólidamen
te a la canalla de las grandes capitales occidentales, 
transformados en el escenario de inCTeíbles polémi· 
cas públicas acerca de córno y cuándo (y en qué 
estilo) intervenir en los asuntos internos de cual
quier país, los Estados Unidos, su actual gobiemo, 
no parecen interlocutores razonables dei diálogo 
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NICARAGUA li ------------------------ú 
Tomás Borge:"rNuestra 
piei será una trine hera 

contra la agresión .... 
Fue uno de los fundadores dei FSLN, vivió 18 anos en la 

clandestinidad, luchó en la ciudad y la montaõa, conoció la cárcel 
y el exilio. Oespués de pasar casi la rnitad de su vida "fuera de la 
ley", hoy no sólo está dentro de ella sino que, adernás, se encarga 
de hacerla cumplir. Tomás Borge habla para cuadernos dei tercer 

mundo sobre el conflicto Este-Oeste, la supuesta injerencia 
soviético-cubana, la oposición nicaragüense, y las próximas 

elecciones en Estados Unidos y en su propio país. 

Roberto &rdini 

U nico sobreviviente de los fundadores dei Fren
te Sandinista de Llberación Nacional (FSLN), 

miembro de su Dirección Nacional y actual minis
tro del Interior, el comandante Tomãs Borge es, a 
los 52 anos de edad, "el nicaragüense mãs temido 
y mãs querido", según lo defínió el escritor uru
guayo Eduardo Galeano. El pueblo lo aprecia, sus 
enemigos lo odian. "iTomds, Tomás: ni un paso 
atrás!", le grita la gente. La agencia Central de ln
teligencia (CfA) planificó varios atentados contra 
su vida y e! gobiemo norteamericano le negó tres 
veces la visa para viajar a Estados Unidos. 
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A los 13 anos, Tomás Borge comenzó su mili
tancia opositora a Anastasio Somoza García, fun
dador de la estirpe sangrienta. Esta rebeldía precoz 
surgió, quizá, porque su padre combatió a los ma
rines estadounidenses en l 912 y fue amigo de Au
gusto C. Sandino. A los 16, dirigió un periódico 
antisomocista: Espartaco. Más tarde Ie siguieron 
Ju ventud Revolucionaria y El Universitario. Mien
tras tanto, para ganarse la vida y pagar sus estudios, 
era corresponsal dei entonces antidictatoríal diario 
La Prensa. 

"Somos fuertes porque el pueblo tiene las armas". n 
(Poto: Arturo Ro bles) ti 

Cursaba e! quinto aiio de Derecho cuando su 
amlstad con Rigoberto López Pérez - quien el 21 
de septiembre de 1956 mató a balazos al primer 

Somoza- motivó su encarcelamiento y el abat1& ~ 
no definitivo de su carrera universitaria. En 19 d 
huyó de Nicaragua: tenía entonces 29 anos. 

En julio de 1961 , Borge fue uno de los tres f r~ 
dadores dei Frente Sandinista. A partir de eot 81 

ces üvió 18 aiios en la clandestinidad, salvo 



períodos en que cay6 prisionero en Honduras, Cos
ta Rica y su propia patria. En agosto de 1978 salió 
libre -gracias a un espectacular operativo- por 
últ ima vez. Un ano después, el 19 de julio de 1979, 
entraba triunfal a Managua, liberaba presos y en
viaba tras las rejas a los carceleros. 

Como ministro del Interior, prometió que el 
sandinismo seria ''implacable en el combate y ge
neroso en la victoria". Fue el prirnero en dar el 
ejemplo. Un día visitó a su antiguo carcelero y 
torturador - que se hallaba en prisión- y le dijo: 
''Mi castigo será dejarte libre; mi venganza, que tus 
hijos vayan a la escuela". 

En febrero de este ano, cuadernos del tercer 
mundo estuvo en Managua durante la conmemora
ción de los 50 anos del asesinato del general de 
hombres libres Augusto C. Sandino y logr6 una 
entrevista exclusiva con el comandante Tomás 
Borge. Lo que sigue son los aspectos más impor
tantes de una charla que se prolongó por espacio 
de una hora y media, en el transcurso de la cual el 
dirigente sand.inista se refirió al conflicto Este-Oeste 
y a la presunta injerencia de la URSS y Cuba en 
Nicaragua; criticó a la oposición política, a la jerar
quía de la lglesia Católica y ai diario La Prensa, y 
enfocó las próximas elecciones en Estados Unidos 
y en su propio país. 

La "cuarta frontera" o 
la inrnortalidad dei cangrejo 

- Nicaragua limita con Honduras, Costa Rica y 
EI Salvador. Es lógico pensar que las relaciones 
- tensas o cordiales- sean con los gobiemos de es
ros países. l Por qué desde el triunfo de la revolu
ción -e incluso desde antes- el interlocutor es 
Estados Unidos? 

- Porque la prepotencia norteamericana hace 
caso omiso de las geografias y pretende que los 
países de la región centroamericana tienen una re
lación fronteriza con el suyo. Entonces hablan de 
la cuarta frontera, como podr!an hablar de la in
mortalidad dei cangrejo o de las mariposas de colo
res. Larnentablemente, algunos de los gobiemos 
de los países que hmitan con Nicaragua creen en la 
teoria de la cuarta frontera - y quizá también en la 
inmortalidad dei cangrejo- y sirven de instrumen
to a la administración de Ronald Reagan. La prin
cipal víctima de esta polítice es el propio pueblo 
norteamericano. Nicaragua es agredida militarmen
te; el pueblo norteamericano es agredido desde el 
punto de vista ideológico y de la desinformación. 
Nosotros, en aras de la solidaridad con el pueblo 
de Estados Unidos, hemos esta blecido amplias 
relaciones con diferentes sectores políticos, 
sindicales, estudiantiles y religiosos de ese país, los 
que al visitar Nicaragua, recorrer el territorio, 

comprobar las agresiones armadas y conversar con 
la gente, adquieren una visión exacta de la realidad 
que estamos viviendo. Al regresar a Estados Unidos 
Uevan un mensaje multiplicador, una solidaridad 
de doble vía: por un lado, contribuyen -aunque 
sea mínimamente- a evitar que el gobiemo 
norteamericano haga de las suyas impunemente ; 
por otro, nosotros le expresamos al pueblo norte
americano nuestra solidaridad fraterna. 

El "general hambre", 
comandante en jefe de Centroamérica 

- La posición de los gobiernos democráticos 
que apoyan a Nicaragua es que América Central no 
es - o, ai menos, no deberia ser- escenario de la 
confrontación Este-Oeste. Pero esta afirmación, 
lamentablemente, de tanto repetirse se ha conver
tido en un lugar común. d Usted me puede explicar 
por qué la regi.ón centroamericana escapa ai en
frentamiento entre las grandes potencias? 

- Es muy simple: casi, casi cuestión de estadís
ticas. Mientras el ingreso per cápita de los norte
americanos es de diez mil dólares anuales, el de los 
latinoamericanos es de mil 500. Dentro de esta 
comparación, los centroamericanos estamos peor 
aún: nuestro ingreso per cápita no llega a los 500 
dólares al ano. Por otra parte, los centroameóca
nos al nacer tienen una esperanza de vida de 50 
aiios: 23 menos que los norteamericanos. Otro da
to: en algunas regiones de América Central, mue
ren 200 de cada mil nmos; en Estados Unidos 
mueren 13 de cada mil Centroamérica sufrió di
versas dictaduras, y sobre cada una de ellas pudo 
haberse escrito un versículo dei Apocalipsis. La 
última tirania que soportó Nicaragua duró casi me
dio siglo y se estima que la Guardia Nacional asesi
nó a 300 mil personas. En Guatemala, por otro la
do, desde 1954 a la fecha perdieron la vida más de 
l 00 mil personas. El Salvador, a su vez, de 1.979 en 
adelante pagó la misma cifra que nosotros durante 
la última etapa de la lucha contra Anastasio Somo
za: cerca de 50 mil vidas. Aqui hay un problema: 
el hambre. Y el hambre no es un conllicto entre 
el Este y el Oeste, ni entre las grandes potencias: 
es un conflicto entre las dictaduras y los pueblos. 
El "general hambre" es el único comandante en 
jefe de Centroamérica Pero el problema no es 
sólo de estômago: también hay hambre de justicia. 

- Además de la confrontación Este-Oeste, otro 
de los temas que el gobierno de Estados Unidos y 
algunos de sus aliados centroamericanos mencio
nan mucho es el de la influencia de la Unió11 So
viética y Cuba en Nicaragua. tEn qué consiste esa 
in/erencia? 

- Todos los pueblos dei mundo -sobre todo 
los pueblos revolucionados, que son bastante 
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El comandante Tomás Borge con cuademos dei tercer mundo. AI centro, la teniente Margarita Suzan, 
asistente dei ministro dei Interior. (Foto: Arturo Roble,) 
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fraternos- se influyen entre sí. Pero al contrario 
de lo que muchos afirman, yo escuché a los cuba
nos hablar sobre la influencia de la revolución ni
caragüense en su país. Hasta el mismo comandan
te Fidel Castro, creo, ha mencionado esa influen
cia. Yo no voy a negar que la revolucíón cubana 
ejerció una determinada influencia, muy positiva: 
aprendímos de sus errores para no repetirlos aquí. 
La experiencia de Cuba en materia de reforma 
agraria y política económica fue muy importante 
desde el punto de vista de los acíertos y las equívo
cacíones. La influencia de la URSS es un tanto más 
lejana pero nosotros tenemos en cuenta sus expe
riencias como también tenemos en cuenta numero
sas experiencias de otros países dei mundo. Esto 
no signüica que la revolución nicaragüense no ten
ga su propio perfil, su propia personalidad y su 
propia afirmación. 

- ;,No existe, sin embargo, una excesiva depen
dencia comercial hacia los paz'ses del bloque socia
lista? 

- Ese es otro cuento chino. O, mejor dicho, un 
cuento norteamericano. No existe ninguna depen
dencia. Existen datos y cifras que se manejan en 
organismos económicos internacionales. Comercia
mos más con los capitalistas que con los socialistas. 

- Dígame algunos datas, algunas cifras. 

- En lo económico tenemos relaciones cuar n 
veces mayores con los países no socialistas que o e 
los socialistas. En 1982, por ejemplo, sólo e! f n 
por ciento de nuestro comercio exterior fue a F 
los países socialistas. Con Europa Occidental o o e 
Estados Unidos -a pesar de las restricciones QI <l 
nos ímpuso- comerciamos más dei doble que a e 
todos los países socialistas juntos. La afirmaci-: C 
de que existe injerencia de la URSS y Cuba 
Nicaragua se basa en el desconocimiento total .. ~ 
sentir nicaragüense y de nuestro orgullo nacioru 
lo contrario seria aceptar que no tenemos criten: " 
propios, que no respetamos la sangre de nueslll ~ 
mártires, que somos simples marionetas. Mucb: 
norteamericanos amigos de Nicaragua son test~ ' 
y admiradores de nuestro orgullo nacional. Si a(f 
encontrás un soviético, seguramente es un téCll)I l. 
de primera. Si encontrás un cubano, es un médl e 
o un maestro, de esos que no tienen miedo de li' t 
terse en la selva, atender a cien pacientes por dít 1• 
dar dieciseis horas de clase seguidas. Quienet t: e 
blan de la injerencia de la URSS y Cuba creen q I= 
nosotros nos olvidamos que durante el somocisr- d 
-y aún desde mucho antes- la máxima autoridl, t 
de Nicaragua era el embajador norteamericano }; 
turno. Eso sí que era injerencia y eso sí que no ª 
volverá a repetir. ~: 



"Exportamos café, algodón y poesía" 

Usted di/o hace un momento que, contraria· 
mente a lo que se dice, la revolución nicaragüense 
ha influenciado a Cuba. I. HI gobierno sandinista 
piensa "exportar" su revolución a Centroamérica? 

- Lo único que nosotros exportamos - y somos 
grandes exportadores- es café, algod6n y poesia. 
Las revoluciones surgen de las condiciones particu
lares de cada país, como lo saben hasta los niiios 
de cscuela primaria en Nicaragua. 

Otra de las acusaciones dei gobierno de Ronald 
Reagan y de la oposición es que el sandinismo im· 
plantó el "totalitarismo" . .. 

Aqui la oposici6n dice y publica lo que sele 
da la gana. Nos provoca para que perdamos la pa
ciencia pero no les seguimos el juego. Tenemos 
muchas cosas que reconstruir y realizar: no pode
mos distraemos nl perder el tiempo. A falta de un 
argumento mejor, nos acusan de "totalitarios" por
que según dicen - en Nicaragua no hay libertad 
de prensa. Aqu{ existen nueve periódicos, de los 
cuales tres son de circulaci6n diaria y seis de apari
ci6n semanal. De los tres, uno es el 6rgano dei 
Frente Sandin.ista: Barricada. Los otros dos - Nue· 
vo Diario y La Prensa- son privados. Además, exis
ten 46 emisoras de radio, de las cu ales 2 5 - es decir, 
el 55 por ciento- también son privadas. A través 
de estas radioemisoras y dei diario Lo Prensa, los 
opositores a1 gobierno y ai Frente Sandinista trans
miten y publican sus comentarios. Nosotros no 
censuramos: polemizamos y rebatirnos. lConocés 
muchos gobiemos que hagan eso? Hay censura, si. 
Pero, iqué es lo que se censura? Lo que hay que 
censurar cuando un Estado enfrenta una situación 
de guerra, como fue el caso por citar un solo 
ejemplo- de Estados Unidos durante la Segunda 
Guerra MundjaJ. 

- tQué e/ase de revolución es ésta, donde exis
te una denominada Coordinadora Democrática 
"Ramiro Sacaso" que reúne a toda la oposición, 
un dia rio "La Prensa" y 25 estaciones de radio que 
dice11 lo que quleren, y un Consejo Superior de la 
Empresa Privada (COSEP), que agrupa a ltombres 
de negocios que siguen hociendo sus negocios? 

- Es muy simple: cuando se escucha solamente 
la voz de una sola fuerza política, se tiende a caer 
en la prepotencia. La existencia de estos remanen
tes dei pasado se explica por 1:t fortaleza misma de 
la revolución popular sandinista. Nuestra revolu
ción cre6 un estilo de confrontación ideológica y 
P?lémica política que impide el aburrimiento coti
d13no. La existencia de críticos, opositores, disiden
tes, desconformes y reaccionarlos da vida y vigor a 
la re~olución. La confrontaci6n y la polémica van 
ª. deJar al pueblo con sus músculos político-ideol6-
gicos b1en fortalecidos. Es una gimnasia permanen-
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te, sin ninguna posibilidad de anquilosamiento y 
pasividad. 

"Actuamos generosamente porque somos fuertes" 

- 1,Por qué aqui no se fusi/ó, ni se secuestró, ni 
se ."desapareció" a nadíe? lú una pregunta, no una 
critica. 

Porque somos fuertes. Lo dijimos en su mo
mento: lmplacables en el combate, generosos en la 
victoria. Dimos amnistía, haremos elecciones y ac
tuamos con generosidad porque somos fuertes. A 
los ex-guardias nacionales que tomamos presos des
pués dei triunfo, les enseil amos a leer y escribir los 
capacitamos para un oficio, y los beneficiamos'con 
un sistema de libertad vigilada en granjas abíertas, 
sin policías ni barrotes ni alambradas. Les permiti
mos estar con sus esposas. A sus hijos, los manda
mos a la escuela. Sobre estos hechos dieron testimo
nio, en su momento, diversos observadores interna
cionales. Cu ando uno es fuerte, el odio está de más. 
De esto han sido testigos la Cruz Roja Internacio
nal, la Comisi6n lnteramericana de Derechos Hu
manos, juristas norteamericanos y escritores de 
prestigio mundial como Julio Cortázar Gabriel 
Garcia Márquez, Carlos Fuentes y Grah~ Greene, 
entre otros. 

, Y por qué el sandinismo es fuerte? 
Porque hace hincapié en la democracia y la 

justicia, porque ahora existe respeto a la dignidad 
humana, porque ahora tenemos honor nacional 
Pero, fundamentalmente, lsabés por qué somos 
fuertes? Porque en Nicaragua el pueblo tiene las 
armas. Aqui no hay militares: hay ciudadanos ar
mados. Carecemos de aviones, de misiles, de tan
ques y no poseemos suficientes fusiles para que ca
da nicaragüense empuiie un arma. Nuestro proble
ma no es la falta de hombres dispuestos a combatir 
sino de armas. Estamos seguros de que el problema 
de otros países centroamericanos - que poseen 
aviones, tanques y fusiles made in USA - es a la 
inversa: tienen las armas pero les faltan los hom
bres dispuestos a empuiiarlas. 

"Confiamos en la piei de los nicaragüenses" 

Desde ha,·e un afio, los gobiernos de México, 
Cofombia, Panamá y Venezuela. organizados en el 
Grupo de Contadora, realiza11 esfuerzos políticos 
y diplomáticos para lograr la paz en Centroamérica. 
la tarea es lenta y difícil. , /;'I gobierno sa11dinista 
confia realme11te en las gestiones dei grupo? 

- El Grupo de Contadora ha contribuído efecti
vamente a evitar una intervención militar norte
americana directa en América Central Su existen
cia ofrece la posibilidad de una negociaci6n entre 
las partes en conflicto y fue un muro de contención 



a la invasión. AI gobiemo de Ronald Reagan le hu

biera sido muy fácil enviar marines a la región si no 
bubiera sido por los esfuenos políticos y diplomá

ticos de este grupo. 
- Si embargo, las reiteradas maniobras militares 

conjuntas que Estados Unidos realiza en Hondura.f 
y el Caribe, más la invasión a Granada, son hechos 
que preocupan a los nicaragüenses . .. 

- El Grnpo de Contadora es un pasillo para or
ganizar una negociaci6n seria. No obstante, no 

nos hacemos ex.cesivas ilusiones. En última instan
cia, confiamos en la piei de los nicaragüenses· esa 
será la trinchera desde donde defenderemos a nues

tro país. Sabemos que no vamos a contar con la 
ayuda de nadie, con la participación directa de nin
gún pais, salvo la solidaridad fraterna de todos los 

pueblos en el terreno moral 

Los norteamericanos reeligirán el peligro 

1,Cómo ve la posiblidad de que e/ presidente 
Ronald Reagan sea reelecto? 

El tiene una política agresiva bacia Nicaragua: 
dice que representa un peligro para los países veci
nos e, incluso, para los propios Estados Unidos. Yo 
me voy a remitir a datos concretos. Nicaragua es 

cerca de ochenta veces menor en tamano y pobla
c1ón que Estados Unidos. El costo total de los 
bombarderos estratégicos norteamericanos B-1, 
por citar un solo ejemplo, es 62 veces mayor que el 
presupuesto anual de nuestro país. La doctrina y 

el armamento nicaragüenses tienen un carácter es

trictamente defens.ivo. Para nosotros, entonces, el 
candidato a la presidencia de Estados Unidos no es 

el sei\or Ronald Reagan smo la guerra. Lo que 

norteamericanos van a elegir es el peligro. Las 
ciones encubiertas y no tan encubiertas cont 

Nicaragua cuestan a los contribuyentes estadow 

denses millones de dólares: manana, podrían o 

tartes miles de vidas humanas. La única guerra q 
los sandinistas hubiéramos querido llbra1 es lo g11a de 

rra contra el subdesarrollo. tai 
Fn sus tluciones, los norteamericanos ret cu 

girti11 el peligro. l ustedes. en las wyas, , que e/~ un 
ran? E/ 21 de febrero la Direcciô11 Nacional"' cn 
Frente Sandinista anunció la fecha de las próxirr na 
elecciones en Vicaragua 1, l:.:sto respo11dio a prtt:. fu 

nes e:r:ternas, a sugerencias dei Grupo de ContaL t.rt 

ra, a demandas de la oposición o a todo eso junt de 
Nuestra revolución significó un cambio Clll. co 

tativo en la conciencia dei pueblo. Nuestra ger es 
no va a elegir hombres: va a elegir programas. · 

este país desaparecieron los caudillos. Ya no ha~ po 

lugar para figuras estridentes ni politiqueros q 
ensayen sonrisas frente al espeJo para después \ll de 
dérsela a1 pueblo como una mercancía. Es el p· se 
grama de la revoluci6n el que va a determinar lu 
destino de Nicaragua EI proceso electoral se inia 

rá en 1984 hasta llegar a su culminaci6n en 19~ R, 
tal como se prometió en 1980, a pocos meses ce 
triunfo sandinista. Esto se ha hecho en apenas e 
co anos. Comparemos: en Estados Unidos las p ag 
meras elecc1ones se efectuaron en 1789, trece at ga 
después de la declaración de su independencia m 

- , Cuáles son actualmente las relaciones er. de 
el Estado y la lglesia? ca 

Te Jeo el texto de una conferencia que ibl de 

dar en Estados Unidos y que nunca di porque 
gobiemo de ese pais me negó la visa. "EI put · u 
nicaragüense es revolucionario y cristiano. Nu111 
rosos sacerdotes, pastores, religiosos y religio ca 
pa~ticipan a plenitud en el proceso. ( . . . ) Son r lo 
chrsimos los cristianos que participan con mi/ir, t 

tes dei Frente Sandinista de liberación Nacio-,;;.;, 
Hubo cristianos que dieron su vida por nuesrra 
volución. Incluso algunos sacerdotes, como el 
dre Gaspar Gorda Laviana, cayeron combatie 
Varios sacerdotes católicos son ministros de I:.! 53 

~o. otros s~n dip_~omáticos. El gui"a espiritual dt ll) 

1uventud mcaraguense es el sacerdote jesuíta F p1 
nando Cardenal': El problema no es con el pue di 
cristiano sino coo la alta jerarquía eclesiástica. ~m 
jerarquía tiene contradicclones con nosotros y cda 
el pueblo. Nosotros trataremos de resolver las cJsa 
tradicciones de la lglesia con las instituciones re- el 
lucionarias pero no podemos -ni nos corresponck ti 

, resolver sus contradicciones con los pobres. o: 

"La única guerra que los sandinistas hubiésemos querido 
librar es la guerra contra et subdesaaoUo". (Foto: Arturo 
Robtes) 

Cinco anos de revolución 1 
p 

la revo/ución sandmista cumplirá cinco a A 
el 19 de julio de estp a,10. En ese tíempo, 1,ha 
metido e"ores? 



- SI, tal vez demasiados. 
- ,Qué tipo de errores? 

EL OTRO BORGE 

_ Un gran error, a mi juicio, fue haber subsidia- - JPor qué viste .fiempre de uniforme? 
do la nonnalidad. Es decir: después de una lucha -Sj me querés ver de civil, te puedo mostrar 
tan violenta Y tan costosa en vidas humanas Y re- una foto: creo que tenía tres meses de nacido. 
cursos materiales, creo que debímos haber iniciado EI humor no es una faceta ajena al comandante 
una economia de guerra. Las donaciones, líneas de Tomás Borae. \' es que -contra lo que se pudiera 
c~dito y otras formas de colaboración internacio- pensar- al ministro dei Interior no sóJo le intere
nal -junto a los pocos recursos de nuestro país- san la política y la seguridad interna de Nicaragua. 
fucron destinados a subsidiar esa normalldad. En- Poeta, narrador y lector incansable, antes dei 
tre otras cosas, por ejemplo, renegociamos nuestra triunfo insurreccional publicó varios poemas en 
deuda externa Todo eso, en mi opini6n, ha tenido diversas revistai;, con seudónimo, debido a las con
consecuencias graves en el terreno económico, que diciones de su vida clandestina. En 1979 apareció 
es el más sensible de nuestra revolución. Carlos, el amanecer dejó de ser una tentación, con 

- , Y qué errores se cometieron en el terreno prólogo dei escritor cubano Roberto Femández 
político? Retamar, donde Borge nana sn inicio en la militan-

- Quizá no haber organizado elecciones en los eia, la creación dei FSLN, las primeras acciooes, las 
dos primeros aiios. Hubiera sido todo más fácil y primeras cárceles. En 1981, la editorial Siglo XXI 
se babría asegurado la institucionalidad de la revo- publicó, bajo el titulo Los pr,meros pasos, una se
lución desde un primer momento. lección de sus discur1,0s, que lleva nna introdnc-

- Los personajes como Edén Pastora y Alfonso ción dei narrador uruguayo Eduardo Galeano. AC· 
Robe/o, hoy disidentes, ; no son producto del pro· tualmente, el dirigente revolucionario prepara una 
ceso revolucionarlo que se dfo en Nicaragua? historia dei Frente Sandinma, cuya sintesi.111-borra-

- Posiblemente. Toda revolución que agita las dor fue publicada en cuademos dei terter mundo 
aguas que estaban tranquilas arroja a las costas al- no. 63. 
gas y también excrementos. La revolución, precisa- La Biblia es una de las lecturas preferidas dei 
mente, divide las aguas y las purifica: se deshace comandante Borge y la cita en numerosos di.scur
·de la materia fecal y la arroja a un pesado que mm- sos. Sus autores preferidos son -según afirmô en 
ca volverá. Esos dos personajes son representantes diversas declaraciones a !.a prensa- Lenin, Carlos 
,de ese pesado. Fonseca, Jean Paul Sartre, Rubén Darío, Joan 

Carlos Onetti y Julio Cortázar, de quien fue ami-
La poesía, cómplice de la revolución ao porque "antes de conocerlo personalmente, él 

- Hace un rato, usted dijo que lo único que Ni· me acompanó -a través de sus libros y sin saber
caragua exporta es café, a/godón y poesia. Todos lo- en la cárcel". 
los nicaragüenses que conozco, son poetas, inclu- Sin embargo, la literatura no es la vocación fun
yendo a algunos comandantes. ;Me puede explicar damental de Tomás Borge, según se desprende de 
por qué? sus proplas declaraciones a cuadernos dei 1ercer 

- No, no todos los nicas son poetas.. . mundo: 
- Bueno, digamos un noventa por ciento. -Si en Nicaragua no se hubieran producido cua· 
- Cuando yo estaba en la cárcel, a veces conver- renta anos de somoci.tmo, si no hubiera surgido e! 

saba con los guardias. Ellos leían a Ernesto Carde- Frente Sandinista y si hoy us1ed no fuera coman
nal y decfan: "Esto no es poesía". ;.Sabés por qué? dante, ;.qué /e habria gustado ser? 1. Cuál hubiera 
Porque la poesia de Ernesto no tenía rima En el sido su voC<tción en un pais en paz? 
diario Novedades, que pertenecía a la dictadura so- -Productor de cine. 
mocista, se publicaban poemas elogiando al tirano: - ;Por quê? 

: canción rimaba con "corazón" y Somoza con "co- -Creo que todo ser humano aspira a ser un crea-
sa". Para ellos, eso era poesía. Ahora, sin embargo, dor. EI cine es una aclividad donde las posibilida
el pueblo nicaragüense - que ha tenido raíces poé- des de creación soo casi totales: es, como dijo Le-

·1 ti~ muy importantes- multiplicó su i~aginación nin, "el mejor de los artes". Pero como en Nícara
ongmal Esto quizá se deba a nuestro ongen anda- gua no había posibilidades de ser productor de 
luz, o tal vez a que la vegetación y los lagos de este cine, me resigné a ser productor de noticias: prime
Pais se conjugaron con la psicologia dei pueblo. ro, fui perlodista; después, protagonista de esas no-
Aquí, la poesia fue cómplice de la revolución. • ticias. ~~-~-----~- --



21 de febrero:Sandino 
vive en la juventud 

Los jóvenes pertenecen a la revolución, insisten en que la 
revolución les pertenece y, de paso, se descubren 

e on la asistencia de más de 
100 mil personas, se realizó 

el 21 de febrero último un acto 
masivo en la Plaza de la Revolu
ción "Carlos Fonseca Amador", 
ubicada en e! antiguo centro de 
Managua, capital de Nicaragua. 
Esta gran concentración result6 
del llamado del Frente Sandinista 
de Liberaci6n Nacional (FSLN) 
y de la Junta de Gobiemo nica
ragüense a conmemorar el cin
cuentenario del asesinato del Ge
neral de Hombres Libres, Augus
to César Sandino. 

Quizás a raíz de la presencia 
de invitados especiales y delega
dos oficiales de más de cincuen
ta países o dei esperado anuncio 
formal de las elecciones próxi
mas, el acto recibi6 la cobertura 
que merecia en la prensa inter
nacional. Sin embargo, al infor
mar sólo sobre la fecha de los co
micios, mencionando de paso la 
conmemoración dei aniversario 
que motivó el acto, los grandes 
medios noticiosos hicieron caso 
omiso dei meollo del aconteci
miento. Este acto fue mucho 
más que un simple memorial o 
un espectáculo montado para 
dar un inicio dramático ai pro
ceso electoral 

Sandino, símbolo nacional 

En la Nicaragua de hoy, recor
dar a Sandino tiene unsignificado 

a si' mismos 

MarcFried 

muy especial Al contrario de 
muchos países donde la historia 
dei pueblo ha sido apropiada y 
deformada por el Estado a fin de 
servir a los intereses de los pode
rosos, fos nicaragUenses mantie
nen viva, en la memoria colectiva, 
su propia historia. Todavía viven 
muchos de los que pelearon a1 la
do de Sandino en su Ejército pa
ra la Defensa de la Soberania Na
cional; más de treinta veteranos 
presidieron el acto dei 21 junto 
a la Dirección Nacional dei 
FSLN. Y son muchos más los 
que han conocido sus hazaiias 
por la palabra de familiares y ve
cinos que las vivieron. 

Es esa memoria de un hombre 
que nunca se rindi6, que vivió 
y murió fiel a sus princípios, la 
que inspir6 la lucha contra la dic
tadura somocista y la que inspira 
hoy en día a los tres millones de 
nicaragüenses que van constru
yendo su propio futuro. 
El acto dei 21 de febrero, enton
ces, no fue s61o para recordar el 
aniversario de la muerte del hom
bre, sino más bien para celebrar 
su presencia viva en el proceso 
revolucionario, particularmente 
en la participací6n de la juven
tud en dicho proceso. 

la mayor parte dei acto fue de 
cado no a Sandino - Y ment» 
las elecciones- sino a la juvc; 
tud y ai tratamiento de los telt! 
que preocupan a ese sector soei:. 
La gran mayoría de los congrer 
dos en la Plaza eran jóvenes, 
incluso, el único orador, adem: 
del ooordinador de la Jwlta 
Gobierno, Daniel Ortega, fue 
dirigente estudiantil que hab: 
a nombre de la Juventud San. 
nista 19 de Julio. Asímismo, k 
invitados de honor, eran dos Jt 
venes héroes que habían salva 
a sus pueblos de ataques contn 
rrevolucionarios. 1 

iPor qué fue dedicado a la1 
ventud el cincuentenario de 
muerte de Sandino? Se podr. 
citar el hecho de que el 7 5 p1 
ciento de la población dei pi; 
es menor de treinta aiios y el. 
por ciento menor de 18. lglll 
mente, se podrían recordar b 
palabras dei comandante Cark' 
Núiíez en el sentido de que 
juventud es el sector social nu 
consciente y entregado a las ~ 
reas de la Revolución con el ~ 
tímismo y el entusiasmo que ~ 
soo propios. Pero en este cif 
fue por un motivo sencillo, 
recto e inmediato. 

"Los mimados de la revolución" Las brigadas estud.iantiles I 
producción 

Aunque la prensa internacio-
nal no se dignó a mencionarlo, · A princípios de diciembre 



sado miles de estudiantes de se
cundaria y universitarios partie
ron de sus aulas bacia el campo. 
Habfon escogido pasar sus tres 
meses de vacaciones - no en casa 
descansando ni en la calle. abu
rridos como es común en las ciu
dades de tantos países- trabaJan
do en la cosecha dei café y dei 
algodón en las tierras que posee 
el Estado, las UPE (Unidades de 
Producción Estatal). 

Cuando cuadernos dei tercer 
m11ndo le preguntó a una joven 
de 16 anos acerca de su partici
pación en una Brigada Estudian
til de Producción (BEP), ella de
mostró la conciencia politica 
que la motiva: "Fijáte, antes de 
la revolución los campesinos tra
baJaban bajo condiciones horri
bles en el corte de algodón y ca
fé porque estaban muertos de 
hambre. A.hora, con la reforma 
agraria, los campesinos tienen 
tierra y no s1enten la necesitad 
de abandonar a sus familias y sus 
pueblos. De hecho, es más im
portante que se queden allí para 
producir los alimentos básicos 
que Nicaragua necesita" 

Otra brigadista, universitaría 
de Chontales, afladió: "Pero no 
es sólo eso: muchos campesinos 
están en el ejército y en las mlli
cias para acabar con las bandas 
contrarrevolucionarias y asi no 
pueden participar en la cosecha." 

Educación revolucionaria 

EI trabajo en las UPE es, en 
efecto, una matena obligatoria 
en los programas de estudios, 
aunque en su lugar muchos estu
diantes realizan otro tipo de acti
vidades. Pero no lo es para forzar 
a los jóvenes a participar en las 
labores productivas, sino en re
conocimiento dei gran valor edu
cativo que encierran. Su trabajo 
voluntario les permite conocer 
la dura vida dei trabajador agrí
cola, a la vez que les ofrece la 
oportunidad de desempenar un 
papel clave en la reconstrucción 
del país. Además, reciben pago y 
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manutención durante su estadfa 
cn las UPE, de manera que rcgrc
san de sus vacaciones con dinero 
en el bolsillo. 

La lección más relevante que 
los estudiantes aprenden en las 
BEP está, quizás, en que ellos 
mismos llegan a reconocer la im
portancia de su propia participa
ción para el avance dei proceso 
revolucionario. Como lo expresó 
con gran orgullo un brigadista en 
Matagalpa: "Si no fuera por no
sotros no habría cosecha, y si no 
hay cosecha no hay dólares, y 
sin dólares no bay petróleo, y 
sin petróleo todo se vendría aba
jo. Eso es lo que quiere el enemj
go, pero no le vamos a dar ese 
gusto." 

Mediante esta experiencia, ai 
igual que su participación en la 
Cruzada Nacional de Alfabetiza
ción y en las Milícias Populares, 
la juventud nicaragliense encuen
tra una manera de dar rienda 
suelta a sus enormes energias en 
activ1dades que afirman tanto 
sus valores como la identifica
ción que sienten con el proceso 
revolucionario. 

En franco contraste c-0n la 
ennJenación que caracteriza a la 
juventud de la mayoría de los 
países desarrollados, los jóvenes 
nicas no sólo están conscientes 
de que pertenecen -orgullosa
m ente- a un proceso histórico-

social que va mucho más allá de 
sus proyectos individuales, sino 
también de que ese proceso les 
pertenece a ellos. 

Allí, en lo más profundo dei 
bienestar dei ser humano, la Re
volución ha dado a estos jóvenes 
algo que ni su enemigo más po
deroso les podrá quitar: identi
dad, auto-estima, comunidad y, 
lo que va íntimamente ligada a 
éstos, la dignjdad. 

Una recepción de héroes: el voto 
a los 16 

E! acto dei 21 de febrero mar
có el fin de la cosecha de café el 
regreso de los brigadistas a Mana
gua después de haber cumplido 
coo la importante misión que la 
Revolución les había encomen
dado: la cosecha dei café fue to
do un éxito gracias a la colabora
ción de las BEP. 

En reconocimiento de esta 
gran labor, toda la Dirección Na
cional dei FSLN, la Junta de Go
biemo, más de cien invitados in
temacionales y decenas de miles 
de sus conciudadanos salieron a 
recibirlos en la Plaza "Carlos 
Fonseca". 

Como era natural en un even
to de esta índole, las actividades 
en su torno constituyeron una 
gran fiesta. Los brigadistas Uega-

" 
Ju~ntud sandínista: presente en el estudio, la producción y la defensa. 

(Foto. Arturo Roblcs) 



ron el dia anterior a Managua, 
donde fueron recibidos por los 
Comités de Defensa Sandinista 
(organización de base en las co
munidades y barrios) de los ve
cmdanos que se prestaban a dar
les a\ojamiento. Junto a estos 
vecinos los jóvenes efectuaron 
una "vigilia revolucionaria" que 
dur6 hasta el amanecer: música, 
canto y baile, a la par de anima
das discusiones de los grandes te
mas políticos dei momento. 

El tema que predominaba en 
estos debates informales -al igual 
que en la prensa nicaragüense de 
estos d ias- fue la propuesta de 
la Juventud Sandinista de redu
cir la edad mínima para votantes 
de 18 a 16 anos. 

El dia antes dei acto, repre
sentantes de la JS irrumpieron 
en una sesión solemne dei Conse
jo de Estado para presentar más 
de 80 mil firmas de mayores de 
18 anos a favor de su iniciativa, 
las cuales habían sido recogidas 
por su organizac1ón en Managua 
en sólo ocho dias. 

"Si sacrificamos nuestras va
caciones para participar en la 
producc1ón y empui'iamos las ar
mas en la defensa, sacrificando 
hasta la vida misma por el país, 
i,Cómo no nos van a dejar vo
tar'>'', fue el comentario de un 
joven miliciano a cuadernos dei 
tercer mundo. "Quizás en otros 
países los jóvenes, los estudian
tes, no tienen la conciencia polí
tica necesana para participar en 
sus procesos electorales", siguió. 
"Pero aqui, pues, si estudiamos, 
si pe\eamos, si trabajamos, todo 
es para que el país progrese, para 
que la revoluci6n avance. jCa
ramba! ;,Quién hizo esta revolu
ción si no fue la juventud? Claro 
que tenemos el derecho y el de
ber de votar " 

AJegría revolucionaria 

A panir de las seis de la ma
i'i ana, cantando canciones revolu
cionarias y coreando sus consig
nas, las brigadas iniciaron su 
marcha hacia la Plaza rodeada 

La nüiez: un símbolo cargado de fu1uro. (l '010: ANN) 

por la antigua Catedral, el Pala
cio Nacional y la tumba de Car
los Fonseca. donde se realizaria 
el acto. 

Allí el ambiente era de un en
tusiasmo desbordado mientras 
seguian )legando los contingen
tes por todos los caminos ai son 
de la nueva trova nacional La 
presencia de los mvitados inter
nacionales y de la Dirección Na
cional dei FSLN, lejos de calmar 
a la multitud, parecia aumentar 
las ex pre51ones de alegria. En va
rios puntos de la Plaza los estu
diantes recibían a sus compaiíe
ros con el "saludo de los bríga
distas": los integrantes de cada 
brigada se toman de las manos 
para colocar encima ai más lige
ro de sus integrantes, para lan
zarlo ai aue, hac1endo competen
cia entre si para ver cual de ellas 
arroJa más arriba a su compaiíero. 
A1 mismo tiempo grupos de jóve
nes gritaban las consignas que 
expresaban la gran emoción que 
todos sentían; "iluventud San
dinista 1 1En el esrudfot rEn la 
defensa' ;En la producción 1", 
",Só/o los cristales se rajan'", 
",EI voto a los 16 1" 

El acto en si fue de corta du
ración: la presentaci6n de la Di
rección Nacional y de los invita
dos de honor; la lectura de la lis
ta de países ahí representados; y 
el informe de las actividades de 

las BEP leído por Juan Pablo 
Sánchez, de la JS, quien manifes-
16 el anhelo de sus compaiíeros 
para el voto a los 16 a.nos. Lue
go, el comandante Daniel Ortega. 
mediante un diálogo animado 
con la multítud congregada, rea
firmó el comprom1so de la van· 
guardia con el proyecto revolu· 
cionario elecc1ones líbres y de
mocráticas para el 4 de noviem
bre de este ano, extensión de la 
amrust ia para aquellos contrarre
volucionarios que quieren inte· 
grarse ai proceso, y el derecho ai 
voto para los 1 50 llUI nicara
güenses que tienen entre 16 y 18 \ 
anos. 

El momento culminante dei 
cincuentenario dei asesinato de 
Sandino expresó, qu1zás mejor 
que cualquier otra actividad, el 
hecho de que el General de Hom· 
bres libres vive aún en el espin· 
tu joven, optimista y alegre de la 
revolución nicaraguense. Las 
diez de la noche fue fiJado como 
el momento para rendir homena· 
je a Sandino. Pero no fue un mí· 
nuto de silencio como se acos· 
tumbra en los países donde la 
lústona "ha pasado a la historia" 
Este pueblo, encabezado por su 
juventud, que vive forjando su 
historia día a día, dedic6 a su 
símbolo nacional no un minuto 
de silencio, sino un profundo Y 
pleno minuto de ruido. • 



EL SALVADOR 

Las elecciones, 
instrumento para la 

invasión norteamericana 
Más allá dei resultado de los comicios, Washington 
intenta por todos los medios legit imar ai régimen. 

EI nuevo presidente será, después de mayo, 
un simple representante de la Casa Bianca. 

E n una conferencia de prensa, 
ofrecida a principios de fe

brero pasado, en la ciudad de 
México, un periodista norteame
ricano preguntó a la Comisión 
Político-Diplomática (CPD) de 
los frentes Farabundo Marti para 
Ja Liberación Nacional y Demo
crático Revolucionario (FMLN
FDR) si permitiria al régimen de 
Alvaro Magana realizar comícios 
en las zonas bajo control insur
gente. Rubén Zamora, miembro 
de la CPD, respondió que hasta 
ese momento el FMLN-FDR no 
había recibido ninguna solicitud 
formal dei régimen en tomo a 
este aspecto, pero que de recibir 
tal solicitud, la alianza opositora 
estaría en disposición de consi
deraria, estudiarla y dar una res
puesta. 

El régimen salvadoreiio, por 
supuesto, no formuló tal solici
tud. Se lanzó, en cambio, a una 
ofensiva militar contra la guerri
lla que se prolongó de princípios 
de febrero a principios de abril 
e incluyó el desplazamiento de 
miles de efectivos y el bombar-
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deo intensivo (de aviación y arti
llería) a zonas bajo contrai rebel
de. Este operativo contrainsur
gente estuvo enmarcado en un 
gigantesco despliegue militar por 
parte dei Pentágono en tomo a 
la regi6n centroamericana y, en 
especial, alrededor de El Salva
dor: los Ejercicios de Emergen
cia y las maniobras Granadero I 
y Ocean Vemure 84 fueron ini
ciados (o realizados en su totali
dad) en plena coyuntura electo
raJ salvadorefia. 

En la conferencia de prensa 
antes mencionada, la oposición 
salvadorena reiteró que no parti
ciparia en los comícios presiden
ciales dei 25 de marzo y dio a 
conocer su propuesta de forma
ción de un gobiemo provisional 
de amplia participación como 
única alternativa para encontrar 
una salida política a la guerra. 
Los opositores subrayaron, asi
mismo, que las elecciones no se
rían un objetivo militar directo 
de la insurgencia, ya que estaban 
"derrotadas de antemano". 

Wasltington y el régimen sal-

vadoreiío desestimaron la pro
puesta del FMLN-FDR e intensi
ficaron los preparativos político
militares para las elecciones. De 
acuerdo con el semanario Time, 
Estados Unidos gastó siete millo
nes de dólares en la organizaci6n 
de la jornada electoral dei 2S de 
marzo. Esta ayuda norteamerica· 
na incluía la entrega de un sofis
ticado equipo de computaci6n al 
Consejo Central de Elecciones 
(CCB), la elaboración de todos 
los implementos electorales, el 
diseii.o de la campaiía publicita
Iia y la organizaci6n dei sistema 
de seguridad dei CEE por medio 
de boinas verdes, entre otros 
aspectos. 

Esos siete millones de dólares 
excluían, sin embargo, los castos 
de los 137 vuelos semanales que 
realizaban los aviones espias nor
teamericanos OV-1 sobre territo
rio salvadoreiio, el desplazamien
to y mantenimiento de dos mil 
SOO efectivos estadounidenses en 
la frontera de Honduras con El 
Salvador, la construcción de dos 
aeropuertos militares en esa mis-



ma zona fronteriza y la abundan
te ayuda entregada a la Fuerza 
Armada salvadorena en ese pe
ríodo. 

La jornada electoral dei 
25 de mano 

Ocho partido políticos -de la 
ultraderechi~ta Alianza RepublJ
cana Nacionalista (ARENA) ai 
centroderechista Partido Demó
crata Cristiano (PDC)- partici
paron en los comicios presiden
ciales dei 25 de marzo. Gracias a 
la ayuda norteamericana, se es
peraba que la jornada se caracte
rizara por el orden y la eficieme 
organización. No obstante, a1 fi
nal dei evento, todos los partidos 
participantes denunciaron irregu
laridades tales como el abandono 
dei sistema de registro computa
rizado, el cambio a última hora 
de los lugares de votación, la faJ. 
ta de implementas necesarios (ur
nas, boletas, tintas) para votar y 
la supresión de Ia lista de votan
tes. 

El candidato dei partido Ac
ción Democrática (AD), René 
Fortm Magana, dijo que su agru
pación política había detectado 
alrededor de cien casos de anor
malidades en la votación y anun
ció que impugnaría las eleccio
nes a causa dei "desorden en que 
se desarrollaron''. Por su parte, 
el alcaide de San Salvador, el 
democristiano Alejandro Duarte, 
reconoció que e! "resultado dei 
desorden electoral fue una gran 
abstención" y que el número de 
votantes fue menor aJ de 1982, 
cuando se eligió la Asamblea 
Constituyente. El jefe del Estado 
Mayor General de la Fuerza Ar
mada, coronel Adolfo Blandón, 
consideró que el resultado de las 
elecciones "puede ser condicio
nado" por las irregularidades re
gistradas durante el proceso elec
toral. 

De acuerdo con la ley electo
ral, el CCE debía dar los resulta
dos 48 horas después de realiza
dos los comícios. Sin embargo, el 

Napoleón Ouane: con los ojos puestos en Washington. (Foto: ArturCt • 
Roblcs) 

organismo electoral se tardó una 
semana. Un dia después de las 
elecciones, e! 26 de rnarzo, Ro
beno Mez.a Delgado, represen
tante dei PDC ante el CCE, acu
só a Morgan Bojórquez, jefe téc
nico dei sistema nacional de re
cuento de votos por computado
ra, de favorecer aJ candidato de 
ARENA, mayor Roberto D'Au
buisson. Meza expulsó a Bojór
quez de la sede dei organismo 
e]ectoral y ordenó que fueran 
apostados guardias fuertemente 
armados para evitar su regreso. 
En protesta, los demás técnicos, 
incluídos seis norteamericanos, 
se retiraron y el recuento de vo
tos se interrumpió. En este cli
ma, claro está, no resultó fácil 
llegar a un acuerdo sobre los re
sultados. 

El embajador norteamericano 
en San Salvador, Thomas Picke
ring, trabajó arduamente. Logró, 
luego de una serie de reuniones 
con los principales candidatos 
presidenciales, que ningún parti
dos impugnara el evento electo
ral, que los resultados difundidos 
por el CCE fueran respetados 
por todas las fuerzas participan
tes y, extraordinariamente, que 
e! ultradereclústa Roberto D'Au
buisson "moderara" su discurso 

con respecto ai candidato demo
cristiano, Napoleón Duarte. 

De acuerdo con la ley electo
ral, si ningún candidato logra~ 
más dei 50 por ciento de los vo
tos, se realizaria un.a segund1 
ronda de votación en la que par· 
ticiparían únicamente los dOl 
candidatas que hubieran logrado 
mayor cantidad de votos en IJ 
primera ronda. Duarte y D 'Ali· 
buísson fueron los triunfadores. 
La segunda votación, a realizarsej 
el 6 de mayo, se proyectaba nue· 
vamente como un enfrentamíen
to entre dos contrincantes - eJ 
PDC y ARENA- dei mismo ma
nager, es decir, Washington. 

Legfümación dei régimen: 
objetivo de Wash ington 

"Estados Unidos está dispo
niendo sus fuerzas para una in 
tervención decisiva en El Salva· 
dor", afirmó el semanario U. S 
News and World Report a princi
pios de abril. Por su parte, el pre
sidente FDR, Guillermo Manuel 
Ungo, subrayó que "las eleccio
nes tienen por finalidad permita 
la intervención directa de tro
pas norteamericanas en nuestro 
país". 

Más allá de los resultados d1 



las elecciones, Washington busca 
legitimar un régimen que, a tra
vés de su constitucionalidad, pue
da recibir más ayuda militar y 
económica (sin tropiezos en el 
Congreso norteamericano ), ten
ga alguns posición de fuerza en 
una eventual negociación regio
nal y. si las condiciones lo ameri
tan (es decir, si la toma dei po
der por parte dei FMLN es inevi
table), solicita la invasión masiva 
de tropas estadounidenses. 

Tal como seflalaba The New 
Republic, ''seria en extremo in
genuo concluir que las elecciones 
salvadoreií as significan la demo
cracia". Se trataba, entonces, de 
una maniobra de carácter estra-

tégico de Washington, tendiente 
a crear las condiciones políticas 
y militares que le permitan, a 
mediano plazo, impulsar una gue
rra a gran escala en la región cen 
troamericana. 

No obstante, de acuerdo con 
la Comisión Político-Diplomáti
ca dei FMLN-FDR, ·'tas eleccio
nes constituyeron el más grande 
fracaso político de la administra
ci6n Reagan". Tal fracaso, según 
la alianza opositora, "confirma 
una vez más que la alternativa 
viable y racional para alcanzar la 
paz y la democracia En El Salva
dor es la propuesta dei gobierno 
provisional de amplia participa
ción ". • 

Roberto D'Aubuisson aJ gobiemo, los cscuadrone, de la mucrtc ai poder. 
(l'oto: Arturo Roblt's) 

LA MUERTE DE 
UN FOTOGRAFO 

El perfodista norteamericano 
John Roagland, dei semanario 
Newsweek, murió el t 6 de mar
zo ai ser ametrallado por el ejér
cito mientras cubría un enfrenta
miento con los rebeldes en la ca
rretera a Suchitoto , ciudad ubi· 
cada a SO kllómetros ai norte de 
San Salvador. Con su muerte, se 
eleva a 19 el número de corres
ponsales extranjeros que perdie
ron la vida en la guerra civil que 
envuelve a este país centroameri
cano_ 

Otro reportero de Newsweek , 
Joseph Contreras, predsó que su 
compaiiero íue aleanzado por 
una ametralladora M-60, cuyos 
disparos le destrozaron un pul-
món. Por 

0

su parte, el correspon
sal de la cadena televisiva estado
unidense CBS, Richard Wagner, 
indicó que Hoagland y otros pe
riodistas quedaron atrepados en
tre dos fuegos en un campo bos
coso , mientras las fuerzas guber
uamentales y los insurgentes 
combatian por el control de una 
zona ai surde Suchitoto. 

John Hoagland era un vetera
no fotógrafo en los conflictos 
centroamericanos: cubrió la in
surrección sandinista en Nicara
gua durante 1979 y posterior
mente - después de permanecer 
un tiempo en Líbano- viajó a El 
Salvador para estar presente en 
las elecciones persidencbles. En 
1981. el auto en que viajaba 
Hoagland y otTos tres periodi.'>las 
fut agredido por el ejército en 
una carretera que también con
duce a Suchitoto: en el ep~odio 
perdió la vida el reportero lsna
cio Rodríguez - dei dia.rio mexi
cano Uno más uno- y el fotó
grafo de Newsweek resultó heri
do en una mano. 



COSTA RICA 

Una democracia cuestionad 
y unejércitodisfrazado 

Presos políticos y creciente militarización, campamentos 
antisandinistas y colaboración logística de organismos dei 
gobierno costarricense, represión y muerte de campesinos 

que pugnan por un pedazo de tierra, y barricadas en las 
calles a mediados de 1983, son algunos sintomas de la 

descomposición dei gobierno. 

se 
te 
p 
lc 

e uando Luis A. Monge sus
cribió la Carta de ln tenciones 

con el Fondo Monetario Interna
cional (FMI) en 1 982, renegocia
ba una deuda externa de 1 70.000 
millones de colones (4.000 mi
llones de dólares): esto es, la 
deuda más grande per cápita dei 
mundo (Costa Rica tiene una po
blación de 2.500.000 habitantes 
aproximadamente). La moneda 
se ha devaluado en más de 580 
por ciento y durante los dos últi
mos afios el Producto Interno 
Bruto (PIB) se mantuvo con ni· 
veles inferiores a cero. 

En el afio 1983, el Consejo 
Económico Costarricense inició 
una serie de medidas que provo
caron grandes movilizaciones po
pulares y barricadas en las calles: 
el combustible fue aumentado 
del 7 a1 19 por ciento, y el tipo 
de cambio pasó de 8.60 a 45 co
lones por dólar en J 982. En ese 
período, el salario real aumentó 
un 122 por ciento contra un 137 
por ciento de incremento de los 
precios de la canasta básica míni
ma. Se debe tomar en cuenta 

Rodrigo Jauberth 

que la canasta no incluye vivien
da, salud, educación y vestuario. 

Los pobres en 1980 represen
taban el 41. 7 por ciento de las 
familias. En 1981, el 56.4 por 
ciento; en 1982 llegan al 70. 7 
por ciento, y en el área rural este 
porcentaje se eleva al 82. 9 por 
ciento, manteniéndose estas ten
dencias hasta 1984: todo esto se
gún cifras oficiales. 

El gobiemo de Monge, en vez 
de atacar las causas de los pro
blemas, impone medidas destina
das a "solucionar" la crisis de 
acuerdo a los intereses de los 
grandes banqueros costarricenses. 
el FMI, que se ha convertido en 
un superpoder en Costa Rica 
-según declaraciones de dirigen
tes socialdemócratas dei Partido 
de Llberación Nacional (PLN)
ha exigido para 1984 el recorte 
mínimo de 70 millones de dóla· 
res y una serie de medidas e im
puestos que provocaron que el 
mismo presídente declarara que 
dicho organismo quería desesta
bilizar el país. 

Dentro de ~te marco, las in-

vasiones de tierra por trabajall 
res dei campo hace que la si1' ~ 
ción se torne más explosiYI P 
violenta. No en balde varios ct 

pesinos han sido baleados 
elementos de la Guardia Run J> 
por la Organización Para Emt4 
gencias Nacionales ( OPEN), am11i 

de la quema de ranchos, cosecilC' 
y semillas, y el encarcelamiei ti 
de centenares de personas. Eidª 
pio de esta irracional concent:1 ° 
ción de la Lierra, fue el desatc./C' 
violento de más de 2 mil pe1 v 
nas (400 familias) ocurrido ei d 
y 6 de marzo en Coto Brus, 
sur del país, quienes habían r 
vadido ese latüundio de prol'\ n 
dad norteamericana. En el ci! Y 
frentamiento entre la Guarde 
Rural y los precaristas por evi ~ 
el desalojo, hubo un mue 

1 varios heridos de gravedad Y e 
nos afectados por los gases t 
crimógenos que usa la GuardlJ. 

El caso es que la crisis cae e 
bre las espaldas dei pueblo, 
terializada en mayor desnu I 
eíón, deserción escolar de E 

dei 40 por ciento en primaril e 
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(Tomado dei periódico Univcrsidad, de Costa Rica) 

secundaria en 1983, e incremen- de las demandas norteamericanas. 
to dei desempleo. Es la búsqueda En efecto, nueve países prestan 
por subsistir de mayorías popu- ayuda militar a Costa Rica: Esta
lares, reduciendo el gasto de ali- dos Unidos, Panamá, Venezuela, 
mentación o aumentando las ho- Corea dei Sur, República de Chl
ras de traba;o de los miembros na (Taiwán), Israel, Japón, Ar
de la familia, sean estos jóvenes 
o niiios. 

: Militarización y organizaciones 
. paramilitares. 

Costa Rica era un pais que se 
preciaba de tener ''más maestros 
que soldados". EI ejército como 

, tal , fue proscrito como institu
. ción permanente desde la Consti
: tución de l 949. En la misma, se 
Cl aprobó únicamente el funciona-

miento de las fuerzas de la poli-
1. eia que fuesen necesarias para la 
r vigilancia y conservación del or
~ den público. 

El incremento de las tensio-

CUERPOS PARAMI LITARES 

OPEN 
Reservistas dei PLN 
Movimiento Costa Rica Libre 
Unión Patriótica 
Grupo Fortin 
Acc16n Democrática Zona No,te 
Coyotepe 55 
Comando Tomás Guardia 
Comandos de Vigllanc1a 
Mau Mau 
Brigada Simón Bol(var 
Boinas Azules 
Grupos ABC 
Grupo Tridentes 

FUERZAS REGULARES 

Guardia Civil y Rural 
O1gan1smo de 1nvest1gac16n Judicial 
Agencia de Seguridad Nacional 

gentina y Espaiia. La ayuda mi
litar consiste en armamento, 
equipo, becas para los policías y 
envio de insrructores militares 
especializados en adiestramiento 
antiterrorista. 

Por otro lado, la Organización 
para Emergencias Nacionales 
(OPEN), creada por decreto eje
cutivo, exige en su reclutamiento 
"comprobado credo democráti
co", y entrena a sus cuadros po
lítica y militarmente. Sus respon
sables han sido relacionados con 
los grupos armados anti~anclinis
tas como apoyo logístico y co
l>ertura militar. Estos son los co
roneles Rodrigo Paniagua y Os
car Montero. Los sectores de 
oposición afirman que esta orga
nización es una prolongación dei 
cuerpo militar dei PLN. En total, 
las organizaciones paramilitares 
de derecha y las fuerzas regulares 
que posee e! ejército disfrazado 
costarricense son: 

No. DE EFECTIVOS 

10.000 
15.ooo· 

1 nformación no precisada 
2.500*' 

1 nformaclón no p, ecisada 
1 nformación no precisada 
lnformaciôn no precisada 
1 nformación no precisada 
lnformación no precisada 
lnformac16n no precisada 
lnformac,ón no precisada 
lnformación no precisada 
1 nformación no precisada 
lnformación no precisada 

12,000 
1,000 

100 

nes fronterizas entre los gobier
r nos de Costa Rica y Nicaragua 
, Y la globalización de la crisis 
1 económica en los últimos dos 
. aiios, ha Uevado ai gobierno de 
r Luis Monge a una alianza con 

Direcc,ón de lnteligencia v Seguridad lnformación no precisada 

las fuerzas contrarrevolucionarias 
de Edén Pastora y de Estados 

,1 Unidos. 
· Así, se ''justifica" la creación 
r de una serie de organiz.aciones 
1 

paramilitares y el incremento 
. acelerado de asesores y proyectos 
1 de corte estratégico en términos 

1984 - Abri 1/ Mayo - no 68 

Brigada Antiterrorista 200 

Comandos dei Atlántico 278 

Policia Militar 250 

TOTAL GLOBAL 39.328 

• Los reservistas dei PLN son 25.000 pero se cree que 10.000 son los 
que pasan a Integrar a la OPEN. 

• • La lnformación es aproximada. 



Los presupuestos de seguri
dad se incrementaron notoria
mente en los últimos tres anos y 
la asistencia norteamericana no 
se hizo esperar: para J 981 fue de 
23 millones 335 mil dólares; pa
ra l 982, de 52 millones 648 mil 
dólares; y para 1983, de 161 mi
llones 585 mil dólares. 

Campa.mentas antisan~tas y 
conflictos con Nica.tagua 

Los campamentos habían si
do detectados desde enero de 
1982 en Ja provincia de Guana
caste. en Boca del Parismina, en 
el CeITo del Cacao, en las faldas 
deJ volcán Orosí, y en las hacien
das El Hacha, El Amo, El Pelón 
y las Delicias. 

Cuando el canciller Fernando 
Volio planteó en la Organización 
de Estados Americanos que Ni
caragua había agredido a Costa 
Rica en el ataque a Penas BJan
cas el 28 de septiembre de 1983 
-hecho desmentido por fuentes 
period ísticas y oficiales costarri
censes- recibió el apoyo de sus 
"aliados y amigos": El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Paraguay 
y, por supuesto, Estados Unidos. 
Con esta convocatoria Volio bus
có abrir una brecha para desmem
brar y paralitar ai Grupo de Con
tadora e implementar junto a sus 
aliados una PQlítica de mayor 
agresiôn hacia Nicaragua. Simul
táneamente, eJ delegado norte
americano en la OEA senaló que 
los 21 puntos dei Documento de 
Objetivos de Contadora "no son 
obligatorios" y que Estados Uni
dos "no tolerará una agresión 
más contra Costa Rica u otros 
países vecinos, para lo cual con
tamos con el apoyo dei TIAR". 

En esa misma semana, el jefe 
dei Comando Surde Estados Uni
dos, general Paul Gorman, visitó 
Costa Rica y se reunió con el 
president~ Monge y Curtin Wind
sor (el cuestionado embajador 
norteamericano que, según fuen
tes bien informadas, apadrina a 
Pastora y a tos "eontras"). Como 
res.ultado de esta reunión se 

(Tomado dei periódico Univel"$idad, de Costa Rica,) 

anunciô un proyecto que con
templa el envio y enl.renamiento 
de un contingente de oficiales 
norteamericanos, panamenos y 
colombianos en Costa Rica, acla
rándose que "no serán de carác
ter militar ni guerrero" (?). Gor
man ofreció, adernás, construir 
una red de carreteras y puentes 
en la región fronteriia con Nica
ragua, seiialando lo "estratégico" 
dei proyecto. En efecto, el "Pro
yecto de Ja Zona Norte", como 
se le denomina, busca aislar por 
tierra a Nicaragua y proveer de 
logística técnica y militar a los. 
antisandinistas, a las fuerzas dei 
TIAR, a1 CONDECA. o a una 
fuerza de intervención norteame
ricana-costarricense. 

Esta campana busca volver a 
Costa Rica contra Nicaragua y 
crear condiciones para que los 
costarricenses asimilen la ayu
da norteamericana cuando sean 
"agredidos por los sandinistas". 
En la misma direc.c:ión -sin men
cionar e1 estatuto de "neutrali
dad pe~a" que proclam6 
Costa Rica el l 7 de no~mbre 
de- 1 983- se fundó en un céntri
co hotel costarricense un nuevo 
grupo antisandinista, denomina
do M-3, cuyo 60 por ciento de 

los integrantes radican en 
país. Dicha organización se 
a la Alianui Revolucionaria r_ 

mocrática (ARDE), y plante3 
programa mínimo, la creaci6n 
una Junta Coordinadora y 
programa de gobierno alten. 
tivo. 

Curiosamente, el seman. 
británico The Sunday Tirr 
informó el 4 de noviembre 
1983 que el presidente Reai.,, 
pretendia que se forme un 'i 
biemo provisional" en Nicarli 
antes de enero de 1984. Ser 
el plan, los países dei CONDEC 
enviarían tropas a Nicaragua; 
ra defender el "gobiemo pro 
sional" mientras las fuerzas 
Estados Unidos en Hondll: 
aportarían el apoyo logísti!), 
intervendrían en caso necesar 
Entre los presuntos "invitadd 
a formar dfoho gobíemo, est 
AJfonso Robelo y Leonel Pove 
residentes en Costa Rica. 

Numerosas personalidades 
organizaciones políticas han si 
acusadas de mantener una "ci. 
pana de desprestigio" contn 
gobiemo de Luís Monge. Pc 
en realidad hay un solo respo~ 
ble del desprestigio de Costa 1 
ca.: el mismo gobierno. 



Rio de Janeiro es mocho mas 
que una postal de Brasil. 

EI Estado de Rio de Janeiro no está compuesto 
solamente por bellezas naturales. Es, sobre 

todo, un gran taller de trabajo. Por eso, somos 
el segundo polo de desarrollo y el mayor cenLro 

financiero de Brasil. 
Nuestras empresas producen, a escala de 

exportación, alimentos y bebidas, pieles y 
manufacturas de cuero, papel, produccos 

químicos, plásticos y textiles, caucho natural 
y sintético, aparatos electrónicos, produccos 

metalúrgicos y mucho más. Y, además de 
concentrar el mayor número de empresas de 

consultoria en ingeniería, Rio de Janeiro tiene el 
principal aeropuerto y el segundo mayor pueno 

de Brasil. 
EI BD-Rio, como agencia linanciera de 

fomento, tiene la función de trabajar por el 
dcsarrollo dei Estado. Por eso, el BD-Rio 

quiere ser el vinculo entre nuescras empresas 
exportadoras y los pocenciales importadores de 

nuestros productos. Vinculo que unirá a 
pueblos amigos. Use el BD-Rio para hacer 

contactos con las empresas de Rio de Janeiro. 
EI BD-Rio tendrá siempre la solución adecuada 

para sus expectativas. 

-.EC4c> 
BANCO DE DESARROLLO DEL ESTADO DE RIO DE JANEIRO S.A. 

Praia do Flamengo, 200 - 23?, 24?, y 25? andares 
Rio de Janeiro - Brasil - CEP. 22210 

Tcl. 205.5152 (PABX)-Telcx (021) 22318 
/\filiado a la A~ociación Latinoamcricana de lns1i1ucioncs Financieras de Desarrollo - ALIOE. 
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