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AI Lector 

Llegamos ai fin de otro afio ... 
Guatemala es un país clave de América 
Central y siempre mereció nuestra 
atención el desarrollo de su proceso 
polltico interno. Este número nos 
permitió realizar una cobertura sobre 
Guatemala desde una perspectiva global: 

a partir de un hecho político concreto, 
los comicios realizados recientemente, en 
el tema de tapa de esta edición se 
analizan la realidad guatemalteca, la 
situación social, las perspectivas polfticas 
Y la presencia de un movimiento 
IUerrillero consolidado. i Hacia dónde 
camina Guatemala, hacia la 
redemocratización. o hacia la guerra civil? 
Eso es lo que tratamos de responder. 

También abordamos en este número la 
1811lática brasileiia. En ese país otra 
elección, realizada a nível municipal, 
marcó el panorama político y clarificó 
~sopciones ideológicas que se 
Presentarán ai electorado brasileiio 
en los comícios previstos para 1986, que 
tlegirán una Asamblea Constituyente. 

En la sección destinada ai continente 
asiático merecen destacarse los dos 
artlculos que publicamos. Uno muestra 
losproblemas de la sucesión de 
~erdinando Marcos y el otro retrata la 
1ítuación creada en I rán por la rivalidad 

entre las sectas islâmicas, cuyas 
expresiones más radicalizadas 
cuestionan el derecho dei ayatollah 
Jomeini a ejercer el poder. 
Finalmente llamamos la atención de 
nuestros lectores sobre la importancia 
de los documentos que publicamos en 
forma exclusiva y que confirman la 
injerencia dei régimen sudafricano en 
Mozambique, financiando ai movimiento 
contrarrevolucionario R ENAMO. Esos 
documentos, encontrados por las tropas 
dei FRELIMO ai tomar la base de la 
R ENAMO en Gorongoza (hecho sobre el 
cual cuademos ha venido informando) 
prueban que el presidente Samora 
Machel tenía razón cuando denunciaba 
ante la opinión pública internacional 
la duplicidad de Pretoria: mi entras 
negociaba la paz con Maputo, entre 
bambalinas financiaba a los grupos 
terroristas para desestabilizar ai régimen 
mozambiqueiio. 
Otro recado a nuestros lectores: en esta 
última edición de 1985 deseamos 
agradecer el apoyo que nos brindaron, 
las cartas de aliento y también de críticas 
y sugerencias que nos hicieron llegar y 
desearles un muy buen comienzo de 
1986, para proseguir en la luchà per un 
T ercer Mundo mejor. 
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Cartas 

Amigos cubanos 
Agradecemos su envio de cuader• 

nos dei terc.r mundo n9 7a E n esa 
edlclbn aparece un lnteresante traba
jo sobre Cuba. (. ): Nuestro c riterlo 
lo sel'ala como un trabajo serio, bien 
hecho y veraz. EI mismo hace un re
corrido por distintas activldades de la 
vida de nuestro pueblo con clarldad y 
objatlvidad periodlstlca, tantO es asl 
que estamos recomendando a nuas--

tros amigos dei exterior que lo leen 
Pensamo, qua para los amigos de 

Cube, para las lnstltuclones de amit
tad, asl como para los estudiosos y 
otras per,onas en Cuba, es un docu
mento ex traordlnario. 

Por ello en nombre de nuestro 
1 nstltuto (1 CAP) queremos trasm~ 
tlrle nuestro agradeclmlento. Dese&
mos que en futuro podamos establ• 
cer un lntercamblo entre ustedes y 

4 · tercer mundo 

nuestro Instituto que sea de prove
cho común 

<.. ) · En los últimos tiempos la 
amlstad entre el pueblo brasilel'lo y el 
cubano se ha visto inc rementada en 
hechos concretos, uno de e llos es la 
formacibn de distintas Asociaciones 
Culturales como la Josê Manl en los 
estados de San Pablo. Rio Grande 
dei Sur y Rio de Janeiro; estas lf\st~ 
tuclones conjuntamente con el ICAP 

laboran por el coordlnamlento mutuo 
entre nuestros pueblos y en el fortale
clmlento de los ya tradicionales lazos 
entre hermanos. 

(. .. ) Nuestro Instituto se veria 
agradecido con continuar reclbiendo 
vuestras publlceciones y honrado con 
vuestra amistad 

Lic. Luís M. Morej6n -Director 
para Am6rica Latina y el Caribe - La 

H.bana - Cuba. 

Kim Phuc 
Estas li nees fueron pensadas rr 

veces porque no sabia cbmo expma, 
mls sentlmlentos a respecto de cut 
demos. ya que ai empezar a leerlol 
se produ jo en m i un cambio ITll/y 

Importante. cuadernos sígnlflcó e~ 
tender a nuestra querida Amérb ~ 
tina y amar mês profundamente 1 

los países que lntegran el Tett« 
Mundo. Grecias por dedicar sus vidai 
e ese provecto, por ser objetNos en 
sus notas y porque sé el amor q,..e 
Uds. tíenen por todos los seres h.
manos. 

Me gunarla pedlrles la dlrección 
de Klm Phuc, la nll'la vietnamhaq,..! 
fue tapa de la edlclbn n!> 80, emrt 
vlstada por Carlos Pinto Santos.Seria 
muy Importante para mi lntemm 
biar correspondencla con ella puess. 
vida es un ejemplo de lntegddad. Si 

crlflcio y humlldad 
Irene C. Alaniz - Mont1Yid10 -

Uruguay 

La direcci6n de K im Phuc,s· 
Pham Thi Kim Phuc 
Ly Tu Trong 
Press ~nrer of Foreign Affaln 

Ho Chi Minh Ciry 
Quan 1 - Tp. Ho Chi Minh 
Ho Chi Minh City 
Sociallst Republlc oi Vletnam 

Cuadernos avanza 
Me dirijo a u stede1 con inmer-40 1 

plecer pera fellcltarlos por la cal~ 
de los reportajes y por oi serv: 
que la revista presui a la comun 
nacional e interneclonal. Sov iec: 1 

de cuad,rnos hece dos a/los V 
acompa~ado su trayectorla. Me_ sot 

prende cbmo evanza en ceda nu~ 
ro. Es nece,arlo railizar una ca~; 
para dlllulger mejor la revista. tanut 3 
y oportuna en nuestros dias. Plt 1 

lvaldo lnkío Gomes - Joio 
soe - PB - Brasil 



11\Jndo Nuevo 

Soy su,criptor de cuedemos hace ~" a/lo. No se lmaglnan qull gratlflunte es constatar que "nuestra H re,lsta està cada dia mejor. Como estu,óante de clenclas soclales me gustarla ll'elar que cuedernos ha tenldo una pn lmportancle en mi formaclón 
ulêmica. A tr1111lls de cuedemos podemos de,cubrlr un mundo nu11110, mlmente distinto dei que nos ha &mostrado por la prensa compre> 

metida con los lntereses que nos lmpldieron hablar en los C,ltimos 25 ellos (. .. ) 

A mi juiclo, la prensa tiene que camlnar de la mano con el pueblo diciendo slempre la vardad crl~a; do, opinando correctamente y contrlbuyendo en forma decisiva en ese dlflcll proceso de constru Ir una tierra realmente llbre. 
Ronaldo dos Santos Sant'Anna -Rio de Janeiro - RJ - Brasil 

Intercâmbio • lvaldo lnacio Gomes Rua dos Pinheiros, 103, Conjunto 
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Cartas 

Países y mapas 
Me gustarla hacer una sugerencla que puede ayudar a todos los lectores que leemos cuademos sln un mapamundi a mano: que incluyan en las notas un pequeilo mapa que Indique la ublcaclón dei país mencionado. Por ejemplo, no habrla podido localizar a Níger sin la valiosa .ayuda dei mapa Lo Ideal es que eso fuese una constante. 

Elena M. Joos - Montevideo -Uruguay 

Abdallah, Ap. 206 - Campina 
Grande - PB - CEP 58. 100 -
Brasil 
• Francisco João da Cunha "Kito" A/c João Manuel da Cunha -
C.P. 5994 - Direção Nacional de Investigação Criminal - Luanda -Angola 
• Lunabo Mario 
TOM C.P. 25- Beira - Mozambique • José Artur Vasco Canduco 
A/c Samuel S. Cenduco - C.P. 60-Benguela - Angola 
• Elida Oliveira 1 
Rua São Carlos, 231 - Bairro 
Floresta - Porto Alegre - AS -
CEP 90.000- Brasil 
• Mateus de Alm11ida Correia 
C.P. CTT da Precool - Luanda -
Angola 
• Elze Maria Claudino dos Santos Rua Dr. Carlos Mavigniêr, 86 - CBsa Amarela - Recife - PE -
CEP 50.070 - Brasil 
• José Laitlo Cabaço 
Rua Duarte Joaquim Vieira JC,nlor, 6 19 Esq9 Sobrada. 2825 Monte da Caparica - Almada - Portugal 
• Norberto de Jesus 
IPUEC N9 42, Agostinho Neto lsla de la Juventud, Cuba 
• Manuel Lubange Bande 
Alumno de la Escuela Juventud en Lucna, Apartado 6171-C 
Luanda, Angola 
• GarciaAgostinho 
1 PUEC N'? 42. Agostinho Neto 1 sla de le Juventud, Cuba 
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Panorama Tricontinental 

Lanzada en Lisboa edición portuguesa de la Guia 1986 

O La importanc1a de una nue
va edición de la· Guia dei 

Tercer Mundo en el contexto de 
la p1 ensa alternat1va y de la pro· 
puesta de los cuademos dei ter· 
cer mundo. fl1e uno de los pun
tos destacados por Artur Bapt1s
ta, responsable de la ed1c1ón por 
tuguesa de nuest1a revista, 
durante la ceremonia dei lanza
m,ento de la Guia 86. para Por
tugal y Afnca que tuvo lugar en 
Lisboa el 20 de nov1embre pasa
do. La Guia dei Tercer Mundo, 
cuyo d1rector general es el perio-
dista uruguayo Roberto Remo 
Biss10, es publicada anualmente 
en espaíiol, portugués e inglés. 

Con la presencia de diversas 
personalidades de la política y la 
intelectualidad de Lisboa y dei 
cuerpo diplomático de los cinco 
países africanos de lengua portu
guesa, entre ellos el embajador 
de la República Popular de An
gola en Portugal, Mawuete João 
Baptista, la ceremonia se inició 
con un debate sobre la situac1ón 
en Africa Austral Nuestro editor 

para asuntos africanos, Carlos 
Castilho, viajá especialmente a 
Lisboa desde R ío de Janeiro 
para dar una charta sobre su re
ciente viaje ai sur de Angola, 
Ben1amin Formigo, periodista 
dei semanario portugués Expres· 
so tamb1én hizo uso de la pala-
bra 

Formigo esbozô un panorama 
de la actual situación militar en 

MUNDO 
Lanzamiento de la Guio '86. En la foto. de izqujerda a derecha, 
Benjam<n Formigo. Artur Bafuta, Carlos Fabião y Carlos Cast ilho 

Angola, subrayando que la m1i 
ma nunca fue tan favorable a la1 
F uerzas Armadas Populares de 
Liberación de Angola (FAPLAI. 

Carlos Castilho, a su vez. se 
retirió en su alocución a un tema 
que "no ha sido debidamented~ 
vulgado ni analizado por la pren
sa occidental" v que constituy~ 
desde su punto de vista, undato 
nuevo en ta situación sudafric; 
na: las div isiones internas dei po 
der blanco. Castilho afirmóque 
comienza a veríficarse una din 
sión creciente entre el poderpo 
1 i tico y el poder económt0, 
dada la resistencia de los diriQtil 
tes racistas a la i ntroducción dl 
reformas profundas, defendidas 
incluso por un número crec1e~ 
te de capitalistas btancos. Em 
fenómeno -seíialó el period11U 
brasilei'ío- surg1ó como con1t 
cuencia directa de la lucha cadl 
vez mãs intensa desarrollada poi 

la mayoria negra. 
Otro dato de particular 1w 

portancia senalado por CatlO! 
Casttlho en su intervenciôn, ~el 

rechazo que ya com1enza a st~ 
tirse en el seno de las fuerzas.i: 
madas -y entre los jóvenesQUt 
se megan a hacer el servic10 m · 
tar- ai estado de guerra perrrJ 
nente que Sudáfrica ha vivido!" 
los últimos diez aíios. 

Carlos Fabião, director de 
edición portuguesa de ta GuJ 
dei Tercer Mundo. presento 1 

nueva edic1ón de la publicaaif 
Ademàs de las monografíasa1 
mentadas y me1oradas soli

1 

cada uno de tos paises dei T,ca 
Mundo, la última edic1ón cuif''! 
con un artículo especial sobrf 
Nac1ones Unidas, senalando ~ 
el 40<? aniversario de la orgaoii 
ción y otro sobre el Mov1m1e-· 
de los Países No Alineadot 



Chile: grupos opositores 
se fortalecen en la universidad 

O A mediados de noviembre 
culminó el proceso electo

ral en la Federación de Estu
diantes de Chile (FECH), cuya 

'característica principal fue un 
aumento de los votos izquierdis-
1as y opositores tras doce aíios 
de rêgimen militar y un descen
sode la votación derechista. 

EI nuevo presidente de la 
FECH, Humberto Burotto, fue 
apoyado por una coalición de su 
Partido Demócrata Cristiano 
(PDC) y la socialdemocracia, que 
obtuvo 5.650 sufragios (32,5% 
de los votantes). 

que sumad9s los votos dei MDP 
Bloque Socialista, trotskista; 
(0,40%) y Partido Humanista 
(1.80%), el porcentaje pudo ser 
de 40,20%. 

Una característica de tos co
micios de la FECH fue que no 
participá ninguna lista represen
tativa dei gobierno militar. 

Por su parte, el izquierdista 
Movimiento Democrático Popu
lar (MDP), logró 32, 10% con 
5.573 votos, resultado que con
citô una serie de comentados 
puesto que esa coalición está in-
1egrada mayoritariamente por el 
Partido Comunista, aliado ai Mo
v1miento de I zqu ierda Revolu
cionaria (MIR), un sector socia
lista e independientes de izquier-
da FECh: oposición a Pinochet 

EI derechista Frente Universi- EI resultado total porcentual 

y le restó trascendencia. Empe
ro, los medios políticos tanto 
opositores como de la derecha e 
inclusive progubernamentales, 
no ocultan la importancia de los 
resultados. Tradicionalmente, se
rialan, la Universidad de Chile 
fue durante los gobiernos demo
cráticos generadora de los prin
cipales dirigentes de la sociedad 
chilena en los más diversos sec
tores. 

Los estudiantes universitarios 
aumentaron en forma creciente 
su participación en las jornadas 
de protesta oposí toras iniciadas 
en 1983, en demanda de la nor
malización institucional en Chi
le. Paralelamente, promovieron 
sus propias aspiraciones que son 
la democratización de las uni
versidades mediante la elección 
de autoridades académicas y el 
término de los rectores militares, 
el fin de los aparatos de seguri
dad en el interior de los plante
les y dei "soplonaje" y la recu
peración de la autonomia uni
versitaria. 

La FECH fue una de las con
vocantes a la jornada antiguber· 
namental dei 4 de setiembre pa
sado y sus principales dirigentes 
fueron encarcelados a petición 
dei gobierno. En una protesta 
masiva, los estudiantes decreta
ron una movilización por tiern
po indefinido y salieron a la ca
lle, generando una situación tan 
conflictiva que el ministerio dei 
Interior liberó a sus líderes. Se
gún las pautas previas de las elec
ciones de noviembre, deb(an en
frentarse en una segunda vuelta 
las dos primeras mayorías, es de· 
cir. democracia cristiana, social 
democracia y el MDP. 

tario (FU) alcanzó un porcenta- a fa,vor de la oposición fue de 
jede 21,90% con 3.802 entre los 72, 70%, qL•e apoyó básicamente 
17.354 estudiantes universitarios el término de los rectores mili
que participaron en la elección tares designados por el gobierno 
de la nueva directi11a. En los co- dei general Augusto Pinochet en 
m~ios de 1984, la Democracia las universidades, y el retorno de 
C<istiana había logrado 33,30% Chile a la democracia. Coman
de la votación y descendió a tando la elección de la FECH, el 
32.50% este ano, aliada con la dirigente opositor y presidente 
IOCialdemocracia. EI MDP se pre- de la Internacional Demócrata 
lento unido el ano pasado con Cristiana, Andrés Zaldlvar, dijo 
~ bloque socialista y alcanzó que "después de un discurso per
~~. en tanto que en los co- manente anticomunista dei gene
mtios de 1985 declinó a 32, 10%. ral Pinochet, resulta que ahora 
S, hubiese mantenido la alianza en la universidad principal de 
con el bloque (que obtuvo 1.035 este pais hay más comunistas 
~~10; 5,90%), su porcentaje ha- que hace 12 anos". 
1113 aumentado a 38%. EI ministro dei Interior, Ri-

Los izquierdistas de la FECH cardo Garcia, reaccionó serialan
le !lntieron sorprendidos por el do que se intentaba utilizar polí-
1111>31do recibido y sefialaron ticamente la elección estudiantil 
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Este último, decidió no par
ticipar y reconocer el triunfo 
dei candidato dei PDC, Hum
berto Burotto, en aras de la uni
dad opositora, evitando ai mis
mo tiempo que la derecha res
paldara ai PDC (Luis Alberto 
Jara) 
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Territorios-ocupados: 
las mujeres palestinas se unen 

D Oespués de cinco anos de 
estar confinada en Zehera, 

Kamal -finalmente viajó a las 
afueras de la ciudad para ver los 
frutos de su esfuerzo: las muje
res palestinas trabajando en los 
temtorios ocupados en el mar· 
co de la organit.ación femenina 
q1Je ella ayud6 a fundar hace 
ocho aiios. Kamal, de 39 anos, 
ex maestra, permaneció bajo a
rresto -sin que se le haya hecho 
ninguna acusación formal- más 
tiempo que ninguna otra mujer 
palestina. 

observó con agrado los centros 
de mujeres, las salas de ensenan
za y los jardines infantiles crea
dos por la organización feme
nina. 

EI Comité de Trabajo de las 
mujeres fue formado en 1978 
por un grupo de rnujeres jóve
nes de Jerusalén quienes que
rían cambiar el papel que jo
gaban en sus familias y comu
nidades. Muchas.de ellas habían 
trabajado en sociedades de cari
dad y deseaban tener un medio 
socialista y feminista para ayu-

Es ne~ario cambiar el papel tradicional de la mujer pa.leltina 

Recién después de su libera
ción en agosto pasado, Kamal 
pudo observar de cerca los 
grupos locales dei comité de tra
bajo de las mujeres y los resulta
dos de su esfuerzo. Viajando a 
través de las ciudades de Nablus 
y Tulkarm, el campo de refugia
dos de la playa de Gaza y peque
nas localidades, Zehera Kamal 
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dar a las mujeres a organizarse. 
Kamal afirmó que "cualquier 

trabajo con las mujeres implica 
cambiar el rol tradicional de la 
mujer y las ideas respecto a ellas. 
Debido a ello algunos se oponen 
a este trabajo". 

Actualmente el comité de 
mujeres tiene cuatro mil miem
bros en 62 subcomités locales 

en ocho regiones de la franja de 
Gaza y la margen occidental dei 
Jordán, territorios ocupados po1 

Israel. 
EI comité ofrece una diversi

dad de servicios, desde entrent 
miento vocacional para mujem 
hasta mercados cooperativos, y 
desde alfabetización hasta apoYo 
para los prisioneros y sus fa~ 
lias. Recibe ayuda financiera 
de fundaciones europeas y e11; 

dounidenses tales como Funding 
Exchange con sede en Nue-ia 
York y la "Sociedad de Ayud, 
a Palestina", con sede en Detroit. 
así como de organizaciones pr~ 
vadas y religiosas de caridad. 
También impulsa actividades ~ 
ra generar ingresos propios. 

Los mercados cooperativ01 
considerados de consumo dei 
comité ofrecen a las familias 
pobres la posibílidad de adqu~ 
rir ropa, artículos escolares, jt 
bón y otros productos para el 
hogar a precios mãs bajos. 
las clases de alfabetización f01· 
man parte dei esfuerzo por dit 
mínuir 60% el analfabetismo im, 
perante entre las mujeres cam, 
pesinas adultas. Estas reu® 
nes también sirven para rom, 
per el aislamiento social y crer 
conciencia entre ellas. 

Kamal fue una prislonera pt 

lestina muy conocida, cuya prt 
mera detención por las fuerDI 
de seguridad de Israel se debió1 
su activismo contra el cierre de 
varias escuelas. Ex instruct011 
de un colegio vocacional dei OI' 

gan ismo de obras públicas Y 

socorro de las Naciones Urt 
das para los Refugiados dt 
Palestina en el Medlo Oriente 
(OOPS), Kamal fue puesta baf 
arresto en la ciudad despues 
de seis meses de detención ~ 
ministrativa. Cuando fue deteni
da se inició una campaí\a a nwe/ 
internacional pidiendo su li~ 
raci6n. En julío de 1984 A~lllt 

tia Internacional la declaro 11 

"prisionera dei mes". (Card 
Skyrm) 



Cuba: 
Fidel Castro y la religión 

D Tras sendos encuentros con 
los jerarcas de las principa

les lglesias cristianas, incluídos 
todos los obispos católicos, el 
presid~nte de Cuba, Fidel 'cas· 
tro, evidenció el interés de su go
bierno en mejorar las relaciones 
con los grupos religiosos. 

EI mandatario cubano se reu
nib el pasado mes de noviem
bre con los prelados católicos 
y los dirigentes de las I glesias 
cristianas con el propósito de 
analizar los problemas comunes. 

"Estamos empenados en crear 
un clima de comprensión y no lo 
hacemos por objetivos políticos, 
sino para que los problemas se 
resuelvan", dijo Castro durante 
la reunión con los más altos 
dirigentes de las lglesias evangé
licas de la isla, según informó 
Adolfo Ham, presidente dei Con
sejo Ecuménico de Cuba. 

Castró destacó que "hay que 
hacer algo más que coexistir y 
Yivir en paz. Hay que lograr un 
clima donde los problemas sub
sistentes desaparezcan". EI en
Cllentro con los siete obispos 
tatblicos fue el primero dei go
bernante cubano con jerarcas 
religiosos en los últimos 25 anos 
yevidenció, según los observado
res católicos, el deseo dei gobier
no de superar las principales 
dfferencias con la lglesia católica 

"es una cuestión histórica para 
la que en este momento no esta
mos preparados''. 

Sin embargo Castro aclaró 
que "quizás en un futuro esto 
pueda suceder" y que su libro 
sobre la religión estimava a ayu
dar "tanto en Cuba como en 
otros países" a vencer prejuicios 
respecto a la religión. 

Fidel Castro estuvo acompa
õado por Carlos Rafael Rodrí
guez, vicepresidente de los Conse-

Tal propósito tuvo, también, 
la reunión con 13 destacados 
llderes de las lglesias evangélicas, 

1 hecho que no se produjo nunca jos de Estado y de Ministros, 
' Efllos últimos 20 anos. miembro también dei buró políti· 
1 

• En la reunión con los evangé- co dei Partido, y por José Carnea
l~s. Castro fue interrogado so- do, jefe dei Departamento de 
~e el posible ingreso de los cris· Asuntos Religiosos dei Partido 
baoos ai Partido Comunista el Comunista. 
~nico existente en Cuba. EI ~re- • EI presidente cubano dijo a 
lídente cubano respondió de los líderes evangélicos que debe 
4CUerdo con versiones de los 11- estudiarse en Cuba la publicación 

1 dites religiosos protestantes que de algunas obras de los teólogos 
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más destacados de la liberacíón, 
para que el pueblo cubano pue
da conocer esta corriente dei 
pensamiento religioso. En un 
análisis histórico sobre el papel 
de las lglesías evangélicas en 
Cuba, en especial durante los úl
timos 25 anos Castro seõaló que 
"con las lglesias evangélicas no 
ha habido problemas. Ha habido 
problemas individuales, pero no 
institucionalmente". 

EI presidente dei máximo or
ganismo protestante cubano cali
ficó de "muy positivo" el diálo
go sostenido con Fidef Castro. 
"Es, el comienzo de un diálogo 
que va a tenerse con cierta regula
ridad· cada cuatro o seis meses", 
dijo. 

EI reciente 
encuentro de 
Fidel Castro con 

' dirisen tes de 
las 1glesias 
cristianas 
muesua el deseo 
dei gobíerno 
cubano de 
superar sus 
principales 
dívergencias 
con las 
jerarquías 
religiosas 

--...._____ 

Durante la reunión, Fidel Cas
tro leyó fragmentos dei libro de 
entrevistas que le hizo el fraile 
dominico brasileno Fray Betto 
(Alberto Libanio O,risto), reuni· 
das en el libro "Fidel Castro y la 
religión", que acaba de ser pu
blicado en Brasil, y cuya edición 
cubana deberá aparecer en breve. 
(Jesús Garcia). 
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Malik explicá que "dentro de 
la clase media en el Punjab (la 
mayor provincia pakistanO di
ficilmente se puede encontrar 
una familia que no tenga un 
miembro que no haya sido en
carcelado ... " Con estas prohibi
ciones a la actividad política es 
casi imposible que los partidos 
fu ncionen. "No son partidos clan
destinos ni movi mientos guerri
lleros", dijo lqbal Hedder, dei 
socialdemócrata Partido Gommi 
Mahaz Azzadi. Hedder fue dete
nido durante seis semanas sin 
que se le formuleran cargos. des-

pués dei regreso de Bhutto ai 
pais. 

Actualmente hay en Pakistán 
600 prisioneros pol lticos mien
tras que a principios de la década 
había miles, según expresaron 
prisioneros políticos liberados y 
un comité de apoyo. 

Sin embargo el rêgimen de 
Zia ul-Haq no es el único proble
ma que enfrentan los partidos de 
oposición. 

Este pars de 95 millones de 
habitantes está dividido por po
derosos movimientos nacionalis--

Bangladesh: 
Estados Unidos es partidario 
dei retorno a un gobierno civil 

O EI régimen militar dei presi
dente-general H. M. Ershad 

se encuentra bajo intensas pre
siones de la administración nor
teamericana para devolver a Ban
gladesh a un sistema de gobier
nos civiles a través de elecciones. 

EI subsecretario de Estado 
norteamericano John Whitehead 
habría puesto énfasis en este 
punto, según fuentes diplomáti
cas de Dhaka, cuando se reunió 
con el presidente Ershad, duran
te su visita de dos días a ese país 
en octubre. 

AI dialogar con la prensa, an
tes de partir de Dhaka rumbo 
a Katmandú, Whitehead expresó: 
"Reafirmé 'nuestra convicción de 
que una vuelta a las instituciones 
políticas representativas a través 
de elecciones es el mejor medio 
para alcanzar la estabilidad y el 
progreso económico a que aspira 
Bangladesh". 

Los comentaristas políticos, 
por su parte, sefíalan que las de
claraciones públicas de White
head y dei embajador norteame
ricano en Bangladesh, Howard 
Schaffer representan una indica-

ción positiva de que Washington 
no toma en consideración el con
trovertido referéndum que el 
presidente Ershad convocó el pa
sado 21 de marzo. 

Et régirnen miitar ha 
aumentado la miseria dei pueblo 

Las principales fuerzas oposi
toras dei pais llamaron a boico
tear el referéndum, convocado 
por Ershad tras prohibir todas 
las actividades políticas, reforzar 
las disposicíones de la ley mar
cial y clausurar todas las institu
ciones educativas. Estados Uni· 
dos ejerce una vasta influencia 

tas dentro de cada una de sus 
cuatro provincias. Estos grul)OS 
no solo amenazan la unidad dei 
gobierno central sino también la 
de la oposición. Setenta por 
ciento de los pakistanles viven 
fuera de las ciudades y ni siquie
ra " los mejores partidos potltl· 
cos han sido eficaces en las zo
nas rurales", según expresó Abkl 
Hasan Minto, dirigente dei Part~ 
do Socialista de Pakistán (PSP). 

Minto aseveró que en todo el 
país "los partidos andan a tien
tas sin saber qué hacer". (Jeffrey 
Hoff) 

en Ban9ladesh país que desde 
, su secesión dei Pakistán h& 

ce 14 anos, ha recibido mM 
de tres mil millones de dói& 
res en asistencia económica de 
Estados Unidos. Solo el ano p.t 
sado Estados Unidos otorgó 200 
millones de dólares en subsídios 
económicos ai pais. 

"Los golpes y-eontragolpes de 
Estado orquestados por la CIA 
para deuocar a g;wiemos dei 
T ercer -Mundo .democráticamen
t~ electos, .han buscado la salv& 
guardia de los inter~ses nortea
mericanos", afirmó un dirigente 
marxista local. 

la..mayoría de los dirigentes 
de .la d..iga AWBmi, --el principal 
partido de oposición de Bangl& 
desh; han responsabillzado,públi· 
camént~ a ~e "C1A por el derroca
miento dei gobierno que encare 
zará el presidente-fundador de! 
país y miembro de la Liga, Sheikh 
Mujibur Rahman, mediante un 
sangriento golpe de Estado, el 15 
de agosto de 1975. Los observa
dores pollticos sefíalan que la 
prolongación de la ley mareia! en 
Bangladesh silenciaria en último 
término la voz de las fuerzas po-
1 lticas que aún creen en los valo
res de un sistema constitucional. 
En esta eventualidad, advierten. 
las soluciones radicales y lasvfas 
violentas podrlan terminar impo
niéndose. (Tabibul lslaml 
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Pakistán: 
un reto para la oposición 

D Desde que el presidente de 
Pakistãn, Mohammed Zia 

u·I-Haq, prometió en agosto pa
'sado terminar con el régimen mi
litar que gobierna a este país 
asiático, el futuro que espera a 
los proscritos partidos de oposi
ción es incierto. La mayorfa de 
los dirigentes opositores, agrupa
dos en la coalición de 11 parti
dos "Movimiento para la Restau
ración de la Democracia" (MRO), 
dudan que se .les garanticen sufi
cientes libertades para poder 
reintegrarse a la vida politica 
Zia ul-Haq tomó el poder me
diante un golpe militar en julio 
de 1977. Desde entonces, los 
activistas políticos de oposición 
son encarcelados o ejecutados, 
según denunció Amnistla Inter· 
nacional (AI). 

Las regulaciones de la ley 
marcial imperante provocaron la 
desorganización de los partidos y 
los aislaron masivamente de la 
población, seles prohibió reunir· 
se, hacer manifestaciones y dis
tribuir panfletos. Después de la 
promesa de Zia ul-Haq de levan· 
tar la ley marcrál, el MR D deci
dió no enfrentarse ai gobierno 
con manifestaciones ni reunio
nes públicas. 

Coando la dirigente oposito
ra Benazir Bhutto, dei Partido 
dei Pueblo Pakistaní (PPP), vol
vió dei exilio en agosto para asis
tir ai funeral de su hermano, el 
gobierno la sometió a arresto do
miciliario, donde aún permane
ce confinada. 

EI PPP gobernó Pakistãn bajo 
el régimen de Zulfikar Alf Bhutto, 
padre de Benazir, desde 1970 a 
1977, cuando fue derrocado y 
Posteriormente ejecutado. EI 
PPP es considerado la fuerza po
lítica opositora más importante 
de Pakistán. 

Poco después de prometer 
terminar con el régimen militar, 
Zia ul-Haq propuso una ley para 
dar validez a todas las acciones 
que su gobierno tomó en los últi
mos ocho anos, incluida la ley 
marcial. La propuesta fue acep
tada por la Asamblea Nacional 
en octubre de este ano. 

Esta asamblea fue electa en 
febrero, en elecciones que el 
MRD boicoteó sobre la base de 
que muchos dirigentes políticos 
estaban encarcelados y las liber
tades de expresión y asamblea 
estaban suspendidas. 

Aunque es probable que el 
MRD demande la celebración de 
nuevas elecciones en virtud de la 

constitución de 1973 -que pre
vé un régimen parlamentario- el 
gobierno y sus partidarios argu
mentan que el pueblo pakistaní 
está satisfecho con la actual 
asamblea y no está listo para rea
lizar nuevos comicios. 

"Si celebramos elecciones 
ah ora habrã grupos d isidentes 
en el Parlamento, podría aumen
tar el odio y no habría posíbili
dad de reconciliación de unos 
con otros", aseguró lqbal Ahmed 
Khan, ministro de Justicia. 

Dirigentes opositores recono
cieron que la ley marcial los ale
jó dei pueblo pakistani y desor· 
ganizó sus bases. Zafir Malik, dei 
opositor Partido Nacional dei 
Pueblo ( PN P), quien a su vez 
dirige el Consejo Nacional de li· 
bertades Civiles ( CLC), denunciá 
que el gobierno "quiere usar este 
problema político y social como 
excusa para prolongar su régi
men y detener el proceso demo
crático". 

Aitezaz Ahsan, un prominen
te abogado especialista en dere
chos humanos y dirigente dei 
partido moderado Tehrik E-ls
tiqlal, senaló que "sobre todo 
Zia ul-Haq encontró la forma de 
usar tal intimidación y coerción 
como ningún gobierno anterior 
lo permitió". 

El presidente Zia ul-Haq (izq.): 
"el pueblo pakistaní no está 
prepar,po pua-volar" 



Sudáfrica: 
1 íderes antiapartheid recibieron 
premio de Derechos Humanos 

D Los líderes de la lucha con
tra el sistema de discrimina· 

ción racial en Sudáfrica. Winnie 
Mandela y los reverendos Allan 
Boesak 't Frederick Beye~ Naude, 
recibieron el premio Robert F. 
Kennedy de derechos humanos 
en Washington a fines de no
viembre en una ceremonia a la 
cual Mandela y Boesak no pu
dieron as,stir. 

Winnie Mandela, esposa dei 
dirigente dei ANC sudafricano 
Nelson Mandela - encarcelado 
en su pais hace más de dos d~ 
cadas- y el reverendo Allan 
Boesak dei opositor Frente Uni
do Democrático (FUD) no pu
d1eron salir de Sudáfrica, por 
expresa prohibición dei gobierno 
de minoría bianca, dei presi
dente Pieter W. Botha. 

En desafio a la prohibición 
oficial según la cual no puede 
asistir a manifestac,ones públi-

Pakistãn: Amnistía 
Internacional denuncia 
encarcelamientos injustos 

Más de 130 prisioneros po-
1 fticos enfrentan condenas de 
hasta 42 anos de cárcel en Pa
kistán. tras ser somet1dos por 
cortes militares a "juicios in
justos", denunciá en Nueva 
York el grupo defensor de los 
derechos humanos "Amnistia 
1 nternacional' '. 

Muchos de los pris,oneros 
fueron torturados para ex
traerles "confesiones", afirmó 
AI en un memorándum envia
do a los funcionarios dei go
b1erno de ley marcial dei pr& 
sidente Zia ul-Haq, de Pak1s
tán que fue hecho público en 
Nueva York en noviembre pa-
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cas ni ser nombrada en público, 
Winnie Mandela se hizo presen
te en la ceremonia mediante una 
pellcula hecha para tal ocasión. 

Reverendo Allan Boesak 

Mandela atacó duramente ai go
bierno dei presidente Ronald 
Reagan por su política de "corn
promiso constructivo" con Pr& 
toria y afirmó que esa postura 

sado. 
AI deploró lo que dijo ser 

"el uso de 1a pena de muerte 
y castigos crueles". Se infor· 
mó que más de 140 personas 
fueron condenadas a muerte 
entre 1983 y 1984, la mayo
rfa de ellas por delitos comu
nes. Los prisioneros políticos, 
en su mayorla civiles, fueron 
sentenciados por cortes mili· 
tares especiales a penas de en
tre s,ete y 42 anos de prisión. 
Los procesos de la corte a m~ 
nudo son ses,ones de carãcter 
privado, realizadas en las pri· 
siones y, según el ;nemorán
dum de AI, los prisioneros ca
recen de un 1uicio justo y dei 
derecho a apelación. 

AI demandó la realización 

"fracasó miserablemente". 
Según Winnie Mandela, Wa

shington considera que la libera
ción dei pueblo sudafricano serà 
un revés para su propia esfera de 
influencia en la región. 

Boesak. quien envió un me!l' 
saje que leyó su esposa Dorothy, 
expresó que el ex senador Kenne 
dy fue un "hombre de visión", 
cuya visita a Sudáfrica en 1966 
d10 esperanza a los negros y mes, 

tizos sudafricanos cuando "m~ 
chos de nosotros no teníamos es
peranza". 

Et reverendo Frederick Beyers 
Naude -quien sustituyó ai obis
po sudafricano Desmond Tutu 
este ano como secretario general 
dei Consejo Sudafricano de lgle 
sias fue el único que pudo recibir 
el premio personalmente. 

Naude, de 70 ai'los de edad, es 
el hijo de uno de los fundadores 
dei Broederbond, sociedad secre 
ta a la que se le atribuye el desa
rrollo de la ideologia dei apar· 
theíd. A Naude se le prohibió 
aparecer en público durante 
siete ai'los. tras la fundaciÓII 
de su "Instituto Cristiano Ant~ 
apartheid". 

de nuevos juicios a los prisi~ 
neros condenados por cortes 
militares por ofensas o crlme
nes por motivos políticos. EI 
grupo también pidió la aboli· 
ción de las cortes militares, 
que fueron establecidas cuan
do Zia ul-Haq tomó el poder 
en ese país dei sur asiático 
mediante un golpe militar en 
1977. Bajo ta ley marcial, el 
órgano judicial civil no tiene 
jurisdicción sobre las cortes 
militares. 

AI también informa de 
que cientos de prisioneros P~ 
1 íticos recibieron sentencias 
de más de tres ai'los en cortes 
militares sumarias, que enju~ 
cian ofensas polfticas menoj 
graves. (Matthew Cain) 



Níger. el duro camino 
hacia la autosuficiencia 

O Las lluvias han vuelto espe
ranzadoras tras la más pavo

rosa sequla jamás recordada en 
Níger, pero todavia sus efectos 
se ven sin ir muy lejos: a pocas 
calles dei centro de Niamey, una 
vaca deja sus huesos junto a la 
avenida que !leva ai aeropuerto. 
La vaca, consumida en piei y 
huesos. es la imagen reiterativa 
de la sequla. Dei ganado vive un 
millón de los 6,3 millones de ni
gerinos, en un país de casi 1,3 
millones de kil6metros cuadra
dos, dos tercios dentro dei Saha
ra. con su única tierra agrícola 
extendida por la franja saheliana 
de 2.000 kilómetros que va dei 
Rio Níger ai lago Otad. siguiell
do la trontera de la otrora opu
lenta Nigeria. 

Contresaison (la contra-esta
ción) es la palabra más olda ell
tre agrônomos y expertos loca
les y foránoos, cuando se toca el 
tema dei hambre y ta sequía. 
~n raciones de ayuda alimenta· 
ria, con trabajo y bastante bien 
organizados, los nigerinos culti
varon cuanto pudieron durante 
la sequla, a veces regando con 
cubos, sacando humedad de los 
recodos dei suelo, o usando los 
pocos litros que quedaban en el 
Rio Níger. 

En verdad, la arteria fértil dei 
Sahel apenas da poco más que el 
nombre a este país. Solo su ex· 
tremo sudoeste recibe sus aguas, 
menguadas tras un largo rodeo 
en torno ai Sahara y en meses 
?aSados ai borde mismo de la ex· 
tinción. "Somos el país sahelia

Oumarou. 
Solo 15 millones de hectáreas 

tienen suelos aptos, y de ellos 
nada más que 3,6 millones están 
en cultivo (si bien con la sequla, 
los cultivos fuera de estación aíll
pl iaron el área a casi 5 millones. 
según Oumarou) y casi todo en 
la estepa saheliana. "Además, las 
tierras que reciben buena lluvia, 
de Niamey ai sur, tienen malos 
suelos", agrega el alto funciona
rio. 

En ese cuadro, 1984-85 trajo 
la más terrible sequla que se re
cuerde en el Sahel (peor que la 
de 1915, que cuentan los ancia
nos empujó a los nómades hasta 
el mar para vender a sus hijos). 

Según datos de la FAO (Or
ganización para la Agricultiura y 
la Alimentación de las Naciones 
Unidas). el déficit de lluvias en 
muchas zonas fue de 60% y la 
napa freática descendió de dos a 
tres metros, con la desaparición 
de numerosos pozos.. 

no por excelencia, con un peque- la producción de alimentos 
71() ángulo de clima sudanês y cayó a 800 mil toneladas Y dejó '-ienas lluvías ai sudoeste, una un déficit de 475 mil toneladas. '-ga zona saheliana (Sahel quie- a cubrir con 125 mil toneladas re decir "costa", aqui la dei Sa- de importaciones comerciales Y hara) de este a oeste, y el resto el resto con ayuda alimentaria de desierto", explica el director ge- la comunidad internacional. neral de Agricultura, lbrahim Aunque Níger es uno de los 
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pocos países sahelianos que po
drla autoabastecerse de cereales 
básicos (malz y sorgo), tras cell
trar sus esfuerzos en el sector rv· 
ral, el avance sostenido de la de
sertización ha llevado a una agri
cultura extensiva, a exceso de 
pastoreo y degradación de la d~ 
bil cubierta vegetal y arbórea, 
agudizada por la escasez de lena 

"Si esta vez se pudo controlar 
la situación, pese a que donde 
mejor lluvia tuvimos. ésta no lle
gó a la mitad de lo normal, es 
porque desde 1974 la primera 
prioridad es la seguridad alimell
taria. Nuestros stocks de seguri
dad permitieron actuar rápida
mente, antes de que los viveres 
faltasen en el mercado y mien
tras llegaba ayuda", subraya el 
ministro de Desarrollo Rural, 
Ari Togou lbrahim. 

Sin embargo, la situación si
gue siendo seria, debido ai d~ 
ficit acumulado y a que la ayu
da internacional ha !legado con 
lentitud, con los problemas 
que plantea un pais enclavado a 
más qe mil kilómetros dei puer· 
to más próximo. 

EI período de soldadura que 
precede a la nueva cosecha se 
presenta as! "preocupante", se
gún la expresión de lbrahim, por 
lo que buena parte de los esfuer· 
zos se han centrado en los culti
vos de contrâestación, que per· 
mitieron recuperar 137 mil tone
la<J,s de alimentos y que los ex
pertos de la F AO y demás orga-

1n ismos ·consideran uno de los 
êxitos en la lucha contra la se
qu ía. 

Pero todos coinciden en que 
Níger se aboca ah ora a la· recu
peración de su perdida autosu· 
ficiencia de cereales y a conso· 
lidar tipos de cultivos de fuera 
de estación para evitar nuevas 
crisis. Una tarea donde la serie
dad oficial y la iniciativa de la 
población, encomiada por los 
expertos, requerirían un conti· 
nuado apoyo de la comunidad 
intemacional. (Deodoro Roca) 

tercer mundo· 13 



Zimbabwe: preparativos 
para los No Al ineados 

En Zimbabwe, el pais más 
joven de Africa, independien
te desde 1980, ya se iniciaron 
los preparativos para la VIII 
Conferencia Cumbre dei Mo
vimiento de los Países No Ali
neados a realizarse en Harare 
durante el próximo ano. 

De acuerdo con el ministro 
zimbabweano de Relaciones 
Exteriores, Witness Mangwell
de, uno de los temas princi
pales de la VIII Cumbre, de
berá ser el establecimiento de 
un nuevo orden económico 
internacional y las futuras 
actividades dei movimiento. 

EI pais anfitrión, cuyo pri
mer ministro ejercerá la presi
dencia dei Movi miento de los 
No Alineados durante tres 
anos, obtuvo en cinco anos de 
mdependencia, importantes 
resultados en los âmbitos de 
la enseõanza, la salud, la ill
fraestructura económica y la 
agricultura. 

AI comentar las reahzacio
nes ya logradas por el país, 
Witness Mangwende afirrnó 
que los éxitos serían aun más 
importantes si no fuera por el 
clima de tensión reinante en 
la región, provocado por el r~ 
gimen racista sudafricano que 
procura desestabilizar econó
mica y políticamente a los 
países vecinos. 

Para el canciller zimba
bweano, la comunidad inter
nacional nunca tuvo tanta ne
cesidad dei movimiento como 
ahora En su opinión, el movi
miento puede y debe contri
buir positivamente con la bus
ca de respuestas y soluciones 
para la justicia, la paz y la es
tabilidad mundial 

las cuestiones regionales 
son de interés prioritario 
para Zimbabwe, que concede 
importante ayuda a la lucha 
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de los pueblos sudafr1cano y 
namib10, cuyas vanguardias, 
el ANC y la SWAPO respecti
vamente, luchan por la aboli· 
ción dei aparrheid y contra la 
ocupación extranjera. 

Yemen dei Sur-Omán: 
Esfuerzos para solucionar 
problemas fronterizos 

EI primer ministro de la 
República Democrática Popu
lar dei Yemen, Haider Attas, 
declaró que Adén continúa 
junto con Omán realizando 
esfuerzos para solucionar su 
disputa fronteriza En una ell
trevista ai diario AI lttihad de 
los Emiratos Arabes Unidos, 
Attas indicó que los dos pai
ses, que reanudaron sus rela
ciones diplomáticas el ano pa
sado, están decididos a "solu
cionar todos los problemas y 
dificultades relativos a las 
fronteras". 

las conversaciones comell
zaron por iniciativa dei Con
sejo de Cooperación dei Gol
fo Arabe (AGCC) ai que per
tenece Omán junto con los 
EAU (Emiratos Arabes Uni
dos). Arabia Saudita, Kuwait, 
Bahrain y Oatar. 

EI gobierno de Yemen dei 
iSur está satisfecho de estre
char lazos con el AGCC en 
todos los campos para "pre
servar la estabilidad y seguri
dad de la región y de toda la 
nación árabe contra los desig
nios imperialistas", afirmó el 
primar ministro yemenita. 

Consejo Central Palestino 
define el alcance de la 
lucha armada 

EI Consejo Central Palesti· 
no (CCP) reiteró su determ1-
nación de continuar la lucha 
armada contra la ocupación 
israel / y de apoyar la lucha de 
los palestinos que viven bajo 

ocupación. En un comunica
do emitido ai término de dos 
dias de debates en Bagdad 
(lrak). el CCP, que enlaza 
ai Comité Ejecutivo de la 
Organización para la Libe
ración de Palestina (OLP) 
y el Consejo Nacional Pa
lestino (CNP) -también lla· 
mado Parlamento en el exi
l 10- condenó todos los actos 
de terrorismo dirigidos contra 
objetivos civiles y declaró su 
apoyo a "todas las iniciativas 
de países árabes y amigos pa
ra lograr una paz justa y glo
bal en el Medio Oriente". Ca
be sel'lalar que hubo un es
fuerzo por parte de los diri· 
gentes palestinos en dejar 
claro que la OLP se opone a 
operativos armados fuera de 
Israel y de los terntonos 
ocupados. 

Asimismo, el CCP denun· 
c1ó la incurs1ón aérea 1sraetr 
contra las oficinas de la OLP 
en Túnez y la interceptac,oo 
dei avi6n civil egipcio que 
transportaba a los secuestra· 
dores de la nave Achille 
Lauro. por fuerzas estadouni· 
denses. 

EI CCP exhortó ai presí· 
dente dei Comité Ejecutivo 
de la OLP, Yasser Arafat, 
a cooperar con las partes in· 
teresadas en representar ai 
pueblo palestino a través de 
la OLP en cualquier confe
rencia internacional donde 
participen los Estados Uni· 
dos, la Unión Soviética y los 
m1embros permanentes dei 
Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas. La invita· 
ción precisa que en estos 
foros hay que seguir plantean· 
do la retirada israel ( de los 
territorios árabes ocupados V 
el restablecimiento de los de
rechos palestinos. íncluido el 
regreso a su patria y a un esta· 
do independien te. 



Ecuador. 
epidemia de desnutrición 

tación de alimentos que están 
ai alcance de los sectores privi
legiados. 

O Ecuador, pafs de alimentos, 
jamás ha sufrido las hambru

nas de los países africanos o el 
Brasil, inclusive, es común decir 
que "nadie se muere de hambre" 
en este país. Sin embargo, un 
estudio dei do~tor Plutarco Na
ranjo afirma que "Ecuador está 
frente a la mayor epidemia de 
desnutrición que haya podido 
registrarse en toda la historia 
republicana". 

EI sociólogo Manuel Chiribo
ga concluyó en una investigación 
que la configuración básica de 
ra dieta ecuatoriana está fntima
mente vinculada a lo sucedido 
con la economía dei país y par· 
tirolarmente dei sector agroali· 
mentício. 

Desde 1959 no se ha hecho 
una investigación sobre el pro
blema nutricional, dice la revista 
especializada "Debate". Se calcu
la, sin embargo, que la desnutri· 
ción afecta a más de 50% de la 
población infantil, a veces cau· 
iando danos cerebrales irre· 
versibl es. 1 

0tro estudio que data de 
1982 asegura que hay una defi
ciencia en el consumo de pro
iaínas y calorfas en 54% de la 
Población urbana y 60% de 
la población rural. 

Enfermedades nutricionales 
como el bocio y el cretinismo 
endêmico, as( como la tubercu
loSis y la anemia afectan a un 
gran porcentaje de la población 
Pobre. En la Sierra. por ejemplo, 
~ bocio ataca a un tercio de la 
población. 

En términos comparativos, 
Ecoador ocupaba a finales de la 
dícada pasada el lugar 112 entre 
142 pafses dei mundo en el con
tmo de proteínas y calorfas. 
Cercanos a ese nível estabelecido 
llOr la F AO estaban Uganda y 
Afganistán. En América Latina 

solamente Haitf padecfa una si
tuación netamente peor. 

La carencia de una alimenta· 
ción adecuada afecta especial
mente a mujeres embarazadas y 
a lactantes. Una investigación de 
la doctora Vilma Freire mostró 
un alto riesgo de anemia en un 
tercio de las mujeres embaraza
das que asisten ai Seguro Social. 

La mayor parte de los más 
recíentes estudios en torno a la 
cuestión coinciden en destacar la 
paradoja: país esencialmente a
grícola, Ecuador no produce la 
cantidad suficiente para cubrir 
las necesidades mínimas de calo
rias y proteínas, viéndose obliga
do a importar comida. 

EI problema se torna dramá
tico cuando se constata que esa 
escasa producción no está ai ser
vicio de toda la población, sino 
en relación a los intereses empre· 
sariales y a la distribución dei 
ingreso. 

As(, mientras millones de 
ecuatorianos están malnutridos, 
gran parte de los terrenos y re· 
cursos están dedicados a produc
tos de exportación y a la impor-

En los últimos anos, la crisis 
económica ha golpeado dura
mente a la canasta familiar de 
los sectores populares, agravan
do la situación. Se calcula que 
los hogares pobres gastan 60% 
de sus íngresos en alimentarse 
y que cada vez comen peor. En 
la tasa anual de inflación (30%) 
el rubro alimentos y bebidas 
es el que más rápidamente sube. 

Tal situación ha !levado a que 
algunas organizaciones popula· 
res impulsen tiendas comunales, 
huertos familiares, el intercam
bio directo entre diferentes re· 
giones dei pa{s y otros progra· 
mas para enfrentar los costos 
crecientes de los alimentos y las 
ganancias desorbitadas de los 
intermediarios. 

Tales esfuerzos, no obstante, 
están tejos de contrarrestar la 
explotación que sufre el peque
no productor: la especulación y 
el proceso global inflacionario. 

En todas las ramas de la pro
ducción alimentaria cabe sei'lalar 
que el capital extranjero contro
la importantes empresas que 
tienen una a lta participación en la 
producción. 

La crisis alimentaria ecuatoriana está íntimamente vinculada a lo 
sucedido coo la economía dei país 



EditoriaJ 

Estados Unidos entre 
la reconversión y la crisis 

Es comprensible que las informaciones y los 

análisis económicos de políticos y expertos estén 

habitualmente concentrados en los grandes 

problemas de la superpotencia norteamericana, 

porque sus efectos repercutirán sobre todo el 

mundo. 
Esos problemas -los déficits fiscal y comercial, las 

oscilaciones dei dólar, el disminuido crecimiento 

económico y las pujas proteccionistas- se i nscriben 

sin embargo dentro de un marco que no siempre 

se considera: las nuevas tendencias de la economía 

mundial y la estrategia de Washington orientada 

a afianzar su hegemonía en un contexto de crisis 

y de acentuada competencia. 
La producción de alta tecnologfa (high tech) y 

los servicios (financieros, seguros, informática, 

etcétera) son los sectores de vanguardia en la 

economía contemporánea, y su desenvolvimento 

podría compensar la pérdida de competitividad 

de la industria norteamericana tradicional. 

EI gobierno de Ronald Reagan está comprometido 

en este desafío y ha dispuesto poderosos 

fnstrumentos para vencerlo. EI gigantesco déficit . 

fiscal, cuyo ritmo anual supera los 200 mil millones 

de dólares y cuyo monto acumulado se está 

acercando a la escalofriante suma de dos billones 

de dólares se ha empleado para financiar la carrera 

armamentista. A su vez el gigantesco presupuesto 

bélico ha fomentado la expansión de la tecnología 

de punta, desde la electrónica hasta la industria 

aeroespacial. 
Simultâneamente Washington se ha lanzado a una 

gran batalla para liberalizar el intercambio de 
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servic1os, exigiendo que tanto los palses 

indu~nalizados como los subdesarrollados 

'1rten las barr"r, f' ôt. rt ~e , l,1 n .on 

norteamencana, que en este sector ostenta una 

neta ventaja internacional. 
Es obvio que los gobiernos tienden a proteger 

tanto la esfera de la alta tecnología como la de 

servicios. ya que no está en juego solo la 

modernización de la economía sino también -en 

el caso de los países dei Tercer Mundo- el 

desarrollo nacional. 
EI gobierno norteamericano presiona para que el 

GATT (Acuerdo General de Comercio y Ta•1fasl 

acepte su proyecto de liberalizar los servidos a 

escala planetaria 
Reagan se presenta como el paladln fiel hbre 

comercio frente a un Congreso en el que se han 

acumulado 300 proyectos de corte proteccionista. 

e indica a sus interlocutores que el único medio 

para detener la marejada proteccionista, consistira 

en aceptar la contrapartida de abrirse en los 

campos de servic10s y alta tecnología. 

Esta pretensión contiene ciertir lógica frente a 

países como Japón y Alemania Federal, cuyos 

excedentes comerciales de unos 100 y 50 mil 

millones de dólares respectivamente, equivalen 

ai actual déficit comercial norteamericano de 

150 mil millones de dólares. De allí que los bancos 

centrales de Europa Occidental y Japón acepten 

coordinarse para impulsar el descenso dei dól~r, 

cuya elevada cot1zación tiene un etecto seme1ante 

ai de un impuesto de más de 20% sobre las 

exportaciones de Estados Unidos, o ai de un 



EE.UU.: restricciones a la 
entrada de extranjeros 

O La aplicación de una ley 
aprobada hace 33 al'los pa· 

ra impedir la entrada de extran
ieros en Estados Unidos por mo· 
livos ideológicos, se convirtió en 
tema de polémica en este país. 
Margaret Aandall, escritora y 
poetisa nacida en Estados Uni· 
dos y nacionalizada mexicana en 
1967, presentó un recurso ante 
un tribunal federal, contra una 
dee1s1ón dei Servicio Nacional 
de lnmigración y Naturalización 
1NS) norteamericano, que le 

negó una visa de residencia per· 
riianente. 

EI INS basó su decisión en 
'Olmas de la Ley de lnmigra· 
ción y Nacionalidad de 1952, 
~e excluye ex tranjeros que 
p111cipen en "activ idades noci· 
ns para el interés público". EI 
gob1emo norteamericano es el 
~e determina cuáles son las 
f:t1vidades "nocivas". Otra nor· 
ma de esa ley prevê el cierre de 
11 fronteras norteamericanas 
~a miembros de organ izaciones 
iomunistas, anarquistas y terro· 
nstas. 

Margaret Randall -que vivió 
!llCuba y Nic~ragua y es conoci· a por sus críticas a la política 
d!! actual gobierno norteameri· 
tr10 para América Central- fue 
<oosiderada por el INS como 
,·a persona "que va mucho más 
~os de un s1mple desacuerdo 
-~ la política estadounidense". 

EI 29 de octubre pasado, un 
Jl\lpo de escritores famosos 
-1ntre otros Norman Mailer- se 
~egó ai recurso presentado por 
~rgaret Randall ante una corte 11deral. La causa será conduci· 
dl P<>r el Centro para los Dere· 
diosConstituc1onales con la asis-
111lc1a de la Unión Americana 
d! libertades Civiles. Michael 
V~o. abogado de Randall, 1'9Ura que la causa ya se ganó 

"ante el tribunal de la opinión 
pública" y piensa que también 
lo será ante los tribunales ju
diciales. 

En los últimos anos, el gobier· 
no dei presidente Reagan fue 
objeto de críticas crecientes por 
la aplicación de las "cláusulas de 
exclusión ideológica" conteni· 
das en la ley como un arma con
tra aquellos que rechazan su po· 
lítica. 

Por considerarias peligrosos 
para la seguridad nacional, Wa
shington ya negó visas de entra· 
da ai país a Hortensia Allende, 
viuda dei ex presidente socia· 
lista chileno Salvador Allende, 
ai escritor colombiano Gabriel 
García Márquez y ai escritor 
canadiense Farley Mowat, quien 
en una ocasión dijo bromeando 
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"disparé contra aviones de com
bate norteamericanos con mi 
pequeí'la pistola 22". También 
Gerry Adams, jefe de la sección 
política dei Ejército Republica
no lrlandés {IRA) fue vfotima 
de esa ley. 

EI representante demócrata 
Banney Frank presentó hace 
unos meses un proyecto de ley 
para "eliminar una vergüenza na
cional ", como lo describió en 
una carta a sus colegas, en la cual 
afirma que "esa ley viola los de
rechos de los ciudadanos norte· 
americanos de ofr puntos de vis
ta distintos". 

La medida es conocida como 
la ley Me Carram-Walter, quienes 
fueron aliados fervorosos dei se· 
nador Joseph Me Carthy célebre 
por la caza a los comunistas 
y a los norteamericanos sospe
chosos. EI ex presi-:lente Harry 
Trumman, ai vetar la ley, senaló 
que la misma constitu (a "un 
paso atrás". 

Reagan: 
creciente crítica 
por la aplicación 
de las" cláusulas 
de exclusión 
ideológica" 
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1Ubsidio de igual monto en apoyo de los 
productos extranjeros que invaden su mercado. 
~ trata de potencias que en el pasado se 
expandieron mediante el proteccionismo y hoy 
exhiben una industrialización madura. 
Pero frente ai Tercer Mundo la amenaza 
norteamericana adquiere otra dimensión. 
Veámosla en un ejemplo representativo, el Brasil. 
EI país sudamericano logró gracias a sus bajos 
costos, derivados de uma exígua remuneración 
!i!larial, penetrar con sus calzados y aceros en el 
mercadonorteamericano. AI mismo tiempo protege 
tlcreciente sector de servicios y ha aprobado una 
ley en defensa de su incipiente informática. 
lapolltica norteamericana significa una amenaza 
contra esta aspiración. EI Brasil debería 
ibandonar su ley sobre informática y dejar que la 
rompetencia norteamericana arrasase con la 
ooustria nacional, para no sufrir represalias 
ICOnómicas. lo mismo en el campo de los 
!Ef'licios. 
Acambio de esta renuncia, que lo converti ria en un 
iatélite en las esferas más avanzadas, el Brasil 
podrla colocar sin mayores dificultades sus 
r.lzados y aceros. Ello generaría durante algún 
tiempo un superávit comercial que sería destinado 
1l pago de la deuda externa. cuyos principales 
acieedores son los bancos norteamericanos. Pero 
alcabo de unos anos la penetración en el Brasil 
delaalta tecnología y los servicios invertida la 
balanza comercial, tornándola favorable a Estados 
Unidos. 
Allin dei ciclo, por lo tanto, el Brasil se hallaría 
delicirarío, dependiente y frustrado en su 
disarrollo. Y Estados Unidos habrfa logrado la 
~emonla en los sectores de punta, captando para 
1flos mayores dividendos dei comercio 
internacional. 
Ei~ados Unidos ha tropezaáo con grand~s 
d'~1cultades en la estrategia que intenta seguir. 
Eliinanciamiento dei déficit fiscal med.iante tipos 
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de interés altos trajo aparejada un alza excesiva 
dei dólar y la consiguiente calda de la demanda 
de la cara producción interna. Este efecto negativo 
tuvo un peso superior ai dei incremento de los 
sectores avanzados. la consecuenGia es que, tras 
una fase de vigorosa recuperación, la economía 
norteamericana camina ahora lentamente: el 
producto bruto nacional creció en 7, 1% en 1984 
y, según las estimaciones, no !legará a 3% este ano. 
Este resultado demuestra la fallida presunción 
de Reagan, para quien la expansión derramada 
ingresos fiscales (impuestos) adicionales y 
suficientes para enjugar el déficit federal. 
Se ha verificado lo contrario. 
Hasta ahora los sectores de punta no han 
alcanzado sino parte de sus objetivos y ai mismo 
tiempo las industrias tradicionales han sufrido 
embates demoledores. De seguir así las cosas el 
provecto global de Reagan y dei establishment 
norteamericano habrá fracasado y, si así fuere, 
es probable el desencadenamiento de una guerra 
comercial y una próxima recesión. 
En una u otra hipótesis, los países dei Tercer 
Mundo serán los que padecerán las peores 
consecuencias. 
Si Washington insiste en las barreras y las 
represai ias comerciales, un pais como Brasil se 
vería ante la imposibilidad de solventar los 
intereses de la deuda y la cesación de pagos por 
parte de los grandes deudores pondría en crisis 
ai sistema bancario norteamericano. 
Es evidente que una sucesión de golpes y 
contragolpes perjudicarla a todas las partes. Pero 
también es cierto que ante las nuevas tendencias y 
retos, los países subdesarrollados no aciertan 
a armonizar sus políticas, y entales condiciones 
serán víctimas pasivas de las políticas de las 
grandes potencias. Solo uniéndose podrán 
conseguir un tratamiento aceptable para su 
endeudamiento. Y solo integrándose podrán evitar 
que sus economias sean avasalladas. • 
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Un cambio 
de fachada 
El alto índice de 
abstencionismo, 
y el niarco rep1·esivo en que se 
dio la elección bacen que el 
gobierno asuma supeditado 
al poder nzilitar 

E 
1 arzobispo de Guatemala, Prbspero 
Penados no confia en el proceso 
electoral como un camino hacia la 
redemocratización de su país: "Oes
pués de quince anos de dictadura el 
ejército no va a soltar el poder as! 

como así". Según el prelado, "los militares conti
nuarán siendo el poder detrãs dei trono". Como él, 
muchos guatemaltecos y centroamericanos reci
bieron con escepticismo los resultados electorales 
y se esfuerzan por dejar 
claro ante la opinión pú
blica internacional que los 
recientes comícios y el 
anunciado regreso a1 poder 
civil promovido por el 
general Oscar Mejía Vícto
res no se puede asimilar a 
los procesos de redemo
cratización en el Cano Sur 
latinoamericano. 

temalteca, que nuclea a las diferentes organizacio
nes guerrilleras que operan en el país, muestra una 
consolidación importante en varios departamentos, 
principalmente en el norte, noroeste y sudoeste de 
Guatemala, pero no es un desafío abierlo para el 
poder castrense. 

La decisión de convocar elecciones y transferir 
el poder a los civiles por parte de Mejla Víctore$ 
- un general que llegó ai gobierno a través de 
un golpe de Estado, en 1983- estaria en verdad 
fundamentada, según analistas centroamericanos, 
en la aspiración dei régimen de romper el aisla
miento internacional en que se encuentra el paisy 
propiciar una cobertura politico-institucional a los 
planes contrainsurgentes que están en marcha en 
el pais. Por otra parte, la crisis econômica que 
enfrenta Guatemala es la más seria de las últimas 
décadas y exige una reformulación de las alianzas 
internas entre los sectores dominantes y las fumas 
armadas que se puede obtener con mayor facilidad 
a1 amparo dei marco institucional. 

Estados Unidos presionó mucho en favor delas 
elecciones. Las relaciones entre Washington y Gua
temala desde la época dei general Rios Montl 
se vienen deteriorando. Oespués que la Casa Bianca 
-atendiendo a crecientes demandas de la socicdad 
y el Congreso norteamericanos- seõaló, aunqut 

con timidez y sin mucba 
convicción, que en Guate
mala se violaban los dere
chos humanos, 1~ ayudl 
al régimen militar dism~ 
nuyó considerablemente. 

En verdad ese régimen 
militar violaba los de~ 
chos humanos a nivelessm 
precedentes en el contr 

1 

nente (más de 38 mi 
1 

desaparecidos desde 196~ 
según fuentes vinculadaH 

1 

los grupos de familiares 
de víctimas de la repr~ 
sión) pero lo que mii e 
molestaba ai Pentágono 
era la reticencia de loS 
generales guatemaltecos I e 
encuadrarse en la estrat~ 
gia de Washington para 
América Cent1al. Los nor· 
teamericanos jamâs conli-
guieron que Guatemala 51 e 

A diferencia de lo que 
sucedió én Argentina, Bo
lívia o Uruguay, donde las 
elecciones y la toma de 
mando por un presidente 
constitucional fueron resul
tado del agotamiento de 
las dictaduras, en Guate
mala la iniciativa partió de 
los militares en un mo
mento en que no estaban 
realmente amenazados por 
un movimiento ascendente 
de masas ni por las accio
nes de grupos guerrilleros. -1:.

111
1r""é..;gi·..,men militar resolvió convocar elecciones en un 

La UNRG -Unión Nacío- momento en que la guerrilla se consolida pero no 
nal Revolucionaria Gua- disputa el poder 

plegara a Honduras Y _B 
Salvador en lá polillti 
activa contra el réglrnlll 
san d in ista de Nicaraglll l 
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Co11 el avance dei proceso democratizador 
,,,, América dei Sur. crecieron las 

expeClativas de la opi11ió11 pública 
lati11oamerica11a en relacióu a los reflejos 
que la 1111eva coyuntura - eu panicular 

fudel Couo Sur - podría tener eu la región 
cen troamericana. 

Era una Ientación fácil comparar los 
procesos electorales desarrollados eu 

Umguay y Argentina con alg1111os de los 
que tuviero11 lugar recientemente e11 

Ceutroamérica. Pero deducir que ltay 1111 

paralelismo entre esas experiencias es 
arriesgado. Este tema de tapa dedicado 

a Guatemala, que fue elaborado por 
rolaboradores de cuadernos en el istmo 

d ce11troamerica110, muestra una elección 
tso.rrollada eu 1111 contexto muy diferente 

ai dei Cono Sur: un régimen militarizado 
que en 11i11gú11 momemo aseguró la libre 
orgauización de los partidos políticos 
y que somete a la población campesina 
- mayoritariameute indígena- ai 
reclutamie1110 forzoso. Un gobierno 
militar que convoca elecciones mientras 
que. inspirado e11 la experiencia 
11orreamerica11a en Vietnam. crea "aldeas 
modelo" para comrolar todo mo1•imiellfo 
eu zonas potencialmente proc/ives a 
apoyar a los gmpos armados. unificados 
recienteme11te en la UNRG, Unión 
Nacional Re11olucio11aria Guatemalteca. 
Cualquier parecido con las elecciones que 
e11 el Cono Sur reco11dujero11 a esos pueblos 
a ,w sistema democrático ... es mera 
coi11cide11cia. 



nuclea a cerca de 50 mil estudiantes sacó un comu

nicado en v1speras de los comidos senalando que 

"quienquiera que ses que conquiste el gobierno 

será la misma cosa" Y en ese sentido coincidlan 

con la opinión dei respetado comentarista Garcia 

Laguardia, quien afirmaba que "los candidatos 

solo son de derecha y de e-xtrema derecha" )' poco 

se puede esperar de una eleccion en ln que no 

se pueden postular candidatos de todas las tenden

cias políticas dei pais. 
Pese a que la guerrilla no llamó ni a1 boicot ni 

ai voto nulo. el abstencionismo en tomo de 3()Ci;: 

demostró u no vez más que en Guatemala el mayor 

partido polilico es el de la indiferencia electoral. 

EI modelo 
de las aldeas estratégicas 

D to~ militares crearon en Guatemala una e9-

tructura de poder paralela a la dei Estado, a la 

que llamaron coorúinadora interinstitucional. Esa 

coordinadora funciona a nível local, municipal. 

departamental y nacional. como un organismo 

paraestatal dirigido por el Jefe dei Clótado mayor. 

En Guatemala la división administrativa dei 

país es en 22 departamentos, cada uno de los 

cuales tiene una base militar. Cada jefe de base es 

responsable también por una coordinadora. Otro 

de los engranajes de este poder paralelo son los 

polos de desorrollo . constituídos por una red 

de lo que el régimen militar llamó olúeos modelo. 

EI polo d e d esarrollo bu'!Ca modificar la estructu

ra dei poder local y reorganizar la economia, 

orientándola bacia la exportación. 
De acuerdo con ese proyecto, en zonas don· 

de opera la guerrilla se trata de evitar que se 

produzca maíz, arroz, frijoles -que según los 

militares. eran parcialmente desviados por los 

campesinos para alimentar o los guerrilleros

y hacer que se planten arvejas, coles, espárragos. 
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La UNRG se reorgnniui 

Como ninguno de los candidatos cuestiona los 
planes de contrainsurgencia, ni en el fondo se opo

ne realmente a que los militares continúen dictan

do las regias de juego en este Lerreno, la guerrilla 

guatemalteca anunciá que se está reorganizando 

para enfrentar la nueva etapa. Paro la UNRG esU 
claro que ai amparo de la legitimidad que vao 1 

querer mostrar ante el mundo, los nuevos gobtr

nantes y lali fuerzas armadas van a darle mayor im

pulso a los planes de contrainsurgencia. Y se prepa

ra para ello. Como un pnmer paso, la UNRG aleo

tó a su Departamento de Relaciones Intenucio-

PGT 

destmados a la exportación. 
Las aldeas modelo serlan la réplica guate 

teca de la., aldeas estratég1<:ac; creadas por 

norteamericanos en Vietna,u. Alll los camped, 
nos están bajo control y son obligados a prodlt 

cir lo que el ejército manda. Toda la cosecba 
controlada así como los movimienlos de los 

dígenas, que forman la mayor parte de la pola 
ción campe~ina. 

Por otra parte, ai crearse las coordinad 
interinstitucionales, el alcaide, los maestros Y 

chs la<i autoridades civiles locales están su 

nadas ai jefe de ese or,tanismo, que es unj 

militar. En las oldcas modelo la máxima au 
dad pasa a ser el jefe dei destacamento; ell 

departamentos puede 5er el jefe de una base 

litar y a nível nacional, es el jefe de estado DIIJ 

Así como en los anos 81 y 82 se deSY· 

a la poblaclón de la guerrilla con la politicl 

" tierra arrasada·•, acabando literalmente 

todas las aldeas campesinas en las que se 

chase que habia colaboradores de los movi 

tos armados, ahora el control se hace d' 

mente a través de la estructura paralela moll 

por el ejército. . 
EI régimen militar presentó ante la op 

pública internacional los pnlos dr desa~rollo 

las aldeas modelo como ejemplo dei canun° 



En la opiní6n pública guatemalteca creó escepticismo la constatación de que las Fuerzas Armadas permanecerían 
como árbitros de la situaci6n 

contra el movimiento revolucionario salvadoreno. 
Por cierto, los militares guatemaltecos nunca 
tuvieron afinidades políticas o ideológicas con el 
Frente Sandinista ni con el Frente Farabundo 
Martí para la Liberación Nacional. Pero mostrando 

1 
una aguda percepción de Ia geopolftica regional no 
aceptaron convertirse en una pieza mâs dei tablero 
delineado por Estados Unidos. 

BI regreso a un gobiemo civil es visto en Wa
!hington como un primer paso en dirección ai 
1cercamiento político-militar con Guatemala, y 
por esa razón fuen tes oficiales se apresuraron a 

,, munciar que ahora "habrâ mayor receptividad 
· para los pedidos de ayuda dei nuevo gobierno 

civil". El senador Me Dowell habló sin rodeos: 
"Estados Unidos tiene interés en que e! nuevo 

• gobierno de Guatemala Uegue a ser una pieza 
clave para su política en Centroamérica", afirmó 
ai conocer los resultados electorales. 

las consecuencias de la decisión dei régimen 
1 militar de ceder la silla presidencial a un civil no 

se hizo esperar. La ayuda que Guatemala recibió 
ya en 1985 - según informa el USIS, de Estados 
Unidos, fue de 101,5 millones de dólares, o sea, 
die2 veces mâs que en 1980. En I 986 el nuevo 
&Obierno recibirâ, según se anunció, 77 rniUones 

, de dólares adicionales a la ayuda normal, que a 
· 91vez, serâ aumentada en relación a 1985. 

iQué margen de maniobra tiene el Presidente civil? 

1 • Cuando estaba en campana presidencial, el can
didato de la Democracia Cristiana, Vinicio Cerezo-
1 quien todas las encuestas ya mostraban como 
favorito- afirmó que aceptaba la postulación basán-

~ dose en tres condiciones: que el poder fuera real-
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mente ejercido por los civiles, que Guatemala per
maneciera neutral en el conflicto centroamericano 
y que la acción económica se ejerciera en benefi
cio de las clases populares. 

Los militares no le respondieron directamente, 
pero buscaron los medios de hacer saber a la opi
nión pública que la transferencia dei país a los civi
les no significaba que las fuerzas armadas estuvie
ran dispuestas a dejarles la iniciativa en relación 
a la represión a la guerrilla, esfera en la cual se re
servaban eJ poder de decisión. 

En ese contexto fue sintomático un editorial 
dei segundo periódico dei país, E/ Gráfico -de 
propiedad dei candidato presidencial de la 
Unión Centro Nacional, UCN, Jorge Carpio, e! 
segundo en Ja preferencia electoral- sobre las áreas 
que los militares definían como de carácter estraté
gico. "En comunicaciones, energia, hiclrocarburos 
y segundad el gobierno civil no podrâ meter ma
no", afirmaba el rotativo. Y agregaba: "Pese a que 
todos los candidatos presidenciales exigen que el 
ejército los deje gobernar solos, las perspectivas de 
que tal deseo se vea cumplido son muy escasas en 
un país que desde hace anos se encuentra en una 
sangrienta guerra con una pequena pero potente 
guerrilla ". 

AJ justificar como necesidad dei combate a 
la guerrilla esa reivindicación de áreas de soberanía 
para las fuenas armadas, el periódico estaba lia
mando la atención para un hecho que, en el fondo, 
no cuestionaba: que los militares permanecerían 
como árbitros de la situación. 

En la opinión pública guatemalteca esta consta
tación creó escepticismo en relación a las eleccio
nes. La Asocíación de Estudiantes Universitarios 
(AEU) de la universidad estatal de San Carlos, que 
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ouclea a cerca de 50 mil estudiantes sacó un comu
nicado en visperas de los comicios sei'ialando que 
'·quienquiera que sea que conquiste el gobierno 
será la misma cosa". Y en ese sentido coincidian 
con la opinión del respetado comentarista Garcia 
Laguardia. quien afirmaba que "los candidatos 
solo son de derecha y de extrema derecha" y poco 
se puede esperar de una elección en la que no 
se pueden postular candidatos de todas las tenden
cias políticas dei pais. 

La UNRG se reorganiza 

Pese a que la guerrilla no llarnó ni ai boicot ni 
a1 voto nulo, el abstencionismo en tomo de 30"/o 
demostró una vez más que en Guatemala el mayor 
partido político es el de la indiferencia electoral. 

Como ninguno de los candidatos cuestiona los 
planes de contrainsuq~encia, ni en el fondo se opo
ne realmente a que los militares continúen diclan
do las regias de juego en este terreno, la guerrilJJ 
guatemalteca anunció que se estã reorganizando 
para enfrentar la nueva etapa. Para la UNRG está 
claro que ai amparo de la legitimidad que van 1 

querer mostrar ante el mundo, los nuevos gobtr
nantes y las fuerzas armadas van a darle mayorim
pulso a los planes de contrainsurgencia. Y se prcp!
ra para ello. Como un primer paso, la Ul\'RG alen
tó a su Departamento de Relaciones lnternaclo, 

EI modelo 
de las aldeas estratégicas 

D Los militares crearon en Guatemala una es-
tructura de poder paralela a la dei Estado, a la 

que llamaron coordinadora interinsritucional. Esa 
coordinadora funciona a nível local, municipal, 
departamental y nacional, como un organismo 
paraestatal dirigido por el jefe dei estado mayor. 

En Guatemala la división administrativa dei 
país es en 22 departamentos . cada uno de los 
cuales tiene una base militar. cãda jefe de base es 
responsable también por una coordinadora. Otro 
de los engranajes de este poder paralelo son los 
polos de desarrollo . constituídos por una red 
de lo que el régimen militar Ilamó aldeas modelo. 
EI polo de desarrol/o busca modificar la estructu· 
ra del poder local y reorganizar la economía, 
orientándola hacia la exportación.. 

De acuerdo con ese proyecto, en zonas don
de opera la guerrilla se trata de evitar que se 
produzca maii, arroz, frijoles -que según los 
militares, eran parcialmente desviados por los 
campesinos para alimentar a los guerrilleros
y hacer que se planten arvejas. coles, espárragos, 
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destinados a la exportación. 
Las aldeas modelo serían la réplica guatemali 

teca de las aldeas estratégicas creadas por 
norteamericanos en Vietnam. Alli los ca 
nos estím bajo contTol y son obligados a prodel 
cir lo que el ejército manda. Toda la coseclla 
controlada asi como los movimientos de los 
dígenas, que forman la mayor parte de la po 
ción campesina. 

Por otra parte, ai crearse las coordinad 
interinstitucionales , el a·lcalde, los maestros Y 
das las autoridades civiles locales están su 
nadas ai jefe de ese organismo, que es un j 
militar. En las aldeas modelo la máxima au 
dad pasa a ser el jefe del destacamento: en 
departamentos puede ser el jefe de una base 
litar y a nivel nacional, es el jefe de estado llll 

Así como en los aiios 81 y 82 se desv· 
a la población de la guerriila con la pollticl 
" tierra arrasada", acabando literalmente 
todas las aldeas campesinas en las que se. . 
chase que habfa colaboradores de los rnovi 
tos armados, ahora el control se hace d. 
mente a través de la estructura paralela moo 
por el ejército. 

EI régimen militar presentó ante la opio 
pública internacional los polos de desa~ro//O 
las aldeas modelo como ejemplo dei canun° 



nales a promover una gira de algunos integran
tes de la dirección dei movimiento armado para 
brindar a las fuerzas políticas y gobiernos latino
americanos una visión dei proceso electoral guate
malteco y sus consecuencias, según la óptica de 
la guerrilla. 

forma agraria, la reforma educativa, decretaron 
la total libertad para la organización de partidos 
políticos y sindicatos. "Los actuales dirigentes del 
movimíento revolucionario eran jóvenes militantes 
dei proceso de los anos 50, que cuando vino el gol
pe de Estado vivieron la terrible frustración de Ia 
derrota". MoraJes senala que no solo históricamen
te el movimiento armado actual es heredero de las 
luchas de aquellos anos, sino que así es visto por 
los campesinos de las áreas donde la guerrilla ope
ra en estos momentos. "Cuántos campesinos indí
genas se juntan a nuestras filas con este razona
miento: 'Si hubiéramos tenido armas en 1954, 
no nos hubieran quitado ouestras tierras'. Si en 
el 54 hubiéramos estado armados, no habrfa 
habido invasión de los extranjeros". Este senti
miento, según los dirigentes de la UNRG es el que 
mãs ha permitido la integración de los indígenas 
a la lucha armada, la convicción de que la frustra
ción y derrota dei proceso iniciado por Jacobo 
Arbenz no puede volver a repetirse. 

Ramón Ortiz y José Luís Mo~ales representaron 
a la UNRG en la reunión dei Parlamento Latino
americano, en Montevideo, a fines de octubre 
pasado y realizaron una gira por otros países suda
merjcanos. Conversando con cuademos dei tercer 
mundo ellos mencionaron que como los militares 
no confían en los civiles, los candidatos presiden
ciales se esforzaron por presentarse como una al
ternativa de no conflicto con las fuerzas armadas; 
'"En la campana electoral no se discutiõ, por ejem
plo, la necesidad de una reforma agraria, o de una 
reforma tributaria. Lo que se discutia era, por qué 

1
,no la reforma agraria, por qué 110 la reforma tribu
taria, por qué no el castigo a los excesos de los mi
lita res durante todos estos anos", seiiala Ortiz. 

Para los representantes de la UNRG el actual 
movimiento armado guatemalteco es heredero 
de las luchas populares de la década dei 50, cuando 
los gobiernos de Arévalo y Arbem hicieron la re-

promover el desarrollo de las flreas ruraJes. Solici
to - y obtuvo- financiamiento que. en vez. de in
cidir en la mejorfa dei nível de vida de la pobla
ción campesina, fue a engrosar el presupuesto de 
la conlrainsurgencia. 

Estudiosos de la realidad centroamericana afir
man que la estrategia de los polos de desa" ollo 
crtó contrad icciones entre las fuerzas armadas y 
las clases dominantes guatemaltecas, que se niegan 
a financiar ese proyecto acusando a los militares 
de usar los recursos en su propio beneficio. 

Paralelamente a las uldeas modelo surgieron 
las "patrullas de defensa civil" formadas con los 
mismos campesinos que habían sufrido la perse
cución y la masacre con la política de tierra 
arrasada. Cuando los campesinos intentaban re
&re.sar a sus aJdeas. el ejército los obligaba a inte
a,arse a las patrullas civiles. "No podíamos ne
aarnos a participar porque estar contra e! ejército 
bubiera s ignificado exponerse a una nueva ma
sacre", explica uno de los integrantes de esas 
palrulla\. Unas 800 mil personas están actual
men1e bnjo control directo dei ejérci10 en los po
los de desarrollo, las aldeas mod(•lo y las patrullas 
tiviles. 

Entre las tareas de esas patrullas está la bús
queda de nuevos campamentos guerrilleroi. Y 
ti control de las ald~us mndeh>. Cuando se 
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" Pero las clases dominantes también aprendie-

A través de las "aldeas modelo" y las patrullas civiles el 
ejérdto controla 800 mil personas 

produce un enfrentamiento son las patrullas 
civiles las más expuestas. pues el ejército las obli
ga a encabezar la tropa. 

"Por eso nosotros nunca disparamos mientras 
estén los campesinos de las patrullas civiles en la 
linea de fuego ". declará Ramón Ortiz. "Y los 
campesinos saben que si se produce un enfrenta
miento tienen que tirarse aJ suelo y disparar ai 
aire, porque si no disparan después pueden ser 
fusilados por complicidad con la guerrilla". 
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La pbtaforma de lucha de b s organizacio nes re~-olucionarias permitiria construir en tomo a eUa una alianza polí1ica 

ron la lección -afirma Morales. Para ellas. refor

ma agraria, libre organización de partidos politt
coi , de sindicatos. .. nunca más." 

La plataforma de lucha que levan tan las organi
zaciones revolucionarias. segiJn explican sus repr&

sentantes, es amplia y permite pensar en constnur 
en tom o a ella una alianza de fuerzas sociales y po

lí ticas. Los principales puntos serían: respeto a la 
vida. igualdad entre indígenas r ladinos, transfor-

La ayuda israelí 
ai régimen militar 

D E1 apoyo material dei gobierno de Israel 
a Guatemala es el mis importante dei est• 

do judío a un pais de América Central y, posible
mente, de América Latina. La cooperación llllli
tar i:ntre Israel y Guatemala se inició en 1977, 
cuando el gobierno Carter decretó el embargo 
de armamento a1 régimen guatemalteco por las 
violaciones a los derechos humanos. 

Las consecuencias para el ejétcito guatemalte
co fueron serias, ya que sin armas no podía hacer 

frente al crecimiento de los grupos guerrilleros. 
Fue por esa razón que cl régimen decidió diver· 

sificar sus ruentes de abamecímiento de arma
mento, solicitando ai estado de Israel que suplie

ralo que Estados Unidos te estaba negando. 
Las principales ventas israelíes fueron de fu

siles Galtl, subametralladoras, tanques y avionei. 

para transporte de tropas. Más recientementc lir 
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mac1ones económicas que permitan iniciar un pro
ceso de desarrollo, una verdadera democracia ms·• 
tuc1onal en lo interno y una política externa no 
alineada y de cooperación con los pa íscs dei área 

Lo, movimientos armados ~e unen 

1:.1 proceso unitario comen,6 por casa De1dc 
hace aiios los difercn tes grupos guemlleros ven 11: 

rael envió técnicos y tecnología para la cont 
truçción en Guatemala de una fábrica de monr• 
je de carros de combate. AI mismo tiempo sum• 
nistra asesoría de inteligencia, con un sisrem1 
computarizado, ai punto que actualmente 1od1 
las tareas dt!I servicio de inteliaencía de Guattm• 
la dependcn dei apoyo israeli . 

Fuente-. centroamericanas senalan que el l5t' 

soramiento y la \'enta de armamento de Israel 
ai gobierno auatemalteco se hi10 con pleno cono
cimiento de Estados Unidos, que habria deles• 
do en el réaimen sionista la "tarea sucia" de d11 
apoyo a GuatemaJL Hacerlo directamente hubie

ra creado dificullades dentro de Estados Un 
dos que Washington prefirió evitar. 

La construcción de una fábrica de armas ti 

Guatemala por parte de Israel - que est, en , .. 
de ejecución- tendria por objetivo la estandfl> 
zación dei armamento utilizado en Ioda América 
Central, pues a partir de Guatemala seria vtod> 
do a oiros países de la región. Se trataria de 11111 

especie de tilial ,de la indu~trio de armas de Israel 
en GuatcmalL 



MEXICO 

conversando, coordinando acciones. E! impulso 
que cobró esa iniciativa permitió que hace tres 
anos se creara la UNRG, con la aspiración de con
vertirla en una alternativa de poder real para el 
pais. Actualmente la guerrilla tiene un programa 
único, una concepci6n estratégica única y se reali
zan de manera creciente trabajos conjuntos. 

Este aiío se constituy6 la Comandancia General 
de la UNRG que permitió realizar planes militares 
absolutamente coordinados entre las diferentes or
ganizaciones, en los clüerentes frentes guerrilleros. 
Los principales en este momento son el frente nor· 
te en el departamento El Petén, donde actúan las 
Puerzas Armadas Revolucionarias (F AR); el frente 
noroeste, principalmente en los departamentos de 
Quiché y Huehuetenango, donde opera el Ejérci
to Guerrillero de los Pobres (EGP) y el frente su· 
doeste en los departamentos de San Marcos, Sololá 
Y Suchitepéquez, donde estãn las bases más impor
tantes de la Organización Revolucionaria dei Pue
blo en Armas (ORPA). El Partido Guatemalteco 
dei Trabajo -nombre local del Partido Comunis· 
ta- también integra la UNRG, pero no tiene gru
pos armados operando en regiones específicas. 

La UNRG no define un plazo para la "guerra • 
popular revoluc10naria" que lleva adelante. Pero sí 
establece que ella debe ser una "combinaci6n de la 
lucha militar con la lucha política de roasas y con 
la lucha diplomática a nivel internacional". 
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La última carta 

El territorio de Guatemala, con 
una extensión de 108.889kms2 • cs 
ocupado por 7 ,S millones de 
habitantes , 80% de los cualcs viven 
y trabajan en el campo. Presenta 
un índice de analfabetismo de 67% 
Uegando, en las áreas rurales a 95%. 
La esperanza de vida de la 
población se sitúa en 4 l anos en el 
campo y 56 en las ciudades 

En los sectores políticos más independientes 
se vivi6 la campana electoral y se viven los momen
tos actuales con una gran expectativa y con la con-
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EI deeempleo afecta a 43% de los guatemaltecos, 
mayoritariamente descend.ientes de los mayas 

ciencia de que el desafio de aceptar las regias de 
juego de los militares era peligroso para los parti
dos que disputaron las eleé:ciones. "Nos estamos 
jugando la última carta - afirmó Roberto Carpio, 
el candidato a vicepresidente en la lista de la demo
cracia cristiana, compaiiero de fórmula de Vinicio 
Cerezo, en uno de los últimos actos políticos 
preelectorales. "O entramos abora en el juego de la 
verdadera democracia o abrimos las puertas dei 
país a una guerra civil". 

Pero los desafios del nuevo gobíerno no están 
solo en plano politíco-institucional. La deuda ex
terna de más de 2.500 millones de dólares es una 
carga insoportable para la debilitada economia de 
Guatemala, que está basada esencialmente en la 
producción agrícola (café, algodón y azúcar) y en 
la riqueza petrolera, que no es suficiente para estar 
en los primeros rubros de exportación. 

El desempleo llega a 43% en un pais de ocho 
millones de habitantes, 7Cl'/o de los cuales son d~ 
cendientes de los mayas que todavia hablan los 
idiomas guiché, mam, kekchi y cakchiquel. 

Bl escaso margen de maniobra dei nuevo presi
dente civil en áreas claves que seguramente düicul
tará su desempeno, llevó a un importante comenta-
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rista centroamericano a afirmar que "la democra
cia cristiana habrá ganado, pero no podrá gober· 
nar". 

Para el movimiento revolucionario, aunque cl 
inicio dei período de gobierno pueda crear cíerta 
expectativa, las circunstancias habrán de demosm1 
que su análisis era correcto y que en verdad estas 
elecciones fueron simplemente un instrumento de 
los detentores dei poder para mantener sus pos~ 
ciones. 

"Se iniciará entonces una etapa en que se pro
ducirán convergencias de los grupos revoluciona· 
rios con otros sectores políticos y democráticot 
Eso se irá dando gradualmente, pues la realídad se 
encargará de impulsarlo", afirma Morales. 

Para el dirigente de la UNRG no es posible pre
ver cómo se irá procesando esa alianza de fuerzas. 
Por eso, adelanta, el movim iento revoluciona rio no 
se plantea ningún esquema ni modelo. "Preverdes· 
de ahora tal o cua I forma de estructurar un frente 
ser{a subjetivismo o voluntad de hegemonia de 
parte nuestra. Lo que importa es tener claro que 
esa alianza habrá de plantearse y que debemos~~-' 
flexibles para aceptarla en la forma como se de 
(Maria de Lourdes Gutiérrez ) • 



La violencia 
institucionalizada 

Después de la declaración de la independen
cia de los pa ises centroamericanos en 182 l. 
se inició una nueva etapa en la región, con 

participación directa de] capitalismo inglés en la 
explotación de los recursos humanos y naturales. 
Gradualmente, los i.ntereses b[itánicos fueron sien
do remplazados por los nortearnericanos. A prin
c1pios de siglo se fundó la Umted Fndr Company 
que se apoderó de las tierras más fértiles tle Guate
mala y creó en el interior dei pais verdaderos en
claves cuyo control político, económico, social y 
cultural pasó a ser directamente ejercido por los 
administradores norteamericanos. 

Como sucedió en todos los países centroameri
canos, Guatemala vivió desde el siglo pasado bajo 
el imperio de la violencia. Diversos caudillos civiles 
r militares se tumaron en el poder. Es e! caso dei 
presidente Jorge Ubico, quien en 1933 fusiló a 
cientos de lideres sindicales, estudiantiles y oposi
tores al régimen. Ubico tambiên implantó una le
gislaci6n represiva contra los indios obligándolos 
a usar una libreta especial donde se controlaban los 
dfas de trabajo. Ese mismo dictador eximió deres
ponsabilidad penal a los hacendados, institucionali
zando la violencia de los latifundistas contra los 
campesinos sin tie(Ta. 

Laexperiencia de Arbenz 

Jorge Ub1co fue derrocado en i 944 por una re
btlión de corte liberal liderada por jóvenes oficia
lts Y estudiantes universitarios. Se inició entonces 
un periodo de experiencias reformistas que duró 
diez anos. E! presidente electo, el filólogo Juan 
loSe Arévalo, estableció una política asistencial. un 
código de trabajo y cl acceso a la tierra tle las co
lllunidades indígenas. 

AI mismo liempo se organizaba el movimiento 
popular que hizo posible en 1950 la elección de 
lacobo Arbenz, cuyo gobierno profundi2ó la po
lítica reformista !legando a sancionar en 1952 la 
ley de reforma agraria que, pese a afectar solamen
te tierras improductivas e indemnizar a los anti
&'!lOs. propietarios, golpeaba politicamente ai lati
íund10 y conlrariaba los intereses de la oligarquia 
l de la U11ired Fruit. 
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Fn ese clima de polarización política, la propa
ganda norteamericana insinuaba que habia un pro
ceso ·•comunizante" en Guatemala. Tras una larga 
campana contra el gobierno constitucional, que 
contó incluso con una invasión desde Honduras di
rigida desde Washington, el presidente Arbenz re
n unció el 27 de Junio de 1954 y se inició una esca
lada represiva que perdura hasta hoy. 

En marzo de J 963 Guatemala sufrió otro golpe 
militar, que inauguró una nueva etapa repres1va, 
incorporando formas de control político mãs acor
des con un per íodo de avance de las luchas socia
les en América Latina. Desde entonces la desapari
ción de adversarios dei rég1men -o sus familiares
pasó a ser la política sistemática del Estado. 

El ex presidente 
Jacobo Arbem: 
(1950-54) 
fue obligado a 
renunciar por 
contruiar los 
intereses dei 
latifu nd io y de la 
(J/11ited Fmit 

A partir de 1970 se sucedieron en el poder los 
generales Carlos Manuel Arana Osorio (1970-74), 
Kjell Eugenio Laugerud Garcia (1974-78), José 
Efraín Rios Montt ( 1982-83) y el actuaJ general 
Oscar Mejía Viclores. 

Los desaparecidos y los "desplazamientos" 

Como resultado de la política de exterminio de
saparecieron más de 36 mil personas, incJuyendo 
niiios (más que en Argentina, un pais que tiene 
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El ejên:ito 
guatemalteco 

(arriba) 
practica 

abiertamente 
una política de 
tiemt arrasada 

contra las 
poblaciones. 

Presidente Oscar 
Mejia Víctores 

(der.) 

Oerechos Humanos de Guatemala (CDHG)" con 
sede en México y subsedes en Costa Rica, Mana
gua, Madrid, Washington y Montreal. 

A mediados de 1984 los militares promovieron 
una "aperlura democrática" y convocaron alaelec
ción de una Asamblea Conslituyente. En ese mo
mento se form6 el "Grupo de Apoyo Mutuo, por 
ln aparici6n con vida de nuestros esposos, hijos, pa, 
dres y hermanos (GAM)". Aunque sin autorización 
legal para funcionar, esa entidad ha actuado en for
ma abierta y divulga a nivel nacional lo que sucede 
en el país. Su práctica ha combinado una serie de 
manifestaciones públicas con actos religiosos tale.s 
como misas en la Catedral Metropolitana de la Ciu
dad de Guatemala y presiones sobre el Mlnister!o 
Público - organismo encargado de investigar el 
paradero de los desaparecidos, responsabilizando 
criminalmente a los culpables. Sus dirigentes man· 
tuvieron encuentros incluso con Mejía Vlctores. 

Además de esas entidades y de organizaciones a 
nivel regional, ha tenido gran relevancia en Guatt
mala la "Comisión para la Defensa de los Derechos 
Humanos en Centroamérica (CODEHUCA)" y la 
"Asociación Centroamericana de Familiares de De
tenidos Desaparecidos (ACAF ADE)" que desem· 
penaron un papel muy importante en las luchas 
de los pueblos salvadoreno, hondureno, panameiio 
y costarricense. 

./ 

En julio de 1985 se 1ealiz6 en 1a ciudad de San 
José de Costa Rica la VII Asamblea General de 
CODEHUCA, que en sus conclusiones conden6 las 
prácticas dei gobierno de Guatemala por los s~ 

~ guientes cargos: política de tierra arrasada, ejecu
~ ciones individuales o colectivas, desaparición for· 
~ zada de opositores, construcción de "aldeas mo-
8 delo" por todo el lerritorio nacional, además de re

c lutar a la población masculina para incorporaria 
por la fuerza a las patrullas de autodefensa civil, un 
órgano policial y represivo que tiene por objetivo 
controlar directamente a la población campesllla. 

una población cuatro veces más numerosa) y se Jle
varon a cabo los llamados ·'desplazamientos" 
-traslados forzados- de la poblaci6n indígena 
que, según datos de ACNUR (Alto Comisionado 
de las Nac,ones Unidas para Refugiados) provoc6 
la fuga hacia México de cerca de 46 mil personas. 
La Comisi6n de Derechos Humanos de Guatemala 
estima que esa suma puedc llegar a 1 50 mil. 

En ese cuadro polílico han surgido diversos or
ganismos de lucha y de defensa de los derechos hu
manos. En 1978 fue organiz.ado el "Comité de 
Defensa de los Derechos Humanos de Guatemala", 
que inauguró sus trabaJOS en forma legal y abierta. 
Poco después sus miembros pasaron a ser persegui
dos y, en setiembre de 1980, la periodista lrma 
Flaquer. coordinadora dei Comité, fue secuestrada 
y está desaparecida hasta hoy. Otros miembros dei 
comité tuvieron el mismo destino. 

A partir de entonces se fundó la '·Comisión de 
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El grupo parlamentario británico de derechos 
humanos que visit6 Guatemala el ano pasado de
nuncí6 las arbitrariedades ocurridas en el pais Y 
elaboró un informe detallado denominado "Amar· 
go y cruel" en que pone en conocimiento de la 
opinión pública internacional la existencia de ve.r· 
daderos campos de concentración encubiertos baJo 
la denominación de "a1deas modelo'' y los asesina
tos y el extermínio !levados a cabo por la política 
"aperturista" dei general Oscar Mejia Víctores. 
(J<Jão Ricardo Wanderley Dornelles"') • 

* Profcsor de la Pontificia Universidad Católica de RJ0 

de Janeiro y de las Facultades lntegradasBcnnetl.CU(SOp 
1 

Maestria cn Cicncias Jurídicas y miembro dei ConseJO e
nitenciario de Río de Janeiro. 



La guerra 
sicológica 
Bajar la moral 
de los campesinos indígenas 
es uno de los p untos 
centrales de la estrategia 
dei ejército g uatemalteco 

E 
n una aldea dei Quiché amanece. En
tre las ramas de los árboles grandes se 
traslucen los prirneros rayos dei sol. 
Parece un día cualquiera: las tortille
ras hace rato que iniciaron su labor, 
la familia espera alrededor dei coma! 

y el calor dei fuego ayuda ai despertar. Pero la 
trcular que el ejêrcito repartió la vispera impide 

que, como siempre, se viva el momento pla
ctnteramente Ordenaba a todo el mundo a presen
larse ese d ía a una de las 
aldeas para asistir aJ cas
tigo que 1ban a recibir los 
guerrilleros. Las familias 
obedecieron, no les que
Jaba otra alternativa. 

testimonio fue premiado por la Casa de las Américas 
en atención a su dramãtíco relato que ilustra el 
sufrimíento y la lucha indomable dei pueblo 
indigena, narra as(: "Pusieron en fila a los prisio
neros, vestidos de soldados; el capitán quç coman
daba la acción hizo un discurso que in terrumpía a 
cada rato para ordenar ai pelotón que mantuviera 
de pie a los prisioneros. Los levantaban a culatazos, 
pero ellos se derrumbaban de nuevo. AI terminar su 
discurso, el capítán declaró que todos los subversi
vos serian tratados de esa rnanera. Y cuando dio la 
orden de que los desvístieran, hubo que cortarles el 
uniforme porque la sangre de sus heridas lo pegó a 
la piei. Y vimos cómo sus cuerpos estaban desfigu
rados. Se les amarró y amontonó; luego, el capitán 
ordenó que se les echara gasolina y seles prendiera 
fuego. Yo miraba a mi hermano, que no muríó 
enseguida, y los demás tampoco. Había quienes 
gritaban; otros ya no podían gritar, pero seguian 
moviéndose y sus cuerpos se retorcían. Por desgra
cia, en nuestros caseríos no hay agua y no po
díamos apagar el fuego que los quemaba; cuando 
llegó el agua, ya era demasiado tarde". 

El altiplano occidental de Guatemala, una de las 
regiones más bellas dei país donde habitan comuni
dades indigenas de raíz prehispánica, es escenario 
actualmente de una guerra de exterminio. La 

can tida d de pueblos y 
aldeas arrasadas, el número 
de asesinados, alcanza cada 
día cüras que golpean a la 
conciencia humana. Tes
timonios como el de Rigo
berta Menchú podrían en
contrarse en los peores 
registros de la violencia en 
la historia de la humani
dad. En Guatemala hay 
miles y miles de ca
sos de similar dramatismo. 
Pero no solo las comu
nidades dei altiplano, sino 
todos los habitantes -in
dígenas y ladinos- dei 
territorio, son víctimas de 
esta guerra, una de cuyas 
dimensiones es la guerra 
sicológica. 

Bl terror, una técnica 
científica 

Fueron 1estigos de una 
práctica que el eJército 
de Cu atem ala ha hecho 
babi1ual: el asesina to de fa. 
miliares, amigos, vecinos, 
conocidos de la región. 
Es dec1r, fueron sometidos 
1 uno de los métodos 
qu~ aquél utiliza como 
!Uerra sicológica. con el 
propósito de frenar la 
t:ometividad, persuadir en 
in contra dei apoyo a la 
!Uerrilla y bajar la moral 
dei conjunto de la pobla
clón considerada enemiga. 
Ciertamente, en Guatema
la para el ejército el 
Plleblo es encm igo. ya sea 
'º las montanas, en los 
1ilnos o en las ciudades. 

Rigobérta Menchu, cuyo Rigoberta Menchú: "Ya era demasiado lnrde" 

El punto central de esta 
estrategia es desencadenar 
mecanismos de inseguri-
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dad, miedo, desconfianza. Se diferencia de la propa
ganda política porque ésta busca adhe~ión. con

venc1miento poSttivo, apoyo a las ideas y valores a 

través de la conciencia y el entendimiento, mien
tras la guerra sicológica pretende neutralizar la 

conducta hostil o la franca colaborac,ón de las 

comunidades coo la guerrilla. Para alcanzar d1chos 

objetivos no se utiliza ahora solo la fuerza bruta, 

irracional, como se hí.to en el pasado para sofocar 

los motines y las sublevac1ones indígenas, sino se 
emplean técrucas y procedimientos "científicos" 

en cuya preparaci6n han contribuído alemanes, 

ingleses, franceses, norteamencanos, qu1enes con el 

eufemismo de "batalla por los corazones y las 

mentes" y bajo principias sicol6g.icos muy discut1-
bles, han intentado elevar a la contrainsurgencia ai 

rango de "ciencia social". 
Ante la impossibilitad de lograr el apoyo poli

t1co de las masas y con el respaldo de argentinos, 

chilenos e israelíes, en Guatemala desde hace mu
chos aõos el ejército, por media de su Secc1ón 

G-5, ha aplicado la guerra sicológica. La tierra 

arrasada, las masacres, el asesinato de nii\os, las 

campaiias masivas de propaganda. los Uamados 

tnbunales de fuero especial, los cateos masivos en 

las ciudades, constítuyen los elementos de esta 

guerra especial que gobierno y ejército realizan 

lrente a un compromisso colectivo cada día más 

amplio en favor de la revoluci6n. 
"Alrededor de 200 campesinos, hombrcs, 

mujeres y nii\os. fueron decapitados a macheta

zos por grupos paramilitares'. reza una de las 

iMumerables notas penodlsl!cas que dan noticia 

escasa de lo que sucede en el pais, dada la censu

ra de la prensa nacional y extranjera. En muchas 

aldeas no ha quedado vestig10 de vida Pujulil, 
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La guerra sioológlca pretende evitar el apoyo de la 
poblac1ón civil a la guerrilla 

SemaJâ Primero, Llmonar, Potro VieJo, XicoJoL 

San Antonio Simanché, son solo 1.lgunos ejemplos. 
En algunas ocasiones, la represi6n se dirige 

solo a una parte de la población para generar 

en los demâs habitantes terror ante los cr!menes 
de que son vidimas sus coterráneos. Públicamente, 
frente a los .'.>JOS de los campesinos, fusilan o qut

man viva a la población elegida. La huella de te
rror que queda se difunde, provocando la migra

ción masiva hacia las montai\as. donde los campe
sinos sufren hambre, frío y enfermedades, o fo
mentando la migrac16n fuera dei país. Finalmen

te. como víene sucediendo en los últimos anoscon 
miles de pobladores de Choatalún y San Martúi 
Jilotepeque y otras regiones, el ejército acosa Y 

captura a grandes masas de campesinos que deam
bulan por las montanas para después presentarlos 
como víctimas de la guerrilla y organizarlos en las 
·•atdeas estratégicas". bn estos casos, el gobierno 
y los medias de comumcación sujelos oi control 

gubcrnamental- hacen aparecer ai ejército como 

"benefactor" de los campe~inos. 
Un elemento sorprendente, y en aparie~ci, 

inexplícable, es el asesinato sistemático de n1nos 

indígenas, incluso recien nac1dos. C\Jando el e1tro-
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~o:,ml!llidades Indígenas soo acosadas con el objetivo 
~dei1ru1r sus valores culturales 

:Ono aniquila a toda la población de una aldea, 
Ai vfctimas que escogen selectivamente son fre
.atntemente nii'los. Esta práctica, de por si terríble, 

. :tne el objetivo calculado de destrozar la moral de 
' ~indigenas, para quienes los nii'los representan la 

•Pervívencia de su cultura, Já conservación de su 
1111 En la mayoría de las comunidades indígenas, 
Ili niilos ocupan un lugar especial: los esfuerzos 1 
1t1 conjunto social buscan proteger y dar las me
'.lts condiciones posibles a los más pequenos. En 
l!lt contexto, el asesinato de nii'los persigue el 
~ctivo de dar un golpe mortal a la moral y a los 
tilores culturales que sostienen a las comunidades. 
1
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Caseríos pobtes de la ciudad de Guatemala: hasta allí 
Dega la guerra sicológíca 

Tribunales de fuero especial 

Otra de las modalidades para despertar miedo e 
inseguridad en la población, es la fol'J11ación de los 
llamados tribunales de fuero especial, que tienen la 
faculta d de juzgar y condenar a los guerrilleros o· a 
los acusados de colaborar con ellos, sin respetar 
ninguna de las normas elementales dei derecho uni
versal consagrado históricamente. Aunque al prin
cipio los tribunales aparecían anórumos ante la po
blaci6n y la opinión pública internacional, hoy se 
sabe que figuran en ellos criminales de guerra, 
miembros del alto mando dei ejército. Varios jóve,
nes ya fueron condenados a muerte por esos tribu
nales. 

En la ciudad de Guatemala -principal centro 
político y administrativo dei país- la guerra si
cológica está dirigída a los pobladores, obreros y 
a las capas medias. Los cateos masivos en distintas 
colonias y barrios, los regístros sorpresivos de per
sonas y vehículos, los vuelos nocturnos de helicóp
teros con reflectores proyectados bacia zonas y 
casas determinadas, los volanteos masivos en carre
teras y carninos desde avionetas y la utilización 
de los medios de comunicación, son algunas de 
las formas de guerra sicológica empleadas por el 
ejército guatemalteco. A todo ello, se suman los 
ataques relámpago a los camparnentos de refugia
dos, así como la amenaza de tipificar la solidaridad 
con el pueblo guatemalteco en el exterior como 
delito de "difamaci6n internacional". (Antonia 
Campos - Servicio de Información y Anâlisis de 
Guatemala (SIAG)- . exclusivo para cuademos) • 
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La resistencia de 
los campesinos 
Un dirige11te i,1díge1ia relata 
la vida cotidiana 
e,i las zonas ocupadas 
por el ejército 

E 
l arrasamiento de aldeas, las masa
cres de poblaciones, los bombardeos 
a los campamentos de resistencia, las 
persecuciones en La selva y la destruc
ción sistemática de los sembradíos, 
las desapariciones y los asesinatos, 

configuran el cuadro de la vida cotidiana para los 

8 millones de guatemaltecos, de los cuales 80% 
son indígenas y mestizos que viven en zonas rurales. 

Esa realidad de destrucción y muerte sistemáti

cas (a través de lo que se 
ha dado en llamar "guerra 
limitada" o "contrainsur
gencia"), se viene disenan
do en Guatemala desde la 
década de los 60, con la 
aplicación de la doctrina 
de la seguridad nacional. 
Pero es a partir de abril 
de 1982 que ha profun
dizado sus rasgos mãs bru
tales, cuando e! gobiemo 
de Efraln Rios Montt puso 
en prãctica los planes de 
campana "Victoria 82" y 
"Firmeza 83", apoyados 
por e! "Plan de Desarrollo 
Socio Económico en apoyo 
de las Operaciones Anti
subversivas". 

El recambio de milita
res en e! poder, con el gol
pe de Estado de Oscar M&
jía Víctores, que derrocó 
a Ríos Montt en agosto de 
1983, no supuso una alte

incremento de la planificación y coordinacibndela 
contrainsurgencia en las "ãreas de conllicto" (don

de las fuerzas gucrrilleras, tras un repliegue general 

en 1982, cobraron nuevo impulso). 
Significó tambi!n una aplicación más estricta de 

las recetas económicas dei Fondo Monetario 

Internacional: reformas tributarias, creación deun 

mercado paralelo de divisas, elevacibn de lo1 

impuestos e imposiciones de reducción presupu~ 

tal (que implicaron desempleo en el sector estatal 

pero que, sugestivamente, no rigieron para el m~ 

nisterio de Defensa, cuya disponibilidad de gastos 

aumentó 37,5% respecto ai presupuesto de 19841 
Traducida en desocupación, parálisis producti

va, infiación de 1 00%. la política dei gobierno m~ 

Utar provocó mayor agjtación social, obllgb a mis 

represión y generó nuevas contradicciones (como 

la que actualmente opone ai gobierno con los 

sectores empresariales, acusados por Mejía Victo
res de ser los causantes de la crisis económica). 

La "guerra de contrainsurgencia" tiene cifru 

alarmantes como lo demuestran éstas de los últi

mos dos anos: 30 mil viudas, 56 mil huérfan01. 

leva de 800 mil civiles para las Patrullas de Autodt

fensa Civil, incontables asesinatos. 
Como testirnonio directo de esa realidad dantes

ca, todo e! sufrim1ento y la resistencia dei pueblc 
guatemalteco brotaron dei 
lenguaje sencillo, concreto, 
casi fotográfico y deli~ 
radamente contenido d! 
Pedro Hemández 1

, miem
bro de la dirección dt 
Comité de Unidad Campe
sina, durante la entrevísu 
con cuademos dei tercei 

mundo. 
El dirigente indígena de 

34 anos, que representa 1 

"los campesinos, los ind101 

y los ladinos" de su pai~ de
nuncia "la maniobra electo 
ral montada por Estado< 
Unidos con ayuda de Tai11ar, 
Sudáfrica e Israel, y quer.o 
es sim parte dei plan decot 
trainsurgcncia que se Yl!' 

ne aplicando en Guaterot 

ración de la política oficial; Trelnta mil vludu y 56 mil huérfanos: sa_ldo de la 

en todo caso significó un guma contrainsurgente 

1 Pedro Hernández '!" 
actualmente en la cland~ 
cbd, dentro de GuaternaJa. 
entrevista que publicam~ 1: 
realizada durante la reun1011 
sindicali5tas latinoameri~ 
en La lúbana. 
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la". Para Hernández tiene plena vigencia una frase 
dei Popol Vuh, libro sagrado de los mayas: "que 
todos se levanten, que se liame a todos, que no 
haya ni uno ni dos grupos entre nosotros que se 
quede atrás de los demãs". 

La unidad y la contrainsurgencia 

Ya en 1984 el Comandante Pablo Monsanto re,
ílexionaba sobre la necesidad de que la vanguardia 
revolucionaria guatemalteca se colocase a la altura 
de la disposición de lucha de las grandes mayorías 
dei país. "EI proceso unitario -decía- es irreversi
ble, pero serã necesario ir construyéndolo en la 
prâctica, día a día" (cuademos N9 66). EI relato 
de Pedro Hernández constituye, en ese sentido, un 
punto de referencia sobre el camino recorrido de&
de en tonces. 

l Cuál es la situaciôn actua/ dei campesinado 
guatemalteco? 

- Sumamente dura, nos cerraron todos los es
pacios. Nosotros nos movilizamos con medidas 
pacificas por nuestros problemas: tierra, salud, 
educación, y últimamente por el respeto a nuestras 
vidas. i, La respuesta? Masacre, represión, asesi
natos, balas. Cuando pedimos tierra, nos dan tie
rra, si, la tierra dei cementerio y hasta coo la tíerra 
dei cementerio se han vuelto avaros, porque a los 
que matan ya ni los entierran, los queman. Hoy 
los éãlnpesinos, 'los índios y los ladinos, lucha
mos organizada y combativamente, y hemos apren
dido que la política de contraiosurgencia solo pre
tende ahogar ai pueblo en sangre para impedir el 
objetivo de la liberación definitiva. Ellos no quie
ren dejar sus intereses. Nosotros no vamos a que
damos asl, de brazos cruzados, ante tanta explota
ción, tanta discriminación, principalmente sobre 
nosotros, los ind igenas.. 

,Quiénes son "ellos"? 
- i,Ellos? Los ricachones, pues, e! gobierno y el 

ejêrcito. Ellos son los que dictan la política y los 
que la aplican. La política de ellos, ahora, la polí
tica contrainsurgente, es de extermínio. Han lan
tado grandes ofensivas, aplicadas por distintos 
gobiernos... es un proyecto cuidadosamente 
diseiiado, no por e! gobiemo de Guatemala, por 
el de Estados Unidos, por los israelíes, por Taiwan, 
Chile, Argentina en anos anteriores, que han apli
cado sobre nuestro pueblo las experiencias que han 
traído de Vietnam. Para nosotros, la contrainsur
gencia significa el arrasamiento de aldeas. con gen
te dentro de las casas, con niiios. con ancianos ahi. 
tn 4 ai\os han arrasado 440 aldeas; de esas 440, 
227 han sufrido masacre de poblaciones. 
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El pez y el agua 

, La conrrainsurgencia es el pretexto para atacar 
a las organizaciones populares, o es una consecuen
cia de la /ucha contra las organizaciones armadas? 

- La política que ellos han utilizado la han sa
cado de la frase que dice: "el pez, sin el agua, se 
muere". Ellos dicen: "hay que exterminar ai pue,
blo o atemorizarlo y así el movimiento revolucio
nario se muere". De hecho, nosotros no somos 
guerrilleros; solo exigimos tierra, exigimos pan. 
Ahora, como campesinos organizados, hemos to
mado conciencia de que si queremos defender 
nuestros derechos, no debemos entregamos ai 
ejército. 

1,Cuáles son las formas de lucha que adopta 
e/ movimiento campesino organizado? 

- Nuestra organización salió a la luz pública 
en 1978. Hasta el 80 fuimos creciendo, nos exten
dimos por todo el territorio, tomando las calles, 
manifestando, exigiendo nuêstros salarios directa
mente a los patrones, elaborando peticiones con
cretas. Nos conscientizamos: cuando alfabetizába
mos a los compaiieros, lo hacíamos en las casas; 
pero después, cuando vinieron esas masacres 
ya no podíamos estar dos o tres personas juntas, 
porque era conspiración, con eso era suficiente 
para que nos asesinaran. Fuimos obligados a aban
donar nuestras tierras. 
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Producto de las persecuciones, un millón de 

desplazados se fueron a las ciudades o a la mon

taiía, a esconderse en la selva. Pero ya no hay don

de refugiarse para que no nos maten. Y no quere

mos entregamos ai ejército, porque sabemos que 

ellos son nuestros enemigos y no los guerrilleros, 

como han pretendido hacemos creer ... Otros han 

huido a países vecinos: hay l 50 mil refugiados en 

el exterior. Parte de nuestra gente fue sometida 

en las aldeas estratégicas, las aldeas modelo, que 

no soo más que campos de concentración. 

Entonces, ahora, i,de qué manera luchamos? 

Nuestra lucha está ahí, concreta: los que estàn 

en la selva (nosotros las llamamos poblaciones 

de resistencia) no se entregan a1 ejército. Cuando 

llega el ejército nosotros nos vamos, organizada

mente. Antes salíamos en desbandada, ahora no. 

La consigna es: no vamos a dejar ni un grano 

de maíz a1 enemigo. Y as{ lo hacemos, porque 

estamos organizados. 

Sobrevivi.r es una forma de lucbar 

1, Ustedes destruyen el grano cuando llega e/ 

ejército? 
- Después de los bom bardeos, de los arrasa

mientos, cuando los compaiieros abandonaron sus 

aldeas y se fueron a la selva, lograron sacar algo 

de su maiz, de su frijo!, y luego sem braron para la 

supervivencia ... mira, eso es una forma de lucha, 

sobrevivir, sembrar. i. Y qué hacía el ejército? Nos 

perseguia a diario, cuando encontraba maíz lo 

quemnba o lo envenenaba, o simplemento se apro

piaba de él para consumirlo, y seguir masacrando. 

Cuando estã tiemo te meten machete iya?, cuando 

la milpa estã seca le meten fuego. l Y qué pretende 

el ejército con eso? Rendirnos de hambre. Nuc9-

tros companeros dicen : no nos rendiremos, prefe

rimos morir dignamente defendiendo nucstra 
cultura. 

(La contrainsurgencia reveta también un carác

ter de etnocidio, pues la persccución, las levas, los 

desplazamientos forzosos y el confinamiento en 

las aldeas estratégicas atentan contra la orgamza

ción familiar indígena tradicional y el sistema de 

relaciones de solidaridad comunitaria que guardan 

relación directa con el ámbito geográfico donde se

cularmen te ha vivido y trabajado cada comunidad, 

donde se ub1can los "lugares sagrados'' y donde 

"habitan" los ancestros.) 

i Que consecuencias ha t enido esa represiôn' 

- Nos ha consolidado y ai enemigo eso lo enfu

rece más. Nuestro pueblo es inteligente, ha sabido 

burlar a1 enemigo. Los companeros que se han ido 

a las ciudades buscan tam bién cbmo sobrevivir. 

Buscan aliarse a la lucha de los pobladores, porque 

los problemas de los pobladores de los barriosmar· 

ginados son los mismos que los nuestros: no tienen 

casa, no tienen agua, no tienen trabajo; ellos pro

testan también. Ah{ se puede ver claramente la so
lidaridad, la unidad de la lucha de nuestro pueblo. 

También en plena ciudad burlamos al enemigo. 

Lo que decía anteriormente de la ayuda israelí: 

eUos han aplicado las computadoras (Hemández se 
refiere a un sistema de control poblac1onal por 

computadoras, instalado en los fondos dei palacio 

presidencial), pero ni con computadoras la lucha se 
puede detener ya, porque hay una causa Justa. 

No solo los campesinos luchan, tambi~n los 

obreros, los estudiantes, los pobladores, los proíe

sionales, todos tienen un obJetivo común, porque 

son los mismos sufrimientos que nos caen encima. 

No nos confundamos· no digan que la lucha en 

Guatemala ya no existe porque no veamos tantas 

manifestaciones como en el 80. El tipo de lucha 

ahora es diferente, por la misma represión. 

1,Hay una dirección unitaria de todos los sec

tores? 
- Nosotros reconocemos a la Unidad Naciollll 

Revolucionaria Guatemalteca (UNRG), porque es 

la que viene a dar una respuesta a nucstras peti

ciones. Eso no quicre dccir que nosotros sea
mos guerrilleros, pero conocemos los programas de 

gobiemo que ha planteado la UNRG, que atiende 

nuestros intereses; por eso la hemos reconoc1do. 
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"Rios Montt decía que 1982 seria el ano de la victoria, pero el ejército no ha podido conrrolar a las masas campesinas" 

Fllos trabaJan un1tanamente; nosotros, como pue
blo, también estamos viendo c6mo fortalecer esa un,dad. 

,Cuál es la reacción de los campesinos frente a 
la gue"i/la en las zonas de guerra' 

- Somos organizaciones diferentes, pero si a 
nosotros el ejército nos asesina, y si los movimien
los político-militares están luchando contra nues
tros asesinos, están defendiendo nuestros intereses, nuestras vidas. 

Nunca el ejército, el gobierno, ha respondido a 
ouestros intereses. ActuaJmente, por ejemplo, 
tiene sometida a nuestra población en aldeas es
tratEgicas. iQuién lo ha hecho? 0 ejército. ;,Qué 
condiciones de vida hay ah í? Miles y miles de per
sonas estãn concentradas en esas aldeas obligadas 
1 integrarse a las Patrullas de Autodefensa Civil, 
con el finde ser mejor controladas. No nos permiten !ttnbrar nuestra tierra, nos obligan a sembrar en 
eias aldeas, y luego nos dan un puiladito. Por eso, 
kis campesinos hemos comprendido que el ene
inigo es el gobierno de Guatemala y su ejército. 

Una maniobra electoral 

,Cuál es la situación militar actual' 
- Por lo que vemos, el ejército ha sufrido serios tolpes, el movimiento guerrillero ha agarrado gran foma, ya no está a la defensiva. Los campesinos 
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Miles de campesinos son obligados a partlcipu en las patruUas de autodefenso civil 

hemos comprobado que el ejército no tiene capaci
dad y que las distintas organizaciones han crecido. Eso ha repercutido directamente sobre el ejército, 
lo ha dividido. Rios Montt decía que 1982 iba a 
ser el ano de la victoria, y ahora se ve que no han 
podido controlar a las masas campesinas ni han podido destruir a la guerrilla. 

También está la crisis económica. Hay divisio
nes también por el poder. Para ellos, el poder no es para dar solución a los problemas sociales; miran 
ellos el poder como un medio para robar más. 

;,Modifica el proceso electoral la situación mi· 
litar que usted describe? 

- jQué va! Quieren mostrar una imagen a la 
opinión pública, quieren aparentar que los milita
res se retiran, que vendrá un gobiemo civil; pero 
todo esto solo busca saJir dei aislamiento interna
cional. Este proceso electoral no tiene nada de 
democrático. 

Se ha dicho que el gobierno estadounidense 
va a aprobar más ayuda a Guatemala porque con 
el nuevo gobiemo -dicen- se superarán los pro
blemas de derechos humanos. iPero si nosotros 
no tenemos derecho siquiera a vivir libremente! 
Un dato reciente: en Patzún, Chimaltenango, tie
nen cercada a la población. Sabemos que esos 
cercos terrninan siempre en masacre. ;,Donde es
tã, pues, el respeto a los derechos humanos? 

Lo que va a ocurrir es una maniobra electo
ral, que es parte dei plan de contrainsurgencia 
para aplastar la lucha de nuestro pueblo. Nuestra 
suerte no va a cambiar. Lo único que va a pasar es que los Estados Unidos van a incrementar su 
ayuda directa. Nosotros queremos denunciar 
esto, y pedir además que se düunda lo que ocurre 
en Guatemala, porque existe un cerco informativo 
de las trasnacionales. Pedimos la solidaridad con
creta para romper ese cerco de silencio. Si noso
tros triunfamos será un triunfo de toda Latinoa
mérica. (Sam,,el Blixen) • 
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América Latina / Brasil 

El objetivo estratégico era realizar comicios antes que los partidos poputares pudieran organizarse ~ 

i 
f 
1 

El voto progresista • 
' 

El electorado sorprendió a los conservadores y a la derecha reaccionaria, 

apoyando a los partidos populares e inclinándose a los cambias 

Para analizar la importancia 

de los recientes comícios es 
necesario recordar que la dieta

dura brasileiia suspendió las elec

ciones para los alcaldes de las 

capitaJes de los estados de la Fe
deración y de cerca de 100 mu

nicípios considerados "lueas de 

seguridad nacional" durante los 

últimos 20 anos. Las "áreas de 

seguridad nacional" están situa

das en zonas fronterizas o cer

canas a instalaciones económicas 

de importancia vital como refi

nerías de petróleo, usinas hidroe

léctricas o básicas como la em

presa siderúrgica de Volta Re

donda. 
• Lo lógico era que estas pri

meras elecciones municipales 

fueran realizadas conjuntamente 

con las parlamentarias y presi

denciales. Pero ya antes de ser 

electo, el presidente Tancredo 

Neves habia anunciado que pro

movería su realización, aislada-
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mente, en 1985. Después de la 

muerte de Neves, el presidente 

José Sarney cumplió ese com

promiso aun contra la opinión 

de la mayoría de los gobernado

res y de importantes sectores po

llticos. 
La elección no tenía una in

tención tan inocente como pu~ 

de parecer. El objetivo estratégi

cô era realizar los comicios antes 

GUe los partidos populares, sobre 

todo el Partido Oemocrãtico 

Trabalhista (PDT), liderado por 

Leonel Brizola y el Partido de 

los Trabajadores (PT), dirigido 

por Luís lgnacio da Silva, pudie

ran organizarse y ampliar su elec

torado. 

Contra la corriente 

EI momento era también de!r 

favorable para el gobernador de 

Río, Leonel Brizola. Jcxro Fi

gueiredo - el último general-

presidente de la dictadura - ha· 
b ía negado todo tipo de apoyo 

ai gobiemo de Rio de Janeiro. 
Partidas presupuestales que de

bian haber sido rutinariamente 
transferidas a ese estado por 
mandato de la constitución, no 

lo fueron. De esta manera, ai e~ 
mienzo de la campai'la electoral, it 

el gobiemo estadual enfrentaba 't 

graves problemas financieros Y :a 

estaba sometido a fuertes presi~ • 

nes de la derecha. La poderosa * 
red Globo de televisión, radio Y 

prensa escrita ven ía dirigiendo 
sus baterías contra el gobemador 

Brizola, mieotras los institutos 
que realizan encuestas de op~ 
nión pública (como Gallup,cuya 
sede central está en Estados Uru· 
dos) publicaban resultados de in

vestigaciones según las cuales_ d 
gobernador de Rio de Janetro 
habria perdido el apoyo dei pue

blo. 
Esos institutos, se equivOC!" 



ron por completo en muchas de 
!1IS previsiones sobre resultados 
e1tctorales ai punto que existe 
hoy la imprcsión de que sus en
cuestas estaban siendo manipula
t!Js para favorecer a algunos par
tidos y candidatos y perjudicar a 
,nos. En parte lo lograron, con
fundiendo a la opinión pública y 
!noreciendo considerablemente 
1 la derecha. 

Tampoco el Partido de los 
Trabajadores, recién salid o de 
una crisis interna, estaba en su 
:ttjor moipento para disputar 
liecciones. 

La decisión de realizar esos 
comicios en ta fecha prevista por 
Tmcredo Neves fue, pues, desde 
d punto de vista de las fuerzas 
:onservadoras, inteligente. Debi
:raría a los dos partidos de iz
;'lierda y derrotaria a Brizola en 
11 base principal, Río de Janci
:o, reduciendo sus posibllidades 
!!êxito en una eventual campa
à presidencial. Lo mismo ocu
';IJÍl coo el PT en su bastión de 
Íl!I Pablo. 

ll5ultados inesperados 

ma de clara inspiración socialis
ta, obtuvieron una mayoría 
abrumadora: et doble dei total 
de votos de los cuatro principa
les candidatos ri vales 1 

En el interior dei estado de 
Río de Janeiro, de las cuatro ciu
dades donde hubo elecciones, en 
las dos mayores, Duque de Ca
xias y Volta Redonda, resulta
ron electos los candidatos dei 
PDT. Pertenece asimismo ai PDT 
el alcaide electo (con más de 40% 
de los sufragios emitidos) de Por
to Alegre, el ex diputado Alceu 
Collares. 

Además de integrar el sector 
más combativo y progresista dei 
PDT, Collares es negro. Su victo
ria demostró que está roto un 
viejo tabú de los pobladores del 
sur dei Brasil, mayoritariamente 
de ascendencia europea, que has
ta unos anos atrás no habrían vo-

1 Una de las listas que compitió 
con e1 candidato brizolista Roberto 
Satumino Braga int~da por el ab~ 
gado Marcelo Cexqueu-a y el radialista 
Joio Saldanha, de la coalición PCB 
-PC do 8- PS (Partido Comunista 
Brasilei'lo, Partido Comunista de Bra
sil y Partido Socialista), tambíén se 
incluye en el conjunto de las {uenas Los planificadores de la estra- populares. 'liia conservadora no evaluaron a profundas modificaciones j 

ile, a partir de la lucha contra la i 
~dura y de la campana por ? 
11 elecciones directas para la 
j!!Sldcncia de la República, se 
l!rificaron en la opinión pú bli-
Q brasilei\a. Su bestimaron el 
lllltimiento mayoritario a favor 
li reformas en la estructura dei 
fsttdo y de un nuevo modelo 
:atitucíonal de inspiracíón so-
:Jl. Los resultados electorales 
11tomaron por sorpresa. 

E1 PDT fue el partido que 
lis creció. Mientras la derecha 
lT.mciaba la derrota de Brizola 
'Rio de Janeiro, los candida
~ dei PDT -el alcaide y su 
~- senador Saturnino Braga y 
4lider de las asociaciones comu-

tado por un candidato de color. 
En el interior dei país la vota

ción dei PDT fue sorprendente. 
Con relación a las eleccíones de 
1982, su electorado se multipli
có varias veces en numerosas ciu
dades. En Ouitiba (estado de 
Paranã), su candidato Jaime Ler
ner perdió la elección por une~ 
caso margen y en Recife y otras 
capitales dei nordeste obtuvo 
una votación significativa. 

Los resultados obtenidos por 
el PT fueron también muy favo
rables. Su candidato a alcaide de 
San Pablo, el diputado federal 
Eduardo Matarazzo Suplicy 
obtuvo más de 800 mil votos, 
cerca de 20% dei total. 

EI PT sorprendió támbién en 
otras capitales como Goiania (es
tado de Goiás) donde perdió por 
un margen pequeno, en un pleito 
plagado de irregularidades; y en 
Victoria y Aracajú. Pero su ma
yor triunfo tuvo lugar en Forta
leza, capital dei estado de Cea
rá, donde se preveía la victoria 
dei PMDB. Eso no ocurrió: la di
putada Maria Luiza Fontenelle, 
que ocupaba un distante tercer 
lugar en las encuestas de opínión 
sorprendió ai pais conquistando 

tllriu, J ó Rezende, respectiva- . . ~t· amb I taf Satu.mlno Bnaa y J6 Rezende: una V1Cton1 abrumadora •, os con una p a or- • ..., 
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la alcaldia de una de las más im
portantes capitalcs del Nordeste. 
Ademãs, Fortaleza es la capital 
de un estado muy conservador, 
en el cual los derechos de la mu
jer aún hoy son cuestionados. lo 
que hace todavia más expres1va 
la victoria de la diputada Fonte
nelle. 

Globalmente. los dos partidos 
-PDT y PT- que Brizola suele 
calificar de "primos". fueron los 
grandes vencedores a nivel naci~ 
nal 

daba el viejo macarthismo. No 
obstante, su base electoral es p~ 
pular y no fueron sus posiciones 
reaccionarias las que le permitie
ron vencer. sino sus críticas ai 
gobiemo estadual/a la situaci6n 
dominante y sus exhortaciones 
aJ cambio. 

1,Y ahora? 

El pueblo quiere también lill 
nuevo orden económico. 81 m1> 
delo económico que predomilu 
actualmente es práctieamentecl 
mismo dei régimen autoritano. 
incluso con muchos de sus p11• 

sonQJes. La posición frente iJ 
Fondo Monetario Internacional 
ha sido mãs altiva que durantet! 
gobierno Figueiredo, pero esi1 

muy lejos de la independenc~ 
que el pueblo exige. Las decllra, 
ciones dei ministro de Haciendl, 

A pesar de la nitidez de los re
sultados electorales -o tal vez 
por eso mismo- las fuerzas con- Dilson Funaro, a su regreso de 

f un encuentro con Jacques de!.> 

3 rosiere, director gerente dei F\r. 

o fueron muy duras. "No permiti 
~ remos más que el Fondo nos ÍJ!)-

ponga su política", afirmóelr:.· 
nistro ante los senadores que et 

cuchaban su informe. Pero d 
pueblo desea ver esas declmc» 
nes transformadas en hechtl 
concretos. 

La diputada Mu ía Luiza Fontenelle, dei PT, conquistó la alcald(a de 

Fortaleza. capital de uno de los estados más conservadores 

Los grandes grupos banem. 
y financieros eJercen una p 
influencia en el gobierno SarneJ. 
E1 Banco Itaú colocó a su pret 
dente, Olavo Setúbal, al frtti 

de la cancillería y e! mayor ban
co privado dei pais, el Brade; 
co, logró que uno de sus alt~ 
funcionarios, el Sr. Fernão Brt 
cher, pasase a ocupar la presidtt 
eia dei Banco Central. Lose}m 

pios son numerosos. 
La controvertida reforma[!) 

butaria en poco modificalasilU 
ción actual. La carga fiscal con~ 
núa recayendo principalmc:ui 
sobre las clases medias y losait 
lariados, mientras la gran bufll.~ 
s(a siempre encuentra mediosdt 
burlar la ley. 

Otro resultado sorprendente 
de los comicios fue el de San Pa
blo, con el triunfo dei ex presi
dente Jan.io Quadros, con una 
ventaja de 140 mil votos sobre 
su contendor más pr6x.imo, el s~ 
nador Fernando Henrique Car
doso, dei PMDB. 

La victoria de Quadros desar
ticuló políticamente el gobierno 
de Franco Montoro y amenaza 

provocar una crisis profunda 
en el estado de San Pablo, 
que había sido hasta ahora el 
más sólido baluarte dei PMDB. 

En la campana electoral, Ja
nio Quadros adoptó posiciones 
de derecha, marcadas por un an
ticomuMmo visceral que recor-
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servadoras están recurriendo a 
sus métodos tradicionales. Espe
rar a que la tormenta amaine 
obligando, mientras tanto, a las 
fuerzas de centro y de izquierda 
a un desgastante proceso de ne
gociac1ones. 

Pero lCuáles son las refor
mas a las que el pueblo brasile
iio aspira? La primera es la dero
gación completa dei ordenamien
to juridico legado por la dictadu
ra, que aún subsiste en mJchos 
campos y ai cual tanto el gobier
no federal como los gobiernos 
locales recurren con frecuencia. 
Se trata en primer lugar dei fin 
de la actual ley de seguridad na
ciona~ autoritaria y represiva. 

E1 gobiemo presentó ai parlt 
mento un tímido proyecto de 

Reforma Agraria que está ro; 
lejos de atender las urgenteser 
gencias de la economia rural J 
de los trabajadores dei camp:. 
Aun as! permanece btoque2~ 
por la furiosa reacción de lo~e~ 
presarias rurales y de los tati/llt 
distas. En fin, mucho se hablJJ: 
reformas y poco se bace. 

Mientras tanto, el JD3Yll 



desafio es la asamblea constitu
yente. EI gobierno y sus aliados 
conservadores propusieron - y 
fue aprobado por el Legislativo
que la nu eva constitución sea vo
tada por el Congreso a ser electo 
el 15 de noviem bre de 1986 que 
tendría tam bién poderes consti
tuyentes. Las mayores expresio
nes de la sociedad civil, la Iglesia, 
la Orden de Abogados dei Brasil 
(OAB), las asociaoiones de ba
rrios, además dei PT, dei PDT y 
disidentes de otros partidos, 
exigían la elecci6n de una asam
blea constituyente separada dei 
Congreso, que se d.isolvería una 
vez cumplida su mísión de elabo
rar la nueva Carta. 

A1 reivindicar una Constitu
yente separada dei Congreso esas .a 
fuerzas sociales deseaban evitar ~ 
que las presiones políticas y eco- ~ 
nómicas y losintereses regionales ~ 
terminen por forzar Ia elección 
de senadores y diputados no 
comprometidos con las reformas 
que la sociedad brasileiia está 
exigiendo. 

Pero tanto el gobiemo Samey 
como los partidos conservadores 
se opusieron a esa soluci6n. 

Las perspectivas de futuro 

El país está debatiendo pro
fundamente estos temas. Hay en 
ese campo mucho mayor liber- de los partidos dirigidos por Bri
tad de discusión que en las 6lti- zola y Lula. Las divergencias en
mas décadas, pese a que la ma- tre ambos se van atenuando 
yorla de los medios de comuni- mientras se esboza una tendencia 
cación, encabezados por la po- a la formuJación de una estrategia 
redosa red Globo, se oponen a conjunta no solo para la Consti
todo avance social y, además. tuyente sino para el futuro. 
manipulan permanentemente la Las recientes negociaciones 
opinión pública. entre PDT y PT conducidas por 

Pero no hay cómo escapar de Brizola y Lula seiialaron un gran 
las presiones sociales: e! pueblo avance en las relaciones entre los 
quiere cambios y votó por ellos dos partidos. 
el 15 de noviembre pasado. Por BI PMDB dificilmente logrará 
eso está destinado a tener gran mantener su unidad interna y 
repercusión el crecimiento de las mucho menos sus banderas 
fuerzas populares nucleadas en el reformistas. Comprimido entre 
PDT y PT. el gobiemo -que integra pero no 

En adelante, no habrá c6mo asume- y el poderoso sector 
desconocer el potencial electoral conservador instalado en su co-
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El PDTde 
Brizola (arriba) 
y el PT de Lula 
(izq.) fueron los 
grandes 
vencedores en las 
elecciones. 
Ambos partidos 
deíienden la 
necesidad de una 
estrategia 
conjunta para el 
futuro 

mando, la tendencia de ese parti
do es ir ocupando el lugar del 
PDS (Partido Democrático S<r 
cial), que fue el partido oficial 
durante el período autoritario. 
Pasará así de ser una fuerza de 
centro izquierda a convertirse en 
un frente de centro derecha. 

Si el PDT y el PT interpretan 
correctamente el momento actual 
y actúan en conjunto, utilizando 
su poderosa influencia en los 
grandes estados de la Federación 
brasileiia, podrán hacer avanzar 
el proceso democrático, dispu
tando con los conservadores un 
área mayor dei poder en las 
próximas elecciones. (Neiva Mo
reira) • 
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Uruguay 

Autogestión 
en la vivienda 
Una propuesta que ha probado tener vitalidad 
con el tiempo, agrupa a 10 mil familias en 
240 cooperativas que perfilan un método alternativo 
para la solución de la temática de la vivienda 

' 

ciativa y bajo la responsabilidad 
de los protagonistas directos, 
uno de los más graves problemas 
que debe abordar el Uruguay do
mocrático. En un país de menos 
de 3 millones de habitantes el 
volumen de afiliados a FUCV AM 
y su propuesta tiene una real in
cidencia en el espectro social de 
la nación. 

"Para comprender el coopera
tivismo de vivienda por ayuda 
mutua hay que detenerse en lo 
que es su aspecto esencial: la au-

E I núcleo de trabajadores que 
acampa frente a1 enorme 

edifício dei Banco Hipotecario 
del Uruguay luce carteles que 
mantienen una alta éuota de ori
ginalidad en un país donde el 
centro de las movilizaciones estã 
situado en el movim1ento obrero 
y tras las reivindicaciones econó
micas específicas de la clase. Son 
cooperativistas, una muy particu
lar visión de este modelo de apli· 
cación universal y estãn pelean
do por su vivienda. 

togestión", define un documen· 
nes de fomento a la construcción to de FUCV AM, escrito por el 
se bao detenido. La crisis del ingeniero Nahoum. La coopera

Se enfrentan ai organismo ofi
cial encargado de aplicar los crb
ditos y brindarles protección 
para que puedan hacer suya la 
aspiración dei techo propio. Sus 
pancartas aluden a1 problema de 
fondo que hoy enfrentan: los 
créditos ya no existen y los pla-
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país incide, obviamente, en la 
poUtica restrictiva del banco es
pecializado. Pero hay, además, 
inocultable, una problemãtica de 
fondo: la propuesta cooperativa 
de FUCV AM (Federación Unifi
cada de Cooperativas de Vivienda 
por Ayuda Mutua) constituye, 
en último caso, un modelo alter
nativo que choca con las pro
puestas dei gobierno Sanguinetti 
y su filosofia económica neoli-

tiva -que se con'stituye como 
una verdadera empresa para 
construir las viviendas- analiza, 
discute y resuelve a través de sus 
órganos (asamblea, consejo d~ 
rectivo, comisiones de obras y 
trabajo, comisión fiscal, comi
sión de fomento, etc.) todos y 
cada uno de los problemas que 
se presentan para la consecución 
dei objetivo. La experiencia ha 
logrado que, sin perjuicio dei 
apoyo y el asesoramiento téc~ 
co que la toma de decisiones ro
quiere, los grupos sean capaces 
de llegar a dominar los elemen
tos fundamentales de la gestión. 
A ello no es ajeno el origen de 
muchos de los integrantes de los 
grupos: la militancia sindical. Es 
que este cooperativismo es un fe
nómeno fundamentalmente ur· 
bano (en un país con una men· 
guada población rural) y está 
entrelazado y apoyado en el 

~ movimiento sindical, que es su 

bera!. 
Las 10 mil familias que for

man 240 cooperativas y se agru
pan en FUCV AM constituyen 
una fuerza con poder de movili
zación propio, que pone el acen
to en la participación popular y 
que aspira a resolver, por La ini-

fuente y su referencia. 

EI nacirniento de FUCV AM 
A través de la ayuda mutua se 

ha llegado a formas más partici· 
pativas e integrales de autoges
tión, modelo que no se conoce 
en los otros campos de actividad, 
salvo quizá en el de la produo
ción. 



Eo 1968 se realizó el prirner 
encuentro nacional de cooperati-

! vas de vívienda, que reuni6 a las 
únicas tres que existían en aquel 
momento: las ploneras "COS
VAM", de Salto, integrada por 
trabajadores ferrovíarios, "Exo
do de Art.igas", de Fray Bentos, 
de obreros municípales y "25 de 
Mayo" de fsla Mala, Florida, 
tamb1én compuesta por trabaja
dores. Los problemas de aquel 
momento eran los propios de ex
perieocias que habían surgido 
íuera de todo marco jurídico y 
financiero y que buscaban for
zar, precisamente, ese marco: 
obteoción de un estatuto legal, 
de los créditos para construir las 
viviendas, superaci6n de los ob9-
táculos administra ti vos y regla
mentarios. 

EI tercer encuentro, de 1969, 
había instalado un secretariado 
representatívQ.i integrado por las 
cooperativas pioneras mãs otras 
lus que se habían formado en 
Montevideo: COVIMT {que lue
go formaria 12 unidades coope
rativas a partir de la matriz), 
COVIAFE (ferroviarios) y CO
VINE (territorial). 

La tarea de este secretariado 
fue, fundamentalmente, impul
sar la reglamentaci6n dei capítu
lo de cooperativas de la ley de vi
riendas sancionada en la época, 
1poyar la aprobación de los pri
meros programas y redactar los 
estatutos. En el quinto encuen
l!o de lsla Mala, Florida, coinci
diendo con la inauguraci6n de 
las viviendas dei núcleo coopera
tivista de la ciudad, se decidió 
darle organicidad a FUCV AM, 
ligla que inicialmente hacía refe
rencia a la palabra "uruguaya" 
que la dictadura obligó a cam
biar y se convirtió en "unifica
dora". 

Los problemas con el poder 

to y rápido crecimiento: es la 
época de los núcleos de Monte
vídeo y de la difusión dei sistema 
por el interior. Mientras en la ca
pital se aprueba y comienza la 
ejecución dei complejo "José Pe
dro Varela", de 1.500 viviendas 
y cinco conjuntos de escala me
dia, las Mesas Intercooperati
vas (que totalizan otras 1.800), 
en el interior se llega a los 18 de
partamentos restantes más algu
nas pequenas localidades como 
San J avier, Om búes de Lavalle o 
Montes. 

Un boletín estadístico del 
Banco Hipotecaria seftala que en 
ese entonces, había unas I O mil 
viviendas ya terminadas por el 
Plan Nacional, de las cuales 15% 
correspondían a este sistema. 

Pero ya asomaban las dificul
tades con el poder: hubo una 
primera interrupci6n en la con-

El período que sigue hasta los cesión de créditos, por proble
ineses posteriores ai golpe de Es- mas financieros dei. Fondo Na
tado de 1973 es de afianzamien- cional de Viviendas. AI reanudar-
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se esa concesión, a princípios dei 
74 para algunos sistemas (para 
los cooperativistas recién en 
1977), ya estará en juego un nue
vo enfoque en materia de políti
ca de viviendas. 

A algunas personas con ante
cedentes sindicales o políticos se 
les prohlbió integrar los consejos 
directivos de las cooperativas y 
en algunos casos se llegó lisa y 
llanamente a prohibir su integra
ción a las cooperativas. Pronto se 
encararia el terya en términos 
ideológicos: e] consejero de Es
tado Végh Villegas -después mi
nistro de Economia y Finanzas, 
artífice de la política neolibe
ral- sentó las bases de la perse
cución contra FUCV AM. Julio 
César Luongo, último presidente 
dei Banco Hipotecaria dei Uru
guay (BHU) antes de terminar 
el período del "proceso" seguia 
recogiendo los enunciados dei 
enfrentamiento propuesto: "Eso 
-afirmó- trajo como conse-
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cuencia la formaciôn de un nú
mero importante de cooperati
vas que fueron Uevando a un nu
cleamiento de todo el sector o 
de todo el movimiento coopera
tivo que, en buena parte, no se 
adecúa o no condice totalmente 
con la idiosincracia de nuestros 
ciudadanos } que en muchos d"
los casos contiene dentro de si 
facetas que pueden preocupar ... 
o afectar la seguridad" 

El Plan de Viviendas de fi. 
nes de 1975 se reestructura p~ 
vilegiando la participaciôn p~ 
vada y la promoci6n de planes 
para asentar propietarios indivi
duales. ~o ~e ooncedieron, en 
cambio, nuevas personerfas jurí
dicas para cooperativas, lo que 
equivalia a decretar la muerte 
futura dei s1Stema. En cuanto 
a las ya con.stituidas, rec1én en 
1977 se habilitó para unas 
pocas la posibilidad de con
cretar sus préstamos, pero tripli
cando los intereses e impo
niendo ex1genc1as de ahorro pr&
vio. El cooperativismo pasa de 
50% en 197 5 a representar me,. 
nos de 5% de las inversiones dei 

Plan, desplazado por la iniciativa 
privada. 

FUCV AM se replegó en sus fi
las, buscando sobrevivi.r la (idea
eje que sigui6 guiando a muchos 
uruguayos que acumulaban re
servas para el futuro). 

No pagar el re:ijuste 

Una serie de actos públicos y 
medidas cada vez de mayor r&
sonancia, a partir de los avances 
en el plano político realizados 
desde 1980, preparan el camino 
a una reso!ución de no pago dei 
reajuste definido por el gobier
no, en agosto dei 83. En esa f&
cha debían adecuarse las cuotas 
de amortizaci6n que el BHU ha
bfa fijado en 15% en un ano en 
el que los trabajadores no habían 
tenido aumento alguno y el sala
no real sufría una caída de 20%. 
La solicitud de que no se aplica
se el ajuste la hicieron también 
otros deudores dei BHU como 
los cooperativistas de ahorro y 
préstamo, e integrantes de con
juntos habitacionales construi
dos por el Estado o por promo-

ElEGilfDS SER U5lJAtiOS·M§12 
VNA El CMRATiViSMO fl)CfAK 

tores privados. Ante la respuesta 
negativa, FUCV AM decide en
tonces, y es la única que puede 
hacerlo, no pagar el reajuste y 
continuar abonando las cuotas 
con su valor anterior. 

Esta verdadera huelga de pa
gos constituye un jalóo históri
co, porque es el primer cuest10-
nam1ento exitoso que un sector 
popular logra hacer en respuesta 
a una medida dei régimen: ti 
Banco Hipotecar10 hace alarde 
de autoridad pero luego, impo, 
tente para tomar medidas de 
fuerza (se puede desalojar a un 
propietario individual, pero no 
a un núcleo entero o a decenas 
de cooperativistas) acepta que 
se deposite el valor "congelado" 
en cuentas paralelas eo tanto se 
estudian necesarias refinanciacio
nes. 

La medida - lo evalúan retros
pectivamente sus dirigentes 
actuales- tuvo una alta dosis de 
madurez, porque se dio la tent• 
cíón de suspender indefinid• 
mente los pagos, lo que hubíera 
equivalido a un importante alivio 
para las empobrecidas familias 
cooperativistas. Pero al mismo 
tiempo hubiera significado un 
salto en el vacio que los coopera
tivistas por sí solos no podían 
dar sin un acuerdo previo coo 
otros sectores dei movimiento 
popular. 

A partir de 1983 la dictadW1 
estaba en sus coletazos finales, 
pero pudo urdir todavía una 
nueva medida contra FUCVAM, 
en represalia directa por su P~ 
tagonismo democrãtico: se ele1·ó 
ai Consejo de Estado un proyec· 
to de ley que disponía que todas 
las cooperativas de vivienda pasa· 
sen ai régimen de propiedad ho': 
zontal individual. Era, en deíllll
tiva, un decreto de muerte con
t ra el cooperativismo. La re5' 

puesta fue una campana de ro
colección de firmas en febrero 
de 1984, contra la medida. Cl51 
600 mil personas adhirieron 1 

esa campana de rcchazo. 



Con las negociaciones que po
sibiUtaron el retorno a la demo
cracia, FUCV AM, representada 
en la Mesa de la Concertación 
Nacional Programática, logró el 
compromiso de postergar la diir 
cusibn dei tema de los reajustes 
supeditado a una definici6n glo
bal de la problemática de la vi
vienda. 

Nuevas instancias 
de confrontación 

Con el nuevo directorio dei 
Banco Hipqtecario han vuelto 

1 a darse diferencias sustanciales, 
que apuntan ai "aspecto filosó
fico", según la propia definición 
dei Cr. Julio Kneit, presidente 
dei BHU. La propuesta que pa
trocina Kneit, que parece predo
minante en el Partido Colorado, 
que está en el gobiemo, no di
fiere mucho de la de los hom
bres dei "proceso" en cuanto a 
fomentar la parcelaci6n de las vi
viendas y estim uJar la iniciativa 
individual 

Su esquema de manejo de la 
deuda de los cooperativistas tii> 
ne el mismo carácter que el que 
maneja el Fondo Monetario In
ternacional con los países deudo
res. "Nosotros ganamos el sueldo 
en pesos y el Banco maneja la 
deuda en Unidades Reajustables, 
de la misma forma que Estados 
Unidos maneja el dólar a su an
lojo y cambia las condiciones 
de pago de los países latinoami> 
ri:anos", se.naló Walter Pepe. 
Fernando Nopitsch, integrante 
de la clirección de FUCV AM 
cit6 esa frase al resei'iar para 
CUadernos con un exhaustivo 
informe, la realidad presente dei 
nucleamiento cooperativo. 

"Para nosotros construir es el 
Principio, no el final", precisa. 
"Se busca la autosuficiencia ai 
llliximo limite posible, por ello 

clínicas con medicina preventiva 
dirigida por los mismos usuarios, 
o el incentivo a las cooperativas 
de consumo a través de las cuales 
se busca abatir los mayores pre
cios de la oferta". Por eso tam
bién el estímulo para iniciativas 
que nucleen aJ barrio en e! que 
se asienta Ja cooperativa, como 
el caso de las ollas populares 
(otro extendido fenómeno dei 
Montevideo actual que nació 
consustanciado con FUCV AM) 
o la tarea de proyección ai ve
cindario para que se resuelvan 
los problemas dei agua, la luz o 
los basurales a partir de la propia 
iniciativa dei conjunto que vive y 
anima en un bàrrio. 

"Estamos convencidos -con
tinua Nopitsch- que lo nuestro 
es lo mejor y además, encuestas 
de opinión ajenas a FUCV AM 
han revelado que las normas de 
convivencia en una cooperativa 
brindan mayores satisfacciones a 
sus componentes que las que 
admiten lograr quienes no están 
cooperativizados. Esto no es un 
fenómeno espontâneo: cuando 
se participa y· se definen cosas en 
común aumenta el conocimiento, 
crece el respeto mutuo, avanza 
la solidaridad. •· !e prevé la construcción de guar

derias infantiles para que los pa
dres puedan aportar su principal La más reciente medida de lu
C!pitaJ que es su trabajo, o poli- cha fue la decisión de 14 núcleos, 
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algunos de los cuales llevan 14 
ai'ios de espera por la concesión 
de préstamos, de acampar frente 
al Banco Hípotecario, para sacu
dir la modorra de las autoridades 
de la institución. El resto de los 
cooperativistas estrechamente re
lacionados con sectores sindica
les y sociales promovieron jorna
das de apoyo que tuvieron alcan
ce nacional. 

Además se tiene tiempo para 
mirar hacia adelante y evaluar en 
términos de converúencia para el 
país. En setiembre entró ai Parla
mento -coo el BHU las coopera
tivas han decidido no dialogar 
más y · se da la recíproca- un 
plan elaborado con diversos sec

. tores que se relacionan con la vi
vienda por el cual se podrán 
construir unas 15 mil casas anua
les, a partir de un ajuste de las 
fuentes de financiamiento y una 
correcta canalización dei ahorro 
nacional. La propuesta popular 
tiene un alcance quinquenal y 
conjuga la construcción de vi
vien das públicas y cooperativas. 
Se superó, de esta manera, un 
falso antagorúsmo que habia sur
gido con un sector sindical, el 
SUNCA (Sindicato de la C'.ons
trucción y Anexos) cuya filoso
fia apunta ai fortalecirniento de 
la obra impulsada por el Estado. 
(José R. Bo ttaro) • 
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Africa/Namibia 

"Solo la fuerza de las armas 
podrá romper el impasse" 
En entrevista exclusiva el líder de la SWAPO, Sam Nujoma afirma 
que la ocupación militar sudafricana solo podrá ser derrot;da mediante 
el incremento de la acción guerrillera 

E n los últimos cinco meses el 
frente diplomflticó entró en 

Namibia en un perfodo de paráli
sis casi total . EJ plan de pacifica
ción de la región que Angola pre
sentó en noviembre dei aiio pasa
do ai secretario general de las 
Naciones Unidas fue vetado por 
Sudãfrica que implant6 a su vez, 
el 17 de junio, una adm.inistra
ción títere en la ex colonia ale
mana, desafiando abiertamente a 
la ONU y a la opinión pública in
ternacional 

El Grupo de Contacto forma
do por varios países occidentales 
también dejó de existir. La nego
clación en torno a la indepen
dencia de Namíbia virtualmente 
retrocedió ai punto cero. En 
Luanda, el presidente de la Orga
nización Popular dei Africa Su
doccidental (SW APO) analizó la 
situaci6n interna y externa deJ 
país, afirmando que los naciona
listas de Nami"bia actualmente 
solo cuentan coo sus propias 
fuerzas para intentar acabar con 
la ocupación ilegal dei te.rritorio 
por parte de Sudáfrica. En esta 
entrevista exclusiva a cuadernos 
Sam Nujoma afirma que ai "ha
blar de nuestras propias fuerzas 
queremos decir pura y simple
mente: nuestras propias armas". 

Tropas sudafricanas en Namibía: "Cuánto más ~Qldados blancos sean 
mandados a ese país más vulnerable quedará el gobiemo de Pretoria" 

represión desencadenada por las 
fperzas de seguridad sudafrica
nas, ha generado una situación 
explosiva. E! 17 dejunio pasado, 
el gobierno racista sudafricano 
i_mpuso por la fuerza un régimen 
títere 'lln Namibia, acto que fue 
denunciado por todos los go
biernos africanos, por todos los 
movimientos en lucha contra e! 
aparrheid y condenado por las 
Naciones Unidas. Paralelamente, 
dentro dei pais, aumentó la re
presión contra los nacionalistas. 
El mismo 17 de junio en Win
dhoek (la capital) y el 25 de 
agosto, cuando se conmemora 
el comienzo de la Jucha armada 

,Cr,ál es actualmente la situa· contra la ocupaci6n racista, los 
ción interna de Namibia? que salieron a las calles a mani-

-La escalada de violencia y festar contra la implantación dei 
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gobierno fantoche fueron deteni
dos y torturados. 

Veintidós dirigentes de Ja 
SW APO fueron presos en Win
dhoek y estãn esperando ser juz
gados. A pesar dei uso de carros 
blindados, armas sofisticadas y 
de una gran movilización militar, 
la resistencia contra Sudãfrica 
continúa e incluso se ha intensi
ficado desde princípios de este 
ano. En julio la SWAPO realizó 
numerosos ataques contra ciuda
des y unidades militares sudafri
canas en el norte y en el nordes
te de Namibia, demostrando que 
nuestras fuerzas guerrilleras con
tinúan activas y en la ofensiva. A 
pesar de las enormes dificultades 
que enfrentamos, sabemos que 
tarde o temprano conquistare-
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mos la independencia de nuestro 
pais. 

,La resistencio contra el 
"opartlreid" en Sudáfrico puede 
a,vudor a lo lucho de la SWAPO 1 

-El alzamiento de la mayoría 
negra en Sudãfrica complementa 
nuestra lucha. La rebelión de las 
masas oprimidas contra el régi
rnen dei apartheid ayuda a nues
tra guerra. Es por eso que hemos 
resuelto intensificar nuestra cam-
paiia contra la ocupación racista, 
sabiendo que cuanto más solda
dos blancos sean mandados para 
Namibia, mAs vulnerable queda
rá el go bierno de Pretoria, no 
solo en el frente militar interno 
sino también en el económico. 

i Cree usted que las dificulta· 
des económicos dei "apartheid" 

colonialista y racista de Sudfifri
ca habría entrado en colapso por 
falta de recursos. El aparrheid 
ha sobrevivido gracias ai apoyo 
norleamericano. A fines de 1982, 
cuando la economfa sudafricana 
enfrentó enormes dificultades, la 
administración Reagan vino en 
$U ayuda con 1. 700 millones de 
dólares a través del Fondo Mone
taiio Internacional. La situación 
actual es similar. Vamos a cobrar 
un precio muy alto por la ocupa
ci6n de Namibia. Cada dia más 
alto. 

Nuevo tipo de relaciones 

Ante la profundizaciôn de 
la guerra en Namibia y ahora que 
la ONU parece resuelta a usár lo 
legis/aciôn internacional que pro· 
h ibe la explotac1ôn de recursos 

Sam Nujoma: "Tarde o temprano conquistaTemos la independencia" 

-que fue obligado incluso a sus· naturales de su pais por empre· 
pender parcialmente el pago de sas extranjeras, ,alguna empresa 
su deuda externa- puede afectar trasnacional buscô contacto con 
lo presencia militar sudafricana la SWAPO? 
en Namíbia? -Algunas empresas trasnacio-

-Ciertamente. Si no fuera 
por el llamado "compromiso 
constructivo" de la administra
ción Ronald Reagan, la política 
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nales que operan en Namibia en 
la extracción mineral han dado a 
entender a través de la prensa 
que, cuando Namibia se torne in
dependiente, estarían d ispuestas 

a entrar en conversaciones para 
cooperar con el futuro gobiernp 
de mayorfa africana. Pero esas 
empresas estãn funcionando am
paradas en un régimen de ocupa
ción ilegal y por eso nosotros 
exigimos que salgan dei país. 
Cuando alcancemos la indepen
dencia, el nuevo gobierno tendrá 
relaciones diplomáticas con to
dos los Estados que reconozcan 
su soberania y, por supuesto, 
mantendremos relaciones comer
ciales con todos esos países, y 
sus em presas trasnacionales. Ein 
ese momento estaremos en 
condiciones de definir un nuevo 
tipo de relación con las empresas 
que vayan a operar en nuestro 
país. 

Recientemenre el Consejo de 
las Naciones Unidas para Nami· 
bia se manifestó dispuesto a en: . 
juiciar ai gobierno de Holanda 
por violación dei decreto ntime
ro uno, que prevê sanciones con· 
Ira los poises y sus empresas (pú· 
blicas o privadas) que exploten 
recursos mineroles de la ex colo· 
nia a/emana. ;,"Cómo ve la SWA· 
PO este proceso? ,Está reolme11-
te en marcha o fue una simple 
advertencfa? 

- El Consejo de Namibia, 
siendo la autoridad competente, 
tiene derecho a castigar a las em· 
presas y gobiernos que colaboran 
con la ocupación de nuestro te, 
rritorio por los sudafricanos. El 
Consejo es tam bién reconocido 
como el instrumento legal para 
la preservación de las riquezas 
de Namíbia contra la explota· 
ci6n depredatoria. Por eso apo
yamos todas las medidas ten· 
dientes a alcanzar este objetivo 
impidiendo a las compaiiías ex· 
plotar a nuestro pueblo pagando 
salarios de hambre y provocan
do miseria. 

No podemos permanecer in
diferentes ante las ganancias ai· 
tísimas que estas empresas están 
percibiendo mientras nuestro 
pueblo no tiene acceso a la dis· 



j Lt~Htica de violencia dei apartheld solo ha sido poslble merced a ta ayuda de gobiernos occidentales 
tribuc16n de las riquezas extraí
das de nuestro suelo. Si hubiera 
una redistribución justa de los 
benefícios de la explotación mi
mal nadie en nuestro pais esta
ria pasando dificultades. Somos 
uno de los mayores productores 
mund1ales de diamantes y de 
IIIanlo También tenemos cobre, 
wbón, oro, petróleo y gas natu
ral, en su mayoria inexplotados. 

( Qué orros po (ses pueden ser 
feusados de i:iolación dei decre
to numero uno? 

- Podría citar a Estados Uni
dos, Inglaterra, Bélgica, Francia 
Y Ale mania Occiden tal. Estos 
p1íses no solo violan el decreto 
oúmcro uno sino también el em
brgo a la venta de armas a Su
dlírica, haciendo poslblc la con
':nuidad de la ocupac1ón militar 
~egal de Namíbia. 

los falsos administradores 

-Ese gobiemo "títere" no 
encontró el menor apoyo en el 
pueblo de Nam1bia. Lo único 
que les preocupa es cobrar el sa
lario pago por Pretoria, de 40 
mil dólares anuales. Nosotros 
simplemente los ignoramos. La 
presencia de estos falsos ad minis
tradores solo sirvió para intensi
ficar nuestra lucha de liberación. 
Están luchando entre ellos por 
pos1ciones, principalmente por el 
cargo que llaman "prirner minis
tro". Los que están ai servicio de 
Pretoria hace más tiempo afir
man que tienen prioridad para 
ocupar el cargo, que dará a su ti
tular un salario mayor. 

Los racistas están manipulan
do esta lucha por ventajas para 
mantener su control sobre el 
"gobierno interino" y prolongar 
así la ocupación ilegal. En reali
dad, los temas de esta polémica 
son ajenos a las preocupaciones 
de nuestro pueblo que quiere li
bertad. Jushcia y condiciones de 

, Cómo anahza usred el com- vida más Justas. P/Jrramienro dei llamado "go- Esa lucha por el poder sirve litrno interino" 111stalado en ju- también para que Sudâfrica conr.iQ, e11 particular los choques funda a la opinión pública con rggídos entre los administrado- sus planes de crear un bantustán 111 nombrados por Sudafrica? en la frallJa de Caprivi, que pos-
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teriormente seria declarado 
autónomo de Namíbia. Algunos 
políhcos sudafncanos ya están 
preparando el texto d<! una 
"constitución" para Caprivi, 
dentro dei proyecto de "balcani
zar" a Namíbia como ya quisie
ron hacer con Walvis Bay 1 

, el 
mayor puerto marítimo de nues
tro país. 

tCuáles es la esrraregia militar 
de la SWAPO? 

- Nuestra estrategia siempre 
fue la misma: hacer la vida im
posible a los racistas. Ya hace 19 
anos que estamos luchando y t~ 
nemos energia y disposición para 
continuar por otros 1 9 anos si 
fuera preciso. Si hasta ahora no 
hemos alcanzado nuestro objeti-

1 EI régimen de Pretoria siempre 
afirmó que aun en la eventualidad 
de que amibia alcanzase la indepen
dencia, Sudifrica habria de mantener 
cl control militar y administrativo dei 
puerto de Watvis Bay. Se trata dei 
mayor puerto dei pais y uno de los 
más importantes dei At lántico Sur, 
debido a la profundidad de sus aguas, 
que permite operar incluso a navios 
de gran ca lado. 
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"Nuesuo pueblo 
no tiene otta 

ai 1ema1jva sino 
apoyarse en las 

annas para abrirse 
camino hacia 

la independencía '' 

vo, ello se debió exclusivamente 
ai apoyo militar que algunos go
biernos occidentales brindan a 
Sudáfrica. 

Washington provoca 
el "impasse" 

;.Cómo ve usted e/ actual 
"impasse" en torno de la aplica
ción de la Reso/ución 435 dei 
Consejo de Seguridad de las Na
ciones Unidas? 

-EI impasse es una conse-
cuencia de la llamada política de 
"compromiso constructivo" 
adoptada por la administración 
Reagan y deriva dei apoyo mili
tar y logístico a Pretoria. Esto 
no es una novedad. En la década 
del 70, Henry Kissinger divulgó 
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el llamado Documento 39, pi· 
diendo que Estados Unidos apo
yase la represión salazarísta a los 
movimientos de liberación nacio
nal en Angola, Mozambique y 
Guinea-Bissau. Es el mismo im
perialismo norteamericano que 
hoy apoya cl expansionismo sio
nista en el Medio Oriente. Con 
tanques y aviones norteamerica
nos, Israel se da aires de gran po
tencia con los países árabes y es
pecialmente con los palesti
nos. En Africa Austral se da la 
misma situación con Sudáfrica. 
Cabe, pues, concluir que el im
passe en la liberación de Namí
bia se debe a1 mismo motivo: la 
política de Washington. 

i. Después de la independencia 
la SWAPO exigirá indemnizacio· 

nes a las empresas trasnacionales 
que están actualmente exploran
do los recursos naturales de Na
míbia, violando e/ decreto nrime
ro uno? 

-Depende. Les hemos adver
tido que salgan ah.ora porquees. 
tán operando bajo un régimen 
ilegal y no son bienvenidos por 
el pueblo de Namíbia. Después 
de la independencia el pueblo 
llegará ai pode! y será él que 
determinará qué tipo de actitud 
será adaptado con relación a las 
empresas trasnacionales. 

1, Cuál es la situación acrual 
dei 1/amado "Grupo de Contac
to"? 

- Este grupo, integrado por 
Estados Unidos, Inglaterra, Ca
nadá, Alemania Occidental y 
francia, está virtualmente patali
zado desde que el presidente 
Mitterrand resolvió alejarse, por 
discrepar con la forma en que 
otros países venían conduciendo 
la cuesti6n de Namíbia. Los úan
ceses se mostraron particular· 
mente irritados con el linkage es, 
tablecido por Reagan que cond~ 
ciona la independencia de Narn~ 
bia a la salida de las tropas cuba· 
nas de Angola. 

Condenamos el linkage desde 
el comíenzo por considerarlo 
una intromisión indebida de una 
potencia ex tranjera en los asun
tos internos de Angola, adernás 
de ser un asunto totalmente aje
no a la cuestión central queesla 
independencia de nuestro país. 

Este es el tipo de obstãculos 
que Reagan y el Departamento 
de Estado vienen colocando pai! 
impedir la aplicación de la Reso
lución 435 de la ONU. Anteesta 
actitud dilataria y belicista, nues
tro pueblo no tiene otra alterna
tíva sino apoyarse en las ar~as 
para abrirse camino hacia la m· 
dependencia contando con sus 
propias fuerzas y con el apoyo , 
de países amigos. (Carlos Casti· 
~o) • 



Guinea-Bissau 

Inestabilidad 
en la cúpula 
La tentativa de golpe de Estado atribuida ai coronel 
Paulo Correia, vicepresidente del Consejo de Estado 
y segundo hombre en la jerarquía, demuestra que 
aún subsisten las rivalidades entre los jefes militares 
''históricos" y que las ambiciones de poder 
no f ucron totalmente superadas 

Y a hacía algún tiempo que las 
versiones circulaban en 

Bissau, ciudad donde los rumo
res se difunden con rapidez. El 
clima de tensión era poco co
mún: los ciudadanos eran somi> 
tidos a sucesivos controles mili
tares instalados en diversos pun
los de la capital. 

hechas públicas (y se esperaba su 
alejamiento), su nombre era nue
vamente reivindicado y Paulo 
Correia era elevado a la segunda 
posición en la jerarquía dei Es
tado, a1 tiempo que se tejian elo
gios a su pasado de "combatien
te por la libertad de la patria". 

Todo ocurrió en la tarde dei 6 lnestabilidad política 
de noviembre pasado. En la vís-
pera, por la madrugada, el presi- Los recientes acontecimientos 
dente Nino Vieira regresaba de ponen en evidencia aquello que 
Portugal. Un comunicado emiti- ha sido una constante en e! pais 
do por el Buró Po lítico dei Par- desde 1974 cuando el PAIGC 
tido Africano por la lndepen- asumió el gobierno: inestabilidad 
dencia de Guinea y Cabo Verde en el partido que lleva a rupturas 
(PAIGC), anunciaba públicamen- l 
te el arresto dei coronel Paulo ~ 
rorreia, segundo hombre en la a 
Jerarquía, bajo la acusación de 1 
"estar implicado e n actividades 
atentatorias contra la seguridad 
Ylaestabilidad dei Estado". 

en e! seno de las fuerzas armadas 
(F ARP) o, a la inversa, confüc
tos en las F ARP que ocasionan 
escisiones en el PA fGC. 

Los motivos reales que lleva
ron aJ coronel Paulo Correia (y a 
los militares y civiles detenidos 
junto con él) a conspirar contra 
el presidente Nino Vieira y las 
acusaciones formales contra el 
grupo rebelado: se desconocen. 

Todo parece indicar que, esta 
vez, la razón fundamental dei 
presunto levantamiento reside eo 
la rivalidad personaJ y ambición 
de pod8l' que oponen a los jefes 
militares históricos desde la épo
ca de la lucha de liberación 
nacional. Junto a estas razones, 
como telón de fondo, está el 
complejo mosaico étnico de Gui
nea-Bissau y el balance de la con
tribución de cada etnia a la gue
rra de liberación nacional 1 • 

ISegún la Gufa dei Terce, Mundo 
de 1985. los grupos étnicos más re
presentativos son: los balamos, cerca 
de 27%; los fulas, 23%; los mandin
gas, 12%; los manjacos, 11 %; y los pa
peis 10%. El resto pertenece a los gru
pos brame o maca na, bea fada y bijagó. 

Si bien la noticia causó sor
presa, los observadores más aten
tos sabian que más tarde o más 
temprano habría de acontecer. 
En efecto, desde algunos meses 
atrás, el coronel Correia era obje
to de acusaciones, más o menos 
tnconadas, tanto dei presidente 
Vieira como de dirigentes ligados 
1iste. Sele imputaba un supues
lo envolvimiento en actividades 
COnspirativas o - por lo menos
li lo acusaba de actuar fuera de 

b estructura dei partido. Pero La rivalidad personal opone a losjet'es milit1Ues históricos desde la época 
Ili como esas acusacioncs cran ue la lucha de liberación 
1985- Diciembre/ 1986 - Enero - n9 82 tercer mundo· 51 



~ intcreses étnicos. 
~ De acuerdo con noticias 
l divulgadas por corresponsales ~ 
~ sidentes en Bissau, el desconten
a lo con la distribución de cargos 

"Aunque nos gustaría que el problema étnico estuviese supendo, está 

presente en la vida cotidiana" 

en las fuerzas armadas habría 
sido u nu de las principales razo
nes de algunos cuadros militares 
pertenecientes a la etnia balonta 
para unirse a la conspiración d; 
sarticulada por las fuerzas de ~ 
gundad dei presidente. Debe r~ 

cordarse que fueron los balantas 
quienes mãs contribuyeron tanlo 
con cuadros como coo sacrific1os 
ai êxito de la lucha de liberàcibn. 

Para evaluar la importancía de 
la cuestlón de la distribución de 
los cargos militares, basta recor· 
dar que ella fue invocada como 
una de las causas dei aJzamiento 
militar que condujo ai poder el 
actual presidente. Todo parece 
indicar que esa cuestión es 1m· 
portante inclusive para los cua
dros militares de origcn balanta. 
una etnia de estructura horizon
tal, donde los jefes se circunscn
ben a cada familia a düerencia 
de otros grupos, sobre todo los 
1Slámicos, donde el poder ~ 
asienta en jerarquías verticales. 

Un dirigente joven, reciên re- la vida cotidiana, desde que nos 

gresado de Europa donde se gra- levantamos por la maõana". Si 

duó en la universidad, pregunta- b1en es verdad que esta rivalidad 

do sobre el peso dei "origen étni- étnica se ha venido atenuandó a 

co" en el comportamiento de la través de los siglos debido al 

juventud admitió: ''Aunque nos mestizaJe, a la coexistencia regio

gustada que este problema estu- nal y, más recientemente me

viese superado, en realidad se diante la larga y sacrificada lucha 

nos presenta constantemente en de liberación nacional, este pro

/ 

Paulo Correia, primer vic:epresidente dei Consejo de 
Estado, acusado de "estar implicado en actividades 
contra la seguridad dei Estado" 
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ceso no está 
concluído y el 
interés nacio
nal no ha con
seguido impo
nerse sobre los 

MUERE UNO DE LOS 

CONSPIRADORES 

EI secretario de Estado para Cultura Y D~ I 
portes de Guinea-Bissau, João da Silva, que 

había sido dctenido a comicnzos de noviembre. 

fue abatido a tiros tras evadirse de su celda en la 1 

sede de la policía y tratar de apoderarse del arma 

de uno de sus guardianes. AI menos csa es la m· 

sión oficial de su muertc, difundida por las agen-1 

cias internacionalcs. 
Da Silva fue uno de los arrestados bajo las acu- 1 

saciones de participar con el vicepres!d.ent~. Paulo 

Correia y oiros diriaentes cn la planü1cac1on ~el 

aolpe de Estado para derrocar ai presidente N010 1 

Vieira. 
La agencia portuguesa de noticias que informa 

de la muerte de Da Silva senala que gran parte de 

los detenidos pertenece a la etnia balonta. 



EI surgimiento de 
los cuadros jóvenes i 

i! 
-~ 

Por otra parte, surge cada vez J 
con mayor nitidez otro probl&
ma que tiene profunda repercu
sión social: la aparición de cua
dros jóvenes, civiles o militares, 
recíentemente graduados en el 
exterior, con mayor preparación 
cultural y técrúca. No se puede 
hablar de un "ascenso de los cua
dros jóvenes" ya que, hasta aho
ra, muchas veces esos técnicos 
vieron su promoción frustrada 
por dirigentes cuyo pasado histó
rico respetan, pero a quienes no 
reconocen preparación adecuada 
para resolver los desafios que el 
país enfrenta. Como la de los 
grados militares, esta es una 
cuestión delicada que el gobier-
110 deberá enfrentar en los pró-
1imos meses. 

El complejo mosaico étnico de Guinea-Bis5au dificulta la unidad nacional 

Con la detención y el aleja
:nitnto de Paulo Correia desa
parece uno de los últimos diri-

gentes casi legendarios de la ép<>: Bissau, por encima de clanes, 
ca de la lucha de liberación. No castas y etrúas: Nino Vieira. EI 
obstante, permanece ai frente actual presidente es seiialado 
del partido y dei Estado el mãs como el dirigente rnãs respetado 
prestigioso de los jefes militares y por ello es insustituible como 
y el que cuenta con mayor res- factor aglutinador de la nación 
paldo entre el pueblo de Guinea- guineana. (BaptiJta da Silva) • 

ENTRE LOS URUGUA VOS 
HAYUNACOSA 

UNANIME 
CX30 

ES 
LA 

RADI~ 

1985-Diciembre/1986 - Enero -no 82 tercer mundo· 53 



Asia/l rán 

Las sectas y el poder 
Los seguidores de la vertiente más rígida y conservadora dei Islam 
cuestionan el poder político dei ayatollah Jomeini, a quien no reconocen 

idoneidad religiosa para ejercer funciones de gobierno reservadas 

- según su interpretación dei Corán - a los "elegidos" 

H ay sectores dispuestos a li
quidar ai otrora todopode

roso ayarollah Jome1ru. Pero sor
prendentemente, la amenaza ai 
régimen islâmico de lrán no pro
viene de sectores laicos. políti
cos, económicos o militares dei 
país, ni mucho menos de los 
nostâlgicos dei vieJo régimen 
dei sha Reza Pahlevi o de exilia
dos en recientes purgas. 

Los conspiradores desconten
tos son los religiosos de la Hog,a
té - una de las sectas chiitas más 
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reaccionarias e influyentes dei 
país ya que sus adeptos en 
lrãn representan por lo me
nos 70% de las Jerarquias re
ligiosas que actualmente desa
fían a Jomeini. 

Los hombres de la Hogiaré es
tán sólidamente implantados en 
las regiones de Azerbaidján, cuya 
capital es Tabriz, en el norte dei 
país, y Jorasãn, cuya capital es 
Mashhad , ai nordeste, donde 
eJercen una gran influencia en la 
escuela corãnica de AI Qom (a 

I 20 kilómetros de Teherán). I.J· 
gados a los círculos políticos, 
económicos y financieros ingle
ses 1 

, los líderes de esa secta pa
recen representar la única y real 

1 Ligada n i n tereses britânicos, li 
secta presionaba en ravor de uni 
aJianza anglo-itaní y dei retomo dt 
los ingleses a su papel de potenCII 
prolectora de los países dei Golfo. 
Por su parte el sita, dcbido al apoyo 
que recibió de la ClA cn 1953, trt 
partidario dei alejamienlo d_e ~si» 
lencias europeas dei escenario.111n1) 

de una alianza con Estados Unido~ 



ruente de riesgo para las autori
dades actuales de Irán, que has
ta hace poco tiempo aparente
mente gobernaban con total fir
meza. 

Para los miembros de la Ho
fiaté, Jomeini no tiene derecho 
a gobemar en nombre dei lslam 
porque no es "puro". Solo los 
doce ímanes de la tradición chiita 
duodecimal son considerados 
"puros" y a ellos únicamente se 
les reconoce el derecho a ejercer 
el poder en nombre dei Islam. 
Por cso, hasta el regreso dei dê
cimosegundo imán, Mohammed 
Mahd~ desaparecido (o escondi
do) desde la infancia en 940 d. c. 
en Samarra (Irak), en el local 
donde nació, nadie puede reivin
dicar ese derecho.2 

"Los religiosos -su brayan los 
adeptos de Hogiaré- tienen el 
deber moral de desinteresarse de 
los problemas temporales de la 
sociedad y deben apoyar políti
camente aJ más 'inocente' de los 
llicos: el sho que (salvo el caso 
de Reza Pahlevi) fue siempre, en 
la lustoria de este país el único 
defensor y propagador dei lslam 
'11uta". 

Con estos argumentos de 
:11turaleza teológica y filosófica, 
b secta se coloca en la oposición 
1 los seguidores dei oyatolloh 
Ruholah Jomeiní dentro dei pro
pio Partido de la República lslá
'llCI. 

Uo islam "puro" y "duro'' 

,En quê consiste en realidad 
!!te "movimiento"? 1.Quiénes 
,on sus líderes y sus aliados? 
.<'lln qué posibilidades cuenta 
iara derribar el equipo de diri
l!lltes fiel a Jomeini y volver a 
,olocar en el trono dei Pavo Real 

a Reza, el hijo dei último empe
rador de lrán, muerto en el exí
lio en 1980? 

La Hogioté no es una organi
zación polftica. Es un grupo de 
estudios islámico, de confesión 
chiita duodecimal. Las bases 
"ideológicas" sobre las cu ales 
descansa su acción polltico-reli
giosa son las de un lslam "puro" 
y "duro", partidario de la apli
cación literal del Corán. Es el Is
Iam de la lapidación, de la fla
gelación y dei corte de manos, 
que considera a las mujeres in
feriores ai hombre. EI lslam feu
dal, reaccionario, que no tolera 
ningún tipo de reformas o com
promisos sociales, aferrado a la 
propiedad privada de los medios 
de producción y a los privilegios 
que de ella derivan. En suma, e! 
lslam cuyo "modelo social'' po
dría ser el dei "capitalismo sal
vaje" puesto en práctica por los 
mercantilistas ingleses de los si
glos XVU y XVIIl. 

En 19 5 2, bajo la d irección dei 
entonces presidente de la Asam
blea Nacional, e! ayotolloh Ka-

shani, la Hogioté se transformó 
en un importante lobby políti
co-económico-religioso que de
sempeiió un papel nada despre
ciable, a favor de las nacionali
zaciones decididas por Mossa
degh contra el parecer dei sho. 
Pero así como antes lo había 
apoyado, la Hogiaté se apartó de 
Mossadegh cuando el yerno dei 
sho, el general Ardechi.r Zahedi 
organiió, con e! apoyo de la 
CIA, el 1 9 de agosto de 19 53, el 
golpe de Estado que expulsó a 
los nacionalistas dei gobierno, 
trayendo de vuelta al trono ai 
sho Reza Pahlev'i que se encon
traba exiliado en Roma. 

Desde e! regreso dei empera
dor a Teherán hasta 1978 cuan
do el régimen entró en colapso, 
la Hogiaté se tornó uno de los 
centros ocultos dei poder, una 
auténtica P-2 iraní. Una organi
zación capilar que gradualmente 
fue'ex tendiendo sus tentáculos a 
todos los sectores de la vida poU
tica, económica y social dei país. 

El sho, reconocido por el apo
yo que la Hogioté había dado a 

1Según la tradici6n, el imán Mah· ,,ambiên llamado Zaman (el genio 
ltlos tiempos) o Hogiat (la prueba), ltdonde deriva el nombre de la secta 
rloJlaté, no murió sino que sigue 
"1tfldo oculto para los morta- · 1 h b t 1e • ' 
ll Cuando reaporezca. la justicia La Hoglatl considero a las mujeres infenores a om re Y no o 111 mngun l'llari "' el mundo. tipo de refonna 
198 
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los golpistas que lo rccondujeron 
ai poder, cerr6 los ojos ante ~1.ls 
actividades secretas y la convir
ti6 en uno de sus princ1pales alia

dos en la lucha que comenzaba a 
esbozarse ya a partir de 1963 en
t re el Estado monárquico y el 
clero "progresista" dei ayatollah 

Jomein1. 
Fue gracias a las delaciones 

de la Hogiaté que la SA VAK (la 
poderosa y omrupresente policia 
dei régimen) logrb hacer abortar 
vanas conspiraciones religiosas 
organizadas contra el sha por el 
ala mãs progresista dei movi
miento chüta irani y detener, en 
1 964, a la mayor parte de los 
opositores al régimen, como el 
ayatollah Taleghani {preso, con
denado a varios aiios de prisibn y 
repetidamente torturado), el 
ayato/lah Jome1ni (preso, con
denado y expulsado de Irãn en 
1964) y el ayatollah Saidi (pr~ 
so y torturado hasta la muerte 
en la prisibn de Evine, en 1970). 

No obstante, la alianza de la 

Hogiaté con el sha seda pasaJe
ra. Reza Pahlev1, percibiendo tar
diamente la influencia desmesu
rada que esta organización 1ba 
adquiriendo en el país en perjui
cio dei régimen y los objetivos 
bacia los que ella apuntaba, in

tentó repetida e infructuosamen
te, granjearse las simpatias de 
la secta mediante la concesión 
de tierras y privilegios de todo ti
po. CUando esos intentos resul
taron vanos buscó neutralizaria, 
favorecíendo el renacimiento de 
la secta rival Bãhai y llevando ai 
poder a uno de sus más ilustres 
adeptos· el primer ministro 
Oveida. 

Esta {lttima decisión acabaria 
siendo funesta para el régimen 
dei sha ya que no solo le enaJenó 
definitivamente las simpatias dei 
clero chiita moderado sino que 
terminó por favorecer indirecta
mente y justificar en la práctica, 
la reaproximación estratégico
política dei lslam reaccionario y 
retrógrado de la Hogiaté con el 
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lslam .. progres1Sta y revolucio

norio" de Jomeini, Taleghani, 
Shariati y Bani Sadr. 

Reaproximoción que conclu
yó el 1 2 de febrero de 1979 con 
el fin de la dinastia de los Pnhle
vi y el 31 de marzo de ese mtSmo 
ai\o coo la fundación de la Repú
blica Islâmica de lrãn. 

Alianzo con Jomeini 

Los hombres de la Hogiaté 

pudieron entonces reaparecer y 
reactivar sus centros de poder, 
esta vez coo el beneplãcito dei 
Jefe indiscutido (en aquella épo
ca) dei lslam chiita iraní: el imán 
Jomeini3 

Consciente de la importancia 
de la Hogiaté, y no obstante su 
aversión personal a este tipo de 
organización, Jomeini no movi6 
un dedo para alejarla dei poder. 
Por el contrario, para reduclr a1 
Sllencio a la mayor parte de sus 
adversa rios políticos, como Ba
zarghan, Bani Sadr, Radjavi, Ma
dani, Nahzi, Khianoury, etc., se 
resignó a hacer de esta organiza
cióo su principal aliado. Aliado 
calificado, representado en el go
bierno a través de numerosos mi
nistros, entre los cuales Nater 
Nuri, ministro dei Interior, As
gar-Owladi, ministro de Industria 
y Comercio, Taracoli, ministro 
de Trabajo, Hosari Khomy, vo
cero dei parlamento, Moussavi 
Ardabili, ministro de Justicta y 
antiguo procurador de la Revolu
ción, etc. Y aliado eficiente, ca
paz de neutralizar en la cuna 
cualquier tipo de complot contra 
la República Islâmica. 

Fue gracias a la Hogiaté y a 
sus vinculaciones coo Londres 
(se sabe que la secta mantiene es
trechas relaciones con Astrum 
Argentinum y con Golden Dawn 

3 Durante su juventud, et propio 
Jomeini formó parte de esta secta se· 
ereta. Esta experienm habría de serie 
muy ú1U, sobre todo para la evatu2-
ción y selección de sus futuras aUan· 
zas. 

in the Outer, dos Logias masóru
cas particularmente iníluyentes 
en los países anglosajones), que 
la República Islâmica ha podido 
enfrentar hasta ahora las numl)o 
rosas carencias verificadas en el 
âmbito dei ejército y la industna 
iranles en el curso de mãs de cin
co aiios de guerra con lrak. 

Más aliá dei excepcional pres
tígio que esta organización gou 
en el exterior, estas vinculacio
nes permitieron a Irão burlar la 
mayoría de los embargos decrl)o 
tados contra el pais por Estados 
Unidos y por casi todos los go
biernos occidentales, y así man
tener un abastecimiento regula! 
de armas y materiales sofistica
dos tanto desde Europa como 
desde América, a través de re
presentantes tan insospechables 
como el barón D'Oiron de la 
l,uchaire S. A. ~18 Boulevard 
Pthman, París 8 me, Francia) 
o e! Sr Eihorn, de la Mtrcury 
Trading ~ DevelopmenL Corp. 
(10.14 Dupont Plaza Ccnltr, 
Miami, Florida, USA) 

Enfrentamiento entre 
dos vertientes islâmicas 

A pesar de todo, el maln
monio contra natura entre e1 
Islam "progresista" y el lslam 
"reaccionario" no duró más de 
lo prevísible: de 1979 a 1984 
El tiempo necesario para que los 
religiosos de distintas "parro
quias" eliminasen a varios com
petidores incómodos que hab(an 
aparecido en el escenario poHt~ 
co iran!. 

EI divorcio se verificó en los 
primeros meses de 1984. Y no 
se debió por cierto a motivos 
ideológicos o teológicos como se 
quiso aparentar, sino a rivalidt 
des polllicas y económicas en el 
seno dei propio régimen, corno 
el monopolio dei comercio exte
rior, la reforma agraria, el pro
blema de las comisiones sobre bl 
lmportaciones el control de W 
fuentes de e~ergía, el dominlo 



dei abastecimiento a los merca
dos, el de los transportes, el de 
las visas de salida de Irán y el de 
las exportaclones de divisas. 

Uegados a un choque frontal 
por motivos que no guardaban la 
menor relaciôn con la ideologia 
o con la teologia, los dos grupos 
religiosos in ten taron elimina rse 
mutuamente, valiéndose dei ar· 
gumentum bellicum de toda con
lroversia polltica en tierras islâ
micas: el arma teolôgica. 

Fue Khalkali -el terrible juez 
isl~mico de los primeros aiios de 
la revoluciôn y uno de los mâs 
fieles representantes de lo que se 
define como la "Hnea dei imán"
quien primero utiliz6 esta axma 
contra la Hogiaté, hace cerca de 
un ano y medio, en un memora
ble discurso pronunciado en el 
parlamento. Seiialando a la Ho
giaté como responsable por la 
crisis poHtico-institucional que 
el régimen iianí estaba viviendo 
y acusándola de ser el principal 
refugio de "herejes", el "partido 
dei diablo" y "punta de lanza" 
de la contrarrevolución, Khalkali 
pidi6 la disolución de esta orga
nización y reclamó las cabezas 
de sus principales responsables. 

Desencadenada la guerra, la 
reacción de la Hogiaté no se hizo 
esperar. Los principales mini&
tros dei gobierno islâmico de Te
herán, Nater Noury, Owlady y 
Taracoli, intentaron contrarre&
tar la ofensiva jomeinista pidien
do la renuncia dei primer mini&
tro Houssain M.oussavi (de la lla
mada "Hnea dei imán") y pro
curando bloquear la vena yugu
lar dei país: las importaciones, 
sobre todo aquéllas relacionadas 
con la defensa militar. 

La ''Hogiaté" retrocede 

actividad propagand!stica antijo
meinista. En compensación, se 
ratificaba oficiosamente su con
trol sobre los sectores vitaies de 
la economia iranL Comprorniso 
efímero que no duró mâs que al-
gunas semanas. • 

Esta vez fue Mohsen Rezai, el 
poderosísimo jefe de los "guar
dias de la revolución", quien de
sencadenó la nueva ofensiva con
tra la Hogiaté a través de la pu
blicación de un libro titulado 
"El partido de los que se rebe
lan". EI propio Jomeini intervi
no personalmente en la contien
da en los últimos meses amena
zando coo recuriir a "medidas 
extremas" contra la organización 
si ésta "no cesase de obstaculizar 
la marcha irresistible de la revo
lución iraní". 

Ante esa amenaza, la Hogiaté 
declaró oficialmente que suspen
derá sus Ieuniones hasta el re
greso dei duodécimo imán. Reac
cionó a la manera chiita, fiogien· 
do someterse ai más fuerte para 
combatirlo mejor y destruirlo 
desde su propio interior. 

Actualmente, la Hogiacé no 
da sei\ales de vida. Sus diarios y 
publicaciones dejaron de apare-

Finalmente se llegó a un cer. Sus propios líderes como 
acuerdo: los tres ministros de la Moussavi Ardabill, ex ministro 
Hogiaté renunciaban al gobiemo de Justicia o Nater Nouri, ex mi
Y_ la organización aceptaba ofi· nistro dei Interior, pSiecen ha
ctalmente disolverse, asumiendo berse sometido a la línea oficial. 
e! compromiso de cesar toda No obstante, no por eso debe su-
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Ayatollah 
Jomeini (foto 
arriba), líder dei 
Jslam chiita 
iram': su alianza 
con la Hogiaté 
duró hasta 1984 

ponerse que la organización ha 
congelado sus actividades ni que 
su influencia en los círculos de 
poder ha disminuido realmente. 

A título de ejemplo, cabe re
cordar que en las recientes elec
ciones presidenciales, si bien la 
Hogiaté no consiguió.hacer elegir 
a uno de los suyos, dos de los 
tres candidatos at:eptados por el 
Consejo de la Revo1uci6n, Mah
moud Mostafavi Kashani (hijo 
de uno de los líderes históricos 
de la organización) y Habibo
llah Asgar Owlad~ eran y con
tinúan siendo miembros influ
yent~ de la organización. 

Cabrá ahora a Jomeini extraer 
las conclusiones pertinentes ... 
(Alberto B. Mariantoni) • 
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Filipinas 

La sucesión 
de Marcos 
El aumento dei poder de la guerri11a y el deterioro 
de la situación política llevan a Estados Unidos 
a acelerar la sucesión de su fiel aHado 

L a decisión del presidente 
Ferdinando Marcos que ei;

tá en el poder desde hace 20 
anos- de anticipar las elecciones 
presidenciales de 1987 para 7 de 
febrero de J 986 es resultante de 
la conjugación de varios factores. 
Uno de los más decisivos es el 
crecimiento cada vez mayor dei 
Nuevo Ejército Popular (NEP). 
grupo poUtico que adoptó la lu
cha armada para derribar el ré
g1men. No son menos importan
tes las presiones norteamericanas 
en favor de una apertura polltica 
y de la introducción de mejoras 
en la situación económica y de la 
población y el creciente descon-

Ferdinando 
Marcos: un 

régimen 
represivo que 
enfrenta una 

grave erisis 
económica y 

creciente 
descontento 

social 
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tento ante la crisis económica y 
social Además, a los 68 anos de 
edad, Marcos sufre de lupus 
eritematoso, enfermedad que 
afecta la estructura de las células 
y ataca los órganos, y tendría 
poco tiempo de vida. 

Los intereses en juego 

Es sintomático que la nueva 
fecha de las elecciones presiden
ciales haya sido anunciada en 
octubre, pocas semanas después 
que Marcos recibiera la visita de 
un enviado personal dei presi
dente Ronald Reagan, el senador 
Paul Laxalt. EI legislador nor-

teamericano trasmitió la preocu
pación de su pais con respccto ai 
futuro de las Filipinas, donde Es
tados Unidos tiene dos de sus 
mayores bases militares en el ex
terior la de Sublic (naval) y la 
de Clark (aérea) ademãs de in
tereses financieros que llcgan a la 
cifra de 1.300 millones de dóla
res. 

Según datos de la Asociaciôn 
de Consumidores de Penang 
(CAP), un grupo de pres1ón de 
consumidores de Malasia, 60% 
de las inversiones norteameri
canas en el sudeste asiático esta
ban en las Filipinas en 1972. EI 
programa militar de las fuerias 
annad as filipinas es vigilado de 
cerca por el aparato bélico nor· 
teamericano y la asistencia mili
tar de Washington ai régimen de 
Marcos aumentó sustancialmente 
después que fue decretada la ley 
marcial en 1972. 

EI crccimiento deJ NBP 

Las preocupaciones de la 
administración Reagan no se de· 
ben exclusivamente ai constante 
deterioro dei gobierno filipino 
sino principalmente al crecimien
to dei Nuevo Ejército PopuLu 
(NEP), brazo armado dei Partido 
Comunista de las Filipinas, que 
también nuclea combatientes no 
comunistas. 

De acuerdo con un reciente 
informe dei servicio de inteligen
cia dei Ministerio de Defensa de 
Estados Unidos, el NEP contaria 
con 30 mil hombres en armas, en 
63 de las 75 províncias dei país. 
Altos oficiales filipinos rechazan 
esa cifra y estiman que el movi
miento dispone de unos 12 mil 
miembros "que podrian ser ani
quilados en un ei\o". 

En todo caso, el gobierno 
norteamericano decidió gastar 
1.300 mtllones de dólares para 
mejorar sus bases en ese pais, Y 
continuar con ellas por lo menos 



hasta 1991. Presionado por Wa
shington, Marcos destinó tam
bién 27, 1 millones de dólares a 
las fuerzas armadas, para crear 
cinco nuevos batallones y rees
tructurar las milicias civiles 1• EI 
objetivo de ese fortalecimiento 
militar es enfrentar las fuerzas 
dei NEP, cuyos efectivos aumen
tan constantemente, principal
mente en las zonas rurales, con 
la adhesión masiva dei campesi
nado. Esta partida presupuestal 
extraordinaria para el ejército 
también fue aprobada después de 
la visita dei senador norteameri
cano. 

Las milicias civiles actúan en 
tas l}amadas "aldeas estratégi
cas"2, principalmente en la isla 
de Mindanao, una de las más im
portantes del país (la otra es Lu
zón, donde está localizada la ca
pital). 

La fuen:a de la gueuilla aumenta constantêmente, en particular 
en las zona rurales 

En Mindanao, están destaca
das gran parte de las fuerzas del 
ejército que integró 65 mil 
miembros de los g.rupos parami
litares a la defensa civil. EI Movi
miento Ecumênico de Justicia y 
Paz (miembro dei Consejo Fili
pino de Derechos Humanos) de
ounció que los planes dei gobier
oo para combatir la subversión 
sirven de pretexto para la im
plantación de las "aldeas estraté-

1 Las milJcias civiles son grupos de 
vecinos reclutados por las fuerzas ar· 
madas para auxiliar en la vifilancia de 
b población. Es una espec1e de poli· 
ria política, con agentes infiltrados 
111 todas las actividades dei pueblo. 
Cualquier persona acusada de simpa
lhar con la oposici6n, principalmente 
con el Nuevo Ejército Popular, puede 
1trdetenida y correr destino incierto. 

gicas". En ellas, la población 
compulsivamente transferida 
desde otras regiones dei país, 
vive en condiciones infrahuma
nas, casi sin agua ni alimentos 
padeciendo enfermedades como 
paludismo, sarampión y tubercu
losis. 

Asesinatos y secuestros 

La población de esas aldeas 
que apoya mayoritariamente aJ 
NEP, es víctirna de asesinatos y 
secuestros perpetrados por el 
ejército. Para el pastor Leo Na
clad, de Manila, el crecimiento 
del NEP se explica fácilmente: 
"cuando alguien está desemplea
do y su familia pasa hambre, no 
necesita pensar dos veces antes 
de robar o adherirse a la g\lerri
lla". 

2Las "aldeas estratégicas" son una Actualmente existen más de 
~dativa dei gobierno filipino, a dos millones de "evacuados", en 
eiemplo de lo que ya se hizo en Viet· su mayoría habitantes de las pronam y se hace actualmente en Guate-
mala. (Ver el artículo "Guatemala: la vincias de Davao, Cotabado, 
riolencia institucionalizada" en esta Agusan, Bukidnón, Zamoboanga 
!dición.) Se trata de una tentativa de y Misani. En la isla de Luzón, las 
l!llpedir la propagaci6n de la lucha "aldeas estratêgicas" están insta
~llerrillera mediante la transferenc6ía !adas en las proVl·nci·as de Abra y ,~ poblaciones enterns de Wl& regi n 
111cia otra. Cayagan. En la región central dei 

1985 - Diciembre/1986 - Enero - n<? 82 

país, comunidades enteras de las 
islas de Samar y Panay fueron 
transferidas por fuerzas del go
bierno. 

EI sector militar, definido por 
el presidente Marcos como "im
pulsor dei desarrollo económico•: 
se encarga dei traslado y reasen
tamiento de la población en esas 
aldeas. Es precisamente el ejérci
to que da cobertura ai ingreso 
ilegal de capital extranjero a tra
vés de firmas norteamericanas y 
japonesas. Estas empresas se de
dican a la minería, ganadería, 
cultivos de ananá y banana, pro
ducción de caucho y aceite de 
coco. Aprovechan, además, las 
concesiones otorgadas por el go
bierno para las agroindustrias y 
las reservas forestales. 

Marcos quiere quedarse 

La decisión de Marcos de con
vocar a elecciones 18 meses an
tes que expire su mandato, es in
terpretada por la opos1c1on 
como una maniobra para colocar 
la máquina gubemamental a su 
disposición para disputar la 
reelección. La medida fue adop-
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ta<la una semana después que el 
senado norteamericano publicara 
un informe sobre las Filipinas 
advirtiendo que si Marcos no lle
vase a cabo alguna reforma, no 
conseguiria mantenerse en cl po
der hasta el limite legal de su 
mandato actuaJ 

pleito libre y escrutínios hones
tos. Piensan que el régimen recu
rrirá aJ fraude para ganar las eleo
ciones, y alegan además, que 
existen obstáculos legales que 
deben ser superados antes de la 
realizacíón de los comicios. 

A com íenzos de diciembre, la 
oposiciõn se uniõ en tomo a la 
candidatura de Corazón Aquino, 
de 52 anos, viud3 dei llder 
Benigno Aquino, asesinado en 
agosto de 1983 en el aeropuerto 
de Manila, cuando regresaba dei 
exilio en Estados Unidos. La 
muerte de Aquino causó una 
gran conmoción desestabilizando Coraz6n Aquino 

Pero la renuncia de Marcos se 
producirá solamente si no resulta 
reelecto. El presidente aduce que 
aún le restan 18 meses de man
dato. de manera que las eleccio
nes de enero serán realizadas 
bajo su gobierno. Los dirigentes 
opositores denuncian la íalta de 
garantias para el desarrollo de un 

UN CURA GUERRILLERO 

D De nino, Jaime Salazar soiíaba con lleaar a 
ser misionero en el exterior. Hoy, a los 41 

anos, es un sacerdote auerrillero perteneciente 
a los cuadros dei Nuevo Ejército Popular, en el 
cual lucha contra el réaimen dei presidente 
Marcos. 

Salazar (un seudónimo), afirma que no existe 
contradicción entre sus convicciones reliaiosas y 
las actividades dei NEP. " Mi primer compromiso 
es con el pueblo". afirma. Según él, entre los fili
pinos dedicados a la acción social y a la defensa 
de los derechos civiles aumenta cada vez más el 
número de los que abandonan los caminos tradí
cionales de oposición polftica y adoptan métodos 
revolucionarios para ayudar a la transformación 
de la sociedad. 

EI sacerdote babla con tranquilidad dei com
promiso que gradualmente fue asumiendo en la 
lucha " contra el régimen de Marcos y Estados 
Unidos". Cuando se ordenó en 1972, miembros 
dei movimiento " Cristianos por la Liberación 
Nacional" (CLN), un grupo clandestino de ecle
siásticos, lo invitaron a trabajar coo los campesi
nos argumentando que " si quieres conocer real
mente a1 pueblo, debes convivir con él". A partir 
de ese día su vida cambió. 

Salazar fue a trabajar en una comunidad de 
agricultores que luchaba por la reforma agraria. 
"En el campo - cuenta- no había alimentos ni 
comodidades mínimas" . Debido a su apoyo 
activo en defensa de la reforma agraria, fue preso 
poco después junto con otros campesinos, acusa-
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dos de " subversibn" bajo la ley marcial impues11 
por Ferdinando Marcos. Según relata, en la pr~ 
sl6n mientras ola los gritos de dolor de sus com• 
paiieros torturados lo sostuvo su fe cristiana. Fue 
en esas circunstancias que conocib a miembros 
del NEP y dei Frente Democritico Nacion.al 
{FDN) la mayor coalici6n politica dei pa1s que 
actúa con el Partido Comunista y la auerrilla. 

Liberado en 1973, prosiauió su labor de 
acción social en otra comunmd y se envolvió 
activamente en la lucba clandestina "ayudando • 
liberar prisioneros por medios no convenciona
les' '. Ese mismo aiío, se unió al grupo de "Cristia
nos por la Liberación Nacional" y permaneció en 
la clandestinidad durante tres aiíos. 

Al explicar su participación en una célula gue
rrillera dei N EP, Salazar dice que " optar por el 
ingreso al NEP es una alternativa de los militantes 
dei CLN". Actualmente hay doce sacerdotes en 
el movimiento armado. 

Coando ya llevaba tres aiíos en el NEP, Salazar 
comenzó su trabajo en Luzbn, la mayor de las is
las Filipinas, donde esti la capital "Los auerrillo
ros estin prontos para operar en Manila -decl• 
ra- pero es necessario que eso se haaa en todos 
los lugares dei país. Si nos precipitiramos ahor• 
en un solo lugar, los militares podrian aolpeamos 
nuevamente". En una década de actuación, el 
NEP: según relata el sacerdote, recibió numerosas 
lecciones en luaares donde era muy activo, lecclo
nes dolorosas que le costaron graves pé:rdidas bu· 
manas. 

Para Salazar, si en Filipinas triunfase una ro
volución como la nicaraaüense, la ialesla sufrirla 
una divmón: un sector se colocaria contra el m~ 
vimiento popular y el otro se aliaria a las fuerzas 
revolucionarias". (Brennon f ones) 



aún más el gobicrno de Ferdi
nando Marcos. La investigación 
que se inici6 para aclarar el cri
men concluy6 recientemente, 
proclamando la inocencia dei gt> 
neral Fabiãn C Ver, comandante 
de las fuerzas armadas y hombre 
fuerte de Marcos, quien ai ser 
absuelto recuper6 todo su poder 
y mantuvo el cargo. Ver y otros 
militares eran seiialados como 
autores intelectuales dei asesina
to de Aquino. 

Para que la oposición dispute 
la elección unida, los dirigentes 
Salvador Laurel, de la Organiza
cibn Oemocrâtica Nacional (UNI
DO} y Jovito Salonga, dei Parti
do Llberal, deberlan renunciar a 
sus candidaturas en favor de Co
razbn Aquino, que goza de gran 
prestigio popular. Corazón ofr&
ciô a Laurel la vicepresidencia en 
su lista, que as! podrla ser la 
opción única contra Marcos. 
Aún no se conoce su respuesta. 

Marcos, que disputará la 
reelección, estã en el poder des
de 1965. En 1981, fue "electo" 
para un mandato que habrla de 
expirar recién en 1987. Si resul
tase "victorioso" permaneceria 
en el cargo hasta 1992. Un de
talle importante: el acuerdo S\19-
crito para la permanencia de las 
bases militares norteamericanas 
termina en 1 993. Para entonces, 
deberã haber nuevas negociacio
nes. 

Los adversarios de Marcos 
también temen que él reimplan
te la ley marcial, suspendida en 
1981. Con esa Jey, el presidente 
gobern6 durante 9 anos de feroz 
represión y, reimplantándola, le 
resultaria más fácil montar la 
farsa de su reelección. 

Telón de fondo 

La apertura exigida por Wa
shington a Marcos seria, de 
•cuerdo con pollticos oposito
re,, un simple expediente para 
intentar debilitar el apoyo popu
lar cada vez mayor ar NEP y a 

sus acciones guerrilleras. Esa 
apertura sería también dei agra
do de algunos sectores de la 
admmistración Reagan, preocu
dos con el destino de las Filipi
nas, que algunos ya consideran 
un nuevo lrán. 

Para el abogado Joker Arro
yo, de Manila, especialista en 
derechos civiles, la situaclón dei 
país es tensa y cualquier acon
tecimiento imprevisto, como fue 
la muerte de Aquino, o como 
podría ser e! incremento de la r&
belión campesina, la depresión 
económica o el aumento de la 
desocupación, podría conducir 
el país a una situación incontro
lable y no se descartaria la even
tualidad de la guerra civil. 

propia Casa Bianca manifestaban 
su aprensión con el futuro dei ré
gimen de Marcos afirmando que 
los rebeldes dei NEP se mostra
ban cada vez mãs fuertes y po
drian Uegar ai poder en dos o 
tres aiios, estableciendo un go
bierno de izquierda. EI secretario 
adjunto de Defensa, James Kelly 
y el secretario de Estado adjun
to Paul Wolfowitz formularon 
declaraciones en este sentido 
ante el Congreso norteamerica
no. Wolfowitz llegó incluso a afir
mar que había aumentado el ni
vel de los enfrentamientos entre 
la guerrilla y las fuerzas arma
das, ai tiempo que el gobiemo se 
mantenfa en la defensiva. 

EI asesinato de Benigno Aqui
no -un político liberal- según 

EI asesinato de Benigno Aquino provoc6 manifestaciones de protesta 
en las caUes de Manila 

La crisis económica, el ham
bre, la desocupación y los abu
sos dei ejército explican el cre
cimiento dei movimiento rebel
de. Fuentes oficiosas prevén una 
caída de 6% en el Producto ln
terno Bruto. Para la Federación 
Sindi'Cal Filipina la tasa de deso
cupación es de 1 5%. Dos millo
nes 200 mil trabajadores perdie
ron sus empleos en los últimos 
meses y seis millones 700 mil 
ya estaban desempleados. La 
causa de esta situaci6n es el cie
rre masivo de empresas y, conco
mitantemente, el descenso dei 
volumen de la producción. 

Desde 1984 el Pentãgono, el 
Departamento de Estado y la 

algunos observadores cerró las 
puertas para una salida pacífica 
para la crisis. Y eso también ex
plicaria el apoyo que la guerrilla 
viene recibiendo en todo el país. 

La realización de las eleccio
nes de 1986, pone en juego el fu
turo de las Filipinas. La oposi
ción considera que si no hay 
fraude, tiene todas las posibilida
des de vencer. Pero los observa
dores se mantienen escépticos 
con relación al comportamiento 
que Marcos pueda adoptar. Des
pués de permanecer por 20 anos 
en el poder cabe dudar si acepta
ría Ulla eventual derrota y cede
ría su lugar a un opositor. (Mar· 
ceio Anwne.r} • 



Oceanía/ Nueva Caledonia 

EI I 
• pública) obtuvo una mayorfa de argo cam1n O 6~, el Frente de Llberació.n Na. 

c1onal Canaque Socialista 

h • J • d d • (FLNKS) acabó dominando el ac1a a ID epen enc1a Co~ejo Ejecutiv?, que ~jer~ 
funciones de gobserno regional. 

Con la decisión de realizar un rcferéndum cn 1987 
el gobie:-no de Francia, los colonos caldoches y 
los independentistas canaques llegaron a un acuerdo 
inicial en torno al cronograma que puede 
conducir a la au1odeterminación 

S ituado en las antipodas de 
Franc1a, Nueva Caledonía 

- protectorado francés desde ha
ce casi un siglo y medio- mar
cha ahora bacia la recuperac1ón 
de su identidad nacional. 

El cronograma negociado en
tre las partes interesadas - caldo
ches (inmigrantes europeos), ca
naques (autonomistas melane
sios) y Francia, representada por 
su delegado, Edgard Pisani- pre-

vê la realizac16n de un referén
dum en diciem bre de 1987 que 
permitirá que todos los habitan
tes se pronuncien por si o por no 
con respecto a la independencia 
La pnmera etapa dei proceso de 
autodeterminación consistió en 
la realización de elecciones regio
nales, el 29 de setlembre pasado. 

A pesar de que el partido an
tiindependentista RPCR (Reuni
ficación para Caledonia en la Re-

Puerto de Numea: por aqui pasan las exportaciones de níquel 

62 - tercer mundo 

De esta forma, de los organis
mos recién electos el FLNKS 
tiene la 'mayoría en tres de los 
cuatro Consejos Regionales exis
tentes y, consecueotemente, 
también en el Consejo Ejecutivo, 
compuesto por los candidatos 
que encabezan la lista dei pari~ 
do más votado en cada regi6n y 
por el delegado de París, Edgard 
Pisani. El RPCR a su vez, cuenta 
con mayoría solo en la Asamblea 
Regional, órgano fundamental
mente consultivo y sin poder de 
decisión. 

Esta situación aparentemente 
contradictoria, pero que en la 
opinión de Pisani "constituye un 
sutil equilíbrio entre las düeren· 
tes instituciones", se debe ai he
cho que la concentración demo-

O/Md ~- Prns 



Edgard Pisani (Ltq.): "los resultados de las elecciones constituyen un equilibrio sutil entre las diferentes ,nstitucioncs". El jeíe Atai (der.). cuya cabcza se encucnlra en el Museo de Ciencias dei Hombre, en París 
gráfica es particularmente acen
tuada en la regi6n de la capital, 
Numea, donde vive la mayor par
le de la poblaci6n europea y 
donde el RPCR obtuvo precisa
mente una abrumadora mayoría 
de votos 

Canaques y caldoches 

estratégico y no econômico. Por 
eso, los primeros franceses que 
ocuparon ese lejano territorio 
fueron deportados, presos y con
denados por delitos de diversa 
índole. Pero no eran solo delin
cuentes de toda clase los que 
emigraron hacia aUá Nueva Cale
donia recibib también, como de
portados, republicanos y revolu-
cionarios participantes de la Co-

Mal que pese a los caldoches, muna de París. Por su coheren-
11 aspiracibn independentista de eia, estos perseguidos políticos 
los canaques no es reciente. Este se aliaron a los melanesios, los 
dato es corroborado por la exis- pobladores aut6ctonos de Nueva 
lcncia en el Museo de las Cien- Caledonia. 
cw dei Hombre, en Paris, de la Muchos de ellos después de li
rabeza dei jefe Ata~ quien se hi- berados adquirieron tierras y re
zo célebre por haber dirigido una solvieron no regresar a la metró
rcbelibn canaque en 1878. En polis. A pesar de haber participa
efecto, desde que en 1853 un do en persecusiones de canaques 
lcuerdo franco-británico otorgb y de haberse beneficiado de las 
l Franc1a el dominio de aquellas primeras expropiaciones de tie-
111as, comenzaron a producirse rra a los nativos, estos blancos Y 
rebeliones más o menos violen- sus descend ientes son considera-
11. dos por el FLNKS "victimas de 

El interés de Francia en Nue- la Historia". Poresa razón, la or
va Caledonia era esencialmente gani,acibn les reconoce el dere-
1985- Diciembre/1986 - Enero - nQ 82 

cho a la nacionalidad caledonia
na y, si son hijos de padre y ma
dre nacidos en el territorio, se les 
asegura el pleno derecho a votar 
en el próximo referéndum. 

Los canaques distinguen dos 
tipos de inmigrantes: los que son 
"víctimas de la Historia" y aque
llos que, en los últimos 20 anos 
han "invadido" Nueva Caled<r 
nia. Esta divisibn marca dos eta
pas en el proceso de coloniza
ciõn orientado por Paris. 

En efecto, recién en la década 
dei 60 los franceses descubrieron 
las riquezas naturales cobijadas 
bajo el suelo caledoniano, princi
palmente níquel y algunos nódu
los polimetálicos existentes en 
aguas territoriales. El gobiemo 
de Paris decidió entonces em
prender una verdadera polltica 
de inmigración colonial. De esta 
manera, Francia se aseguraba las 
riquezas de la región, sus venta
jas estratégicas y la "neutraliza
cibn" de la poblacibn nativa. 

A medida que la coyuntura 
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interna francesa favoreció el flu
jo rnigratorio bacia Nueva Caltr 
donia, la desigualdad económica 
y social entre canaques y euro
peos fue acentuãndose gradual
mente. 

la administración colorual 

Nueva Caledonia cuenta 
actualmente con 145 mil habi
tantes, de los cuales 60 mil son 
canaques, 54 mil europeos y los 
restantes de origen diverso. En 
un país que tradicionalmente es 
de los más prósperos dei Pacífi
co Sur, existen, no obstante, di
ferencias abismales en el nivel de 
vida de blancos y canaques: el de 
éstos llega a ser inferior ai de los 
pueblos de las islas vecinas. 

Si, por un lado, los cargos 
administrativos -privilegio de 
los caldoches- son significativos 
de las diferencias sociales exis
tentes en Nueva Caledonia, la ex
plotación y transformación dei 
níquel han servido, durante los 
últimos 20 anos, para aumentar 
esas diferencias. A pesar de que 
la producción de níquel disminu
yó considerablemente durante el 
último decenio, el país continúa 
ocupando un lugar destacado en 
la producción mineral, con una 
contribucíón de 7% de la pro-
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Integrada por varias lslas y 
achlpiélagos. Nueva Oilcdonia est6 
situada en Melanesill Sur e incluye 
las islas Huón, Chesterfield, Lealtad, 
Walpole y el achipiélaio Belep. Con 
una exlensibn territorial de 19.058 
km"2 el archlpiélago ticnc una 
población de 140 mil hab. (censo 
de 1981), formada por 
australo-melaneslos (los canaques) 
y descendlentes de franceses (los 
caMoches). EI idioma oficial es el 
francês 

""" il: ~ v.. ~-- ------------~ 

duccíón mundial. En Nueva Ca
ledonia, mãs de 50% de los tra
bajadores de este sector son de 
origen europeo y solamente 30% 
son melanesios, de los cuales so
lo 12% trabajan en la metalur-
gia. 

La composición racial de la 
población por sectores de activi
dad es expresión de los resulta
dos de la política colonial fran
cesa en Nueva Caledonia. Más de 
60% de los melanesios se ocu
pan en el sector primario, mien
tras un reducido porcentaje de 
4% controla las mejores exten
siones de tierra y trabaja directa
mente en ellas. Además, el sector 
terciario es casi totalmente ocu
pado por los europeos: 50% de 
funcíonarios, 80% de la policía, 
65% dei cuerpo docente de las 
escuelas. i..os melanesíos solo 
ocupan puestos subalternos. 

A pesar de que estos desequí
librios no son nuevos, se torna
roo particularmente escandalo
sos después que, a lo largo de la 
década dei 70, Uegaron a Nueva 
Caledonia numerosos jóvenes eu
ropeos que provocaron la duplí
cación de la población. 

Las actuales estructuras eco
nómicas y sociales han excluído 
toda posibilidad de desarrollo ar
monioso basado en la produo-

ción, por el contrario, se ha pri
vilegiado el comercio y los seni
cios administrativos, ãreas que 
convencíonalmente son màs dei 
agrado de los inmigrantes co~ 
niales. El caso dei o iquel, ya ci· 
tado, después dei gran interês de
mostrado por los franceses, aca
bó declinando en detrimento de 
un desarrollo equilibrado de la 
producción local. 

El deterioro progresivo verlf~ 
cado en la balanza comercial se 
debe simultâneamente al hecbo 
de que la producción de níquel 
bajó y las importaciones nunca 
son suficientes para mantener el 
nivel de vida de los funcionarias. 

Recuperar la tierra para trabajar 

Luchando por sus derechos 
desde hace 132 anos, cuando los 
franceses desembarcaron en su 
territorio, fue recién a partir de 
1975 que los canaques iniciaron 
en forma organizada su lucha 
por la independencia. Paral~I~ 
mente a su dificultada partiC~ 
pación desde 1956 en el gobier· 
no local, los canaques han luc~
do por la recuperación de las he
rras para trabajarlas colectiva· 
mente y alimentarse de sus fru
tos, de acuerdo con sus ttadicio
nes. 



"La situación económica es 
muy dura: es necesario comer y 
a la vez moviJizar la comunidad. 
Está comenzando una actividad 
que se destina a promover la 
siembra. Elia constituye el eje 
dei plan de desarrollo que co
menzamos a elaborar, pero por 
ahora, no tiene otro objetivo 
sino nuestra supervivencia". Es
tas palabras de Jean-Marie Tji
baou, dirigente máximo dei 
Frente de Liberación NacionaJ 
Canaque Socialista, sintetizan lo 
que puede ser llamado táctica ca
naque de supervivencia. Junto a 
la lucha organizada por la inde
pendencia de Nueva Caledonia 

Además de haberse apropiado de 
las mejores extensiones de tierra, 
los europeos las mantienen irn
productivas. 

-que pasará por el referéndum Los esfuerzos de Francia 
de diciembre de 1987 si el ca-
lcndario no vuelve a ser altera- Hace cerca de un ano, el go
do- el FLNKS desarrolla otro bierno soei.alista de François 
l!abajo: la ocupación de tíerras Mitterrand deleg6 en Edgard Pi
para trabajarlas. sani la tarea de estudiar y resol-

Los canaques siempre vieron ver Ja cuestión de Nueva Caledo
en la tíerra su media de subsis- nía. Se pretendia así contener la 
tencia. Alrededor de eUa se for- ola de violencia canaque y cal
maron los clanes y así pennane- mar los ânimos entre los caldo
cen organizados hasta hoy. Los ches. Se trataba de encontrar 
colonialistas se apropiaron de una solución que, siendo dei 
400 mil de las 560 mil hectáreas agrado de Paris, permitiese la au
existentes, dejando para los ca- todetermínación gradual de Nue
naques reservas de menor calidad va Caledonia, por vías legales y 
Y manifiestamente insuficientes. contando con el asentimiento 
la consigna que tantas veces caJdoche. 
apa1eci6 pintada en las paredes El 19 de noviembre de 1984, 
de Numea, "tierra para quien la a pesar de los incidentes provo
lrabaja", tiene alli un sentido cados por el boicot de los cana
econórnico, social y cultural. ques en las elecciones territoria-
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Jean-Marie 
Tjibaou (arriba, 
izq.), 1 íder dei 
FLNKS; 
Machoro (arriba, 
der.), dirigente 
canaque 
ai;esinado por la 
furia colonialista. 
La lucha por 
la independencia 
se inició en 1975 

les, el RPCR obtuvo 70% de los 
votos. Casi un afio después, fue 
posible realizar nuevas elecciones 
en las que participaron dos fuer
zas fundamentales: el RPCR 
(caldoche y profrancés) y el 
FNLKS (canaque e independen
tista). 

Actualmente, Nueva Caledo
nía vive un equilibrio de fuerzas, 
concentrándose los caldoches en 
Numea y los canaques en las 
otras tres regiones dei pais. En 
términos económicos, la región 
dominada por los caldoches po
see las tierras más fértiles mien
tras los canaques, empujados ha
cia las zonas más áridas desde el 
sigla pasado, controlan las minas 
de níquel. 

En términos políticos, las 
elecciones beneficiaron a los ca
naques con la participación ma
yoritaria en el ejecutivo que les 
permitirá · ahora reaJizar algunas 
reformas en las tres regiones don-
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de obtuvieron mayoría de votos y 
poner en pn\ctica su política de 
desarrollo de la produccion. AI 
mismo tiempo, podrán finalmen
te hacerse oír en el parlamento 
regional y en el Consejo Ejecu
tivo. constituyéndose el FLNKS 
en el legitimo representante de 
la poblaci6n melanesia organua
da, por lo que no podrá ser igno
rado de aqui en adclante. 

Oespués de avances y retro
cesos con relaciôn a la fijaci6n 
de la fecha dei referendum para 
la autodeterm1J1ac16n (que los 
canaques re1V1ndicaban para an

tes de las elecciones francesas de 
1986). su realización quedó esta
blecid:i rec1en para 1987. Ahora 
el FL"'JKS debe enfrentar las per
secuciones caldoches., que han aJ. 
canzado últimamente niveles 
preocupantes, y aguardar el r~ 
sultado de las elecciones legisla
tivas francesas. 

Si vence el partido de Jacques 
Chirac (el RPR. Reunificación 

para la República) los canaques 
podrán llSIStir a un nue,·o retro
ceso en sus negociaciones con 
Francia, ya que este partido 
mantiene estrechas relaciones 
con el RPCR caldoche. Se atrasa
ria así todo el cronograma desa
rrollado por el gobiemo socialis
ta 

Un problema de los más com
pleJos que debi6 enfrentar Pisani 
fue defuur quién podrâ votar en 
el referéndum. Mientras los cal
doches sostenían que todos los 
habitantes de Nueva Caledonia 
debían votar, independientemen
te de su origen y de la época en 
que inmigraron, los canaques 
afirmaban que los rec1én llegados 
no pueden ser considerados ciu
dadanos de Nueva Caledonia. Pa
ra el FLNKS solo los nacidos en 
el país deberían gozar dei dere
cho aJ voto. Pisani resolvió la 
cuestión autorizando el voto a 
todos los ciudadanos que residen 
en la 1sla hace más de tres anos, 

lo que no agradó a los caldoches 
ru a los canaques pero favorece a 
los primeros. 

Por otro lado, mientras se es
pera el desarrollo de los acontc
cim1en tos, Franc1a proyecta rns
talar una base militar en Nueva 
Caledonia, so pretexto de la hegc
mon ía anglosajona en la regíón. 
Este plan suscita una interrogan
te: ;.hasta qué punto los france
ses están realmente interesados 
en resolver la Sltuación de esa co
lonia? ;.Qué garant las ofrece Pa
ris de que una independencia
asociacíón no sea una solución 
transitoria, que en definitiva fa. 
vorece la continuidad de su polí
tica colonial? 

Una cosa es cierta: indepen· 
dientemente de lo que pueda 
acontecer en Franc1a o en Nueva 
Caledonia. los canaques estãn re
sueltos a llevar adelante el proce
so de autodeterminación, con el 
consentimiento de Francia o SÍ1I 

él. (Guiomar Belo Marques) • 

11 ANOS DESPUES. 
. ando 

anal1Z te 
1 presen , 

Breclia• 
Durante todo este 
tiempo, nos faltó 
MARCHA, una 
publicación que 
enriquecia la vida 

1 

cada viernes. 
A eso aspira BRECHA,un 
semanario informado, 
riguroso, 
independiente. 

Por supuesto sale los viernes. 
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Medio Ambiente 

EI cielo amarillo dei 
Valle de la Muerte 
Laciudad de Cubatão, las más contaminada 
delmundo, ejemplifica lo que no debe hacerse 
en materia de desarrollo bajo riesgo de descuidar 
loesencial: el ser humano 

Todos !Qs días, desde lo alto 
de la Sierra dei Mar (en e! 

l!lado de San Pablo, Brasil), 
ronsiderada la más antigua dei 
mundo, algunas décadas de con
uminación contemplan ai visi
llnte, Ellas se ciernen, como nu-
!'l:I ácidas, sobre toda la región 
iiulista de Cubatão, escenario 
leuno de los mayores crímenes 
ICOlbgicos dei planeta. Y atisban 
por entre los claros abiertos en la 
ooresta alrededor de los inermes J 
, !iniestros esqueletos de los ár
:oles que destruyeron, en las _ 
aitgenes dei rio Mogi ~ 

Cubatão, capital dei Valle de ~ 
~ Muerte, que ostenta el récord 
1Undial de nacim ien tos de nifi os 
111 cerebro ( 54 ), se prepar6 para 
tlbir, el 25 de octu bre pasado, 
1 uo grupo de periodistas y de 
it!icipantes de la IV Reunión 
~ la Comisióo Mundial para el 
~io Ambiente y el Desarrollo 
tlasNaciones Unidas. Ese dia, 
~ de 300 de las chimeneas de 
fubatão redujeron a la mitad su 

repare e! crimen de Cubatão? 
Después dei almuerzo ofreci

do a los visitantes -entre los que 
habfa seis representantes de 1a 
ONU- en e! local de la fábrica 
Ultrafértil, e! alcaJde de la ciu
dad, Nei Eduardo Serra, aseguró 
que ya habían sido eliminadas 
93 de las 320 fuentes de conta
minaci6n identificadas en los úl
timos 12 meses. 

La réplica de un especialista 

como ta refinerfa Presidente Ber
nardes, la Union Carbide, la lfl
tra[értil, 1a Rhodia, la Cosipa, la 
Carbocloro, la lAP, la Manah, la 
Copebrás, la Solo"íco y la Tre
vo, que son las principales res
ponsables por la contaminación 
ambiental." 

La ex primera ministra de No
ruega, Gro Harlem Brundtland, 
que preside la Comisión Mundial 
para el Medio Ambiente y el De
sarrollo, tuvo que ser, por su ofi
cio, más diplomática en su res
puesta al alcaide: "Vinimos para 
aprender a evitar que surjan pro
blemas como éste en otras partes 
del mundo", comentó. 

Pero i,Cómo surgió el proble
ma de Cubatão? Todo comenzó 
con el proceso de industrializa
ción iniciado en 1949. coo la 
construcción de la refinería Pre
sidente Bernardes, de la Petro
brás. La ciudad fue escogida por 
la marina de guerra, que ejercía 

ilíon de elementos contami
ltltes y el azufre despedido no 
~suficiente para teilir de ama
:ilieJ cielo dei Valle de la Muer
~ 

Cubatão la ciudad más contaminada dei mundo, ostenta el récord 
mundial de nacimientos de niiios sin cerebro 

b11tõn estratégica 

en ecología, el físico paulista 
Antonio Carlos Alves de Olivei
ra, no se hizo esperar: "De he
cho, están eliminando fuentes de 
contaminación, pero solo las pe-

(Cuántas décadas serán toda- queiias, corno una panadería de 
l'Jnecesarias, cuántos niilos han Vila Parisi (un barrio de Cuba
~lltcer con anomalias y muta- tão). Dentro de algunos anos, so
:tocs genéticas antes de que se lamente quedarán las grandes, 
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gran influencia en la cuestión del 
petróleo debido a motivos estra
tégicos: la refinería debía ser ins
talada en e! interior para quedar 
menos expuesta ai riesgo de ata
ques de eventuales enemigos, 
pero también tenía que estar si
tuada entre las ciudades de San
tos y San Pablo porque ésta es 
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la región mâs industrializada del 

país. 
La adopción de criterios es

tratégicos, militares o económi
cos para la localiznción de una 

refinería de petróleo no se puede 
objetar, como lo viene demos
trando la guerra entre lrán e 

Irak. Siempre, claro, que esos 
criterios no sean los Ú-nicos, 

como ocurrió en Cubatão. 

L3 ··cama caliente•· 

De hecho. Cubarão encierra 

una lección para el mundo: c~ 
mo no debe ser orientado el de
sarrollo. Quienes planearon (si 

puede hablarse de planificación) 
el desarrollo de la ciudad, sim

plemente olvidaron un aspecto 
fundamental: que eUa habrfa de 

ser habitada por seres humanos. 
El mismo olvido -tal vez sin el 

carácter doloso- de los autores 
del modelo económico que el ré
g:unen dictatorial de 1964 im
pondría ai país. Tanto esto es 

así que una frase pronunciada en 
un raro destello de lucidez social 
por el general-presidente Emílio 

Garrastazú Médici. puede ser pa· 
rafraseada y trasladada dei nivel 

nacional ai municipal: "Cubatão 

va bien, su pueblo es que va 
mal". 

La producción industrial de 
Cuba tão representa aproximada
mente 7% de la renta nacional y 

es el cuarto o quinto município 
dei país en recnudación de im
puesto a la circulación de mer

caderíns. Más de la mitad de su 
población, estimada en 105 mil 

habitantes, vive con menos de 

dos salarios mínimos (60 dóla
res); 40 mil personas habitan en 
favelas, los barrios miserables 

que ílanquean la Via Anchieta. 

Ademâs de la contaminación 
y dei déficit habitacional, existe 

el terrible problema dei sanea
miento : hasta comienzos de este 

ano no había alcantarillado en la 
ciudad. Ademâs es necesario 

abrir espacios para los poblad~ 
res de las zonas de riesgo para 
evitar nuevas tragedias como la 

de Vila Socó. En este barrio, un 
gasoducto de la refinería Presi

dente Bernardes causó, en 1983, 
la muerte de 98 personas según 
los datos oficiales y 600 según el 
director dei Instituto de Medici

na Legal de Cubatão. De acuerdo 
con informaciones de periodistas 

que se ocupan dei tema hace mu
chos anos, en el barrio de Yila 
Parisi (de cerca de cuatro milha
bitantes actualmente y 12 mil en 
el auge de la implantación indu,
trial), el estado de miseria gen&
ralizada dio lugar a la institu
ción, bien capitalista, de ta "ca
ma caliente": personas que aJ. 
quilan su propio \echo por algu. 
nas horas. 

Lógicas en oonflictó 

No es preciso declr mãs para 
probar que Cubatão es un eiem
plo antológico de un proceso de 
industrialización que no benefi. 
ció a la población. Pero iserá lí
cito definir ese tipo de industria
lización a cualquier precio, pro
cesado a costa dei hombre y de 
la naturaleza, como desarroUo' 

El senador y empresario br• 
sileno Severo Gomes, uno de los 
invitados aJ seminario de pren
sa que la agencia de noticias 
!PS (Inter Press Service), orgaru
zó en la ciudad de San Pablo en 

la víspera dei encuentro de b 
ONU, buscó una explicaci6n ra
cional para el caso: la lógica de 

las empresas es de corto plazo 

CARACAS COMBATE 

LA CONTAMINACION 

ca en Caracas, es tolerable, como miximo, en una 

proporción de nueve partes por mil de aire du

rante un período de ocbo horas. En la capilll l 

venez.olana esa cantidad se eleva a 4 7 por míl. 

Por lo menos la cuarta parte de los cuatro 

millones de habitantes de Caracas sufre de 

infecciones respiratorias, cutáneas y vigiales, de

bido a la intensa contaminación ambiental causa

da por los e&eapes de monóxido de carbono de 

cerca de dos mil vehículos pesados que util izan 

gasóleo en sus motores. 
Por esa razón, las autoridades toca

ies iniciaron lo que llnman "operación humo", 

coo el objetivo de retirar de circulación los vehí

culos contaminantes. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

considera que el monóxido de carbono, prinet· 

pai responsable por la contaminación atmosféri-
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La " operación humo" cuenta con la partici

pación de militares, polidas y técnicos. Los pro

pietarios de vehiculos menores, también mofi. 

dos a gasóleo, tendrán plazo hasta noviembre 

de 1986 para reparar las falias de sus motores. 

Venezuela enfrenta, además, otros dos pro

blemas de contaminación ambiental: los d~ 

chos industriales, que amenazan la vida eo al

gunos de sus lagos y la basura, tanto de lu 

fábricas como de los turistas, que afectJ la 

belleza de sus playas tropicales. . 
Ecologistas y defensores dei medlo ambieit 

te han insistido en la necesidad de una nu~• le
gislación, que establezca severas penas para los 

responsables de las industrias contaminadoras. 



-~.--------~r;~~<"'-'1~<""1'i':":-:-~~k'!!•1117"----~...,..,..,.~ Mientns se 

aintras que la lógica de la EI atraso con que se manifies
.xiedad Y, por consiguiente, de ta este proceso de conscientiza-
2poll1ica tiene que ser de largo ci6n popular tiene causas com
;!aio. prensibles. En el plano interna-

Surge entonces un conflicto cional, recién se comenzó a ba
le lbgicas en que el pueblo sale biar de ecología a fines de la dê
i'fdiendo siempre que no sepa cada dei 40, cuaodo especialis
-o no pueda- irnponer la suya, tas de más de 50 países partíci-
1111vés de los sindicatos, los par- paron en la Conferencia Cienti
lilos u otras organizaciones que fica de las Nacíones Unidas para 
r encarguen de recordar a los la Conservación y Uso de los Re
r:,biemos y a las empresas que el cursos NaturaJes. En América 
ll:!trroUo no puede ser un con- Latina, salvo algunas referencias 
:tpto abstracto para beneficiar aisladas - el tema recién empezó 
Pldazos de mapas o adornar in- a merecer la atendón de la pren
'onnes estadfsticos. sa en 1972, cuando se realizo en 

la poblacíón de Cubatão ya Dinamarca un congreso mtema
ocomprendíó as{ y víene pr~ cional sobre el medío ambiente. 
~do una mayor participa- Desde entonces, el problema ha 
~n en las decisíones que la despertado creciente atención, 
iectan. Desde 1981, existe la estimulada por tragedias como la 
lrx11ci6n de las Víctimas de la de Vila Socó en Brasil y -en el 
':-ataminación en Cubatão, ámbíto mundjaJ- la de Bhopal, 
:.Y1 creación había sido vetada en la Indía, donde un escape de 
111trionnente so pretexto de isocianato de metilo, producido 
!ltconstituiría una "amenaza a en Cubatão por la Union Carbi
\sezuridad nacional". Una cre- de, mató a cerca de siete mil per
~te Partícipaci6n popular se sonas. (Ver cuademos dei tercer 
~JC6 también en Vila Parisi, mundo n9 75). 
~,os vecinos resisten las tenta- En la región de Cubatão, la 
llU de la Cosigua para despia- Companía de Tecnologia de Sa
tr.os. neamiento Ambiental (CETESB) 
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eliminan las 
pequenas ruentes 
de 
contam inación, 
las grandes 
industrias, 
principales 
responsables por 
el problema, 
permanecen 
intactas 

recién comenzó a actuar en 
1984, después dei accidente de 
Vi:a Socó, si bien desde 1976 
contaba con instrumentos legales 
para combatir la contaminación. 
En 1978, su director de Tecnol~ 
gia de Resíduos Sólidos, Werner 
Zulauf, llegó a registrar en un in
forme que la Rhodia arrojaba 
sustancias venenosas como pen
taclorofenol, hex acloro benceno, 
y hexaclorobutadieno en la 
cuenca dei rio CUbatão. Fue ne· 
cesario que la prensa denunciase 
el hecho para que la C'ETFSB 
1mpusiera multas a la trasnacio
nal francesa. 

Las 23 grandes industrias pe
troquímicas y siderúrgicas de 
CUbatão son muy poderosas. 
Elias tienen medios para remover 
obstáculos y acallar resistencias. 
Pueden incluso determinar el co
lor dei cielo de CUbatão. Y las 
denuncias de la prensa, por muy 
fundamentadas que estén no se· 
rán espaces de detenerlas mien
tras no se amplie el movimiento 
de conscientización y participa
ción dei pueblo a nível nacional, 
y en particular, en el Valle de la 
Muerte. (Arrhur José Poerner) • 
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Los metales tóxicos 
• y ases1nos 

E 1 caso de 400 escolares me
xicanos seriamente into:ü

cados por emanac1ones gaseosas 
no bien identificadas provenien

tes de una planta minera del nor

te de México abrió una áspera 
polêmica y reacti,·ó las sospechas 
de que numerosos metales ínha

lados o ingeridos pueden envene
nar e incluso matar a las perso

nas. 
Los adolescentes de la escuela 

secundaria "Héroes de la Demo
cracia.. de la población San 

Francisco dei Oro, en Chihua
hua. hace vanas semanas no van 

a clase. Y no irãn, diJeron sus pa
dres, mientras no se esclarezca la 

causa de que unos 400 de ellos 
expenmentan pérdidas frecuen

tes dei conocimiento de hasta 
siete horas, náuseas permanen

tes, vómitos y fuertes dolores de 
cabeza Extrafiamente, 90% de 
los afectados son muchachas. 

Después de estudios prelimi
nares. los informes son contra
dictorios. El grupo minero Fris
co, propietario de la compaiíía 

minera, afirma que se trata de 
"una histeria colectiva" de los 

escolares. Una dependencia dei 
gobierno mexicano sostiene que 

"no se encontró relación" entre 
los desechos de la empresa mine
ra y la causa de esos males. Un 

ingeniero químico independien
te afirma que los causantes son 

el ácido sulfúnco } el mercurio 

Con fundada razón para estar 

desconfiados y cuestionar la pre
matura absoluc16n de la compa

n la minera, los alarmados 20 mil 
habitantes de San Francisco dei 

Oro 2.100 de ellos tra bajan en 
la companía mmera dei grupo 

Frisco- formaron un dinâmico 
"Comité de Defensa Ecológica" 

dei pueblo y estãn demandando 
la presencia de expertos de las 

lliac1ones Unidas. Como conse
cuencia de la movilización popu
lar y para lograr un parecer defi
nitivo sobre la cuestión, la Secre

taria de Desarrollo Urbano y 

Ecologia de México clausuró por 
120 días la planta de la empresa 

sura temporal de una de sussub
plantas, que entr6 en operación 
en junio pasado sin autorizactón. 

La subsecretaria de Ecologia 
Alicia Cárdenas, informó que e~ 
el período 1984-85. de un tow 

de 1.800 empresas en todo e! 
pa fs, con productos altamente 
contaminados, fueron multadas 

760 y clausuradas siete, entrees. 

tas últimas dos de participación 
estatal que operan en mgenios. 

El envenenamiento por mei· 
cuno puede suceder por la 1nhJ. 
laci6n de sus vapores o por la iJI. 
gesti6n de alimentos (cer~ 
pescados y mariscos). Ochenta 
por ciento dei vapor de mercurio 

inhalado es retenido por el or· 
ganismo humano y lras su absor· 
ci6n por los pubnones. la sa:: 
gre lo transporta rápidamerr 

te al cerebro, produciendo ~ril.l 

lesiones ai sistema nervioso cen,, 

trai. Los metilatos y etilatos dt 
mercurio han sido la causa clt 
graves envenenamientos de la po-

que se utilizan en el procesa- Los níilos son especialmente sensible3 a la intoxicación con plomo 

miento industrial de metales pre-

ciosos. 
Un médico manüestó que ha

bla descubierto la presencia de 
plomo en la sangre y arsénico y 

mercurio en la orina de los estu

diantes. 
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Frisco. La Secretaria sefialó que 

hasta La fecha no se ha podido 
relac1onar el malestar en los 

nifios con los desechos de la em
presa minera. Pero que como 

precaución se determiná la clau-

blación. 
Varios centenares de japolll' 

ses muneron o sufrieron srr.11 

intoxicaciones en la década d~ ' 
50 al consumtr pescado contiltl' 
nado de la Bah la de Min3mit1f 



en Niigata (asl nació el "mal de 
Minam ata"). 

En lrak, en 1971 y 1972fue
ron hospitalizadas 6. 000 perso
nas, 500 de las cuales fallecieron, 
debido a que consumíeron pan 
fabricado con trigo desinfcctado 
con fungicidas a base de mercu
rio. 

El cadmio es otro enemigo 
potencial. Se usa industrialmente 
como metal antifricción, antio
xidante, en la fabricación de 
plásticos, como agente colorante 
en pinturas y esmaltes (por su 
color naranja) y en otros usos. 
Su toxícidad es acumulativa. 
Ataca principalmente ai ri.iión y 
puede provocar trastomos en los 
pulmones. El recetaria médico se 
"enriqueció" con otro mal en la 
dEcada dei 40· la "enfermedad 

La intensificación dei uso industrilJ de los metales puede romper el 
equilibrio ecológico 

de ltai-ltai". Millares de japone- El cromo posee gran impor
ses de esa región se enfermaron tancia industrial en aleaciones, 
de los huesos y rüiones por co- Jadrillos refractarios, la galvano
mer arroz regado con aguas con- plastia, las curtiembres, pinturas 
laminadas con cadmio. y antipútridos para la madera. Es 

La presencia dei plomo en el sospechoso de producir cáncer 
aire de las ciudades es un peligro pulmonar. También tiene fama 
crcciente para la salud humana. de cancerígeno el níquel, muy 
Entre sus efectos están las lesio- utilizado en la fabricación de 
nes ai hfgado, el estômago, los monedas y en utensilios domés
nnones, el cerebro, el sistema ticos de cocina. 
nervioso central y los órganos de El cobre, el estaflo, el bierro, 
reproducc1ón. Los ninos son el molibdeno y e! cobalto tam
especialmente sensibles a la con- bién figuran en esta lista de vir
taminación por plomo. E! "sa- tuales o reales amenazas para la 
turnismo" es un mal originado salud humana, según documen
por la acumulación de plomo en tos de la PNUMA, la Organización 
el estômago. de las Naciones Unidas para el 

El manganeso figura también Medio Ambiente. 
en la lista de enemigos reales o Utilizados por el hombre de~ 
potenciales de la salud humana. de tiempos inmemoriales, el pro
A través de sus humos, polvos y blema de la mayorfa de los me
aerosoles puede provocar neu- tales está en que la intensifica
monfa entre los trabajadores y ción de su uso industrial puede 
en las inmediacíones de las fâbri- perjudicar la salud humana y 
cas. Su inhalación y la ingestión romper el equillbrio de los siste
de agua contaminada con este mas ambientales si alcanzan con
metal genera trastornos cerebra- centraciones excesivas en el aire, 
les crónicos irreversíbles. Se usa el suelo, el agua o los alimentos. 
para fabricar linóleo, ceri11as, Para la población en general, in
material pirotécnico y pilas se- cluidos los gobemantes, las posi
cas, asf como también entra en bles prevenciones de la toxicidad 
la composición de fertilizantes y de los metales solo se refieren 
fungicidas. principalmente a su fuente de 
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emisión más difundida, esto es, 
el proceso de ex tracción y pun
ficación: minerfa, fundición y 
refinación. 

Hay otro sin embargo menos 
conocido. Es la emisión de me
tales ai quemarse combustibles 
fósiles como el carbón y e! pe
tróleo. Estos combustibles con
tienen cadmio, plomo, mercurio, 
níquel, vanadio, cromo y cobre, 
gran parte de los cuales se tras
pasan ai aire o se depositan en 
las cenízas. 

Finalmente, una tercera fuen
te de emisión, la más diversifica
da, es la producción y utilización 
de productos industríales que 
contienen metales o aleaciones 
de metales. Este mundo hetero
géneo de metales y sus incalcula
bles riesgos harán difícil un diag
nóstico exacto sobre el mal que 
aqueja a los 400 nüios y niiias de 
San Francisco dei Oro. A cinco 
kilómetros de ese poblado dei 
norte de México, el grupo mine
ro Frisco produce oro, plata, 
plomo, fluorita y zinc. Además, 
según sus técnicos, utiliza ácido 
sulfúrico, mercurio, sales diver
sas y reactivos. Una combinación 
explosiva para la salud humana. 
(Maria de Cautin) • 
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Economía 

Pros y contras de la 
ref orina monetaria 
La creación dei austral y las medidas antiinflacionarias 

permiten sanear la economia argentina } sentar 

las bases dei crecimiento económico. Al menos esa 

es la opinión dei economista Aldo Ferrer, 
en declaraciones exclusivas a cuadernos 

e orno ex ministro de Econo
m ía y actual presidente dei 

Banco de la Província de Buenos 
Aires, Aldo Ferrer vivtó el proce

so de creac1ón de la nueva mone
da argentina , el austral, desde 
dentro y tiene elementos de Jui
cio poco conocidos por la opi
n ión pública para juzgar los re
sultados que la nueva política fi
nanciera dei gobierno radical 

puede obtener. 

"C.ada país 
presenta 

realidades 
distintas, co n sus 

características 
y desafios 

propios", afirma 
el economista 

Aldo Ferrer 
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En su opinión, uno de los as
pectos más criticables de la ges
tíón económica de la mayor par
te de los gobiemos latinoameri
canos es haber concentrado to
dos los esfuerzos y todas las 
preocupaciones en el problema 

de la deuda externa, relegando a 
un segundo plano otros proble
mas económicos -como la situa
ciôn fiscal, la situación moneta
ria y el ordenamiento interno-

que, bien encaminados, hubieran 
podido incluso contribuir a for
talecer el poder negociador dei 
continente frente a los acreedo
res. 

Sobre estos temas versó una 
conversación de cuadernos dei 
tercer mundo con el dirigente ar
gentino, realizada recientemente 
en Montevideo, durante la part>

cipacibn de Ferrer en el semina
rio sobre integración latinoame
ricana y deuda externa, promovi
do por el ILET. A continuación 
reproducimos las princtpales afir
maciones de Aldo Ferrer en esa 
ocasiôn. 

Ataque frontal a la inflación 

"Cada país presenta realida
des distintas, con sus caracterís
ticas y desafíos propios. En el 
caso argentino la situaciôn se ve· 
nia arrastrando desde la época 
de los gobiernos militares, que 
llevaron a la economia a una cri
sis profunda. EI resultado es co-

J nocido: una elevada deuda exter· 
na, una inflación sin precedentes 

cz, y un empobrec1miento generali
zado de la población. 

"Con la vuelta a la democra
cia, afloraron todas las tensiones 
acumuladas y eso explica por 
qué la tasa de inflación alcanzõ 
los niveles que alcanzô en los 
meses anteriores a las medidas 
adoptadas por el gobierno. E1 
pueblo argentino ha ido sacando 
conclusiones relevantes. La pr>
mera y más importante es que 
tenemos que preservar la demo
cracia porque vivir fuera de la 
ley compromete la seguridad 
misma de la nacibn y puede Ue
vara la disoluciôn dei país. 

"El hecho de no d.isfrutar de 
un régimen democrático nos 
condujo a una guerra y a una de
rrota, lo que nunca en la histona 
dei país había sucedido antes. 
Estoy convencido de que todo el 

pueblo llegó a la conclusión de 



Seminarlo-aobre integración y deuda externa, promovido Por el lLET en el pasado mes de agosto en Montevideo 

que no tenemos otra alternativa fiscal: tratar de obtener re.:ursos 
que vivir en democracia: y es la genuinos de la población para 
primera vez desde 1930 que se pagar el gasto público -inclu
puede afirmar que ningún sector yendo la deuda externa- y, por 
significativo de la sociedad ar- otra parte, una congelación de 
gentina piensa de otra manera. precios que mantenga una tregua 
Este dato es importante para en la distribución dei ingreso 
evaluar la estabilidad dei sistema mientras dure el proceso de ajus-
democrático argentino. te. 

"Pero es más: el pueblo tam- "La respuesta de la sociedad 
bién se ha convencido de que es ha sido muy positiva. En conse
oecesario poner la casa en orden. cuencia, el crecimiento de los 
la inflación reflejaba desequili- precios ha sido ex tremada mente 
brios y tensiones enormes y ha- bajo. Los únicos elementos de 
bía que erradicaria de manera incertidumbre en este momento 
muy drástica. Con una tasa de son algunos productos estaciona
inflación de 30% ai mes como la les como la carne, el pollo y las 
que imperaba en Argentina, era verduras. Pero en la mayor parte 
prãcticamente imposible hacer de los precios -incluyendo las 
cualquier cosa. tarifas de los servicios públicos y 

"E! gobierno percibe este es- el tipo de cambio- existe una 
lado de ánimo en el país, hace su congelación real. 
P!Opia evaluación dei comporta- "i, Y esto por qué se produce? 
miento de la economia desde el No es porque el gobiemo haya 
inicio dei período constitucional ejercido un control sobre los co
Y anuncia un programa de ata- merciantes o sobre los industria
que frontal a la inflación. i,Cuâ- les, cosa que hubiera sido impo
les son los fundamentos de este sible ya que no hay forma de im
programa? La primera premisa es poner una congelación de pre
b necesidad de un ordenamiento cios sobre la base exclusiva dei 
1985- Diciembre/1986 - Enero - nC? 82 

control oficial. 
"Si el programa ha tenido 

éxito es por la respuesta de la so
ciedad. La sociedad se convenció 
de que era eso lo que había que 
hacer. Y se produce entonces 
este hecho notable de la congela
ción real de los precios y la baja 
muy drástica de la inflación. 

"Queda aún por delante una 
tarea compleja, obtener buenos 
resultados en el ordenamiento de 
las empresas dei Estado, en la eli
minación de su déficit, en el au
mento de su eficien cia. Y hay 
que poner en marcha la econo
mia argentina, los recursos ocio
sos, ordenar el sector financiero, 
bajar las tasas de interés y 
replantear el crecimiento econó
mico a largo plazo. 

"La precondición para el cre
cirniento económico es la estabi
lidad. Pe ro en sí misma tampoco 
lo asegura. Es necesario u na po
lítica global, de inversiones, de 
tecnologia, de cooperación in
ternacional, de comercio ex te
rior, de movilización popular. 
Todo ese conjunto de definicio-
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nes de política económica puede 
conducir ai crecirniento dei país 
a largo plaio. 

"Soy optim~ta, creo que así 
como estamos triunfando en la 
lucha por la preservación de la 
democracia. triunfaremos en la 
lucha antiinflacionana y así ha· 
bremos creado las condiciones 
para iniciar una etapa de creci
miento económico" 

La reforma monetaria 

"Con medidas de carácter po
lítico se consjgui6 revertir una 
situación económica Y en ese 
contexto se produce la reforma 
monetaria. cuyos efectos han 
sido muy positivos. El becho de 
tener una mooeda en el bolsillo, 
el austral, que en este momento 
tiene una paridad superior al dó
lar, que estâ manteniendo su va· 
lor y que nos está dando otra vez 
el placer de saber que la moneda 
vale algo, ya genera una estabili
dad que se babfa perdido en la 

Argentina. 
"Esto tiene importancia en 

todos los sectores sociales. Y 
creo que mayor que en otros en 
el sector obrero, que sentia que 
cobraba su sueldo a fin de mes y 
al final de la primera quincena 
ya enfrentaba precios con un au
mento de l 5%. Se produc!a así 
un castigo en los stocks moneta· 
rios de la gente, que son mante
nidos generalmente por los sec
tores de menores ingresos. 

"Entonces el hecbo de mante
ner el valor de los stocks mone· 
tarios en poder dei público en 
general y la existencia de una 
moneda nueva, han tenido un 
efecto importante. Pero la refor· 
ma monetaria exclusivamente no 
hubiera tenido êxito si el conjun· 
to dei programa no hubiera 
triunfado, es decir, si los precios 
no hubieran parado de subir. 

"Naturalmente el mero hecho 
de quitarle todos los ceros a la 
moneda ya ha sido un hecho po
sitivo, que ha facilitado los cál
culos". 

74 · tercer mundo 

Ln emisión de moneda 
y lo deud3 externa 

"La economia argentina ya 
venía en una etapa recesiva, con 
alta inflación. En este momento 
el gobierno no emite pero hay 
igualmente gran cantidad de di· 
nero en circulaci6n como conse
cuencia dei aumento de las reser
vas internacionales. Hubo una 
gran entrada de capital de corto 
plazo y esto provoc6 un aumen· 
to de liquidez que el gobierno ha 
absorbido con la colocación de 
títulos en los bancos y ei mant&
nimiento de una tasa de interés 
interna alta. 

fM 1 º PUEBLD 
MORATORIA YA 

Ma.nirestación contra ,t Fondo 
Monterio Internacional 
en Buenos Aires 

"Este es un problema serio, 
que hay que resolver: de alguna 
manera hay que lograr quebrar 
las expectativas inflacionarias con 
menores tasas de interês porque 
el costo es muy alto dei punto 
de vista dei nível de actividad. 
Yo diria, sin embargo, que el 
compromiso dei gobierno de no 
emitir no afecta el nivel de acti
vidad; mâs importante es tal vez 
el problema de la tasa de interés. 
A medida que el gobierno cum· 
pia la meta de no emitir y cam
bien las expectativas dei públi
co, serâ posible bajar la tasa de 
interês. 

"Pero estas medidas tienen 
otra consecuencia significátiva. 
Defender el interés nacional coo 

uno tasa de inflación de 31n 
mensual es imposible, nad1e to
ma el país en serio. Y con ese 
nível de desorden es inútil hacer 
planes para el largo plazo. 

"Con el êxito dei programa 
de estabilizaci6n, Argentina esta. 
rã finalmente en condiciones de 
replantear el tema de la deuda 
externa, que consiste en la 
transferencla de recursos dei país 
bacia e! exterior, como vienc su, 

cediendo con ouas naciones de 
América Latina. 

"AI poner la casa en orden 
estamos también fortalec1endo 
nuestra posición internacional en 
un marco mundial que -cre& 
mos- tiende a flexibilizarse y per
mite pensar en la obtención de 
mejores condiciones de negocia
ción que las que se dieron hasta 
ahora. 

"Argentina, como. todos los 
países de América Latina, com& 
ti6 e! error de concentrar toda su 

política econômica en la nego
ciación de la deuda. Pero el tema 
de la deu da no tiene arreglo y la 
situación interna continuaba de
sordenada. Por eso la experiencu 
argentina nos debe !levar a una 
reflexión. Es posible replantear 
la situación sobre otras bases: a 
partir de un reordenamiento i~ 

terno y de una poslción negocia
dora más fuerte. Naturalmentt 
tam bién influirá la coyuntura m· 
ternacional, ya que una mayor 
cooperación latinoamericana for· 
talece el poder negociador deu
da país individualmente." 

la integración latinoamericana 

"Argentina tiene una voca
ción histórica integracionista, 
aunque ai igual que los demis 
países dei continente ha estado 
muy absorbida por los proble
mas inmediatos, dejando relegt 
do el tema de la integración. Pero 
con los nuevos desafios que 
plantea el orden mundial,. el 
tema de la integración está s1eo
do revalorizado. La cooperación 



latinoamericana se entiende ac
tualmente como una necesidad 
no solo para abrir nuevas front~ 
ras para el desarrollo sino para 
la propia consolidación de la 
democracia. Creo que no es ca
sual que en estos momentos 
haya un contacto personal y fre
cuente entre varios de los presi
dentes democráticos de América 
Latina. 

1.000,000 B\\CO CENTRAL 
DllU 
REPUBLIC-\ ARGE~11~~ 

"Esto refleja un nuevo tiem
po político y dará lugar a nue
vos entendimi~tos. En este mo
mento yo sôy presidente de un 
banco - el Banco de la Provin
cia de Buenos Aires- y en esa 
condición participé de la creación 
de un instrumento nuevo: la 
Lotinequip, una empresa para )a 
promoción dei comercio de bie
nes de capital, que. tiene pers
pectivas muy grandes. Lo impor· 
tante es que esta empresa fue 
creada en forma conjunta por el 
Banco dei Estado de São Paulo 
(Banespa), la Nacional Financie
ra de México (Nafinsa) y el Ban
co de la Provincia de Buenos Ai
res. Creo que esta iniciativa va 
a dar lugar a nuevos emprencli· 
mientos que surgen de un marco 
político diferente, que nos per
mite hacer a nivel latinoamerica-
no cosas concretas en conjunto. trumentos para la acción. 

"Tiene que haber una deci- "Veamos un ejemplo concre-
sión política de abrir los cauces to: el eventual intercambio entre 
de la cooperación, pero eso no es Argentina y Venezuela. Las fuen
suficiente. Es necesarío que haya tes de abástecirniento tradiciona
una coordinación con los inte- les de Venezuela estân en los Es
reses concretos de la gente que tados Unidos; sus exportadores 
va a llevar adelante el comercio. tienen sus líneas comerciales con 
Porque los presidentes se pue- aquel país, sus proveedores, etc. 
den poner de acuerdo - y lo Decirles que no importen mãs de 
han hecho en diferentes épo- los Estados Unjdos y que co
cas- pero como no se crean los miencen a hacerlo de la Argen· 
canales reales de integración, no tina es algo deseable, pero no es 
se avanza. fácil de implementar. Debemos 

"La voluntad política puede crear los instrumentos para que 
quedar en el campo declarativo realmente aparezcan intereses 
si no se implementa con la con- concretos ligados al comercio 
vocación a los empresa,rios, a las con Argentina. 
fuerzas económicas de los distin- "AI Estado cabe dar los gran
tos países encargadas de proce· des lineamientos de la coopera· 
der a las negociaciones concre- ción y la acción. Establecer las 
tas. Hay que ir creando los ins- políticas cambiarias, los acuer· 
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pesos viejos 
(arriba}. 
"Vivimos una 
econom(a mocta, 
en la cual el 
Estado da las 
grandes 

.,,.,;r.1m:a111<1 orientaciones" 

dos comerciales, dar el marco de 
referencia para que ese comer
cio sea posible. Pero e! comercio 
en definitiva es hecho por parti
culares. No creo que un inter
cambio entre empresas dei Es
tado o entre grandes corpora· 
ciones comerciales de Estados 
Unidos provoque mejores resul
tados. 

"Vivimos en un sistema mix· 
to, de una economia basada en 
gran parte en la actividad priva
da, en el comercio privado. En 
este sistema el Estado tiene que 
dar el marco de referencia y las 
grandes orientaciones, trazar 
los objetivos. No creo que se 
llegue a un mayor intervencio
nismo estatal pero si a una 
mayor intervención pública en 
los cauces de la acción." • 
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Singapur: 

Se derrumba la 
pirámide especulativa 
La quiebra de un gTupo financiero lleva al cierre 
de la bolsa local y repercute 
en los países industrializados 

L a bolsa de Singapur, terce
ra de Asia y la más activa 

dei Tercer Mundo, cerró sus 
puertas a comienzos de diciem
bre por tiempo indefinido, al 
derrumbarse la pirâmide especu
lativa que dominaba últimamen
te su actividad, arrastrada por la 
quiebra dei grupo malayo-singa
porea.no Pan-Electric Industries.. 

La crisis ha causado preocu
pacíón en medios financieros 
intemacíonales, tanto por el 
temor a que una cadena de quie
bras envuelva a empresas de la 
región, como por sus posíbles 
repercusiones en otros mercados 

y por los interrogantes que abre 
sobre un modelo de economía 
de gran amplitud especulativa. 
Pan-Electric, un grupo centrado 
en el desarrollo inmobiliario y 
rescates marítimos, fue puesto 
en liquidación, tras fallidos in
tentos para salvarlo mediante 
una reestructuración de su deu
da, estimada en 191 millones de 
dólares (400 millones de dólares 
de Singapur). 

La dramática decisión de las 
autoridades bursãtiles de Singa
pur se deriva del efecto en cade
na que se teme que esta quiebra 
produzca en el resto dei merca-

EI país sufre una grave retracclón de sus exportaciones a Estados Unidos 
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do, dado el volumen de créditos 
obtenidos con las ventas de ac
ciones a futuro, modalidad espe
culativa para recolectar capitales. 
Según analistas bancarios euro
peos, el crack dei mercado de 
Singapur (que de inmediato ha 
arrastrado a la bolsa de Kuala 
Lumpur, en la vecina Malasia) 
implica un desastre para este 
centro financiero y, aventuran 
algunos, incluso para el modelo 
económico que representa. 

Se teme también que la cri
sis de Singapur afecte a valores 
singaporeanos y malasios cotiza
dos en Londres y a firmas in
termediarias bursãtiles europe~ 
y norteamericanas que operan 
con el sudeste asiãtico. La quie
bra de la Pan-Eletric se debe en 
principio a su imposibilidad de 
atender un vencimiento el 18 de 
noviembre. Pero en verdad obe
dece a razones más de fondo: la 
interrupción de una operación 
especulativa de "fuga bacia ade
lante" que involucra unos 67 
millones de dólares norteameri
canos en préstamos basados en 
ventas a futuro de acciones de 
Pan-Eletric y otras empresas 
asociadas, como colateral de 
deu da. 

Diversos analistas consulta-
dos en varias plazas europeas 
sefialaron que este tipo de ope
raciones se ha convertido en 
una modalídad muy extendida 
para recolectar capitales en el 
mercado de Singapur y, en me
nor medida, en Kuala Lumpur, 
70% de cuyas acciones se cotizan 
en ambas bolsas. El mecanismo 
es la venta de acciones a térm~ 
no, que servlan como medio p~
ra recolectar fondos en efech· 
vo, que a su vez permiten rea
lizar nuevas operaciones. De 
esta forma se construye una 
pirâmide especulativa q~e p~e
de funcionar hasta el mfintto 
con tal que el mecanismo 
no se interrumpa. Si los valo-



res que respaldan las opera
ciones caen, se precipita el cas
tillo de naipes. 

En el caso de Pan-Electric 
la crisis explotó tras la falta de 
pago dei 1 8 de n oviem bre y el 
fracaso de gestiones para la 
participación dei financiero ma
lasio Tan Koon Swan - poS<> 
edor de 22% dei grupo y de las 
principaJes empresas vinculadas 
a su pirâmide especulativa - en 
una operación de rescate. Pero la 
extensión de esta modalidad 
operativa en ambas bolsas llevó 
a las autoridades monetarias y 
bursãtiles de Singapura cerrar in
definidamente los corrillos mien
tras se elabora una reglamenta
cíón que impida tanto la in
terrupción brusca dei circuito 
como la reiteración dei peligro
so mecanismo, temiendo los 
efectos sobre empresas no vin
culadas ai caso y sobre el índice 
general. 

Según el Financial Times, de 
Londres, a fines de noviembre la 
firma intermediaria londinense 
James Capei tuvo que pagar casi 
13 milJones de dólares aJ retrac
tarse de una operación una sub
sidiaria de Pan·Electric. Otros 
corredores de bolsa de Singapur 
Y KuaJa Lu mpur encuentran pro
blemas similares, seiiala el perió- Singapur: consecuencias de un modelo de desarrollo basado en la 
dico londinense. especulación financiera 

Tanto ese diario corno otras peligroso de ''recaJentamiento", 
fuentes dei mundo financiero por vía de una excesiva "desre
europeo coincidieron en que gulaciéin", de los aspectos espe
otras empresas, no vinculadas 3 culativos dei modelo de econo
Pan-Electric, pueden sufrir la mia abierta de exportación pre
ruptura de operaciones a futuro, conizado por Singapur. Esta es 
como el caso de la compaii ía aé- ai menos la opinión de importan
rea Singapore Lines, una de tes expertos de la región dei 
las mayores de la región, que Sudeste asiãtico. 
lanz6 en novíembre pasado al Rugues Aubert, por su parte, 

analista de la firma consultora mercado 95,6 millones de dóla-
res norteamericanos en acciones. suiza Haneke/ Foster, se pregun

ta si el modelo lanzado a princi-
La crisis de la bolsa de Singa- pio de los anos 70 no se está 

PIII, la tercera de Asia tras Tokio agotando, volcándose sobre pirá
Y Hong Kong y la mãs activa mides especulativas para dar oxi
de un país dei Tercer Mundo en geno a una economía exportado
los últimos anos, es un sintoma ra que desde fines dei aiio pasa-
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do sufre una retracción de sus 
exportaciones a Estados Unidos. 

En todo caso, dicen los 
especialistas, la crisis de Singa
pur, y su colateral en Kuala 
Lumpur, son tema para seguir de 
cerca, buscando el "punto de in
versión" de la curva ascendente 
de un modelo y una región que 
se presenta aún como estratégica 
para la expansión económica de 
los países industriales. A la vez, 
las repercusiones en Malasia van 
a coincidir con la grave crisis dei 
mercado internacional dei esta
no, que representa una de las 
exportaciones claves de ese pais. 
(Deodoro Roca) • 
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' K~IA SALE OE LA LISTA OE 
LOS MASCAR ENTES 

La Organización de las Nacio
nes Unidas para la Agricultura 
(FAO) retiró a Kerna de la lista 
de naciones africanas con mayo· 
res problemas de alimentación. 
La medida se anunció después 
que fue·on divulgados los prime
ros resultados de la cosechas de 
este ano que, deb1do a la !legada 
de las lluvias, presentaron una re
cuperac,ón sensible. 

La cosecha de maiz debe !le
gar a 2 millones 500 mil tonela· 
das, to que asegurará el abasteci
miento interno. Tambiên hubo 
mejoras en la producción de car· 
ne y leche, aunque el ganado aún 
no se recuperó plenamente de 
tos tres anos de sequía. 

La producción de leche au
mentó en 50':f pero aún no es su· 
ficiente para asegurar la alimen
tación de tos ninos y las mujeres 
en período de gestacion. La pro
ducción de café y té, los dos 
principales productos de expor· 
tación dei país, no registrá au· 
mentos significativos. 

• 
BOICOT NEGRO GANA 
FUERZA EN SUOAFRICA 

Por lo menos 40 comer· 
ciantes blancos de la región de 
Port Elizabeth se vieron obliga
dos a cerrar definitivamente sus 
tocaies por el boicot organizado 
por la población negra en pro
testa contra el estado de emer· 
gencia y el racismo dei gobier· 
no. Los consumidores africanos 
se abstuvieron de hacer compras 
en comercios pertenecientes a 
blancos, provocando también 
pérdidas irrecuperables en otros 
100 establecimientos de ciudada
nos de origen europeo. 

Los organizadores dei boicot 
consideran que el movimiento 
constituyó una importante victo
ria política. La población negra 
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está pagando precios más altos, 
ya que los comercios de blancos 
venden más barato que los alma
cenes de los africanos por disfru
tar de ventajas fiscales y crediti
cias que no benefician a los ne
gros. Con resultados diversos, el 
boicot fue practicado en por lo 
menos 24 ciudades sudafricanas 
y ya dura más de cuatro meses. 

• 
EL NUEVO GOBIERNO DE 
TANZANIA NEGOCIA CONE L FMI 

EI nuevo presidente de Tanza· 
nia, Ali Hassan Mwinyi anunció 
que reiniciará en breve los con· 
tactos con el Fondo Monetario 
1 nternacional. Su antecesor, Ju· 
llus Nyerere resistió durante mu
cho tíempo ante las imposiciones 
dei Fondo que, como represalia, 
bloqueó todos los créditos y 
aconsejó a los bancos privados a 
hacer lo mismo. 

EI nuevo jefe de gobierno de
claró que actuará con cautela 
para evitar que el FMI pueda !le
gar a ejercer una tutela económi· 
ca sobre Tanzania y afirmó que 
en ninguna circunstancia nego· 
ciará la soberanía dei país con 
las autoridades monetarias inter· 
nacionales. 

E'1 impasse entre el FMI y 
Tanzania ya dura cinco anos. 

• 
COMENZO A FUNCIONAR EL 
NUEVO OLEOOUCTO IRAQUI 

lrak anunció el comienzo de 
las actividades dei oleoducto que 
atraviesa el territorio saudita. EI 

ministro iraquí dei Petróleo, 
Oassim Ahmed Taqi, declará que 
la capacidad inicial dei nuevo 
oteoducto es de un mitlón de ba
rriles cl ia rios. E n una fase poste
rior, el volumen transportado de
berá elevarse a un millón 600 mil 
barriles. 

"EI nuevo oleoducto fue ter· 
minado antes dei tiempo previs
to y la obra refleja la actual ca
pacidad económica, política y 
militar de Ira k", sei'laló T aql. 

• 
LA TAAG SIRVE DE CONEXION 
ENTRE LOS "CINCO" 

Los cinco países africanos de 
tengua portuguesa (Angola, Mo
zamblque, Guinea-Bissau, Cabo 
Verde y São Tomé y Príncipe) 
quedaron interconectados ai 
inaugurarse tos vuelos entre 
Luanda y Bissau en los primeros 
días de noviembre. La nueva es· 
cala de la empresa aérea angola
na es una extensión de la tlnea 
Luanda-São Tomé. EI estableci· 
miento de la red aérea que liga a 
los "cinco" fue decidido en la 
cumbre realizada en febrero de 
este ano entre los jefes de Estado 
de esos países. 

• CAEN LAS EXPORT ACIONES 
LATINOAMERICANAS 

La CEPAL informó que en 
los primeros nueve meses de 
1985 tas exportaciones latinoa
mericanas cayeron en 9% como 
consecuencia de la continua re
ducción de los precios de las ma
terias primas en los mercados de 
Europa y Estados Unidos. De 
una lista de 18 productos, la ba
nana y el cobre subieron de pre
oio, pero esa atza fue insufici_~n
te para compensar la reducc1on 
de 13,4% que esos productos ~a
bían experimentado desde el ano 
pasado. 

De los productos que sufrie
ron desvalorización las mayores 
bajas correspondieron ai azúcar, 



harina de pescado, soya, malz, 
algodón, plomo y lana, cuyas co
lizaciones cayeron entre 10 y 
36%. Esta baja de precios repre
senta una disminución en el in
greso de divisas de la región, en 
un momento en que todos los 
países enfrentan enormes dificul
tadas para pagar una deuda ex
terna calculada en 350 mil millo
nes de dólares. 

• 
CHILE PIERDE 500 MILLONES 
DE OOLARES CON 
rRIVATIZACIONES 

Santiago se cotizó cada acción 
sobre la base de veinte centavos 
de dólar cuando su valor real es 
de cerca de 1,48 dólares. Con la 
transferencia de esas ocho em
presas ai sector privado, el nú
mero de companlas estatales des
nacionalizadas desde 1973 por el 
régimen militar chileno se eleva a 
más de 500. 

• 
PERU ESTUOIA 
"BARTER" CON BRASIL 

Empresas privadas y estatales 
peruanas se encuentran en una 
fase avanzada de sus negociacio
nes con Brasil para establecer un 
convenio de comercio compensa
do, lo que en lenguaje económi
co se llama barter (trueque). 
los dos países pueden llegar a 
intercambiar mercaderías y ser
vicios por 400 millones de dóla
res. EI convenio tendrá como 
modelo otro que fue firmado ha
ce metes entre Brasil y Nigeria, 
abarcando un intercambio de 
hasta mil millones de dólares. 
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exportará permitirá una sensible 
economía para Brasil, especial
mente en la regíón amazónica, 
muy distante de las principales 
refinerías, situadas en Río de Ja
neiro, Recife y Salvador. 

EI acuerdo representará cerca 
de 13% dei monto de las expar
tacíones de Perú, que alcanza 
actualmente tres mil millones de 
dólares . 

• 
HONDURAS: CRISIS ECONOMICA 
lLEGA A LA IGLESIA 

-&• ! 

EI presidente de la Conferen
cia Episcopal de Honduras, mo1r 
senor Héctor Santos, tomó la 
actitud inédita de publicar una 
carta pastoral en que solicita a 
los telígreses que aumenten el va
lor de las limosnas ofrecidas en 
el culto dominical porque, de lo 
contrario, la "lglesia no tendrá 
condiciones de sobrevivir econé>
micamente". Monseiior Santos, 
que es también obispo de T egu
cigalpa dijo que los católicos "no 
deben dar de limosna solo lo que 

~ les sobra en los bolsillos porque 
e: ello ya no es suficiente ante la 
~ seria crisis económica que vive el 
j país". 

La venta de acciones de ocho 
tmpresas estatales causó ai go
bierno chileno pérdidas por 
542.60() millones de dólares, 
porque los papeles tueron vendi
dos a inversores privados a pre
cios inferiores a su valor real. EI 
~a:ho fue denunciado por un 
fupo de abogados y economis· 
13s que investigaron las transac
ciones realizadas en la Bolsa de 
Valores de Santiago, donde las 
l(:ciones de las compafíías pri
t~izadas fueron vendidas apre
CIO de mercado, obviamente des
ialorizado, debido a la decisión 
~el gobierno de abdicar dei con-
~ol de algunos sectores clave de EI Perú suministrará cobre, 
~economia. zinc, petróleo y algunos produc-

Hay actualmente en Hondu
ras cerca de 250 sacerdotes, en 
su mayoría extranjeros, que so
breviven gracias a los donativos 
de los fieles. Recientemente, la 
arquidiócesis solicitó ayuda a la 
Santa Sede, pero le fue negada. 
Un párroco dei interior recibe un 
total de 400 dólares mensuales 
lo que en gran parte de los casos 
no alcanza para asegurar su su
pervivencia y la manutención de 
los servicios básicos de cada tem
plo. los precios cobrados par la 
iglesia para casamientos, bautis
mos, entierros y misas fueron tr~ 
plicados, lo que estimuló la eva
sión de fiel es y aumentó la crisis 
financiera de las parroquias hon
durefías. 

Las empresas privatizadas son tos manutacturados, recibiendo 
'
1 Compafíía Chilena de Electri- de Brasil ómnibus, repuestos 
~dad, la Compafíía Telefónica, para vehículos, insumos indus-
1Empresa Nacional de Explosi- triales y servicios de asesoría téc
ms, la Sociedad de Ou I mica y nica. los peruanos ya proveen 
~nerfa y la Companía dá Acero cerca de 10% de las importacio
dtl Pacifico . En la negoêiación nes brasilefías de materiales no 
de las acciones en la Bolsa de ferrosos. EI petróleo que Perú 
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Cultura 

Cutun1ay Can1ones: 
expresión de un 
pueblo combatiente 
El conjunto folktórico salvadoreflo rescata 
la música popular autóctona y leda un contenido 
revolucionario capaz de trasmitir el sentimiento 
colectivo de búsqueda de la paz y la justicia social 

e utumay Camones es proba- y fuerzas dei Frente Farabundo 

biemente una deformación Martí para la Llberación Nacio

de dos voces dei idioma ná- nal. EI contingente revoluciona

huatl que significaria "lugar de rio finalmente tomó y ocup6 el 

las piedras", aunque ello no es pueblo, pero 97 guerriUeros 

muy seguro. Su traducción se cayeron ali{ en combate. El 
deduce, en parte por asociacio- operativo se convirti6 en ejem

nes fonéticas, y en parte por el pio para los militantes del FM LN 

aspecto agreste y rocoso donde y pas6 a ocupar un lugar en la 

está enclavado el pueblo que lle- historia -que algún dia será 

va ese nombre, en el Departa- escrita, cuando se gane defini

mento de Santa Ana, en el tivamente la paz - de la gesta 

occidente de E1 Salvador. revolucionaria dei pueblo sal-

En 1981 el pueblo de CUtu- vadorei\o. 

may Camon_es fue escenario de De alguna manera anónima y 

una encarruzada bataUa entre- espontânea, la mención a CUtu

tropas dei régimen salvadoreno may Camones apareci6 un día en 

El c:onjunto (olldórlco Cutumay Camone1 comienza I ser conoddo como 
expresión de los valores dei pueblo sa!vadorei'lo 
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las letras improvisadas que se 11• 
rareaban en las 1onas de control 
Por ello, cuando la direcciôn dei 
FM LN decid ió la creaciôn de un 
conjunto musical, los elegidos 
adoptaron el nombre. Hoy, 
Cutumay Camones comienza a 
ser conocido, en Europa y en 
América, como expresiôn de la 
voluntad, el sacrificio, el sentl
miento y los valores culturales 
dei pueblo salvadoreiio, traduc~ 
dos en el sorudo de la marimba, 
el guitarr6n, la tumbadora, ta 
guitarra, el bongó, el raspador, 
y en las letras directas, sencillas 
y muy efectivas. 

Eduardo, Paco, Israel, Teresa 
y Lolo soo combatientes, todos 
muy jóvenes. Todos pasaron po1 
las cárceles, fueron trabajadom, 
pmtaron en los muros, reparlie
ron volantes, levantaron barrica
das, b1c1eron propaganda arm• 
da y llegaron a realizar las "tareas 
mb düíciles, aquellas que son li 
mayor aspiración de un m<r 

lucionario". 
Un día, hace ya mãs de tres 

aiios, conformaron el grupo -ai 
principio eran cuatro, despu6s 
se integraria Teresa-, y su m~ 
sión consistió en recorrer las 
zonas de control (es decir, las 

·i zonas rurales controladas por cl 
< FMLN pero no "liberadas"), re

latando musicalmente los acon
tecimientos bélicos mãs reden
tes y düundiendo los temas de 
actualidad: una verdadera crôJU
ca musical, coo un obvio objet~ 
vo de propaganda y de fortale
cirniento de la moral, que con>
plemen taba tareas de Radio Ven
ceremos. Esa doble mi<ii6n, artís· 
tica y política, se hizo en un m~ 
mento necesaria para el frente 
dei exterior, "donde la desinfor· 
mación es muy grande y la or· 
ganización de la solidaridad es 
urgente". 

Paco, Eduardo, Teresa, Israel 



y Lolo comenzaron a v1aJar ai 
exterior, desde la misma zona de 
combate en EI Salvador a lasca
pitales europeas y americanas. 
Recientemente realizaron una 
gira que comprendió Ecuador, 
Perú, Argentina, Brasil y Uru
guay. 

Dialéctica del espectáculo 

"Desde el punto de vista ar
tístico -afirma Eduardo, respon
sable político dei grupo- nue~ 
tro trabajo consiste en un re!r 
cate cultural: en alguna medida 
preservar los elementos deJ idie>
ma náhuatl que aún utilizan 
nuestros campesinos, en su tota
lidad mestizos; expresar la poe
sia popular salvadorefía; integrar 
los elementos folklóricos; y ser 
fades a los estilq,s musicales, 
hondamente arraigados en la 
población. Pero nuestro princi
pal objetivo es político". 

,Cómo definen la tarea que 
realizan? 

Paco - Podemos sintetizaria 
de la siguiente manera: fomentar 
la solidaridad, dar a conocer el 
proceso, informar sobre la coyun- "Vamoo a la búsqueda de un contacto directo c:on la gente y de una 
lura en Bl Salvador, hablar con participación del espectador" 
la gente. Todo eso apoyado en 
el espectáculo. 

Eduardo - Vamos a la bús
queda de un contacto directo 
con la gente y de una participa
ción activa dei espectador. Qaro 
que no es lo mismo en el exte
rior que en el interior. Afuera 

ben ser verdaderas consignas. 
Adecuamos nuestra conducta 
ai apoyo y la respuesta que ob
tenemos dei público, pero la de
bemos medir en términos polí
ticos y no solo de entusiasmo 
por el espectáculo. 

tenemos la responsabilidad de ,El contenido de las cancio· 
dar a conocer, mediante nuestra nes debe ser aprobado por la 
música, la coyuntura revolucie>- dirección polttica o tienen auto· 
naria y las grandes lineas dei nomza para los temas? 
proceso que se está desarrollan- Paco - Hace dos anos cayó 
do. Adentro, en nuestro país, en combate la comandante Qe
el público es mucho más exigen- lia. La conocíamos, convivimos 
te, precisamente porque está con ella. AI regreso de un viaje 
viviendo ese proceso. de dos meses nos informaron 

Teresa - Por eso el mensaje que había muerto. En ese me>
de las canciones es muy directo. mento nadie nos dijo: "hagan 
Hacemos una introducción y una canción para ella". Pero de 
proponemos la participación dei nosotros salió hacer una can
Público con estribillos que de- ción. La compusimos en un día 
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y ahora es una de las que gustan 
más. Nosotros quisimos ex presar 
alli todo lo que aprendimos y re
cibimos de ella, de su capacidad 
como dirigente. 

Los companeros responsables 
nos dijeron que la canción estaba 
bonita y que tenía muchos ele
mentos útiles. Pero· en el inte
rior del país nos dijeron que le 
faltaban elementos políticos más 
profundos. Componer es una 
responsabilidad, ya que hay ni
veles distintos de exigencia, y 
nuestro deber es darle a los te
mas un tratamiento adecuado 
para públicos diferentes. 

Teresa - Nosotros tenemos el 
ejemplo de Carlos Puebla. En 
todos los momentos coyuntura
les de la Revolución Cu bana, 
con una tremenda capacidad de 
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síntesis. en orus canc1ones iba dl'
finiendo claramence la línea que 
estaba viV1endo el proceso. To
davia nos falta bastante. 

Rompiendo el formali. mo 

, C11antns gr11p5,s de estas ea
racteristicas hayr 

gronde. Concretamos varios pro
yectos dei FMLN financian11en
to para medicamentos, recolec· 
ci6n de materiales para alfabeti
zaci6n, etc A nivel político 
logramos orgaruzar el apoyo que 
ha generado la lucha dei FM LN
FD R. 

bles con la música. 

t Han tcnido problemas con 
algún gob1erno? 

lsrael - Prãcticamente no. P&
ro ya tuvimos nuestra expenen
cia cn Brasil : nos presentamos en 
un teatro, hicimos cantar a la 

lolo - A mvel internacional gente y gritar consignas, el teatro 
se caía de entusiasmo. Fuimos a 

E repetir la presentacibn en el mis
B mo teatro, la noche siguiente, 
; pero cuando cstábamos bajando 
;, las cajas, la marimba, las guita, 
vi rras nos dijeron "ustedes ya no 

se presentan acá" Fue un acto 
de censura. 

Paco - Es necesnrio destacar 
una cuestibn importante: el h&
cho que permitan nuestras pr~ 
sentaciones existiendo relaciones 
diplomáticas con el gobierno de 
Napoleón Duarte, es un recono
címiento de la representatividad 
y la legitimidad dei FMLN-FDR. 
AI decir que primero somos m1-
litantes y después músicos, ma
nifestamos de antemano -y no 
lo ocultamos- que Lratamos de 
dar a conocer la fuerza dei 
FMLN ... 

EI esfuerzo colectivo 

En el interior existen otros grupos y hay posibilic:lad de 
que también salgan ai exterior 

l Ustedes eran mtisrcos? 
Israel - No. Cada uno de no

sotros estaba realizando otras ta· 
reas. No habfamos tenido opor
tunidad de poner a disposici6n 
dei proceso otras aptitudes, otras 
cualidades. En realidad no sabía
mos que las teníamos. 

Paco - Ahora somos dos gru
pos a nível internacional, la Ban· 
da Tepehuani y nosotros. En el 
interior ex1Sten otros grupos, y 
se está viendo la posibilidad de 
que también salgan ai exterior. 
Sería un refuerzo necesario, por
que esta tarea de promover y or
ganizar la solidaridad es gigantes
ca 

, Qué balance hacen dei traba· 
jo realizado? 

Israel En Europa hemos 
formado varios comités de soli
daridad, el apoyo es bastante 
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hay factorcs que limitan el desa
rrollo de la solidaridad. Las tras
nacionales abarcan todo y es di
fícil competir con ellas. Pero 
ocurre que nosotros no solo t~ 
camos y cantamos. Después de 
actuar, hajamos dei escenario y 
plat1camos con la gente para es
clarecer dudas. As{ rompemos el 
formalismo. Tratamos siempre 
de establecer un clima de con
fianza para que se logre una ma
yor comprensibn de lo que que
remos trasmitir, que es mucbo 
más que estados de ânimo pla
centeros o sensaciones agrada-

tEran aficionados a lo mús1· 
ca? 

Teresa - Alguno de nosotros 
tenra cierta experiencia; a todos 
nos gustaba la música, claro, 
pero no tenfamos conocimíentos 
específicos. Fue en verdad un 
planteamiento dei FMLN: "usl~ 
des van a formar un grupo", así 
nos ordenaron. Nos eligieron Y e! 
grupo lo formamos sobre la base 
de los conocirnientos de Edulf' 
do, que nos enseiib la t~cnica. 



Israel - En ese sentido tene
mos todas las lim itaciones ... 

Pero usccdes dan imagen de 
solvencia ... 

Israel - Hay u n esfuerzo indi
vidual. Por ejemplo, aprender a 
tocar la marirn ba insu mió largas 
horas de trabajo, día Iras día, 
para fam iliarizarnos con el i_ns.. 
trumento ; al principio se trataba 
de sacar algo sencillo pero técni
camente correclo. 

;,Como comf)Onen las cancio
nes7 

Lo/o - En forma colectiva. 
Hay canciones que surgen de es
critos de combatientes, poemas 
que se escriben en el frente. No
sotros recogemos y selecciona
mos ese material. Ahora estamos 
por sacar una canción que se ba
sa en la carta de una madre que 
estaba presa y que le escribe a su 
hija, explicándole que pensa ba 
en ella cuando la torturaban y 

que su recuerdo le daba fuerzas 
para callar información. 

i Cuál de las canciones expre
sa más la llnea específica de la 
coyuntura? 

Eduardo - La que se titula 
''Vamos ganando la paz" tiene 
ya cerca de tres arios pero sigue 
amoldándose a la realidad, pese 
ai tíem põ transcurrido. Ex presa 
no solo la situación de El Salva
dor sino también la de Nicara
gua. No es un himno, es solo una 
canción, pero sintetiza, creo que 
bastante bien, toda nuestra !a
cha. 

Hay otra, "No a la interven
ción", que es la que realmente 
recoge el elemento más actual: la 
inmineocia de la intervención di
recta de Estados Unidos. 

,Qué pueden hacer los otros 
pueblos latinoamericanos y dei 
Tercer Mundo [rente a una inter
vención? 

Israel - Si ocurre la interven
ción, se borran las fronteras en 
Centroaméríca. La solidaridad 
material ya está en marcha, por 
ejemplo en Bras.il hay una cam
pana por tractores. ·Pero con re~ 
pecto a la cuestión de la inter
vención nosotros creemas qµe ya 
no solamente necesitaríaíiios ma
nif estaciones, declaraciones, etc., 
sino que sería necesaria la parti
cipación de la gente también allí, 
en Centroamérica. 

Es muy importante el trabajo 
de desarrollar la solidaridad en 
los países con los que tenemos 
identificación histórica, elemen
tos sociales y culturaJes comu
nes, y las mismas condiciones de 
mise1ia. Si se rompen las fronte
ras y se generaliza la resistencia, 
entonces será necesaria la solida
ridad más completa, vamos a ne
cesitar combatientes. Por eso ex
plicamos el problema de la inter
vención como un fenómeno muy 
real. (S. B.) • 

1 todos los domingos \ 
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Notas de Cultura 

QUINCE AIQos PARA 
ELIMINAR ANALFABETISMO 

La Organización de las Nacio
nes Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Qiltura, UNESCO, 

se fijó como meta la elimina
ción dei analfabetismo antes dei 
ai'lo 2000. EI presupuesto ordi
nano para el bienio 1986-87, re
servado ai ambicioso programa 
"Educación para todos", se esti

ma en 33 millones 817 mil dó

lares, una cifra no demasiado ele
vada si se tienen en cuenta todos 

los aspectos que cubre ese pro
yecto. 

"Educación para todos" tiene 
como eje principal la difusión y 

el intercambio de informaciones 
sobre la ensei'lanza primaria y la 

alfabetización de los jóvenes y 

los adultos. EI énfasis se pone en 
la educación en América Latina 

y el Caribe y en el programa re
gional de eliminación dei analfa
betismo en Africa. 

• 
ISRAELIES DESTRUYEN 
MEZQUITA EN GAZA 

La municipalidacl israell de 
Bir Sebaa, en la franja de Gaza 
ocupada, decidió destruir la gran 
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mezquita de esa ciudad, último 
vestigio islâmico en la región, se
gún denuncio el diario kuwaitl 
Arrai af-am. 

Antes de destruir la mezqui
ta - que tiene un importante va

lor histórico y cultural, las au
toridades de ocupación israel íes 

movilizaron a la policía para evi

tar la reacción de la población 
árabe. 

La decisión de la municipali

dad israell contraria la política 
seguida inicialmente por las pr0: 

pias autoridades de ocupación. 
que hablan convertido la mez

quita en un museo. 

• 
CHILE: EL TESTIMONIO 
OE ANITA FRESNO 

La experiencia dei exílio. el 
atentado que la dejó semipara-

1 ít,ca y su regreso a Oiile están 
plasmados con sencillez pero con 

fuerza en el testimonio de Anita 
Fresno, esposa dei dirigente de

mócrata cristiano Bernardo 
Leighton, ex vicepresidente de la 

República durante el gobierno 
de Eduardo Frei ( 1964-1970). EI 

libro, "Recuerdos. Afectos que 
agradecemos. Hechos que perdo

nar", fue lanzado en Santiago de 
O,ile por Ediciones O,ile-Améri· 

ca. En él, Anita Fresno relata, 
sin pretensiones !iterarias, los 

anos vividos en ltalia desde ene

ro de 1974 hasta su retorno a 
Chile, en 1978. 

Entre las experiencias más do

lorosas está narrado ai atentado 
contra su vida y la de su marido, 

el 6 de octubre de 1976, en Ro
ma. EI libro incluye también tes

timonios de diversos compatrio
tas -autoridades eclesiásticas, 
profesionales y amigos de diver

sos âmbitos- que aportan ele
mentos valiosos e inéditos sobre 
las repercusiones dei atentado. 

Bernardo leíghton recibió un 
balazo en la cabeza y fue opera
do de emt!fgencia y Anita pasó 
nueve meses de convalescenc,a 
en un hospital romano y hasta 
hoy camlna con el auxilio de un 
par de muletas. 

• 
DONACION DE NICARAGUA 
AL PUEBLO MEXICANO 

La Asociación Sandinista de 
Trabajadores de la Qiltura (STC) 

donó ai pueblo de México 30 
obras de artistas nicaragüenses. 
entre las que se destaca una ta
lla de madera dei ministro de 
Qiltura, Ernesto Cardenal . 

Esas obras -que fueron dona
das ai pueblo mexicano en sol~ 
daridad por el terremoto de s~ 
tiembre pasado- fueron entr~ 
gadas ai embajador de México en 
Managua, José Luis de la Madrid 
por la secretaria general de la 
STC, la poetisa Rosario M.lrillo, 
esposa dei presidente Daniel 0r· 
tega. EI destino de esas obras es 
una subasta cuyo producto serà 
entregado ai Fondo de Recons
trucción dei gobierno mexicano. 
Su estilo es primitivista, mUV 
cultivado en Nicaragua, Y se 
anunció que estarán expuestas a 
la visita pública en la ciudad de 
México, en una galeria de arte. 



Comunicación 

Las agencias de 
prensa alternativas 
La falta de condiciones en Centroamérica para ejercer 
un periodismo libre lleva a los movimientos 
revolucionarios y a los sectores políticos 
progresistas a crear sus propios 
canales informativos 

e on el triunfo de la revolu
ción nicaragüense, en julio 

de 1979, y la agudización de la 
crisis en El Salvador, la situación 
centroamericana pasó a un pri
mer plano de la atención interna
cional A partir de entonces, los 
más importantes medios de co
municaci6n dei mundo han man
tenido un interés vital en la ro
gi6n: centenares de periodistas 
permanecen o visitan constante
mente los países dei ãrea, a fin 
de informar en detalle a sus res
pectivos públicos sobre la evolu
ci6n de los acontecimientos. 

Este fenómeno ha sido acorn
pai\ado por el surgimiento y d&
sarrollo de instancias informati
m centroamericanas (entre las 
que se destacan agencias de pren
sa, radios, publicaciones), lascua
les de una u otra manera son ex
presión de las fuenas políticas 
empenadas en impulsar un cam
bio social en la región. 

Entre octubre de 1979 y 
agosto de 1983, ocbo agencias 
de prensa altero.ativa - tres gua
temaltecas, tres salvadorenas, 
una hondurei\a y una nicara
giiense- iniciaron sus funciones 
a través de un permanente flujo 
de noticias, anális.is, entrevistas y 
reportajes especiales sobre aspeo
los políticos, económicos y mili-

agencias se autodefine como in
dependiente, resulta evidente su 
simpatia con una u otra fuena 
política. Casi todas se esfuerzan, 
sin embargo, por mantener un 
nível de objetividad y profesio
nalismo que les permita conver
tirse en fuentes confiables para 
la opinión pública internacional 

De las ocho agencias, cuatro 
tienen su sede en Managua, tres 
en la ciudad de México y una en 

San José, Costa Rica. Todas 
cuentan con corresponsalfas en 
Estados Unidos y definen como 
uno de sus principales objetivos 
la penetración en los medios de 
prensa occidentales. También se 
identüican con los planteamien
tos dei Nuevo Orden Informati
vo Internacional y tienen acceso 
ai pool de Agencias dei Movi
miento de Países No Alineados. 
{Ver Guia dei Tercer Mundo, 
sección dedicada a lnformación: 
" Las agencias dei Tercv Mun
do") 

La Agencia Nueva Nicaragua 
(ANN) es, sin duda, la que tiene 
mayor experiencia y desarrollo. 
Fundada en octubre de 1979, 
con una red de teletipos orienta
da hacia Estados Unidos y Euro
pa, un centro de documentación 
computarizado y un equipo de 
unos 50 periodistas, ANN ofrece 
un servicio informativo diario que 
produce entre 40 y 50 notas, as( 
como un boletín económico se
manal. 

tares. Las nuevu in,Canciu informativas centroarnericanas son expresión de tu Si bien la mayoría de las fuerzas dei cambio 
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,\ ttavês de la red de comuni
caciones de AN1\, asim~mo, fun
ciona lo que se denomina Pool 
Centroamericano de lnforma
ción, en el que participan las 
ocho agencias. Esta instancia se 
viene impulsando desde 1984 
como "un proyecto de coopera
cibn más estrecha, buscando co
hesionar los esfuerzos de difun
dir los procesos cen troamerica
nos", explicb el corresponsal en 
jefe de A VN en Mhico, Jorge 
Armendánz. 

La fuente indicb que si bien 
hasta el momento el bloqueo es
tadounidense no se ha traduci
do en problemas de comunica
ciones para su agencia, no se des
carta la posibilidad de interferen
cias. En caso de una invasión de 
tropas norteamericanas a Nica
ragua, "las comunicaciooes se
rlan lo primero en votar", dijo 
Armendáriz, "por lo que hay 
planes alternativos para mante
ner la estructura funcionando". 

EI corresponsal enfatizb que 
ANN enfrenta limitac1ones fi
nancieras, debido a la escasez de 
divisas que sufre Nicaragua. La 
agencia se propone diversificar 
su oferta informativa, no solo 
cuantitativa sino cualitativamen
te, como un esfuerzo para buscar 
nuevas fuentes de financiamien-

Los pueblos centroamericanos 
defienden el derecho a diíundu su 
propia versión dei acontecer histónco 

to. En este marco se mscribe el 
proyecto de elaboración de bolo
tines mensuales sobre la situa
clÓn de la mujer, los sindicatos, 
la lglesia y los indígenas en Cen
troamérica, puntuahzó el peno
dista. 

La experiencia 
sah•adorena y guatemalteca 

En noviembre de 1980, dos 
meses antes de la "ofensiva geno-

ral" dei Frente Farabundo Martí 
para la Liberación Nacional 
(FMLN), surgió en la ciudad de 
Méx.ico la Aiencio Solvodorefla 
de Prenso (SA /, PR ESS). C'on una 
l !nea de teletipo México-Mana
gua, SA lPR J~ss distribuye un 
servicio cablegráfico diario sobre 
la situación en EI Salvador y pro
duce ademãs un boletín semanal 
centroamericano y una revista 
bimestral denominada Centroa· 
mérico en la miro. 

La agencia Norisol, por otro 
lado, fue fundada en Managua en 
abril de 1982. Proporciona un 
servicio informativo diario y pu

blica la revista mensual Enero 32. 
De acuerdo coo su corresponsal 
en México, la escritora Lilián Jj. 

ménez, Norisol tiene convenios 
con países europeos y socialistas 
y pone especial énfasis en distr~ 
buir reportajes de guerra sobre la 
lucha dei pueblo salvadorerio. El 
centro de doeu men tación de No· 
mal en Managua elabora folletos 
monográficos sobre distintos tô
p1cos de ta realidad de Et Salv• 
dor. 

La tercera instancia informa
tiva salvadorei\a es el Süttma 
Radio Venceremos. Si bien no se 
considera como una agencia de 
prensa propiamente dicha, e! 
SR V distribuye diariamente ca
bles en los que resume tas pnnc~ 

=~,;-,:,r.;i.,...\, - l! pales informaciones y comenta-

EI PMLN dill\JJga reportajes sobre la lucha dei pueblo salvadoreõo 
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~ rios de esa radio, que es la voz 
~ oficial dei FM LN. 
~ Hasta 1984, existió la Agen
~ cio lndepend1enre de Prens, 

{ A IP) salvadorena con sede en 
Managua, que por distintas ra
zones deJ6 de funcionar. 

En Guatemala se destaca la 
agencia Enfoque Funcional Or· 
ganizodo de Prenso (ENFOPREN
SAJ, creada en diciembre de 
1 981 , en San José, Costa Ri~, 
a pesar de que su oficina pnn· 
cipal está ubicada en M6xico. 
De acuerdo con su director, Oto
niel Martínez, se trata de u~ 

instancia • 'no-gubernamental 
que cuenta con corresponsales 



en Estados Unidos y seis países 
europeos, donde difunde su ser
vicio informativo diario y sus bo
letines semanales y mensuales. 

E1 Servicio de lnf ormacíón y 
Análisis de Guatemala (SIAG), 
fundado en octubre de 1982, 
coo sede en Méxic.o, aglutina a 
unos 15 periodistas guatemalt&
cos que producen, entre otros 
materiales, un boletín quincenal 
bilingüe (castellano e inglês) so
bre la problemática centroameri
cana. Su director, Byron Barrera, 
afümó que SIA G "tiene presen
cia dentro de Guatemala", lo 
que le permite obtener informa
ci6n gubemamental y publicar 
sus artfculos en diversos periódi
cos. 

Por su parte, el Centro Exte
rior de Reporte, Informativos 
sobre Guatemala (CERIGUA ), 
con sede en Managua, tiene 
como objetivo "proporcionar in
íormación de las distintas ten
dencias políticas que tienen 
acceso muy limitado a los gran
des medios de prensa". Se dedica 
sobre todo a difundir 1a informa
ci6n que proviene de los movi
mientos populares y las organiza
ciones revolucionarias. 

En Managua también tiene 
sus oficinas la Agencia Hondure
iia de Prensa (HONDUPRESS), 
que cubre principalmente la cri
sis política y económica, así 
como la presencia de tropas 
estadounidenses en ese país. 

A partir de la capital de Nica- Fotos.""Se&lt1111.berta<r 

ragua también emite sus servicios Salvador. 
la Agencia de Prensa e Informa- EJ esfuerzo de difusión de las 
ción Alternativa (APIA), de ori- agencias tiene resultados positi
gen europeo, cuyas trasmisiones vos en México, Nicaragua y algu
en lengua alemana son de espe- nos países socialistas. En térmi
ci.al interés. nos generales, la gran prensa 

Para los analistas atentos a la occidental permanece cerrada a 
regi6n centroamericana, resulta estas fuentes y considera que es
sorprendente la cantidad de tas agencias son instancias "de la 
agencias de prensa que han surgi- guerriUa" o de los partidos de iz
do en los últimos anos. Tal como quierda. 
senalaba un comentarista mexi- En todo caso, es saludable la 
c~no, los países "c.on más agen- propia creación y el desarrollo 
tias de prensa por habitante dei de agencias de prensa alternati
hemisferio'' son Guatemala y El vas. Este proceso surgió como 
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El Sistema de 
Radio 
Venceremos 
distribuye 
dia.riamente 
cables en los 
que se resumen 
las principaJes 
informaciones y 
comenta rios 
de esa Tadio, que 
es el vocero 
oficial dei FMLN 

consecuencia dei cierre de los es
pacios políticos y, por ende, de 
las posibilidades de ejercer el de
recho a la libertad de informa
ción en gran parte de Ja región 
centroamericana. Dei mismo mo
do, e.orno se desprende sobre to
do dei caso nicaragüense, las 
agencias responden a la voJuntad 
de los pueblos centroamericanos 
de difundir su propia versión dei 
acontecer histórico y de disputar 
este derecho con los grandes mo
nopolios de la información. (Ho
racio Castellanos Moya) • 
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LA TARDE BELGRN-0 

Conducción: Edgardo Sllberkaeten 

Un diario que se escucha de 
)unes a viemes de 18 a 20 horas. 
Un verdadero diario. Con secciones y especialjstas que hace:n 

cada día una e/aboradón completa de cada tema. Po'/itica 

nacional e internacional Economia y crítica de espectáculos. 

Notas a cargo de Daniel De Luca, Stella Maris Campos y Claudio Martinez. 

La conexión más rápida y segura 

a 
Buenos Aires 

2 haras v media 

dei Centra de Mantevidea hasta Aeraparque 

Todos los rlías varias solidas 
infónnese en Arco, en ONDA. Plazrt de Cag,mch,r 

o por los teléfonos: 90 64 24 - 90 52 J0 



La caída en manos de las tropas conjuntas 
de Mozambique y Zimbabwe de la 
"Banana House", donde 
funcionaba el comando de la organización 
contra"evolucionaria RENAMO tuvo una 
importancia militar indiscutible. Pero hubo 
otro aspecto cuya trascendencia puede 
incluso superar la propia haza11a militar: 
la captura de documentos internos dei 
movimiento er, los que queda demostrada 
la doble jugada dei régimerz sudafricano, 
que mientras 11egociaba con e/ gobiemo de 
Samora Machel rm acuerdo para poner fin 
a las hostilidades, sumi11istraba armamento 
Y daba cobertura a las actividades de los 
terroristas. 
Mozambique e11contró en esa abundante 
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documentación la proeba de las denuncias 
que venía haciendo para demostrar la 
inconsecuencia de Pretoria en su supuesta 
búsqueda de la paz en la región. Copias 
de esas versiones secretas de encuentros y 
conversaciones entre personeros dei 
régimen racista y dirigentes de la RENAMO 
fueron dirigidas a diferentes capitales 
occidentales donde el gobierno dei 
FRELIMO está buscando apoyo para 
superar la coyuntura crítica que atraviesa 
el país debido a las consecuencias de la 
guerra estimulada por Sudáfrica. 
En forma exclusiva cuadernos dei tercer 
mundo presenta en este Especial los 
principales dommentos aprehendidos en 
la "Bar,ar,a House ". 



Los documentos de Gorongoza 

Nkomati provoca crisis 

D 
esde fines de se
tiem bre la diplo
macia sudafrica

na entró en un período 
critico. Intensas dispu
tas entre ministros., di
plomáticos, militares y 
el presidente Botha se 
tornaron públicas des-

Las pruebas presentadas por Mozambique 
de la violación de los acuerdos de Nkomati por parte 
de Sudáfrica, demuestran que los miütares 
ya mandan en la diplomacia afrikaaner 

pués de la captura de 
abundante documentación de la RENAMO, cuan
do el cuartel general de la organización -sostenida 
y orientada por el gobiemo de Pretoria- fue inva
dido y ocupado en la sierra de Gorongoza, en Mo
zambique, por fuerzas conJuntas dei FRELIMO Y 
de Zimbabwe. (Ver articulo "La victoria de Go
rongoza", cuadernos dei tercer mundo n9 80). 

A fines de setiembre, el gobierno sudafricano 
anunció discretamente la sustitución dei vicecan
ciller, Louis Neil, por Ron Miller que era vicemi
nistro dei Interior. Si bien no hubo una explica
ción oficial para ese cambio, era evidente que se 
buscaba encubrir el hecho que Neil mantenía con
tactos con la RENAMO en e1 interior de Mozambi
que, en flagrante violación de los acuerdos de Nko
mati El remplazo dei vicecanciller fue también 
usado por el gobiemo de P. W. Botha para eludir 
su responsabilidad por 
esas violaciones ante la j 
opinión pública nortea- ., 

t mericana y europea. 

J 

cias volvieron a aflorar. Botha afirmó también 
que toda la polémica suscitada en torno a los do
cumentos aprehendidos en Gorongoza no pasaba 
de una "maniobra comunista". 

La increíble declaración dei presidente sudafri. 
cano, que contradice hechos públicos y notorios, 
cay6 muy mal en Europa y Estados Unidos, donde 
las pruebas de las violaciones sudafricanas ya eran 
bastante conocidas gracias a la intensa actividad di
plomática mozambiqueiia. Por su parte el ministro 
de Relaciones Exteriores quedó en situación emba
razosa ya que, además de haber sido públicamente 
desmentido por su superior, fue mencionado varias 
veces en la documentación capturada como un po
lítico que debfa ser evitado o enganado en las rela· 
ciones entre los militares sudafricanos y la RENA· 
MO. 

Enseguida de asumir 
el cargo, Ron Miller 
prometió una investiga
ción de las denuncias 
presentadas por el go
bierno mozambiqueiio. 
Pero cuando el propio 
presidente Botha anun
ció que tal ínvestigación 
no se realizaria, desmin
tiendo asi terminante
mente que el ministro 
de Relaciones Exterio
res Roelof Botha hu bie
ra reconocido víolacio
nes a los acuerdos de 
Nkomati, las divergen- Samora Machel y P. W. Botha: brlndis a los acuerdosde Nkomati 
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En uno de los diarios aprehendidos en Gorongo
za, las anotaciones de uno de los jefes de la RENA
MO fechadas el 12 de setiembre del aiio pasado de
cfan textualmente: "El general (Viijoen -jefe dei 
estado mayor de las fuerzas armadas sudafricanas) 
nos recomendó no dar oídos a las sugerencias de 
Píck Botha porque es poco confiable ya que 
aceptó la idea de Chester Crocker (subsecretario de 
Estado norteamericano para Asuntos Africanos) de 
negociar con el FRELIMO una amnistía para los 
elementos de la RENAMO". 

Las divergencias entre diversos integrantes dei 
gobierno sudafricano mostr6 claramente la divi
sión existente entre e! sector político y el militar 
y dej6 claro que este último muestra una crecien
te autonomia en lo que se refiere a acciones arma
das contra gobiernos vecinos. E! anilisis de los do
cumentos capturados en Gorongoza demuestra que 

informaciones de primera mano y sumamente va
liosas sobre la RENAMO pues fueron redactados 
por los propios secretarios dei jefe de la organiza
ción contrarrevolucionaria. 

En su exposición, Sergio Vieira dividió las vio
laciones territoriales en dos períodos: antes y des
pués de la firma de los acuerdos de Nkomati. En 
la prirnera etapa, la transgresi6n consiste en el des
conocimiento de un acuerdo de caballeros estable
cido en contactos rnantenidos en diversas ocasio
nes con el ministro de Defensa sudafricano, gene
ral Magnus Malan, con el comandante general de 
la policía, general Cotzes y con e! propio P. W. 
Botha cuando éste todavía era prirner ministro. El 
punto de referencia para el compromiso fue un en
cuentro que tuvo lugar en diciembre de 1983 en 
Mbabane, capítaJ dei reino de Suazilandia. Ambas 
partes convinieron que este período no podría ser 

las fuerzas armadas su
dafricanas -especial
mente sus comandantes 
y el servicio de inteli
gencia- en su actuaci6n 
desacataban abierta
mente las orientaciones 
dei ministro de Relacio: 
nes Ex tenores, quien 
no gozaba siquiera de la 
confianza de su propio 
viceministro. Con estas 
evidencias se fortaleció 
la sospecha que dentro 
dei Estado sudafricano 
existe hoy un "estado 
militar" y que actual
mente los generales son 

Se fortalece la convicción de que en Sudáfrica existe un "estado militar": los quienes_ ejercen el pod~r generaJes son el poder real 
real m1entras el presi-
dente P. W. Botha se transforma paulatinamente 
en un mero portavoz de los cuarteles. 

Las pruebas de la mala fe 

El 30 de setiembre fue accionado e! detonador 
óe la crisis interna dei gobierno bóer: en Maputo el 
ministro de Seguridad mozambiqueiio, coronel 
Sergio Vieira, distribuy6 entre la prensa nacional 
Y extranjera pruebas de la violaci6n dei acuerdo 
firmado e! aiio pasado. Durante más de tres horas, 
ese dirigente dei FRELIMO coment6 los principa
l~ datos contenidos en los documentos identifica
dos como Desk Diary - 1984, Cuaderno Nf/ 2 Y 
Cuaderno N<? J. Los manuscritos (que se refieren 
ai período comprendido entre fines de diciembre 
de 1983 y julio de 1985) constituyen solo una pe
quena parte dei total aprehendido pero contienen 
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utilizado para fortalecer las bandas armadas de la 
RENAMO. En la prãctica, los sudafricanos actua
ron de modo completamente diferente, según de
muestran los hechos siguientes: reorganización de 
la RENAMO con vistas a Ia etapa posterior a la fir
ma dei acuerdo; suminístro de material militar sufi
ciente para seis meses; entrenamiento de mercena
rios en diferentes especialidades (paracaidistas, ins
tructores operadores de radio, etc) antes de ser in
filtrados 'en territorio mozambiqueiio; y organiza
ción del enlace clandestino entre los bandidos y 
Sudâfrica y, a través de ~sta, con el exterior. 

ComQ se ve, se trataba solo de simular una des
vinculaci6n entre la RENAMO y las fuerzas de de
fensa sudafricanas para burlar el acuerdo, presen
tando a los contrarrevolucionarios como una enti
dad autónoma. Los militares bôers, en lugar de 
mantener el apoyo abierto a1 movimiento terroris-
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ta optaron por d.írigirlo secretamente. 
Pero la duplicidad de Pretoria no termina con 

la firma dei acuerdo de Nkomati el 16 de rnarzo 
de 1984. Poco después se creó una comisión con
junta de seguridad para supervisar el cumplimien
to de los acuerdos firmados entre los dos países. 
Durante las reuniones realizadas desde entonces. 
el gobiemo mozambiqueno interpeló a Pretoria 
acerca del destino dado a los "numerosos bandidos 
que se encontraban en nuestro territorio, d6nde 
füeron lanzados, y d6nde se desem barcó el mate
rial''. Como respuesta, los sudafricanos se limita
ron a afirmar que babían roto totalmente coo 
ellos y estaban cumpliendo lo acordado en el docu
mento firmado por el presidente Samora Machel y 
Pieter Botha. 

mozambiqueí'io. Algunos trechos de los documen
tos son particularmente elocuentes ai respecto. 
Una anotación dei Desk Diary, fechada el 13 de 
febrero de 1984 - un mes antes de la ceremonia de 
Nkomati- informa que el coronel Charles Van 
Niekerk, de la inteligencia militar, ''asegura a la 
RENAMO que por mãs que se suscriba un acuerdo 
con Samora Machel siempre continuarã (Pretoria) 
introduciendo aviones de vez en cuando (sic)". 

EI 23 de ese mes, según el documento, la direc
ción de la RENAMO se reunió en Pretoria con los 
jefes de la inteligencia militar y de las fuerzas espe· 
ciales para planificar la nueva etapa de la guerra, 
teniendo en cuenta "la actitud adoptada por Sudâ
frica" (o sea, la decisión dei gobierno de Pretoria 
de firmar el acuerdo con Mozambique). Al dia si
guiente, una nueva anotación informa de dos im-

!.= portantes decisiones: en trenar dos elementos de 
-: la RENAMO para comunicaciones ultrasecretas 

con Pretoria e infiltrar un grupo de élite de 100 
hombres en Maputo. 

Magnus Malan, ministro de Defensa sudafricano: respaldo 
d.irecto a los contranevolucionarios mozambiqueiios 

El ministro de Seguridad de Mozambique, coro
nel Sergio Vieira, exhortó a los periodístas a anali
zar minuciosamente nuevos elementos que ilustran 
el comportamiento dei régirnen de Pretoria. Parte 
de ellos se refiere a las constantes violaciones dei 
especio aéreo y de las aguas territoriales de Mo, 
zambique. Ante las constantes protestas de Mapu
to, e1 gobierno sudafricano anunci6 su decisión de 
montar radares en la frontera entre ambos países y 
se ofreció a patrullar trechos de la franja costera 
de Mozambique. Dado el comportamíento anterior 
de Pretoria, pocos dudaban que tras quebrantar los 
acuerdos el régimen racista buscaba así establecer 
mecanismos para violarlos mejor. 

En resumen, el Acuerdo de Nk.omati fue usado 
por los sudafricanos como cobertura para organi
zar y dirigir mejor la desestabilización del Estado 
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Como nueva prueba de que los militares suda· 
fricanos encaraban seriamente el período de lucha 
siguiente, el día 24 apareció el "Plan General N<? 1'' 
que plantea los siguientes objetivos: 

1) "Destruir la economía de Mozambique en las 
zonas rurales; 2) destruir las vías de comunicacibn 
para impedir las importaciones y exportaciones y 
el transporte interno de mercaderías; 3) impedir 
las actividades de los extranjeros (cooperantes), 
porque éstos son los mãs peligrosos debido a su 
aporte para la reconstrucción económica". 

Directamente involucrados 

El apoy_o prestado por miembros dei gobierno 
sudafricano a los contrarrevolucionarios va mucho 
más allã de la elaboración de planes y el envío de 
materiales. Hubo reuniones entre dirigentes suda· 
fricanos de alto nivel y jefes mercenarios, como la 
que tuvo lugar el 17 de agosto de 1984 entre los 
ministros Roelof Botha, de Relaciones Exteriores, 
Magnus Malan, de Defensa, el general Van der West 
Huisen, el brigadier Van Tonder, el coronel Van 
Niekerk, los secretarios de los ministros y los cabe
cillas de la RENAMO. De acuerdo con los doeu· 
mentos aprehendidos en Gorongoza, los terroristas 
eran previamente instruídos acerca de cómo 
debían responder a las propuestas presentadas en 
esos encuentros. Como si ésto fuera poco, Van 
Niekerk hizo instalar micrófonos ocultos en la sala 
donde el ministro de Relaciones Exteriores recibía 
a la delegación mozambiquena. 

En diversas ocasiones, los terroristas capturados 
en territorio mozambiqueí'io informaron sobre la 
presencia de militares sudafricanos en filas de la 



Puente dest ruido en Mozambique en consecuencia de un ataque sudafricano 

RENAMO. Para evitar su identificación, los bóers 
eran instruidos en el sentido de hablar solamente 
en inglés, ya que el a[rikaans es una lengua cono
cida por los mozambiquenos que trabajaron en Su
dâfrica. 

E! ílujo de equipamentos para los contrarrevo
lucionarios en el interior de Mozambique nunca 
fue interrumpido. Sudáfrica los abasteci6 con ma
teriales para la construcción de pistas de aterrizaje, 
con cajas de municiones, armas livianas y de 
largo alcance y elementos adecuados para el terro
rismo urbano. 

En otra anotación, correspondiente a los d ías 
16, 17, 18 y 1 9 de agosto dei a no pasado, figura la 
siguienlé comunicación dei brigadier Van Tonder 
a miembros de la RENAMO, posterior a una reu
nión suya con el coronel Van Niekerk: "No man
daremos todo el material de guerrilla urbana solici
tado porque se incluyen en el pedido algunas 
bombas de fabricación sudafricana y eso nos com
prometeria ante e! acuerdo de Nkomati. En su lu
gar mandaremos bombas reloj y mecanismos de 
tiempo para operar con explosivos." 

la pérdida de la credibilidad 

E! F'RELIMO lleg6 a pensar que -ante la ava
lancha de pruebas presentadas- los dirigentes su
dafricanos adoptarian un comportamiento más res
ponsable con relación ai compromiso firmado en
tre ambos países. Eso no sucedió, sin embargo, 
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porque. en Pretoria prevaJeció la decisión de neu
tralizar a los partidarios de posiciones más sensatas. 

EI f>artido Progresista Liberal sudafricano rei
vindicó una urgente investigación "completa" 
sobre las denuncias presentadas por Mozambique. 
EI líder de ese partido, Dr. Van Zyl Slabbert, opi
na que los sudafricanos perdieron credibilidaà, ya 
que los documentos capturados en Gorongoza de
jan serias dudas sobre la capacidad del gobierno 
para controlar a los militares. 

Este punto de vista es compartido por dos dia
rios sudafricanos. El liberal The Star razona que 
"si el gobierno no autorizó las aventuras ni las in
tromisiones de esos militares, debe concluirse que 
hay elementos de las fuerzas armadas que escapa
ron al control del gobiemo y piensan que pueden 
hacer lo que quieren". 

Por su parte, Business Today, de lectura obliga
toria en medios industriales y financieros, dedicó 
un largo e irónico artículo a la reacción de los di
rigentes bôers ante el contenido de los documen
tos. "Si algunas partes del diario son auténticas 
ê.POr qué las otras no pueden serio?" -interroga. 
El articulista atribuye las contradicciones dei pa
norama político sudafricano a las divergencias exis
tentes en el seno dei gobierno y de las fuerzas ar
madas. Se trata de una conclusión preocupante, 
pues seiiala la existencia de un doble poder en 
Sudáfrica. Pero por más acertada que sea esta cons
tatación, ella no exime aJ gobiemo encabezado por 
Pieter W. Botha de la responsabilidad por las viola
ciones aJ acuerdo. (Etevaldo Hipólito) • 
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Las pruebas 
de la intervención 

A continuacibn publicamos alaunos trechos 
de los dos diarios apre.hendidos en eJ cuar
~el aeneral de la RENAMO em Goronaou, 

durante una ofensiva conjunta de fuerzas mozam
biqueiias y tlmbabweanas, realizada en julio de 
este ano. La traduccibn es literal, respetando el 

lenauaje dei redactor: uno de los secretarios dei 
principal d.iriaente de la RENAMO, Afonso Dlkha
ma. Algunos nombres fiauran con anffa incorrec
ta en el original, como por ejemplo el dei coronel 

de inteligencia militar, Charles Van Niekerk, men
cionado en el cuademo número dos como Vani

kerke. O e1 viceministro de Relaciones Exteriores 
Louis Neil, citado como Nel. Cuando el coronel 
Van Niekerk se refiere ai "presidente" se trata de 

Dlkhama. 
El primer trecho trata de los preparativos de la 

visita de Louis Neil a Goronaoza, en mayo de 
1985, mú de un aiio despu~ de la firma dei tra
tado de Nkomati. El texto es el siauiente: 

El coronel Vankerke expone los objetivos que 
lo llevaron a encontrarse con el presidente de la 
Renamo el 26 de mayo de 1985 en Gorongosa: 

Uegaron en avi6n cerca de las 18 horas dei d ía 26 

de mayo de 1985. 
El grupo estaba formado por el coronel Vani

kerke, coronel Gre~ Barbas y dos médicos. Todos 

ellos militares. 
Vanikerke - Ademãs de mi intención de visitar 

personalmente ai Sr. Presidente, fui mandado por 
mis superiores para trasmitir algunas palabras de 
estos dirigentes ai Sr. Presidente. 

Vanikerke -Por otra parte, ~I viceministro de 
Relaciones Ex tenores Louis Nel, continúa intere>
s.ado en la búsqueda de la paz en Mozambique ra
zón por la cual me pidi6 que viniera a decir ai Pre>
sidente que permita su visita a Gorongosa, los días 
7, 8 y 9 de mayo de 19 85, con la finalidad de ha
blar con él acerca de la situación en Mozambique. 

Personalmente pienso que la visita de él a Go
rongosa es muy viable y aconsejable para la Re
namo, considerando la situación actual, porque asf 

él se enterarã cabalmente de la situación de Mo
zam bique frente ai desaffo dei Movimiento Re
namo. Su venida acá, según ha dicho, no serã de 

conocimiento de su Jefe Pick Botha." 
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Neil en Gorongoza 

En este seaundo trecho dei Cuaderno NQ 2 se 
reproducen partes de la transcripcibn de las con
versaciones dei viceministro sudafricano dei Ex
terior con los dirigentes de la RENAMO. En al
aunos casos las fechas son mencionadas en for
ma abreviada; por ejemplo, 8685 quiere decir 8 
de junio de 1985. 

El ler. encuentro de Su Exc1a. el Presidente 
de la Renamo con el viceministro de Relacio
nes Exteriores sudafncano Louis Nel a las 01 :30 
horas dei d !a 8 de junio de 1985 en la Base dei 
EM General en Gorongosa 

Louis Nel Vinimos aqui como amigos. Este 
es el momento en que debemos y podemos dis

cutir los problemas de, Mozambique como los de 
Afrlca Austral entera 

EI 29 encuentro de Su Excía. con Louis Nela 
1 O horas dei 8685. 

Louis Nel - Sr. Presidente icuándo fue hecha 
esta base? iEI seiior Presidente ha entrenado su 

personal antes de ir aJ combate? iHa recibído mu
chos oficiales dei Frehmo que desertan para la Re
namo? i,C6mo ha sido tratada la salud en su or
ganización? iDbnde son entrenados sus enferme
ros? Si me permite Sr Presidente, voy a pedir ai 
médico que me baga una relación de los medica
mentos que escasean acá en el interior para traer· 
los en mi próximo viaje. 

Seõor Presidente lo que se precisa es mucho 
material de guerra y uniformes. Y hay máquinas 
de coser. 

Mensaje dei Coronel Charles para Presidente de 
la Renamo. cuando la llegada de éste con Louis 

Roelof "Pik" Botl11 .. ministro de Defensa audafrlcano 



Nel el 8 de J uni o de 1985 en Pretoria. 
1. Llegamos bien el dfa 8 dt, Junio 1985. Estu

ve presente el día 9 de Junio 85 cuando Louis Nel 
ruvo encuentro con nuestro alto comando acerca 
de su visita. EI estaba muy contento y optimista 
con el progreso. 

Es necesario que hablemos de nuevo con S. 
Excia. el próximo fin de semana. El mayor pro
blema de Louis Nel es c6mo tratar la iniciativa de 
él en el propio gobiemo sudafricano excluyendo 
algunos elementos como Pick. 

2. Louis Nel avisó ai General Viljoen que tene
mos que tener mucho cuidado con el tipo de ma
teria que estamos suministrando a Renamo, para no 
violar el Acuerdo Jncomáti que, puede perjudicar 
la iniciativa de él y el presente progreso. 

la "conexión" portuguesa 
delaRENAMO 

Entre los documentos aprebendidos bay 
biên un mensaje dei coronel Charles Van Nie" 
11 "presidente" de la RENA MO, Alfonso Dlk 
sobre una visita dei banquero português Manoel 
Bulbosa, actualmente residente en Brasil y que re
cíentemente pasó a integrar el directorio dei Banco 
ltaú, cuyo presidente es e1 canciller brasileiio OJa
vo Setúbal 

Mensaje dei comandante Charles a presidente de 
laRENAMO: 

1. Comunico ai Presidente de la Renamo a pedi
do de Pick Botha que Bulhosa -capitalista portu
guês de Brasil- está en Pretoria y quiere hablar 
cone! Presidente de la Renamo. 

11. Pick Botha pide que el Presidente de la Re
namo parta hacia la República Sudafricana para 
hablar con Bulhosa. 

III. E! pide que se deje a Bulhosa capitalista visi
tar ai Presidente de la Renamo en Gorongosa; pero 
va a ser muy difícil porque Bulhosa ya tiene 86 
nãos de edad. 

IV. Parece que el Secretario General Evo Fer
nandes no sabe nada de esto. Forma parte dei plan 
de Pick Botha para eliminar ai Secretario General 
de las negociaciones. 

V. Estoy esperando aquí con trasmisores para 
respuesta ya dei Presidente de la Renamo. 

VI. Reciban un sincero abrazo y saludos para 
Su Excelencia y su familia. 

El 12.1.85. 
La Jucha continúa. 
FIN 
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El apoyo militar 

Durante las reuniones en que participó el co
ronel Charles Van Niekerk, ya tran.9eritas en el 
Cuadernos NQ 2, el militar sudafricano también 
formula sorprendentes afirmaciones sobre las re
laciones entre sus camaradas de armas y e1 gobier
no dei presidente P. W. Botha: 

Vanikerke -También traigo para e! Sr. Presi
dente el mensaje de nuestro jefe de las Fuerzas 
Armadas, General Visloen: 

J. Muchos saludos a Su Excelencia. Aseguro ai 
Sr. Presidente que la Renamo continúa contando 
con amigos entre los militares sudafricanos. Espe
ro que el Sr. Presidente comprenda los problemas 
que los militares sudafricanos tenemos con nues
tros políticos. 

II. También prometo ai Sr. Presidente de la Re
namo que, en lo que se refiere a la participación de 
tropas sudafricanas en el conflicto interno de Mo
zambique, yo diria que no bíen recibamos las 6rde
nes de mi gobierno para que mis tropas vayan a lu
char en Mozambique contra la Renamo, todos mis 
colegas generales y yo mismo renunciaremos a las 
Fuerzas Armadas. 

111. Los militares sudafricanos garantizamos e! 
movimiento de los hombres de la Renamo en la 
República Sudafricana, o pasar por ésta en caso de 
necesidad. • 
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Río de Janeiro es mucho m' 
que una postal de Bra 

GOBIERNO DEL 
ESTADO DE 
RIO DE JANEIRO 
· BRASIL 

-y~ ~ 
~~ ~ef' 

)\,ô c,ç,; 0 Nuevos 

EI Esrado de Rio de Janeiro no es1á e 
solamente por bellezas naturale<.. b. 

rodo, un gran ta Iler de I rabajo. Por eso. 
el segundo polo de desarrollo y cl ma}\lr 

financiero de 
Nuestras empresas producen, a 

exponación, alimentos y bebidn1, 
manufacruras de cuero, papel, p 

químicos, plásticos y 1e,1iles, caucho 
y s1ntetico, apararo~ electrónico<,, p 

metalúrgicos y mucho más. Y, ad 
concentrar el mayor número de cm 

consultoria en ingenieria, Rio de Jancuo 
principal aeropucrto y el segundo ma}\lf 

de 
EI BD-Rio, como agencia fin 

fomento, tiene la función de unba,ar 
dcsarrollo dei Estado. Por eso. cl 

quicre ser el vinculo cnrre nuestr111 
exportadoras y lo~ potenciales import 

nuesrros producros. Vinculo que 
pucblos amigos. Use el BD-Rio pari 

contactos con las empresas de Rio dei 
EI BD-Rio tendr..í siempre la solución 

a SU\ C\ 

-~ 
BANCO DE OESARROLLO DEL ESTADO OE RIO OE JANEIRO 

Pra,a do l lamcngo, 200 23º . 24". > 25: andart'> 
Río de Janwo . Bra,11 ( EP. 22210 

Tcl 205.5152 (PAllX) Telex (021) 223 18 

\ Ilhado~ la ' '°"ª"º" launoamcricana de lns1i1ucíonc, 1 ínancíera, de lx\lrroeó 
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