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La tregua y Savimbi 

Las próximas elecciones legislativas de 
Colombia -la primera consulta popular 
desde los sangrientos y trágicos 
acontecimientos que tuvieron lugar en el 
Palacio de Justicia de Bogotá- servirán de 
termómetro para evaluar el sentimiento 
dei pueblo colombiano ante la irrupción 
dei poder castrense y la consecuente 
pérdida de autoridad dei Ejecutivo y ante 
la novedosa participación electoral de la 
Unión Patriótica, organización legal 
integrada por ex guerrilleros de las FARC 
y militantes dei Partido Comunista. 
Esta edición dedicada a la especial 
coyuntura que atraviesa Colomhia -que 
está basada en el trabajo coordinado por 
nuestro colaborador Guillermo Segovia 
Mora- trae una retrospectiva sobre el 
proceso de pacificación, la tregua 
acordada entre el gobierno y las 
organizaciones guerrilleras, y muestra el 
camino seguido por los dos movimientos 
armados más importantes, el M-19 y las 
FARC: mientras que para el primero las 
violaciones a la tregua por parte dei 
ejército invalidan todos los acuerdos, para 
las F AAC es necesario darle más tiempo 
ai proceso de pacificación e ingresar 
plenamente a la lucha legal, disputando 
la elección en igualdad de condiciones con 
los demás partidos pol(ticos. 
Por lo inédito dei proceso de pacificación 

y por sus alcances (comprometidos ahora 
por la forma brutal como concluyó el 
episodio de la toma dei Palacio de Justicia 
por el M-19) la opinión pública 
latinoamericana está buscando nuevos 
elementos de ju leio para evaluar las 
posibilidades reales de éxito de una paz 
tan cuestionada. Ese es nuestro tema de 

·portada. 
En la sección Opinión, nuestro director, 
Neiva Moreira, analiza las implicaciones de 
la visita de Jonas Savimbi, máximo 
dirigente de la UNITA, a los Estados 
Unidos y la decisión de la administración 
republicana de considerarlo huésped 
oficial, con honores de jefe de Estado: una 
toma de posición que deja claro cuáfes son 
las libertades que defiende el presidente 
Reagan. 
En este número tiene también una 
presencia muy especial el tema indígena: 
a través dei tratamiento, según un ritual 
de los indios amazónicos. de u n 
renombrado científico brasileno, 
desahuciado por la medicina tradicional; 
el parto en posición vertical incorporado a 
la rutina ecuatoriana y la presencia dei 
índio latinoamericano en el cine: las 
minorfas étnicas (que en algunos países 
son mayoría) muestran su fuerza cultural 
y su potencialidad, tantas vezes negadas 
por la élite dominante. 
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lnfamias nativas 
Integro un grupo de j6venes pe

riodistas que. en to"rma habitual, 
ve sustentada su labor en la publica· 
ción que Uds. editan. Los motivos 
para que esto así ocurra son claros: 
las ·historia de nuestros empobreci
dos países no la han de relatar 
quienes los (nos) someten a ese 
empcbrecimento. De ahí que una 
publicación emanada dei Tercer Mun
do, para sus propios pueblos, se 
constituye en una herramienta bási
ca para conocer y entender sus pro
blemas. 

No vamos a reiterar elogios, ya 
que la seriedad de la publicación es 
consecuencia lbgica de te capacidad 
de sus colaboradores, por todos co
nocidos. Desearíamos sr conocer 
los motivos de la no inclusi6n en la 
última edición de la "Guía ... ", en su 
sección "Crónica de lnfamlas", dei 
golpe militar en nuestro país (para 
nosotros, toda una infamlal. Llama 
ta atención, pues el tema es tratado 
en el capitulo destinado a Uruguay. 
Desearfamos (de ser poslble) que en 
los próximos números de cuad8fnOS 
se explicara esta no inclusión. 

Alvaro Pan Cruz - Montevideo 
- Uruguay 

N. R. La "Cronologia Imperial" 
que publicamos en la Gula 1986 de· 
bla subrirularse (como consra en el 
lndice) '1ntervenciones norreameri· 
canas en América Latina". Un cam
bio de última hora transform6 la fra· 
se en "Crónica de lnfamias". más bre
ve e impactante. pero menos expll
cita sobre qué puede esperar ef lec
tor de las páginas siguientes. Obvia
mente. cabe ai 'proceso" uruguayo 
el adjetivo de "infame" y muchos 
otrOS máS contundentes. Admitimos. 
incluso. que es opinable hasta dónde 
ruvo el gobierno norteamericano su 
cuota de responsabilidad en la ges
ración y susrentaci6n de esa infa
mia. Pero no se trata de un caso fia· 
grante de intervenci6n ex tranjera co· 
mo los que nos résel1a la cronologfa 

4 · tercer mundo 

y por tal monvo no fue incluldo. 
Ademàs de las importadas. reconoz· 
cámoslo, el Tercer Mundo ramb1tln 
tiene sus ,nfamias nativas. como el 
atento lector podrá apreciar en orros 
capt'rulos de la Guia. 

Sobre música 
Finalmente decidi escribir a esa 

importante publicación, después de 
más de 12 meses de espera y obser· 
vación con relación ai asunto músi
ca en las páginas de cuademos dei 
tercer mundo. Estoy haciendo un 
estudio sobre música africana des
de 1984 y como esa publicación trata 
dei Tercer Mundo, concluí que sería 
un canal de información para mí. 
Comencé a compraria pero en nin
gún número, desde enero de 1985 
hasta ahora, pude leer una sola 
página sobre música en ninguno de 
los países donde la revista realizá 
coberturas. 

EI 12 de setiembre de 1985 
publiqué un extenso artículo en el 
peribdico Gazeta de Sergipe titula· 
do "Africa: su música. sus riqu&
zas v sus desgracias", donde hago 
referencia positivas sobre cuadernos, 
como vehículo difusor de informa
ciones sobre el supercontinente afri
cano. 

Hoy resolví escribir para solicitar: 

11 Publicar un pedido de intercambio 
musical (deseo recibir cassetes graba· 
dos con mClsica de pafses de Af-rica 
Asia, dei Caribe, etc. que retribuiré 
con cintas de mClsica brasil8!Tal. 

2) ;.Existe algún boicot contra el 
tema música en cuademos? La revis
ta tiene un público muy grande de 
personas que también desean cultura 
-y la música es cultura-. Basta de 
polftica sólo. He podido observar 
que la música es un elemento muy 
democrático y algllnas publicaciQJleS 
parecen no dar ,Prioridad ai tema. 
;.Pensarão que pertenece a la burgue
sía? (...) 

Gildo Andrade Simões - Ara
cajCJ - Sergipe - Brasil 

N.R. Tomamos nota de su in· 
·quietud. En lo medido de lo pos,ble 
publicaremos olgún material sobre el 
asunto. cuyo imporranc,a no desco· 
nocemos. La direcci6n dei lector 
aparece en la secci6n lntercambio 

Opinión de un lector 
La revista cuademos dei tercer 

mundo viene siendo una fuente de 
información alternativa sobre lo que 
pasa en el mundo. particularmente 
en los países dei Tercer Mundo. Me 
agrada leerla, pero creo que Uds 
deberlan adoptar una línea mâs ln· 
dependiente para poder seilalar tos 
problemas de los países No Allnea· 
dos. 

En la Guía dei Tercer Mundo, 
Albanla y China fueron citadas con 
errores característicos de muchos 
otros países. como la propia URSS 
v Corea dei Norte. Decir que ta 
URSS fue invitada por Afganistãn 
es un poco exagerado ya que, pese 
a que no creo en tas informaciones 
de las agencias norteamerícanas, no 
puedo considerar natural la presencia 
de la URSS en ese lugar. Los pro
gresos sociates de Corea dei Norte 
1ambién fueron alcanzados en la Es
palfa franquista y no por eso dejaría 
de citar tos innumerables errores 
ali( cometidos. 

Carlos Magalha'es - Salvador -
BA -Brasil 

La informática 
y el Tercer Mundo 

Desde el primar momento, descu· 
brí en los cuadernos un instrumento 
de "guerra" contra la (deslinforma
clón propagada por tos diversos ór
ganos de comunicación social, los 
mass media que se limitan a trasmi
tir la basura que ofrecen tas agencias 
internaclonales de ldeslinformación. 
E n concordancla con sus concepcio
nes retrbgradas y reaccionarias, con 
frecuencia el estudio de los pueblos 
debe enfrentar teorías etnocêntdcas, 
como si las realidades intrínsecas 



( ... ) no fueran independientes de 
cualquier padrór\ "civilizador" occí· 
dental 

( 1 Ouisiera tambiên manifestar· 
tes mí preocupación por situacíones 
que, cfl!ntro de la temática de cuader· 
nos. puedan ser objeto de refle1<ión y 
tema de información en los próximos 
números. 

la primera cuestlón se refiere 
a tas tecnologias de ínformación y a 
su utilidad para ayudar ai Tercer 
Mundo. Es evidente que esta ayuda 
sblo podrá ser de provecho si satisfa· 
ce los intereses y necesidades dei Ter-

lntercambio 
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cer Mundo. Pese a que te/ atenta· 
mente el N9 70 (EI Nuevo Juego dei 
Poderl. me mantengo escéptico con 
relacibn a sus potencialidades y de: 
signios en el Tercer Mundo. L.) La 
inserción de la informática en algu nos 
pafses dei Tercer Mundo podrfa 
transformarse en un instrumento de 
estrangulamento de los verdaderos in· 
tereses y necesldades de los pueblos 
nativos y obstaculizar una verdadera 
pedagogia de la liberación. 

La otra cuestibn se refiere a las di
vergencias entre los países No Alinea· 
dos. Me refiero concretamente a la ln· 
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- Canguçu - RS - CEP: 96.600 -
Brasil 
• Jo6o Paulo e Paulo Sandegi 
C.P 11 - Diamang - Dundo -
Angola 
• João de Assis Cavalcanti 
Escola Caio Pereira - Rua Alto 
José Bonifãcio, s/n9 - Bairro de 
Casa Amarela - Recife - PE -
CEP· 50.000 - Brasil 
• Frederico Carlos da Silva 
Praça do Ambiente, Rua Martin 
Luther King - C.P. 487 - Luanda 
- Angola 
• Humberto Geremias de Souza 
Rua Potiguaçu N9 213 - 1 tanhaém 

vasión indonesia a Timor Este. Es ob
vio que estos actos no dignlfican los 
principios de equidad y justicia de
fendidos por el Movimiento. Tam
bién es evidente que la ausencia de 
exigencias y denuncias en eJ seno 
de este Movimiento para los agreso
res, de soluciones inequ lvocas y 
transparentes "duela a quien duela". 
no confiere el derecho a denunciar 
sltuaciones provocadas por los ene
migos habituates de los pueblos 
dei Tercer Mundo. 

Abílio José Basílio - Massamá -
Portugal 

-SP - CEP: 11 .740 - Brasil 
• Pedro dos Santos Sebastião 
C.P. 6363 - Luanda - Angola 
• Carmen Victoria Pérez González 
San Rafael 189 e/ Rito Arencibia 
y Ramón Pir.tó - Camagüey - Cuba 
• António Helder J. Lemos 
C.P 6043 - Rua N'gola Kilnange -
KM 11 - Luanda - Angola 
• Carlos Alberto Freitas 
C.P. 76 - Manhumírim - MG -
CEP: 36.970 - Brasil 
• Paulino José Salvador 
C.P 509 - Luanda - Angola 
• Amadeu Tomás 
a/e Amandio Toméls - C.P. 1684 -
Benguela - Angola 
• Domingos Manuel 
C.P. 528 - Namibe - Angola 
• Samuel Paka "Samy" 
C.P. 633 - Lubango - Hui"la -
Angola 
• António José Cândido 
C.P. 783 - Benguela - Angola 
• Graça Cardoso Lufs 
C.P. 783 - Benguela - Angola 
• José Manuel dos Sanros 
C.P. 380 - Benguela -Angola 
• Jo6o André Sambo 
C.P. 790- Benguela - Angola 
• A rtur Isidro da Cosra 
C.P. 783 - Benguela - A ngola 
• Conceiç6o Pedrini 
Av. Ernesto Geisel 4580 -
CEP 79.100 - Campo Grande 
- MS - Brasil 
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Panorama Tricontinental 

Filipinas: cae otro peón de Reagan 

D En un servicial avión de la 
US Air Force, saliendo de la 

base norteamericana de Clark 
con destino a la isla de Guam, 
Ferdinando Marcos abandoná 
tristemente las Filipinas, el 25 
de febrero último, pocas horas 
después de haber asumido for· 
malmente ta presidencia y decla· 
rado que se defenderia "hasta la 
última gota de sangre". 

En forma paralela, Corazón 
Aquino asumió como nueva pre· 
sidenta constitucional, compro· 
metiéndose a restituir tos dere· 
chos y libertades, apoyada por 
una rebelión militar 
y el levantamiento 
general dei pueblo fi
lipino, con el reco
nocimiento diplomá
tico de Washington y 
de toda la comuni
dad internacional. 

Corazón Aquino: 
''el poder popular 

acabó con la dictadura 
y resótuyó ai pueblo 

sus derechos y 
libertades" 

Todos los esfuerzos dei dieta· 
dor por hacer reconocer el resul
tado fraudulento de las eleccio
nes dei 7 de tebrero fueron inú
tiles. Con 70% de los votos rea
les a su favor, según cifras dei 
Departamento de Estado, Cora· 
zón Aquino llamó a desarrollar 
una acción de resistencia civil 
contra el régimen de Marcos. 
La protesta masiva de la pobla
ción creció y se fortaleció con 
el aval de la máxima jerarquía 
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de la lglesia Católica, ai mismo 
tiempo que . recibía el apoyo 
de los observadores y diplomáti
cos extranjeros presentes en el 
país. Pero el fin se hizo inminen
te, poco después de terminada 
la visita dei enviado norteameri· 
cano Philip Habib, cuando se de
clará la rebelión en el seno de 
las fuerzas armadas. 

A la cabeza dei movimiento 
militar, los generales Juan Ponce 
Enrite, ministro de Defensa, y 
Fidel Ramos, subcomandante de 
las Fuerzas Armadas. denuncia
ron el fraude electoral y ta co-

tar una guerra civil. 
Según algunos analistas, la 

administración Reagan estaria 
aplicando una "estrategia de 
transición" en el plano interna
cional, consistente en pasar de 
dictaduras amigas a regímenes 
moderados igualmente amigos, 
para bloquear el triunfo de alter
nativas radicales en esos países. 
Ese parece ser, sin duda, el crite· 
rio con que actúan los "comitês 
de crisis" montados por la Casa 
Bianca en estas circunstancias, 
pero debe reconocerse que las 
caídas de Duvalier y de Marcos 
no fueron promovidas por la i diplomacia norteamericana, sino 

if precipitadas en forma inexora
ble por la movilización popular. 

rrupción dei reg1men, llamando 
a desconocer la autoridad de 
Marcos y entregar el poder a sus 
legítimos depositarios. La rebe· 
tión militar se consolidá rápida
mente, sin encontrar gran resis
tencia, porque una huetga gene
ral y el pueblo en las calles im
pidieron ai dictador usar sus 
fuerzas leales. A esa altura, el 
presidente Reagan y tos cinco 
países de la Asean pidieron a 
Marcos que renunciara para evi-

En el caso de Las Filipinas, 
la situación es bastante más com-
pleja que en Haití : existe un 
fuerte movimiento popular, con 
expresiones políticas estables y 
caracterizadas ideológicamente, 
y la tozudez dei dictador confi· 
guró una importante división de 
las fuerzas armadas. De cualquier 
manera, el gobierno de Corazón 
Aquino y Salvador Laurel está 
comprometido con la introduc
ción de cambios políticos e ins
titucionales, pero no configura 
una amenaza para el sistema eco· 
nómico-social vigente en el país 
o para los intereses norteameri
canos en la región. 

Las siguientes palabras de 
Corazón Aquino. en el juramen
to de instalación dei nuevo go
bierno, resumen bastante bien 
los condicionantes de la coyun
tura :· "este poder popular destru
yó a la dictadura, protegió a los 
honrados militares que eligieron 
la libertad y, hoy, implantaron 
un gobierno dedicado a la pro· 
tección y a la restitución de los 
derechos y libertades dei pueblo ''. 
(V. 8.) 



Chad: un rompecabezas 
político-militar 

D Cuando todo indicaba que 
la guerra civil de 20 anos en 

el Chad se encaminaba para una 
trégua, como resultado de varios 
intentos de mediación, las dos 
partes en conflicto reanudaron 
los combates a lo largo de la lla
mada línea roja, a mediados de 
febrero. La nueva crisis dejó en 
evidencia el cansancio que afec
ta a la mayor parte de los grupos 
armados, que se enfrentan entre 
si desde la independencia y que 
protagonizan una guerra civil 
abierta desde 1966. Mostró asi
mismo que los cinco millones de 
habitantes de Chad, un país sin 
acceso ai mar, localizado en pie· 
no corazón de Africa, sólo alcan
zarán la paz cuando se modifi
quen los intereses geopolíticos 
de otros países. 

Desde octubre dei ano pasa
do, los gobiernos de Marruecos, 
Togo y Congo, intentaban pro· 
mover un encuentro entre el jefe 
de la administración de N'Dja· 
mena, capital de Chad, y el pre· 
sidente libio Muarnmar Kadhafi, 
que fracasó par el desacuerdo so
bre el lugar de reunión. Las ges
tiones se intensificaron a partir 
de las crecientes divergencias en
tre los grupos políticos vincula
dos ai ex presidente Gukuni Ue· 
dei, que instaló un gobierno pro· 
visorio en la ciudad de Bardai, 
ai norte dei país, con apoyo eco
nómico y militar de Libia. EI 
Gobierno Provisorio de Unión 
Nacional (GUNT) se formó en 
1982, cuando Uedei fue derro· 
cado por su ex ministro de De· 
tensa Hissene Habré, con el apo· 
yo de Francia. 

Por lo menos dos de los once 
movimientos integrantes dei 
GUNT hicieron recientemente 
acuerdos con Habré, que para ga
rantizar esas adhesiones comen
zó a pagar salarios a cerca de 30 
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mil ex guerrilleros. Como resul
tado de ello, casi toda la ayuda 
suministrâda par Francia, que 
llega a 50 millones de dólares 
anuales, está destinada ahora a 
pagar sueldos. Los disidentes ale
gan que Uedei perdió prestigio 
político, como consecuencia de 
numerosos errores cometidos en 
los últimos dos anos, y critican 
también lo que denominan como 
injerencia libia. Frente a la crisis 
en el seno dei GUNT, comenza
ron a aparecer posibles sustitu
tos de Uedei, entre ellos Rakhis 
Manani, actual ministro de De
fensa dei norte, que mantiene 
fuertes lazos con Kadhafi. 

Con bombardeos recíprocos 
de los aeropuertos de uno y otro 
lado, los últimos combates mos
trarían las dificultades que en
frentan tanto la administración 
de N'Djamena como el GUNT. 
Usando como pretexto una su
puesta concentración de tropas 
libias, a lo largo de la línea roja, 
Francia bombardeó primero el 
aeropuerto de Ouadum, contro· 
lado por Uedei, 
cuyas fuerzas 
atacaron en re
presalia e l aero
puerto de N'Dja
mena. Esta fue 
suficiente para 
reforzar el con
tingente militar 
francés, en un 
momento en que 
el p r e s i d e n t e 
François Mitte
rrand quiere ha
cer una demons
tración de fuer
za, en v ísperas 
de las elecciones 
legislativas en su 
país. La estrate· 
gia francesa, ca
lificada de neo-

colonial por Libia, parece buscar 
una intensificación de la guerra, 
con el fin de agravar las dificul
tades en el GUNT y debilitar 
políticamente ai coronel Ka· 
dhafi. 

Pero para que Mitterrand 
alcance esos objetivos, la nue
va ofensiva tiene que ser de cor· 
ta duración, porque de lo 
contrario el electorado francés 
volverá a criticar el compromiso 
en una guerra considerada "inú
til" por muchos en . Europa, ai 
mismo tiempo que crecerán 
abrumadoramente los gastos dei 
tesoro francés para sostener a 
Hissêne Habré. La actual inde
finición política en Chad provie
ne básicamente dei hecho de que 
Habré es considerado un testa
ferro francés y Uedei un políti
co inhábil que ha perdido pro
gresivamente su imagen de líder 
papular y nacionalista. 

Observadores independientes 
estiman que mientras no surja 
un nuevo liderazgo, no identifi
cado con los intereses geopolíti
cos externos ni con los regiona
lismos int~rnos, las posibilidades 
de pacificación y reunificación 
de Chad, son escasas. 
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Políticos latinoamericanos 
contra agresión a N icaragua 

O Ciento quince partidos y or· 
ganizaciones políticas de 33 

países de América Latina y el 
Caribe se reunieron en Managua, 
Nicaragua, entre el 10 y el 12 
de febrero para expresar su re· 
chazo a la agresiôn que su fre 
este- país centroamericano. 

AI inaugurar la "Conferencia 
por la Paz y contra la lnterven
ciôn en América Central", el 
presidente Daniel Ortega de· 
nunció que muchos partidos 
habrían sido some-tidos a "pre· 
siones y chantajes" por parte 
de las embajadas norteamerica· 
nas en sus respectivos países, 
para que no asistieran ai en· 
cuentro. 

Se registraron. en efecto, 
ausencias llamativas, como las 
dei PR I de Mêx ico. Acciôn 
Democrática de Venezuela, el 
PMDB brasileno y el radicalis· 
mo argentino. todos ellos par
tidos gobernantes en países 
miembros dei Grupo de Con· 
tadora o dei Grupo de Lima, 
que apoya las gestiones dei pri
mero por lograr una solución 
pacífica en la regiôn. 

presentantes de una amplísima 
gama ideológica. La delegación 
colombiana, po1 ejemplo, inctu1a 
representantes dei Pai tido Con· 
servador en un ex tremo y de la 
Unión Patriótica (liderada por 
las recién legalizadas Fuerzas 
Armadas Revolucionarias Co· 
lombianas} en el otro. Dei mis· 
mo modo, entre los uruguayos 
había colorados, democristianos, 
tupamaros, socialistas y comu· 
nistas. 

La Conferencia no ten<a pre· 
visto elaborar ningún documen· 
to resolutivo ni proclama y se 
destinaba apenas a posibilitar 
un intercambio de ideas y re· 
forzar los vínculos personales 
y los encuentros bilaterales en· 
tre los dirigentes. No obstan
te, en su discurso de clausura, 
el comandante Bayardo Arce, 
miembro de la Dirección Na· 
cional dei Frente Sandinsta, 
destacó que muchos oradores 
habían reclamado formas más 
permanentes de coordinación 
entre los partidos democráticos 
de América Latina y el Caribe 
y anunció que pronto se ade· 
lantarán propuestas para "con· 
eretizar la unión solidaria" de 
la región con las luchas de los 
pueblos centroamericanos. 

claración de Caraballeda" emi· 
lida por ocho cancilleres lati· 
noamericanos como ejemplo de 
iniciativas pol ítico·diplomâticas 
ante Estados Unidos que pueden 
-simpre y cuando se manten· 
gan con firmeza los principios 
latinoamericanistas- promover 
con exito una "solución ne90· 
ciada". 

La Con ferenc1a Permanente 
de los Partidos Políticos de Amé· 
rica Latina (Copppal), que ha si· 
do hasta el momento el mayor 
foro vinculador de organiz.icio· 
nes políticas de la región no vin· 
culado a "intemacionales" euro· 
peas. está prácticamente inactiva 
desde hace tres aí'los. Varios de 
los delegados participantes recla
maron la búsque-da de soluciones 
para su revitalización. 

La reunión de Managua coin· 
cidió con el encuentro que los 
cancilleres de Argentina, Brasil, 
Colombia, México, Panamá, Pe
rú, Uruguay y Venezuela sostu· 
vieron en Washington con el se· 
cretario·de Estado George Shultz, 
redamando una definición favo· 
rable ai Acta de Contadora (im· 
plícitamente ello signíficaría ce· 
sar la ayuda a los "contras"). 
Shultz omitió cualquier respaldo 
específico ai Acta y en los días 
siguientes el gobierno norteame· 
ricano intensificó las presiones 
sobre los congresistas para que 
votaran favorablemente los cien 
millones de dólares de ayuda mi· 

Pero ello no invalidó la am· 
plitud y representatividad de la 
reunión, a la que si asistieron 
siete partidos de gobierno y re· Arce elogió la reciente 

George Shultz y los cancilleres latinoamericanos 

"de· litar a la contrarrevolución nica· 
ragüense, solicitados por el pre· 
sidente Reagan. 

} En respuesta, la dirección san· 
~ dinista reafirmó sus princípios 

básicos de economía mixta, plu· 
ralismo político y no·alineamien· 
to, y advirtió que si Estados Uni· 
dos invade Nicaragua o EI Salva· 
dor, el conflicto se generalizarí a 
a toda la región centroamerica· 
na. Convocó, asimismo, a los la· 
tinoamericanos a formar un 
"amplio movimiento bolivariano 
por la soberanía y contra la in· 
tervenciôn". 



Nicaragua y Costa Rica crearían 
comisión para vigilar la frontera 

D Los gobiernos de Nicaragua 
y de Costa Rica acordaron 

reunirse a fines de febrero, 
en Managua, para discutir la 
propuesta dei presidente cos
tarricense, Luís Alberto Monge, 
de instalar una comisión mixta 
de inspección y control en la 
frontera común. En documen
to divulgado en Panamá a me
diados de ese mes, los represen
tantes de las dos naciones invi
taron a los cuatro vicecancille· 
res dei Grupo de Contadora 
para participar dei encuentro. 

EI viceministro de Relacio
nes Exteriores de Nicaragua, 
Víctor Hugo Tinoco, que par
ticipó de una reunión de ple
nipotenciarios de los cinco paí
ses dei área, convocados por 
el Grupo de Contadora, dijo 
que el próximo encuentro y la 
reciente normali:zaci6n de las re
laciones díplomáticas entre su 
país y Costa Rica representan 
"hechos positivos". Por su par
te, el viceministro de Relacio
nes Exteriores de Costa Rica, 
Gerardo Trejos, quien se reunió 
separadamente con Tinoco, ma
nifestá su confianza en el re· 
sultado de la gestión bilateral 
y calificó también como posi
tiva la normalización de tas re· 
laciones entre ambos países. 

Costa Rica: presidente 
garantiza neutralidad 

EI presidente electo de Cos
ta Rica, Oscar Arias Sánchez, 
dei Partido de Liberac,ón Na· 
c1onal, afírmó que el pafs man
tendrá su neutralidad en el con
flicto de América Central y que 
su gobierno ampliaría las refor· 
mas sociales, además de procu
rar detener cl crecimiento de la 
deuda externa. Arias, de 44 
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Restablecidas el 13 de febre 
ro último, después de un inter
cambio de correspondencia en· 
tre los presidentes Daniel Orte· 
ga y Luis Alberto Monge, las re
laciones se habían deteriorado 
en mayo dei ano pasado cuando, 
en un incidente fronterizo, mu· 
rieron dos policías costarricen· 
ces. 

Presidente Daniel Ortega 

EI 12 de febrero, Daniel Or· 
tega envió una carta ai presiden· 
te de Costa Rica, Luis Alberto 
Monge, afirmando que su gobier· 
no "deplora que las acciones que 
se ve obligado a adoptar, para 
defender su territorio y su sobe· 
ranía nacional de las incursiones 
de mercenarios procedentes de 
otros países, hayan ocasionado 
la muerte de dos policías de Cos
ta Rica". 

al'los de edad, es el 60Q presi
dente costa, ricense y cuenta 
con 15 anos de vida pol{tica, 
seis de los cuales como minis
tro de· Planeamiento de dos go· 
biernos. 

En la primera entrevista que 
concedió después -de su victo· 
ria, Arias declaro que Costa Ri
ca continuará sin ejército y pi
dió para su gobierno la colabo· 
ración de todo el pueblo, ase· 
gurando la construcción de 80 

Luis Alberto Monge respon· 
dió, también por corresponden· 
eia, que "las explicaciones dei 
gobierno de Nicaragua son pasos 
efectivos para una convivencia 
permanente, respetuosa y pacífi
ca entre las dos naciones". 

EI presidente electo de Costa 
Rica, Oscar Arias, calificó como 
muy importante para la paz en 
América Central ta normaliza
ción de las relaciones entre su 
pais y Nicaragua. Arias, que asu· 
mirá la presidencia el 8 de mayo, 
dijo que mantendrá la política 
de neutralidad con relación a los 
conflictos de la región, adopta· 
da por Alberto Monge en no· 
viembre de 1983. 

EI presidente de la Conferen· 
eia Episcopal de Costa Rica, 
mon~r Román Arrieta, mani
festó su agrado por la superación 
dei conflicto con Nicaragua. 
ldéntica reacción tuvo el ex can
didato a la presidencia por la 
Aliança Popular, Rodrigo Gu
tiérrez. 

EI presidente Raúl Alfonsín, 
de Argentina, desempenó un im
portante papel de conciliador en 
la normalización de las relacio· 
nes entre Nicaragua y Costa 
Rica. La revelación fue hecha 
por el ministro de Relaciones 
Exteriores de Costa Rica, Carlos 
Gutiérrez. quien afirmó que AI· 
fonsin había aceptado actuar co· 
mo mediador, después de recibir 
una solicitud dei vicepresidente 
de Nicaragua, Sergio Ramírez. 

mil casas en los próximos cua· 
tro anos, para las capas más po· 
bres de la población. 

EI candidato social-cristia
no, Rafael Angel Calderón, de
rrotado por segunda vez, era el 
preferido dei gobierno nortea· 
mericano por haber defendido, 
durante la campana electoral, 
lo que él llamó "incompatibi· 
lidad" entre Costa Rica y Ni
caragua. 
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Chile: la oposición prepara 
nuevas movilizaciones 

D EI Comando Nacional de los aprobada en su congreso de 
Trabajadores (CNT) de Chi· 1980". 

le anunció que en e l curso de es- Un documento dei PC, que 
te af'lo impulsará una "huelga circuló en medios periodísticos 
política por la democracia". locales a fines dei afio pasado, 

Arturo Martínez, secretario anticipó que esa organización 
general de la central sindical, impulsará en 1986 "un plan 
explicó que la decisión fue adop· realista de sublevación nacional 
tada porque "en 1985 se profun· ~ 
dizó la crisis política, social, eco· ~ 
nómica y moral a que nos ha lf 

!levado la dictadura". Con res
pecto a los desafíos de 1986, 
Martínez especificó que "para 
nosotros, este es el af'lo de la 
movilización social, que debe· 
rá tener su punto culminante 
en una expresión masiva dei 
repudio dei pueblo a la dieta· 
dura, exigiendo su término" y 
puntualizó que "la responsa
bilidad de la huelga por la de
mocracia no sólo corresponde 
ai Comando sino también a to· 
das las organizaciones compro
metidas con Chile". 

cambio, es impulsar "una vra 
pacífica de acción, una movi
lización social creciente en 
demanda dei retorno de Chile 
a la democracia". 

Tanto la AP como el MDP 
exigen una rápida normaliza· 
ción institucional y su coinci
dencia en que 1986 "será el 
ano decisivo en la moviliza· 
ción popular" hace pensar a 
los negociadores que hay me· 
jores perspectivas para crear 

Los partidos políticos, por 
su parte, discuten la posibili
dad de crear en Chile un frente 
cívico opositor sin exclusio
nes. EI Movimiento Democrá· 
tico Popular (MDP) -integrado 
por el Partido Comunista (PC), 
el Movimiento de lzquierda 
Revolucionaria (MIR), un sec· 
tor socialista e independientes 
de izquierda- está intentando 
reactivar las negociaciones hasta 
ahora infructuosas que el MDP 
y la Alianza Democrática (AD) 
-formada por liberales, republi· 
canos, socialdemócratas, radica· 
les, democratacristianos y un 
sector socialista- mantuvieron 
durante el af'lo pasado. Uno de 
los problemas surgidos por en
tonces fue la negativa dei Parti· 
do Demócrata Cristiano (PDC) 
"a incluir ai PC en un acuerdo 
unitatio, mientras éste manten· 
ga su apoyo a la v(a armada 

ExpertoS en explosivos de la policía chilena exnminan los restos de un 
auto-bomba que estalló cerca dei centro de Santiago 
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para echar a la dictadura dei ge· 
neral Augusto Pinochet". Según 
el mismo informe, el PC y el 
"Frente Patriótico Manuel Ro· 
dríguez" -organización izquier· 
dista armada surgida hace dos 
anos- "han aumentado conside· 
rablemente su capacidad com· 
bativa y el número de acciones 
desestabilizadoras". 

"Nuestro partido -seí'lalan 
voceros comunistas- está dis
puesto a discutir los problemas, 
inclusive las tácticas para enfren· 
tar la dictadura, con el objetivo 
de buscar un camino unitario, 
sin exclusiones". 

La tesis democristiana, en 

un frente político opositor úni· 
co. La tarea siguiente -prevén 
voceros opositores- será con· 
cretar una convergencia dei más 
amplio espectro social, que in· 
cluiría a los sectores laboral, 
estudiantil, gremial y profesio
nal, para propiciar la "huelga 
nacional por la democracia" pro· 
puesta por el CNT. 

Los observadores políticos 
en Chile coinciden en pronosti
car un período de confronta· 
ción mayor entre e l gobierno y 
la oposición a partir de marzo, 
que tendría activa participación 
dei Comando Nacional de Traba
jadores. 
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Sudáfrica: 
la huelga de 420 dias 

DEI boicot a las clases en las 
escuelas de casi todos los ba· 

rrios negros de Sudáfrica ya es. 
sin duda. la huelga más prolon
gada de la historia dei país y to
do indica que se extenderâ por lo 
menos hasta julio de este ano, 
cuando se conmemora el déci
mo aniversario de la rebelián es
tudiantil en Soweto. EI movi
miento, que cuenta con nii'los de 
cinco anos hasta adolescentes de 
15, está provocando un colapso 
en el sistema educacional creado 
por el apartheid en las áreas ne
gras y constituye la forma mejor 
organizada de resistencia ai régi· 

Sudáfrica: 
carta·borqba para Angola 

Un funcionario postal suda· 
fricano resultá gravemente he
rido, a fines de enero pasado, 
mientras manipulada una carta 
con explosivos dirigida a Luan-
da. 

La identificación dei remi· 
tente y dei destinatario resultó 
imposible, en virtud de los 
danos causados por la explo
sión, pero se pudo establecer 
que la carta estaba dirigida 
a la República Popular de 
Angola. 

No es la primera vez que 
los sudafricanos se valen de es
te expediente para agredir a 
milítantes antirracistas. 

En 1984, una militante suda
tricana y su hija murieron ai 
abrir una carta-bomba en Lu· 
bango. 

En 1983, la destacada mili
tante antiapartheid Ruth F irst 
también fue asesinada con ese 
procedimiento en Mozambique. 
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men racista. desde el comienzo 
de la insurrección popular en se· 
tiembre de 1984. 

Más de mil alumnos, algunos 
con menos de siete ai'los de edad, 
ya fueron presos por la policia. 
Originalmente, el boicot a las 
clases surgió como una protesta 
contra las pésimas condiciones 
de la enseflanza en las escuelas 
negras mantenidas por el gobier· 
no, que gasta anualmente 560 
dólares por cada alumno blanco, 
mientras se limita a 60 dólares 
por cada alumno negro. En los 
llamados bantustanes. los gastos 
gubernamentales en la educación 

Se reúnen los ministros 
de Salud de los "Cinco'' 

La tercera reunián de los 
ministros de Salud de los cinco 
países africanos de lengua por· 
tuguesa, se realizá en Luanda, 
Angola, en enero último. 

Angola quedá encargada dei 
subgrupo de recursos humanos 
y deberá proponer las acciones 
que estime necesarias con miras 
a una evaluacián permanente 
de los trabajadores de la salud 
en todos los niveles. 

Otro subgrupo, encargado 
de estandarizar los formularias 
nacionales, programar la com
pra común de medicamentos 
y organizar el control de cali
dad, quedó bajo la responsabili
dad de Mozambique. 

La referida reunión, que 
aprobó el informe de las activi
dades desarrolladas hasta el 
ano pasado, decidió tamb1én 
incrementar la participación 
común en las jornadas médicas 
nacionales y estimular la parti· 
cipación individual ofreciendo 
distinciones a los autores de los 
mejores trabajos. 

son aún menores, no pasan de 
los 45 dólares anuales por cada 
nii'lo. 

Pero en la medida en que se 
insertó en el contexto de las pro· 
testas de la mayoría negra contra 
el apartheid, el movimiento fue 
asumiendo un contenido políti· 
co. Hoy, los estudiantes recla· 
man el fin dei estado de emer· 
gencia, la liberación de los pre· 
sos, la legalización dei Congreso 
Sudafricano de Estudiantes, la 
retirada de la policía de los ba· 
rrios negros y la creación de con
sejos escolares democráticos, 
como condicián para retornar a 
las aulas. En vez de frecuentar 
las clases, los ninos de barrios 
como Soweto, Crossroads, Ale
xandra y Uithagen, pasan el día 
entero manifestando contra la 
policia, vigilando agentes dei go· 
bierno y sirviendo de "palomas 
mensajeras" en las organizacio
nes populares que, desde setiem· 
bre de 1984, se transformaron 
en un verdadero poder autóno· 
mo en los barrios pobres de Su· 
dãfrica. 

la policía intentó forzar a los 
alumnos a volver a clase, llegan· 
do inclusive a considerar crimi· 
nales a todos los niiios de menos 
de diez anos que fueran encon· 
trados en las calles durante el ho· 
rario escolar. la represión fraca
só y los organizadores dei boicot 
resultaron fortalecidos, adoptan· 
do una actitud todavía más desa· 
fiante con los policías biancas. 
Especialmente en la Ciudad dei 
Cabo, la organización dei movi
miento de alumnos negros alcan· 
zó características casi paramilita· 
res. EI Congreso Nacional Afri
cano (ANC), la mayor organiza· 
ción negra en lucha contra el ra· 
cismo, quiere hacer los barrios 
negros ingobernables para el 
apartheid. Este objetivo todavl'a 
no fue totalmente cumplido, 
pero las propias autoridades 
biancas reconocen que las escue
las destinadas a los africanos ya 
se tornaron ingobernables. 



Sudán: 
la crisis de la constituyente 

D EI gobiemo de Sudán anun
ció la fecha de la primera 

reunión de la nueva Asamblea 
Constituyente antes de4-evelar el 
día en que los 272 delegados se
rían electos. EI extraí'lo procedi
miento provocó una verdadera 
avalancha de dudas y sospechas 
que se transformaron en protes
tas generalizadas, cuando se di
vulgaron las normas propuestas 
por el Consejo Militar Transito· 
rio (CMT) para las primeras elec
ciones que tendrán lugar en Su
dán en los últimos 17 aí'los. 

Según los planes dei CMT 
aprobados por el Consejo de Mi
nistros, serán electos 247 dipu
tados en base a criterios geográ· 

Angola: 
cambios ministeriales 

Como consecuenc1a de las 
alteraciones en ta dirección dei 
MPLA-Partido dei Trabajo y de 
las nuevas orientaciones adop· 
tadas en el 11 Congreso. reali
zado en diciembre pasado, el 
presidente José Eduardo dos 
Santos dispuso varias modifi
caciones en ta composición de 
su gobierno y de otros cargos 
ejecutivos. 

Antonio Henriques da Silva, 
que ocupaba el cargo de vice
ministro de Planeamiento, fue 
nombrado ministro de esa car· 
tera; Fernando José Dias Fran· 
ça Van-Ounen, hasta ahora vi
cecanciller, asumió el Ministe
rio de Justicia; Kundi Paihama 
abandonó sus funciones de co· 
misario provincial de Benguela 
para asumir la cartera de lns
pecclón y Contrai Estatal, re-
cientemente creada; Pedro de 
Castro Van-Dunen "Loy" salió 
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ficos y los demás 25 serán esco
gidos entre universitarios y per
sonal de establecimientos de en
sei'lanza. Y como el país está en 
guerra civil, quedó claro que los 
comícios se realizarán apenas en 
la parte norte, controlada por el 
gobierno, to que significa que 
Sudán seguirá dividido geopolí
ticamente. 

Las resoluciones dei gobiemo 
dieron lugar a un gran descon
tento, ya que los partidos tradi
cionales, en su mayoría de ten
dencia islâmica, aprobaron las 
normas establecidas por el CMT, 
que garantizan un posible con
trai de la Asamblea Constitu· 
yente por organizaciones como 

dei Ministerio de Energía y Pe
tróleo para inaugurar el Minis· 
terio de la Esfera Productiva; 
Diogo Jorge de Jesús se ocupa· 
rã dei Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social; Marfa Mabo 
Café. quien fuera electa miem· 
bro suplente dei Buró Político 
dei MPLA en el reciente con· 
greso, aparece por primera vez 
en el gobierno, en el Ministe
rio de la Esfera Económico· 
Social, también de reciente 
creación. 

Julião Mateus Paulo, "Dino 
Matross", fue exonerado dei 
cargo de ministro de Seguridad. 
"Dino Matross" acumulaba sus 
funciones ministeriales con las 
de secretario dei Comité Cen· 
trai dei MPLA-PT para Asuntos 
Juddicos y Estatales y ahora se 
dedicará a la labor partidaria en 
tiempo integral. 

Fernando de Piedade Dias 
dos Santos -miembro dei Co· 
mité Cemral dei MPLA- dejó 

el partido Umma, el Partido 
Unionista Democrático y el 
Frente Nacional lstámico. Los 
partidos menores, en su mayoría 
de tendencia socialista, así como 
los sindicatos, se opusieron radi· 
calmente a esas normas, porque 
tendrán una representación m(

nima debido a la dístribución 
de los electores en el territorio. 

La izquierda sudanesa afirma 
que con la constituyente proyec
tada por el actual gobierno, se 
repetirá la situación creada en 
1969, cuando la renovación dei 
parlamento fue controlada por el 
régimen, lo que sirvió de excusa 
para que Numeiry diera un golpe 
de Estado algunos meses más tar· 
de. Para los partidos dei sur, es
pecialmente para el Frente de Li
beración de Sudán, que controla 
2/3 de la parte meridional, las 
elecciones serán una "farsa". 

las funciones de vicemínistro 
de Interior y pas6 a ocupar el 
cargo de viceministro de Segu
rldad dei Estado. Mientras no 
sea designado por el nuevo ti· 
tular de esa cartera, Dias dos 
Santos encabezará una comi· 
sión directamente subordinada 
ai presidente José Eduardo dos 
Santos, que se encargará de los 
asuntos referentes ai ministerio. 

Manuel Bento se ocupará de 
ta Secretada de Estado para los 
antiguos combatientes, dejando 
las funciones de juez dei Tribu
nal Popular Revolucionario. 
Lopo do Nascimento, hasta 
ahora ministro de Planeamien· 
to, fue nombrado comisario 
provincial de Huila, en lugar de 
Rafael Sapilinha Sambalanga, 
transferido para el cargo de co
misario de Lunda Sur. Abílio 
Augusto de Almeida Gomes es 
el nuevo viceministro de Co
mercio Exterior y Norberto 
Fernando dos Santos, comisa· 
rio provincial de Lunda Norte. 
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ç Túnez: el gobierno viola 
los derechos humanos 

Mohammed Mzali y la UGTT 
comenzó hace dos aí'los, cuando 
la organización presionó ai go
bierno en la lucha por aumentos 
salariales para los trabajadores. 

a Las dificultades económicas y 
i los problemas con la vecina Libia 
ai aumentaron la crisis y, a fines 

Primer ministro Mzali: en desacuerdo con los trabajadores 

D La situación de los derechos 
humanos en Túnez viene su

friendo un "serio deterioro" y, 
entre las violaciones constatadas, 
figura la acción dei gobierno 
contra la Unión General de los 
Trabajadores Tunecinos (UGTT), 
principal organización sindical 
dei país. La denuncia fue for· 
mulada por la Liga Tunecina de 
Derechos Humanos, en un do· 
cumento donde cita la prisión 
de 400 sindicalistas. entre junio 
y diciembre dei ai'lo pasado. En 
su mayoría, los presos ya fueron 
puestos en libertad. después de 
acuerdos entre el gobierno y la 
UGTT. 

Según el informe de la Liga, 
las oficinas de la UGTT fue· 
ron atacadas y tomadas "por las 
milícias dei Partido Socialista 
Destur (PSD, situacionista) y 
actuaron bajo protección poli· 
cial, violando la autonomía sin
dical". EI documento afirma que 
"todas las detenciones y proce· 
samientos se relacionan estrecha
mente con la crisis entre el go· 
bierno y la UGTT, y su objetivo 
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es impedir a los sindicalistas el 
ejercicio de sus actividades gre
miales, como también paralizar 
la actuación de todos tos organis
mos afiliados". 

EI clima de tensión entre el 
gobierno dei primer ministro 

Brasil adopta 
"shock" económico 

EI presidente José Sarney 
anunció. por cadena de radio y 
TV, el 28 de febrero ült1mo. la 
adopción de un "plan de esta
bi li zación" de la economia bra· 
silena. que significa la aplica
ción de un tratamiento de 
"shock" para combatir la infla
ción. 

''Llegamos ai agotamiento 
de los paliativos", afirmó Sar
ney en su discurso, advirtiendo 
que las medidas "no son copias 
de ningún programa estableci
do por otro país". ante las irr 
mediatas comparaciones con el 
"Plan Austral" aplicado en la 
Argentina. 

EI nuevo programa econó 
mico brasitei'io incluye, entre 

dei al'lo pasado, sindicalistas 
amarillos se apoderaron de las se
des de la central. desconocieron 
a sus dirigentes electos y convo· 
caron a un congreso extraordina
rio, a realizarse en abril próximo. 
en el cual pretenden colocar a la 
entidad bajo contrai guberna· 
mental. 

De acuerdo con la denuncia 
de la Liga, las prisiones de estu
diantes aumentan cada día, las 
escuelas mantienen sus puertas 
cerradas y los tunecinos son pro
cesados por "delitos de opinión" 
o por pertenecer a grupos polí
ticos de oposición. A su vez, 
Amnistía Internacional (AI) 
reveló en un reciente comunica· 
do de prensa que, en los últimos 
cinco anos, el gobierno de Túnez 
ha negado sistemáticamente los 
pedidos formulados para regula· 
rizar sus actividades en el país. 

sus principales medidas: crea
ciõn de una nueva moneda. el 
"cruzado". equivalente a mil 
cruzeiros; extinción de ta co
rrección monetaria automática, 
congelación de precíos y tari
fas; escala móvil de salarios, 
reajustados a partir de aumen
tos de 20% de la inflación; au
mento general inmediato de 8% 
en los salarios; congelación de 
los alquileres y de las mensua
lidades dei sistema nacional de 
habitación por un ano; garant{a 
de rendimiento de las libretas 
de ahorro, reajustadas trimes
tralmente. 

EI factor desencadenante de 
las medidas fue la inflación de 
febrero, que llegó a 14,36"K-, 
elevando el !ndice anu3t a 
255, 16%. 



Editorial 

La trampa dei petróleo barato 
La pronunciada caída de los precios petroleros 
en los últimos meses implica la reversión de una 
significativa y excepcional conquista de un grupo 
de países dei Tercer Mundo en la economía 
contemporánea. Este proceso en evolución ya ha 
anulado en buena medida el logro obtenido en 
1973 por los trece miembros de la Organización 
de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP), 
que mediante la unión de sus fuerzas consiguieron 
controlar la oferta y fijar por sí el precio de la 
crítica materia prima. 
Fue la primera vez que ello sucedió, contrariando 
el estatuto de dominación económica mundial dei 
centro capitalista industrializado sobre los países 
subdesarrollados, que determina a través de su 
demanda los niveles de producción y de precios 
de las materias primas. 
Esta relación entre el centro y la periferia es 
estructuralmente desigual, ya que los términos dei 
intercambio muestran a largo plazo un continuo 
deterioro de los valores de las materias primas 
frente a los bienes industriales. Se trata por lo 
tanto de una división inequitativa de la actividad 
económica, que vuelca hacia el centrp capitalista 
el grueso de los benefícios y la consiguiente 
acumulación de capital, perpetuando el dualismo 
desarrollo-subdesarrollo. 
EI reto que la OPEP le planteó ai esquema de 
dominación y el temor de que su ejemplo fuera 
seguido por otras asociaciones de exportadores 
de materias primas, motivaron la concertación 
de políticas energéticas de las potencias 
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industrializadas con el fin de desalojar a la 
organización dei espacio de poder económico que 
había ocupado. 
La OPEP ha perdido algunas batallas, pero el 
resultado de la guerra aún no se ha decidido. 
Es un hecho que desde hace unos cuatro anos la 
OPEP ha perdido el control de la oferta y por ello 
de los precios. Sin embargo, sus adversarios no han 
podido sustituirla y la consiguiente fragmentación 
dei poderes la causa de la inestabilidad y de la 
incertidumbre que se han adueí'lado dei mercado 
petrolero. 
AI margen de cómo y cuándo se dirima esta 
contienda, los nuevos niveles de los precios dei 
crudo están ocasionando grandes 
transformaciones en el âmbito de la energía y 
repercusiones en el conjunto de la economía 
mundial. Pero éstas se desenvuelven en un 
contexto de simultânea depresión de los demás 
productos básicos. 

Los precios dei petróleo han descendido en más 
de 30 por ciento desde mediados de 1985 hasta 
comienzos de 1986. AI mismo tiempo, los precios 
de las demás materias primas cayeron en 11% 
el afio pasado. Estas mermas se anadieron 
a la drástica retracción de la demanda mundial 
de materias primas y de sus precios, que 
provocó la profunda recesión de comienzos 
de esta década. 

La recesión mundial ha causado danos 
cuantiosos a las potencias occidentales, que se han 
recuperado lentamente y en modo díspar. Pero 
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las naciones dei sur no sólo han sufrido las 
pérdidas mayores, sino que enfrentan el riesgo 
de que la reorganización de la economía 
mundial las someta, por vía de la dependencia 
acrecentada, a una relación aún más desfavorable 
con el norte industrializado. 
Este peligro se e.xpresa en instrumentos como 
la nueva ley de comercio de Estados unidos 
y el Plan Baker, que buscan implantar por medio 
de represalias comerciales y de los préstamos 
y financiamientos dei Fondo Monetario 
Internacional y dei Banco Mundial, un sistema 
mundial más abierto a la penetración de las 
empresas trasnacionales bajo la hegemonia 
de Estados Unidos. 
En síntesis, este dilema se plantea en países 
empobrecidos y cargados de deudas, que 
necesitan imperiosamente colocar sus 
exportaciones y recibir nuevos créditos, 
unos para evitar el derrumbe de sus programas 
de desarrollo y los más afectados para solventar 
los intereses ãe sus deudas e impedir la 
bancarrota. 
En este cuadro, Estados Unidos condiciona 
el ingreso de los productos dei Tercer Mundo 
a su mercado. así como la concesión de nuevos 
créditos, a la apertura total de los países dei Tercer 
Mundo. Estos deberfan a cambio de tan poco 
despojarse de toda protección contra la 
penetración externa, dejar libre el ingreso de 
capitales, servicios y productos industriales 
foráneos. 
Como los países subdesarrollados tienen una 
industrialización incipiente e incapaz de competir 
con las naciones avanzadas, la "nueva 
condicionalidad" dei proyecto norteamericano 
apunta a arraigar aún más profundamente el 
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esquema dei intercambio desigual. 
Está en juego un proyecto norieamericano de 
recuperación de la crisis recesiva, que pretende 
imponerse apoyado en las aumentadas necesidades 
de créditos y de exportaciones que la propia crisis 
le ha infligido ai Tercer Mundo. 
EI retroceso de la OPEP y la caída de los precios 
dei crudo obedecen a diversos factores, pero sin 
la recesión mundial más profunda y prolongada 
desde la posguerra, que redujo grandemente la 
demanda petrolera, las políticas de ahorro de 
energía aplicadas por las potencias occidentales 
habrían tenido un efecto más atenuado. 
Más aún, en la coyuntura actual, un petróleo 
abaratado puede favorecer el crecimiento 
económico de las potencias capitalistas, sin que 
dicha expansión se traduzca en un sensible 
mejoramiento de los precios de las materias 
primas, salvo pocas excepciones. 
A su vez., la caída dei precio dei crudo 
significará una transferencia ingente de recursos 
hacia el norte. La Organización de Cooperación 
y Oesarrollo Económico (OCDE, que agrupa 
a los países capitalistas industrializados) ha 
estimado que un descenso de 30% le valdrá un 
ahorro anual de más de 50.000 millones de 
dólares, que es el monto que dejarán de percibir 
los exportadores de crudo. 
A este propósito, nota el Financial Times (7 de 
febrero de 1986) que el total de los intereses 
anuales correspondientes a los tres exportadores 
más endeudados -México, Nigeria y Venezuela
sólo suma 15.000 míllones de dólares. 
La caída de los precios, ai mismo tiempo que 
coloca a los petroleros endeudados ante la 
imposibilidad de cumplir sus compromisos 
financieros, les da a sus acreedores más recursos 



para socorrerlos mediante la concesión de nuevos 
créditos que acentuarãn su dependencia. Este 
seda, además, un mecanismo que podría emplearse 
para conjurar la cesación de pagos de los deudores, 
que puede repercutir en una cadena de quiebras 
de bancos acreedores, especialmente en Estados 
Unidos. 
EI petróleo barato es un arma de doble filo para las 
potencias consumidoras. Dentro de la óptica de 
la Arabia Saudita y sus aliados dei golfo, que han 
impulsado eJ exceso de oferta en el mercado, que 
ha precipitado el descenso de las cotizaciones, se 
trata de inducir a los productores ajenos a la 
OPEP y particularmente a la Gran Bretai'la y 
Noruega a una reducción concertada de la 
producción, o en ausencia de acuerdo. librar la 
guerra de precios. 
En la medida en que la concertación sea (y parece 
ser) imposible y prosiga la guerra, persistirán los 
bajo"'f)recios actuales o aún menores. La baratura 
dei combustible no sólo estimulará el crecimiento 
económico en el área OCDE y por lo tanto el 
futuro aumento dei consumo, sino que tornará 
antieconómicas las inversiones en ahorro de 
energía, en fuentes alternas ai petróleo y la 
búsqueda de yacimientos all r donde los costos de 
las operaciones son más elevados, es decir en la 
misma área OCDE. 
Las estimaciones de la OCDE dicen que el 
descenso de 30% dei precio, elevarfa la demanda 
mundial a largo plazo entre 15 y 25%, y esto se 
traduciría en una demanda duplicada para los 
exportadores de la OPEP (los restantes ya están 
produciendo en la medida de sus posibilidades). 
Por ello, se calcula que un incremento de 15% de 
la demanda mundial arrastraría 33% de la demanda 
hacia la OPEP. 
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Este escenario a largo plazo pQdría verificarse, 
pero sólo la Arabia Saudita y los emiratos dei 
Golfo saldrían indemnes en los próximos ai'los, 
debido a sus singulares condiciones de escasa 
población, voluminosas reservas financieras, 
los más bajos costos de extracción y las mavores 
reservas de crudo mundiales. Los demás 
exportadores petroleros padecerían una drástica 
merma de ingresos y deberían optar entre la 
moratoria o aceptar ta "nueva condicionalidad". 
Hay, como se ve por parte de la superpotencia, 
una ofensiva coherente y global para sacar el 
mejor partido de la crisis. Este provecto amenaza 
por igual a todo el Tercer Mundo. 
La crisis de los precios dei crudo hace resaltar 
la identidad de los problemas derivados dei 
subdesarrollo v la dependencia entre todos los 
exportadores de materias primas, hecho que las 
alzas dei precio dei petróleo habían opacado 
en el pasado. Queda clara la necesidad de mavor 
cohesión para enfrentar los desafíos comunes. 
Por su parte la "nueva condicionalidad" 
promovida por Estados Unidos se propone la 
utilización de sus recursos para captar países en 
dificultades y asestar represalias a los que se 
resistan a la entrega. 
EI Tercer Mundo debe tomar conciencia de los 
objetivos de este provecto, gestado para dividirlo 
y someterlo, y unir sus fuerzas para resistir. 
En este contexto, la concertación de los países 
endeudados para renegociar sus condiciones 
parece el único camino transitable. Por el 
contrario, cada país que, asfixiado 
er.onómicamente, se disponga a negociar por 
separado, verá cerrarse una telarai'la que lo 
aprisionará progresivamente, hasta hacerlo suvo. • 
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La paz 
en entredicho 

Estamos en guerra y el pueblo colombiano 
'' a veces parece que viviera en las nubes y no 

se da cuenta cuál es la realidad que está pa
sando". Esta afirmación del ministro de Defensa, 
general Miguel Vega Uribe, refleja con claridad el 
pensarniento de Jas Fuerzas Armadas frente a la si
tuación dei país, mientras la iniciativa de paz dei 
presidente Belisario Betancur ha sufrido un dete
rioro difícil, si no imposible, de revertir. 

Durante 1985, el proceso de pacificación vivido 
en Colombia -único en su género en América La
tina, donde el gobiemo optó por el diálogo y la ne
gociación como solución a 30 anos de actividad 
guerrillera-, sufrió un notorio desgaste. Las per
sistentes cr íticas de la derecha a ese proceso, Ia in
sistencia en la aplicación de medidas represivas 
"para evitar que e! comunismo se apodere del 
pais" y la decidida oposición de los militares a los 
acuerdos con la guerrilla, debilitaron la p osición 
dei presidente y tornaron difícil la pacificación 
real dei país. 

En forma simultánea, la resistencia de los parti
dos políticos y de su representación parlamentaria 
a las iniciativas gubernamentales, desvirtuando su 
contenido original, junto a las campanas de desin-
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El más audaz proceso 
de negociación entre un 
gobierno y la guerrilla que 
lo combate está amenazado 

forma'ción y los insidiosos editoriales de la prensa 
tradicional, terminaron creando las condiciones 
para que prevalecieran las fórmulas de "buena pun
tería y tierra arrasada", que el jefe de Estado habfa 
criticado duramente. 

Sin duda, como trasfondo de esa situación 
actúan las condiciones económicas dei pais, mani
festadas en los altos índices de inflación , el bajo 
poder adquisitivo de los salarios, un elevado déficit 
fiscal y la negativa de la banca internacional a otor
gar nuevos créditos sin el aval dei FMI, que Ueva
ron ai gobierno a adoptar un "plan de estabiliza
ción" con graves consecuencias para los sectores 
populares. Las tensiones generadas en el plano so
cial sirven de justificación para el incumplimiento 
de las medidas acordadas en los pactos de paz, 
corno fue evidenciado por el ministro de Gobierno 
cuando declaró: "es dif(cil hacer la paz sin plata". 

EI militarisml> se impone 

Al surgir los roces iniciales, el primer enfrenta
miento entre la presidencia y los militares fue ga
nado por Betancur, cuando destituyó al ministro 



de Defensa, Fernando Landazábal, por sus perma
nentes y agresivas críticas al proceso de paz. El 
presidente fue enfático entonces con el ministro 
Arturo Matarnoros, sucesor de LandazábaJ, al ma· 
nifestarle que la exigenci.a a la guerrilla de la entre
ga de sus armas no estaba contemplada en los 
acuerdos. 

Sin embargo, Betancur fue perdiendo terreno 
progresivamente ante Ias presiones de los sectores 
económicos y poUticos que pedJ'an ai unísono 
"mano fuerte" con la subversión. La primera gran 
derrota dei presidente quedó configurada con el 
nombramiento, en enero de 1985, dei general Mi
guel Vega Uribe como ministro de Defensa, en sus
titución dei fallecido Matamo
ros. Aunque Betancur lo llamó 
"Ministro de Ja Paz", Vega Uri
be tenía antecedentes de viola
ción de los derechos humanos y 
una clara posición contraria a los 
acuerdos con la guerrilla. Con e! 
criterio de que "no hay territo
rios vedados a las fuerzas arma
das", el nuevo ministro generó 
una sucesión de f)'rOvocaciones y 
enfrentamientos que echaron 
por tierra los acuerdos firmados 
entre el gobierno y e! M-19. 

Seglln un informe confiden
cial de la revista mexicana "Pro
ceso", basado en altas fuentes 
militares colombianas, "Vega 
Uribe y (el ex-presidente) Tur
bay Ayala planearon una 'estra

te antes que actuara y consolidara a sus seguidores 
en los altos mandos militares", cuyo objetivo era 
evitar molestas acusaciones públicas y reiniciar una 
ofensiva contrainsurgente que dejara de lado la po
lítica de paz emprendida por Betancur. La publica
ción mexicana identüica a los generales Vega Uri
be, en el Ministerio de Defensa, Manuel Guerrero, 
en la Escuela de Guerra, y Hernando Dfas Sanmi
guel, como integrantes de· una croika encargada 
de llevar adelante la política guerrerista en el seno 
dei gobiemo y de las fuerzas armadas. 

Los acontecimientos se precipitaron con la rea
lización de un paro nacional de protesta, el 10 de 
junio, y un fallo del Consejo de Estado sobre 

una denuncia de torturas duran
} te el gobiemo de Turbay Ayala. 
& La ilegalización dei paro nacio

é'r-.;....;~lill~ nal, ante el anuncio de acciones 
guerrilleras generalizadas, con la 
consecuente militarización dei 
país, acercó aJ presidente Be
tancur y las Fuerzas Armadas. 

tegia' para intimidar al presiden- General Miguel Vega Uribe 

A su vez, la polémica desata
da por la decisión de] Consejo de 
Estado, que solicitaba a1 Congre
so y a1 Tribunal Superior Militar 
una investigación sobre el ex pre
sidente y otras autoridades de su 
gobierno, hizo que se llegara a 
pedir la renuncia del propio Ve
ga Uribe. Pero mientras el minis
tro se deshizo de las acusaciones 
diciendo que eran "tácticas de la 
subversión para desprestigiar a 
las Fuerz.as Armadas", Betancur 
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lo apoy6 confirmándolo en el cargo. 
Al abrirse las sesiones del Congreso, el 20 de ju

lio, el discurso pronunciado por el presidente, 
donde sostuvo la compatibilidad de la prédica de 
paz con las medidas de fuerza, puso en claro que 
las condiciones de continuidad dei proceso de paz 
eran diferentes de las iniciales. "La finalidad últi
ma y esencial que el gobiemo ha perseguido, cuan
do trata con la su bversión, es procurar su desarme 
en todos los sentidos de la palabra", advirtió Be
tancur. Y según las manüestaciones de1 ministro de 
Gobiemo, ahora se imponia una v(a intermedia de 
combinaciõn dei diálogo con la acción militar. 

El politicólogo Eduardo Pizarro estima que el go
bierno y los militares pasaron a aplicar una política 
selectiva, consistente en continuar las negociacio
nes con las F ARC, mientras se busca el aniquila
miento dei M-19. En otros términos, usados en un 
editorial del diario "El Espectador", "es m~or tê
ner un solo enemigo a la vista, declarado, que 
actúa con la razón de la sinrazón, que varios fren
tes a la vez, distrayendo aqui' y allá a las fuerzas 
militares dei orden legítimo". 

Las propuestas de reformas que saldrfan dei 
" Diálogo Nacional" pactado con el M-19, a pesar 

El gobierno busear(a dividir la guerrilla en vari01 frentes 
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de sus limitaciones, fracasaron frente a la oposi
ción de los partidos Liberal y Conservador, de las 
gremiaJes de empresarios y, por último, la negativa 
a asumirlas dei poder legislativo. Por otra parte, lo 
que había sido concebido inicialmente como un 
gran foro nacional se convirtió en un debate a 
puertas cerradas, que por su heterogeneidad y poca 
claridad de objetivos produjo escasos resultados. 

Las causas del fracaso 

De las siete comisiones que tratarían igual nú
mero de temas (reforma pol{tica, urbana, educati
va, agraria, etc.), sólo prosperó la propuesta de re
forma agraria, con criterios bastante avanzados, 
mutilada en su contenido una vez entregada ai go
biemo para su tramitación en el parlamento. Se 
comprobó as{ la afirmación de un funcionario dei 
Instituto de la Reforma Agraria (INCORA), desti
tuido en forma fulminante unos meses atrás, de 
que era imposible "que en un Congreso de terra
tenientes prosperara cualquier iniciativa de refor
man. 

Otro aspecto que contribuyó a la confusión, a 
decisiones precipitadas y a la creación de un am
biente adverso a los acuerdos, fue la forma adopta
da por los medios de comunicación para informar 
sobre el proceso de paz, usando sus propios crite
rios o actuando como simples instrumentos de la 
acción sicológica de las Fuerzas Armadas. En el 
prólogo al libro "La Guerra por la Paz", dei perio
dista Enrique Santos CaJderón, Gabriel Garcia 
Màrquez describió la situación en estos términos: 
"Cierto: era el caos. En la algarabfa de las inculpa
ciones recíprocas, no se supo nunca con certeza 
quien disparó el primer tiro que rompió la tregua, 
ni quién empezó ninguna batalla ... La opinión pú
blica, incapaz de sacar nada en claro, se dejó ven
cer por el tedio y la prioridad de la paz fue susti
tuida por la prioridad del desencanto. Tal vez, en 
medio de las tinieblas, la única verdad era que unos 
y otros mentfan por interés, por táctica, por conve
niencia, por ignorancia, por responder a una men
tira con otra, y hasta por el mismo hastío de vivir 
entre tantas mentiras. Pero ai final el resultado era 
el mismo: todo el mundo mentía. Sin embargo, ha
bfa que hacer una pregunta esencial: "ª quién le 
crera el gobiemo?". 

EI papel de la Comisión de Verificación creada 
por el gobiemo fue anulado, pues nadie prestó 
atención a sus actas, que hubieran podido traer cla
ridad al respecto. Un miembro de esa comisión, AI· 
varo Leyva, reiteró en variaS oportunidades el pe
dido de que se dieran a publicidad las actas y afu
mó que los militares eran "una rueda suelta en el 
proceso de paz". • 



La campana 
electoral 
P 

oco a poco, el clima electoral se fue impo
niendo a través de los medios de comunica
ción y ganó las calles de las ciudades co-

lombianas, con su caracteri'stico "carnaval'' de car
teles y volantes multicolores, carroparlantes ba
rullentos y mitines políticos apasionados. De los 
27 millones de colombianos, se estima que el 9 de 
marzo votarán sólo nueve millones, para elegir 112 
senadores, 199 diputados, 421 legisladores provin
ciales y unos 66 mil representantes municipales. 

En forma simultánea, se desarrollaban intensos 
combates entre el ejército y las fuerzas guerrilleras 
en algunas zonas rurales. En una región montafiosa 
de la província dei Cauca, 650 kilómetros ai 
suroeste de Bogotá, efectivos dei gobierno se en
frentaban con el "Batallón América", formado por 
miembros de la CNG. Por otro lado, en la ciudad 
de Barrancabermeja, 500 kilómetros al norte de la 
capital, aumentaba el éxodo de campesinos expul
sados por los combates entre el ejército y las 
FARC. 

Las Fuerzas Armadas de Colom bia pusieron en 
marcha un dispositivo de seguridad denominado 
"Plan Democracia 86", con el fin de "garantizar la 

normalidad de las elecciones legislativas y munici
pales", para cuya ejecución fueron convocados a 
prestar nuevamente el servicio militar cinco mil 
reservistas. Adicionalmente, la policfa decidi ó 
adquirir una importante dotación de armamento y 
material antidisturbios "en vista de la grave situa
ción de seguridad que vive el pat's". 

A nível de los partidos tradicionales, el Partido 
Conservador y el Partido Liberal -abora denomina
do Liberal Oficial, a partir dei su,gimiento dei 
Nuevo Liberalismo-, la contienda electoral no 
presentaba variantes fundamentales. La gran no
vedad consistía en el uso de los debates de TV, al 
estilo de las campaõas norteamericanas, donde los 
candidatos ponen a prueba sus recursos teatrales 
para presentar las propuestàs definidas por sus ase
sores de "marketing". 

En todo caso, algunos comentaristas polfticos 
acusaban la creciente desintegracíón política y pro
gramática de esos partidos, manifestada en la pro
liferación de candidatos -alrededor de 170 mil ins
criptos-, donde las ideas y las propuestas de go
bierno dejaban lugar a una descarnada lucha perso
nalista por los puestos públicos. Un antiguo minis
tro y polfüco de larga trayectoria Uegó a estimar 
en 30 millones de pesos el costo de la campana 
para conseguir un cargo de senador. 

Los candidatos a presidente de la Repúblifa AI
varo Gómez Hurtado, por el Partido Consenrador, 
y Luís Carlos Galán, por el Nuevo Liberalismo, 
protagonizaron un debate televisivo a mediados de 
febrero, que provocó un desencanto generalizado 

Loa candidatos AJvuo Gómez Hurtado y Luís Carlos Galán duzante el debate en la TV: a1 estilo nortearnericano 



Alvaro Gómez, candidato dei Partido Conservador 

por la rigidez del esquema utilizado para la con
frontación. El candidato del Liberalismo Oficialis
ta, Virgílio Barco Vargas. aprovechó esa circuns
tancia para justificar su ausencia y decir que "en 
realidad no hubo ninguna pelea de galloS". 

La tregua continúa hasta agosto 

Mientras tanto. la Unión Patriótica, sustentada 
por las F ARC y el Partido Comunista, mantenfa 
su campana electoral en el marco de la tregua pac
tada entre el gobierno y el movimiento guerrillero. 
EI presidente de la Comisión de Paz, John Agude
lo, anunció la prórroga dei alto ai fuego hasta el 
próximo 7 de agosto, fecha en que debe asumir la 
presidencia de Colombia el ganador de las futuras 
elecciones de mayo. 

EJ 4 de febrero, la Unión Patriótica anunció el 
cambio de su candidato presidencial, sustituyendo 
ai comandante Jacobo Arenas por el abogado y di
rigente gremial Jaime Pardo. La sustitución de Are
nas fue justificada por su imposibilidad de compa
recer en las plazas públicas, ante las continuas 
amenazas de muerte por parte de sectores de la 
derecha. Jaime Pardo era magistrado dei Tribunal 
Superior de Bogotá hasta 1985, cuando no fue 
reelecto por dirigir el gremio nacional de emplea
dos judiciales. 

Paralelamente, dirigentes dei Partido Conserva
dor, aJ cual pertenece el presidente Belisario Be
tancur, y del Partido Liberal arreciaban las críticas 
a las alianzas de sus correligionarios con agrupa
ciones regionales de la Unión Patriótica. A ellos se 
sumaban varios jerarcas eclesiásticos, incluyendo el 
secretario general de la Ceiam, monsenor Darío 
Castrillón, calificando esas alianzas como "peligro
sas" y "no convenientes para la nación". 
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"La Unión Patriótica estaba en todo su derechG 
de proponer las alianzas. Otra cosa era que los je
f es de los partidos tradicionales las hubieran acep
tado sin mirar el futuro", declaró monseiíor Pedro 
Rubíano, arzobispo de Cali. Para monseiior Josl 
Pirniento, de la Arquidiócesis de Manizales, la! 
alianzas eran '<un signo de debilidad de los partidos 
que para fortalecerse han tenido que apoyarse eo 
movimientos que apenas comienzan y no son coo· 
venien tes para la nación ". 

El resto de los agrupamientos guerrilleros, reu· 
nidos en la Coordinadora Nacional Guerrillen 
(CNG), ai margen del proceso de pacificación, coo· 
vocaron a boicotear las próximas elecciones legis· 
!ativas de marzo y las presidenciales de mayo. u 
operación desatada por el "Batallón América" en 
la provincia dei Cauca fue calificada por el ejército 
como "Ja mayor acción subversiva de los últim01 
tiempos", que lo obligó a usar caõones, tanques~ 
aviones cazabombarderos Mirage. 

A su vez, en las proximidades de Barrancaber· 
meja, las tropas gubemamentales inkiaron, a me
diados de febrero, una acción contra el 24<? fren· 
te de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Co
lombia (FARC), a partir de una denuncia de h 
trasnacionaJ holandesa Shell, que aseguró qut 
los guerrilleros la estaban extorsíonando. Más de 
tres mil campesinos de los municípios de Yondo 
Cuatro Bocas y Casabe, abandonaron sus posesio
nes para escapar de los choques entre el ejército} 
la guerrilla. 

Aunque la escalada de violencia causada por lo! 
enfrentamientos militares bacia temer a distinto! 
sectores políticos por el futuro de los comicios, el 
gobierno dei presidente Belísario Betancur insistí6 
en que no se producirían alteraciones dei calenda· 
rio electoral. • 



D recbos 
umanos· 

· la e ra marga 
e Ia az 

L a situación de los Derechos Humanos en 
Colombia durante la gestión de Belisario 
Betancur es grave, contrariamente a lo que 

podrfa pensarse en un gobierno que, en reiteradas 
ocasiones, ha proclamado su respeto y defensa. 

En 198 5 fueron dados a conocer informes de 
entidades humanitarias oacionales e internaciona
les que cuestionan seriamente a Jas Fuerzas Arma
das por torturas, asesinatos, desapariciones y ma
saeres, así como a los grupos paramilitares que -a 
pesar de las denuncias e investigaciones- siguen 
actuando impunemente eo todo el país. 

Los sacerdotes Alvaro Ulcué, indígena; Daniel 
GuilJard, francés; e lme Garcia, pastor negro; el 
abogado y miembro dei Comité Permanente por la 
Defensa de Jos Derechos Humanos César Flórez; 
Jaime Bronstein, asesor legal dei Comité Regional 
lndfgena dei Cauca (CRIC); los dirigentes campesi
nos Guillermo Tichjen y Angel Tolosa; el vocero 
político dei Ejército Popular de Liberación (EPL) 
Oscar William Calvo; varios miembros de la Unión 
Patriótica, organización polftica de las FARC; y 
decenas de amnistiados y lideres cfvicos, campesi
nos y populares, engrosan la lista de asesinados y 
desaparecidos en la escalada de "represión selec
tiva" que implica ai ejército y organizaciones ·para
militares. 

Poblaciones y barrios enteros han sufrido "ope
raciones rastrillo" , que dejan numerosas vsctimas 
entre la poblaciõn civil, como el caso de Siloé, ba
rrio popular de Cali, aJ occidente del país. 

En muchos casos, civiles no comprometidos en 
enfrentamientos entre el ejército y la guerrílla son 
muertos y pos.teriormente son colocados junto a 
los cadáveres, armas o distintivos de las organiza-
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ciones insurgentes. 
Casos de ejecuciones sumarias se dan con fre

cuencia. Como el denunciado en su informe anual 
por el Procurador General, Carlos Jiménez: "He
chos deJ 30 de setiembre en Bogotá ... En esa fe
cha, 246 miembros de la Policía Nacional repelie
ron a grupos subversivos, al _parecer del M-19, en 
incidentes originados en el asaJto a un camión re
partidor de Jeéhe, con un saldo de once civiles 
muertos y varios policiales heridos. La investiga
ción de la Procuraduría General, dirigida por los 
procuradores delegados para la Policia Nacional y 
la Policia Judicial, demuestran que entre los civi
les muertos, varios de ellos fueron ultirnado·s con 
disparos hechos a menos de un metro de distancia 
de las víctimas y algunos inclusive, en momentos 
en que éstas se encontraban caídas sobre el piso. 
Asf lo indica no solo la prueba testimonial sino la 
prueba técnica practicada". 

Un informe confidencial de la Cruz Roja Inter
nacional, entregado al gobiemo colombiano en 
setiembre de 1985, con base en tres visitas de una 
comisiõn de la entidad, realizadas entre 1983 y 
1984, a algunas cárceles afirma que "de las 50 per
sonas detenidas recientemente con las cuales los 
delegados se entrevistaron sin testigos, 35 (70%) 
se quejaron de haber sido víctimas de brutalidades, 
malos tratos graves e incluso torturas, infligidas en 
los lugares de detención provisionales y centros de 
interrogatorios dependientes de las fuerzas milita
res" . 

EI informe anual dei Procurador, antes sefiala
do, sostiene: "Hasta octubre dei presente ano 
(1985), oficialmente la Procuraduría tuvo conoci
miento de la desaparición de 344 personas, en de
sarrollo de cuyas investigaciones fueron encontra
das coo vida 71 , sin- vida 67, desconociéndose el 
paradero de 206, sobre las cuales se continúa inves
tigando ... Los anteriores resultados arrojan u n in
cremento de aproximadamente 129% de desapa
recidos con relación ai informe rendido en octu bre 
de 1984, que daba una cifra cercana a 150 desapa
recidos en el pa(s". 

Por su parte, la Asociación de Familiares de De
tenidos y Desaparecidos (ASFADES) y la Comi
sión Permanente de Derechos Humanos, de acuer
do con denuncias recibidas, sostieneo que el nú
mero de desaparecidos es superior a 540. Pero pue
den ser muchisimos más pues, como lo seãala el 
presidente de la comisión, el ex canciller Alfredo 
Vásquez Carrizosa: ''La verdad es que se pueden 
dar cifras mi'nimas, pero no las máximas sobre este 
nuevo género de criminalidad. Parientes y amigos 
se sienten amenazados con el solo sefialamiento a 
las autoridades de Ias pistas oficiales". • 
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FARC: 
de las Inontaõas 

a las urnas 

S 
eparadas durante anos por diferencias teó
ncas, tácticas y prácticas, las organizacio
nes guerrilleras colombianas están experi-

mentando alteraciones signüicativas, en su accio
nar político y en sus relaciones mutuas, como con
secuencia dei proceso de diálogo y negociac16n 
abierto por el presidente Belisario Betancur. Las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC), en conjunto con el Partido Comunista, 
crearon la Unión Patriótica para desarrollar una 
accíón polfüca legal, con vistas a conquistar posi
ciones en el plano institucional. A pesar de las con
tinuas provocaciones y violaciones de hecho de la 
tregua, las FARC son la única organización guerri
llera que se mantiene en el marco de los acuerdos 
con el gobierno. 

Un " frente de convergencia nacional" 

EI 26 de marzo de 1985, ai cumplirse el primer 
anjversario de la tregua pactada entre las F ARC y 
el gob1emo, en el marco de una simbólica reunión 
en La Uribe, lugar donde se firmaron los acuerdos 
de paz, la organización guerrillera anunció su in
corporación a la lucha política e institucional me-
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El movimiento guerrillero 
más antiguo de Colombta 
se reorganiza para disputar 
las elecctones 

diante la creac16n de la Unión Patnótica. Estaban 
presentes en la reunión representantes dei gobier
no. de los partidos políticos, de las gremiales de 
empresarios, además de invitados especiales como 
el general retirado José Joaqui'n Matallana, y una 
delegación dei Estado Mayor de las F ARC. 

En un documento entregado a los asistentes, las 
F ARC denuncia ban el hostigarniento reiterado dei 
Ejército a sus frentes en tregua y exigían dei go
biemo el cumplimiento de las reformas planteadas 
en los acuerdos. "Qué fácil le resultaria a las 
FARC -expresaban-, respondiendo a las provo
caciones dei Ejército, recomenzar la guerra Pero 
no lo haremos mientras haya senali7aciones de ha
llar caminos civilizados para la controversia por el 
poder". 

De acuerdo con las FARC, la Unión Patriótica 
se propone convertirse en " un gran frente de con
vergencia nacional para buscar los cambios que el 
país necesita". Por su parte, el máximo comandan
te de la organización, Manuel Marulanda Vélez 1

, 

reafirmó la decisión de asumir los canales institu
cionales para proseguir la acción política. "Si en 
esta campana eleotoral ya tuviéramos la fuerza su-

1 Manuel Marulanda Vélez, 9ue también es conocido 
por el nombre de guerra "TirofiJo" por su legendaria pun
tcda, pasó más de 37 anos en la lucha armada y es el res
ponsable máximo de los diez miJ guerriUeros de las FARC. 



ficiente, tomaríamos el poder. Eso es precisamen
te lo que buscamos", declaró el dirigente. 

En los meses posteriores, la Unión Patriótica 
inició una campana proselitista a nivel nacional, 
realizando manifestaciones en distintas ciudades, 
apoyando movilizaciones campesinas y populares. 
Simultáneamente, dirigentes dei Partido Comunis
ta y li'deres jóvenes de las F ARC entablaron, en 
nombre de la Unión Patriótica, conversaciones con 
partidos políticos, asociaciones de empresarios y 
personalidades. 

Mientras tanto, dirigentes pol!ticos liberales y 
conservadores, voceros empresariales y de las Fuer
zas Armadas realizaban persistentes denuncias so
bre la existencia de un "proseli-
tismo armado" y reiteraban la 
exigencia de "entregar las armas 
como garantfa de que no se ejer
zan presiones en el proceso elec
toral". No obstante, el presiden
te de la Comisión de Paz, John 
Agudelo Rfos, sostuvo que "a 
pesar de las dificultades, la tre
gua se ha cumplido por parte de 
los 27 frente de esa organiza
ción". Y agregó: "Tales denun
cias se vienen aclarando para 
bien dei proceso y esperamos dar 
pasos fundamentales para que se 
consolide". 

bre, Ias FARC propusieron ai gobiemo la prórroga 
del cese ai fuego por nueve meses más, junto con la 
fusión de las comisiones de paz, verificación y diá
logo, en un solo ente representativo de todos los 
sectores institucionales, pollticos, económicos, sin
dicales y populares, además dei movimiento gue
rrillero. 

EI presidente de la Asociación Nacional de ln
dustriales (ANDI), Fabio Echeverri, sostuvo que la 
propuesta era "una estratagema para manipular al 
parlamento". Monseiior José Pimiento declaró que 
la Unión Patriótica era "una amenaza para la de
mocracia colombiana" y en el Congreso abundaron 
Ias denuncias contra las F ARC por secuestro y pro-

selitismo armado, renovando la 
exigencia de que entregaran Ias 
armas. 

"No podemos entregar las 
armas - respondió Iván Márquez, 
vocero de las F ARC- , porque 
ese no ha sido el compromiso y 
porque si las entregásemos otros 
colombianos las empuriar{an, ya 
que las reformas no se han lleva
do a cabo y subsiste una situa
ción de miseria y de opresión. El 
pueblo está agobiado por los im
puestos y la pobreza. La amplia
ción de la tregua es necesaria 
para que el Congreso se pronun
cie sobre las reformas que el país 
está esperando con impaciencia, 
dentro dei camino de solución a 

, este estado de cosas". 

La prórroga de la tregua 

Anticipándose ai fin dei pe
r(odo de tregua, el l <? de diciem- Marulanda, el comandante "Tirofijo" El presidente Betancur aceptó 
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la fusiõn de las comisiones y creó la "Gran Comi
siõn de Paz", debilitada desde un comienzo por la 
no aceptación de varios de los nombrados para in
tegraria, que adujeron discrepancias con el proceso 
de paz y con la gestión dei presidente. El 14 de no
viembre, en Bogotá. con la presencia de :!.500 
delegados. el Congreso Nacional de la Unión Pa
triótica proclamó la candidatura presidencial dei 
comandante Jacobo Arenas. Pocos dias d~spués. 
Betancur se reunió con la Comisión de Paz y auto· 
rizó la continuación dei diálogo con las FARC. 

En los primeros días de 1986, la Comisión de 
Paz > las F ARC dieron a conocer un documento 
de prórroga de la tregua. en el cual se considera ··1a 
desmovilización de algunos frentes, para que en las 
próximas elecciones no haya conglomerados ar
macos" y se proh1'be el porte de armas y unifor
mes. "Estamos dispuestos a dar un , alioso aporte 
para tener unas elecciones en paz''. dijo Braulio 
Herrera. coordinador de la Unión Patriótica. De 
acuerdo con denuncias de las FARC. el ejército y 
las bandas paramilitares Uevan asesinados unos 
200 militantes, tanto de la guerra inmovilizada 
como activistas de la Unión Patriótica. 

Con vistas a las próximas elecciones legislativas 
de este mes de marzo, la Unión Patriótica ha es
tablecido en varias reflionesalianzas con sectores li
berales y conservadores, con el criterio de ''cerrar 
el paso ai militarismo y la violencia, afirmar la paz 

Los reflejos dei alza 
dei precio del café 

D El alza experimentada en el mercado interna
cional por el precio dei café y el aumento de 

los volúmenes exportados, permitieron a Colom
bia renunciar a la tercera parte de un préstamo 
jumbo de nill millones de dói.ares, concedido a 

y consolidar la tregua". Esas alianzas han sido seve
ramente criticadas por los dirigentes nacionales de 
esos partidos. EI can didato presidencial conserva
dor, Alvaro Gómez, las califice de alianzas anti
democráticos. alegando que "no es lo mismo per
mitir y dar todas las garantias necesarias a las fuer
zas de! comunismo ... que fingir que los comunistas 
son democráticos y entonces las fuerzas democráti
cas se mezclan con los comunistas". 

Nadie espera que el candidato de la Unión Pa
triótica. que todav1'a no ha bajado dei monte por
que las condiciones de seguridad no se lo han per
mitido. pueda resultar electo Presidente de la Re
pública en las siguientes elecciones de mayo, pero 
los observadores estiman que el solo hecho de que 
la guerritla más grande dei país se lance a las plazas 
públicas va a dividir en dos la historia electoral dei 
pais. En todo caso, la preocupación de los dirigen
tes liberaJes y conservadores, que tradicionalmente 
se dividieron las instituciones nacionales, con las 
alianzas regionales efectuadas por la Unión Patrió
tica, es un si'ntoma de que pueden producirse cam
bios de consideración. • 

. • Reunión de la Comisión de Paz y las P ARC en la 
Ur1_be (foto 1). Asamblea de la Unión Patriótica, prepara
ton a de la campana electoral (foto 2). La dirccción nacio
nal de la Unión Patriótica (foto 3). Manuel Marulanda y 
J acobo Arenas, má.,imos comandantes de las FARC (foto 
4). 

fmes dei aiio pasado por una agrupación de 
bancos de todo el mundo. Banqueros colombia
nos calificaron la medida de ·'prematura", pues 
"el gobierno -dijeron- ignora los verdaderos 
requerimientos del país en meteria de divisas". 

Las autoridades monetarias, en cambio. advir
lieron sobre el peligro que supone el ingreso de 
las divisas, ya que un brusco aumento dei fhtjo de 
dólares "dispararia la inflaci6n debido ai exceso 
de medfos de pago". 

Los proyectos para los cua!es fueron contrata
dos los créditos -ampliación de generación y de 
la interconexión eléctricas, financiación de pro
yectos de las empresas estatales Colombiana de 
Petróleo (Ecopetrol) y Carbones de Colombia 
(Carbocol), as{ como otras obras sociales adicio
nales- continúan su desarrollo normal dentro de 
los términos previstos. 

Debido a las pérdidas de la cosecha cafetalera 
en Brasil, primer productor mundiaJ de1 grano, 
Colombia, el segundo productor mundial, recibi· 
rá este aiio unos 1.600 millones de dólares adi
cionales. Cincuenta por ciento dei ingreso de divi
sas de Colombia, proviene de las exportaciones 
de café. 



''EI M-19 
tienemucho 

que decir'' 

E 
n medfo de la Cordillera Central colombia
na el comandante general del M-19, Alvaro 
Fayad, conceclió una entrevista que cuader

nos dei tercer mundo publica con exclusividad, co
mentando los sucesos dei Palacio de Justicia, que 
estremecieron ai país. 

Esta es una versión resumida de sus declaracio
nes. 

,Por qué e/ M·l 9 decidió realizar un operativo 
como la toma dei Palacio de Justicia ? 

-Fuirnos ante el Poder Judicial - única reserva 
democrática y moral dei Estado colombiano- a 
presentar una demanda nacional. No IÕamos con
tra la rama jurisdiccional dei pai's, al contrario, 
apelábamos a ella. Si poco tenía que hacer bajo el 
estado de sitio y el poderio ascendente de los mili
tares, si sus propuestas de desarrollo de la justicia 
eran desoídas, si sus denuncias y condenas sobre la 
política estatal eran desatendidas, ahora el Poder 
Judicial iba a ser un factor esencial de las definicio· 
nes políticas. Era eso lo que se persegu{a con la 
operación "Antonio Narü'to por los Derechos dei 
Hombre". 
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EI porqué de la toma 
dei Palacio de Justicia 
y la exigencia de un juicio 
amplio ai gobierno, 
en la óptica dei movimiento 
guerrillero 

Sin embargo, comarse el Palacio de Justicia con 
armas y apoderarse de rehenes, es un acto de 
terror ... 

- No habfa rehenes, porque no pretendíamos 
cambiar a nadie por nada. No había ninguna exi· 
gencia planteada con base en la vida de los funcio· 
narios de la justicia. Ellos eran lo que son: jueces, 
magistrados. A ellos les presentamos una demanda 
como ciudadanos que tenemos el derecho de exigir 
justicia. No eran rehenes y a la vista está que el go
biemo, los militares y la oligarqui'a decidieron arra
sar con ellos porque no querían que hu biera enjuí
ciamiento, ni demandas, ni demandantes, ni jueces. 

Se dice que haMa una alianza entre el M-19 y el 
narcotráfico en la toma dei Palacio. 

-Eso es lo que dice el pobre Parejo Gom:ález, an
te su fracaso como ministro de Justicia. Por eso se 
dedica a atacar al M· l 9, haciéndose eco de las posi
ciones dei Departamento de Estado. 

EI M-19 no tiene nada que ver con el narcotráfi· 
co. Pero el país s{tiene mucho que ver con ese pro
blema. Es un problema nacional: que se olviden los 
seõores dei Departamento de Estado o el ministro 
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de Justicia que el problema del narcotráfico era 
nuestro objetivo para ir al Palacio de Justicia. Son 
demasiado grandes los problemas dei país como 
para que nosotros fuéramos a reducir nuestras ban
deras, nuestras vidas y nuestros com bates a este 
problema. 

6Qué significa para el M-19 la masacre de la úni
ca gente que, desde e/ Estado, hab1â defendido los 
valores democráticos? 

-i,Qué ha significado para el país? Se acentúa 
nuestra exigencia de democracia para Colombia. 

1,No cree el M-19 que con la toma del Palacio le 
dio un pretexto ai ejército, inte
resado en la muerte de los magis
trados que hab1ân condenado a 
sus generales como torturadores? 

-Ese argumento de que por 
que hay lucha hay represión, es 
un caballito de batalla de la pa
sividad y el miedo. Esta oligar
qu ía no necesita "pretextos". 
i,Cua1 es el pretexto para milita
rizar las ciudades e impedir el 
paro cívico? i,CUál es el pretexto 
para asesinar a los curas que tra
bajan con los pobres? 

1,Qué poder tiene ahora la 
Justicia? 

Alvuo Fayad, comandante dei 
M-19: "Se acentúa nuestra 
exigencia de demoetacia para 
Colombia" 

1 
1 

15% de los electores, además de estar cu bierto de 
inmoralidad y dedicado ai despilfarro de los dine
ros públicos. El Ejecutivo ha sido arrasado, nada 
tiene que hacer distinto a lo que opinan los man
dos militares; su autoridad política está acabada. Y 
ahora remataron al Poder Judicial, ya golpeado y 
relegado por la justicia militar. Ya no vale lo que 
decía Lleras Restrepo (ex presidente de Colom
bia), porque este país no está descuadernado: está, 
simplemente, desmoronado. 

Aquí la Corte Suprema puede condenar al minis
tro Vega Uribe como torturador y no pasa nada. La 
nación conoce el significado de esos fallos. Por eso 
recurrimos ante ai tribunal superior de lajusticia. 

De parte dei ejército nunca 
hubo acciones para sacar a los 
que ellos llaman "rehenes". EI 
tipo de operación militar no fue 
de rescate, fue de aniquilamien
to. El uso de tanques, rockers, 
bombas incendiarias, cargas con 
explosivo, gases, implica la deci
sión de aniquilamiento, de aca
bar con quienes estuvieran ali( 
sin importar quiénes eran. 

Quedó ai descubierto la deci
sión genocida de la oligarquia. 
Pero no buscábamos. eso. En Co
lombia no se necesita demostrar 
que los gobemantes son asesinos. 
Lo que buscábamos era el reaco
modo dei proceso de paz. - Ha sido arrasada. EI Parla

mento nunca ha tenido expre
sión o actividad como rama inde
pendiente y no representa ni a 

Luis Otero Cienfuentes, comandante 
dei operativo de la toma dei Palacio 

Y eso no fue consegu.ido ... 
-El juicio quedó abierto, lo 
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La CoordinadorJ Nacional 
GucrrillerJ 

D Culminando uno etapa de aproximaciones y 
corncidencias. en :;eciembre tle 1'185. el 

M 19, el Ejército Popular de Llberación (EPL), 
el Ejército ele L1beración Nacional (E LN J y cua-
1ro grupos guerrilleros más. consti1uyeron la 
Coordinadora Nacional Guerrillera (CNG ). en 
una per:.11el'liva que considera prác1icamente 
i:errado el ciclo de diálogo con el gobierno y se 
propoue dc!iarrollar acdone, conjuntas en el 
plano militar. 

t::n un pnmcr momeoto. la propuesta de diá
lugo dei pr1?~1dcnte Bctancur fue aceptada por 
el M-19, impulsor de una iniciativ1;1 simílat du
ra111e el gobierno de Turbay Ayala, y por las 
FARC. En cambio. el EPL. el ELN y el frente 
Ricardo Franco (disidente de las F ARC), la re· 
chazuron por consideraria un "instrumento de la 
burgues<a para frenar ai mov1miento revolucio
nario y frenar la lucha de masas ... 

La convergencia entre el M-l 9 y las F ARC se 
rompió con la firma de los ''Acuerdos de la Uri· 
be", en marzo de 1984, cuyo contenido criticó el 
M-19 "por ser una solución para sus intereses (los 
de las F ARC) pero no para los del pueblo ". Para· 
!elamente, la incorpor11ción del EPL ai proceso y 
sus coincidencias con el M-19 los llevaron e con~ 
tituir una alianza, formalizada con la firma de los 
"Acuerdos de Corinto y Medellfn". 

En la primera reunión nacional dei movimien· 
to guerriUero. convocada el 25 de mayo del 85, 
con la ausencia de las F ARC, por no compartir la 
invitación ai Frente Ricardo Franco. se lanza una 
proclama unitaria. "Nue:.tras diferencias actuales 
son pequenas expresa la declaración - ante el 
del>er inmenso de construir. apoyar e impulsar un 
nuevo bloque histórico para un;i revolución victo· 
riosa ". 

En v(spera:. dei Paro Cívico Nacional. realua
do el I O de junio dei ano pasado, el E LN y los 
nacientes Patria Libre. Partido Revolucionario de 
los Trabajadores (PRT), Comandos Indígenas 
Quincín Lame y el Frente Ricardo franco convo
~ron conjuntamente la movililación "para en
frentar directamente la demagogia dei régimen··, 
mientros el M-19. el EPLyla-' FARC enfatizaron 
la defensa de la apertura democrática y del proce
so de pu. 

EI retorno dei M-19 a las acciones armadas y 
la permanencia tirante dei EPL en los acuerdos 
de paz, permltíeron que síete organizaciones cons-

1986 - Marzo - n9 84 

rituyeran, en el mes de setiembre, la Coordinado
ra Nacional Guerrillera, en un acuerdo unitario 
que fue ratificado después de los sucesos dei Pa
lacio de Justicia, con la firma de.1 M-19, el EPL, el 
ELN. el Frente Ricardo Franco, el PRT, Patria 
Libre }' los C.mandos QuintJn Lame. 

' 'Con la· masacre dei Palacio de Justicia, la 
oleada de asesinatos, la feroz represión que se ha 
desatado y el empeoramiento de las condiciones 
<le vida de la mayorla de los colombianos, se ce-c 
rró con mucha más pena que gloria un ciclo de 
nuestra historia. EI ciclo en el que la oliB1rqu(a 
habló de paz presionada por los deseos dei pue
blo, sin adoptar ninguna medida real de paz", ex· 
presa una d.eclaración de la CNG. 

"Estamos diciéndole a las gentes -agrega má~ 
adelante- que no queda más recurso que su mo· 
vilúación. que no queda más recurso que su orga
ni1ación en todos los 1errenoli y lugares. Estamos 
llamando ahora a emprender nuevas y más gran
des jornadas de lucha. El juicio a Belisario y su 
gobierno está en marcha. Se hará con la huelga, 
con el paro cívico, con la toma de tierras, con la 
marcha, con la manifestación, con el foro, con la 
asamblea popular, con la acción guerrillera". 

Poco después. la CNG expulsó de su seno ai 
Frente Ricardo Franco, cuando se descubrieron 
las fosai. comunes de Tacueyó. con 164 cadáve
res de militantes que la organización ajustició 
alegando que eran infilttados dei ejército. Enjui
ciado por sus bases. Javier Delgado, máximo diri
gente dei Frente. huyó con un reducido grupo 
bacia las moncaiias dei Cauca, donde sele conoce 
como el ··Pol-Pot de los Andes". 

Las primeras acciones conjuntas de la CNG se 
dan con la toma por el M-19 y el EPL de la po
blación de Urrao. de 35 mil habitantes, al norte 
dei país. y con una creciente actividad en el su
doccidental departamento dei Cauca, donde ade· 
más se ha constituído el "Batallón América", con 
la participación de guerrilleros ecuatorianos y 
peruanos. 

tercer mundo - 29 



que buscábamos se está cumpliendo. Hay un repu
dio generalizado a la decisión de arrasamiento. 
Ochenta por ciento de la población no comparte la 
decisión de Betancur. 

La tregua rota 

1,Por qué no plantearo11 ustedes la demanda de 
un juicio antes de romper la tregua ? 

-Nosotros planteamos públicamente en diciem
bre de 1984 que el gobiemo y las fuenas armadas 
babian roto absolutamente la tregua. Que nosotros 
estábamos dispuestos a respetarla para darle opor
tunidad a la paz por el camino senalado en los 
acuerdos. 

Y no eran sólo los militares quienes estaban vio
lando la tregua. En la época de Yarumales (un 
campamento guerrillero arrasado por el ejército) 
me reuní con el ministro Jaime Castro en Bogotá y 
é1 me dijo exactamente lo mismo que dijo Belisario 
Betancur ante el hecho dei Palacio de Justicia: "O 
se rinden o los aniquilamos ... Y agradezca que no 
está usted en YarumaJes, porque le estoy ahorran
do la vida". Me lo dijo asi. textualmente, un minis
tro de gobiemo. 

Cesamos operaciones militares. nos dedicamos a 
la actividad pública, volvimos a negociar y a ratifi
car acuerdos después de la ofensiva de Yarumales, 
tocamos todas las puertas dei diálogo, llenamos 
plazas y sin embargo e1 ejército y Belisario Betan
cur siguieron exigiendo rendición o aniquilamien
to. Para ellos, toda negociación, todo acuerdo, fue 
siempre letra muerta. 

La ruptura oficial de la tregua fue el ataque dei 
gobiemo a Yarumales. 

1,Por qué no esperaron un poco mds en vez de 
dejar ese vacio político que significá la ruptura de 
la tregua? 

-No habfa vactos polfücos. Los espacios polí
ticos estaban dominados por el ejercicio militar de 
la oligarquia. 

1 

Êl problema no era esperar un poco más sino 
que nos estaban matando a la gente. Cayeron 
todos los jefes de los campamentos de Cali. Uno 
puede mantenerse cuando está vivo. Pero a Jo úni
co a que no tenemos derecho es a permitir que aca
ben con la posibilidad de la rebelión popular, a no 
convertirla en fuerza y en victoria. 

El espacio político se cerró por obra y gracia 
dei desarrollo militarista. Hay que ver el presupues
to de guerra, aumentado a niveles antes desconoci
dos. Hay que ver la prepotencia de los altos man
dos (y Belisario llama "ministro de la paz" a un 
torturador como el ministro Vega) y la magnitud 
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de las operaciones militares montadas durante la 
supuesta "tregua" ... 

i EI M-19 volveri'a a negociar con el gobierno? 
-Nosotros estamos abiertos a cualquier pro

puesta de paz que signifique un paso en el camino 
hacia las reformas en favor de las mayor(as. Hay 
muchos sectores, empresarios, profesionales, ca· 
pitalistas. que incluso sin estar con el M-19 quie
ren un cambio para el pafs. A ellos Ies decimos: 
formemos el consenso de las mayorfas, un con
senso en el que participen todas las fuerzas socia
les y pol<ticas interesadas en el cambio con justi
cia. 

, Fue o no positivo el procesó de paz que tra
to de hacer Betancur? 

- "Que trató de hacer Betancur", no. EI pro
ceso de paz fuimos millones de colombianos quie
nes tratamos de hacerlo. Aqu( no hubo generosi
dad ni nada fue regalado. Fue realismo poHtico de 
Betancur, porque la nación exigia una solución ne
gociada a1 enfrentamiento, propuesta que hizo 
suya el movimiento guerrillero. 

Pero volviendo a la pregunta: es claro que hubo 
un saldo positivo. La paz en Colombia adquirió su 
significado real, justicia social, bienestar de las ma
yorlas. Hoy, nadie cree en aquella idea de la paz 
por la paz, la paz de los cementerios de la oligar
quia. 

EI gobierno ha manifestado que asumira· todas 
sus responsabilidades ante el juicio que le adelan· 
ta ef Congreso y la comisión de la Procuradurià 
para la investigación de los hechos dei Palacio de 
Justicia. 

-Belisario Betancur no tiene autoridad para de
cir qué responsabilidades acepta. Es la nación en
tera la que va a hacer e! juicio. Y creo que deb{a 
formarse un gran comité o tribunal nacional que 
recoja testimonios, pruebas, para juzgar los hechos 
dei PaJacio de Justicia. Nosotros estamos dispues
tos a participar en ese juicio. 

Hay quienes declaran ai M-19 como non grato ... 
-No hay problema. Reunámonos todos, que se 

hagan declaraciones en todo sentido y de parte a 
parte. Nosotros no Je negamos a nadie el derecho 
de enjuiciamos. Pero no aceptamos que nos impi
dan formular nuestras opiniones. 

Tenemos que ampliar el debate, sacarlo dei 
Congreso y llevarlo ai país. El M-19 tiene mucho 
que decir: tiene testigos presenciales, tenemos que 
responder muchos interrogantes que el país exige 
que se respondan y queremos hacerlo. 



• Que' 1ipo de tr1/w1wl pmµonen? 
Un comité no gubernamcntal pero s( nacional. 

que asuma la 1nvestigación y cl juicio sobre el Pala
cio de J usticia. l:st á la experiencia dei Tribunal 
Russell, por eJemplo, sobre procesos concretos de 
pa ises especfficos. 

;.Cua'les senon los pasos siguien 1es a la convoca-
1oria dei 111icio? 

Desde los más diversos sectores están surgien
do en el país proput.!stas dl' Asamblea Constituyen
tc. de plebiscito nacional. Todas apuntan a una co
sa: el tejido de las definic1ones políticas y sociales 
debe ser reordenado. 

Habn'a que hacer un Congreso como el que hizo 
Bolívar en Angostura. 1:.1 Congreso de una demo-

La proclama dei M-19 

D Tranc;cribim~ a contínuaci6n en forma exclusiva 
fragmenlM de la proclama d11I M-19 lan,ada du

rante el osaho ai Tribunal Superior de Jus1icia, denomi
nado ''Op1mtivn .\NTONIO 'li ARlr-;o por to., ONcchos 
dul Hombrc": 

"P3trintns: 
"De5dc lo Honornblc Corte Suprema de Justic1a ci'>n

vertida _por fueuo d~ la_ hi~toria en esccnario di! un ju1cio 
e:-.cepcional, el \lov1m1en10 19 de Abril, \1 19. convoca 
o los cnfombiano~ tod()l, a daI el paso que corre~'j)Ondc 
ahora cn cl proceso de una PAZ con ,lusticia Soci3.I. 

''Es falso que la pai haya fracasado en Colomhia, 
Han lracnsado. estmcndo,amcntc, lo, scctorc:- y perw· 
nas 9uc han querido reducirla ai tnmaiio de su~ metquí, 
nos mtereses. Pero la paz slgue teniendo la dimensJon de 
la patria. la grandeza de la aspiración di; los pueblos. La 
paz cs hoy una marcha irrcvcrsible. alta bnndcr:i cn ma
nos segurns y firmes de un pueblo que ha ~!lado con su 
propia sangreelcompromiso supremo de 1mponerla y de
fenderia sin miromienco distinto ai inlcrés nacional"( ... ) 

"'! es desde csa bú~ucda. victoriosa en la razón que 
la asistc y cn las armas que la dctienden. 4ue CONVO· 
CM,1 os ai ;u,gam,e!lto p1íblico de unas minorrás apátri· 
da~ que haf! hecho lraudl.' a lo~ anhe[os de p:u y traicio· 
n:3du las e\fgencias de progreso y justicin social de la na· 
CJ6n cn tero. 

"Porque fuc a.n1c la t'a.c dei pars, y cn nombte y re
P!Cs_-On1ación de un M'.n1imien10 mayorilario, que los mo
vimicntos armados firmamos unos acuerdos que cimen
taran una nueva convivencia entre los colombianos, con 
cl entonces Jefc dei Estado, Senor Belisario Betancur. 
La violación de los acuerdos de Iregua y Dia1ogo Nacio
n31, se com,iluyen as(. no en ofensas contra cl M-J9. o 
el EPL •. si.no en delitos contn la espcranza de una patria 
democrattca. afrentas contra un pueblo que accptó el 
reto de _buscar por las v1~s de la confrontación pacifica, 
los cammos de urgentes,1ustas y posibles reformas"( ... ) 

b.n la parte centr3.1 de ln proclama, el M -19 e:-.igió la 
publicacrôn de la misma, ju11to con oiros documentos, 
en la prensa escrita dei pais. En lo$ docwnentos men-
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cracia nacíente, como instrumento jurfdico, sociaJ 
y poli'lico de un nuevo gobierno. 

1 

i Un gobierno civil? 
-EI eje de la confrontación social y poHtica de 

América Latina no está en si el gobierno es civil o 
militar. La disyuntiva es entre gobiemos que respe
tan la democracia o gobiernos de oLigarqu fa. E! es
quema civilismo versus militarismo no explica la 
compleja trama de la construcción de la democra
cia en nuestro continente. 

Estamos viviendo fenómenos como no se vei'an 
desde la época de Simón Bolívar: una Jucha sin pa
drinazgos intemacíonaJes, sin apoyos de Estados 
o revoluciones. Estamos viviendo la lucha por la 
democracia en Colombia, en Perú, Ecuador ... Un 
fenómeno que en verdad no se vei'a con esa intensi
dad desde el sigla pasado. • 

cionados ~ incluyen tos acuerdos firmado~ en Corinto, 
~obo y \fed.illr'n, el 24 de agosto de 1984, por el go
b1erno con el M-19 y el EPL. las actas de la Comisiôn 
de Vcrificación dei cumplimiento de fos ac-uerdos y el 
acuerdo firmado poc el gobierno con eJ FMI. en abril 
de 1985. A lo anterior, se agregaba la exigencia de crea
c1ón de un espaclo e!l una cadei:ia. nacional de radio. pa· 
ra que los oyentes dieran su opm1ón sobre el gobierno. 
Y la presencia dei presidente Beli.Sario Betancur para 
re,ponder 3 catla una de las acusaciones. 

La proclama conclu1á as1: 
:·scriores Magis1rados; 1ienen us1edes la gran opor

tunidad. de cara ai pais. y en su condición tlc glan reser· 
va moral de la R~púhlica, de pwidir un juic10 memora· 
bl~ el que habra de dt-c1dir si cso~ prinC'ipios universa
le.\, por lo~ que luchó y pad,:ció Antonio Narino. cn la 
ceuturia pasada, empiezan, por fin. a tener vigencia en 
nuc,-ini patria. Porque ningún colombiano· dimo está 
dispuci.to a soponar un 6.iglo m:is de ignominiã bojo cl 
impetio de lo~ in tereses olig:írq uicos. 

"Parriotas: por voluntatl de ouien debe ejercer la 
soberruuã nacional. que es el pue.blo. todos los miem
bros dei \{ovimiento 19 de Abril. nuestros hombres, 
nuestras armas. nos comprometemoS a a~lar y defender 
el fali? que_ emita la nación. De ,todo~ dt!pende que nun, 
ca mas Se 1mpo11gan los mezqumos mtereses de las mi
nort'as oligátquicas a los muy ~agrados de la colombi3-
nidad honesta y digna. 

"Pauiot~: hoy. por fin, el futuro está en nuestras 
manos". 

...,_~nu~-~ 
.............. """'*"·t~ 
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La conexzôn más rápida y segura 

a 
Buenos Aires 
2 haras v media 

dei Centra de Mant:evideo hasta Aeraparque 

Todos los días varias salidas 
infórmese en Arco, en ONDA. Plaza de Cagancha 

. o por los teléfonos: 90 64 24 - 90 5 2 JO 

PRIMERA EDICION AGOTADA 
EN ABRIL APARECE LA SEGUNDA 

RESERVA YA SU EJEMPLAR 



América Latina/Cuba 

Fotos: Roberto Remo 

EI sociálismo en tiempo de crítica 
EI Tercer Congreso dei Partido Comunista realiza una severa autocrítica, 
renueva sus cuadros y traza metas ambiciosas para el afio 2000. Desde La 
Habana lo analiza nuestro enviado especial, Roberto Remo 

F idel ya estaba hablando 
cuando aterrizamos en La 

Habana y un colega con más 
experiencia en estas lides se 
lamenta de las dificultades en 
conseguir buenas conexiones aé· 
reas para Cuba: "Lo único que 
en verdad interesa dei Congreso 
-sostiene- es el informe de Fi
del. E! resto es pura formalidad, 
saludos de las delegaciones ex
tranjeras, discursos laudatorios y 
ratificacíón de las autoridades ... " 
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Los hechos pronto desmintie· 
ron ese comentario fatalista. El 
Tercer Congreso dei Partido Co
munista de Cuba, realizado en el 
Palacio de las Convenciones, en· 
tre el 4 y e! 7 de febrero, fue rico 
en sorpresas que hioieron cam
panillear los teletipos de Ias 
agencias y dejó para los analis
tas documentos y novedades su
ficientes como para 11UU1tenerlos 
ocupados varios meses en el es
fuerzo por d1gerirlos e interpre-

tarlas. 
Todo el mundo está silencio

so, mientras cumplimos los trá· 
mites migratorios, escuchando a 
Fidel desde los parlantes. En el 
auto, camino ai Habana Libre 
(que para algunos todavia es 
"Habana Hilton"), la radio dei 
taxi se interrompe con cada mo
vimíento brusco. El chofer mal
dice para sus aden tros el bloqueo 
que no le permite reparar de una 
buena vez el receptor. Pero 
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mientras golpea los botones 
para tratar de restablecer el 
contacto el eco dei discurso 
nos llega desde otros automóvi
les, desde las radias que Uevan 
los transeúntes por la calle o 
los amplificadores instalados en 
cada fábrica, oficina o Comité 
de Defensa. 

Vamos escuchando así cifras, 
datos, porcentajes, que suenan 
insólitos para un latinoarneri
cano: "El producto creció a un 
ritmo anual promedfo de 7 ,3% ... 
el salario medio mensual creció 
26% entre 1980 y 1985 ... las 
exportaciones aumentaron 58% ... 
en 1980 babfa un médico cada 
638 habitantes, hoy hay uno 
cada 443 ... " Pero así como es
tas cifras pondrían verde de en
vidia a cualquier gobemante 
en campana por su reelección , 
escuchamos también la insis
tencia de Fidel en conceptos 
que parecen propios de un di
rigente opositor: "imuficiencias ... 
negligencia... castos escandalo
sos... irregularidades... trámites 
burocráticos y excesivos... irra
cionalidad ... atrasos ... incumpli
mientos ... " 

Llegamos a1 hotel a tiempo de 
ver en la televisión del lobby la 
ovación final y sondear las pri
meras reacciones de maleteros 
y ascensoristas. A1 parecer, Fidel 
"les sacó las palabras de la bo
ca". Expresó sus frustraciones, 
sus quejas y reclamos, pero tam
bién sus esperanzas y orgullos, 
con las mismas palabras con que 
se expresa el hombre {y la mujer) 
de la calle. Más aún, a juzgar por 
el entusiasmo de los comenta
rias, el comandante habría logra
do superar la barrera de las dis
tancias y los informes escritos, 
qu.e se interponen inevítable
mente entre las bases y la cima 
de la pirámide; para captar y ex
presar las inquietudes que el ciu
dadano siente pero no llega a ex
presar por autocensura, temor de 
que la crítica se convierta en ar
ma de los enemigos de la revo-
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lución. 
lmaginamos que la mejor sín

tesis de1 discurso seria "vamos 
bien, pero ... " A1 otro dfa, los 
carteles esparcidos por la ciudad 
muestran a Fidel junto a la cita 
"tenemos que luchar por hacer
lo mejor y si es mejor, luchar 
por hacerlo perfecto". 

Una primera lectura de las 
134 páginas dei i.'lforme central 
revela. sin embargo, algo más 
que una mera descripción de 
logros impresionantes y una 
exhortación paralela a reali
zar un mayor esfuerzo en el 
plano de lo que los cubanos 
denominan "fac tores subjetivos": 
corregir las deficiencias huma
nas. elevar el compromiso o ata
car las irregularidades (la tenta
ción de abusar dei poder o usarlo 
en provecho personal también 
es humana, por cierto). Más que 
parar para hacer las cuentas y 
trazar nuevas metas cuantitati
vas, el Congreso marca el inicio 
de una nueva etapa cualitativa 
de la revolución cu bana, 27 anos 
después de que los barbudos 
bajaran de la Sierra Maestra para 
iniciar la primera revolución so
cialista en el Hemisferio Occi
dental. 

Con un pie en el siglo XX1 

En el plano económico {que 
ocupó la mayor parte dei in
forme de Fidel y de las interven
ciones en el Congreso), el nuevo 
plan quinquenal 1986-1990 se 
enmarca en la llamada "estrate
gia de desarrollo hasta el ano 
2000", que aspira a que Cub3 
ingrese en el siglo XXl como un 
país industrializado. Habrá que 
producir más, exportar más, ser 
más eficientes en el uso de la 
energia escasa. Pero sobre todo, 
ante la evidencia de "la estruc
tura todavia subdesarrollada de 
nuestra economia", básicamen
te exportadora de una sola ma· 
teria prima (el azúcar) y unos 
pocos bienes intermedios, hay 

que cambiar qué y cómo se pro
duce, con "mayor énfasis al 
desarrollo de la industria mecá
nica y electrónica, la industria 
ligera, la farmacéutica y biotec
nológica, y a los derivados de 
la cana de azúcar", con todo el 
apoyo posible dei moderno de
sarroUo científico y tecnológi
co (computación, tecnologia nu
clear pacffica, nuevas técnicas de 
comunicación, ingenieria gené
tica), "que serán las bases del 
progreso futuro dei pais". 

La "integración económica 
socialista" en el marco dei 
CAME (el mercado común dei 
área socialista) ya está avanzan
do con convenios en los que Cu
ba, como pais subdesarrollado, 
recibe consideraciones especia
les, para acuerdos de "mutuo 
beneficio". Pudimos visitar en 
La Habana una fábrica dei Mi· 
nisterio de Comunicaciones don
de ya se producen máquinas 
franqueadoras de corresponden
cia para los países de Europa 
Oriental. Y se están establecien
do empresas que producirán 
piezas complementarias para in
dustrias de alta sofisticación co
mo la de Alemania Democrática. 

A1 mismo tiempo, se busca au
mentar e) intercambio en el área 
capitalista, que aunque represen
ta apenas 15% dei comercio ex
terno cubano, es responsable por 
e! suministro de tecnologias y 
ciertos bienes indispensables {por 
ejemplo en el área farmacéutica) 
que el CAME no está en condi
ciones de abastecer. 

En el comercio con Occiden
te, Cuba sufre doblemente las 
consecuencias dei su bdesarrollo. 
A la ca!da de los precios dei 
azúcar por debajo de los castos 
de producción. se suma la baja 
de los precios dei petróleo, 
producto que Cuba reexporta , 
haciendo un esfueno extraor
dinario de ahorro para consu
mir menos de la cuota asigna
da en el marco de los conve
nios a largo plazo con la Unión 



Soviética. 
Para pasar a ser vendedor de 

productos manufacturados ai 
mercado capitalista hay que me
jorar la calidad dei producto 
y también la dei embalaje, do
minar los secretos del marketing 
y la publicidad y vencer el 
desaf!o de aumentar la produc
tividad dei trabajo y reducir los 
costos, como en cualquier otro 
país, asegurando al mismo tiem
po el pleno empleo del que muy 
pocos pueden jactarse en el 
Tercer Mundo. 

De los logros cubanos en las 
áreas "sociales" del dosarrollo, 
como alimenta
ción, educación y 
saiu d mucho se ha 
hablado ( ver cu• 
demos NQ 78) co
mo para insistir en 
ellos aqui. Podría 
tal vez anotarse 
que los esfuerzos 
en estos planos no 
fueron un "lujo de 
pobre" o una 
preocupaciõn de,. 
magógica por re
distribuir el pastel 
antes de que éste 
creciera, como se 
argumenta fre
entemente en el 
Tercer Mundo en 

en la introducción dei "médico 
de familia" (un médico y una 
enfermera en cada barrio, con 
vivienda encima dei consultorio
policl!nica, para desarrollar la 
medicina preventiva, el diag· 
nóstico precoz, humanizar Ias 
relaciones con los pacientes y 
descongestionar tos grandes 
hospitales). "Y cuando todo el 
país tenga esto -anunció Fidel, 
al cerrar el congreso- a partir 
de 1990 seguiremos produciendo 
médicos (a esa altura uno cada 
menos de 400 habitantes), para 
lograr Lo que ningiln país dei 
mundo tiene, que es el afio sabá-

convincentes", "gestión creativa" 
y "prioridad a la solución de los 
problemas concretos" sobre las 
formulaciones abstractas. Líi te
levisión deberá "superar la me
diocridad y el facilismo", la ra
dio necesita "un lenguaje más 
dinámico y modem o", los dia· 
rios deberán caracterizarse por 
"la certeza de sus juicios y opi· 
niones, la profundidad y la ame· 
nidad". 

No se oculta la necesidad de 
dar respuesta adecuada a las 
campaiias norteaméricanas. Al 
comenzar el Congreso Radio 
Martí, que transmite desde Miami 

respuesta a las Pldel Castro en su informe ai UI Congreso: contra la influencia burocrática 
demandas popula
res, sino una inversión a largo 
plazo en la formación de los 
recursos humanos. lC6mo po
dría plantearse Cuba el salto 
a la industrialización en el 

tico obligatorio para todos los 
médicos, que durante toda su 
vida tendrán un ano de estudios 
pagos cada seis de trabajo". 

ai'io 2000 si no contara con una Enfasis a la movilización popular 
fuerza de trabajo saludable y 
alfabetizada? 

El desafio, ahora, es enfren
tar los "problemas de los ri
cos". Con índices de esperanza 
de vida y mortalidad infantil que 
pronto superarán a los de EEUU, 
la formación de médicos sigue 
siendo una de tas obsesiones de 
Fidel. El salto ahora consiste 
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En el capítulo sobre "trabajo 
ideológico", Fidel Castro arreme
tió con particular vigor contra 
muchas de las prácticas frecuen
tes en Cuba, denunciando tos 
"formalismos", previniendo con
tra "cualquíer infl':lencia buro
crática" en la exposición de las 
ideas, re.clamando "exposiciones 

en tas ondas de la Voz de Amé
rica, amplió sus programas a J 7 
horas diarias, capta bles sin es
fuerzo en cualquier radio co
mún. (Paradójicamente escuché 
de más de un cu bano ta opinión 
de que preferían laprogramación 
de la Voz de las Américas, que 
era más· objetiva y traía más no
ticias de todo el mundo, mien
tras que ahora en Radio Mart{ 
solo se escucha propaganda an
ticubana ae bajo nível). 

Antes de que Radio Martí se 
baga eco de alglln descontento, 
los cubanos podrán expresarlo 
en sus propios medios, si se 
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El m Congreso incluyó la defensa de la patria entre las obligaciones 
de los miemb1os dei partido 

cumple la orientación de Fidel 
de ·•someter a crítica el menor 
rasgo de prepotencia y darle una 
batida dondequiera que aparezca 
la más m(nima sena! de abur
~'\1esarniento y corrupción". Fue
ron fustigados tanto los "Ít.ln
- 11 •1arios que niegan acceso a 
Jatos. se atribuyen facultades de 
censores, asurnen posiciones jus
tificativas o no se dan por alu
didos". como los periodistas que 
"proyectan al público como de
cisiones ya tomadas. programas 
o planes que están en proceso 
de estudio", generando falsas 
expectativas. 

Fidel aprovechó la oporturú
dad para ampliar su concepto 
de crítica. que no es "uno más 
entre los géneros periodfsticos", 
sino "la aplicación de un méto
do para interpretar Ja realídad 
y promover acciones colectivas 
para transformada". Subrayó 
con ello el énfasis en la movi
liz.ación popular que caracte
riz.6 a todo el Congreso. 

La guerra de todo el pueblo 

Este énfasis renovado en la 
participación y movilización po
pular comenzó a expresarse en el 
quinquenio pasado con la adop-
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ción de la doctrina de la Guerra 
de Todo el Pueblo, que coloca la 
responsabfüdad de la defensa na
cional en el pueblo en armas y 
no sólo en una institución espe
cializada como son las Fuerzas 
Armadas. Por sofisticado y mo
derno que fuera el ejército (aquí 
los datos son obviamente más es
casos; Fidel mencionó apenas 
"millones de armas de todo ti
po" en los arsenale9. "sistemas 
automatizados de aviso'' y em· 
pleo de "técnicas de computa
ción" en los estados mayores), 
cuaJquier defensa convencional 
serfa insuficiente para enfrentar 
con éxito las amenazas de inva
sión reiteradas por la administra
ción Reagan. 

Pero aunque Cuba no puede 
derrotar a uno de los dos ejérci
tos más poderosos dei planeta, si 
puede demostrar que está dis 
puesta a h.acerle pagar un precio 
car(simo por una eventual aven
tura. En un par de anos, 80% de 
los hombres y mujeres en edad 
de combatir han sido organiza· 
dos en las Milícias de Tropas Te· 
rritoríales, entrenados y pl'ovis
tos de armamentos y conoci
mientos de cómo fabricarlos ar
tesanalmente. Las tropas perma· 
nentes fueron desconcentradas, 

los depósitos de combustibles y 
provisiones escondidos por Loda 
la isla, de moncra de asegurar 
una resistencia guerrillera pro· 
longnda y eficaz aún después de 
desarticulados las estructuras 
centralizadas de comando. 

Militares cubanos fueron ai 
exterior a aprender de la expe· 
riencia vietnamita (como fue re· 
conocido plí blicamen te en el 
Congreso) y. según versiones no 
confirmadas, también de las lu
chas en El Salvador y el Sahara 
Occidental, donde las condicio
nes geográficas aparentemente 
hart'an imposible una lucha gue
rrillera "clásica". 

El Congreso consagró institu· 
cionaJmente este nuevo espfritu, 
aJ reformar el estatuto para in
cluir entre las obligaciones dei 
miembro dei partido la defensa 
de la patria en cualquier condi
ciõn. 

"Cada pulgada de tierra de 
nuestro país tendrá sus defenso
res - sostiene uno de los docu
mentos internos de discusión 
previa aJ Congreso- porque es el 
pueblo el que tiene las armas y 
sabe cómo usarias. Esa es la más 
legítima democracia". Democra
cia de contribuyentes tanto co· 
mo de combatientes, ya que 
todo ese esfueno moviJizador se 
desarroUó sin reducir las jorna
das de trabajo y fue financiado 
con contribuciones populares, 
sin afectar el presupuesto de gas
tos dei Estado. 

Algunos analistas quieren ver 
en este nuevo modelo de defensa 
una tendencia a la ruptura con la 
Unión Soviética, o una descon
fianza cu bana respecto al "para
gu as nuclear" soviético que los 
defendería desde la "crisis de los 
cohetes" de 1962. Pero antes de 
fantasear, hay que constatar que 
la realidad estratégico-militar de 
una pequena isla a pocas millas 
de Estados Unidos es muy dife
rente de la de un pat's continen
tal, con miles de kilómetros de 
retaguardia para replegarse en ca-



so de invasión, y exige, por lo 

tanto, una estrategia de defensa 
diferente. El Congreso no aportó 
ningt\n s(ntoma de distancia
miento cubano-soviético. Por el 
contrano, Egor Ligachov, dei po
litburó soviético, fue el primer 
delegado ·ex tranjero en ha biar en 
la sesión dei miércoles y fue acla
mado por los delegados en pie 
cuando afirmó que su país "ha 
cumplido y seguirá cumpliendo 
sus compromisos con Cuba". 
Una frase que seguramente se re
ferfa a algo mãs que los 34 mil 
millones de rublos de intercam
bio comercial anual de los que 
acababa de hablar. 

En sinton(a con el ambiente 
autocr(tico reinante en el Con
gr:.so cubano, el dirigente sovié
tico resaltó el "logro histórico" 
de su pa(s, ai haber alcanzado la 
"paridad estratégica" con Esta
dos Unidos, aJ mismo tiempo 
que cuadriplicaba la renta nacio
nal en los últimos 2S anos, pero 
reconoció que "no todo nos fue 
bien" y con franqueza sin prece
dentes para un discurso oficial 
soviético en e I exterior. se refi
rió ai no cumplimiento de mu
chas metas y "dificultades en es
tilo y métodos de trabajo" dei 

PCUS, que serán abordadas en el 
próximo 279 Congreso dei Parti
do, con "enfoques nuevos y ori
ginales". 

Fue tamb1én aplaudida, aun
que con entusiasmo visiblemen

te menor, la mención ai Plan So
viético Integral de Paz y Desar
me, por el cual el secretario ge
neral Mijai! Gorbachov propuso 
ai presidente Ronald Reagan lle
gar ai ano 2000 sin armas quími
cas ni nucleares. Los cubanos 
quieren, por supuesto, la disten
sión ai igual que casi toda la hu
manidad. Han planteado, inclu
so, que la distensión es el único 
camino para resolver el problema 
de la deuda externa dei Tercer 
Mundo, ya que la disminución 
dei déficit fiscal norteamericano 
har(a bajar las tasas de interés y 
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Los resaJos de las delegaclone& 
ex tranJeras fucron expuestos 
en el Palacio de Convenciones 

podrfa dejar recursos dísponibles 
para el desarrollo de los pai'ses 
pobres. 

Pero la historia les ha enseiia
do, también, que los per(odos de 
distensión en el Norte han coin
cidido con etapas de mayor agre

sividad norteamericana en la im
posición de su hegemonia en el 
sur. Fidel no parece dispuesto a 
tolerar que eso se repita y su dis
curso final, ai cerrar el congreso, 
fue particularmente duro en con
denar el apoyo norteamericano a 
la contrarrevolución en Nicara
gua y Angola y anunció un au
mento dei apoyo cubano a am-

bos pa(ses, en la medida que sus 
gobiemos lo requirieran. 

Ese discurso de clausura, ai 
contrario dei primero, fue im
provisado. Pero la espontaneidad 
de las palabras no quiere decir 
que los conceptos emitidos no 
respondan a una reOexión madu
ra. En el caso de Angola, un co
municado conjunto angolano-cu
bano-sovietico, emitido pocos 
dfas antes dei Congreso, habfa 
dejado claro a todo el mundo 
que el empeno en defender al go
biemo angolano de la agresión 
sudafricana no es un mero com
promJSo personaJ de FideL EI 
bloque socialista se prepara para 
la distensión que vendrá trazan
do claras líneas de contención a 
la agresiõn. Entre el primer 
acuerdo SAL T firmado por Ni
x on y Brezhnev y la reciente 
cumbre de Ginebra entre Reagan 
y Gorbachov la diferencia es la 
"paridad estrat~gica" que subra
yó Ligachov en La Habana y que 
es algo más que un simple moti

vo de orgullo de los soviéticos. 

Saludos de Reagan 

Pocos minutos antes de la in
tervención de Ligachov, una ex-

Los delegados entran a ta sesión de trabajo, abierta a ta prensa 
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plosión se había escuchndo en 
toda la ciudad y por supuesto 
también en el Palacio de las Con
venciones. EI mirustro de Defen
sa Rat!I Castro pidió la palabra 
para informar que un avión-espfa 
norteamericano SR-71 la h.ab(a 
provocado al quebrar la barrera 
dei sonido frente a las costas cu
banas. El aparato rodeó la isla y 
se retiró sin entrar en su espacio 
aéreo, en lo que Raúl interpretó 
entre risas y aplausos como ''un 
saludo de Ronald Reagan aJ Con
greso". 

La mayor parte de las sesio
nes dei Congreso fueron abiertas 
a la prensa y las delegaciones ex
tranjeras, para sorpresa de todos 
los observadores acostum brados 

de los 1.783 delegados presentes 
(siete estuvieron ausentes porra
zones justificadas. se aclaró) res
ponde a otras tanlas organizacio
nes de base, que nuclean a medio 
mil ón de comunistas cubanos. 

Previo ai Congreso se realiza
ron cuarenta mil asam bleas en 
fábricas, centrales agrícolas, ins
titutos de enseiianza, unidades 
militares y comités de defensa. 
en las que también pudieron par
ticipar los aspirantes y cualquier 
ciudadano no miembro dei PC y 
donde, por indicación expresa 
del partido, se buscó "dirigir la 
atención h.acia los problemas 
fundamentales de cada centro de 
trabajo, de cada territorio, dejan
do a un lado cuestiones secunda-

les gigantescos de Marx, Engels y 
Lenin, acompaiiados con imáge
nes de igual porte de los héroes 
de la independencia (José Martt', 
Antonio Maceo y Máximo Gó
mez) y de los revolucionarios 
contemporáneos (Mella, el Che y 
Camilo). Se cantó la Internacio
nal pero no había hoz y martillo 
y los colores con que se engala
naron las calles fueron los de la 
patria: azul, blanco y rojo. 

El tipo de sociedad que se 
constituye en Cuba no es defini
do como de "dictadura dei pro
letariado", sino de "Estado don
de ejerce su hegemonía la clase 
obrera". Se pone énfasis en la 
"democracia socialista", que no 
sólo se caracteriza por su conte
nido econômico y social, sino J tam bién por la institucionalidad 

; dei Poder Popular "donde cobra 
~ realidad la representatividad de 
~ la población mediante un proce

El Congreso fue presidido por los pendes de Marx, Engels y Lenin 
y de tos béroes nacíonales José Marú, Antonio Maceo y Máxüno Gómez 

a que en este tipo de encuentros rias y formalismos que distraen 
(ya se trate de partidos comunis- muchas veces a los cuadros y mi
tas, sociaJdemócratas, líberales o litantes." 
conservadores), las discusiones se Quienes aman las sutilezas de 
realicen a puerta cerrada. la discusión pol!tico-ideológica 

Mientras varias comisiones deben contentarse con las entre
discutían los nuevos estatutos, líneas de los documentos y algu
los lineamientos económicos y nos símbolos para rastrear la ori
sociaJes del quinquenio, la reso- ginalidad dei "comunismo cuba
lución sobre poÜtica intemacio- no", ya que no hay citas deles 
nal y el proyecto de programa clásicos ni referencias explícitas 
dei partido, en el plenario toma- que los califiquen como grams
ban la palabra los delegados para cianos, eurocomunistas, ortodo
opinar sobre diversos aspectos xos o althusseristas ... El Congre
del informe Central. Cada uno so estuvo presidido por los perfi-
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so electivo libérrimo, en el que el 
pueblo elige a sus candidatos y 
de entre ellos elige a los mejores". 

La participación de los traba
jadores en todos los aspectos de 
la vida política, económica, so
cial y militar es defiruda como 
"piedra angular" de esa demo
cracia y la "autogestión popu
lar" como meta a la que se llega
rá "perleccíonando los mecanis
mos existentes y creando otros 
nuevos" . La libertad, definida 
como "necesidad hecha concien
cia", determinará ''una idiosin
cracia y una psicologia netamen
te socialista de cada ciudadano". 

Críticas y autocríticas 

La crítica y la autocrítica, 
elevadas en los documentos a la 
categoria de "rasgo moral de una 
sociedad de hombres y mujeres 
libres" no fueron monopolizadas 
por Fidel en el Congreso. Ya en 
la primera intervención, ai hablar 
sobre los derivados de la cana de 
azúcar, el delegado por Carnagüey 
Evis Blas González seiialó que 
para aprovechar todo el poten· 



., 
- -

Mujeres, jóvenes y negros: representatividad aumentada 

cial de ese rubro habría que su
perar la insuficiencia de personal 
calüicado, la pobre eficiencia fa
bril y la msuficiente calidad en 
algunas producciones. 

"Aumentar", "mejorar", "in
tensificar" eran los verbos más 
frecuentes en las exposiciones, 
junto a insistentes reclamos de 
perfeccionar las formas de orga
nización dei lrabajo, la gestión y 
la producción. 

Maria Luisa Suárez Campos, 
de la provincia de La Habana, re
clamó la incorporación de más 
mujeres a tareas de dirección y 
una polftica de cuadros "que 
ponga fin a la arraigada tenden
cia de promover preferentemen
te ai que por una razón u otra 
mantenga una mayor vinculación 
con nosotros" , aludiendo a la 
práctica conocida en Cuba como 
socíolismo. 

llubo queJas sobre mala cali
dad de los materiales suministra
dos e insuficiente apoyo a la 
nueva modalidad de construc
ción de viviendas por parte de 
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los propios usuarios organizados 
en cooperativas (antes toda la 
producción era estatal) e incluso 
reclamos en áreas tan sensibles 
como la de las Milicias, acusando 
a los responsables de hacer per
der a los voluntarios un tiempo 
valioso por su impuntualidad o 
escasa preparación como líderes. 

Y cuando las intervenciones 
eran demasiado extensas, poco 
profundas o complacientes, el 
expositor era interrumpido con 
preguntas incisivas. En una oca
sión, Fidel cuestionó, basándose 
en su memoria, la exactitud de 
los números que un delegado 
lefa. En otra, Raúl increpó a un 
dirigente que tuvo que reconocer 
que en su fábrica las armas esta
ban "bien guardadas" y no en 
manos de los trabajadores, ai 
lado de cada prensa o torno, 
como es la onentación dei parti
do. Otro congresista fue critica
do por no insistir en el "trabajo 
poh'tico", el convencirniento 
ideológico y confiar apenas en 
los estímulos materiales, como 

forma de lograr que los técnicos 
de su región no emigraran a las 
ciudades después de haber sido 
becados para perfeccionar sus 
conocimien tos. 

AI cerrar el Congreso, Fidel 
lamentó no h11ber tenido "ai 
menos un dia más" para avanzar 
en una discusión, que a su juicio 
recién estaba animándose, cuan
do las deliberaciones debieron 
cerrarse para pasar a la elección 
dei nuevo Comité Central y su 
burõ político. De todos modos, 
el debate vuelve ahora al pueblo, 
que tendrá varios meses para 
pronunciarse sobre el proyecto 
de programa dei partido, que se
rá aprobado con las modificac10-
nes y sugerencias en una sesión 
especial dei Tercer Congreso a 
realizarse en diciembre de 1986. 

Ni divisiones, ni purgas: 
"acción afinnativa" 

La elección de las autorida
des dei partido, única instancia 
realizada a puertas cerradas, tam-
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bién deparó sorpresas. 
Fidel Castro fue, por supues

to, reelecto como primer secre
tario. Y confirmando lo que ya 
se habfa anunciado extraoficial· 
mente, Raúl Castro fue elegido 
para el cargo recién creado de se
gundo secretario y, por lo tanto, 
primero en la línea de sucesión. 

De los 150 miembros dei Co· 
mité Central, sõlo l 00 conserva· 
ron sus cargos mientras que en el 
buró político 40% de los 24 
miem bros (l 4 titulares y 1 O su
plentes) fueron sustituidos o "re· 
novados", según la expresión de 
Fidel. 

El primer secretario explicó 
exhaustivamente los criterios 
que orientaron la eJección dei 
Congreso y condujeron a tal re· 
novación, sin que mediaran ten· 
siones, divisiones o "purgas". Se 
trató, en sfutesis, de elevar la re· 
presentación de la juventud, la 
mujer y los negros, aplicando el 
principio que los norteamerica
nos llaman "acción afirmativa": 
entre dos candidatos en igualdad 
de condiciones se debe preferir 
aJ pertenecien te a uno de estos 
grupos discriminados. Así la 
edad promedio dei nuevo Comi· 

té Central bajó de S 1 a 4 7 anos. 
Las mujeres son la mitad de la 

población y 55% de la fuerza 
técnica. Casi dos millones de 
ellas participan en las milicias de 
tropas territoriales. pero apenas 
uno de cada cinco militantes dei 
partido pertenece ai sexo feme
nino. EI nuevo Comité Central 
refleja esa misma proporción. 
mientras que el buró político, 
que antes tenía sólo una mujer 
como S\)plente, ahora tiene una 
integrante titular (Vilma Esp!n) 
y dos suplentes. 

En Cuba, a juicio de Fidel, 
"la discriminación por motivos 
de sexo es mâs fuerte que la de
bida al colorido de la piei". Pe· 
ro no por ello deja de combatir· 
se al racismo tanto como ai ma· 
chismo. 

Después de siglos de mestiza· 
je, es muy difícil establecer en 
Cuba llmites precisos entre 
"blancos" y "negros" y, por lo 
tanto, no se puede hablar con 
precisión de porcentajes. Fidel 
sostuvo que 100% de la pobla
ción tiene algo de sangre africa
na y estimó en 34% el número 
de negros o mestízos con predo· 
minio negro. En todo caso, lo 

importante no son los m\meros, 
sino el criteno - totalmente no
vedoso en Cuba - de qull no bas
ta con establecer la igualdad le
gal y que "hay que enderezar lo 
que torció la historia" coo unes-
fuerzo consciente para promover 
a los sectores discriminados. 

No puede dejar de anotarse, 
como dato también sí~ificativo 
que, en virtud de estos cambios, 
el número de militares en el Co· 
mité Central se redujo de 50 a 
34 miem bros. 

El bisturi' renovador cortó can 
hondo que del Buró Polftico sa
lieron dos personalidades que 
tienen por su pasado un prestigio 
de héroes: Guillermo Garcia y 
Ramiro Valdés. García fue el pri
mer campesino que se incorporó 
a la guerrilla, mientras que Val
dés es uno de los pocos sobrevi
vientes dei asalto ai Moncada en 
19 53 y particip6 en el desem bar· 
co dei Granma y en toda la lucha 
a partir de entonces. A ambos se 
les tributó un homenaje sincero 
y, probablemente para no afec
tar su imagen, se obvió una ex· 
pticación de por qué fueron ellos 
y no otros quienes tuvieron que 
salir para abrir paso a la promo
ción renovadora. 

De todos modos, para cual
<o quier cubano coo responsabili· 

dades de dirección el mensaje es 
clar(simo: por los méritos acu
mulados serán reconocidos ho
nores, pero ellos no son suficien· 
tes para garantizar ningún pues
to. La "cxigencia revoluciona· 
ria" reclamada por Fidel es en 
serio y vale para todos ... 

Fidel: 100% de los cubanos tienen al110 de sangre negra 

40 - tercer mundo 

Mucbo más podrfa escribirse 
sobre el Tercer Congreso. Mere
cerfan mucho más espacio dei 
que podemos dedica.rles el anun· 
cio de Fidel de que dejó de fu
mar y pronto lanzará una campa· 
fia contra el hábito; la nueva 
apreciación de la polfüca china, 
que elimina toda condena a su 
modelo político-económico; la 
nueva división polítíco-adminis· 
trativa dei país o los lineamíen· 



tos de trabajo con la juventud, S 
entre muchos otros. .! 

Pero tampoco puede darse co 
por completo el panorama sin 
mencionar dos hechos significati
vos ajenos ai Congreso: la publi
cación en Cuba dei libro "Fídel 
y la Religión" y la dii.cusión por 
el Poder Popular de la Ley de 
Asociaciones. Dei libro de Frei 
Betto (ver cuadernos n9 83) se 
eslán vendiendo miles de ejem
plares cada dia y allí Fidel ex
presa opiniones aún más osadas e 
innovadoras que las aprobadas 
por el Congreso. El l!der cubano 
expresa, por ejemplo, su disposi
ción a aceptar cristianos en el 
partido. La ley de asociaciones, 
por su parte, establece los proce
dimientos que posibilitarán a los 
ciudadanos agruparse en institu
ciones con personería reconoci
da, independientes dei partido y 
del Estado, siempre que no cons
piren contra éste. 

-iQué tipo de asociaciones 
serán creadas?, pregu nté a varios 
dirigentes intermedios. 

- "De profesionales, aboga
dos, enfermeras'', contesta uno. 

- "De filatelistas, ajedrecistas, 
músicos ... ", responde otro. 

-"Todo eso y mucho más 
- interviene un corresponsal ex-

-

La inyección de juventud en el PCC: una de las tendencias dei UJ Congreso 

den dejar de anotarse las tenden- der Popular, para institucionali
cias más significativas. zar una democracia representa ti-

l) En el plano económico, lo va, con elecciones entre varios 
ya dicho: industrialización ace- candidatos en todos los niveles. 
lerada basada en la revolución "Si extrapolo todo lo que vi, 
cientmco-tecnológica. oí y lef en estos d(as y trato de 

tranjero residente en La Haba
na-. La ley podría acoger a la 
Juventud Católica, logias masó
nicas o adeptos de cultos afro
asiáticos, tanto como a las nue
vas cooperativas de vivienda o un 
grupo de estudiosos de sánscrito. 
Nadie sabe hasta dónde puede 
llegar la sociedad si se la estimula 

2) En el partido: inyección de imaginar cómo será Cuba dentro 
juventud, estímulo a la crítica y de cinco anos, cuando venga e! 
a la creatividad y, citando una Cuarto Congreso, puedo llegar a 
vez más a Fidel, "no duplicar concluSiones sorprendentes", le 
funciones que corresponden a comento ai comandante Manuel 
otras instituciones", para poder Pineiro, en la recepción de clau
"desarrollar su papel de genuino sura dei Congreso. 

a organfaarse y expresarse". 

1,Adónde va Cuba? 

Nadie se convierte en ''cuba
nólogo" en tres dfas y, en todo 
caso, un periodista debe abste
nerse de entrar en pronósticos. 
Pero tratándose de un evento de
dicado a planificar el futuro, 
como fue el Congreso, no pue-
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educador, organizador y conduc- - " 4 Y de qué te preocupas, 
tor de las masas". chico?", responde sonriendo. 

3) En el Estado: separación - "No quiero aparecer como 
de las funciones dei partido y dei irresponsable haciendo predic
Estado, exigencia de eficiencia ciones demasiado osadas". 
sobre este último y, ai mismo -"Tú escribe lo que quieras", 
tiempo, reducción de sus funcio- concluye rápidamente y se despi
nes en áreas donde es más eficaz de. Luego se detiene, piensa un 
la iniciativa y autogestión popu- momento y se vuelve, para agre
lar. gar en tono un poco enigmático: 

4) En el gobiemo: fortaleci- "Los faclores subjetivos están en 
miento de las estructuras dei Po- tensión'·. (R. R.) • 
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11 ANOS DESPUES. 

Breclia• 
Durante todo este 
tiempo, nos faltó 
MARCHA, una 
publicación que 
enriquecía la vida 
cada viernes. 
A eso aspira BRECHA,un 
semanario informado, 
riguroso, 
independiente. · 

Por supuesto safe los viemes. 

iPEDILAYA! 

. ando anal1Z te 
1 presen , 

~oponiendo 
pel futuro 

e 

el semanario 
que se lee todo 



Haití 

La caída de Duvalier 
Un levantamiento general dei pueblo provocó la fuga 
dei dictador y exige el fin dei régimen, mientras 
Washington y sus aliados intentan reconstruir 
un "duvalierismo sin Ouvalier" 

1 ncapaz de contener una 
creciente insurrección popu

lar, el "presidente vitalício" de 
Haitf, Jean Claude Duvalier 
("Baby Doe"), huyó de Puerto 
Pr(ncipe ayudado por Estados 
Unidos, a bordo de un carguero 
C-141 de la US Air Force, en la 
madrugada dei 7 de febrero, po
niendo fin a 25 aiios de dictadu
ra sangrienta en la nación más 
pobre dei continente americano. 
No obstante, la sucesión de Du
valier quedó en manos de un 
ConSeJo Nacional de Gobierno 
(CNG), en el cuaJ continuaban 
gravitando prominentes figuras 

dei duvalierismo, a pesar de defi
nirsc como "gobierno interino" 
y prometer "elecciones libres y 
directas", sin establecer un plazo 
para su realización, mientras in
tenta restablecer 12 calma en el 
pafs. 

Comprometido con el régi
men haitiano y con la preserva
ción de sus intereses estratégicos 
en la región, el gobiemo nortea
mericano intervino activamente 
en las gestiones para sustituir a 
Duvalier, cuando la permanencia 
dei dictador amenazó con deri
var hacía una situación política 
incontrolable. La ausencia de 

EI pueblo "entierra" a Ouvalier y exige el findei régimen haitiano 
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partidos políticos o de un frente 
unificador de los sectores de 
oposición, hizo que el levanta
miento popular no pudicra pre
sentar. en esta etapa. una alter
nativa para evitar que la ca(da 
dei dictador se convirticra en un 
"golpe de palado" l:sta circuns
tancia justificaba la dcsconfian.la 
en sectores de la oposición hai
tiana, que ven en el CNG y en 
Washington el propósito de ins
taurar un "duvalierismo sin Du
valier". 

Sin embargo, la movili.:ación 
dei pueblo haitiano no se detu
vo, sustentada en una verdadera 
red de pequenas organizaciones 
políticas, sociales y religiosas. 
Los linchamientos masivos de 
rniembros de los to11ron mac:ou· 
tes ob(jgaron ai CNG a disolver 
el odiado cuerpo represivo crea
do por "Papá Doe" y las mani
festaciones pasaron a exigir des
pués la elirn10ación de los ele· 
mentes duvalieristas en empresas 
privadas. establecimientos públi
cos y en el propio CNG. A esta 

~ altura, el ministro de lnforma
} ción y de Relaciones Públicas, 

coronel Max Valles, comenzó a 
responder con amenazas, advir
tiendo que "los infractores serán 
castigados de acuerdo con la ley". 

Certezas e incertezas 

Si alguna duda podia quedar, 
sobre el papel de Estados Unidos 
en la crisis haitiana, la gaffe dei 
portavoz de La Presidencia, Larry 
Speakes, cuando anunció que 
"Baby Doe" hab(a abandonado 
el país, con una semana de anti
cipación, las disip6 comple_ta
mente. Mientras algunos rned10s 
de prensa discurrían sobre las 
contradicciones entre la Casa 
Bianca y el Departamento de Es
tado. o sobre la eficacia de los 
servidos de información de la di
plomacia dei norte, fuentes loca-
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les haitianas hablaban de la exis
tencia de un golpe de Estado di
rigido por el embajador Clayton 
McManaway, que podrfa haber 
llegado incluso a la intervención 
de las tropas norteamericanas. 

Según algunos corresponsales 
destacados en Washington, la 
gran preocupación de la adminis
tración Reagan era que Duvalier 
intentase una resistencia mayor 
apelando a los tonton macoutes, 
la guardia presidencial de 15 mil 
hombres, casi el doble de los 
efectivos del ejército. Sin duda, 
el temor de Estados Unidos era 
por la repetición de situaciones 
como en Irán y Nicaragua, don
de el desmoronamiento dei ré· 
gi.men y de sus fuerzas armadas 
fue facilitado por la resistencia 
dei sha y de Somoza a admitir la 
derrota. Que en el caso de Haití 
se haya podido evitar ese desen
lace no hay que atribuirlo tanto 
a la habilidad de los negociado
res nortearnericanos, como ai he
cho de que la insurrección popu
lar carec!a de una propuesta po
lítica alternativa. 

"Existe un vacfo de autoridad 
que convierte esta crisis en la 
más peligrosa de todas las que 
presencié. No hay a quién apelar 
y esto es dramático", declaró en 
Puerto Príncipe e! padre Charles 
Benoit, ante la inminente ca(da 
del dict.ador. "No existe un !{der 
capaz de unir a las oposiciones", 
afirmaba por su parte el profesor 
y escritor Roger Gaillard, corro
borando la apreciación dei padre 
Benoit, cuando ya ambos pre
ve(an que ese vacío fuese llena
do finalmente por el ejército. 
Aún en esta alternativa, Gaillard 
y Benoit aseguraban que era ne
cesario un acuerdo con los ton· 
ton macoutes, por una simple 
noción de las fuerzas en juego. 
La composición dei primer Con
sejo Nacional de Gobiemo (CNG) 
evidenció, en efecto, la conti
nuidad de notorios personeros 
dei régi.men anterior. 

Los integrantes dei CNGeran: 
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Duvalier. el finde otro d.ictador 

el general Henri Namphy, co
mo presidente, que se desempe
iiaba hasta entonces como Jefe 
dei Estado Mayor de las Fuerzas 
Armadas; e! coronel William Re
gala, que ocupaba el cargo de 
lnspector General de las Fuerzas 
Armadas; el coronel Max Valles, 
ex oficial ronton macoure y ex 
consejero militar de Duvalier; el 
abogado Gerald Gourgue, presi
dente de la Liga Haitiana de los 
Derechos Humanos; y el ingenie
ro Alix Cineas, ministro de Trans
portes, Obras y Comunicaciones 
y consejero dei dieta dor, hasta 
sus últimas horas. Fuentes diplo· 
mâticas revelaron que hubo algu
nas dificultades en la formación 
del CNG, porque el ejército pre

_!endfa constituir una simple jun-
ta militar, mientras que Washing
ton sostenfa la incorporación de 
miem bros.civiles. 

No obstante, los festejos po
pulares no se contentaron con la 
simple fuga de Duvalier y deriva
ron bacia linchamientos de ton· 
ton maaoutes. Tres d(as después, 
el CNG decretó la extinción del 
cuerpo represivo, junto con la di
solución del Parlamento y la rea
pertura de las escuelas, al mismo 
tiempo que anunciaba su amplia
ción de cinco para 19 miembros. 
"Nuestro objetivo es construir 

una democracia real, basada en 
el respeto absoluto a los dere
chos humanos y a las libertades 
de prensa, sindical y partidaria. 
EI pa(s espera la reconstitución 
de un Legislativo resultante de 
elecciones libres y directas", d e
claró entonces el general Namp
phy. 

Desde Washington, la Casa 
Bianca se apresuró a elogiar las 
medidas dei Consejo como "un 
buen comienzo" y, al mismo 
tiempo que declaraba su expec
tativa de nuevos pasos "para res
tablecer los derechos humanos y 
un gobiemo democrático en Hai
tf", reclarnó de las autoridades 
"todos los esfuerzos para resta
blecer el orden público". Sin du
da, el gobiemo norteamericano 
reaccionô con bastante rapidez 
ante el desanollo de los aconte
cimientos, pero para hacerse una 
idea sobre sus proyectos de futu
ro, vale la pena retroceder a me
nos de un ano atrás. 

Elneo-jeanclauclismo 

En abril dei ano pasado, Jean 
Claude Duvalier declaró pública
mente que habfa tomado "la de· 
cisión irrevocable de modernizar 
e! sistema político haitiano, lle
vándolo hacia una democracia li
beral". Una semana después, un 
comunicado de la Presidencia 
anunció la arnnistfa de 36 presos 
políticos, la más importante con
cedida por el régi.men .,.duvalieris-
ta desde 1957. 

En el mes de junio, Duvalier 
envió al Congreso un proyecto 
de ley donde se definfan las ba
ses institucionales de la "moder
nización" prometida. Sin em
bargo, más allá de la creación del 
cargó de primer ministro y de la 
libertad formal para organizar 
partidos políticos, el proyecto 
avalado por el Congreso significó 
incluso un refuerzo del poder de 
"Baby Doe", al otorgarle el de
recho a designar su sucesor y a 
destituir intendentes electos por 



la poblaciõn. Para cuhninar la 
farsa, Duvalier · convocó un ple
biscito, el 22 de julio, cuya vota
ción era pública, y proclamó que 
99,98% de los haitianos aproba
ban el ' 'nuevo régimen". 

En una clara articulación con 
el plan oflcialistJ, ciento die
ciocho personalidades políticas 
enviaron, en el mes de agosto, 
una carta abierta el Jefe de Esta
do, anunciándole el propósito de 
crear un nuevo partido polfüco. 
Bajo el nombre de Partido Na
cional Progresista (PNP), la nue
va agrupación política asumfa el 
"jeanclaudismo" como su base 
doctrinaria y se comprometia a 
"seguir preconizando, como lo 
hace el duvalierismo, el máximo 
bien para las más extendidas ca
pas sociales y brega.ndo por la 
promoción de las mayort'as dei 
país". 

En octu bre, un informe dei 
gobiemo de los Estados Unidos 
estimõ que la vigencia de los de
rechos humanos en Hait'í "conti
nuó mejorando gradualmente" 
en los seis meses precedentes. El 
estudio dei Departamento de Es
tado elogió "la clara tendencia 
a alejarse dei abuso físico y acer
carse hacia la aplicación de 
mecanismos legales" dei régimen 
haitiano. Por su parte, el embaja
dor norteamericano en Puerto 
Príncipe, Clayton McManaway, 
ya hab!a adelantado, en julio, 
que su gobiemo consideraba "un 
paso progresista" el plebiscito 
realizado por Duvalier. 

De esta manera, el '1eanclau
dismo" y Ia administración Rea
gan se mostraban satisfechos con 
la performance dei nuevo plan 
político, pero ambos subestima
ron la capacidad de movilización 
dei pueblo haitiano. Así, las ma
nifestaciones de fines de 1985 
tomaron por sorpresa a las auto
ridades, echaron por tierra la su
puesta "unanimidad" dei plebis
cito de julio y , por primera vez 
en la historia dei régimen, pusie
ron en peligrO' la estabilldad dei 
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otrora seguro sistema montado 
por "Papá Doe". 

La insurgencia popular 

Desde mediados de la década 
dei 70, la dictadura duvalierista 
realizó intentos de una apertura 
política controlada que, a pesar. 
de sus limitaciones, no dejaron 
de ser aprovechados por los sec
tores populares. Aunque el régi
men desatara después una drásti
ca represión, las experiencias de 
movilización, en un proceso de 
acumulación y renovación per
manente, ganaron cada vez ma
yores espacios de actuación. 

Ese fenómeno se caracterizó 
por la creciente incorporación de 
la población a las acciones de 
protesta, en donde el vuelco de 
la lg]esia Católica en favor de la 
causa popular juega un papel de
terminante, y se manifestó en el 
desarrollo de la prensa alternati
va, oral y escrita, de las asocia
cíones estudiantiles, los sindica
tos y las comunidades eclesiásti
cas de base, estimulando la crea
ción de un frente opositor unido. 

En diciembre último, las ma
nifestaciones an tiduvalieristas 
comenzaron en Gonaives ( 150 
kilómetros al noroeste de Puerto 
Príncipe) y otras ciudades dei in
terior dei pa(s. En un esfueno 
por aplastar rápidamente el mo
vimiento, el régimen desató una 
violenta represión, con un saldo 
de decenas de heridos y cuatro 
muertos, tres jóvenes estudiantes 
entre ellos. La emisora de la lgle
sia Católica, Radio Solei/, fue 
clausurada por el gobiemo, acu
sada de "violar la ley sobre ra
diodifusión ". por trasmitir in
formaciõn sobre las manifesta
ciones. 

El 18 de diciembre, todos los 
faroles de Puerto Príncipe reso
naron al mismo tiempo, tras 28 
anos de silencio. El golpeteo de 
los faroles es un acto religioso 
tradicional en Haiti, conocido 
como "batir las tinieblas", para 

anunciar la resurrección de Jesu
cristo, el viemes de la Semana 
Santa. Repetida en otra época 
dei afto, la acción se convierte 
naturalmente en un acto de pro
testa que "Papá Doe", conoce
dor de la fuerza de las creencias 
religiosas, habfa prohibido al ini
ciar la dinastfa duvalierista. Te
miendo un conflicto de mayores 
proporciones, el gobiemo autori
zá el reinicio de las trasmisiones 
de Radio Solei/, el 24 dei mismo 
mes. 

El 2 de enero siguiente, Duva
lier anunció una amplia reorgani
zación ministerial, que buscaba 
mejorar la imagen de su gobiemo 
ante la inminente decisión de la 
adrnin.istración Reagan, esperada 
para mediados dei mes, sobre la 
ayuda programada para conceder 
a Haiti en 1986. Sin embargo, 
las manifestacíones populares 
volvieron a repetirse en varias 
ciudades y adquirieron fuerza 
creciente, a pesar de la dura re
presión de la policía y el ejérci
to, del cierre de escuelas y facul
tades, así como nuevas clausuras 
de los medios de prensa no gu
bemamentales. 

En los primeros d!as de fe
brero, los hechos se precipitan: 
Washington decide no conceder 
la ayuda a Duvalier y anuncia la 
caída dei dictador; "Baby Doe" 
instaura el estado de sitio y el to
que de queda, provocando cen
tenas de detenciones y decenas 
de muertes; una huelga general 
paraliza completamente eJ país, 
mientras McManaway y los suce
sores de Duvalier negocian la 
composición del nuevo gobiemo. 
En apenas diez meses, el pueblo 
haitiano sepultó el neo-jeanclau
dismo, obligó a la fuga dei dieta
dor y creõ una nueva situación 
política en el pa(s. Alentados 
por estas victorias, los haitianos 
pueden deparar nuevas sorpresas 
a Washington y sus aliados, si lo 
ónico que pretenden ahora es un 
"duvalierismo sin Duvalier". 
( V(ctor Bacchetta) • 
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Perú 

Los primeros reflejos 
dei viraje económico 
La contención de la inílación, la reducción de 
las lasas de interés y la congelación de los precios 
con aumentos de salarios, pueden propiciar 
la superación de la tendencia recesiva 

P asados los primeros meses 
dei nuevo gobiemo, los gra

ves problemas heredados de la 
admmistración conservadora de 
Belaúnde Terry. unidos a los ma
les estructurales de una sociedad 
con serios desequilíbrios, co
mienzan a manifestarse, ponien-

do a prueba la capacidad de) 
equipo económico dei presidente 
Alan Garcia. 

La administración actual 
heredó una gravísima situación 
económico-financiera: una infla
ción que sobrepasaba el 10% 
mensual. la recesión y una eco

nomia "dolari
zada", donde lo 
único rentable 
era especular 
con la moneda 
extranjera. EI 
nuevo gobiemo 
decidió aplicar 
un programa 
destinado a con
tener radical
mente la infla
ción. reactivar la 
producción e ini
ciar una etapa 
de crecimiento 
equilibrado, con 
una mejor 'distri
bución dei in
greso. 

Sólo uno de cada tres peruanos tiene empleo estable 
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E! viceminis
tro de Econo
m fa, Gustavo 
Saberbein, seiia-
16 a cuadernos 
dei terce, mun
do que. en tér
minos de pro
ducción por ha
bítante, el Peru 

retrocedió 20 anos por efecto de 
la crisis mientras que América La
tina, en promedio, retrocedió 9 
anos. Enfatizó también que sólo 
uno de cada tres peruanos (con 
capacidad) tiene empleo estable y 
que, en los últimos 5 anos, la po
blación asalariada perdió 50o/o de 
su poder de compra. A êsto 
hay que aiiadir la pésima distri
bución del ingreso: el 10% más 
rico absorbe el 46% de la renta 
nacional y el 50% más pobre 
sólo el 15%. 

La situación exigia un progra
ma de emergencia, para frenar el 
deterioro de los ingresos y dar 
los primeros pasos hacia la rees
tructuración de la e1-onom!a. 

EI gobiemo decidió entonces 
devaluar la moneda un 12% y 
dejar fijo el tipo de cambio por 
un período no menor de 8 me
ses. Se elevaron los salarios y, en 
forma especial, el salario míni
mo subió 50%. Algumas ta
rifas de servicios pú blicos sufrie
ron alzas, ai inicio de la gesti6n 
de Alan Garc!a, y de all{ en ade
lan te (hasta enero de este ano) 
quedaron estables. Los precios 
de los restantes bienes y servi
cios fueron congelados, con la 
única excepci6n de los alimen
tos, sometidos a regulación. 

En forma complementaria, se 
rebajaron las tasas de interés, ini
cialmente de 280% a 110% y, 
dos meses después, a 70%. A fi. 
nes de ano pasado, nuevarnente 
fueron reducidas a 40%. Esta 
medida favoreció a los empresa
rios interesados en mvertir en 
actividades productivas y desa
lentó la especulaci6n. Simultâ
neamente, el gobierno restringi.ó 
severamente las importaciones. 

Para dar un incentivo mayor a 
la producci6n, el presidente de
termmó una nueva reducci6n de 
las tasas de interés en los prêsta
mos dei Banco Agrario y cre6 el 
llamado "turno adicional" de em-



pico temporal. donde los traba
jadorcs rccibcn un salario similar 
ai resto, pero carcccn de los benc
ficios de la estabilid11d. 

A estas medidas hay que aiia
dir la ya conocida negativa a ne
gociar con el FMI, aduciendo 
que el Fondo parte de una con
cepción equivocada sobre las 
causas de la inílación y la rece
sión y que sus recetas sólo agra
van la situación. Esta posición 
fue acompaiiada por el criterio 
de pagar sólo el ! 0% dei produc
to de las exportacioncs a los 
acreedores extranjeros. 

EI resultado más visible de la 
polCtica económica aplicada 
estos meses es la ca Ida dé la in
flación (de 10% a 3% mensual), 
que tiende a estabilizarse en los 
niveles actuales. 

Superación de la 
tendencia recesiva 

Con respecto ai crecimiento 
dei PIB. en 198S, las cifras tri
mestrales fueron: 6%. -S%, -4% 
y 3%. Lo que muestra que, en el 
último trimestre, ya baJo la 
actual administración, se inicia 
una recuperación. Según el vice
ministro Saberbein, esa tenden
cia se mantendrá. Los técnicos 
dei Mínísterio de Economia cal
culan el crecimiento en 1986 en
tre 3% y 5%. De ser as(, estaría
mos ante la superación de la ten
dencia recesiva anterior. 

El víceminístro recuerda que 
no todo depende de lo que haga 
el gobierno, "un porcentaje im
portante dei crecimiento -seiia
la- queda en manos de los em
presanos privados". Pero eUos 
no siempre conf(an en un gobier
no de tipo popular, intervencio
nista y antiimperialista, como el 
de Alan Garc(a. Sin embargo, 
para Saberõein es posible que la 
experiencia de los empresaríos 
con el gobierno de Belaúnde 
sirva para hacerlos confiar en 
una administración diferente, 
que liene coincidencias objetivas 
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con los intcreses de los industria
les nacionales. 

La principal fuente de dcs
confianza empresarial, en rela-

"Ley Kucinski" en memoria dei 
ministro de Energia y Minas que 
la hizo dictar, un hombre muy 
vinculado a las trasnacionaJes. La 

Los técnicos calculan un crecimiento de la econom(a de 3 a S% en 1986 

ción a la gestión actual, proviene 
de una ley de cstabilídad laboral 
ya aprobada en la Cámara de 
Diputados, que ahora debe pasar 
ai Senado. Los empresarios con
sideran que con esa ley serã casi 
imposible despedir a un trabaja
dor, aún cuando éste sea "desho
nesto o ineficaz". Por su parte, 
los sindicalistas, en especial los 
de la CGTP (la cen traJ ligada aJ 
Partido Comunista), seõalan la 
arbitrariedad en que incurren 
muchas veces los empresarios y 
reivindican la necesidad de con
tar con 4-11a ley de ese tipo. 

La realidad social y política 
dei Perú indica, sin embargo, que 
es poco probable la aprobación 
de la ley de estabilidad laboral, 
tal y como pasó en la Cámara de 
Diputados. 

EI petróleo 

En los primeros meses de su 
gobierno, Belaúnde Terry dictó 
la Ley 23231, conociêia como 

ley otorgaba benefícios tributa
rios a las empresas petroleras. 
Era en la reglamentación de esa 
ley donde estaba la "trampa": e! 
beneficio no se daba por la inver
sión en exploración de nuevos 
pozos, sino que podía obtenerse 
por la explotación de los ya exis
tentes. De esta forma, las princi
pales favorecidas eran las empre
sas trasnacionales. 

El gobiemo aprista derogó la 
ley 23:::31, renegoció con las 
concesionarias y les exigió que 
invirtieran aquello que dejaron 
de invertir en casi 5 anos. LaBel
co no aceptó y Petro-Perú tomó 
sus yacimientos. La principal 
concesionaria, la Occide11tal, 
aceptó y el gobierno, provocando 
críticas de izquierda y derecha, 
le concectió un "lote" reservado 
anteriormente a la empresa esta
tal. Los negociadores peruanos, 
el ministro de Energfa y Minas, 
ingeniero Huayta , y el canciller 
Allan Wagner, defienden la en
trega de ese lote serialaodo que 
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eran necesaria, puesto que la 
Occidelllal ten (a que realizar una 
inversión. Según los voceros gu
bemamentales. la trasnac1onal 
no pidió ese lote y la diferencia 
básica entre la legislaci6n ante
rior y la actual está en el hecho 
que las empresas foráneas recibi
rán beneficios a cambio de la 
exploración de nuevas fuentes 
energéticas. En el pasado recien
te, los benefic1os se daban a cam
bio de nada. 

Los controle- de precios 

La escasez de algunos produc
tos de pnmera necesidad en los 
mercados fue motivo de serias 
críticas por parte de la oposición 
e, indirectamente, provocó la 

1:.1 gobiemo de Alan Garc1·a (foto de 
la derecha) e~ig,ó a las empresas 
petroleras que in,irtie.ran lo que 
dejaron de invertir en cinco aiios 
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caida dei ministro de Agricultura. 
La derecha culpa a los contro

les de precios. Segtln los sectores 
m:is conservadores, el control 
trae la baja de la producción y 
fomenta el mercado negro. La iz
quierda fue má) cautelosa, se rc
firió a la necesidad de hacer más 
efectivo el control de precios de 
los mayoristas y reivindic6 un 
mayor apoyo a los campesmos 
productores de alimentos. En 
térmmos generales, sin embargo, 

los alcaides de izquierda han co
laborado con el gobiemo en el 
control de precios y en las mecli
das destinadas a mejorar el abas
lecimiento. 

Los técnicos del ministerio de 
Econom ía afirman que nunca 
hubo un control rígido sobre los 
pre1:ios d!.} los productos pereci
bles. Según ellos, hubo menos 
siembra de algunos productos, 
porque una anterior su perpro
ducción bajó exce~ivamente los 
precios, principalmente de la 
papa, artículo importante en la 
dieta de los peruanos. 

El actual ministro de Econo
m ía defíende precios estables 
para los productores. un sistema 
de almacenarnien to (que tiene 
que ponerse ai dia), crédito bara
to más ágil para que Uegue a un 
número cada vez mayor de cam
pesinos y un énfasis en las obras 
pequenas y de corta duración. 

En medio de lógicas dificul
tades, el Perú está modificando 
e1 rumbo de su política econó
mica, superando el fracasado 
modelo neoliberal. 

El gobiemo mantiene un só
lido apoyo popular y no existe 
una oposición fuerte. La izquier
da está dividida entre los que de
sean una l!nea dura en relación 
al presidente AJan García y los 
que prefieren apoyar las meclidas 
progresistas dei gobiemo, mode
rando su crítica. Estos sectores 
seiíalan que la derecha, pese a su 
debacle electoral, aún tiene mu
cha fuerza. Los conservadores, 
por su parte, están en una acti
tud de eSpera y no pierden la 
ocasión de expresar su descon
tento ante las más mínimas düi
cultades. 

Estas primeras medidas eco
nómicas no aseguran por sí solas 
un aiío tranquilo, pero la gran 
mayoría de los peruanos conffa 
en que el país está iniciando la 
dura y larga tarea de construir el 
"futuro diferente" de que habla
ra Alan García. (César Arias 
Quim·ot) • 



Opinión 

Reagan: alianza 
con el terrorismo 
Neiu,, Moreira 

L a retórica con que Reagan pretende justifi
car su polftica intervencionista se basa en 
dos punto.s esenciales: la defensa de la li

bertad y la lucha contra el terrorismo. 
Sustentando a Pinochet, Stroessner, Baby Doe, 

Ferdinando Marcos, Suharto y los escuadrones 
paramilitares salvadoreiios; estimu4ndo y finan
ciando los "contras" de Nicaragua e invadiendo 
Granada para destruir una interesante experiencia 
de gobiemo popular, la Casa Bianca desgast6 ante 
la opiniõn pública la idea de que sus empeíios pue
dan estar realmente orientados hacia la "defensa 
de la libertad". 

El apoyo público y ostensivo otorgado a 1a Uni
ta, en la reciente visita de Jonas Savimbia Estados 
Unidos, sepultõ la demagogia de Washington con 
relación al terrorismo. Contra Savimbi pesan acu
saciones irrefutables. En primer lugar, se sabe que 
hace casi un cuarto de siglo que trabaja para la CIA 
y para el servicio de inteligenc.ia sudafricano; en se
gundo, que depende, en consecuencia, totalmente 
de la Casa Bianca y de Sudáfrica; y, en tercer lugar, 
que la Unita no es un movimiento guerrillero sino 
un grupo que actúa en función de la estrategia mi
litar sudafricana. 

Todos esos puntos están amplia.mente demos
trados. En la adrninistración sudafricana, nadie 
desconoce que si el gobiemo retirase su apoyo, la 
Unita desapareceria rápidamente. Savirnbi es exac
tamente lo que los gobemantes sudafricanos y nor
teamericanos quieren que sea. 

Siendo así no causó sorpresa que Savirnbi fuese 
recibido por las autoridades nortearnericanas 
- Reagan inclusive-, pero el calor con que fue aco
gido hace pensar que esa visita tendrá profunda!! y 
peligrosas derivaciones diplomáticas. Un norteame
ricano que no puede ser acusado de marxista ni de 
simpatizar con el régimen angolano, el banquero 
David Rockefeller, envió carta al diputado Walpe, 
llamando la atenci6n dei gobiemo para el hecho de 
que el aumento dei apoyo financiero otorgado a 
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Savimbi generarfa "riesgos intolerablt;s" para Esta
dos Unidos. 

A su vez, el presidente de la Cámara de Repre
sentantes, Thomas O'Neil, advirtió ai gobiemo que 
el Congreso podrfa interpretar la posición de Rea
gan como un apoyo a1 apartheid. Los negros nor
teamericanos no se hacen ilusiones a1 respecto: 
ninguno de sus lideres quiso siquiera oír a Savimbi. 

' 
Repercusiones políticas y económicas 

El presidente angolano José Eduardo dos San
tos ya había puesto en .claro este punto, en el dis
curso que pronunció el 4 de febrero, en ocasión de 
la conmemoración del 259 aniversario dei comien
zo de la lucha armada en su país. "A1 ayudar a la 
Unita y a Savimbi - senaló el jefe de Estado-, 
Estados Unidos muestra claramente que está de 
parte de Sudáfrica y dei apartheid, que no es me
diador sino parte y que no le interesa la aplicación 
de la Resolución 435/78 sobre la independencia de 
Namíbia, sino sus intereses estratégicos y los de sus 
aliados". El presidente agregó una observación rea
lista: "Todos esos factores llevan a pensar que Ias 
expectativas de paz que se vislumbraban para el 
Africa Austral están gravemente arnenazadas". 

EI presidente Kennet Kaunda, de Zambia, opi
nó en el mismo sentido, en nombre de los países 
de Ia Lfnea dei Frente. En general, no sólo los go
biemos, como los medios de comunícaci6n de 
Africa y dei mundo árabe denunciaron la políti
ca de Reagan como un atentado a la paz. En Argel, 
el periódico El Moudjahid, vocero habitual del go
biemo, consideró el apoyo a la Uníta como un 
nuevo paso en la "lfnea de agresión que Reagan de
sarro lla contra Angola". 

Pero la ola de protestas no se limitó a Africa o 
ai Movimiento de Países No Alineados. Tarnbién 
'le hizo oír en Estados Unidos y en el Mercado Co
mún Europeo, que expresó sus preocupaciones a 
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través dei canciller holandés Hans van der Broek. 
La repercusión en los medios económicos no 

fue menos intensa. Angola es hoy un socio comer
cial respetado in$emacionalmente; coo un mercado 
interno en crecimiento y un comercio exterior que 
avanza sin cesar, el gobiemo de Luanda se destaca 
por el rigor con que atiende sus obligaciones. Su 
intercambio con Estados Unidos, en tomo de los 
150 millones de dólares, mantiene su tendencia 
creciente. 

Estas ventajas recíprocas han sido destacadas en 
Estados Unidos y Europa, inclusive por empresas 
petroleras norteamericanas que operan normal
mente en Angola. 

La pregunta que se formula con mayor frecuen
cia en Washington es por qué Reagan decidió reei
bir a Savimbi en la Casa Bianca y dar carácter ofi
cial a su visita a Estados Unidos. La Unita no dis
para un solo tiro que no sea coo munición nortea
mericana o sudafricana, de donde recibe también 
e1 dinero que dilapida en la compra de dinamita 
para atentados terroristas o en la preparación de 
los saboteadores que ~udáfrica lanza sobre suelo 
angolano. Y si es as!, u,or qué tanta aJgazara en 
tomo de una "ay-uda" de 15 millones de dólares, 
una gota de agua comparada coo las sumas millo
narias que la Unita recibe de Estados Unidos y Su
dáfrica? 

La interpretaci6n más corriente en Washington 
y en medios diplomáticos de Río de Janeiro es que 
Reagan necesitaba una cobertura pol!tica para jus
tificar su responsabilidad por la agresión a Angola. 
Era preciso mejorar la imagen de Savimbi y su re
putación de agente de la CIA, para encubrir los 
actos de terrorismo que caracterizan su acción 
"guerrillera", como colocar bombas en salas cine
matográficas o secuestrar monjas y cooperantes ex
tranjeros. 

Pero el propósito de Reagan fracasó. Savimbi 
dejó Estados Unidos no como un dirigente respeta
ble, sino con las marcas de su dependencia y subor-

dinación todàvfa más acentuadas. 
Desde el _punto de vista dei gobierno angolano 

los resultados no fueron los esperattos por Reagan: 
Angola resultó fortalecida. Un corresponsal de Fo· 
lha de São Paulo en Estados Unidos comentó ai 
respecto: "Al recibir a Savimbi como si fuera un 
estadista, Reagan fortaleció considerablemente al 
gobiemo que quisiera ver sustituido". 

Hay otros aspectos a considerar: oficializando 
la intemacionalización de la agresión a Angola, el 
presidente norteamericano justifica el apoyo ex
terior con que cuenta el gobierno de Luanda y, 
también, el que pueda buscar en el futuro. 

En su discurso dei 4 de febrero, el presidente 
Dos Santos advirtió que Angola no vacilará en re
currir a la ay-uda internacional de los países ami
gos, en particular la Unión Soviética y CUba, y a la 
de todas las fuerzas amantes de la paz y de la liber
tad, para defender su soberania. 

Con un gesto, Reagan reveló la falsedad de su 
prédica antiterrorista para asumir una posición 
que, en el fondo, es la defensa dei aparthefd y, so
bre todo, que hace pública su alianza con los mé
todos que declara combatir. 

;.En nombre de qué princípios podrá ahora la 
Casa Bianca condenar los atentados personales, los 
secuestros, las bombas, cuando un notorio espe
cialista en esas prácticas, es acogido COf{lo socio 
privilegiado por el gobierno norteamericano? 

Se sabe que en los medios diplomáticos el he
cho provocó perplejidad. Pero lo importante es no 
limitarse a las desaprobaciones formaJes, sinq con
siderar la situación dei Africa Austral desde otro 
ángulo. Si no es posible detener la ola intervencio
nista norteamericana, no queda otra alternativa 
que fortalecer pol!tica y militarmente a Angola y 
a los pafses de la L!nea del Frente en su resistencia 
a la agresión sudafricana, de la cual Reagan es el 
cerebro, los sudafric3Jios su brazo operativo y Sa
vimbi apenas un peón a sueldo. • 

1 

Reagan y 
Savimbi: una 
coníneemización 
con peligrosas 
consecuencias 



Africa/Sahara 

Un balance de diez anos de Incha 
La República Arabe Saharaui Democrática fue proclamada el 27 de febrero 
de 1976. SesenLa países ya la reconocieron y es miembro pleno de la OUA, 
éxitos diplomáticos basados en un·a victoria militar: haber tornado 
imposible la implantación marroquí 

B ujari Ahmed, embajador de Arobe Saharoui Democràtica? 
la Repóblica Arabe Saharaui - Lo fundamental es que ya 

Democrática en Carecas y res- hemos constituído un Estado, 
ponsable de toda América Latina que construye en los sectores 
es, a pesar de su edad, un "viejo" fundamentales con importancía 
dirigente saharaui, destacado por estratégica para e! futuro: la edu
el Frente Polisario en el frente cación , la formación de cuadros, 
diplomático. DeS<le 1977, ha es- Ias relaciones intemacionales, la 
tado vinculado a América Lati- puesta en marcha de una admi
na, habiéndose desempenado nistración eficaz, que pueda res
como embajador en Panamá, Mé- ponder a los problemas de la po
xico y Costa Rica. blación. Pero al mismo tiempo, 

De 1983 a 198S, Ahmed fue ~ 
el responsable de las relaciones ~ 
dei Frente Polisario coo Europa y ~ 
acaba de ser designado nueva- ~ 
mente como responsable dei -
continente latinoamericano, 
"dentro de la normal rotación 
que se produce cada tres o cua
tro aiío.9 eo el cuupo diplomáti
co saharaui". 

En esta entrevista exclusiva a 
cuademos dei tercer mundo el 
embajador de la RASD describe 
el fracaso de la estrategia de los 
muros defensivos levantados por 
Marruecos en el Sahara, adjudi
cándolo ai domioio por parte dei 
Polisario de los "secretos" del ra· 
dar, y realiza una evaluación de 
esta década de lucha, de la situa
ción militar y de las relaciones 
intemacionales, en particular el 
deterioro sufrido por los v(ncu
los históricos entre el PSOE y los 
saharauis. 

es un Estado que tiene que hacer 
frente a una agresión y pensar en 
términos militares, diplomáticos 
y poli'ticos, para completar la li
beración dei país. 

E:n estos diez afios ho em ergi
do uno nuevo generación. Nilios 
que teniàn diez aiíos cuondo fue 
proclamada lo República Soho
roui, ac1ualme11te son hombres 
de 20. , Cómo han hecho poro 

formar esos cuo· 
dros? 1, El énfa
..sis ha estado e11 
lo preparoclón 
militar o en la 
formo c1ó11 de 
pro fesionales y 
técnicos en uni
versidades ex
rra11jeras ? 

- Es un doble 
reto. Ni el mé
dico ni el inge
niero saharui po
drán ejercer en 
un territorio o
cupado. Por lo 
tanto, la mayor 
parte de nues
tros jóveoes se 
orientan hacia 
la defensa nacio
nal, la prioridad 
fundamental sin 
la cual no se pue
de construir el 
país, n.i sonar 
con un Estado li-

;,Qué balance haces tú de los 
dfez atios rranscurridos desde la 
proclomación de la Repriblica 8. Ahmed, responsoblc de la RASO para América Latino bre, soberano e 
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independiente. Es una imposi
ción de las circunstancias. 

Pero ai mismo tiempo, estamos 
preparando a los nínos y a los e:r
tudiantes para que sean los conti
nuadores dei futuro. para que la 
próxima generación pueda cons
truir realmente una nación libre, 
con fronteras seguras de norte a 
sur. 

La formaciõn de cuadros no es 
una tarea fácil para ningún país 
independiente y en paz. Y menos 
para el nuestro, amenazado y ag-re
d ido por un gigante expansiorústa. 
Fuimos colonia espanola durante 
un siglo y el colonizador espanol, 
antes de irse, dej6 en su lugar el 
colonialismo de Marruecos, sin 
damos tiempo de organizamos 
antes de la invasiõn. 

Las relaciones con E-spafla 

Los recientes incidentes en la 
costa dei Sahara, con un barco 
pesquero espanol, deterioraron 
las relaciones dei Frente Polisa
rio con e/ gobiemo socialista de 
Felipe González y determinaron 
el cie"e -tal vez temporario
de la representación saharaui en 
Madrid. 1,Cómo se explican estos 
ma/entendidos entre dos fuerzas 
-una socialista, como e/ PSOE, 
otra un movimiento de libera· 
ción, el Polisario- , que aparen
temente tendrúzn tanto en co
mún? 

-Antes de llegar a1 poder, Fe
lipe González tuvo múltiples en
cuentros con el Frente Polisario, 
incluyendo el dei 14 de noviem
bre de 1976, con el actual presi
dente Mohamed Abdelaziz. En 
ese encuentro, las dos partes estu
vieron de acuerdo, en primer lu
gar, en que Espana ten!a respon
sabilidad histórica en la guerra 
dei Sahara, por baber propiciado 
el colonialismo marroquí. En se
gundo lugar, que se trataba de 
una guerra de agresión, de rapi
na, que era necesario denunciar 
con energia y, en tercer lugar, 
que los acuerdos de pesca, firma-
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dos en aquel momento por el go
biemo de la UCD1 con Marrue
cos, son ilegales porque trans
forman a los barcos de pesca es
panoles en blancos militares. ai 
pescar ilegalmente en aguas terri
toriales saharauis - como estable
ce expresadamente el acuerdo- , 
sin autorización dei gobiemo de 
la RASD. Y el cuarto punto, que 
una vez que el PSOE alcanzarael 
poder en Espana, cambiar!a la 
posición oficial dei país sobre el 
conflicto. 

Desde entonces. caminamos 
juntos hasta que el PSOE Ueg6 aJ 
poder. A partir de ahl, Felipe 
González cam bió de posición y 
prãcticamente ha mantenido 
inalterada la posiciõn que susten
ta Espana desde la época colo
nial. 

En cuanto ai pretexto que se 
ha creado alrededor de los últi
mos incidentes, nadie debe sor
prenderSe -y me refiero particu
larmente a los socialistas espaiio
les- de que las unidades saha
rauis ataquen a un barco con 
ban dera marroqu í. 

Somos intransigentes coo los 
buques que enarbolan la bandera 
dei Estado opresor. Ademãs, 
esos barcos roban las riquezas sa
harauis. El PSOE no puede sor
prenderse, porque en el ano 76 
ya reconocía que esos acuerdos 
transformaban los barcos de pes
ca espanoles en objetivos milita
res. 

r- el envzo de un barco de 
gue"a espanol, en setiembre po
sado, a sus aguas territoriales, 
1,cómo se explica? 

-Enviar un barco de guerra 
espaiiol a una milla de la costa 
saharaui es una provocación mili
tar, un acto de guerra. 

;,Fue atacado? 
-El comportamiento del ejér

cito saharaui con ese barco fue el 

1 La Unión de Centro Democráti· 
co (UCD), de Adolfo Suárez. 

11nico comportamiento lógico en 
una guerra. El barco fue atacado. 

Pero 110 Uegó a ser hundido .. . 
- No, pero hubiera podido ser 

hundido. lQué hace un barco de 
guerra en nuestras costas si no es 
la guerra? Podríamos haber pen
sado de otra forma, si el gobier
no espaiiol nos hubiera anuncia
do, previamente, que un barco 
de guerra con bandera espanola 
estaba pidiendo autorización 
para entrar en aguas territoriales 
saharauis. 

Y esa omisión fue más grave, 
porque ellos avisaron a la emba
jada marroquf en Madrid que ese 
barco iba a entrar en nuestras 
costas. Nuestras autoridades mi
litares vieron el barco (que ade
más es dei mismo tipo que tiene 
Marruecos, pues el rey Hassan 11 
lo compró ai fabricante espaiiol 
Bazán) y atacaron. Estos son los 
hechos, tal como ocurrieron. Si 
el gobiemo espaiiol hubiera te
nído la voluntad política de arre
glar las cosas, lo hubiera hecho. 

Pero ocurrió todo lo contra
rio, se montó una campana histé
rica en la prensa, llevada adelan
te por el titular dei Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Francisco 
Fernández Ordónez, que deterio· 
ró aún más nuestras relaciones 
bilaterales. 

Parece que Espana continúa 
sin estar a la altura de lo que sus 
responsabilidades históricas en el 
conflicto exigirrãn ... 

-Espaiia no puede hacer más 
daiio a la República Saharaui dei 
que ya le hlzo en 1975, cuando 
trajo a Marruecos a través dei 
acuerdo tripartito firmado en 
Madrid.2 

;,Qué significanã para e/ Poli
sario y para e/ PSOE una ruptura 

2 EI acuerdo de Madrid, firmado 
en 1975, entre ESJ)aila, Marruecos y 
Mauritania, establec(a la división de la 
ex colonia espaí'iola dei Sahara entre 
esos dos Estados africanos. 



de relaciones diplomoºticas en 
este momento? 

- Para el PSOE romper rela
ciones con el Frente Polisario 
significa simplemente aliarse ai 
11nico régimen colonialista dei 
norte de Africa, expulsado junto 
con Sudáfrica de la Organización 
de Unidad Africana. Y eso tiene 
un costo, el desprestigio dei dis
curso socialista, no solamente a 
nivel nacional en Espai\a, sino 
ante los observadores dei conti
nente africano. 

En cuanto a nosotros, la me
ta de la República Saharaui es te
ner las mejores relaciones con 
Espai\a. basadas en el respeto 
mutuo, y eso supone que el go
biemo de Madrid asuma sus res
ponsabilidades en el conflicto. 

Ceuta y Melilla 
estarían por detrás 

Se habla de que para la déca
da dei 90 se construirta un llinel 
entre Marruecos y t:spaiía, bojo 
el Esrrecho de Gibraltar, similar 
ai que unirá las costas de Jngla· 
terra y Francia, bojo el Canal de 
la Man cha. ;,La aproximación 
dei gobierno espanol a Marrue-

Con 280.000 km2 , dividido en 
dos grandes regiones -Saguia el· 
Hamra y R(o de Oro-, el Sa.hara 

es casi totalmente desértico, 
tiene en sus costas una de las 

mayores reservas pesqueras dei 
mundo y enormes yacimientos de 

fosfato son la principal riqueza 
min era; tradicionalmente poblado 

por pastores nómades, el Frente 
Polisario estima que los saharai· 's 

son un miUón, dispersos por t: · 
terrilorio ocupado por Manuecos, 

eJ surde Argelia, el surde 
Marruecos y Mautitania 

' 

cos estona determinada por ex
pectativas de orden económico? 
I, Una fu fura in tegración de la 
econom {a marroqu ( a la espa
nola? 

- Eso no es viable. El único 
motivo para que Espaiía manten
ga, hoy por hoy, relaciones con 
Marruecos es el chantaje de 
Hassan II, la :Jebilidad de Madrid 
frente a Rabat... 

... por Ceuta y Melilla? 
- Exactamente, por Ceuta y 

Melilla y otros complejos histó
ricos. Cada vez que e! rey de Ma
rruecos se enfada, hay una comi
tiva espai\ola negociando para 
que el malhumor no suba. El 
proyecto dei túnel, como la pe
tición de Hassan II de ingresa.r a 
la Comunidad Económica Euro
pea, alegando que Marruecos es 
más europeo que Grecia, no pasa 
de un suei\o de grandeza de un 
monarca cuestionado interna-

dar a Marruecos, ni Marruecos a 
Espana Ambos producen na.ran
jas, tomates, cebolJas. Marruecos 
no tiene dinero y Espan·a tam
poco. Por otra parte, el gobierno 
espaiíol parece estar orientándo
se más hacia Europa que hacia 
Africa. 

Las economias de ambos son 
francamente competitivas entre 
sf. 

Entonces la debilidad, para 
usar la mismo expresión tuya, 
de Espaiía en relación a Marrue
cos estart'a realmente vinculada 
ai problema militar y po/z'tico, 
en función de los riesgos para 
Madrid de una decisión marro
qu ( de recuperar Ceuta y Meli
/fa ... 

-El gobiemo espaiíol consi
dera que cuanto mãs se entreten
ga el ejército marroqu! en el Sa
hara, menos posibilidades tendrá 
de dirigirse hacia Ceuta y Melilla. 
Pero es un análisis simplista. mente. 

La guerra en el Saha.ra tiene 
dos posibilidades teóricas para 

i.NO es viable una integración terminar: una victoria marroqu( 
económica entre Marruecos y Es- -lo que nosotros consideramos 
paM? _ imposible- o un fracaso de 

-Espai\a no tiene nada que Hassan II. En la primera hipóte-
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sis, que para nosotros es real
mente solo teórica, el ejército 
marroquf se sentiria después mo
tivado a dirigirse hacia Ceuta y 
Melilla, para completar la ''obra 
de descolonización" por el nor
te. Si la guerra del Sahara, por el 
contrario, termina en el fracaso 
dei ejército marroqu (, el régimen 
tiene que compensar el fracaso 
en el sur con una victoria en el 
norte. 

Marruecos que bstados Unidos? 
-Siempre lo ha sido. Salvo 

durante los primeros meses de la 
administración Reagan, cuando 
los norteamericanos - con una 
visión muy simplista y esquemà
tica de los acontecimientos mun
cliales- marcaron una lfuea roja 
y otra verde y alinearon a todo 
el mundo de un lado o de] otro. 
Marruecos fue alineado dei lado 
verde (y por consiguiente noso-

La diplomacia y el armamento de Francia sostienen aJ régimen de Hassan II 

En ambas hip6tesis, Ceuta y 
Melilla desapareceu. Es esa ame
naza clirecta la que Espaiia quie
re aplacar. Pero actuando como 
lo está haciendo, Espafia pierde 
.en el Sahara y pierde en Ceuta y 
Melilla. 

Por otra parte, Espafia está 
consolidando su proceso demo
crático, mientras que Ma.rruecos 
tiene un r-égimen autorita.rio. 

En lugar de Espafia tener un 
partenaire y un interlocutor en 
el Sahara, que fue colonia espa
fiola, lo busca en Marruecos, cu
yos vínculos más fuertes, históri
cos y económicos, son con Fran
cia. Marruecos es un mercado sa
turado por los franceses. 

Las rela:éiones de Bassan Il 
con Washington 

l Francia es más importante 
como abastecedor de armas a 
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tros en la l(nea roja) y recibió 
todo el armamento que quiso. 

Literalmente recibió luz verde. 
-Así es, pero poco a poco los 

norteamericanos fueron com
prencliendo que había matices. 

,El apoyo de la comunidad 
internacional, reflejado en /às 
votaciones de la OUA y de l.a 
ONU, habrúz contribuido a una 
mejor comprensión de la admi· 
nistración Reagan en relación ai 
con[licto dei Sahara? 

- La República Arabe Saha
raui Democrática fue reconoci
da por más de 60 países y es 
miem bro pleno de la Organiza
ción de Unidad Africana. Es un 
hecho que nuestro Estado ya ha 
entrado en la historia. Y tam
bién es un hecho que ha habido 
un enfriamiento en las relaciones 

entre Estados Unidos y Marrue
cos. 

,·Ciuiles serian las causas prin· 
cipales? 

-Hassan II ha jugado hábil
mente Jlls cartas para convencer 
a los norteamericanos a apoyar
lo, asustándolos con la posibili· 
dad de que ocurra en Marruecos 
lo que ocurrió en lrán y hacien
do pesar su posición geoestraté· 
gica. 

Pero los norteamericanos ya 
le dieron todo lo que podían 
darle. Y a pesar de todo, la gue
rra está lejos de ser ganada por 
el ejército marroquí. Estados 
Unidos le dio a Marruecos rada
res, la bomba de fragmentación, 
expertos, municiones, en fin, 
todo lo que le puede dar a un Es
tado que no forma parte de la 
OTAN. 

Nosotros creemos que los 
norteamericanos por fin comien
zan a entender que la guerra en 
el Sahara no se puede encuadrar 
en la definición de "enfrenta
miento ideológico", sino que se 
trata de un problema de descolo
nizacíón. Sin duda, las resolucio
nes de la OUA y de la ONU han 
zyu~domu~o. · 

Si las relaciones con los Esta· 
dos Unidos se han enfriado, 
l QUién está accualmente por de· 
trás de Hassan TI? 

-Más que la posición nortea
mericana, es la actitud francesa 
la que favorece la prolongación 
dei conflicto en el momento 
actuaL La diplomacia y el arma
mento de Francia son los que 
permiten a Hassan li seguir dán
dole la espalda ai mundo y ne
gándose a establecer el proceso 
de paz. 

FJ camino es la negociación 

Para el Frente Polisario, ila 
negociací6n es la salida para el 
conf/icto? 



No debe haber otra vía. sal
vo qut> Marruecos pretenda hacer 
que los murosJ traspasen las 
fronteras de Argelia y de Mauri
trutia, lo que convertiría ai con
flicto en una guerra de mayores 
proporciones. 

Pero Marniecos alega que no 
puedr negociar con el Frente Po
lisaTto porque é,ffe cs 1m apéndi
ce dt' Argeha: a11nq11e cuando se 
les pregunta por qué entonces se 
han reunido i·arias veces con los 
d,rigentes sahurauis, cllos justifi· 
can esos encuentros secretos re· 
cardando que el gobierno de Co· 
lombia negoció co11 el M·l 9 y e/ 
ele Espaiia lo hace con los sepa· 
ratisras vascos ... 

-Comparar el problema de la 
descolonización dei Sahara con 
un problema interno de Colom
bia o de Espaiia, es abusar de la 
buena voluntad de la opinión pú
blica mundial. 

La comwüdad internacional 
ha definido el problema dei Sa
hara como una guerra de desco
lonización. Y todas las guerras 
coloniales han terminado en la 
negociación. 

En el caso dei Sahara, la única 
negociación que corresponde es 
la que se pueda dar directamente 
entre el Frente Polisario y Ma
rruecos, como en la descoloniza
ción de Angola o Mozambique se 
dio entre el gobiemo de Portugal 
y los respectivos movimientos de 
liberación. 

Si Marruecos quiere presentar 
la guerra dei Sahara como un 
problema interno, i.POr qué no 
pudo convencer a la Organiza
ción de Estados Africanos? Si 
Africa no acepta esa tesis, no la 
van a aceptar otros continentes. 

3 Los muros a lo~ que se refíere 
Bujari Ahmed son fortifícaciones de 
a1cna construidas por el cjército ma· 
rroqui'. 
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EI fracaso de los muros 

t:s i11d11dabie que en el terre· 
no diplomático Marruecos es 1111 

gra11 derrotado. tCómo está su 
situación en el terreno militar? 

- Para poder hablar de una 
victoria militar, Marruecos hu-

i !;'/los con taban con la reac
cíón de la comunidad internacio· 
nal? 

-Marruecos siempre jugó ai 
"hecho consumado", en el senti
do de que la comunidad interna
cional no tenía que preocuparse 
con el caso dei Sahara, porque 

era un "dossier 
archivado". Pero 
en el Sahara las 
expectativas dei 
paJacio real ma
rroquí se frus
traron. 

Y desde e/ pun
to de vista dei 
Polisario, i cuál 
es e/ balance mi· 
/itar? 

- Tuvimos mu
El ejército marroqu( no obtuvo ninguna victoria militar chas dificulta-

biera tenido que conseguir tres 
cosas: en prirner lugar, consoli
dar la ocupación dei Sahara y ex
plotarlo económicamente; en se
gundo lugar, destruir la resisten
cia armada dei ejército saharaui; 
en último término, obtener la le
gitimación internacional de la 
ocupación. Ninguno de esos 
objetivos fue alcanzado. 

des aJ principio. Eramos un pue
blo pequeno y desarmado frente 
a una invasión, que lo mâs lim
pio que utilizó contra nosotros 
fue napalm. Pero siempre defini
mos la guerra como de largo al
cance. Primero nos propusimos 
con tener la agresión y, después, 
pasar a la ofensiva. Eso lo logra
mos en 1982, cuando el ejército 

EI Frente Polisario se preparó, siempre para una guerra de latgo alcance 

tercer mundo - 55 



marroquf casi se desmorona. EI 
problema fundamental de Ma
rruecos es que su ejército no es
tá motivado para la guerra. 

, Qué hizo el ejército marro· 
qu,·ar,te elfracaso dei 82' 

- Es ahí cuando, ai recono
cer sus errores, pasaron a la de
fensiva. Hoy esa estrategia se tra
duce en los muros defensivos. 
Construir muros significa, desde 
el punto de vista militar, estar a 
la defensiva, a la espera dei 
adversario, con el cálculo de que 
se va a estrellar contra una pared. 

Eso es vàlido en la guerra clá
sica, son principios viejos en el 
arte de la guerra. Pero en el caso 
dei Sahara la guerra es diferente. 
El ejército saharaw no es un ejér
cito de estructura y tácticas clá
sicas, es una guerra de desgaste. 

Eso se refleja en la economia 
marroquf: ai comenzar la guerra, 
su deuda externa era de tres mil 
millones de dólares. Hoy es de 
15 mil millones. Y Marruecos gas
ta casi cuatro millones de dólares 

por dia en la guerra, una carga 
que se está tomando insoporta
ble para un país dependiente 
como Marruecos. Una de las con
secuencias más graves de la gue
rra de desgaste es la deserción 
creciente de la tropa marroqu(, 
a pesar de los muros. 

En vez de contener los ata
ques dei Polisario, las murallas 
están sirvie.ndo para que el solda
do marroquC no huya. 

El Frente Polisario reconoce 
que los muros tuvieron ai princi
pio ur, efecto sicológico impor
tante, que influyó sobre la moral 
dei ejército saharaui. Pero pasa
do el tiempo, el temor inicial ce· 
diô y el Polisario incluso desa
rrollô una táctica para neutrali· 
zar los radares instalados a lo lar· 
go de las mural/as. i Cômo sedio 
ese proceso? 

- Los muros son una obra de 
ingeniería barata (arena amonto
nada a una altura de tres metros) 
con torres de radar cada l O kiló· 
metros. Erróneamente, pensaban 

que la debilidad del ejército rna
rroqu ( era no saber cuándo el 
Polisario iba a atacar y que, si 
era avisado previamente de la 
preparación dei ataque, eso po
drfa permitir un cambio en la si
tuaciôn. 

Evidentemente, la introduc
ción del radar supone un avance 
tecnol6gico, capaz de asustar a 
un ejército que no tenga conoci
mientos de las leyes de la guerra 
en un escenario como es el de
sierto, donde no hay playas, ni 
rfos, ni selvas, donde todo está 
ai descubierto. Pero si bien el ra
dar puede arrebatar el factor sor
presa en el comienzo del ataque, 
la sorpresa ahora viene en oiro 
momento. 

Supongamos que se lanza un 
ataque sobre un frente de 60 ki
lómetros. Lo radares detectan el 
movimiento. Pero no pueden sa
ber que el ataque de envergadu
ra es 40 kilómetros mâs a1 sur. El 
radar cumple su función cuando 
lo que detecta aparece y desapa
rece. Pero pierde sentido cuando 

LAS RELACIONES 
CON AMERICA LATINA 

pectivas canciller{as están estudiando el proble
ma, pero se sabe que en general hay un.a buena 
receptividad en relación a la causa saharaui. "No 
nos asiste la menor duda de que esos países, en 
congruencia coo su historia y SUB convicciones 
democráticas y con el respeto a la autodetennina
ción de los pueblos que Juchan por la indepen
dencia, van a acompaiiar a la RASD", declar6 Bu
jari Ahmed. 

D América Latina siempre estuvo presente en 
la diplomacia saharau.i. Ya en 1974, poco 

después de un aiio de constituído el Frente Poli· 
sario y antes del acuerdo de Madrid (14/ 11 /1975), 
que cedió el territorio del Sahara a Marruecos y 
Mauritania, una delegación encabezada por el 
actual ministro de lnformaci6n, Ould Salek, re· 
corri6 varios países dei continente. Fue una visi
ta de aproximaci6n. que se repiti6 en los anos 
siguientes y que sentó las bases del reconocímien
to diplomático dei Frente Polisario y de la Repú
blica Arabe Saharui Democrática por la mayor 
parte de los países latinoamericanos. 

Los únicos gobiemos que han votado en favor 
de Marruecos, en los foros intemacionales que 
tratan la cuesti6n dei Sahara, son Chile y Guate
mala. De las democracia.s dei continente, sólo no 
han reconocido aún a la RASD, Argentina, Brasil 
y Uruguay. Por ser democracias recientes, sus res-
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" Los manoqu{es - agrega e1 embajador saha
raui- han ignorado este continente y recib aho
ra comienzan a trabajar y a distribuir su propa
ganda, en particular el memorándum titulado 'E&
fuerzos incansables por la paz'. En realidad, ba
brfa que hablar de esfuerzos por evitar la paz". 
Ahmed seftaJa que Rabat esperaba un cambio en 
la posíci6n de América Latina en las Naciones 
Unidas, "pero evidentemente no lo ha consegui
do". "A nosotros nos unen dos cosas con los la
tinoamericanos: en primer lugar, tanto el Sahara 
como América Latina padecieron y lucharon con
tra la misma metrópolis colonizadora. En segun
do lugar y por esa razón histórica, somos eJ único 
pueblo árabe de habla hispana", afirma Ahmed. 



la presencia es permanente. El 
ejército saharaui man tiene una 
presencia permanente: los centi
nelas que están dei otro lado del 
muro lo ven. 

Los muros son hostigados du
rante las 24 horas dei dfa. 

Todos los radares detettan 
mo11imientos a toda hora ... algo 
capaz de enloquecer a cualquier 
estratega. 

- EI radar dei norte, el dei 

E"l ucuerdo no impidió que e/ 
Frente Polisario mantuviera una 
pr('sencia (discreta, pero presen
cia ai fin ) en Trt"poli, la capital li· 
bia. i Eso significa que" las rela
ciones polt'ticas entre la RASD y 
Ubia con timian? 

- Las relaciones polfticas con
tinúan, pero hasta ah ora no han 
producido ningún fruto concreto 
después dei pacto firmado el 13 
de agosto de 1984. 

sur, el dei centro, todos piden re- ~S:E._,a::;;:::;;•:.::~.ir,~r::-:::
fuerzos ai mismo tiempo ... soUci- ~ 
tan que la aviación se ponga en 
alerta. Como djjo Hassan 11, e! 
ejército marroqu( tendría que 
convertirse en el ejército soviéti
co, para cu brir materialmente 
todo el terrilorio saharaui. Y eso 
no es posible. 

EI acuerdo libio-marroqu í 

poder atraer incluso mercenarios 
para que vivan en el Sahara. 

... ofrecer a los colonos una 
mejora real en su nível de vida ... 

-Efectivamente, pero eso no 
lo permite la economia en crisis 
de] pafs. Según datos dei Banco 
Mundial (1980), más de 2/3 dei 
país viven en la miseria absoluta. 
Y en el Sahara, con la situación 
de guerra actual, no son viables 

los sueiíos ma
rroqufes de ex
plotar los fosfa
tos y la pesca, o 
Ia prospección 
de otras rique
zas. Y sin eso 

• no puede triun
far la coloniza
ción. 

Algunos voceros marroqu1es 
han afirmado que e/ acuerdo [ir· 
modo entre Ubia y Marruecos 
estabo inspirado, dei lado de 
Hassan U, e11 e/ deseo de cortar 
el abastecimiento logz"stico dei 
coronel Kaddafi ai Frente Poli
sano. Aparentemente lo consi· 
guio. iCdmo 11e11 ustedes ese 
acuerdo, un ano y medio des
pués de firmado? 

EI ciudadano 
marroqui no tie
ne ninguna mo
tivación profun
da para irse ai 
Sahara, dei cual 

El pueblo marroqui' no tiene justificación para la guerra la mayor par-

-Es cierto que después de fir· 
mado el acuerdo entre Libia y 
Marruecos -incluso un poco an
tes- Kaddafi suspendíó toda 
ayuda a los saharauis. Pero lo 
que se cierra por una parte se 
abre por otra. Las mayores victo
rias militares y los mejores éxitos 
diplomãticos de la República Sa
haraui fueron obtenidos después 
dei acuerdo entre Líbia y Ma
rruecos. Por ejemplo, dos meses 
después de ese acuerdo, la RASD 
fue admitida como miembro ple
no de la Organización de Unídad 
Africa. Por lo tanto, no nos afec
tó ni militar, ni política ni sico
lógícamente. 
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Marruecos lia intentado tor· te de la población nunca siquie
nar irrei•ersible su presencia en el ra oyó hablar, antes del inicio 
Sahara, incentivando la coloniza- de la guerra y antes de la Marcha 
ción dei territorio por parte de Verde de 1975, cuyos integran
familias marroq111es. iEsta pot,: tes en su mayor parte eran de
rica puede crear problemas futu- lincuentes sacados de las cárceles 
rosa la RASD? y prostitutas. 

-La política de colonización 
que está intentando aplicar Ma
rruecos parte de un error. Se in
tenta trasplantar la experiencia 
israel! en Palestina, pero la co
munidad ~aharaui y la comuru
dad marroquí nunca han convi
vido. Por otra parte, e l pueblo 
marroqul no está en busca de un 
territorio para poder justificar la 
guerra. En tercer lugar, Marrue
cos es un pa(s subdesarroUado~y 
para poder incentivar la coloni
zación debe dar una motivación 
de ganancia y beneficio para esa 
población que trasplan ta. Serfa 
necesario que Marruecos tuviera 
un gran poder económico y una 
gran capacidad de inversión, para 

Se asegura que si" lia crecido ai 
menos la capital. ai Ai1111. 

-La gran mayoría de los ciu
dadanos marroqu les que están 
all( soo lumpemproletarios, gente 
que no encuentra trabajo porque 
no hay inversfones, ni podrá ha
berlas mientras dure la guerra. 
pues ninguna empresa extranjera 
va a realizar inversiones en una 
zona de alto riesgo. 

iQué parte dei territorio sa
haraui controla el ejército de Ma
rr11ecos? 

-El ejército marroquí se en
cuentra a lo largo de los muros, lo 
que supone más o menos un ter
cio dei territorio. (JJeatriz Bissio)e 
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Uganda 

La oportunidad 
de Museveni 
Después de casi seis afios de resistencia armada 
contra dos gobiernos consecutivos, Yoweri Museveni 
tomó el poder y enfrenta ahora la difícil tarea 
de unificar un país dividido desde la época colonial 

E 1 29 de enero pasado, cuan
do Yoweri Museveni -ex 

primer ministro y ex exiliado po
lftico en Tanzania- asumió la 
presidencia de Uganda, el cam
bio de gobiemo no llegõ a pro
vocar mayores sorpresas adentro 
ni afuera dei país. En realídad, 
la ascensión al poder dei dirigen
te del Movimiento de Resistencia 
Naciopal y comandante dei Ejér
cito de Resistencia Nacional 
(NRA) era considerada casi ine~ 
vitable después dei golpe de es
tado de agosto del ano pasado, 
liderado por el general Tito 
Okello contra el presidente Mil
ton Obote. 

Okello nunca llegó a formar 
un gobiemo estable. Su base po
lítica era frágil, porque sólo con
taba con el apoyo de algunos di
rigentes dei norte de Uganda, in
teresados en mantener su heg~ 
mania sobre la élite agroexporta
dora dei sur. A falta de partidos 
poüticos, el autor dei golpe con
tra Obote intentó apoyarse en el 
aparato militar, especialmente en 
los @ficiales oriundos del grupo 
étnico acholi. Pero esto no fue 
suficiente; el ejército regular ya 
presentaba signos de disgrega
ción, después de seis anos de ten
tativas infructuosas de acabar 
con la guerrilla del NRA. Okello 
recurrió entonces al apoyo de los 
militares que, en la década dei 
70, habían sido partidarios dei 
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dictador Idi Amin, también con 
sus bases en el norte dei país. 

La fragilidad política dei ré
gimen militar que sucediõ a Obo
te se puso en evidencia rápida
mente, con los intentos de !legar 
a un acuerdo con Museveni. Uti
lizando la mediación dei presi
dente de Kenia, Daniel Arap 
Moi, las negociaciones se prolon
garon desde setiembre hasta di
ciembre. Pero mientras Okello y 
Museveni discutían a través de 
sus representantes, las fuerzas 

Museveni es el presidente más joven 
en toda la historia de Uganda 

dei gobierno y dei NRA se en
frentaban en violentos combates, 
principalmente en los alrededo
res de la capital, Kampala. Con 
la continuidad de los choques, 
las negociaciones quedaron redu
cidas a un mero ejercicio de retó
rica. Más aún, sirvieron para de
mostrar que la única posibilidad 
de supervivencia dei régimen de 
Okello residia en un acuerdo que 
le permitiese una salida honrosa, 
ante la inminencia de una derro
ta considerada inevitable. 

Impedir la división 

La intervención de Arap Moi 
buscaba, sobre todo, un enten
dimiento que impidiese el ahon
damiento de la división entre los 
intereses econômicos y políticos 
dei norte y dei sur de Uganda. 
Pero Museveni, más vinculado a 
Tanzania, siempre se opuso a la 
formación de un gobiem o de 
unión nacional que incluyera a 
militares comprometidos con la 
dictadura de ldi Amín. Y sin el 
apoyo de éstos, la situación de 
Okello se tomaría insostenible. 
De esta manera, cuando a fines 
de diciembre, en ceremonia for
mal realizada en Nairobi, Moi 
anunció la firma de un acuerdo 
con los ex partidarios de Amín 
en una junta de gobierno, dejó 
claro que nada de lo que estaba 
escrito en el protocolo serfa 
puesto en práctica, ya que Muse
veni continuaba rehusándose a 
compartir la misma mesa con 
personajes como el general Isaac 
Muago o el mayor Am!n Onzi. 

EI acuerdo de Nairobi nunca 
fue puesto en práctica, a pesar 
de haberse realizado un reparto 
de cargos e incluso una redistri
bución de funciones. El NRA no 
desmovilizó sus bases ni desmon
tó la administración que hab{a 
implantado en las regiones con
troladas por la guerrilla, particu-



larmente en el Uamado "triángu- j 
lo de Luwero". El comando de ~ 
las fuerzas de Museveni ya se en
conlraba en la ciudad de Buloba, 
a 20 kilómetros de Kampala. En 
dioiembre y comicnzos de enero 
se abrieron nuevos frentes, espe
cialmente en la región de Masa
ka, donde las unidades guerrille
ras eran dirigidas por un berma
no de Museveni, Salim Saleh Ru
fu, un joven militar de carrera 
que se hizo célebre por su arrojo 
en el combate. Impotente para 
resistir el avance de los rebeldes, 
Okello ordenó desplazar hacia el 
sur a los nueve mil hombres diri
gidos por Lumago y Onzi, com
prometiendo así a los ex partida
rios de Amln en los enfrenta
mientos directos con el NRA. 

ZAIRE 

SUDAN ETIOPIA 

Esto bastó para que los inde
cisos se volcasen masivamente en 
favor de Museveni, temerosos de 
que la solidaridad tribal de los 
soldados dei Frente de Salvación 
Nacional de Uganda (UNRF) y 
de los seguidores dei ex dictador, 
provocara un nuevo baiio de 
sangre. En la última semana de 
enero, el avance de las tropas de 
Museveni en dirección a Kampa
la se hizo irresistible, gracias al 
apoyo de millares de ugandeses 
cansados de la guerra y desilusio
nados con los gobemantes. Otro 
elemento que contribuyó a ele
var la moral de las tropas dei 

TANZANIA 

dos y administradores eran fieles 
seguidores de Museveni, desde 
los tiempos dei disuelto Fronasa 
(Frente de Salvación), creado ha
ce diez anos en Tanzania, duran
te el mandato de Amín. Pero 
tarn bién se adhirieron a1 N RA 
príncipes de los grupos étnicos 
bagando y kabaka y políticos 
conservadores dei movimiento 
Fedemu (Frente Democrático 
de Uganda). 

NRA fue el sistema de adminis- El nuevo poder 
tración implantado en las áreas 
"liberadas". Establecida en no
viembre dei aiio pasado, esa 
administración se constituyó en 
la práctica en un gobierno para
lelo, del que formaban parte co
nocidos intelectuales, comercian
tes, abogados y profesores de las 
regiones sur y sudeste de Ugan
da. Los nuevos administradores 
crearon 13 nuevos distritos y 
reorganizaron de inmediato los 
servicios esenciales, paralizados 
desde 1984 cuando la guerra se 
tornó más intensa y el gobiemo 
de Obote se atrincheró en Kam
pala. La mayor(a de los encarga-
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A partir de noviembre, las 
fuerzas de Musevenj se tornaron 
más numerosas y organizadas 
que el ejército regular, que se
guía formalmente bajo el mando 
dei general Tito OkeUo. El N RA 
llegó a disponer de 16 mil solda
dos en total, distribuídos en 20 
batallones móviles y cinco com
paiiías de 120 hom bres. El po<
derío militar, aliado a una polí
tica de evitar enfrentamientos y 
represalias tribales, fortaJeció el 
prestigio del NRM, pues muchos 
campesinos comenzaron a sentir
se protegidos. La confianza en el 

proyecto de Musevenj creció 
también al permitir que las al
deas control{idas por el NRA eli
giesen sus propios consejos admi
nistrativos. 

Con esta retaguardia, la toma 
dei poder se alcanzó con sor
prendente facilidad, después de 
breves combates en Kampala, en 
los últimos dfas de enero. lnme
diatamente después de la fuga 
dei general Okello para la región 
de Jirüa, un importante centro 
urbano que controla las vias de 
comunicación con Kenya, Mu
seveni se hizo cargo dei gobier
no, reservándose la presidencia y 
la cartera dP Defensa. El puesto 
de prirner ministro fue adjudica
do a Samson Kisekka, quien 
también asumió la cancillería. 
Ponciano Mulema. ex profesor 
de la universidad de Makerere, 
fue designado ministro de Finan
zas, roientras que al médico 
Chrisslus Kyonga, ex cirujano 
del Hospital Kenyatta, en Nairo
bi, se le adjudicó la cartera de 
Comercio. 

Aunque a comienzos de fe
brero no habían sido cubiertos 
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todos los cargos, una tendencia 
se esbozaba con nitidez en la se
lección dei equipo de asesores de 
Museveni. El nuevo mandatario 
estaba tratando de establecer un 
equilibrio entre los grupos étni
cos dei sur y deJ sudeste para evi
tar el predominio de cualquier 
facción. Buscó también el apoyo 
de politicos, algunos de tenden
cia conservadora. que en el pasa
do tuvieron participaci6n activa 
en la resistencia tanto contra la 
dictadura de Amin como contra 
el gobierno de Obote. E! proble
ma que subsiste es la ausencia de 
representantes de los grupos 

ganda dei sur dei pa(s, que siem
pre dominó la estructura produc
tiva ugandesa. 

Ciertamente, los partidos tra
dicionales tendrán escasa partici
pación en las cuestiones polfticas 
dei nuevo gobierno, que tiene in
terés en una reorganización cons
titucional y se propone realizar 
un plebiscito. a lo sumo para 
dentro de un ano y medio. 

Las dificultades que el nuevo 
régimen deberá enfrentar no son 
pocas, particularmente en el te
rreno de la economía y en la 
cuestión dei control político dei 
norte, donde se encuentran los 

Acabar con los conflictos regionales: tarea inmediata dei nuevo gobiemo 

étnicos de la cuenca dei Ntlo, lo 
que podría prolongar por algún 
tieJnpO la tradicional división en
tre los bantúes del sur y los gru
pos étnicos dei norte. 

Presentado como marxista 
por algunas agencias noticiosas 
occidentales, Museveni parece 
optar más bíen por una ünea po
lítica moderada y centrista. En 
lo económico, el nuevo presiden
te adoptó una posicíón naciona
lista que, no obstante, no llega a 
ser radical y probablemen te su
frírá la influencia de la burgue
sia agroexportadora de los ba-
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principales reductos de ldi 
Amín, Milton Obote y del gene
ral Tito Okello. Pero, sin ningu
na duda, el mayor triunfo de Yo
weri Museveni es el cansancio de 
la mayor parte de los ugandeses 
con la larga guerra trabada entre 
los numerosos líderes políticos 
que desde la independencia, en 
1962, luchan por la hegemonfa 
en el país. 

Los planes del nuevo gobier
no incluyen, asimismo, la forma
ción de un Consejo de Resisten
cia Nacional, integrado por cerca 
de 60 miembros, en su mayoría 

civiles. El organismo tendrá 
como subordinados a los conse
jos regionales y municipales, 
electos por cada aldea y ciudad, 
en un intento de crear una es
tructura que sustituya la vigen
te, que entró en colapso junto 
con el poder central. Para algu· 
nos estrategas dei NRM. una vez 
montada la pirárnide de conse
jos, se podrá convocar una con
ferencia cimera de todos los mo
vunien tos políticos, para prepa
rar la reatización de un plebisci
to. 

Pero antes de instalar la nueva 
administración, Museveni anun
ció un proyecto de l O puntos 
destinados a restaurar la seguri
dad interna, amenazada por la 
existencia de numerosas faccio
nes armadas vinculadas a parti
dos y a políticos depuestos du
rante los últimos golpes de Es
tado. También se formul6 un lla
mamiento a los exiliados para 
que retomen ai pais y fueron ce
rradas las fronteras, con el fin de 
evitar el contrabando de café y 
algodón para los países vecinos, 
mientras el gobiemo procura 
reorganizar la econom!a y regu
larizar las entregas a sus clientes 
dei exterior. En carácter de 
emergencia, se firmaron acuer
dos con Ruanda y Zaire, para 
atender las necesidades dei mer
cado local, donde falta casi todo 
desde hace por lo menos tres 
meses. 

En el plano internacional, Yo
weri Museveni recibiõ el apoyo 
iiunediato de Líbia y de Tanza
nia. E1 gobierno de Kenia se 
muestra reticente, porque la lle
gada dei NRM ai poder represen
ta un duro golpe para la diplo
macia personal dei presidente 
Arap Moi. Pero las mayores du
das provienen de Zaire, cuyo go
biemo mantuvo vinculaciones en 
el pasado con militares Ligados a 
Idi Amfn y no parece estar muy 
inclinado a permitir el fortaJecí
míen to de Musevení. (Carlos 
Castilho) • 



Sudáfrica 

El lobby dei apartheid 
y la derecha 
norteamericana 
El régimen sudafricano gasta 2,5 millones de dólares 
para que el congreso norteamericano impida 
las sanciones contra el apartheid 

A nte la proximidad de las 
elecciones legislativas de es

te ano y el reinicio de las sesio
nes dei Congreso norteamericano, 
el gobierno de Sudáfrica decidió 
m tensificar sus contactos con 
grupos parlamen tarios de dere
cha, especialmente en el Partido 
Republicano, pagando cifras de 
un millón de dólares a tres nue
vas agencias de lobby polfüco. 
El objetivo principal de esta 
nueva ofensiva es neutralizar los 
esfuenos de los grupos antiapart· 
heid, que durante el aiio pasado 
obtuvieron numerosas victorias aJ 
conseguir que estados y munici
pios decidiesen retirar sus in
versiones en empresas instaladas 
en Sudáfrica. 

Otros dos lobbisras de Preto
ria - William Keyes y Ronald 
Pearson- conserva.roo sus em
pleos como funcionarios en los 
comités de acoión que, el afio pa· 
sado, ayudaron a algunos ultra· 
derechistas dei congreso norte
americano, como el senador 
Jesse Helms (republicano por 
Carolina dei Norte) y el dipu· 
tado Jeremiah DenLOn (repu
blicano por Alabama). Keyes 
y el astro dei fútbol norteame
ricano Roosevelt Grier participa· 
ran, en 1984, en la campana de 

Jesse Helms en Carolina dei 
Norte. Ex-dirigente dei grupo 
Jóvenes por la Libertad (Y AF), 
Pearson trabaja actuaimente co
mo director dei Fondo para la 
Victoria Conservadora, una or
ganuación creada hace trece 
afios, responsable dei financia· 
miento de la campana de los 
republicanos conservadores en 
las elecciones de 1984. 

E! tercer personaje dei lobby 
sudafncano. Hathaway. trabaJó 
durante más de una década para 
el senador James McClure, re· 
publicano conservador de ldaho, 
que preside el Comité de Energía 
y Recursos Naturales de] Sena
do, con jurisdicción sobre la po
l (tica de minerales estratégicos 
de Estados Unidos. Los tres 
lobbisras firmaron contratos con 
cifras de seis dígitos en dólares. 
a partir de julio dei afio pasado. 

Keyes dirige la Jnrernalio11a/ 
Public Affairs Co11sul1anrs /nc.. 
empresa recientemente creada, 
que cobra 360 mil dólares anua
les, más 30 mil por concepto de 
gastos, dei gobíerno sudafricano. 
Pearson y su socio Richard 
Pipkin suscribieron un contrato 

El lobhy conservador se pro· 
pone atacar en todos los niveles 
a los partidarios de no invertir en 
Sudáfrica. "Hay un precio a pa· 
gar por los ataques a Sudáfrica", 
afirma Michael Hathaway, un ve
terano lobbista en el congreso 
norteamericano, quien reciente· 
mente firmó un contrato por 
780 mil dólares para trabajar, 
durante dos aiios, en favor dei 
gobiemo de P.W. Botha. "Exis
ten electore~ que no apoyan 
los ataques contra SudMrica", 
dice Hathaway. 

Pretoria paga elevadas cuantt'as a las agencias de lobby para neutralizar a 
l os grupos antiapartheid dentro dei congreso norteamericano 
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La campana antiapartheid es e1 principal blanco dei lobby sudafriClUlo 

de un a.iio, por 180 mil dólares 
con la embajada sudafricana en 
Washington. 

Hathaway es e! único dueiio 
de la recién creada United 
lnrernational Consultancs, que 
tarnbién cobrará 360 mil dóla
res anuales dei gobiemo de Pre
toria. Entre los asalariados de 
Hathaway se encuentra Joan 
Baldwin. una antigua funciona
ria dei Comité Político dei' Par
tido Republicano en el Senado, 
que se desempeii6 como auxi
liar de la administración Nixon, 
con más de 20 aiios de servicios 
prestados ai partido. 

Un agente negro 

Los tres nuevos lobbistas 
tienen un largo pasado dere
chista. Keyes ganó fama nacio
nal en su pafs, en noviembre dei 
aiio pasado, cuando un art(culo 
dei Washington Posr lo seiia16 
como el principal político negro 
norteamericano que abogaba en 
favor de la minoría bianca su
dafricana. EI comenzó a adqui
rir la reputación de conservador 
en los aiios 70, ai trabajar como 
asisten te de política social cn la 
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Unión Conservadora Norteame
ricana. Después de un oscuro pe· 
rlodo de dos aiios, como asesor 
de segunda li'nea de Reagan para 
asuntos políticos, Keyes se aso
ció ai veterano conservador ne
gro Jay Parker, quien recibe di
nero de la embzjada sudafrica
na desde hace más de cuatro 
aiios. Parker gana 36 mil dóla
res anuaJes por defender el ban
tustán Venda, cuya independen
cia, declarada por Sudáfrica, no 
es reconocida por ningún país 
dei mundo. 

Keyes también participó en la 
campana dei senador Helms, 
en 1984. En agosto del aiio pa
sado, invitado por la Fundación 
Sudafricana (el grupo que reúne 
a los principales empresarios y 
políticos del apartheid), visitó 
Pretoria y mantuvo contactos 
de alto nível con el ministro y el 
viceministro de Relaciones Exte
riores, Roelof Botha y Louis 
Nel respectivamente. EI contrato 
de 390 mil dólares lo convirtió 
en el nexo principal entre Sudá
frica y los negros norteamerica
nos. Las funciones de Keye~ 
incluyen la creación de empre
sas mixtas de negros norteame· 

ricanos y sudafricanos. la orga
nización de viajes de periodistas 
negros de Estados Unidos a Pre
toria y la oblención en Estados 
Unidos de facilidades para los 
sudafricanos negros con nível 
universitarío. 

De los nuevos lo bbistas que 
figuran en la planilla de sueldos 
de Pretoria, el menos conocido 
en Washington es Pearson, gra
duado en la Universidad de 
Brown, en 1971 , y designado 
representante de la Y AF en Nue
va inglaterra. AI aiio siguiente , 
fue electo secretano ejecutivo 
de la Cruzada MundfaJ de la 
Juventud por la Libertad y , en 
1973, asumió la dirección de 
Jóvenes pôr la Libertad . Pearson 
trabajó durant~ cinco anos como 
asesor dei ex representante re
publicano John Ashbrook y el 
californiano conservador William 
Dannemeyer, y fue director 
dei boletín ultraderechista Pink 
Sh eer on the Left , en 1980. 

Pearson y Pipkin recibieron 
no menos de 12 mil dólares por 
servicios de consultoria presta
dos en L 980 para el Fondo de la 
Victoria Conservadora, dei cuaJ 
Pearson es hoy director ejecuti
vo. En las elecciones de 1980, 
el Fondo aportó unos diez mil 
dólares a la campana de ocho po
líticos conservadores, entre los 
cuales estaba Jeremiah Denton, 
de Alabama. Cuatro anos des
pués, en 1984, el Fondo contri· 
buyó con más de 30 mil dólares 
a las campaiias de 77 republica
nos conservadores. 

De los nuevos lobbistas, Mi· 
chael Hathaway es quien tiene 
mayor experiencia en campaiias 
pol (ticas dentro dei congreso 
norteamericano. En l 972 , Hatha· 
way llegó a Capicol Hill como 
asesor dei republicano McClure 
y ahora, junto a Joan Baldwin. 
se dispone a defenuer los inte· 
reses sudafricanos en el senado 
norteamericano, mientras Pear
son hará lo propio en la Cámara 
de Representantes. "Vamos a ha· 



"La dependencia de Es tados Unidos de las reservas minerales sudafricanas (en la foto, la usina de enriquecimiento de 
uranio de Pelindaba) debe asegurar el apoyo dei gobierno norteamericano a Sudáfrica" 

cer campana contra las sanciones de la pol(tica norteamericana", 
a Sudáírica en todos los niveles aseguró Hathaway. Y agregó: 

AGENTES PAGOS EN ESTADOS UNIDOS 
POR EL GOBIERNO SUDAFRICANO 

Nombre Empleador Salario 

John P. Sears Embajada USS 500.000 anuales y 
Sudafricana USS 30.000 para gastos 

William Keyes Embajada US$ 360.000 anuales y 
Sudafricana USS 30.000 para gastos 

Michael Hathaway Embajada US$ 360.000 anuales y 
Sudafricana USS 30.000 para gastos 

Smatbers, Embajada USS 300.000 anuales y 
Hichey &Riley Sudafricana US$ 30.000 para gastos 
Pearson & Pipkin Embajada US$ 180.000 anuales y 

Sudafricana USS 1 S.000 para gastos 
Public Service Embajada USS 27.13S anuales 

Sudafricana 
Audience Planners Escritorio US$ 61.000 anuales 

de Turismo 
William Hecht Ministerio de 

Relaciones 
1 

Michael FarreJ, John 
Exteriores USS 192.46 S por 6 meses 

Nugent y Raymond 
Waldmann Bophuthastwana USS 112.000 por 6 meses 
Donald Johnson Ciskei US$ 23.083 por 6 meSes 
Kenneth Towsey Transkei USS 10.233 por 6 meses 
Jay Parker Venda USS 34.399 por 6 meses 
Peter Teeley Golden Corp. USS 16S .000 anuales y 

gastos 

Fuente: Departamento de Jusricia dei gobiem o de Estados Unidos. 
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"si suspenden e! apoyo a Sud~
frica , los norteamericanos ten
drán que pagar un precio". 

Hathaway es un defensor in
transigente dei gobierno racista 
de P.W. Botha. Como asesor dei 
senador McClure, tiene una gran 
íamilia.ridad con la poHtica suda
fricana , especialmente en lo refe
rente aJ -suministro de mineraJes 
estratégicos para la industria bé
lica norteamericana. Para Hatha
way, la depeodencia norteame
ricana de las reservas mineraJes 
sudafricanas y la poHtica anti
soviética de Pretoria "deben 
gara.ntizar el apoyo incondicio
nal dei gobiemo norteamerica
no a Sudáfrica". En reciente 
viaje de dos semanas a Sudá
frica, Hathaway se encontró 
coo políticos indicados por el 
gobiemo Botha, entre ellos Gat
sha Buthelezi, a quien conside
ra el "fuuuo presidente de 
Sudáfrica". Buthelezi es un jefe 
tribal zulú , aoeptado por el 
apartheid , pero cuestionado co
mo oportunista por la mayor 
parte de los negros de su país. 

Hathaway afirma que el Par
tido Demócrata de Estados Uni
do"S hará de Ja cuestión sudafri
cana el principal tema de polí
tica exterior durante la campa

•fia electoraJ de este afio. (Anne 
Newman/A/rico News) • 
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Asia/Laos 

Una década de socialisino 
Superando la herencia de la guerra indochina, pese a la tensión remaneme en la 
frontera, Laos entra en la segunda década dei sociali mo 
con perspectivas estimulantes 

E 
n diciembre último, al con
memoraJSe en Vientiane la 

primera década de la Repfiblica 
Democrática Popular Lao, sus di
rigentes políticos hicieron un ba
lance impregnado de moderado 
optimismo de los resultados al
canzados y ratificaron su con
fianza en un futuro de progreso. 
libre de mayores aprensiones. 

Además de las manifestacío
nes de fe, inevitables en esos dis
cursos de ocasión, los gobeman
tes y dirigentes dei Partido Po
pular Revolucionario Lao (PPRL) 
no tienen de hecho grandes mo
tivos de inquietud y pueden rei
vindicar sin demagogia algunos 
êxitos notables en la revolución 
laosiana. 

En los diez anos de vigencia 
dei régimen socialista, el antiguo 
"reino dei millón de elefantes" 
no tuvo una vida fácil; instaura
do bajo la pesada herencia de la 
guerra que asoló Indochina du
rante 30 anos, las secuelas de 
la contienda aún están presentes 
en los paisajes lunares, no total
mente recuperados de los tres 
millones de bombas lanzados por 
la aviación norteamericana. 

La consolidación dei socialis
mo es el primer triunfo dei cual 
pueden ufanarse el primer minis
tro y secretario general del PPRL, 
Kaysone Phomvihane, y el presi
dente Tiao Suphanuvong, cono
cido como el "príncipe rojo", 
fundador de la Neo Lao Jssara 
(Frente Unido Nacional de ,Laos). 
Ese frente luchó contra los fran
ceses después de la Segunda Gue
rra Mundial, integró el gobiemo 
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dei Pathet Laos que proclamó la 
independenc1a dei pa fs, com ba
ti ó en las selvas a los gobiemos 
pronorteamericanos. en las déca
das de 60 y 70. a través dei Neo 
Lao Haksat (Frente Patriótico 
de Laos), abolió la monarqu ía y 
proclamó la República Democrá
tica Popular, el 3 de diciembre 
de 1975. 

Un vecino molesto 

Los escasos centenares de 
guerrilleros antigubemamentales 
que actúan en las montaiias de la 
provincia de Namtha, baiiadas 

por el Mel..ong, junto a la fronte
ra con Taílandia (en cuyo terri
torio están ubicadas sus bases), 
no causan grandes preocupacío
nes ai poder de Vientiane. Re
clu tados entre las minorias en las 
zonas montanosas. los hmongs, 
vaos, khmouds y museus, grupos 
étnicos históricamente margina
dos por el poder central, viven 
actualmente un proceSo de rein
tegración promovido por el go
bierno de Kaysone Phomvihane. 
Se suman a la guerrilla los restos 
dei Frente Unido de Liberación 
de Laos, organización fundada 
en setiembre de 1930, pertene-

La consolidación dei socialismo es el primer triunfo dei cual 
puede ufan31se el primer ministro Kaysone Phomvihane 



Primer ministro Kaysone Phomvihane 

ciente a las füerzas de derecha 
que ocuparon el poder apoyadas 
por Estados Unidos y financia
das por la ClA. 

Pero la contrarrevolución lao
siana está fragmen lada en dece
nas de pequenos grupos, cuya 
área de influencia se limita a me
dia doceoa de aldeas, en un pa(s 
que cuenta con más de J O mil 
poblaciones. Considerada protec
tora de esos grupos, China ha
brfa comunicado a los cabecillas, 
en los primeros meses de 1985, 
que el apoyo prioritario de Pe
kfn estaba destinado a la oposi
ción armada en el vecino Kam
puchea y que eUos deberfan bus
car adhesiones en otras zonas. se
gún versiones de la prensa occi
dental. 

Al sur de Namtha, en la pro
víncia de Sayahoyry, el clima de 
tensión se man !iene como conse
cuencia de la ocupación, el 6 de 
junio de 1984, por el ejército de 
Bangkok, de tres aldeas laosia
nas. Las negociaciones sin condi
ciones previas, propuestas varias 
veces por el gobierno de Kayso-
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Presidente Tiao Suphanuvong 

ne Phomvihane, han sido recha
zadas por Baogkok que, pese a 
habersc retirado de las tres al
deas, aún mantiene tropas en te
rritorio laosiano e insiste en rei
vindicar esa pequena franja de 
temtorio. Se trata, en reaUdad, 
de líerras pobres y montanosas, 
sin el menor significado econó
mico y de una importancia mi
litar irrelevante. reconocidas des
de princípios de siglo como per
tenecien tesa Laos por dos trata
dos de Hmites. 

Tailanúia ha sido siempre un 
vecino molesto en el sudeste 
asiático. Sus ambiciones terrHo
riales se remontan ai siglo XIII, 
época dei surgimiento de la pri
mera dinastía tailandesa, cuando 
el reino de Siam comienza su ex
pansión a costa de territorios 
sustrafdos a Laos, Kampuchea. 
Birmania y Malasia. 

La ocupación tailandesa y la 
concentración de tropas de Pe
kin en la frontern norte, son 
amenazas reales y potenciali:s a 
la soberania de la República Po-

pular y Democrática Lao. Ambas 
justiflcan, para Vientiane y Ha
noi, la presencia de un contin
gente militar vietnamita en 1erri-
1orio laosiano. calculado por 
ruentes occidentaJes entre 50 y 
60 mil h.om bres. Por consenso de 
las dos capitales. esa presencia se 
prolongaría hasta la reestructu
ración dei ejército de Laos, cuyo 
objetivo final es la formación de 
un cuerpo militar de 70 mil efec
tivos. 

Objetivo prioritario: 
autosuficiencia alimentaria 

Con una superficie semejante 
a la de Alemania Federal o de 
Rumania. Laos tiene poco más 
de 4,5 millones de habitantes y 
un espectro étnico de 60 nacio
nalidades. 

Con un PIB per cápita de ape
nas 79 dólares en 1982. la 
RDPL registró avances conside
rables en algunos sectores funda
men tales y Uegó eo los últimos 
anos a un índice medio anual de 
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9% de crecimiento dei PIB. La 
agricultura y la silvicultura -los 
bosques ocupan 19 de los 23 mi
llones de hectáreas dei pafs
absorben cerca de 80% de la po
blación activa y contribuyen con 
70% para el producto nacional. 

La autosuficiencia alimenta
ria, objetivo prioritario dei go
bierno desde 1980, deberá con
cretarse en las últimas cosechas. 
La producción de arroz, incluso 
en condiciones atmosféricas des
favorables, Uegó a 1,3 millones 
de toneladas, en 1984, casi el do
ble de las cosecbas de 1976 (700 
mil toneladas). Mientras tanto, el 
área agrícola mantuvo una ex
pansión regular, -principalmente 
con respecto a los cultivos de ex
portación: algodón, café, tabaco, 
té y man{. 

Otro rubro importante en la 
pauta de las exportaciones es la 
industria maderera (Laos es rico 
en maderas de ley} y de muebles, 
cuyo desarroUo ha recibido im
portantes aportes de la coopera
ción internacional, principalmen
te de los países escandinavos; en
tre ellos se destaca Suecia, que 
concedió ai gobierno de Vientia· 
ne un total de I 5 milJones de dó
lares destinado a ese sector, en 
1984. 
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Además dei sistema de asis
tencia hospitalaria, que llega a 
las aldeas más lejanas en las mon
tanas, la RPDL puede exhibir 
también los logros alcanzados en 
el terreno de la ensei'ianza, re
conocidos por organizaciones 
in ternacionales y por la Unesco 
en particular. 

Con el analfabetismo prácti
camente eliminado desde 1984, 
el esfuerzo de las autoridades en 
los últimos aiios se dirige priori
tariamente a la formación técni
ca y profesional acelerada, a es
cala nacional y provincial. To
mando 1976 como ano base, el 
número global de alumnos casi 
se duplicó, mientras los estudian
tes de las escuelas secundarias y 
superiores crecieron 7 ,5 ve'ces. 

El emblema de ese esfuerzo 
en la ensei'ianza, es la Escuela de 
Formación Profesional de Pak
passak, en Vientiane, que formó 
más de 2 mil cuadros administra· 
tivos y obreros especializados, 
entre 1975 y 1982. Fundada 
por los franceses en 1936, fue 
ampliada y equipada después de 
1975 y contó con la colabora
ción internacional, principalmen
te de la República Democrática 
Alemana. A partir de J 983, la 

Cem una superfície de 236.800ltm2 

y uno poblaciõn de 3:902.000 
habi1ant~. según estimaba la 
ONU en 1982, la República 
Populu Democrática Lao 
(RPOL) es el único país de 
Indochina que no d.ispone de 
salida ai mar. Después de la 
derrota norteame:ricana en 
Vietnam, a tr11vés de un proeeso 
pacífico, la monarquia dejõ lugar 
a la formaciõn de la RPDL, que 
íue proclnmada el 19 de 
diciembre de 1975, bajo la 
presidencia de Suphanuvong y la 
dirección poliúca dei Partido 
Popul:lr Revolucionario Lao 

Escuela de Pak passak forma 
anualmente cerca de mil técnicos, 
lo que representa el tripie en re
lación a aiios anteriores. 

EI clima de tensión con Tai
landia continúa: Bangkok blo
queó varias veces la frontera y 
creó dificultades al tránsito en
tre ambos países. Y es precisa
mente por ahí que Laos tiene, 
históricamente, acceso ai mar. A 
pesar de las tensiones, el gobier
no laosiano inició la construc
ción de la ruta nacional nQ 9, 
que conecta Svannakbet, ciudad 
localizada en la fron tera tailan -
desa, con el puerto vietnamHa 
de Danang. Proyectada para en
trar en funcionamiento en 1985, 
esa carretera vital para la econo
mia dei país aún no ha sido ter
minada. Se prevé asimismo la 
construcción de una l!nea férrea, 
para la salida de las ex.portacio
nes, y ya fue concluido un oleo
ducto. 

En términos generales, este es 
el balance presentado por los di
rigentes laosianos en las conme
moraciones de su revolución, lo 
que les permite iniciar la segunda 
década dei régjmen socialista con 
perspectivas bastante más esti
mulantes que cuando asumieron 
eJ poder. (Carlos Pinto Santos) • 



Tailandia 

EI difícil equilibrio 
La fuerzas armadas impulsan la compra masiva 
de armamentos y entran en conílicto con los sectores 
civiles dei gobierno, en medio de una aguda recesión 

H abituados desde hace más de 
medio siglo a sucederse en el 

poder, a través dei expeditivo 
procedimiento dei golpe de Es
tado, los generales tailandeses 
siempre se mantuvieron unidos 
por un principio básico, que está 
más aliá de sus disputas por po
siciones pol!ticas y admirustrati
vas: el constante y costoso 
reequipamiento de las fuerzas ar
madas. 

Pieza fundamental de la geo
polftica norteamericana en el su
deste asiático, Tailandia es e1 
miembro de la Asean 1 más favo
recido por Washington en el su
ministro de material bélico sofis
ticado, que hace de sus fuerzas 
armadas (coo 200 mil hombres) 

1 Asociaci6n de Naciones dei Su
deste Asiático: Filipinas, lndonesia, 
Malasia, Singapur y Tailandia. 

una de las mejor equipadas dei 
Tercer Mundo. 

Ese tlujo de material bélico 
se íncrementó en los últimos 
anos, a medida que se fueron 
consolidando los tres países so
cialistas de la península indochi
na -en particular, la lenta pero 
progresiva pacificación de Kam
puchea- y ante la creciente ines
tabilidad que ha caracterizado ai 
régimen de Ferdinando Marcos 
en las Filipinas. 

Vinculados desde 1954 por 
un tratado de defensa mutua, el 
"Pacto de Manila", Estados Uni
dos y Tailandia llevan 30 anos de 
ejercicios militares conjuntos, 
además de haber sido aliados en 
las guerras de Corea y Vietnam. 
A lo largo de esos anos, millares 
de oficiales tailandeses frecuen
taron las academias militares 

Para los militares tailandeses, el recurso ai golpe de Estndo es la forma natural de sucederse en el poder 
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norteamericanas. 
Sus antiguas vinculaciones 

con Estados Unidos y una con
vergencia de intereses pollticos 
con los dirigentes chinos. hicie
ron de Tailandia eJ. vector prin
cipal de la doctrina de "conflic
to de baja intensidad", puesta en 
práctica por la administración 
Reagan en los últimos anos, que 
apunta a alin1entar el clima de 
tensión en la región. 

Es'ta orientación estratégica, 
coordÜ1ada por Washington y 
aceptada, .por la élite militar tai
landesa,\ se ex presa: en la cesión 
de franjas territoriales fronteri
zas par~~•"santuarios" de las or-. \ 

ganizacionês armadas que com-
baten el régimen de Phnom 
Penh; en las incursiones en Laos, 
pais donde el ejército tailandés 
ocupa tres aJdeas desde junio de 
1984; y. principalmente, en la 
creación de un fuerte dispositivo 
militar para contrarrestar los 
contingentes vietnamitas estacio
nados en Laos y Kampuchea. 

En realidad, desde la derrota 
norteamericana en Indochina, en 
197 5, y con el derrocarniento 
de1 régirnen de Pol Pot en Kam
puchea, en 1979, el fantasma dei 
"peligro del expansionismo 
vietnamita" ha constituído el ar
gumento principal para la eleva
ción vertiginosa de los gastos mi
litares de Tailandia. 

Armas para la "emergencia" 

Corno ocurrió en otras ocasio
nes en la última década cada vez 
que se produjeron avances de las 
fuerzas revolucionarias indochi
nas, durante la ofensiva de las 
tropas vietnamitas y kampuchea
nas contra las bases antíguberna
mentales khmers, Estados Uni
dos enviá a Bangkok en la pri
mavera de 1985, una partida de 
armas clasificada "de emergen
cia". 

Meses m/ts tarde, durante la 
visita dei secretario de Estado 
norteamericano George Shultz,, 

68 · tercer mundo 

Tailandia firmó voluminosos 
contratos de material bélico, en 
los cuales figuran la adquisición 
de dos corbetas ultrarrápidas 
equipadas con misiles Harpoon, 
dos sofisticados sistemas de ra
dar Firefinder. dos sistemas de 
detección de aviones de baja al
titud LAADS y doce aviones 
F-16, considerados los cazabom
barderos más poderosos del 
mundo. equiparablesa losMig-23 
soviéticos, que ningún otro país 
de la Asean posee. 

Entre 1979 y 1985, la ayuda 
militar norteamericana a Tailan
dia se triplicá, pasando de 3 2,4 
a 102,3 millones de dólares y su
peró, en esos seis aiios, el total 
concedido durante los 30 anos 
anteriores, incluyendo las contri
buciones al régimen de Bangkok 
durante las guerras de Cores y 
Vietnam, 

Por otra parte, el presupuesto 
militar tailandés también se tri
plicó desde 1978, )legando a 
1 . 700 millones de dólares en 
1985. Mientras tanto, la impor
tación de armas, estimada en 
31 O millones de dólares para el 
período 1973-77, se elevó a 
1.100 millones entre 1978 y 
1983. 

Disconfonnidad con 
contratos militares 

Pero si hasta hace poco tiem
po los fabulosos contratos mili
tares no habfan sido objetados, 
la reciente compra de los F-16 
levan tó fuerte oposición en los 
medios polfücos civiles y en el 
propio seno de la coalición gu
bemamental cua.tripartita, en
cabezada por el general retirado 
Prem Tinasulanond. En un he
cho sin precedentes, aunque no 
Uevaron a la revocación dei con
trato, las objeciones hicieron que 
la encomienda inicial, de 20 
aviones, fuera reducida primero 
a 16 y finalmente a doce. que 
costarán a Tailandia cerca de 
400 millones de dólares. 

De los gob1ernos formado, 
por partidos rolit1cos. Prem l 1-
nasulanond es el primer ministni 
que ocupó d .;argo por más 
tiempo, desde t'I fin de la monar
quia absoluta en 19.3~ l:.n el car
go desde 1980. Tinasulanond re
sistió, con su ind1sculible hal>1-
lidad , dos tentativas ,te golpe de 
Estado (las 14a. y 15a. en la his
toria reciente dei reino!. la úlll 
ma de ellas el 9 de set1embre pa · 
sado. 

Con motivaciones todavía os
curas, esta tentativa golpista, que 
romp1ó una '·tradición" de alLa
mientos militares incruentos. fue 
encabezada por un coronel que 
hab(a sido apartado dei eJércno 
por su participación en el golpe 
de los '1óvenes turcos" domma
do en abril de 1981 . Segtín se re· 
veló entonces. además de reinte
grarse a filas, Manoon Roopchor 
pretendia disolver el parlamento 
y suspender la vigenc1a de la 
Constituc1ón, para 1mponer un 
gob1erno capaz de superar la cri
sis económica. C'omo en 1981, 
durante la breve ocupación de 
una estación de radio por los in
surrectos. el coronel Manoon 
habló en nombre dei Partido Re
volucionario, organización sin 
cuerpo visible, que sólo surge du
rante las tentativas golpistas. 

Entre los insurrectos presos 
(Manoon y su hermano, también 
oficial golpista. obtuvieron auto
rización para refugiarse en Bir
mania ). se encuentran un ex pri
mer ministro. el general Kriang
sak Chamanand, y tres generales 
más, incluyendo ai ex jefe de las 
fuerzas armadas, Serm Na Na
korn. 

No obstante. la prensa de 
Bangkok recogió rumores que 
adjudicaban la autoría intelec
tual dei golpe ai actual Jefe de las 
fuerz.as armadas y comandante 
dei ejército. general Arthit Kam
lang-Ek. a pesar de que este ofi
cial repudiá la intentona poca:
horas después de ser sofocada. 

Arthil acumula, ai estilo 1a1-



landés, los cargos militares con la 
presidencia dei consejo de admi
nistración de una empresa públi
ca - la companía telefónica- y 
es el máximo representante de 
los intereses castrenses con los 
que Prem y los partidos tienen 
que negociar constantemente la 
supervivencia dei régi.men parla
mentario. Pese a no haber con
seguido, en 1983 y 1984, la re
forma constitucional que preten
d(a para favorecer ai ejército, ni 
la reposición de los oficiales invo
lucrados en el golpe de 198 J, el 
jefe de las fuerzas armadas impu
so al gobiemo ra extensión de su 
mandato hasta octubre de 1986. 

Crisis económica 

El precario equilibrio polftico 
de Tailandia, sostenido por cons
tantes compromisos negociados, 
entre las fuerzas armadas y los 
sectores civiles que apoyan a 
Prem, incluyendo al rey Bhumi
bol Adulyade, amenaza con rom
perse en cualquier momento: el 
agravamiento de la recesión eco
nómica podrfa ser el detonador 
de la ruptura. 

EI crecimiento del PIB, pre
visto en 4,5% para 1985, no fue 
alcanzado, quedando bastante 
abajo de los 6% y 5 ,8% obteni
dos en 1984 y 1983 respectiva
mente. 

Por otra parte, han surgido di
ficultades para colocar los pro
duetos de exportación, principal
mente el arroz, del que Tailandia 
es el mayor exportador mundial. 
Los productos textiles, a su vez, 
se ven amenazados por las medi
das proteccionistas impuestas 
por el Congreso nortearnericano. 
AJ mismo tiempo, la industria 
azucarera está en crisis. 

La deuda externa se elevó de 
12.400 millones de dólares, en 
1984, a casi 17 .000 millones, a 
fines de 198 5. Los cuan tiosos 
recursos destinados a la amorti
zación y el pago de los intereses 
de la deuda -2.400 millones de 
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El primer ministro Prem 
(foto de la derecha) no tiene 

muchas perspectivas de llegar ai 
término de su segundo mandato 

dólares en 1985- obligan algo
bierno a reformular todo el pro·
grama de la industria pesada, ba
sado en la explotación del gas 
natural del golfo de Sión, a re
ducir en forma drástica urgentes 
proyectos de interés público, a 
anular importantes contratos in
temacionales ya firmados y a re
privatizat las empresas nacionali
zadas deficitarias. 

Poco a poco, la crisis se ex
tiende a la sociedad tailandesa: 
se detuvo la eJevación dei nível 
de vida de la clase media; los 
obreros y campesinos pagan la 
mayor parte de la cuenta de la 
recesión; mientras tantQ, los ge
nerales se muestran poco dis
puestos a ceder parte de sus pri
vilegi.os en favor de 1a sociedad 
civil. Esta situación puede tener 
un desenlace diferente dei que 
desearfa el primer ministro 
Prem, quien condenó el uso de 

"medios inconstitucionales para 
resolver los problemas naciona
les", aJ dia siguiente del frustra
do alzamiento dei 9 de setiembre. 

En un país donde el desaso
siego político suele resolverse 
con la aparición de veh(culos 
blindados en las inmediaciones 
de los ministerios, las oficinas de 
telecpmunicaciones y los edifi
cios de los estados mayores mili
tares, las esperanzas de Prem de 
llegar aJ final de su segundo man
dato, el ano próximo, no pare
cen m uy s6lidas. ( C. P. S.) • 
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Medicina indígena 
trata científico 
condenado a muerte 
Dos pajés de tribus brasileiías aplican un tratamiento 
a base de plantas medicinales al naturalista 
Augusto Ruschi, condenado a muerte 
por el veneno de un sapo 

E I cacique Raoni fue categóri
co: "El ya tiene cara de sapo. 

Hay que sacarle el sapo de aden
tro, si no se muere". Después 
de ese diagnóstico, el naturalista 
brasileiio Augusto Ruschl, de 70 
aiios, fue sometido al tratamien
to lla.mado por los indígénas 
pajelança 1 , en la ciudad de Ri'o 

1 Arte de cwar, p.ráctica de los 
médicos ind(genas de la Amazonia. 
conocido.s por paiés. 

de Janeiro, el pas.ado mes de 
enero. La pajelança consiste en 
la aplicación de raíces medicina
les, principalmente de una planta 
conocida por la tribu rxucarra
mãe como atorokon. Tres días 
despues Ruschi dijo que se sen
tia mucho mejoI. 

E1 origen de la enfermedad 
de Augusto Ruschl, considerado 
la mayor autoridad mundialen el 
estudio de los picaflores y un in
cansable defensor de la naturale-

za, sería el veneno de un sapo que 
él recogiera. hace diez anos, 
en una incursión a la sierra dei 
Navío, en el territorio de Amapá 
{norte de Brasil), donde habfa 
ido a realizar trabajos de investi
gación sobre especies raras de 
picaflores. Los sapos de la es
pecie "dendrobatas·• son cubier
tos de glándulas que, cuando el 
animal está asustado, segregan 
venenos mortales. 

Dolores y tratamiento 

Desde agosto dei afio pasa
do, Ruschl había comentado con 
los amigos que estaba envenena
do. Entre ellos se encontraba el 
biólogo Wemer Bokerman, de 56 
aiios, dei Zoológico de San Pa
blo, experto en anfíbios. El 
científico sufría mucho: fiebres 
continuas, hemorragias nasales e 
intensos dolores, que le impe-
dían dormir. Su hígado estarla 
totalmente comprometido y ape
nas Le quedar!an dos anos de 
vida. 

El drama de Ruschl conmovió 
~ a todo el Brasil, después que la 
ê prensa le dio publicidad, a me
) diados de enero de este aiio. E! 
~ preSidente Samey se hizo eco dei 
i problema y solicitó aJ ministro 
l dei Interior, Costa Couto, que 

Ru.schl durante el tratamiento. Tres días después, dijo senfuse mejor 
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consultara a los indios dei Par
que dei Xingú. Pocos dias des
pués, ai conversar con el cacique 
Raoni, en Brasília, éste le dijo 
que había soiiado con Ruschl 
"debatiéndose en una laguna 
llena de sapos". 

informado por el ministro 
Costa Couto del sueiio de Rao
ni, Samey decidió recurrir a la 
ayuda dei cacique. La invitación 
fue trasmitida de inmediato y el 
pajé txucarramãe la aceptó con 
una condición: quería cons
tatar previamente el estado de 
salud de Ruschl, para saber si el 
tratamiento podría ser exitoso. 



Acompanado por otro pajé, ~ 
Sapairn, el cacique Raoni se ~, 
trasladó a la ciudad de R{o de o 
Janeiro, donde el cientffico se t 
hospedaba en casa de familiares. i 
Luego de observar aJ paciente, ~ 
Raoni dijo que conocfa el en- e 
venenamien to provocado por ) 
ese animal, por que uno de sus i 
hermanos enfermó y murió 
después de pisar un sapo, cuando 
estaba cazando un mono. Raoni 
y Sapaím aceptaron entonces 
realizar la cura, a cambio de una 
olla de greda, a título de hono
rarios. 

L 

EI tratamiento de Ruschi 
obedeció a las normas estrictas 
de un ritual: fumando cigarrillos 
de hierba, de más de 30 cms ca
da uno, los pajés fueron retiran
do del cuerpo dei naturalista una 
sustancia viscosa, de color verde 
y blanco, que era "el veneno del 
sapo", según Raoni. EI hecho 
fue revelado por el pro pio Ruschi 
y por um primo de la esposa dei 
científico, José Carlos Angeli, 
al cual se le pennitió asistir a 
la pajelança . 

Los pajés Raoni y Sapaim se desplden de Ruschi, antes de volver al Xingú 

AI comienzo, los indios fric
cionaron. una castaila en sus ma
nos, hasta hacerla desaparecer. 
Después exhalaron el humo dei 
cigarrillo especial sobre el cuer
po de Ruschi, haciéndolo sudar 
hasta retirar, con las manos, la 
sustancia venenosa. Exhalando 
nuevamente el humo sobre sus 
manos, al mismo tiempo que 
pronunciaban determinadas pa
labras, los índios hac!an desa
parecer la sustancia. "Parece que 
la pasta sale por los poros y de
saparece en contacto con el 
humo", comentó Angeli. La pri
mera parte dei ritual duró unos 
60 minutos, mientras el natura
lista permaneció acostado, en 
calzonciUos, sobre una cama. En 
la segunda parte, los indios 
dieron un bano ai paciente, sen
tado sobre una bai'iera, a base de 
hojas y rafces de atorokon. 
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Medicina popular 

Después de las sesiones de tra
tamiento, Augusto Ruschi des
mintió versiones según las cuales 
todo no habla pasado de "curan
derismo": 

"No es curanderismo. Es un 
tratarniento de medicina popu
lar, desconocido para quienes 
han salido de la facultad. Bilos 
(los indios) hace milenios que 
utilizan esos métodos. Vean Uds. 
si en la tierra de ellos alguien 
se muere por una picadura de 
víbora. Soy un científico, soy 
testigo de hechos y tengo fe. 
Si no creyese no estaria aquí", 
afüm6 Ruschi, insistiendo en 
permanecer parado. 

Según el naturalista, los sin
tomas de la enfermedad empe
zaron a aparecer hace más o 
menos un, ano. Admitió que su 
hígado está afectado por esa 
y otras enfermedades contraí
das en la selva, pero considera 
que el tratamiento elimin6 el 
veneno de los sapos. "Sólo un 
hígado transplantado, de mono 

u otro animal, puede servirme, 
porque el mio fue atacado mu
chas veces por malaria y esquis
tosomosis y soportó cargas de 
medicamentos alopáticos. Quien 
me vio cuando llegué sabe que 
voy a recuperarme, no tengo 
hemorragias, puedo estar parado, 
correr y saltar, como antes". 

El ex-párroco de Victoria 
(capital dei estado de Espíritu 
Santo), monsenor Alois Fuchs, 
que asist6 también aJ ritual 
durante algunos minutos, se 
declaró profundamente impre
sionado: 

"No •'i la sustancia que se 
parece a la masa dei chicle, 
porque estaba a unos dos me
tros de distancia. Lo que sí 
vi fue que el humo expelido 
por los indios era gris oscuro. 
Las exhalaciones dei humo de 
los cigarrillos eran lanzadas 
en el ·cuerpo dei paciente y le 
provocaban calor y traspira
ción, a través de lo cual el ve
neno seda eliminado". 

Y agregó: "Cualquier trata
miento que tome la botánica 
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como base es bueno. Ruschi 
se va a ver livre dei veneno 
y el clima mfstico de las sesiones 
lo ayudará a recuperar las fuer
zas. Está probado que las hierbas 
curan incluso el cáncer y los in
dios ya lo hacen. Creo mucbo 
en la medicina indlgena, por que 
es dei monte de donde vienen 
los remedios. Dios hizo crecer 
una planta para cada enferme
dad". 

Amigo perSonal de Ruschi 
hace muchos anos, el escritor 
Ru ben Braga nacido en Cachoei
ro de Itapemirim. Espíóru San
to, acompaii6 de cerca parte dei 
ritual y quedó impactado con el 
tratamiento que los pajés some
tieron al científico. En forma 
general. la medicina tradicional 
no se pronunci6 oficialmente so
bre el tema. Casi todos los mé
dicos consultados prefirieron no 
emitir una opinión definitiva, 
alegando que desconocen el tipo 

y los valores de la 
habfa sido aplicada. 

Pajé explica la cura 

hierba que 

E! cacique Raoni fue muy 
reservado, cua.ndo se le pregunt6 
sobre el proceso dei tratamiento, 
pero e1 pajé Sapaim, de la tribu 
camai11CIÍ, más accesible, hizo la 
siguiente explicación: 

frota las manos para lirnpiar y 
puede sacar veneno dei enfermo. 
Cuando el color verde sale es 
porque está lleno de veneno. 
Cuando sale blanco está mejo
rando. Y cuando sale negro, está 
terminando. EI ba.iio de hierba 
es para limpiar ai enfermo por 
dentro. Cuando está en el bano, 
el sudor sale después con el ve
neno. Se bana varias veces, hasta 
sentir que el sudor no tiene más 
nada. Ah{ esta curado". 

EI bano tiene dos etapas: la 
primera, cuando depositan por 
todo el cuerpo hojas de hierba 
mojada; la otra, cuando dejan a1 
enfermo algún tiempo con la 
hierba, para provocar la infiltra
ción dei líquido por los poros y 
la transpiración. 

"Médico de blanco no ve 
veneno de sapo. Sapo tiene ve
neno y esp!ritu. Pajé ve el ve
neno dei sapo. Fuma mucho y el 
humo sube por su cabeza. Des
pués baja por los ojos, el espíritu 
de sus ojos localiza el veneno. 
Donde está. El paji lo saca con 
la mano. Pone el humo en la 
mano. Humo entra por la mano 
de uno. Uno va con la mano ai 
veneno y lo saca. Y sólo siente 
cuando sale Después, para ha- Raoni defiende tierras 
certo desaparecer le echa humo. 
Antes, uno le dice que no vuel- A pesar de que la prensa 
va más. Tira humo de nuevo, persegu!a a Raoni para saber 

informaciones sobre la salud de 
J Ruschi, el cacique no desapro
g vechó la oportunidad de hablar 
:t' sobre los problemas de los indíos 
'g brasileõos, principalmente la ne-
8 cesidad de demarcar las tierras 
~ pertenecientes a las tribus. Dijo 
~ que desde nino sueiía bastante 
~ con la ínvasión dei Xingú, don
~ de vive su tribu, los rxucarra· 
~ miie. En esos suei\os, Raoni ve a 

los blancos "queriendo arruinar 
tierra, bicho, pez". 

"No dejo estanciero entrar 
más en nuestra tierra. Me dijo un 
primo que hay mucha gente que
riendo subir el rfo Xingú, que
ríendo buscar oro. No quiero 
cateador ni estanciero. Sueiío 
con mucb.a cosa mala, con estan
ciero matando en nuestra tierra. 
Hombre blanco bueno (refirién
dose a Ruschí) va a curarse y 
ayudar indio", agreg6 el caci
que. 

Raoni , cacique de los rxuaanamãe: eJ detecho de los índios a la tieaa 
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Raoni defendi6 la demar
caci6n de las tierras indígenas, 
para que sus hijos y nietos 
vivan tranquilos, y advirtió que, 
cada vez que tenga un problema 



Los indios mantienen sus costumbres y tradiciones: la pesca forma parte de la rutina familiar cotidiana 

con los blancos, se dirigirá a1 
ministro del Interior y ai Presi
dente Sarney. 

Augusto Ruschi reafirmó que 
los índios son " los verdaderos 
dueftos de Brasil", que jamás 
atentaron contra la naturaleza 
y critic6 " el desarroJlo que des
tru ye el medio ambiente". "Hay 
mucho que investigar con los ín
dios, su medicina y su magia. 
EI hompre blanco es egoísta 
y egocéntrico" , concluy6 el cien
tífico. Raoni y Sapaim ya regre
saron a sus tribus, en el Alto 
Xingú, !levando en su equipaje 
algunos collares comprados en 
Rio de Janeiro, pagados por el 
Presidente de la República. 

Amor a la natureza 

EI nombre de Augusto Ruschi 
es conocido y respetado en los 
museos de omitología y botáni
ca de todo el mundo. Condeco· 
rado dos veces por la Presidencia 
dei Brasil, la revista norteameri-
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cana National Geographic dedi
có un reportaje de 20 páginas ai 
trabajo de Ruschl. A lo largo de 
su carrera, el cien t ffico brasile
fio identificó y describi6 cinco 
especies de picaflores y once 
subespecies, así como catalogó 
cerca de 50 nuevas orquídeas, 
otra de sus especialidades. 

Rusclú nació en la ciudad de 
Santa Teresa, a 80 kms de Victo
ria. Desde nino, vivió en los 
montes, en busca de animales y 
plantas. Se form6 en derecho y 
agronomía, pero prefiri6 dedi
~rse a estudiar inglés, francés, 
latín y alemán, para profundi
zar sus conocimientos de botáni
ca. 

Santa Teresa tiene apenas 28 
mil habitantes; Ruschl lleva una 
vida solitaria, con su familia, en 
la casa construida por su abuelo, 
el siglo pasado, rodeada por 80 
mil metros cuadrados de árbo
les y un paraíso de picaflores. Su 
vida tiene episodfos espectacula
res, siempre en defensa de la na-

turaleza. En 1 984, llegó a sugerir 
incluso la prisión dei entonces 
ministro de Agricultura. Amaury 
Stabile, por haber autorizado la 
desforestación de una reserva de 
picaflores, en un monte de Con
ceição da Barra, a 3 50 kms de 
Victoria. "Quien acaba con tres 
especies de picaflores merece la 
cárcel", afirmó el naturalista. 

Ahora, libre dei veneno del 
sapo, Ruschi ya está de vuelta a 
sus picaílores: "algunos de ellos 
vuelan a 60 kms por hora". Re
vela que en la farmacopea bra
silena s6lo se conoce 5% de las 
plantas meclicinales: "Faltan 
95% y los estudios aún son dei 
tiempo de Bekolt, a princípios 
de siglo". Por eso cree necesario 
que les investigadores trabajen 
con los índios, buscando en las 
hlerbas la cura de muchos males. 
Esa es la sugerencia que él pre
ten.de Uevar al presidente Samey, 
cuando vaya a agradecer el inte· 
rés dei gobiemo por su tratamien· 
to y cura. (Antonio Aragão) • 
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N acer como los indios 
Tradicional en las culturas indígenas, el parto 
en posición vertical comienza a ser uülizado 
en la medicina moderna ecuatoriana * 

A nualmente nacen aproxima
damente 250 mil ninos en 

Ecuador. o sea que, cada dos mi
nutos un nuevo ecuatoriano sale 
dei vientre de su madre para co
menzar por sí mismo la lucha 
por la vida. 

De acuerdo a estimaciones 
oficiaJes, 64% de los partos se 
producen sin ninguna atenci6n 
médica. En el área rural, esta ci
fra asciende a 87% de los par
tos. 

En Ecuador está 
siendo rescatado 

el "parto 
natural" en 

posición vertical, 
tradicional en 

las culturas 
indígenas dei 

continente 
latinoamericano 
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En el pais existen solo dos 
maternidades, una en Guaya
quil y la otra en Quito. La de la 
capital. la "Isidro Ayora", fue 
creada en 19 51 para atender una 
población de 259 mil habitantes. 
En la actualidad, debe satisfacer 
las necesidades de un mill6n de 
personas, sin que hayan crecido 
de acuerdo a la poblaci6n la in
fraestructura médica ni los equi
pos técnicos. 

El "parto natural", método 

alln incipiente en nuestro país, 
rescata la posición vertical dei 
nacimiento con que tradicional
mente han dado a luz las mujeres 
indígenas de nuestro continente, 
la incorporación de la pareja a la 
labor de parto y el nacimiento 
en la casa. Procura la mínima o 
ninguna utilizaci6n de medicinas 
e instrumentos médicos, contan
do, eso sí, con el apoyo y asis
tencia permanentes de un mé
dico y de exãmenes de laborato
rio pertinentes, además dei con
trol rutinario dei embarazo. 

El "parto natural" basa sus 
fundamentos en La teoría de Le
boyer sobre el "parto sin violen
cia", que sostiene que el naci
miento en la medicina tradicio
nal es extremadamente violento 
para el recién nacido. Por eso 
dispone la mínima cantidad de 
luz en la sala preparada para el 
parto, la inmediata lactancia ma
terna y la no separación dei niiio 
de la madre, un baiio del infante 
a la media hora de nacido y el 
corte del cordón umbilical cuan
do éste haya dejado de latir. 
Todo esto, evitaria a1 nino si
tuaciones stressantes y lo deja
rfa en mejores condiciones sí
quicas para enfrentar e! mundo. 

Para los que trabajan en este 
tipo de parto, el de nuestros in
dígenas también es violento, por
que no tiene asistencia médica y 
por lo tanto no se sabe la posi
ción dei nino en e! útero, ni la 
condición médica de la madre, 
hecho que puede terminar en 
muerte dei nino o de su proge
nitora. 

En este artículo publicamos 
los testimonios de una "facilita
dora de parto natural", de un 
médico que trabaja en esta área, 
de una pareja que tuvo a su hijo 

• Este artículo fue extraído de la 
reviau "Nueva", de Ecuador, de 
enero de 1986. 



con este método, y de una ma- i 
dre que, deseando tener a su hi- · 
jo as{, no pudo, y para quien e! f 
"parto natural" se transformó en ! 
una experiencia frustrante que 
no desea volver a vivir por nin
gún motivo. 

La preparación 

Mar(a Alarcón, estudiante de 
sicolog{a, es una de las "facilita
doras de parto natural" que tra
baja en el país desde hace dos 
aiios y medio. Realizó una sínte
sis entre la teoría de Leboyer, la 
teor!a de la bioenergfa dei sicó
logo Willheim Reich1 y final
mente, las preocupaciones de un 
discípulo de Leboyer, Michel 
Odent, con respecto a lo que 
pasa con Ias mujeres ai momento 
dei parto. 

Con esta sfütesis, Marta efec
túa su trabajo partiendo del su
puesto que "toda tensión y toda 
emoción se cxpresan a nível físi
co" y las procura liberar a través 
de masajes, ejercicios de relaja
ción, de respiración y mediante 
un proceso de "concientización 
de la madre y de su pareja" --ex
plica- "de los conflictos, temo
res y angustias que tiene la gente 
con el parto, para que sean asu
midos y el cuerpo se relaje y 
abra durante los momentos pre
vios ai alumbramiento". 

En la medicina tradicional, se
gún ella, se practica la episioto
mía (corte de la vagina en su par
te inferior) a todas las majeres, 
necesiten o no de esa cirugfa, 
cuyo linico objetivo es el de evi
tar posibles desgarramientos. 

Plan tea que la participación 
del padre en la labor de parto na
tural es de fundamental impor
tancia, "porque es la culmina
ción de un proceso que se inició 
en el momento de la concepción 

l Reich plantea que lo síquico te
n{a un reflejo - función en el cuerpo 
y que por lo tanto existe una unidnd 
sicosomática que es indisoluble. 
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y que pertenece a la pareja y su 
hijo". 

De la medicina tradicional, 
Marfa Alarcón rescata la utiliza
ción de los exámenes y los con
troles médicos durante e! emba
razo. Durante la labor de parto, 
es fundamental para ella la pre
sencia de un médico "quien asu
me un papel pasivo durante el 
parto". 

En dos anos y medio, María 
Alarcón ha preparado a 50 ma
dres para el "parto natural". Cin
co, terminaron en cesárea en el 
último momento, cuestión que 
para la entrevistada corresponde 
a 10% de las mujeres que no 
pueden dar a luz por parto. Ella 
no descarta la utilización de 
cesáreas en casos de real necesi
dad. 

Mujeres ind(genas 
de la tribu suruf, 
en el parque 
nacionaJ de 
Aripuana, 
Rondonia (Brasil) 

Su preparación la ha realizado 
estudiando bioenergía con la ruja 
de Reich en los Estados Unidos 
y en la matemidad "Isidro Ayo
ra" de Quito. También ha estu
diado esta rnateria en México. 

La asistencia 

Para el médico horneópata y 
especialista en "parto natural", 
Fernando Celi, se deben dar mu
chas condiciones para que la em
barazada pueda dar a luz de esta 
manera. Entre ellas están el en
trenamiento especial de la pare
ja, tarea que realiza la "facilita
dora de parto natural" y la reu
nión dei máximo de condiciones 
dei medio externo donde va a 
nacer el nino, que se parezcan ai 
medio interno de donde viene 

...... ,.,... .. ......,,,nrin .. 75 



Según tos defensores dei parco en 
posición vertical, en la cultura 

occidental el bebé nace en forma 
viotenca y eso produce trastomos 

en su desarroUo posterior 

(teoria de Leboyer), la buena 
posición dei feto en el útero, la 
salud compatible de la madre, 
etc. 

En este sentido, el "parto na
tural" se transforma en la posi
bilidad que tiene la pareja para 
tener a su hijo más cerca de sus 
propias raíces (siempre que se 
den las condiciones), lo que in
cluye que el niiio pueda nacer en 
casa de sus padres. 

La labor de Fernando Celi en 
el "parto natural" -como él mis
mo seiiala- es determinar que 
se pueda nacer de otra forma, de 
que todo sea posible para ello y 
ver que no se baga ningún expe
rimento obstétrico. 

A Ias posibles críticas de los 
ginecólogos u obstetras para este 
tipo de partos, Celi responde que 
"el médico no está acostumbra-
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aceptar la idea del "parto na
tural" en un primer momento, 
no dejaban de pensar en la cli
nica y en la medicina tradicio
nal como solución. 

Oespués. se incorporaron a 
los cursos de la "facilitadora 
de parto natural" y finalmente 
nació su hija sin ningún tipo de 
complicación. 

Diferente es el caso de una 
joven madre que no desea ser 
identificada, pero de cuyo caso 
podemos daI testimonio de se
riedad. 

Ella queria tener a su hijo por 
medio dei '·parto natural", por
que "toda la vida me había in
teresado en un método menos i mecânico". Sin embargo, des

?: pués de 31 horas de labor de 
parto, debió ser intervenida en 
la clínica con una cesárea ur
gente. 

do a esto y simplemente lo re
ch.aza porque no encuentra que 
haya una verdadera necesidad de 
hacer asf los partoS". 

Al trabajo de los obstetras y 
ginecólogos, Celi expresa "que lo 
están haciendo bien, porque se 
ha disminuido la mortalidad in
fantil en el nacim.iento y mal, 
porque no está individualizando 
los casos y todos están cayendo 
en una estandarizaci'ón en que 
reciben el mismo tipo de trata
mientos". 

Experiencias diferentes 

Sergio Barrfa y Varinia Sque
lla tuvieron a su hija en agosto 
último mediante el "parto natu
ral". La nina naci6 después de 
dos dias de labor de parto. 

Para esta pareja fue difícil 

El curso seguido con la "fa
cilitadora de parto natural", esta 
joven lo recuerda como "un la
vado de cerebro en que se decía 
(hace más de. un aiio), 'no a la 
cesárea, todos los médicos extra
parto natural soo malos, todo va 
a resultar increíble' ". 

Considera irresponsable la 
actitud de María Alarcón y dei 
médico que la atendió en el par
to natural (no es el Dr. Celi), 
pues a pesar de haberse roto el 
"agua de fuente" a las 15 horas 
de labor, insistían en no llevarla 
a la clínica. Esperó 16 horas más 
y en contra de opiniones de ellos 
la llevaron a la cHn.ica donde fue 
intervenida con cesárea. 

El Dr. Fernando Celi la reci
bió y practicó la cesárea. Le dijo 
que si le hubieran puesto pitosi'n 
(un dilatador), "tu hijo nacía in-
mediatamen te". 

La entrevistada dice que Celi 
"es muy respetuoso, porque si 
necesita usar medicamentos, lo 
hace, en la medida que menos 
dano baga ai organismo. No está 
en una actitud de no cesárea, no 
pitos1n, no episiotomía". (Oscar 
Valenzuela) • 



Notas de Ciencia y Tecnología 
CHILE: 
CAMPESINOS ENVENENADOS 
CON PLAGUICIDAS 

EI uso indiscriminado de pla
guicidas y el consiguiente enve
nenamiento de campesinos que 
trabajan en las plantaciones de 
frutas dei Valle Aconcagua, 80 
kilómetros ai sur de Santiago, 
fueron denunciados por dirigen
tes de organizaciones de traba
jadores chilenos. Los primeros 
sfntomas de la intoxicaci6n son 
jaquecas y mareós, agravados 
más tarde por inestabilidad emo
cional, vómitos y desmayos. 

Concordando con la denun
cia, el ingeniero agrónomo Al
fonso Navarro afirma que todos 
los plaguicidas son tóxicos y 
pueden causar problemas cardía
cos, respiratorios, visuales, epi
dérmicos, auditivos y digestivos. 
En los casos más graves, llegan a 
provocar cáncer y esteril idad, 
tanto masculina como femenina. 

Los exportadores chilenos se 
proponen vender cerca de 60 
millones de cajas de frutas este 
ano, siete millones más que el 
total de lo exportado en 1985, 
que rindió ai pa(s 360 millones 
de dólares. Entre otras reivindi
caciones hechas a los exporta
dores, los campesinos reclam..-i 
para su vida un cuidado similar 
ai dispensado a las frutas. 
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CUBA: 
LLUVIAS ARTIFICIALES 

Científicos y meteor61ogos 
cubanos y soviéticos están rea-
1 izando experiencias en las regio
nes central y oriental de Cuba, 
principalmente en la província 
de Camagüey, 600 kilómetros ai 
este de La Habana, con el obje
tivo de provocar lluvias artificia
les. Incluído en un convenio sus
crito por los gobiernos de ambos 
países, el proyecto se propone 
estudiar las posibilidades técni
cas y científicas de modificar 
artificialmente las nubes en esas 
regiones, para regular as( el régi
men pluvial. 

EI semana rio cubano "G ran
ma Internacional", ai divulgar 
los primeros resultados de las 
investigaciones, reveló que se es
tán utilizando dos aviones: un 
AN-26 y un I L-14, este último 
acondicionado para funcionar 
como laboratorio. La etapa pre
paratoria dei análisis meteoro
lógico utilizado en el proyecto 
comenzó en 1978 y abarca una 
zona tropical de características 
complejas, ' prácticamente inex
plorada. 

EI fi'sico cubano Mario Valdés 
informó que la província de 
Camagüey fue elegida por razo
nes de orden social y económico. 
La región es un centro de impor
tantes actividades agri'colas y pe
cuarias, pero posee un bajo índi
cede precipitaciones pluviales. 

MEXICO: LOS RIESGOS 
SISMICOS EN ESTUDIO 

La secretaría de Marina de 
México, con la ayuda de la tele
metría laser, realizará importan· 
tes estudios que permitirán de
terminar con bastante exactitud 
los riesgos sísmicos en las costas 
de Colima, Guerrero y Oaxaca, 
estados ubicados en el Pac(fico. 

EI primer estudio consiste en un 
relevamiento de la costa oeste de 
México, cuyo propósito es pro
ducir 51 cartas geofísicas para 
determinar la potencialidad de 
los recursos minerales y energéti· 
cos dei fondo marino. En esa 
área costera se realiza también 
un segundo estudio de refracción 
sísmica profünda, que tiene la ti· 
nalidad de aportar un mejor co· 
nocimiento sobre los movimien· 
tos sísmicos y tectónicos que se 
registran en las regiones mexica· 
nas dei Pacífico. 

Participan dei trabajo, geólo· 
gos, geógrafos, biólogos, científi
cos y técnicos. mexicanos y ex
tranjeros, que trabajan a bordo 
de buques de la armada mexica
na. 
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Notas de Economia 

PERU: NACE EL •1NTI" 

A partir dei 1 Q de e,tero, el 
Perú adoptó una nueva moneda, 
el inti, que sustituirá ai sol de 
oro. Los documentos que hasta 
el 31 de diciembre de 1985 coo· 
ten fan cifras en soles continua
rão válidos, pero toda la conta
bilidad oficial ya fue reorganiza· 
da sobre la base de la nueva mo· 
neda. EI inti está dividido en 100 
centavos y equivale a mil soles. 
Así, las cifras terminadas en cin· 
co soles o más serán redondea· 
das hacia arriba, y las menores 
de cinco soles lo serán hacia aba· 
jo. De esta manera, un cheque de 
1.456 soles, vale a hora 1,46 intis. 
En quechua, "inti" significa 
"sol". 

NICARAGUA: LA INDUSTRIA 
PRIVADA SUFRE CON EL 
BLOQUEO NORTEAMERICANO 

la interrupción dei abasteci
miento de insumos básicos, ma
terias primas y piezas de reposi
ción como consecuencia dei blo
queo económico impuesto por 
Estados Unidos, provocó pérdi· 
das de 90% en las industrias ins
taladas en Nicaragua, afectando 
especialmente a las empresas pri-
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vadas de porte pequel'lo y me
dio. La caída de la producción 
fue mayor en los cuatro secto· 
res básicos de la economía ni
caragüense o sea, en la industria 
textil, dei vestido, cuero, calza· 
do y alimentos. 

En la industria de panifica· 
ción, la caída de la producción 
fue de- 17,2% con relación a 
1984. la suspensión dei abaste· 
cimiento de trigo norteamerica· 
no obligó a Nicaragua a depen· 
der de donativos de la Uníón So
viética y países europeos. En el 
sector dei vestido, la caída fue 
aún mayor, !legando a 27% con 
relación a 1984. 

las cifras fueron reveladas en 
un documento dei gobiemo, que 
indica entre otras cosas, que la 
pequeí'la industria nacional con· 
tribuye con 20% dei PNB dei 
país. 

EI documento agrega que las 
pérdidas no fueron mayores por· 
que gran parte de los pequenos 
industriales y trabajadores crea
ron nuevas cooperativas para ra
cionalizar el uso de los escasos 
recursos disponibles, a fin de im
pedir el desempleo para 43 mil 
niéaragüenses que trabajan en 
cerca de 12 mil empresas. 

ZIMBABWE DONA 
TRIGO A ETIOPIA 

Zimbabwe se convirtió en el 
primer país dei Africa Subsaha
riana que proporciona ayuda ali
mentícia a Etiopía, usando parte 
de sus excedentes agrícolas. La 
donación de Zimbabwe alcanzó 
250 mil toneladas de cereales co· 
sechados en la zafra de 1985, 
una de las mayores de la historia 
dei país. EI volumen total de la 
cosecha de Zimbabwe llegó el 

ai\o pasado a la cifra de tres mi· 
llones de toneladas. la comer· 
cialización dei maíz alcanzó una 
magnitud sin precedentes pues se 
volcó por primera vez ai marca· 
do la producción de agricultores 
independientes y campesinos ne
gros, cuya cosecha sorprendió a 
los propios planificadores dei go· 
bierno. Esta zafra récord de ce
reales se produjo después de casi 
tres al'los de intensa sequía en to· 
da el Africa Austral, incluso en 
Zimbabwe. 

NIGERIA: AUSTERIDAD EN 1986 

Ante la crisis que afecta la 
economía, el presupuesto federal 
de Nigeria para 1986 prevé un rí
gido esqueroa de contención de 
gastos y el gobierno decidió no 
disponer de más de 30% de lo 
que gane con las exportaciones 
para el pago de amortizaciones 
de la deuda externa, estimada en 
12 mil millones de dólares. De 
esta forma, Nigeria pagará a sus 
acreedores externos no más de 
5.000 mil millones de dólares 
durante todo el corriente al'lo. 

Los ingresos por exportacio
nes de petróleo se estiman en 
8.000 millones de dólares hasta 
diciembre, lo que representa una 
caída sensible con respecto a las 
cifras dei ano pasado. EI segundo 
producto de exportación, el ca· 
cao, deberá rendir más de 1.500 
millones de dólares a los cofres 
públicos, mientras los demás 
productos vendidos por Nigeria 
ai exterior deben proporcionar 
los restantes 4.500 millones de 
dólares dei ingreso total previsto 
hasta diciembre. 



Medio Ambiente 

EI lado sucio 
de una industria 
''limpia'' 
La industria microelectrónica, considerada "!ímpia" 
por los técnicos occidentalcs, tíenc en realidad 
aspectos altamente contaminadores, que dificilmente 
son pcrcibidos por el público 

E 1 12 de enero de 1985, 
siete obreras fueron interna

das en el Hospital General de 
Penang, en Malasia, vfctimas 
de un presunto escape de gas 
en una empresa de la zona fran
ca de Bayan Lepas Los sín
tomas que presen taban, mareos 
y dcsmayos, permitieron más 
tarde concluir el diagnóstico: 
inhalación de vapores de triclo
roetileno (TCE), agente anesté
sico usado también como solven
te. No obstante, para un porta
vol de la compaiiía, se trataba 
solamente de un caso de histeria 
colectiva, que no merecía mayor 
atención. 

J\ccidentes 1ndustriales de csa 
naturaleza son cada vez más 
comunes, tanto en Malasia como 
en diversos países dei Tercer 
Mundo. En el caso de Malasia, 
aunque Penang es considerada el 
centro mundial de la industria 
electrónica y de sem1conducto
res, empleando a millares de 
obreros, se ha concedido poca 
atención a los enormes riesgos 
a que están expuestos los traba
Jadores de ese ramo. 

lor de 8.400 millones de dóla
res, mientras los fabricantes de 
semiconductores exportaron 
9.600 millones de dólares. 

Esas fumas se establecieron 
en Malasia por la abundancia de 
mano de obra femenina, dócil y 
barata, para tareas que exigen 
el uso intensivo de fuer?.a de tra
bajo. EI gobierno de Malasia 
ofrece a esas empresas diversas 
ventajas, bajo la forma de incen
tivos aduaneros (como el uso 
de las zonas francas) y de leyes 
laborales poco exigentes. Estas 
últimas, junto con la desidia de 
la JUSticia dei trabajo, facilitan 
la explotación de los trabaja-

dores y permiter. que las firmas 
perpetúen las duras e insalubres 
condiciones de sus fábricas. 

Según el Instituto Nacional 
de Seguridad y Salud en el Tra
baJo (NIOSH), de Estados Uni
dos, las industrias dei ramo elec
trónico "son las que más utilizan 
sustancias tóxicas y exponen a 
riesgos mayores la salud de sus 
trabajadores". En Estados Uni
dos, en una época donde los 
accidentes de trabajo han mere
cido una preocupación crecien
te y han sido objeto de estudios 
realizados en gran número de in
dustrias tradicionales, ta indus
tria de semiconductores -una de 
las pocas que registró crecimien
to en el país- ha permanecido 
virtualmente libre de críticas. 

El caso de Elfreda Castellano 
es un ejemplo de lo que puede 
ocurrirle a una obrera dei ramo 
electrônico. En 1979. Elfreda 
comenzó a tra bajar en la Dynetics 
lnc., fabricante de semiconduc
tores en las Filipinas, que le 
dio tareas de soldadura y de ma
nipulación de ácidos. AI cabo de 
un aiio, la obrera fue internada 
eo un hospital, con fiebre alta 
y manchas oscuras en las pier-

En 1983, habla en el país 
120 firmas distribuídas en ocho 
zonas francas, con una inversión 
global de 2.000 miUones de dó
lares y más de 67 mil obreros. 
En 198 l, la industria electróni
ca exportó productos por un va-

La industria de componentes electrónicos utiliza sustancias qui'micas que ponen en serio rlcsgo la salud de sus trabajadores 
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nas. E! diagnóstico estableció 
que tenía cáncer en los ganglios 
linfáticos y leucemia. Por la na
turaleza de su trabajo, Elfreda 
habfa contraído câncer y estaba 
corriendo riesgo de muerte. 

Comúnmente, la industria 
electrónica es considerada ··üm
pia" y el trabajo "leve", pero 
muchos obreros estãn sujetos a 
condiciones de trabajo desgas
tantes y expuestos a centenares 
de productos tóxicos. En 1975. 
tres anos después de la inau
guración de la primera fábrica 
de productos electrónicos en 
Penang, casi la mitad de sus 
obreros se quejaban de proble
mas visuales y frecuentes jaque
cas, debido al trabajo con ins
trumentos microscópicos. 

Una fotografia del interior 
de una fábrica de elementos 
electrónicos impresiona por ta 
apariencia de orden y limpieza 
inmaculada. en una sala espa
ciosa y bien iluminada, coo filas 
de mujeres en delantales blancos. 
inclinadas sobre rnicroscopios re
lucientes. Pero para el visitante 
que recorre realmente la fábrica, 
et fuerte olor de los productos 
químicos resulta inesperadamen
te sofocante y cualquier obser
vación prolongada a través de un 
microscopio produce fácilmente 
vértigo o dolor de cabeza. 

Una de las fábricas de la 
MNC, en Malasia, recurre a1 uso 

intensivo de mano de obra en el 
montaje y en las pruebas finales 
de componentes electrónicos. 
Durante el proceso, pastillas de 
silicio de dos a cualro pulgadas 
de diámetro son cortadas en cer
ca de 500 chips, en cada uno de 
los cuales se enhebran después 
los contactos. Con la ayuda de 
un microscopio o un lente de 
alta potencia y de un soldador 
diminuto. el montador fija a 
cada chip cables mmúsculos, 
tan finos como cabellos. 

Acto seguido, los chips son 
sumergidos en una solución pro
tectora y hervidos a temperatu
ras de 300 a 500 grados centígra
dos. 'terminado el proceso de fa
bricación, cada chip debe pasar 
por el control de calidad. Los 
mismos obreros de la Unea de 
mont3Je, los sumergen en tan
ques con diversos productos quí
micos y los someten después a 
ensayos coo sofisticados y costo
sos equipos. 

Más aliá de la expos1ción a 
productos químicos, las condi
ciones desgastantes dei trabajo 
soo las principales causas de los 
males físicos y psicológicos que 
amenazan a los obreros de la 
industria electrónica. Con fre
cuencia, los trabajadores presen
tan tTastomos visuales provoca
dos por el uso prolongado dei 
microscopio y otras alteraciones 
debidas ai ernpleo de fuertes 

TRJCLOROETIIENO 

D El CAIDS (síndrome de la insuficiencia inmunológica 
químicamente adquirida), una enfermedad más peligrosa 

que el SIDA y que tarnbién desactiva las defensas orgánicas, 
fue detectada en Albuquerque, Nuevo México, en la frontera 
mexicano-norteamericana. La enfermedad, provocada por el 
contacto con el tricloroetileno, obligó a las autoridades sanita
rias estadounidenses a cerrar dos fábricas en la región y a pro
hibir la utilización industrial del producto. Las montadoras 
de aparatos electrónicos, estableeidas en la frontera entre am
bos países, son las que más utilizan tricloroetileno. 
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solventes en operaciones de lim
pieza que imtan la piei o causan 
quemaduras. A continuación, 
detallamos algunos de los riesgos 
a que están expuestos los traba
jadores de la industria electró
nica: 

Prod11ctos qu(micos tóxicos. 
Los solventes más utilizados en 
la industria electrómca soo el 
alcohol isoprop(lico, el tolueno, 
el xileno, la nafta, el trlcloroeti
leno, el cloreto de metileno, el 
cloroformo metílico, la acetona 
y varios tipos de gas de refnge
ración. Todos soo solventes or
gánicos y , en su mayor(a, capa
ces de disolver la grasa y el acei
te que protegen la piel humana; 
producen irritaciones, fisuras, 
manchas rojas y ampollas, asf 
como eliminan la resistencia de 
la piei a las infecciones. 

A1 ser inhalados, los vapores 
emanados de esos solventes pe
netran en la corriente sanguínea 
y alcanzan diversas partes dei or
ganismo, especialmente el cere
bro. La exposición prolongada 
a estos vapores ocasiona dolores 
de cabeza, mareos y, a veces, 
fatiga, ·debilidad, náuseas y vó
mitos. 

El tricloroetileno (TCE) es 
usado en la industria electróni
ca como producto de limpieza y 
solvente de aceites, ceras y grasas. 
Ampbamente usado en Malasia, 
las autoridades no ejercen prácti
camente ningún control sobre 
el TCE y hasta hoy no existen 
normas sobre el nível tolerable 
de vapores en la atmósfera de 
los locales de trabajo. 

La depresión del Sistema Ner
vioso Central (SNC) es la mani
festación más común de la into
xicación provocada por una ~ve 
inhalación de vapores de TCE. 
Otros síntomas de intoxicación 
son , en orden creciente de im
portancia, mareos, falta de agi
lidad mental, fatiga, vértigos, 
dolores de cabeia, náuseas, vó
mitos y pueden Jlegar a provocar 



un estado de coma. 
Radiación. En la industria 

electróníca, los operadores de 
control de calidad están expues• 
tos a irradiacíón y cualquier 
exposición excesiva puede pro
vocar leucemia o mutacíones fe
tales, debido a los danos causa
dos a los cromosomas. 

Fatiga ocular. La productivi
dad de los obreros decae rápida
mente después de algunos anos 
de trabajo con el microscopio, 
cuando la vista ha comenzado a 
ser afectada. 

La obligación de trabajar ho
ras extras, el trabajo noctumo y 
los sistemas de metas de produc
ción, son responsables en gran 
medida por el stress. 

Cerca de 75% de los trabaja
dores de la industria electrbnica 
son mujeres, cuya vida familiar 
sufre grandes alteraciones por la 
obligación de tra bajar de noche 
o en horas extras. 

Además dei doble papel de 
obrera y dueiia de casa, la mujer 
que trabaja en la industria elec
trónica enfrenta riesgos adicio
nales para su salud, que compro-

Uruguay: 

meten sus posíbilídades de pro
creación. Las obreras que traba
jan en contacto con solventes 
orgánicos u otros productos 
qufmícos, presentan problemas 
de parto y son comunes los casos 
de aborto. 

abusos con el DDT 

La publicación "Servicio de 
Comunicaciones" (Sercom), 

editada por el Centro de lnvesti
gación, lnformación y Documen
tación dei Uruguay ( CIID U), en 
colaboración coo una red de 25 
organismos no gubernamentales, 
denunciõ e! uso indiscriminado 
de productos como e! DDT y el 
Lindane, prohibidos en diversos 
países industrializados. 

En su edición de diciembre 
pasado, decidada a la calidad de 
vida en el Uruguay, la publica
ción seiiala que "tanto el Linda
ne como e! DDT fueron prohibi-
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dos por la Pesticide A ction Net
work (PAN), una organizaciõn 
mundial no gubernamental que 
actúa en defensa dei medio am
biente". 

Según el Sercom, ''el DDT es
tá prohibido eo Suecia desde 
1970 y, más recientemen te, en 
numerosos países industrializa
dos. Mientrasqueaqui,eo el Uru
guay, está siendo usado con im
prudente irresponsabilidad ". La 
publicación advierte también 
que "el DDT es un importante 
agente cancerígeno y provoca, 
por efecto acumulativo, de bili-

La fatiga ocular es uno de los 
maJes más comunes 

EI contacto con el xileno 
ocasiona menorrea y ciclos mens
truales más prolongados; el anti
monio pue-:le ser causa de abor
to y el arsénico puede provocar 
cáncer de mama o urogenital. 

Todo esto demuestra que, por 
más que la electróoica sea un 
sector de producción moderno y 
de alta tecnologia, los trabajado
res continúan tan expuestos a 
riesgos como en otros sectores 
industriales. Inclusive en un 
ramo tan sofisticado de la indus
tria, la miopfa de sus gerentes no 
les permite percibir que la salud 
de los obreros es factor de pro
ductividad. Tal situación exige la 
intervencíón oficial. Por otra 
parte, en casi todos los países 
dei Tercer Mundo, la legislación 
debe ser reconsiderada, actualí
zada y aplicada rigurosamente. 
(Este rrabajo fue elaborado por 
la APPl!-'N: Asia-Paci[ic People's 
Environment Nenvork) • 

dad muscular. hepatitis y retardo 
mental". 

El artículo recuerda, además, 
que "los uruguayos teoemos uno 
de los más altos índices mundia
les de DDT en la sangre." 

Veintena de la muerte 

Otro producto de uso corrien
te en el Uruguay - prosigue ta 
denuncia - es el Diazínon, re
cientemente incluído por la Or
ganización lnternacional de los 
Consumidores en la llarnada 
"veinteoa de la muerte". 

Los productos químicos inte
grantes de esa lista, que incluye 
el DDT y el Li11dane, provocan 
la muerte de 40 mil personas por 
aiio, 75% de ellas en el Tercer 
Mundo, de acuerdo con el Ser
corn. 
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Comunicación 

;, U n diálogo 
de sordos? 
Marcel Niedergang, uno de los periodistas europeos 
de mayor prestigio, analiza las razones dei desinterés 
de la prensa europea y nortearnencana por la crisis 
económica dei Tercer Mundo* 

L os temas de seguridad y las 
implicaciones de la deuda 

externa para América Latina son 
insuficientemente conocidos por 
la opinión pliblica de los países 
dei Norte. Más allá de la proble
mática general de esa parte dei 
mundo, sus problemas de fondo, 
las amenazas que el deterioro 
económico y la deuda externa 
representan para la recuperación, 
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la estabilización y la profundiza
ción de la democracia en Améri
ca Latina son mal conocidos, dis
torsionados o simplemente ig
norados. 

Por tanto, es imperativo tras
mitir el mensaje democrático la
tinoamericano bacia el Norte y 
ayudar a la opinión pliblica a to· 
mar conciencia de los enormes 
riesgos de todo tipo que amena-

zan y afectan un sector vítal deJ 
planeta, esencial para un desarro
llo armónico y pacífico de las re
laciones intemacionales. 

Uama fuertemente la aten
ción la primera contradicción en· 
tre el consenso latinoamerícano 
sobre la imposibilidad de pagar 
la deuda en los términos en que 
el problema está planteadó 
actualmente y la creencia de la 
opinión pdblica dei Norte que se 
puede formular as{: "sí, los dei 
Sur seguirán pagando; los orga
nismos de financiamiento corno 
los bancos privados del Norte ya 
tienen sus mecanismos de defen
sa". EI tema de la inexorabilidad 
y de la inminencia relativa de la 
explosión no ha llegado toda
v(a al famoso "hombre de laca
lle" de las capitales dei Norte. 
Prirner indicio dei diálogo de sor
dos que caracteriza -a nivel de 
la opinión pllblica- el intercarn
bio entre el Norte y el Sur. 

Pues bien, como muy modes
to representante del Norte me li
mitaré a algunas breves observa
ciones para tratar no de justifi
car sino de aclarar aJgunas razo
nes de la incomunicabilidad por 
lo menos aparente. 

Los círculos políticos de 
América Latina se quejan, con 
fundamento, dei desinterés exis
tente en Estados Unidos y en 
Europa frente a los problemas 
económicos y polfücos de fondo 
de este hemisferio. 

* Esta ponencia fue presentacb 
por aJ autor en el seminario organiza· 
do por el ILET en Montevideo en 
~to de l 985, con e1 tema "La in· 
tegración latinoamericana r la deuda 
externa". EI autor autorizo a cuadu
nos dei terce, mundo a publicar el 
aabajo en Comia excluSIVa. A los 
efectos de adaptarlo para publica· 
ción, se efectuaron algunos cortes 
que no alteran el contenido y el 
mensaje que Marcel Niedergang desea 
trasmitit. 



Primera observación: es difí
cil hablar de América Latina 
como un coajunto, como una 
globalidad, a pesar de que para la 
óptica dei Norte, América Latina 
aparezca como un sector relati
y_amente homogl!neo dei mundo. 
No hay una, sino varias Américas 
Latinas. Es necesario, pues, refle
xionar sobre tas razones de la fal
ta de visión dei Norte respecto a 
las distintas regiones dei conti
nente: México, Centroamdtica y 
e1 Caribe, pa(ses.andinos; Brasil; 
Cono Sur: Chile, Argentina y 
Uruguay. 

A la inversa, se puede tam
bién estimar que "el Norte" es 
una noc1ón demasiado sim pie. 

Es evidente que el papel de la 
prensa norteamericana en las úl
tirn.is crisis de América Central 
desde 1979 -y muy concreta
mente en Nicaragua y en El Sal
vador- ha sido más positivo que 
negativo. Se podrla dar mucbos 
ejemplos significativos. 

Basta sei\alar esta interacción 
entre Norte y Sur, entre medios 
de comunicación y aconteci
mientos politicos, para insistir 
en la necesidad de evitar toda 
simplificación. El mundo no es 
blanéo y negro. Hay siempre res
ponsabilidades que compartir si 
se quiere progresar en el camino 
de la cooperación y de la com
prensión. 

Segunda observación: Si bien 
es cierto que hoy dla el interés 
global en el Norte por los asun
tos latinoamericanos no es muy 
alto, vale la pena recordar breve
mente algunas de las grandes cri
sis ocurridas en América Latina 
desde et final de la Segunda Gue
rra Mundial para constatar que 
ninguna de ellas ha sido minimi
zada u olvidada. 

castrista desató un foco de inte
r6s que perdura un cuarto de si
glo después); República Domini
cana 1965 (la intervención mili
tar de los Estados Unidos puso la 
OEA a1 borde dei colapso y sus
citó una atención apasionada en 
Europa); Chile 1970 aJ 1973 (la 
experiencia Allende ha sido no
ticia de primera plana antes y 
después dei golpe militar); Nica
ragua 1979 (la caída de Somoza 
ba abierto un nuevo capítulo 
para el conocimiento más pro-

fundo de toda Centroamérica en 
la opinión pública dei Norte); 
América Central desde 1980 
(considerada hasta la fecha como 
uno de los sectores "calientes" 
dei planeta con riesgo de conflic
tos locales generalizados impli
êando la intervención de las 
grandes potencias, concretamen
te de Estados Unidos); Malvinas 
1982 (un conflicto annado que 
nadie creia posible y que ha de
jado huellas profundas en la vi
sión de una Arn6rica Latina más 
solidaria, por encima de las cli
vergencias ideológicas y políti
cas, de lo que se imaginaba en el 
Norte). 

Por ejemplo, Guatemala 1954 
(un país que prácticamente no 
existia para Europa antes); Cuba 
1959 (el triunfo de la revolución - el 

Conclusión breve, sin ampliar 
tema: las crisis que ponen en 

1986 - Marzo - n9 84 

peligro o que parece que pueden 
poner en peligro el equilibrio 
mundial, sl se imponen. Cada 
una de ellas ha contribuido y 
contribuye a un mejor conoci
miento de los países o dei con
junto de países implicados. La 
crisis de los cohetes dei otono de 
J 962 sigue siendo todavla una 
de las más grandes y peligrosas 
crisis mundiales desde 1945, y 
ha puesto el planeta aJ borde del 
holocausto nuclear. 

Todo eso no contradice la de-

cepción, por no decir más, de los 
dirigentes latinoamericanos ante 
el desin terés que constatamos. 
El Norte se interesa por los asun
tos latinoamericanos -esa obser
vación vale para todos los secto
res dei planeta- en la medida de 
que le parece que sus propios in
tereses están en juego. Esto es 
evidente hoy con el tema de la 
deuda ex terna latinoamericana. 

El temor a una posible quie
bra dei sistema financiero inter
nacional es mucho más fuerte 
que la ·compasiõn o la compren
sión por el deterioro inexorable 
de las econom las -y la amenaza 
paralela sobre los regfmenes de
mocn(ticos- de los países lati-
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noamericanos más afectados. El 
temor a una posible guerra mun
dial provocada por los confllctos 
bélicos en América Central expli
ca el despliegue informativo ex
cepcional en esta tú"ea. 

rés de la opinión pública de las 
naciones del Norte por América 
Latina. 

El regreso de muchos países 
de América Latina a1 sistema de
mocrático -notable en la década 
de los 80- no ha suscitado e! in
terés que merecía. La caída de 
los militares en Argentina y e! 
restablecimiento de las libertades 
democráticas, la transición de
mocrática en Uruguay despuéS 
de un sombrio decenio de silen
cio y de una lucha casi ignorada 
en el exterior, el renacer de un 
régimen civil y democrático en 
Brasil, pieza clave dei dispositi
vo latinoamericano, los esfuer
zos del Grupo de Contadora para 
lograr una solución pacífica y 
política en los conflictos de 
América Central, la victoria eq el 
Peru de un APRA renovado y 
modernizado dirigido por un jo
ven dirigente carismático, como 
Alan García, son unos cuantos 
eventos de gran importancia 1) Hemos pasado en el Norte 
pero que no han despertado e! -Estad~. Urudos Y E~pa- d~ 
interés correspondiente en La una p~c16~ ter~ermu~dista cas1-
opinión ptlblica dei Norte. r<:>mántica, idealista, .irreal, po

mendo el acento sobre la lucha 
armada -la posición de los aiios 
60- a una lfnea de crítica viru
lenta del tercermundismo califl
cado hoy de militante e ingenuo. 
La comente neoconservadora, 
nacida en Estados Unidos, se ha 
desarrollado con mucho éxito en 
Europa, particularmente en 
Francia (gracias a la evolución de 
la situación pol!tica interna frar1-
cesa). 

En términos generales, se si
gue asociando Pen1 a1 fenómeno 
de la guerrilla de Sendero Lumi
noso; los países andinos a merca
dos de cocaína y de marihuana. 
En fin, se ve a las naciones dei 
tú"ea como inestables, debilitadas 
por crisis financieras y económi
cas sin salida a la vista, sin coor
dinación nj proyectos comunes, 
entregadas a una carrera arma
mentista sin necesidad aparente 
(olvidando que esta carrera es es
timulada por los grandes países 
de Occidente vendedores de ar
mas sofisticadas inadecuadas 
para los eventuales conllictos re
gionales). 

Pero todas estas consideracio
nes no son obviamente suficien
tes para explicar la falta de in,te-
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Algunos autores latinoameri
canos han contribuido a este 
cambio radical: hace 20 anos los 
culpables dei desequilibrio mun
dial se situaban en el Norte-, hoy 
d(a proliferan en el Sur. Visión 
excesivamente simplista, pero 
que está de moda y que pone a 
la defensiva a los liberales mode
rados y de buena fe. Por otra 

parte, la distorsión brutal de la 
imagen de la Unión Soviética en 
la opinión occidental no es un 
factor menor en esto evolución 
dei pensamiento. 

El lógico que los dirigentes y 
la clase política de América La
tina den la máxima importancia 
aJ tema de sus relaciones con Es
tados Unidos, detemunantes a 
todos los niveles, político, eco
nómico y estratégico. No es el 
caso de Europa Occidental. Se 
puede discrepar y se discrepa de 
Estados Unidos sobre muchos te
mas relacionados con las relacio
nes comerciales, por ejemplo, o 
con la política hegemónica e in
tervencionista. A la hora de la 
verdad el mayor peligro para la 
opinión democrática de Europa 
Occidental, viene del Este. 

Pero de ahi la arnbigüedad, 
que se perfila en la política ête al
gunas potencias europeas hacia 
América Latina. Un solo ejem
plo: el gobiemo socialista de 
Francia ha pasado en algunos , 
anos, de 1981 hasta la fecha, de 
posturas, declaraciones y procla
maciones de apoyo a la lucha 
por la soberan(a de pequenos 
países de Centroamérica a una 
posición tibia y puramente for
mal. Basta recordar tam bién las 
vacilaciones de algunos países 
europeos - con excepción relati
va de Italia por razones obvias
duran te la guerra de las Malvinas. 

2) La crisis económica, severa 
y sin salida a la vista, ha contri
buído a una cierta despolitiza
ción de la opinión pública de Eu
ropa Occidental, a un repliegue 
hexagonal o europeo, a una ca
pacidad menor de movilización 
de las opiniones para la defensa 
de Jos más pobres dei planeta. 
Circunstancia agravante: Améri
ca Latina, con excepción de 
América Central, no aparece co
mo un sector capaz de poner en 
peligro el equilibrio entre las su
perpotencias. 



3) La imagen global de Amé
rica Latina ha sido fuertemente 
afectada estos llltimos anos por 
el pésiino récord en materia de 
derechos humanos. Lo dice muy 
bien Hemán San ta Cruz: "Esa 
iroagen ha sido lamentable y ha 
escandalizado a un gran número 
de pa(ses y de pueblos. Han sido 
tales y tan amplias y profundas 
las violaciones de los derechos 
humanos que el estado de dere
cho ha desaparecido durante 
a.nos en un número muy grande 
de nacione&". 

Se podría a,repr a este c.ap(
tulo algunas debilidades que no 
son propiamente latinoamerica
nas pero que cuentan a la hora 
dei balance: falta de civismo, fu
ga masiva de capitales en bancos 
norteamericanos, corrupción, etc. 

Pero no faltan los motivos de 
optimísmo. 
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El interés relativamente me
nor por América Latina que se 
nota en efecto en los c(rculos di
rigentes y la clase política dei 
Norte desde hace algunos anos 
no implica que el área como tal 
haya perdido su capacidad de 
atracciõn y de interés a todos los 
niveles -polftico, económico, 
cultural-, para la opinión públi
ca, y más generalmente para los 
pueblos dei viejo continente. 
Globalmente el conocimiento de 
América Lati.na ha progresado de 
una manera realmente especta
cular en los 11ltimos 25 anos. El 
mlmero creciente de organismos 
y a.sociaciones en los partidos 
polfticos, en los sindicatos, en 
las iglesias que se dedican al es
tudio y al acercarniento de los 
países de América Latina es 
prueba de ello. 

Por otro lado, el renacimiento 

actual de la cooperación poUtica 
regional para la democracia 
merece toda la atención no sola
mente de los dirigentes dei Nor
te, sino de la opinión pl1büca de 
las naciones industrializadas. 

El restablecimiento de las ins
tituciones democráticas en un 
gran mlmero de naciones, (entre 
ellas países tan importantes 
como Brasil y Argentina) mere
cen sin duda una difusión y una 
cobertura que puede cambiar ra
dicalmente la visión actual dei 
Norte. 

Para lograr esa meta, se deben 
intensificar las relaciones con las 
organizaciones no gubemamen
tales de los derechos humanos 
sobre la necesidad de consolidar 
la democracia en América Lati
na. Dos objetivos de suma im
portancia y perlectarnente alcan
uhla • 

• ------~UN 
SEMANA RIO 

PARA 
TODOS 

el -Popular 
sale los viernes 
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Notas de Comunicaci6n 
LA PRENSA Y 
LA SEQUIA AFRICANA 

"EI retorno de la lluvia. a pe
sar de S1J baja intensidad, fue 
S1.Jficiente para lavar el interés 
de la prensa occidental sobre la 
sequía de casi cinco anos, que 
continúa afectando ai Sahel". 
Esta frase de un periodista afri
cano se convirtió en el punto 
de partida de la discusión de un 
grupo de especialistas de Afri
ca y Europa, patrocinada por 
la Pan African News Agency 
(PANA), en la ciudad de Ouàli
gouya, en Burkina Faso, a co-

mienzos de este ano. EI objeti
vo de la raunión era estudiar 
lo que fue denominado como 
"cansancio de la sequía", ai cabo 
de un afio de constantes viajes, 
de equipos de TV y correspon
sales de periódicos europeos y 
norteamericanos, por toda Africa 

Los especialistas de la prensa 
y de los organismos de ayuda 
concluyeron que "la gran pren
sa" europea y norteamericana 
"se olvidó", simplemente, dei 
drama de los africanos dei Sahel 
y de otras regiones sometidas a 
una intensa desertificación. EI 
director interino de la PANA, 
Dr. Dagash, reconociõ que esta 
sítuaciõn de desinterés continua
rá inalterada mientras no exista 
un Nuevo Orden Informativo. 

No obstante, los africanos 
presentes en la reunión de 
Burkina Faso trataron de crear 
medios alternativos para conti
nuar divulgando el problema de 
la sequía en el continente. La 
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idea de editar un boletín sobre la 
sequía fue abandonada tempo
rariamente por falta de recursos 
financieros, pero la PANA deci
dió reforzar su equipo dedicado 
a la situación económica de los 
países afectados. También se 
aoeptaron S1.Jgerencias para in
tensificar el uso de la radio co
mo factor de conscientizaci6n 
de las poblaciones rurales, si
guiendo el ejemplo de lo que 
Ghana viene haciendo desde 
1956. En la reunioo se destacó, 
por último, la necesidad de una 
mayor coordinación entre los 
medios de prensa africanos y los 
institutos encargados de las 
estadísticas sobre la sequía. 

LA INFANCIA Y 
LA PRENSA LATINOAMERICANA 

Veintisiete periodistas latino
americanos decidieron crear la 
Asociacioo Latinoamericana de 
Periodistas en Favor de la lnfan
cia (ALPI), conel objetivodefor
zar a los medios de comunica
ción dei continente a dar mayor 
importancia a los problemas de 
la infancia en la región. La agen
cia Inter Press Service (IPS) ser
virá como vi'a principal de divul
gaciõn de las informaciones de 
la nueva asociacioo, que contarã 
cón el patrocinio de la Unicef. 

Integrado por delegados de 
Chile, Colombia y Honduras, el 
comité coordinador se encargará 
de instalar escritorios regionales 
de la asociación en otros países 
de América Latina. La ALPI 
se propone investigar especial
mente las denuncias de la utili
zacioo de ninos en trabajos re
servados para adultos y de los 
malos tratos aplicados a los me
nores de edad, as( como realizar 
un relevamiento estadístico so
bre la situación sanitaria y edu
cacional de los nif'los latinoeme
ricanos 

REVISTAS CHILENAS 
ROMPEN LA CENSURA 

Diversos diarios y revistas 
chilenas comenzaron a denunciar 
numerosos episodios de la "gu&
rra sucia" ejecutada por el go
biemo dei general Augusto Pi
nochet, en un abierto desafío 
a las normas impuestas a la pren
sa por la dictadura militar para 
impedir la divulgacioo de los 
ataques contra los derechos hu
manos en el país. La mayor par
te de los reportajes se concen
tra en los casos de personas 
desaparecidas despl.J4Js de haber 
sido detenidas por los 6rganos 
de seguridad militares. 

Por primara vez eri 14 af'los, 
los lectores chilenos tienen &e> 
ceso a informaciones detalla
d8$ sobre las arbitrariedades 
cometidas por el gobiemo. En
tre las publicaciones que difun
den testimonios de los parientes 
y amigos de los desaparecidos, 
se encuentran los semanarios 
"Hoy", "Anãlisis", "Apsi" y 
"Fortín Mapocho", varios de los 
cuales han S1.Jfrido clausuras d• 
cretadas por la dictadura chilena. 

Desde el golpe de setiembre 
de 1973, han sido detenidos cer
ca de 45 mil chilenos, 619 de los 
cuales se .encuentran desapareci
dos. La revista "Hoy" public6 re
cientemente datos identificato
rios de cárceles clandestinas dei 
ejército, mientras otros 6rganos 
de prensa han divulgado el local 
de numerosos cementerios clan
destinos. 



Reflexiones ... 

EI virus y el arcabuz 
Mario Benedetti 

T ras las ásperas declaraciones 
de Fidel Castro sobre aJgunos 

polémicos y todavía oscuros 
aspectos de la colonización espa
iiola, una comisión de expertos 
hispanos ha llegado a la inespera
da conclusión de que los indios 
fueron dlezmados en América, 
no tanto por la represión colonial 
como por un virus que, sin pre
meditación ni alevosía, trajo Co
lón en uno de sus viajes. 

No hay por qué dudar de ese 
sorprendente y tardio dictamen 
de los expertos. El virus colom
bino ser(a en todo caso una 
contribución inconsciente al des
calabro de la población indígena, 
aporte que por supuesto habrfa 
que agregar a otras contribucio· 
nes conscientes: digamos, el ar
cabuz. Y quien dice arcabuz, 
dice también punal, espada, hor
ca, lombarda. 

No obstante, por más cientí
ficos que nos pongamos, habrá 
que reconocer que no fue pre
cisamente un virus -cualquler 
virus- el que acabó con el Inca 
Atahualpa; más bien fue un 
torniquete de hierro que le que
bró la nuca (GaJeano dixit). 
Tampoco es virósica la muerte 
de Manco Cápac: el capitán 
Diego Méndez le clava su puna! 
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en la espalda. No hay noticias 
de que algún virus hubiera hecho 
presa de los cuatro caballos asig
nados para descuartizar a Túpac 
Amaru ; no 101 consiguieron, ase 
que fue por fin decapitado. 

Siempre hay metMoras que 
anopan a los imperios. No e$ 
necesario inventarias cuando es
tán en su apo·geo (entonces no 
precisan justificaciones ni res
guardos éticos) sino cuando ya 
se han jubilado como imperios, 
y es importante, por razones 
de imagen, de.,cafeinar la histo
ria. Nadíe va a achacar a los de
mocráticos espanoles de hoy la 
menor responsabilidad en los 
desbordes de sus antecesores, 
por expeditivos que éstos fue
sen; pero ciertas justificaciones 
a posteriori pueden ser sospe
chosas de una vocación frus
trada. 

Es como si nosotros, en vez 
de reconocer las trágicas batidas, 
posteriores a las híspánicas, que 
ciertos vicecaudillos criollos de 
las nacientes patrias Uevaron 
a cabo contra los indios sobre
vivientes, tratáramos de expli
carias alegando que, ct>mo _dig
nos varones de pelo en pecho, 
a veces se pasaban de tragos y 
no tenían noción cabal de cuan
to hac!an. 

En honor a la verdad, es bas
tante probable que el bueno de 
Cristóbal nos haya tra(do el virus. 
Pero en el capítulo final de su 
espléndida obra El arpa y la 
sombra, Alejo Carpentier, que 
tanto sabia de estos chísmes, 
hace que el almirante Andrea 
Doria le recuerde a su colega 
Cristophoros, ya aJ borde de la 
muerte, aquellos tiempos vaga
mente heroicos en que "ate.,. 
rrorizabas con tus lornbardas a 
unos pobres indios en cueros". 
O sea que el virus, aunque 
haya existido, no exculpa el 
arcabuz, ni mucho menos la 
lombarda (as! Uamaban enton
ces a un caii6n, casi artesanal 
pero de buen calibre). Y si hoy 
puede ser útil repasar y com
pletar la historia virósica de la 
América Hispánica, tenio la 
impresión de que más útil sería 
compenetrarse de la Brevisima 
relación de la destrucción de ln· 
dias, de Fray Bartolomé de Las 
Casas, aquel insólito, corajudo 
sacerdote que participó en el se
gundo viaje de Colón y defendió 
honesta y fervientemente a los 
aborígenes, en una época en que 
conspícuos personajes considera
ban que "los indios no eran ver
daderos seres humanos". e.De 
qué virus me están hablando? 
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Cultura 
' 

Nicaragua tura del pueblo son las responsa-
bJes por la explosión de creati

EI renacintiento 
de la creatividad 

vidad que hemos presenciado en 
los \lltimos cinco anos". 

Estos fueron comentarios de 
la poetisa Rosario Murillo, se
cretaria de la Asociación de los 
Trabajadores de la Cultura de Ni
caragua ~ cuando le solicitamos 
su opinión acerca de la cultura y 
el arte en la Nicaragua revolucio
naria. 

Tal vez ea en el campo de la creación popular donde 
más claro se pueda observar el carácter humanista 
y pluralista de la revolución sandinista, conducida 
por artista y poetas 

Algo parecido a un renaci
miento cultural ha tenido lugar 

' ' Durante la dictadura exis-
tfan en nuestro país dos 

tipos de cultura. Por un lado, 
una cultura mimética, basada en 
una ideologia y en conceptos de 
valor y de belleza importados. 
Dado su servilismo, era una cul
tura profundamente mediocre. Y 
fue justamente esa mediocridad 
la que la élite somocista intentó 
imponer a1 pueblo de Nicaragua. 

''Por otro Lado y oponiéndose 
a aquélla, existia una cultura au
téntica y creadora, la cultura po-

desde 1979 en Nicaragua, a pesar 
pular, que durante la época colo- de los permanentes obstáculos 
nial y particularmente bajo el so- impuestos por la guerra de los 
mocismo, se opuso tenazmente a "contras", al punto de haberse 
las imposiciones oficiales y resis- convertido en una de las con
tió la represión. :&a resistencia quistas más importantes de la re
es la que explica el importante volución sandinista. 
papel jugado por la cultura en Tal vez ningún otro aspecto 
los últimos anos de lucha. Y fue de esta original revolución mues
con la victoria de 1979 que esa tre tan bien el arraigo popular 
cultura popular obtuvo el reco- dei proceso sandinista y, a1 mis
nocimiento a su valor y dignidad mo tiempo, eche por tierra tan 
dei que siempre había carecido. efectivamente el alegato de Rea
Puedo decir que esa atmósfera y gan sobre el peligro "totalitario" 
esa nueva actitud frente a la cul- que se cieme sobre Nicaragua. 

,,, Sin embargo, este fenómeno si
i gue siendo poco conocido fuera 
&! de tas fronteras dei país. 
~ Ese florecimiento de la crea
i tividad no está confinado entre 
~ las paredes de los museos, en las 

salas de concierto o en los tea
tros. De hecho, el mayor museo 
de arte dei pais -instalado de 
forma innovadora, por falta de 
un espacio adecuado, en las 
ruínas dei Gran Hotel, destruido 
por el terremoto que asoló 
Managua- prácticamente no tie
ne paredes. Los nicaragüenses lo 
llaman "la insurrección cultural" 
y es un fenómeno que literal
mente está en todas partes: los 
Talleres de Poesia, que tienen 
una presencia nacional, tal vez 
constituyan el programa de bús-

Cientos de pequenas "compaõi'as" Uevan el teatro a las calles de las 
ciudades y a las aldeas enclavadas en las zonas de guerra 

1 Rosario Murillo está casada con 
el p1esident.e Daniel Ortega. 
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queda de valores literanos autóc
tonos, en forma masiva, lnás am
bicioso que jamás se haya mon
tado. Miles de personas - muchas 
de las cuales apenas saben leer y 
escribir- se han integrado a los 
talleres en los barrios pobres, en 
las cooperativas rurales, en los 
cuartelcs de la policía y de las 
fuerzas armadas. Muchos de ellos 
ya han visto editados sus escri
tos, ya sea en publicaciones loca
les o nacionales. Uno de los más 
importantes impulsores de sus 
trabajos es la revista Poesia Li· 
bre, editada por el Ministerio de 
Cultura, que publica la produc
ción de los nuevos poetas traba
jadores, junto a la obra de los 
más famosos escritores dei mun
do. 

La red nacional de Centros 
Populares de Cultura, oCrece cur
sos de danza, pintura y cerámica, 
en prácticamen te todas las ciuda
des y poblados dei área rural. En 
las regiones más aisladas, los cen· 
tros de cultura tratan de llegar a 
la gente a través de las brigadas 
de cultura, integradas por artis
tas aficionados voluntaries, que 
viven entre los campesinos por 
algunos dias, mostrandosushabi
lidades y, cuando es posible, inS· 
talando proycctos culturales que 
puedan tener continuidad des· 
pués que ellos se hayan ido. 

El arte mural 

Con el asesoramiento de artis
tas de proyección internacional, 
en particular de México y de lta
lia, un movimiento muralista 
está transformando gradualmen
te las ciudades de Nicaragua en 
galerías multicolores ai aire libre. 

La nueva Escuela NacionaJ de 
Arte ha establecido un departa
mento de estudios murales que 
bien puede Uegar a convertir a 
Nicaragua en la capital mundial 
dei arte mural, as! como lo fue la 
ciudad de México en las primeras 
décadas de est~ siglo. 

El Instituto Nicaragüense de 
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El movimiento muralista está transfonnando gradualmente las ciudades 
de Nicaragua en galeu'asmulticolores ai aire libre 

Cine Oncine) ha producido nu- tos de pequenas "compaiiías" y 
merosos documentos y filmes miles de trabajadores y ca.mpe
premiados en diversas partes dei sinos participantes, que actúan 
mundo, a pesar de contar con un tanto en las calles de las ciuda
presupuesto sumamente modes- des, como en las aldeas encla· 
to. El primer largometraje dei vadas en zonas de guerra. 
pa(s, Alcmo y e/ cóndor, fue 
aclamado en todo el mundo y re- EI papel dei artista en debate 
cibió la indicación para el Oscar 
en 1983. Uno de los proyectos 
especiales de lncine es el Ci11e 
Mó1•i/, una ílota de camiones 
equipados con generadores pro
pios, que permiten llevar los pro
yectores a las áreas más remotas, 
donde ni la televisión ni el teatro 
han conseguido llegar. 

Para responder a la demanda 
creciente de material de lectura 
originada por el programa de 
educación de adultos, han surgi
do numerosas editoriales, desde 
irnpresoras bajo la administración 
de sindicatos y centros cultura
les, a la editorial estatal Nueva 
Nicaragua, que en los últimos 
seis aiios ha producido docenas 
de libros de poesía y ficciôn de 
autores de todo el mundo. 

Entre los sectores que han te
nido un desarrollo más asombro
so está el movimiento teatral a 
escala nacional, a través de cien-

La mayor parte de las activi
dades está directamente relacio· 
nada ai esfuerzo de dos institu
ciones oficiales: el Ministerio de 
Cultura y la Asociación Sandi
nista de Trabajadores de la Cul
tura (ASTC). El M.inisterio. a 
cargo de uno de los más presti
giosos poetas latinoamericanos 
vivos, e! sacerdote Ernesto Car· 
denal, Ueva adelante una enorme 
cantidad de programas, incluyen
do la coordinación de la red de 
centros de cultura popular, Ja 
administración de Ias escuelas de 
música y danza, dei sistema mó
vil de librer(as y de la promo
ción de los artesanos de todo el 
país -un grupo que en Nicara
gua constituye casi 1 5% de la 
fuerza de trabajo del país. 

Por su parte, la Asociación 
Sandinista de Trabajadores de la 
Cultura funciona como una orga-
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nización que nuclea varios gru
pos profesionales, representados 
en actividades tan diversas como 
pueden ser los escritores, artistas 
de circo y fotógrafos. AJ promo
ver los intereses de estos trab;rja
dores de la cultura, a través de 
estudios, exhibiciones y la 
acción directa, la ASTC trata de 
clarificar el papel de los artistas 
profesionales en una sociedad re
volucionaria. Y dando continui
dad a la rica tradición de los ar
tistas militantes en Nicaragua, 
más de 100 brigadas culturales 
de la ASTC han pasado largas 
temporadas en las zonas de bata
lia, enfrentando literalmente las 
balas, para co~partir sus talen
tos con los soldados. 

Lo que los nicaragüenses de
nominan comúnmente la "demo
cratización de la cultura", tiene 
dos componentes esenciales y re
lacionados entre s!. Primero, un 
esfuerzo por masificar la cultura 
y por poner el placer dei arte al 
alcance de todos, sean habitantes 
de las ciudades o de las áreas 
urbanas, ricos o pobres. La cam
pana de alfabetización de 1980, 
que puso la lectura y la escritura 
ai alcance de rniles de personas, 
fue un primer paso indispensable 
en este esfuerzo. 

En segundo lugar, está la rea
firmación de las raíces y la crea
tividad de las trad.iciones nicara
güenses, sea las expresiones cul
turales indígenas, las fiestas re
ligiosas, las artes populares, la 
danza y la música folklórica, y 
la pintura "primitiva". 

Así como la revolución cu
bana promovió el gran resur
gi.miento de la cultura negra, 
en Nicaragua se pone un énfa
sis particular en la promoción 
de las trad.iciones folklóricas de 
la costa Atlántica, v!ctima muy 
especial dei desprecio por todo 
lo que no fuera la cultura bian
ca, una actitud que surgió du
rante los quince anos de domi
nación norteamericana. 

A1 rescatar los valores tradi-
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cionales, la interacción entre cul
tura y revolución ha influído 
profunda y naturalmente la pro
ducci6n de los artistas. Esta in
fluencia dialéctica es práctica
mente inevitable, en un pa{s 
que está sufriendo profundos 
cambios sociales y está movi
lizado en una acción militar de 
alcance nacional para asegurar 
su supervivencia. Pero a la vez 
que el nuevo arte se alimenta 
mucho con temas políticos, re
cientes debates eo la prensa 
nicaragüense sugieren que los 
trabajadores de la cultura coo 
liderazgo nacional concuerdan 
en que el arte revolucionario de
bería provocar reflexión críti
ca, nada semejante a la monó
tona pasividad de quien tiene 
todas las respuestas. 

Esta tendencia es particular
mente evidente en el movi
miento teatral que, a través de 
las piezas montadas por los gru
pos más destacados, busca abor
dar los problemas específicos y 
las contradicciones de la nueva 
sociedad que está surgiendo. 

Una de las obras que presen
ciamos en Matagalpa, por ejem
plo, encaraba abiertamente el 
problema dei machismo, mos
trando la contradicción dei hom
bre que en público apoya acti
vamente la revolución, pero en 
su casa abusa físicamente de su 
mujer. La pieza termina sin que 
esa contradicción sea resuelta 
y por eso mismo tal vez sea 
mayor su impacto en la platea. 
Como d.ijo Alan Bolt, el escritor 
y director de teatro más desta
cado de Nicaragua, responsable 
dei Ta/ler Nacional de Teatro, 
"nuestro teatro es un teatro 
de preguntas, no de respuestas". 

Pluralismo cultura] 

Una amplia libertad de ex
presión cultural existe en el país 
desde 1979, tanto en la forma 
como en relación al contenido, 
para que el artista defina su 

visión creativa. Muchos obser
vadores atribuyen ese becho a 
una importante presencia de ar· 
tistas y escritores en el seno dei 
gobiemo y en la dirección dei 
Frente Sandinista de Liberación 
Nacional, en~ ellos el padre 
Ernesto Cardenal, el presidente 
Daniel Ortega, el vicepresidente 
Sergio Ramírez, Rosario Murillo 
-quien también es delegada a 
la Asamblea General- , el co
mandante Omar Cabezas, la 
poetisa Gioconda Belli, encar
gada de propaganda en el FSLN, 
el ministro del Interior Tomás 
Borge, la poetisa Daisy Zamora, 
antes viceministra de Cultura y 
ahora directora de publicaciones 
de un instituto de investigacio
nes, el pintor abstracto Arman
do Morales, embajador de Nica
ragua ante la Unicef y el minis
tro de Agricultura Jaime Whee
lock. 

Pero las actitudes pluralistas 
están implantadas en el origen 
mismo dei FSLN corno una 
organización marxista indepen
d.iente, que conscientemente 
romp16 con las trad.iciones estali
nistas, influenciada no sólo por la 
revolución cubana, sino también 
por el pensamiento de Antonio 
Gramsci y por las corrientes de 
la "nueva izquierda" norteameri
cana. 

Rechazo ai realismo socialista 

Los debates de los artistas 
sobre la cuestión dei "realismo 
socialista" han sido públicos. 
Una vasta correspondencia y diá
logos sobre el tema ocup6, en 
1982, las páginas de "Barrica
da" y dei "Nuevo Diario", du
rante más de tres meses. Un 
pequeno grupo de artistas criti
có lo que llamaban "esteticis
mo" y reivindicaron un arte 
que reflejase los "intereses dei 
proletariado", mientras un no
mero muy superior de trabaja
dores de la cultura, también 
favorables ai proceso revolucio-



nario, defendi6 la opci6n de los 
artistas de explotar libremente 
cuestiones no alimentadas direc
tamente por temas políticos. 
El propio FSLN intervino en el 
debate, expresando su apoyo a 
la llltima corriente a través de 
un editorial en el 6rgano oficial 
del partido, el diario "Barricada". 

Aunque no existan l!mites le· 
gales, la guerra Uevada adelante 
por los "contras" es la encar
gada de definir los Hmites 
reales de la libertad de los ar
tistas nicaragüenses. Oentos de 
trabajadores de la cultura están 
abocados a tareas de la defensa, 
los fondos son orientados nece
sariamente bacia 1a·guerra, dejan
do ca.si sin recursos la creaci6n 
cultural e inhibiendo signüica
tivamente el desarrollo de los 
programas existentes. El moder
no y espacioso Teatro Rubén 
Dario, de Managua, por ejemplo, 
estuvo cerrado durante más de 
dos anos por falta de recursos 
para reparar su aire acondicio
nado. 

Julio Valle-castillo, un poeta 
que dirige la secci6n de literatura 
'1el ministerio de Cultura, me 
cont6 que delegados de diferen
tes secciones culturales del pais 
arriban a Managua, todas las se
manas, reivindicando ayuda ma
terial como, por ejemplo, cuer
das de guitarra, cintas para gra
badorea o tubos de pintura ai 
óleo. 

''Nuestra situación es difícil", 
dice Roberto Marenco, diretor 
del Centro Cultural de Masaya y 
Masatepe, expresando la frus
traci6n que sienten muchos de 
los promotores de cultura que 
trabajan en las bases. "Tenemos 
poco personal y poca infraestru
tura. Nuestro gobiemo tiene 
conciencia de que la interrup
ción de la vida normal deja a la. 
gente frustrada · y deprimida. 
Nuestro trabajo cultural puede 
ayudar a contener esos senti
mientos, no s6lo desde el punto 
de vista político o educativo, 
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• 
La ~d de Centros Popubns de Cultura ofrece cursos de danza, pintura y 
cerúnlca, en cui todas IU ciudades y poblados del área rural 

CardenaJ: padJe, poeta y min.iatro 

sino simplemente desde una 
perspectiva emocional. Pero a la 
vez que aumenta la demanda 
popular de materiales para la 
cultura, los recortes que impone 
la guerra son mayores. Nuestro 
trabajo se ve seriamente res
tringido. Este es un problema 
que la solidaridad material de 
los artistas de otros países 
puede ayudamos a enfrentar." 

El miedo a una invasión 
de los Estados Unidos ha hecho 
que el gobiemo nicaragüense 
haya destinado altas sumas de 
dinero a catalogar y esconder 
en refugios subterráneos varias 
de las más valiosas pinturas, 
esculturas, manuscritos y cerá
micas del país. De esta forma, 
miles de piezas de valor, en vez 
de estar expuestas para que el 
pueblo las aprecie en paz, deben 

permanecer guardadas lejos de 
la posi.bilidad de destrucción. 

Siendo el renacimiento cul
tural una de las más bellas vic
torias de la revolución sandinis
ta, el triste hecho de tener que 
esconder las piezas de arte es 
una confirmación clara de la 
injusticia y la irracionalidad 
de la política dei gobiemo de 
los Estados Unidos. 

Rosario Murillo me ofreció 
este pensamiento ai final de 
nuestra conversación: .. Si la 
guerra llega, é,CUántas decenas 
de miles de jóvenes de Estados 
Unidos van a morir? é,Cuán
tas vidas nicaragüenses vamos 
a perder? é,Cuánto de nues
tro medio ambiente será des
truido? é,Cuántas pinturas nunca 
serán pintadas, cuántos poemas 
nunca escritos, canciones nunca 
cantadas? Deseamos ser una tie
rra de creatividad y alegria, 
no un lugar clausurado, obscu
recido por la guerra y por la 
muerte". (Kent Johnson, nortea
mericano, participá en la cam· 
pana de alfabetización en Nica
ragua, de 1980 a 1983. Compiló 
y tradujo una antologi'a de poe
mas de lo"s Talleres de Poesia po
pular de Nicaragua - Tomado de 
Nacla, Report on the Americas 
Set/Oct. J 985) • 

tercer mundo - 91 



Cultura 

El indio 
latinoamericano 
en el cine 
Varias películas redentes de productores 
y realizadores latinoamericanos rescatan las culturas 
autóctonas y ponen en evidencia el desinterés oficial 
por el futuro de las poblaciones indígenas 

Desde hace ya a]gún tiempo, a 
través de películas cinema

tográficas y video tapes, diver
sos cineastas de América Latina 
vienen mostrando especial inte
rés en testimoniar la vida de las 
poblaciones indígenas de sus paí
ses, prácticamente diezmadas 
por los conquistadores a lo largo 
de los siglos. 

EI filmeAvaeté, 
Semente da 

Viol2ncia nana 
la historia real 

de una tribu 
b.rasileiia que fue 
despiadadarnente 

exterminada 
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Esa toma de posici6n no re
viste el carãcter de búsqueda de 
lo exótico o de lo folklórico , ni 
pretende ex poner "especies en 
extinci6n", sino que procura 
mostrar la cultura y las costum
bres de esos pueblos, cuyo con
tenido político, experiencia de 
vida, manera de pensar y de sen
tir, permanecen ignorados por la 

cultura oficial de la población de 
las grandes ciudades. 

Entre esos filmes, Conversas 
do Maranhão, de la brasiletla 
Andrea Tonacci, muestra alindio 
contando su propia experiencia 
ante el cuestionado desempeno 
de la Fundación Nacional dei ln
dio (Funai)y de sus funcionarios, 
durante la dictadura militar bra
silena. 

En "Mayo ya 84", los miski
tos comentan sus perspectivas en 
la nueva Nicaragua, desmistifi
cando la imagen creada por la es
trategia norteamericana para jus
tificar su política de agresión a 
aquel país. 

"Cuando Invadieron Nuestras 
Tierras" fue realizada por los 
propios indígenas, los ayoreodes 
del oriente boliviano. En la pelí
cula , acusan a misfoneros, colo
nos y funcionarios gubernamen
tales como responsables directos 
dei actual estado de rniseria de 
su pueblo, viviendo en verda
deros tugurios alrededor de la 
ciudad boliviana de Santa Ouz. 
Igualmente dramático es el testi
monio dei cacique Yekuana en 
"Yo Hablo a Caracas" (Carlos 
Azpurúa), el exigir respeto por 
sus tierras y por su cultura, afeo
tadas por la penetración coloni
zadora en Venezuela. 

EJ fin de un pueblo 

El filme brasiJei'ío A vaeté, 
Semente da Violência , de Zelito 
Viana, narra el caso real de una 
aldea indígena bombardeada, 
cuyos sobrevivientes fueron re
matados a tiros. EI relato fue re
senado por el cocinero de la ex
pedición, que consiguió salvar de 
la matanza a un nino. Tiempo 
después, acusado de ser cómplice 
de la masacre, fue preso y enlo
queció en la cárcel. 

"El Pueblo Ona: Vida y Muer
te en la Tierra dei Fuego", de 



La gran preocupación de los cineastas latinoamcricanos es mostrar las civilizaciones ind1genasen toda su autenücidad 

Anne Chapman y A. Montes de 
González consta de dos partes. 
En la primera, "Vida", sus auto
res reconstituycn la cultura Selk' 
Nam, aniquilada a partir de 1880, 
cuando comenzó la colonización 
de la lsla Grande, hoy comparti
da por Argentina y Chile. La se
gunda, "Muerte", es el testimo
nio de los últimos indígenas so
bre el fin de su propio pueblo. 
La realización duró unos cuatro 
anos. 

"Los Hieleros dei Chimbora
zo", un documental dei ecuato
riano Gustavo Guayasamín. des
cribe la vida de las familias nati
vas en el volcán Chimborazo, 
donde trabajan en la explotación 
dei bielo que extraen de las cum
bres. Jóvenes, mujeres y ancia
nos suben los montes nevados 
cubiertos con ponchos harapien
tos, que mal los protegen dei 
frio, para ganarse la vida en una 
actívidad heredada de la época 
colonial. Esta película, narrada 
en espanol y en quechua, fue 
premiada en importantes festiva
les, como el dei Nuevo Cine La
tinoamericano, en Cuba, y el Jbe
roamericano. en Espana. 
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EI cóndor en el cine 

EI filme colombiano "Nuestra 
Voz de Tíerra, Memoria y Futu
ro", de Martha Rodríguez y Jor
ge Silva, describe la lucha de una 
comunidad indígena para preser
var su tierra y su cultura. La vi
gencia dei cóndor, como dios tu
telar de los Andes sudamerica
nos, aparece nftidamente disefia
da en la produccíón peruana pre
miada ·'La Agonia de Rasu Níti", 
una viva versión dei cuento ho
mónimo de José Maria A.rguedas. 

"EI Eterno Retorno", de Ra
fael Montero, i "Mara'Acame" 
(cantor y curandero), de Juan 
Francisco Urrusti, producidos 
por el Instituto Nacional lndige
nista de México, son dos buenos 
ejemplos dei cine de ese país. A 
su vez. la televisión brasilefia pre
sentó, el afio pasado, dos seriales 
resefiando la vida de tribus indí
genas - "Xingú" y "Amazo
nia" - un hecho demostrativo 
de que el actual interés por las 
culturas autóctonas latinoameri
canas no se limita a las salas ci
nematográficas. 

E! conjunto de estas obras 

configura una nueva perspectiva 
dentro de las actuales tendendas 
dei cine documental latinoameri
cano. La imagen filmada se con
vierte en vehículo de una reali
dad presentada en toda sua varie- • 
<lad y riqueza. La literatura an
tropológica -casi siempre limi
tada a los medios académicos
encuentra de esta manera en el 
cine un medio eficaz para des
pertar la conciencia universal ha
cia las más variadas dimensiones 
de la cultura indígena dei conti
nente americano. 

Ya hay críticos que se refie
ren al "cine dei cuarto mundo", 
un testimonio que trasciende la 
cultura académica y llega ai gran 
público de manera descarnada y 
real El gran interés que estas pe
l ículas han despertado entre los 
espectadores latinoamericanos y, 
en general, en otras regiones 
donde fueron exhibidas, muestra 
que la cultura y la vida de los in
dios son temas que deben conti
nuar siendo transitados por el 
cine. Una tarea a ser cumplida, 
libre de las distorsíones y la arti
ficialidad tan comunes a las pro
ducciones norteameri::anas. • 
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GARCIA MARQUEZ 
LA NUEVA FIEBRE AMARILLA 

La tapa amarilla dei último 
libro de Gabriel Garcia Márquez 
invadió de tal manera los estan
tes de las principales librerías 
colombianas. que la crítica !ite
raria está atribuyendo ai nuevo 
best seller las características de 
una verdadera fiebre. En diciem· 
bre, tres meses antes de la fecha 
prevista para su lanzamiento, se 
agotaron rápidamente los 350 
mil ejemplares puestos en venta. 
Gran parte dei tiraje fue compra· 
do para la reventa clandestina 
en otros países, ya que la partida 
de un millón doscientos mil 
ejemplares, impresos para todos 
los pa{ses de habla castellana, 
resultó insuficiente para atender 
la demanda. 

Elamor 
en los tiempos 
dei cólera 
GABRJEL GARCIA MARQUEZ 

. i 
'· . 

"EI Amor en los Tiempos dei 
Cólera" apareció en las libreri'as 
de Colombía, la tierra natal dei 
premio Nóbel de Literatura de 
1-982, cuando el país aún esta
ba convulsionado por la catás
trofe dei volcán Nevado dei Ruiz 
y por el sangríento episodio dei 
asalto militar ai Palacio de Justi· 
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eia. en Bogotá. Los colombianos 
aún no habian superado el clima 
de tragedie, cuando el amor en· 
tró inesperadamente en escena, 
a través de la brillante narrativa 
de García Márquez. Según varios 
cronistas bogotanos. la novela 
representó un bálsamo ai final 
de un afio de sufrimiento. 

EI libro de tapas amarillas 
se tornó una presencia constan
te en los aeropuertos. aviones. 
hoteles, bolnearios, kioscos de 
periódicos y hasta en lugares 
tan poco habituales como su· 
permercados y farmacias. E n tas 
calles de Bogotá es común hoy 
ver lectores con el libro bajo 
el brazo, mientras discuten ani
madamente las historias de Fio· 
rentino Ariza, uno de los perso· 
najes, o "las delicias libertarias 
de la viudez". uno de los temas 
centrales de "EI Amor en los 
Tiempos dei Cólera". 

EI séptimo libro de Garcia 
Márquez fue, sin lugar a dudas, 
su obra más esperada desde que 
se convirtió en uno de los escri· 
tores más leídos en el mundo 
entero. Se estima que la obra 
podrá alcanzar un tiraje global 
de hasta diez millones de ejem
plares, en las no menos de 15 
traducciones ya previstas . 

LIBR OS SOBRE ALLENDE: 
EXITO DE VENTAS EN CHILE 

Dos libros que evocan la fi
gura dei ex presidente Salvador 
Allende alcanzaron gran éxito 
de ventas, ai ser lanzados a fines 
dei ano pasado en Chile. Uno de 
ellos, "Un Cuarto de Siglo con 
Allende", fue escrito por el se
cretario particular dei ex presi
dente, Osvaldo Puccio, poco an
tes de su muerte, en la República 
Democrática Alemana, donde es
tuvo exiliado durante ocho anos. 

La obra de Puccio, que traba
jô con Allende durante 25 anos. 
pone de relieve algunos aspectos 
poco conocidos dei presidente 
asesinado. Para la revista inde
pendiente "Análisis", se trata de 
"la vida íntima, personal, coti· 
diana de un hombre que hoy 
más que nunca representa a una 
época y -para muchos- cons
tituye un s(mbolo de esperanza". 

EI otro libro es dei abogado 
Sergio Teitelboim, integrante dei 
"Grupo de Estudios Constitucio
nales", y se titula "Derechos Hu
manos y Soberania Popular". 
EI autor compara el legado jurl
dico de Allende con los aconte
cimientos ocurridos durante los 
doce anos dei régimen militar de 
Pinochet, ai que califica como 
"expresión de un poder basado 
en la fuerza. que estableció una 
relación de verticalidad y subor
dinación de clases, que se tradu
cen en factor de desarticulaciôn 
y disgregación sociales". 



BOLIVIA: 
LA LENGUA AYMARA SIRVE 
DE CODIGO PARA TRADUCCION 
COMPUTADORIZADA 

Los dos millones de indios 
aymarás que viven en las már
genes dei lago Titicaca, en los 
Andes bolivianos y peruanos, 
jamãs podrían haber imaginado 
que su lengua llegarfa a tener 
importancia mundial en el terre
no de la informática. La lengua 
aymarâ está siendo usada como 
cbdigo para traducción por com
putador, en uno de los raros ca
sos exitosos en esta materia 

EI Banco lnteramericano de 
Desarrollo (B1D) y la adminis
tración dei Canal de Panamá, 
adoptaron el programa llamado 
"Atamiri" - en aymará significa 
traductor-, mediante el cual 
textos redactados en lenguas co
mo el inglês, espaíiol, português 
y francés, pueden sêr traducidos 
de uno para otro idioma, usando 
el aymará como puente. 

EI programa Atamiri fue de
sarrollado por el ingeniero boi~ 
viano lván Guzmán Rojas. Estu
diando la lengua de los indíge
nas bolivianos. Guzmán encon
tró que ésta era la única en el 
mundo absolutamente lógica y 
de una construcción casi mate
mática de las palabras. Las frases 
en aymará no tienen conjuncio
nes y son tan perfectas que rara
mente necesitan puntos o comas. 
Los matices y variaciones de sel}
tido de las palabras son obteni
dos mediante una combinacibn 
regular de sufijos. 

A partir de esas constatacio
nes. el ingeniero boliviano se va
lió dei aymará como código para 
la elaboracibn de un programa 
de traduccibn computadorizada, 
que permite trasladar un texto 
dei espaíiol ai inglês a una velo
cidad de 36 mil palabras por 
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hora EI dato curioso es que la 
mayorfa de los índios aymarás 
no sabe leer ni escribir. 

En el programa Atamiri, el 
texto en inglés, por ejemplo, es 
digitado en un computador que 
lo traduce ai aymará, almacena
do como lengua intermediaria 
en la memoria electrónica, y de 
allí para cualquier otro idioma 
Trasnacionales como la IBM, 
Wang y NCR, están probando 
el sistema, que ya fue experi
mentado por el New York Times. 
Lo más interesante dei proceso 
es que, según Guzmán, todas 
las experiencias hechas hasta 
ahora en el exterior demuestran 
que el sistema funciona. "Pero 
las empresas trasnacionales se 
muestran muy reticentes para 
admitir que un ingeniero bolivia
no, valiéndose de una lengua 
de más de tres mil anos de an
tigüedad, pueda haber resuelto el 
problema de las traducciones 
electrónicas instantâneas, supe
rando provectos milloné!rios que 
están siendo !levados a cabo en 
sofisticados laboratorios de Eu· 
ropa y Estados Unidos", afirma 
el autor dei programa 

LA VIDA DE SAMORI TOURE 
EN FILME SENEGALES 

La vida de Samori Toura es 
el tema de la mayor producción 
cinematográfica dei Africa negra, 
a ser realizada por ·el cineasta se
negalés Sembene Ousmane. Divi-

dido en tres partes, con un total 
de seis horas de duracibn, el fil
me comenzarã a ser rodado en 
octubre próximo en Senegal. 
Posteriormente, incluirá episo
dios de la trayectoria histórica 
de Touré en Mauritania, Togo, 
Guinea, Benln. Burkina Faso y 
Costa de Marfil. Líder de la re
sistencia senegalesa dei siglo 
pasado, T ouré es para los africa
nos una figura legendaria de la 
lucha anticolonialista. 

INAUGURAN "CASA DE 
AFRICA" EN CUBA 

Cuba ya tiene su "Casa de 
Africa·", en el barrio histórico de 
La Habana Vieja, creada con el 
objetivo de contribuir ai conoci· 
miento de la cultura africana y 
exponer las luchas de liberaciõn 
de los pueblos de ese continente. 
La ceremonia de inauguración, 
que tuvo lugar en enero pasado, 
contó con la presencia de auto
ridades cubanas y embajadores 
de países africanos. 

Instalada en el Museo de la 
Ciudad, el primer piso de la casa 
muestra un mapa de A frica, do
nado por el ministro de las Fuer· 
zas Armadas Revolucionarias de 
Cuba, Raúl Castro. En el piso 
superior, se exponen piezas y 
objetos enviados por jefes de 
Estado, etnólogos, historiadores, 
embajadores y diplomáticos de 
países africanos. 

La "Casa de Africa" es un 
homenaje ai investigador cubano 
Fernando Orti2, de quien se 
expone all( su colección de ob
jetos afrocubanos. EI alcalde de 
La .Habana, Fernández Mell, re
cordó que Ortiz dedicó su obra 
ai estudio dei continente africa
no y contribuyó con su trabajo 
a la formación de la nación 
cubana. 
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Río de Janeiro es mocho más 
que una postal de Brasil. 

GOBIERNO DEL 
ESTADO DE 
RIO DE JANEIRO 
· BRASIL 
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t\to e,?-
0 N uE\Jos . 

EI Es1ado de Río de Janeiro no esLâ compues10 
solamente por bellezas na1urales. Es, sobre 

iodo, un gran taller de trabajo. Por eso, somos 
el segundo polo de desarrollo y el mayor cenlrO 

financiero de Brasil. 
Nuestras empresas producen, a escala de 

exportación, alimemos y bebidas, pieles y 
manufacturas de cuero, papel, productos 

químicos, plâs1icos y 1extiles, caucho na1ural 
y sinté1ico, aparatos electrónicos, productos 

me1alúrgicos y mucho más. Y, ademâs de 
concemrar el mayor número de empresas de 

consul1oría en ingeniería, Rio de Janeiro 1iene el 
principal aeropuerto y el segundo mayor puerto 

de Brasil. 
EI BD-Rio, como agenc~a financiera de 

fomemo, tiene la función de Lrabajar por el 
desarrollo dei Es1ado. Por eso, el BD-Rio 

quiere ser el vínculo en1re nues1ras empresas 
exponadoras y los po1enciales importadores de 

nues1ros productos. Vínculo que unirá a 
pueblos amigos. Use el BD-Rio para hacer 

contactos con las empresas de Rio de Janeiro. 
EI BD-Rio Lendrá siempre la solución adecuada 

a sus expcciativas. 

-~ 
BANCO OE OESARROLLO OEL ESTADO OE RIO OE JANEIRO S.A. 

Praia do Flamengo. 200 - 23?, 24~. y 25~· andares 
R(o de Janeiro- Bra)il. CEP. 22210 

Tel. 205.5 152 (PABX) • Telex (021) 22318 
Alili~do a la A-odadón Latinoameri,·ana de lnstitucíonc\ Fínancicra\ de Dc\arrollo • AI IDE, 
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