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1 lector 

Presentes en los frentes de lucha 

En esta edición nuestros lectores encontrarán 
reportajes escritos entres campos de batalla: 
Angola, El Salvador y Nicaragua. La provincia de 
Cunene, en la frontera de Namíbia y las ru:eas 
liberadas de El Salvador o las regiones en lucha en 
Nicaragua están separadas por miles de kilómetros, 
pero la guerra que en ellas se libra tiene un . 
trasfondo común. La mano que impulsa la agresión 
a Angola es la misma que convierte a América 
Central y el Caribe en escenario de duros 
enfrentamientos. 
El silencio establecido en torno a la guerra en 
Angola es un intento de impedir que el mundo 
tome conocimiento de lo que en ese pais está 
pasando. Les resulta más difícil ocultar lo que está 
sucediendo en América Central, pero hay ejemplos 
cotidianos dei empeno de los medios capitalistas 
de comunicación en desvirtuar la verdad y ocultar 
la magnitud de la resistencia popular en la región. 
No es, pues, una simple coincidencia que Richard 
Beer, Arqueies Morales y Pablo Piacentini - éste 
último miembro de nuestro equipo de dirección y 
los otros dos, colaboradores permanentes de 
cuadernos dei tercer mundo- reúnan en esta 
edición reportajes escritos en tres lugares donde 
se traban duras batallas y los pueblos se movilizan 
para la lucha y la res:istencia. Este esfuerzo es 
parte de un trabajo sistemático para desbloquear la 
información sobre la s:ituación en esos paises y 
en otros que enfrentan la agresión imperialista. 
Los articulos que completan esta edioión también 
son indicadores de la cruenta batalla -librada 
tanto en el plano político como en el militar- de 
los pueblos dei Tercer Mundo en defensa de su 
soberania y libertad. 
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Terror 
Recibí, a través de un amigo que 
estuvo de paso por Brasil, algu
nos ejemplares de esa prestigiosa 
revista y anoro la época en que 
cuadernos dei tercer mundo era 
editada en Argentina. EI horror 
y el terror cotidiano se han agu
dizado por la crisis económica 
que se vive en este país. Sigan lu
chando. P. T. T., Buenos Aires, 
Argentina. 

Rearticulación 
La oposición chilena trata de 
rearticularse, pese a los proble
mas derivados de una represión 
brutal y constante. La policía de 
Pinochet no ha logrado aún, du
rante estos anos de dictadura, la 
menor sofisticación. Pero la estu
pidez ha sido siempre la caracte
r ística dei fascismo. W, R. Valpa
raiso, Chile. 

Amazonia 
Me impresionó el artículo "EI 
asalto a la Amazonia", excelén
te. Solicito que traten de mejo
rar la distribución en Sorocaba, 
pues nos resulta difícil encontrar 
un ejemplar de la revista. Héctor 
H. da Silva, Sorocaba, Brasil. 

Chico Viana 
Ouisiera felicitar ai periodista 
Francisco Viana por la excelente 
materia que nos revela la crisis 

económica de nuestro país ("En 
el fondo dei pozo"), publicada 
en el mes de septiembre dei 81. 
Después de leer ese artículo deci
dí suscribirme a la revista. Wan
der de Barros, Río de Janeiro, 
Brasil. 

Perplejidad 
(. .. ) Yo y un grupo de amigos es
tamos perplejos con la cantidad 
de informaciones que esa revista 
maneja, enfocando brillantemen
te la situación caótica de los paí
ses dei T ercer Mundo (. .. ) Creo 
que mis amigos podrán ayudar a 
divulgar la revista. Jair Balbino, 
Salvador, Brasil. 

Estímulo y mobilización 
( ... ) Además, el modo como esa 
revista ha denunciado ai imperia
lismo y a otras formas de domi
nación y explotación sirve de es
tímulo para que los pueblos se 
movilicen a fin de derrotar a la 
reacción y ai fascismo. Renato 
Matusse, Chokwe, Mozambique. 

Adelante 
( ... ) Felicidades por publicar 
actualmente la mejor revista bra
sileiia de il'formación. Adelante, 
porque la 11.:r.esitamos. Una 
sugerencia: ampliar t:i Telex y el 
Panorama Tricontinental, y tam
bién un reportaje sobre Egipto 
pos Sadat, Libia y Khadafi, Chad 

y Sudán. José F. Marins Lugon, 
Belo Horizonte, Brasil. 

Guía 
Acusamos recibo y agradecemos 
el envío de dos ejemplares de la 
gufa dei tercer mundo, edición 
1981. Por otra parte, cúmplenos 
elogiar la excelente calidad dei 
trebajo, lo que justifica el espa
cio que cuadernos dei tercei 
mundo ha conquistado en nues
tro pa(s. Dias dos Santos, Revi5-
ta ''Novembro", Luanda, Angola. 
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Un mes después que el gobiemo sudafrlcano anun
ci6 la retirada de las tropas que invadieron a Angola, 
el enviado especial de "cuadernos dei terce, mundo" 
comprobó lo contrario. Pablo Piacenti11i estuvo en 
plena zona de guerra, conversó con soldados y oficia
les angolanos que participan en los combates y testi
monió ws efectos de la permanencia de las tropas in
vasoras en la província de Cunene. 

t:Por qué la prensa occidenta/ M habla mds de la 
guerra de Angola? Para contestar a esta pregunta 
nuestro enviado especial investigó las páginas interna
cionales de varios diarios importantes y descubrió que 
hay una omlsión premeditada de las informaciones di
vulgadas por e/ gobiemo de Luanda. La cobertura de 
los acontecimientos fue hecha desde un á11gu/o favo
rable ai ejército invasor, aunque todos estos periódi
cos condenan ai "apartheid" en sus páginas edito
riales. 



editorial 

La guerra ignorada 

[L a caravana que transportaba a los periodis
tas en busca de una guerra estaba a ocho 

kilómetros de Cahama, el puesto de defensa 
militar angolano más próximo a las fuerzas suda
fricanas. Surgió un avión enemigo y bombarde6 la 
columna. Entre otros, un inglés recibió una herida 
leve. EI hombre era uno de los muchos periodistas 
occidentales que realmente creían que el ejército 
sudafricano tenía por única misión y objetivo (eo 
sus incursiones en Angola) el declarado oficial
mente por Pretoria: La aniquilación de las bases 
militares de la Swapo. Por ello una colega francesa, 
mirando la herida, lo interpeló sonriendo:"J:nton
ces, tú eres un swapo?" 

Sucedió el 4 de septiembre y quiso esta ironi'a 
cruel demostrarle a un periodista de uno de los 
mayores centros de información dei mundo que 
podía rozarlo una muerte equivocada, ser víctima 
de un ataque que, según la versión que circula en 
Occidente, no úebió tener lugar porque ésta es una 
guerra ignorada. La invasión de Sudáfrica a Angola 
ha sido ocultada por los mecanismo~ dP. informa
ción que, se súpone, venden todo lo que es noticia y 
no hay noticia más vendible que la guerra, Pero es
ta vez las agencias y los demás medios de informa
ción han cometido una llamativa excepción. Vea
mos, primero, cómo. 

La invasión y los intensos bombardeos en la 
província de Cunene, que limita con Namibia, co
menzaron el 23 de agosto. Si durante los primeros 
di'as estos sucesos ocuparon un sitio importante en 
los medios de información de casi todo el mundo, 
su contenido fue en la gran mayoría de los casos 
una deformación de la realidad. No se relató la ver
dad -Sudáfrica invadió a Angola, atacó biancas 
civiles y militares, ocupó ciudades de esta nación 

independiente, mató centenares de personas, cau~ 
ingentes danos económicos- sino que se ofrec 
una versión "balanceada" de los hechos. 

Esto es, las agencias, para ocuparnos de los mr 
dios de información más influyentes, hicieron c1• 
cular la información oficial sudafricana -la de 
potencia atacante- y la angolana -la dei país au 
cado- en un relativo pie de igualdad. Para el lec 
tor esto significaba que hab(a fuerzas sudafricana1 
combatiendo en el sur de Angola, según el gobier 
no de Luanda en el marco de una agresión béli~ 
unilateral y según el gobierno de Pretoria en leg, 
tima defensa, para aniquilar las bases militares di! 
la Swapo en Angola empleadas para hostilizar ai ré 
gimen vigente en Namíbia. 

Los cables no proporcionaban el contexto 
esta situación. Sistemáticamente omitían reter 
que el gobierno de Pretoria es ilegítimo (según 1 
propios princípios de la democracia occidenta' 
pues se rige sobre la exclusión de la mayoría af 
cana dei derecho ai voto; y que ese poder raci 
ocupa ilegalmente a Namibia, lo que es una verd 
sancionada por las Naciones Unidas; y que 
Swapo es la única representante dei pueblo 
Namíbia y como tal es reconocida internaciona 
mente, y que el fin de ta guerra de Sudáfrica coo 
tra Angola consiste en la pretensión de suplantara 
gobierno de Luanda por una facción guerritlera -
Unita- armada y financiada por la minor(a blan 
sudafricana; e implantar su domínio en Namib' 
de una forma duradera por medio de grupos nam, 
bianos subordinados a Pretoria. Es decir, extende 
el imperio blanco capitalista sobre esa regi' 
inmensa y riquísima -sobre todo en minerales
Africa Austral, convírtiendo las aspiraciones a 



independencia y a la igualdad de los africanos er, 
una farsa dirigida por una ínfima minoría de blan
oos neocolonialistas, un proyecto que cuenta con 
el beneplácito dei presidente norteamericano Ro
nald Reagan. 

No era de esperar que las agencias occidentales 
dieran a sus informaciones este contexto. Pero sí 
que dieran continuidad a sus coberturas y procu
rasen verificar las afirmaciones de ambas partes. 
No fue as(. 

EI 30 de agosto, después de haber efectuaclo 
bombardeos masivos en la región, acicateado por la 
presión internacional y por la oonvocatoria dei 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el 
gobierno sudafricano anunció ai mundo su retira
da de Angola. 

La declaración de Pretoria recibió amplia publj
cidad, junto oon el desmentido de Luanda. Pero• 
partir de ese momento, virtualmente, no se leyó o 
vio más dei tema. La guerra dejó de ser noticia.' 
Los lectores o televidentes u oyentes dejaron de re
cibir noticias de una invasión sobre cuyas causas 
no se les habla informado y que seguía en curso. 
Un lector corriente de un país occidental y por lo 
tanto uno dei Tercer Mundo dependiente -es fácil 
comprobar esta afirmación interrogando a cual
quiera que reuna esas caracter(sticas- tenía, diga
mos, un mes después dei anunciado retiro, la impre
sión de que la guerra cesó desde que los sudafrica
nos anunclaron su retirada. 

Las tropas de Pretoria sólo habían cumplido un 
repliegue táctico. Apostaron sus mayores unidades 
motorizadas detrás de la frontera oon Namíbia y 
mantuvieron el oontrol de la vasta área que se e»
tiende ai margen i2quierdo dei río Cunene, asen~
das en varias bases de helicópteros preparadas en 
dlcho territorio. Y no sólo conservaron su domínio 
militar en esa área, ocupando ciudades y aldeas, 
sino que con su aplastante poder(o aéreo, durante 
todo el mes de septiembre y durante los meses de 
octubre y noviembre (ai escribir estas páginas, a 
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mediados de noviembre, tal era la situación), oon
tinuaron bombardeando y ocupando otras ciuda
des y aldeas, matando a civiles y a militares que de
fendían dichas poblaciones. 

Y durante estos meses la prensa oocidental con
tinuó ignorando la guerra, limitándose a publicar 
algunas líneas acerca de los hechos más salientes y 
ofreciendo las distintas versiones oon una pasmosa 
"neutralidad". 

Desde un punto de vista estrictamente informa
tivo no se justifica este desinterés. Por el contrario, 
existen todos los ingredientes para atraer a la prensa. 
Y no sólo porque hay una guerra en acción. Aqui' 
están asentados mites de soldados cubanos equipa

dos con sofisticado armamento soviético. Acudie
ron en 1975 para respaldar la independencia de 
Angola, cuando columnas de tanques sudafricanos 
violaron la frontera angolana y se acercaron a 
Luanda, a más de mil kilómetros de la frontera con 
Namibia. 

Los angolanos y los cubanos rechazaron a los 
tanques de Pretoria y el gobierno dei MPLA (Movi
miento Popular para la Liberación de Angola) y 
dei presidente Agostinho Neto pudo consolidarse. 

Desde entonces hasta hoy las tropas sudafrica
nas han perpretrado innumerables violaciones dei 
territorio angolano y cometido numerosas agresio
nes bélicas. 

Pero esta ve2 hay algo más. Los efectivos suda
fricanos penetraron profundamente en el suelo an· 
goiano, más de doscientos kilómetros, ·y se acerca
ron a las defensas cubanas. Ante la proximidad de 
las fuer2as de Pretoria un comunicado oficial dei 
gobierno de Cuba anunció que ordenaría repeler la 
agresión si los atacantes se encontrasen con las de
fensas cubanas. 

Es sabido que si los cubanos entran en acción 
con su poderío aéreo, con su artillería y con 
sus blindados, ello significará la generali2ación de 
la guerra en Africa Austral. Nadie puede pronosti
car siquiera aproximadamente lo que significaría la 
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· generallzación dei confllcto. Pero el ingreso en 
acci6n de los cubanos y sus armas soviéticas puede 

l motivar una respuesta militar norteamericana, pues 
1 el gobierno Reagan respalda a Pretoria y a la Unita 
y sostiene que los cubanos deben irse de Angola. 
Una generalización de la guerra en Africa Austral, 
con los angolanos y sus aliados cubanos avanzando 
hacia la frontera con Namibia, para hacer retroce-

'der detrás de ella a los invasores, le representar(a a 
Reagan un pretexto para intervenir militarmente 
en la z_ona. O para golpear, en represalia, directa
mente a Cuba, que se siente amenazada y ha pues
to a medio millón de milicianos bajo las armas 
para defender a la isla de una agresión norteame
ricana que cree probable. 

Por ello, el Africa Austral y en particular la 
frontera entre Namíbia y Angola es uno de los 
puntos candentes dei planeta y, como el Medio 
Oriente, es uno de los contados sítios en que una 
fricci6n bélica puede desencadenar la guerra mun
dial. Es, por lo tanto, una fuente noticiosa de pri
mara magnitud. 

Cualquier observador periodfstico occidental 
destacado en Angola durante estos meses de guerra 
pudo haber informado a su público cuantes veces 
-y no fueron .pocas- se estuvo a un paso de pro
ducirse una fricción. 

Intentemos ahora explicarnos el silencio en 
torno de esta guerra. La raz6n inmediata es que no 
hay, virtualmente, corresponsales occidentales 
acreditados en Luanda. La mayor parte de los pe-

1 riodistas allf acreditados pertenecen a medios de 
. los pafses socialistas; ellos envfan amplia informa
'ción sobre la guerra, pero su identidad ideológica 
los convierte, para la prensa occidental, en fuentes 
imparciales y no dignas de credibiiidad. 

Todas las agencias occidentales acreditaron, en 
su momento, corresponsales en Luanda, pero no 
respetaron las leyes y reglamentos dei gobierno 
angolano y debieron abandonar el pa (s. En con-

1 secuencia, tres de las cuatro grandes agen-

cias (Associated Press, Uníted Press y Reuter), que 
en conjunto son responsables de más dei ochenta 
por ciento de la circulación de noticias en el mun
do, carecen de corresponsalía en Angola. La única 
entre las cuatro grandes presente en Luanda es la 
agencia France Presse, pero su cobertura no tiene 
carácter permanente; así, un corresponsal estuvo 
en Angola durante los primeros días de la siuerra 
pero luego dejó la plaza vacía. Aparte de AFP, al
gunos medios de prensa quisieron realizar cobertu
ras desde Angola y obtuvieron autorizaclón dei go
bierno de Luanda para ello; pero en tales casos 
-equipos de televisión, corresponsales de grandes 
diarios- no se trataba de trasmitir noticias propia
mente dichas. sino más bien de hacer servicios 
especiales. 

Es un hecho, con independencia dei juicio que 
eito merezca, que las agencias occidentales no van 
a módificar sus propias regias, como tampoco lo 
hará el gobierno angolano. Luego, Luanda seguirá 
descubierta por parte de las grandes agencias y por 
lo tanto los medios de prensa de Occidente y dei 
Tercer Mundo carecerán de información directa
mente originada desde Angola, en tanto que con
tinuarán recibiendo información procedente de la 
República de Africa dei Sur, donde sí están acredi
tados sus corresponsales. 

Ello explicaría en parte esta sordlna sobre la 
guerra. Pero s6lo en parte. Porque es menos expli
cable que los comunicados oficiales emitidos por 
el Ministerio de Defensa de Angola, que narraban 
los hechos bélicos. no hayan sido editados por las 
grandes agencias y publicados por los medios de 
Occidente y dei Tercer Mundo. 

No se trataba de que dichos mediosadoptasen la 
visión angolana, sino sencillamente de que recogie
ran los anuncios dei Ministerio de Defensa presen
tándolos como la versión de una de las fuentes dei 
conflicto. 

Es cierto que no podían recibir directamente 
los comunicados, pero el contenldo de ellos les lle-
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\ 
gaba lndirectamente. Por ejemplo, la& grandes 
agencias y numerosos medíos occldentales tienen 
oorresponsales acreditados en Moscú y éstos ten(an 
acceso a la agencia Tass v a la prensa soviética, que 
permanentemente reprodujeron el oontenido de 
los comunicados angolanos. La información de An
gola también se recibe en la capital portuguesa. En 
efecto, durante la fase inicial de la lnvasión la 
mayor parte de las citas de las denuncias angolanas 
provinieron de Lisboa, probando as( que, cuando 
están motivados, las ag~ncias y los medios occiden· 
tales pueden acceder a esta lnformación. 

Pero después de la fase inicial se optó por el si· 
lencio y la opinión pública no fue informada de 
esta guerra. La revisión de los medios de prensa 
occidemales muestra una desproporción impresio· 
nante entre la lmportancia real y, por lo tanto, noti· 
ciosa de los sucesos en el sur de Angola y el resul
tado informativo. Si la opinión pública mundial 
hublese tenido un oonoclmiento real de los hechos 
e incluso de su proyección en términos de amenaza 
a la seguridad dei planeta, los gobíernos occidenta
tes -y el de los Estados Unidos en particular- se 
hubiesen sentido presionados y a Reagan le resul
taría más difícil o más costoso, el veto a la resolu· 
ción de condena a la invasión sudafricana en el 
Consejo de Seguridad y, en general, su política de 
apoyo ai régimen de minoria bianca de Pretoria. 

Precisamente por ello, la Casa Bianca no está in
teresada en la difuslón de esta guerra, que no con
sidera una guerra injusta sino dirigida a aplastar a 
los guerrilleros Independentistas de la Swapo, a los 
que Reagan califlcó públicamente de terroristas, 
as( como apoya las actividades de Sudáfrica y de 
la Unlta orientadas a desestabilizar ai gobíerno de 
Luanda y quislera que el retiro cubano facilitara el 
logro de dichos objetivos. 

Porque desde Nixon y Klsslnger hasta Reagan y 
Haig, el ala dura dei stablíshment norteamericano 
siente y afirma que el triunfo dei movimiento de 
liberación angolano ha signifi~do una "posición 
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perdida" para Occidente, que no se resigna a per· 
der para siell\Pre. 

En el campo político y militar esta nostalgia im
perialista fue derrotada por el MPLA y por sus alia· 
dos, aunque a muy alto costo y los ataques prose
guirán. La tensión en Afríca Austral no cesará has
ta que Namibia sea independente y hasta que en la 
República de Africa dei Sur no impere la igualdad 
entre negros y blanoos. 

EI impulso de los pueblos hacia la liberación es 
natural e indomable. Y el neocolonialismo, está 
dispuesto ai empleo de la fuerza militar para man
tener sus posiciones, no importen las pérdidas hu
manas y los peligros que implique. 

Tal es la razón por la cual Sudáfrica, con armas 
de las potencias capitalistas, ataca a la Swapo y a 
Angola. Y agredería a Angola aunque la Swapo 
no existiera pues el régimen de Pretoria nunca se 
conformará oonque esta joven nación sea una po· 
sición ganada para el socialismo, el régimen que le 
es antagónico, lo mismo que ai gobierno Aeagan. 

A los círculos imperiales les conviene que se 
ignore esta guerra y que se oculte la invasi6n. Y 
debe reconocerse que en este aspecto -la batalla 
informativa- han conseguido un triunfo. Es preci· 
sarnente por ello que cuadernos dei tercer mundo 
se sintió obfigado a hacer un gran esfuerzo tendien
te a aportar una amplia y detallada información so· 
bre la situación actual en Africa Austral, dedicán· 
dote este número especial. 

Para ello envió a Angola a su diretor adjunto, 
Pablo Piacentini. Durante su estancia de quince 
d(as recogió los materiales que en este número 
tratan de la guerra contra Angola: Un informe que 
incluye una visita a Cahama, la avanzada de las de
fensas angolanas, y una investigación sobre el trata
miento que cuatro importantes diarios occidenta
les otorgaron a esta guerra. Esta extensa investiga· 
ción prueba con datos estad(sticos lo que afirma
mos en este editorial sobre la guerra ignorada por 
la prensa occidental. 



Cahama: 
frente ~I ej_ército invasor 

Las tropas sudafricanas siguen ocupando un terc.io de la 
província de Cunene, en un área que corresponde a 
aproximadamente 25 mil kilómetros cuadrados. A mediados 
de octubre nuestro enviado especial Pablo Piacentini 
viajó a la zona de combate y relató sus impresiones 

Pablo Piace11tini 

ramos trece periodistas y llegamos el trece 
de octubre de Lubango. Un português se 
cruzaba los dedos y decía que, para colmar 

un auguno fatídico. habia o ido en la cabina del pi
loto que la torre de contrai le indic6 a nuestro 
avión la posici6n trece. 

El aeropuerto estaba fuertemente militarizado. 
Lo circundaban baterias antiaéreas camufladas. 

En el trayecto hacia Lubango y durante nues
tra permanencia en la ciudad, la movilización era 
la característica de un estado de guerra. Continuas 
desplazamientos de efectivos militares en camiones 
y jeeps. sirenas, patrullajes y, en cada salida fuera 
de la ciudad, vi.mos cerca de la carretera numerosos 
puestos militares y muchas baterías camufladas. 
Lubango es la capital de Huila, provincia que limi
ta ai sur con Cunene. Esta provincia, de 75.995 ki
lómetros cuadrados limita a su vez, en su frontera 
austral, con Namíbia. El territorio que se extiende 
ai márgen izquierdo del rio Cunene y que com
prende cerca de un tercio de la província, se halla 
ocupado por las tropas sudafricanas, no obstante 
que el gobierno de Pretoria anunció el 30 de agos
to su retirada de Angola. Las tropas se retiraron 
sólo parcialmente y se manten ian durante nuestra 
visita y después, en esa parte dei suelo angolano, 
efectuando diariamente vuelos de reconocimiento 
y sucesivos bombardeos a ciudades y aldeas en esa 
área y aun más aliá. 

Recién el viernes 16 a las dos de la madrugada 
partimos hacia Cahama, distante unos 200 kilóme
tros en dirección sureste. En Cahama tiene asiento 
la unidad militar angolana más próxima a las posi
ciones dei ejército sudafricano y los d ías de espera 
en Lubango se debieron a que, por motivos de 

seguridad (o de orden militar), s6lo el dia quince 
el comando dio la autorización definitiva para 
nuestro traslado. 

La ímportancia de Cahama reside en que es un 
centro de comunicaciones donde convergen todos 
los caminos de los pueblos situados ai sur, cerca dt 
la frontera con Namibia. 

Para estos desplazamientos de civiles escoltados 
por soldados se prefieren las horas noctumas, ai 
amparo de la oscuridad. Pero el comandante de Ca
harna nos diría poco después que la aviación ene· 
miga había operado en e! área hacía dos noches y 
que podría presentarse, en el camino o all{ mismo, 
en cualquier momento. Era una cuestión de suerte, 
dijo, y no existia modo de garantizarle Ja seguridad 
a nadie. Y por ello permitiría que nuestro regreso 
se hiciese durante el dia. Tuvirnos suerte, ni siquie
ra divisamos un avión . 

La ciudad que no se rindió 

El trayecto entre Lubango y Cahama es un 
muestrario de los efectos de la guerra que Sudáfri
ca descarga contra Angola. Edificaciones civiles de
rruídas por los bom bardeos aéreos, desde casas 
hasta chozas, vehículos incendiados a un costado 
del camino. Este era de asfalto y tenía algunos bo
quetes grandes y medianos que aún nó hubo tiem
po de rellenar. Casi todos sus edificios estãn a ras 
deJ suelo. Hay cráteres por doquier. Las bombas y 
las metrallas ban dejado sus huellas allí donde se 
pose la vista. 

EI mayor Joaquín Antonio Lopes Farrusco es el 
comandante de la unidad. Farrusco tiene fama de 
un valor a toda prueba y de gran capacídad de 



mando. "No conoce el miedo", nos dijeron varios 
de sus subordinados. Lo cierto es que a pesar de 
los violentos ataques, Cahama no se rindló y per
maneció como una plaza fuerte de la resístencia de 
las Fapla (Fuenas Armadas Populares de Libera
ción de Angola). El mayor, de cuerpo pequeno y 
recio, contô a los periodistas: "Aquí los bombar
deos comenzaron el mismo 23 de agosto, a las diez 
de la ma.nana y prosiguieron sin cesar hasta las 
quince horas. Cahama estuvo 22 dias consecutivos 
bajo bombardeos, que fueron muy intensos, iropo
sibilitando hasta la circulación de una bicicleta du
rante las prirneras jornadas. Pero hay acciones 
todos los días. Se trata de 'patrullas con cazas li
bres'. Hacen reconocirnientos aéreos y si encuen
tran un objetivo lo aniquilan. Para ellos los objeti
vos tanto son militares como civiles. Detienen a la 
gente, la interrogan y torturan, arrasan quirnbos 
(aldeas de chozas), roban. Mi.ren este quimbo arra
sado dondo murió una familia entera y díganme si 
tiene algo que ver con un objetivo militar. Esto 
comenzó el 23 de agosto y no ha terminado. Aho
ra hay sólo una pausa relativa, pero pensamos que 
se trata de la preparaciôn de una embestida con 
golpes más poderosos." 

Los militares nos mostraron las ruínas del muni
cipio, las instalaciones sanitarias, la casa de los mo
tores, los depósitos dei pueblo. De todos esos edifi-
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Pese a tos ataques sudafricanos Cahama no se rinde y 
las Papla siguen resistiendo a1 ejército invasor. Según 

un oficial angolano "los bombardeos comenzaron 
el mismo 23 de agosto a las diez de la maiiana y 

proslgu.leron sin cesar hasta las q_uince horas. Caha.ma 
estuvo 22 dias consecutivos baJo bombardeos, 911e 

fueron m uy intensos, imposíbilitando la circulacion de 
una bicicleta durante las primeras jornadas" 



cios el único de carácter militar era el comando de 
la brigada. 

Farrusco senal6 otros restos y explicó que eran 
residencias de oficiales angolanos y de los conseje
ros soviéticos. "Ustedes saben que tenemos conse
jeros soviéticos. Están conm.igo y vivían en esas 
casas. Cada una de nuestras brigadas tiene aseso
res. Como los consejeros militares del mayor 
Afonso Maria, comandante de Ondjiva. Los captu
raron y dijeron que eran consejeros de la Swapo. 
Puras mentiras. Los sudafricanos hablan todo el 
tiempo de la Swapo. Ustedes pueden verificar si 
aqui había alguna base de la Swapo o una base de 
misiles Sam 2, como también dijeron". 

En las cuatro horas que pasamos en Caba.ma los 
militares no pusieron limites a nuestra circulaci6n. 
Les preguntamos si eran ciertas las versiones sobre 
empleo de bombas de napalm y de fragmentaci6n. 
Asíntieron y nos hlcieron ver un gran cráter en un 
terreno arenoso, alrededor dei cual la tierra estaba 
quemada. También nos mostraron casas demolidas 
en las que habían quedado paredes en pie, con 
grandes manchones negros en la superficie. Eran 
los rastros de las bombas incendiarias, de napalm. 

La guerra de guerriDas 

Durante la charla el mayor Farrusco hizo una 
referencia importante. Le contamos que el d ía an-

terior habíamos tenido un encuentro con un ofi
cial dei estado mayor, en Lubango, y que éste nos 
había dicho que en la zona de Ondjiva, tomada por 
los sudafricanos y de donde, según la informaci6o 
disponible hasta entonces, no habian podido regre
sar las Fapla, las fuenas angolanas se encontraban 
ahora operando. El diálogo prosigui6 así: 

-,Puede confirmar esa informactón? 
-Si. Continúan en la región, aunque debeo 

efectuar repliegues pues no tienen equipos milita
res suficientes para enfrentar a los adversarios. 

-,Es una especie de gue"a de guem"l/as? 
-Sí, una incrementación de la guerrilla. A par· 

tir de Xangongo, desde el rio bacia abajo, tenemos 
algunos grupos operando. 

- ,En la retaguardia dei enemigo? 
-En Ia zona que el enemigo ocupa actualmente. 

Como todos saben nuestro ejército tiene sólo cinco 
anos de historia. No tenemos unidades grandes 
para enfrentar la situación creada en el país. Pero 
no es menos cierto que las Fapla; aun con sus di· 
mensiones, vamos a rever la situación que nos hao 
irnpuesto, a todo costo. Una de las acciones adop
tadas consiste en la incrementación de la guerrilla 
por parte de algunas unidades. Y si fuera necesario, 
yo personalmente incrementaré aquí la guerrilla. 
Los sudafricanos parecen convencidos de que ani· 
quilando a dos unidades de las Fapla podrán con· 
quistar el territorio de Angola. Se engaiian. Basta· 
ría que recordasen los largos anos que Iuchamos 



La región de los combates en 
Cahama (foto superior} es muy 

desfavorable ai Ejército 
angolano, expuesto a los 

helicópteros sudafricanos. 
Cuando nuestro enviado Pablo 

Piacentini estuvo en el área, 
la custodia de )os periodistas 
localizó a dos soldados (foto 

superior y a la derecha) 
que enfrentaron a las tropas 
invasoras y se perdieron en la 

selva heridos y sin comida 
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contra el colonialismo portugués para que com
prend.iesen que se trata de una ilusión. 

\ que más nos impresionõ fue su expresi6n demu
dada. 

Aunque los oficiales se abstienen de dar más 
datos sobre este punto, basta lo dicho para extraer 
una conclusi6n significativa sobre la situaci6n mili· 
tar: Las unidades regulares han frenado la ofensiva 
dei ejército sudafricano aunque éste, valiêndose del 
área que controla en Cunene y de su supremacia, 
golpea con bombardeos en una zona más extensa. 
Pero a la vez que mantienen sus propias posiciones 
con unidades regulares, las Fapla infiltran coman· 
dos en el área controlada por el enemigo, hostigán
dola con una suerte de guerra de guerrillas. 

EI rescate 

Habíamos recorrido unos 40 kilõmetros desde 
Cahama, de regreso bacia Lubango y eran cerca de 
las d.iez de la maftana, cuando sobre el lado dere
cho de la carretera vimos a un soldado que a duras 

' penas conseguia tenerse en pie. El ten.iente Fran· 
cisco Gomes, jefe de la caravana, dio orden de fre
nar, y como nos encontrâbamos en la ventanilla de 
la derecha, el muchacho qued6 frente a frente. Lo 

SACERDOTES V HOSPIT ALES EN 
LA MIRA OE PRETORIA 

D La suerte nos hizo encontrar en nuestro alo· 
jamiento en Lubango, un local de la Cruz. 

Roja improvisado como residencia, a lnacio Rai
mundo, comisario comunal de Nehone, que el 
ocho de octubre fue objeto de un bombardeo SU· 

dafricano. El hecho tuvo una especial difusi6n 
porque los aviones destroyeron aJll la ntisiõn de 
Kafima y mataron al sacerdote angolano Miguel 
Manico .. 

Inacio, 31 anos, llegõ a Lubango para internar 
a once heridos y llevarse un jeep, pues el suyo lo 
destrozaron las bombas. "1,El nuevo lo vas a ca
muflar?", le preguntamos. "No -respond.ió-, lo 
voy a descapotar completamente para ver al ene
migo desde lejos". 

Cuenta lnacio: "Los sudafricanos habían !lega
do antes, el 10 de julio. Descend.ieron en helicóp
teros y coparon el pueblo. Su objetivo en ese mo
mento era s61o de reconocimiento. Yo estaba en 
el pueblo y me refugié dentro de una casa que 
por fortuna no allanaron. Cuando ellos Jlegan lo 
primero que hacen es preguntar por las autorida
des, para extraerles información". 

El soldado -Paulo Dala, 22 anos- le balbuce6 
a1 teniente que su grupo había tenido un encuen. 
tro coo el enemigo, que había cruninado tres dias 
hasta llegar alli y que en la selva yacía un camara. 
da suyo. 

Acostaron a Paulo en un jeep, Ie dieron un sor· 
l»õ de agua y el veh.ículo partió con el teniente y 
«)(l los period.istas que Iograron subir, al rescatc 
1f1t extraviado. Antes de ello Gomes había dispues
to que se camuflaran los automotores y las perso
l}f.S, y nos colocamos como hubiéramos debido ha· 
ljj:rlo de haber irrumpido la aviaci6n sudafricana. 
los vebiculos en fila, dentro de esa selva raleada y 
con relativas posibilidades de no ser vistos desde el 
aire; los hombres dispersos, ocultos bajo los arbus. 
tos más altos. 

El soldado Bartolomeu Lino se dejõ caer cuando 
agotõ sus fuerzas y pres.inti6 que allí iba a morir. 
El lugar era el peor, un claro en la selva donde 
nada lo protegia del sol. Se cubri6 con la manta 
que Jlevaba en la mochila y abraz6 a su fusil ame
trallador. 

"Los militares sudafricanos querian tomar 
agua -continúa lnacio- pero la bomba dei pue· 
•10, ubicada en la misión lo mmno que el puesto 
l;lédico, estaba quemada. Quisieron reparart. 
pero no lo lograron. Entonces amenazaron: ' 1Si 
ll reg.resar vemos que funciona, la vamos a bom. 
bardear!'. Se Uevaron de todo, basta bicicletas y 
máquinas de coser, que decfan que eran de Ia 
Swapo, y también medicinas. Y volvie.ron el ocbo 
de octubre". 

"Realizaron el primer ataque a las 13.1 S horas 
y el segundo a las 16.05, con dos lmpala y cobe· 
terfa. Deben baberse dado cuenta de que la bom· 
ba funcionaba porque la gente la rodeaba. El pa· 
dte Manico la había reparado. Hace tres aiios que 
tenemos sequía y esa bomba era vital para la vida 
uormal de la comunidad, que tiene unos seis mil 
lebitantes. Cuando las bombas cayeron el padre 

.11,anico estaba arreglando su automóvil y una ex· 
;,.tosión lo mató. La misi6n tiene también tres 
tj,.onjas, dos de ellas extraitjeras. Además de los 
a,nce heridos bubo ocho muertos, uno de ellos 
lha criatura de pocos meses. Destruyeron la mi
tión y con ella la bomba y el pequeno hospital". 

-;. Este ataque preciso a la misión pudo ser una 
'lepresalia por haber sospechado los sudafricanos 
un engano para negarles agua. Pero éste seria tan 
alo un detalle macabro dentro de una estrategla 
fremeditada y orientada a imposibilitar un mini· 

"" 



Así lo encontraron unas cuatro horas después, 
Iras el penoso recorrido de Paulo por los siete lei· 
16metros que lo separaban de la carretera y el cuar
to de hora que tardaron en ubicarlo. 

iQué habrá pensado y experimentado Bartolo
meu cuando entreabrió los ojos y vio a un teniente 
de las Papla y a dos câmaras fihnadoras que lo 
apuntaban, mientras comenzaba a entender que es
taba a salvo? 

La narración de Paulo -Bartolomeu no podia 
oi debía hablar- y los datos aportados -por el te
niente, posibilitaron la reconstrucción dei episo
dio. 

Los dos formaban parte de un grupo de cinco 
soldados dedicados a operaciones guerrilleras den
tro de áreas controladas por las fuerzas sudafrica
nas. Se trataba de la incrementación de la guerrilla 
que acababa de revelarnos el mayor Farrusco, sin 
sospechar que una coincidencia singular nos apor
taria un testimonio vivo. 

Los cinco estaban escondidos en la mata, donde 
íueron sorprendidos por un helicóptero dei enemi
go. Uno de ellos fue asesinado pero los restantes 
lograron huir, dos en una dirección, dos en otra. 

mo de vida normal a las poblaciones, asf como a 
dislocar la economia regional. 

Una de las condiciones para que la gente con
tinúe en sus poblaciones es que cuente con asís
tencia sanitaria. En consecuencia, el ejército de 
Pretoria ha incluído a los hospitales entre los 
blancos militares. 

EI puesto médico de la misión de Kafima, si
tuado a unos 200 kilômetros de la frontera con 
Namibia, no es un caso aislado. El hospital de 
Ondjiva fue bombardeado el 28 de agosto y luego 
ocupado por tropas sudafricanas. El seis de 
octubre la aviación regresó y lo ameiralló. 

EI personal médico y el auxiliar, como todos 
los civiles, fueron amedrantados por el fuego 
adversario. Muchos de eDos buscaron refugio en 
otras ciudades. AI mismo tiempo, los ataques inu
tilizeron las instalacioues. EJ hospital de Ondjiva 
ha dejado virtualmente de funcionar. 

En el hospital de Tchiulo los actos de intima
ción fueron tan violentos que no sólo el personal 
médico, sino también enfermos que no debían 
abandonar sus lechos, se dieron a la fuga. 

iEs que puede alguien confundir a médicos y 
enfermos con guerrilleros de la Swapo? No. Pero 
para Pretoria la Swapo es un objetivo y ai mis
mo tiempo un pretexto para una agresión bárbara 
ai territorio, a la economia y a la población de 
Angola. · 
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Esto ocunió el trece de octubre a eso de las cin· 
co de la maftana y a poco andar Paulo y Bartolo
meu habían perdido el rombo; no sabian dónde se 
hallaban ni cômo sal.ir de la selva hacia un lugar 
seguro. 

Fueron tres dias y unas horas de caminata. Des
de el punto dei ataque, Mucope, hasta la carretera, 
hay 63 kilómetros en ünea recta, pero coo los 
rodeos que hicieron habrán andado más de cien ki
lómetros. 

Estaban deshidratados y extenuados. Gomes 
estimó que no habrían pasado vivos de ese d ia so
leado aunque admitió que, con grandísima suerte, 
Paulo podría haber llegado hasta esa noche. 

Satisfecho pero sobrio, el teniente nos hizo 
notar que en su escapada los dos habían perdido el 
calzado, pero habían conservado las mochilas y ha
bían entregado los fusiles a sus camaradas. Qué 
peso habrá· sido para esos hombres exánimes el 
arrastre dei fusil y las cananas y la carga de la mo
chila, unos cuantos kilos de impedimenta. 

Desde la llegada a Angola habíamos reiterada
mente leído y oído a los jrfes militares, la exalta
ción de la "moral alta" -en buenas cuentas, la de
cisión de enfrentar al adversaria- de las Fapla. Se 
podría tomar con reservas esas afirmaciones, como 
algo relativo y destinado a ayudar sicológicamen
te en una guerra desigual No obstante las motiva
ciones poderosas de los angolanos, la suplc'rioridad 
militar sudafricana podría jugar en la direc.,:_6n 
contraria. 

Después de ver a Paulo, temblequeante pero 
plantado en la carretera con su fusil, y la recupera
ción de Bartolomeu armado, se disiparon nuestras 
dudas. O 

El ejército angolano intensifica la resistencla 
conlrB la invaslón y apoya a la población, víctima 

de !aguem 



Cómo la prensa 
olvidó la guerra 

Cuatro de loe diarios más importantes de 
Occidente omiten las infonnaciones divulgadas por 
el gobiemo de Angola y presentan una 
información parcial que favorece a los invasores 

~ 
l cincuenta y dos por ciento de las informa
ciones sobre la invasión a Angola divulga
das por cuatro de los periódicos más impor

antes de Occidente se basaron en noticias de fuen
es sudafricanas y norteamericanas. El lado angola-
10 fue utilizado sólo en el 22,9 por ciento de los 
asos, mientras las fuentas soviéticas fueron con
ultadas en el 3,07 por ciento. El 21,4 por ciento 
estante se originó en informantes localizados en 
1tros países. 

Esos datas, que revelan una parcialidad total en 
as ruentes de información y en la forma de abor
lar la invasión ai territorio angolano son el resulta
lo de una amplia investigaci6n realizada durante 
bs meses de agosto y septiembre en los periódicos 
le Monde (francês), New York Times (norteameri
l&DO), La Repubblica e n Tempo (italianos). 

Los cuatros diarios dieron más destaque a las 
pc,ticias sudafricanas provenientes de Pretoria, con 
~ porcentaje del 35,7 por ciento de la inforrna
'26n sobre la guerra, o de los Estados Unidos con 

16,3 por ciento. 

Sudáfrica y Estados Unidos coincidieron, en 
orma general, en sus versiones sobre el conflicto, 

modo que un único punto de vista dominó más 
la mitad del material publicado, mientras las 

siones angolanas y soviéticas (que normalmente 
incidieron) lograron apenas el 25 ,9 por ciento 

el noticiaria total. 
El trabajo comparativo se desarrolló en tres eta
: la primera, anterior ai ataque sudafricano, 

YO como objetivo analizar cómo la prensa occi
ental trató las advertencias angolanas sobre la 
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inminencia de un ataque enemigo;la segunda estu
dia el inicio de las operaciones, entre eí 23 y el 30 
de agosto, cuando Sudáfrica anunció una supuesta 
retirada de sus tropas;y, finalmente, la tercera eta
pa analiza las infonnaciones posteriores a1 anuncio 
sudafricano y destaca particularmente la falta de 
importancia atribuida por los mencionados diarios 
a las denuncias angolanas de que la invasi6n conti
núa. 

Antes de la guerra 

EJ vespertino francês Le Monde es mundialmen
te conocido por su preocupaci6n oon la imparciali
dad y la independencia con que busca sus fuentes. 
Le- Monde publicó en los dias 13, 14 y 23 de agos
to noticias sobre el aumento de la tensi6n militar 
a lo largo de la frontera entre Angola y Namibia, 
pero no mencionó los comunicados emitidos en 
Luanda el 14 y el 22 sobre la inminencia de un 
ataque sudafricano en gran escala. 

EI New York Times, considerado el periódico 
más poderoso e influyente dei mundo, public6 
(una columna, en 3/4 de página) en su edici6n del 
12 de agosto que Sudáfrica estaría enfrentando di
ficultades para atacar a Angola, debido a la instala
ci6n de bases de misiles soviéticos en la ciudad de 
Lubango. Esta noticia fue obtenida en Pretoria por 
el corresponsal dei diario en Sudáfrica, y no hace 
ninguna referencia a las denuncias angolanas. Entre 
el 12 y el 26 de agosto, el NYT publicó notas so
bre el aumento dei poderio bélioo sudafricano e in
formaoiones diversas sobre Sudáfrica, sin aludir a 
la situaci6n en Angola . 



t ~~,~~ 
- • - ~ , • \1. -"- "" .... .. . 

. - .·.. ,- --- ..:... ?,. .-1. 

Casi 100 mi! personas, entre ellos 
angolanos y ccntenares de refugia 
de Namíbia, quedaron sin techo en 
el sur de Angola, a causa de Jos 
intensos bombardeos de la aviación 
sudafricana. El gobierno de A"e ... lJ 
solicitado ayuda internacional porq 
sus recursos propios son ínsuficienl 
para atender la creciente demanda 
de ropa, alimentos y medicamentos 



La Repubb/ica no registró ninguna noticia sobre 
a crisis en Africa Austral entre los días 10 y 25 de 
1gosto. La Repubblica tiene una orientaci6n de 
;entro-izquierda y, generalmente, da una buena co
~ura a los asuntos dei Tercer Mundo.fl Tempo, 
il otro periódico italiano estudiado, tampoco pu
blic6 nada sobre las advertencias angolanas y los 
l)l'tparativos de invasi6n por parte de Sudáfrica. 

Los comunicados 

Entre el 23 de agosto y el 3 de septiembre, el 
1obierno de Angola emiti6 cinco comunicados so
bre la invasi6n sudafricana. El primero de ellos, di
vulgado el 24 de agosto, relataba el avance en gran 
escala de tropas y columnas de blindados sudafri
canos, a la vez que denunciaba ataques aéreos en 
contra de la ciudad de Cahama. El 27 de agosto un 
íegundo comunicado dio cuenta de nuevos ataques 
y bombardeos a~reos durante los días 25, 26 y 27. 
El tercer comunicado oficial dei gobiemo angola
no, divulgado el 29 de agosto, denunci6 que el 
objetivo de la invasi6n sería impedir una soluci6n 
negociada para el caso de Namibia, e hizo un lla
mado a los países de la Organización de Unidad 
tfricana (OUA) solicitándoles ayuda para rechazar 
r:I ataque sudafricano. Inform6, adem ás, sobre com

tes en las províncias de Cunene, Huila y Kuando
ubango. 

E! cuarto comunicado, de fecha 31 de agosto, 
vela contrataques de las fuerzas angolanas en va

. s localidades y anuncia que un caza Mirage suda-
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fricano fue derribado. Finalmente, el 3 de septiem
bre, el gobiemo de Angola desmiente las afirmacio
nes dei ministro sudafricano de Defensa según las 
cuales las tropas invasoras se habían retirado. El 
comunicado informa que después dei 30 de agosto, 
hubo ataques contra Cahama y Caluvango, y que ta 
iofantería sudafricana continuaba ocupando las lo
calidades de Ondjiva, Xangongo, Mongua, Mupa, 
Caluengue y CUamato, con un destacamento de 11 
mil hombres. 

La tercera fase de la investigaci6n enfoca las in
formaciones de los cuatro periódicos después dei 7 
de septiembre, dia en que el gobiemo angolano di
vulg6 un comunicado informando sobre 19 viola
ciones dei espacio aéreo de Angola por parte de 25 
aviones sudafricanos, que sobrevolaron las ciuda
des de Cahama, Kiteve, CUlevai, Xangongo, Humbe 
y Evale el 4 y 5 de septiembre. Ese último dia 
hubo un ataque aéreo en Caharna contra un grupo 
de periodistas. El mismo día hubo otro ataque, 
esta vez contra una columna militar en la carretera 
que une Lubango a Cahama. 

En el comunicado del 22 de septiembre, Angola 
denuncia que Sudáfrica tendría la intenci6n de 
crear un "Estado-tapón" en la zona ocupada, for
mando en dicha área un gobierno para el oual soli
citaria reconocimiento internacional. Este "Estado
tap6n" sería convocado, asimismo, a participar de 
las negociaciones sobre el futuro de Namibia. 

El comunicado destaca que el 1 l de septiembre 
ocurrieron 11 violaciones del espacio aéreo angola
no, hecho que se repití6 durante los dias 12, 13 y 



16. El 15 de septiembre la ciudad de Changalala 
fue atacada por tropas terrestres sudafricanas con 
apoyo aéreo. El 18 de septiembre, las tropas suda
fricanas penetran una vez más en territorio angola
no y realizan una masacre en la localidad de Maco
cote, situada a 20 kil6metros de Xangongo. 

LeMonde 

Entre los dias 26 de agosto y 11 de septiembre, 
las fuentes utilizadas en el noticiario dei diario 
francés Le Monde fueron las siguientes: 

Luanda: ......... . ....... 23,2 por ciento 
Pretoria: ................ . 40,3 por ciento 
Estados Unidos: . . . . . . . . . . . . 5,1 por ciento 
URSS: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 por ciento 
Otras: ................... 30,0 por ciento 

La última información publicada por Le Monde 
sobre las actividades bélicas en Angola entre el 11 
y el 30 de septiembre fue divulgada el 16 dei mis
mo mes. En los dias posteriores, el diario continuó 
informando sobre la región, particularmente sobre 
el problema de Namibia, pero no hubo más noti
cias sobre el frente militar. El comunicado de 
Luanda dei 22 de septiembre, dando cuenta de las 
agresiones, también fue ignorado. 

Esta omisión llama especialmente la atención ya 
que el periódico francés siempre critic6 las agresio
nes sudafricanas y, a partir de sus pro pias fuentes 
de informaci6n, puso en duda la veracidad de las 
afümaciones Je Pretoria sobre su retiro. Por lo tan
to, la mención dei comunicado dei 22 de septiem
bre hubiera sido cohe.rente con la información de 
LeMonde. 

El 26 de septiembre, por ejemplo, una nota dei 
corresponsal dei diario en Johannesburgo citaba 
declaraciones del ministro de Defensa Magnus Ma
lan, en las que no descartaba la idea de una repeti
ci6n dei "Operativo Proteo" (nombre en clave de 
la invasión à Angola). Pero las denuncias concretas 

de Angola, formuladas en los primeros dias de se 
tiembre, no fueron recogidas por el diario. 

En la cobertura del vespertino francés, hay q 
destacar que su información previa a la invasión 
Angola puso a los lectores en alerta acerca de 
que iba a ocurrir, en base a informaciones obte 
das en Sudáfrica. Le Monde fue el único entre 1 
diarios analizados que tuvo ese mérito. Ciertame 
te, de haber recibido - si es que no recibió- y 
haber publicado los comunicados angolanos p~ 
vios, los lectores hubieran podido formarse u 
jdea más clara de la situaci6n. 

Es difícil saber si Fra11ce Presse y las dem~ 
agencias oficiales en Lisboa fueron responsables 
la ornisión, o si el diario desechó deliberadarnen 
esa información disponible. 

Respecto a la captura y muerte de militares SO! 
viéticos, Le Monde publicó el 3 de septiembre llll 
título en primera página con el siguiente texto 
"Pretoria proporciona los nom bres de los o fiei~ 
soviéticos muertos o capturados". Efectivamenttj 
en aquel momento esa información era destacab~ 
del p1rnto de vista periodístico y, por lo tanto, m~ 
recía un titular relevante. Pero después de el 
cuando la Unión Soviética admitió esas bajas y e 
gió a Pretoria la devoluci6n del sargento prisione9 
y de los cuerpos de los militares muertos, Le Mo~ 
de no dedicó titulares a las informaciones, quq 
eran parte de una campana sudafrícana para exagil 
rar la importancia de la presencia soviética en ~ 

ãrea. ~ Si el periódico francês se hubiese guiado por 
linea dei resto de los medios occidentales, habr' 
contribuído a1 juego publicitario sudafricano. ui 
presencia de consejeros soviéticos en Angol~ 
parte de un acuerdo entre dos naciones soberan 
sin el contenido escandaloso que quisieron oto 
le las autoridades de Pretoria. En tal sentido, el 
taruiento de Le Monde fue conecto y caractero. 
una excepción, pues fue uno de los pocos medi 
de informaci6n que no deformaron este aspect 
dei conflicto. 

El bloqueo de las 
informacionea 10bre ia 
agresi6n sudalricana en 
prensa occidental pUelle 
tener oomo una de w 
principa)es ooru.ecuen 
la reducci6n de la ayudl 
internacional a las 
víctimas de los 
bombardeos en el 
sur de Angola 



Bn lineas generales, la prensa occidental fue 
muy sensible a la propaganda sudafricana. Al go
biemo de Sudãfrica le bastaba con algunas consig
nas básicas, como '.'expansionismo soviético" u 
"oficiales soviéticos" dirigen a la guerrilla de la 
Swapo", para lograr que estos recursos de propa
ganda copasen los diarios quitândole espacio a la 
verdadera noticia: la invasi6n cruenta por aire y 
tierra, de un país africano reconocido internacio
nalmente como soberano e independiente, por par
te de un régimen racista que ocupa militarmente a 
Na.mibia. 

New York Times 

Entre el 28 de agosto y el 29 de. septiembre 
(cuando el NYT mencionaba por última vez el con
flicto en Angola, en base a noticias procedentes de 
Moscú), las informaciones del diario norteamerica
no ~ origi.na.-::m zn: 
Luanda: ................ . 15 15 por ciento 
Pretoria: ............... . . 32,2 por ciento 
Estados Unidos: ............ 41,6 por ciento 
URSS: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 por ciento 
Otros: ........... .. ... , . . 9,3 por ciento 

La característica más importante de la cobertu
ra dei NYT es el relieve predominante que le otor
gó a la política norteamericana en relaci6n a la m
vasión sudafricana. Los comentados editoriales si· 
guieron la misma línea. Se trata de un enfoque co-
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Occidente daco
noce el drama de 
los refugiados que 
perdieron cu.i 
todo en la zona de 
combate 

herente con la posición hegemónica de la superpo
tencia, aunque en este caso fueron publicadas di
versas críticas a la posici6n de Reagan respecto al 
episodio. 

Pese a la abundancia de medios disponibles, el 
NYT no alertó sobre la situación que se estaba ges
tando, de manera que la invasión, a pesar de las de
nuncias previas de Angola y las amenazas de Sudá
frica, constituyó una sorpresa para los lectores dei 
NYT. La noticia publicada el 12 de agosto, en que 
e! general Malan afirmaba que las bases de radares 
en el sur de Angola dificultaban los ataques suda
fricanos, no lleg6 a constituir un elemento sufi
ciente para dar una idea de lo que iba a ocurrir. 

En la cobertura general, la informaci6n prove
niente de Pretoria más que duplica la originada en 
Luanda. Y ello ·se debe a que el corresponsal dei 
NYT tiene base en Jobannesburgo. Podría también 
argumentarse que los despachos procedentes de 
Sudâfrica procuraban tener en cuenta las versiones 
angolanas y seiialaban las contradicciones sudafri
canas. Sin embargo, un análisis general de lo noti
ciado por el NYT demuestra que los corresponsales 
del periódico y los servicios de las agencias que 
recibe son siempre más receptivos a las versiones 
de Pretoria que a las de Luanda. 

La Repubblica 

El dia.rio centro-izquierdista italiano utiliz6 las 
siguientes fuentes para cubrir la guerra de Angola, 
entre los días 26 de agosto y 8 de septiembre: 
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Luanda: ................. 29,5 por ciento 
Pretoria: ................. 27 ,8 por ciento 
Estados Unidos: . : . . . . . . . . . . 9,1 por ciento 
URSS: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,8 por ciento 
Otras: .................. 31,9 por ciento 

La Repubblica no publicó informaciones previas 
a la invasión. En el período analizado utilizó las 
fuentes angolanas y sudafricanas en proporción se
mejante (el diario no tiene corresponsalfa en nin
guno de los dos países). Poco después del anuncio 
de la retirada sudafricana, La Repubblica dejó de in
formar sobre el conflicto y no hizo ninguna alu
si6n al comunicado angolano del 7 de septiembre. 

1 AI dia siguiente, sin embargo, publicó la decla.ra
ci6n dei gobierno de Pretoria de que sus tropas ya 
habían retomado. 

li Tempo 

Entre el 26 de agosto y el 14 de septiembre, 

este diario conservador italiano utillz6 las siguien
tes ruentes de información: 

Luanda: ................. 23,7 por ciento 
Pretoria: ................. 42,6 por ciento 
Estados Unidos: . . . . . . . . . . . . 9,7 por ciento 
URSS: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,5 por ciento 
Otras: ................... 14,4 por oiento 

Además de no publicar ninguna infonnación 
previa a los ataques, el matutino italiano dio más 
importancia a las versiones sudafricanas que a las 
denuncias formuladas por el gobierno de Luanda. 
Mediante una salección bastante parcial de la in
formaciôn, n Tempo apoy6 la posición sudafrica
na según la cual sus tropa.s violaron el territorio 
angolano para perseguir "terroristas" de la Swapo. 
El diario omitiô el hecho central de la noticia (Ia 
invasión) y destacó especialmente las justificativas 
dei ataque. Invirtiendo los valores, colocó en pri
mer término a la propaganda y en segundo lugar a 
la información. 

EI boicot a los comunicados 

D Estos son los principales comunicados del go
biemo angolano divulgados después dei final 

de agosto y prácticamente ignorados por la opi
nión pública internacional: 

3 de septiembre: El Ministerio de Defensa de la 
República Popular de Angola desmintió categórica
mente las afirmaciones dei ministro de Defensa de 
Pretoria, general Magnus Malan, según las cuales las 
tropas bajo su mando se habrian retirado dei terri
torio angolano antes de Ia reunión dei Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas. (El anuncio dei 
retiro sudafricano fue formulado el 30 de agosto.) 

El comunicado angolano denunció las siguientes 
acciones sudafrica.nas: 

31 de agosto: Una escuadrilla de acho aviones 
Jmpala bornbarde6 nuevamente a Cahama. Se utili
zaron bombas de 500 kilos, cohetes y caiiones de 
30mm, 

J de septiem bre: 2 aviones sudafricanos des
truyeron un vehículo angolano en la carretera de 
Caluvango. 

2 de septiembre: Nuevo bomuardeo sobre Caha
ma. 

AI mismo tiempo la infantería motorizada ene
miga continuó ocupando las localidades de Ondji
va, Xangongo, Mongua, Mupa, Caluengue y Cua
mato, con efectivos estimados en 11.000 hombres. 

Se registraron un total de 56 vuelos de recono
cimiento, efectuados por un total de 103 aviones 

de tipo Mirage e lmpala además de helicópteros, 
sobre las localidades de Cahama, Cuvelai, Cassinga, 
Tcbamutete, Kiteve, Nehone, Porto Alexandre y 
Tchibemba. 

7 de septiembre: El comunicado afirm6 que, 
contrariando su anuncio de retirada, los sudafrica
nos continúan invadiendo y están incrementando 
sus agresiones militares contra Angola, bombar· 
deando además de objetivos militares, centros civi
les y vitales para la economia nacional. Denuncia 
la complicidad del gobiemo de los Estados Unidos 
con la invasión a propósito dei veto que en el Con
sejo de Seguridad de la ONU opuso ese gobiemo 
en contra de la condena a la invasión sudafricana. 

Dijo que además de proseguir la ocupación de 
las mencionadas poblaciones, los sudafricanos vol
vieron a bombardear la localidad de Cahama el 3 
de septiembre. 

Los días 4 y 5 se registraron 19 violaciones 
aéreas por parte de 25 aviones militares en caba
ma, Kiteve, Cuvelai, Xangongo, Humbre y Evale. 

El dia 5, cuatro aviones Mirage atacaron a una 
columna en la que periodistas nacionales y extran
jeros se dirigían a Cahama, hiriendo a dos periodis
tas y a un militar. Ese mismo dia, en el camino en
tre Lubango y Cahama, Ja aviación adversaria ata
c6 una columna militar y destruyó un vehículo 
cisterna. 



Entre los dias 14 y 22 de agosto, el Mlnisterio de 
fensa de Angola divulg6 comunicados de gran 
or informativo con denuncias importantes, que 

ecían indirectamente confirmadas por las de
aciones y los áctos sudafricanos previos a la in-
6n. Los periodistas generalrnente desconfían de 
comunicados emitidos por países en guerra (los 

tccedentes de propaganda son muchos). Pero la 
mprobaci6n posterior debería haber dado a los 
edios de comunicaci6n la certeza de que Angola 

10 estaba recurriendo a la publicidad fácil. Duran
~ tos primeros dias dei conflicto, después de la in
lasión dei 23 de agosto, los hechos fueron tratados 
ror la prensa occidental con una relativa imparcia
Jdad, s6lo interrompida por algunos comentarios 
jdltoriales. 

Pero desde el inicio de la guerra, se observa que 
11 gobierno sudafricano logró desviar parcialmente 
• atenci6n del público, agitando la cuesti6n sovié
~co-cubana. El sistema de iníormaci6n transnacio-

22 de septiembre: El comunicado de! Ministerio 
1e Defensa denuncia la persistencia de las tropas 
11dafricanas en una parte dei suelo angolano, indi-
18 los avances de las Fapla (Fuerzas Armadas Po-
1ulares de Liberación de Angola) sobre algunas 
pudades anteriormente ocupadas y formula una 
jdvertencia de importancia internacional: 

" ... no es de excluir la hip6tesis de embestidas 
le envergadura por parte dei ejército racista de Su
lárrica, con el objetivo de crear la llamada 'Zona 
tapón' ... " 

Se trataba de una referencia ai proyecto atribui
lo ai régimen de Pretoria que consistiria en la ocu

ción de una parte del territorio angolano, en 
odo permanente, a fin de establecer allí un go
iemo constituído por sus aliados de la Uruta. EI 

tado Tapón", una vez proclamado allí el go
'erno, solicitaria reconocimiento internacional y 

'cipaci6n en las conversaciones sobre Namibia 
calidad de "estado fronterizo" para representar 

í, obviamente, los puntos de vista de Pretoria, 
nación ocupante de Namibia. 
Las acciones militares sudafricanas denunciadas 
r el comunicado fueron las siguiente-s: 
11 de septiembre: Doce violaciones dei espacio 

êreo angolano y bombardeo sobre los refugiados 
la selva que rodea a Cahama. 
12 de septiembre: Ocho violaciones aéreas uti
ndo 21 aviones. 
13 de septiembre: Lanzamiento de cohetes so

re la localidad de Chícusse, y trece violaciones del 
pacio aéreo. 
IS de septiembre: Tropas terrestres apoyadas 
r avíones y helicópteros, atacan a la localidad de 
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nal está de t&I manera condicionado que el recurso 
fue infalible. La captura y muerte de oficiales so
viéticos colocó en un segundo plano la ocupación 
y los com bates ell el sur de Angola. 

En el período principal de los combates, Angola 
denuncia y Pretoria responde. Ambas versiones son 
recogidas en varios medios de comunicaci6n. Pero 
cuando Sudáfrica anuncia la retirada de sus tropas, 
la situación sufre un cambio radical. Este es el as
pecto más censurable de la cobertura, ya que las 
denuncias angolanas, después de! 1 de septiembre, 
tienen un indiscutible valor noticioso, tomando en 
cuenta que Luanda ya había probado, desde la eta
pa anterior a la guerra, que sus comunicados refle
jaban la realidad. 

El hecho de que las agencias occidentales no 
tengan corresponsales en Luanda es un obstáculo 
relativo y superable. La Angop, agencia informati
va angolana, no cuenta con muchas conexiones 
con los centros de información occidentales, pues 

Changalala, masacran a la población, roban ganado 
y otros bienes. Ataque aéreo a la localidad de Li
lamba. 

16 de septiembre: Cinco violaciones dei espa
cio aéreo utilizando 1 O aviones. 

17 de septiembre: Otras violaciones dei espacio 
aéreo (no menciona la cantidad) empleando once 
aviones. 

18 de septiembre: Tropas sudafricanas de caba
llería e infantería con perros, masacran a la pobla
ción de Macocote, veinte ki16metros ai oeste de 
Xangongo e incendian dicha aldea. Se registran 
además cuatro violaciones aéreas, empleando nue
ve aviones. 

EI extenso comunicado describi6 diversas accio
nes de gran envergadura como la voladura de puen
tes, el minado de caminos, la destrucción del hos
pital de Mongua y del hospital y de todos los medi
camentos y materiales quirúrgícos de Xangongo. 

16 de octubre: EI comunicado denunciá que el 
dia 6 fueron registrados violentos bombardeos so
bre las localidades de Ondjiva y Nehone. En esta 
última ciudad, fue destruida la misión católica y 
mataron aJ sacerdote Miguel Manico. Hubo un 
total de 21 muertos. 

El dia 8 de octubre, dos avíones violaron tres 
veces el espacio aéreo angolano. Y apenas 48 horas 
después hubo tres incursíones aéreas de las fuerzas 
enemigas. 

El comunicado destaca, asímismo, que pese ai 
empleo de escuadrillas de aviones y helicópteros en 
el ataque a la ciudad de Ondjiva, las Fapla mataron 
a dos soldados enemigos, y pusieron en fuga a los 
demás. 
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fue creada recientemente. Pero los diarios euro
peos y norteamericanos recogieron cuando les con
vino el material originado en Angola. El acceso a la 
Angop no es difícil, ya que todo su material es dis
tribuído en Lisboa, y las principales agencias occi
denWes tienen corresponsales en dicha ciudad. A 
pesar de ello, el material de Angop no fue utiliza
do antes de la invasi6n ni después de que Sudáfrica 
anunci6 su supuesta retirada. No hubo, entonces, 
falta de material originado en Angola, sino falta de 
interés en publicarlo. 

Ya que es imposible negar el valor noticioso de 
las fuentes angolanas, se concluye que el sistema 
transnacional de infonnaci6n está conformado de 
tal manera que objetivamente favorece a la naci6n 
agresora en desmedro de la agredida. 

Sudscrica forma parte dei llamado blogue occi
dental y su gobierno defiende la hegemonia nor
teamericana. Angola optó por el socialismo y lucha 
por la descolonización. En realidad, ésta parece ser 
la razón de fondo de los desequilibrios en el campo 
infonnativo que acabamos de seiialar. 

No es pertinente el argumento de que las de
nuncias angolanas partían de una de las partes en 
guerra. Ante una acu.sación importante, las agen
cias y los corresponsales extranjeros acreditados en 
Sudáfrica tienen la posibilidad y el deber profesio
nal de solicitar al gobiemo de Pretoria que confir
me o desmienta la denuncia. 

EI hecho de que un suceso de tal magrutud sólo 
sea aceptado como noticia y, por lo tanto, como 
verdadero, cuando Sudáfrica es la fuente de la in
formaci6n, mue-.stra cómo funcionan los mecanis
mos de selecci6n de noticias dei sistema informa
tivo transnacional La mayor parte de los periódi
cos europeos y norteamericanos defienden en teo
ria los valores que están en juego en Africa Austral: 
autodeterminaci6n, inviolabilidad territorial, 
democracia, descolonizaci6n, rechazo dei racismo 
y defensa de la paz. Eso vale tanto para los propie
tarios de los medios de comunicación como para 
gran parte de los periodistas. 

Pero el análisis de la cobertura de la invasión su
dafricana demuestra una incongruencia entre los 
princípios teóricos y la práctica informativa. Los 
editores, redactores, reporteros y corresponsales 
-responsables directos de esta distorción- debe
rían reflexionar sobre las insuficiencías y los defec
tos de los mecanismos que operan en el sistema in
formativo transnacional, pues es posible contra
rrestarlos si existe un interés real en hacerlo. 

Los profesionales de la información saben 
que si bien el propietario de um medio -periódi
co, radio, televisión- generalmente determina la 
línea editorial, ese control no es suficiente para im
pedir a los periodistas concientes de su deber pro
fesional de la divulgación de los hechos reales y dt 
lo que hay detrãs de ellos. Pablo Piacentini O 



La láctica 
d~ ganar tiempo 

Angola está pagando un precio alto por su apoyo 
a la independencia en Namíbia 

princípios de octubre, uno de los principa
les planificadores de la política africana dei 
Departamento de Estado norteamericano, 

Paul Wolfowitz, reconoci6 públicamente y con cier
ta ingenuidad que, si dependiese de los Estados 
Unidos, la independencia de Namíbia podría 
demorarse "unos dos o tres anos". Wolfowitz fue 
el prirner alto funcionarlo norteamericano en 
admitir que la posici6n oficial de su gobiemo es ga
nar tiempo en la soluci6o del problema creado por 
la ocupaci6n ilep.! sudafricana de Namibia. 

Esto explica las dificultades y la lentitud con 
que el llamado Grupo de Contacto está encaminan
do las propuestas alternativas para el actual impasse 
político-diplomático en Africa Austral. El Gru
po de Contacto está formado por Estados Unidos, 
Francia, Inglaterra, Alemania Occidental y Canadá, 
cinco naciones ricas que decidieron actuar por su 
cuenta para alcanzar la independencia de Namibia 
sin alterar la estructura económica de esa ex colo
nia alemana en el Sudoeste de Africa. 

El grupo envi6 al gobiemo de Angola, de Sudá
ftica y a los partidos racistas de Windhoek (capital 
de Namíbia) un plan que prevé la realizaci6n de 
elecciones con sufragio universal directo y la elabo
ración de una constituci6n que elimine la discrimi
naci6n racial y el apartheid impuestos por Sudáfri
ca, garantizando a1 mismo tiempo los intereses eco
nómicos de los blancos. La propuesta de los cinco 
incluye también la creaci6n de una zona desmilita
rizada a lo largo de la frontera entre Angola y Na
míbia, patrullada por fuerzas de la ONU. 

Entre los gobiemos africanos el plan no ha des
pertado gran entusiasmo, porque la ONU ya deci-
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di6 hace más de diez anos y por una aplastante ma
yoría de votos que la ocupaci6n de Namíbia por 
Sudáfrica es ilegal. Pero algunos gobiernos como el 
de Angola han decidido aceptar la discusi6n dei 
plan del Grupo de Contacto, ante la agresividad 
creciente de los sudafricanos y la pasi.vidad total de 
las llamadas potencias occidentales. 

El clima es de escepticismo total ante esas pro
puestas, no porque Angola y la Swapo (el movi
miento de liberaci6n de Namíbia) las hayan recha
zado, sino porque no hay garantías de que las mis
mas sean aceptadas por Sudáfrica con honestidad y 
realismo. En primeira instancia, el gobiemo de Pre
toria ya acept6 negociar con el Grupo de Contacto 
antes, pero dio marcha atrâs sin ninguna explica
ci6n. Pretoria no acepta la mediación de la ONU y 
la acusa de parcialidad porque reconoce a la 
Swapo. 

Sucede que las relaciones entre el Grupo de 
Contacto y Sudáfrica son muy estrechas, tanto po
lítica como económicamente. El presidente Reagan, 
por ejemplo, no disimul6 su apoyo al régimen 
sudafricano, considerado por Washington como un 
"baluarte" contra el comunismo. Así, la etapa 
actual de negociaciones no despierta esperanzas en
tre los países africanos directamente comprometi
dos en el conflicto. Y el pesimismo aument6 des
pués de la invasi.6n sudafricana a Angola. 

Los Estados Unidos no tienen prisa porque sa
ben que durante los próximos cinco anos no pue
den romper su dependencia respecto a los minera
les estratégicos sudafricanos. Es por eso que no se 
van a oponer a los intereses racistas, aunque ello 
aisle a Washington de todos los gobiemos negros 
africanos. Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Ale-
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mania Occidental y Canadá son sede de la mayor 
parte de los intereses económicos transnacionales 
instalados en Namibia. Lógicamente, harán lo posi
ble para que una eventual independencia del terri-
torio no altere drásticamente esta situación. 

Así, el margen de maniobra de los cinco depen
de de una moderación que el régimen de Pretoria 
no ha demostrado hasta ahora ni adaptará en el fu
turo, a menos que los Estados Unidos den un viraje 
súbito y Le garantícen a Sudáfrica el suministro de 
combu$tible nuclear que permita a los racistas pro
ducir públicamente su bomba atómica. 

Es fácil prever, en este cuadro, que las negocia
ciones sobre Namibia tienden a postergarse indefi
nidamente. A los miembros dei Grupo de Contacto 
les interesa demostrar a los africanos que está.o tra
tando de romper el impasse, pero a1 mismo tlempo 
toleran en forma sos~chosa el imprevisible juego 
diplomático 4ie Pretoria. Mientras tanto, SudMrica 

' continúa invadiendo impunemente a Angola, 
Botswana y Zambia. Albano Volkmer O 

Océano 
Atlánttco 

Africa 
del Sur 

Lesoto v 
Namibla, con una superficie de 
824 mil kms2, posce la mayot 

mina de uranio dei mundo y 
enormes reservas en diamantes. 

La Swapo considera que sin 
la guenilla no seJá posíble Uegar 
a uno solución justa en Namíbia 

500 millones de dólares para ocultar la verdad 

.... 
~~ D En eJ intento de bloquear o por Jo menos 
E postergar por dos o tres a.õos la soJución dei 

problema de Nanuõia, bay implícito un negocio 
de muchos millones de d6Jares y un complejo 
sistema de presiones politicas y económicas, tan
to en los Estados Unidos como en Europa. En 
Estados Unidos, el principal organismo enca.rga
do de hacer propaganda en favor dei manteni· 
miento dei domínio sndafricano sobre Namibia es 
el US-SW A/Namibia Trade and Cultural Council, 
dirigido por Gerrit Viljoen, ex administrador ge
neral de Namibia, designado por el gobiemo de 
Pretoria. 

Dicha organización está muy vinculada al par
tido blanco DTA (Democratic Tumhalle Alliance}, 
contrario a un gobierno de mayoría negra enama-

1 do de sufragio directo. En realidad, la DTA no 
' excluye la posfüllidad de formar un régimen 
1 racista rebelde semejante al de lan Smith, en la 

antigua Rodhesia (actual Zimbabwe) y, por lo 
menos, aspira a ser el socio blanco en una coali
ción con grupos negros subordinados a Sudáfrica. 
En cualquiera de las dos hipótesis, la DT A consi
dera esencial que se mantenga la tutela dei régi-

~ men de Pretoria sobre el territorio namibio. 

EI Consejo USA-Namíbia promovió en 1981, 
la visita al pafs de más de 400 políticos, empresa• 
rios y periodistas norteamericanos. Entre ellos 
Robert Billings, director ejecutivo del grupo dere
chista Mayoría Moral y Gustav Hauser, dirigente 
de la Organización de Veteranos de Guerra de los 
Estados Unidos y de la conservadora Legión 
Americana. El Trade Council es financiado con 
generosidad por el gobiemo sudafricano, según 
ha revelado el boletfn Africa Confidential, edita
do en Londres. 

Otro grupo importante que trata de comprar 
los votos de políticos norteamericanos contra la 
independencia de Namibia tiene su sede en el es
tudio Shipley, Smoak & Ackerman, de Washing
ton. Shipley fue asesor de los ex presidentes 
Eisenhower y Nixon y organiz6 el baile inaugural 
dei presidente Reagan. Llevan su firma cientos 
de cartas enviadas semanalmente a parlamenta
rios norteamericanos, a delegados ante la ONU y 
a periódicos de los Estados Unidos, con textos 
que elogian las virtudes de la hegemonia racista 
en Namibia. La oficina de Washington es la prin· 
cipal responsable de la campana de desinforma, 
ción financiada por Sudáfrica respecto de las acti· 
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vfdades de la Swapo (Organlzación Popular dei 
Africa Sudoccidental), movbniento liderado por 
Sam Nujoma que lucha por la independencia de 
N1m1õia. 

Shipley, Smoak & Ackerman ban demandado 
a la Corte Federal de los Estados Unidos el cese 
de 1as contribuciones norte1merican1s a la ONU, 
por haber reconocido ésta a la Swapo como único 
representante legal del pueblo de Namibla. La 
acción judicial tiene por objeto crear dificultades 
a cualquier intento dei gobierno Reagan por 

resolver el impasse político en Africa Austral. 
EJ grupo de presión favorable a los intereses 

racistas sudafricanos en los Estados Unidos está 
integrado, ademé.'I, por la finna Baskins & Sears, 
registrada en el Departamento de Comercio como 
representante dei gobiemo de Pretoria. Uno de 
los dirigentes de la firma es John Sears, ex jefe de 
la campana electoral de Ronald Reogan. Sears 
percibe, según Africa Confidential, la cifra de 

medio millón de dólares anuales, destinados a la 
compra de votos y de utfculos en la prensa favo
rables a Sudáfrica. 

Fuera de Estados Unidos, la DT A promueve 
los intereses racistas por intermedio de las ofici
nas dei Namibía lt)fonnation Service, coo repre
sentación en Londres, Paris y Bonn, donde han 
sido contratados relacionistas públicos muy bien 
remunerados para reclutar a periodistas, políticos 
y personalidades influyentes. Los intereses suda-
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tricanos en el Reino Unido esté.n representados 
por la firma de relaciones públicas Lloyd-Hughes 
Associates Ltd., dirigida por sir Trevor Lloyd 
Hughes, quien fuera secretario de prensa del ex 
prirner ministro Harold Wilson. 

Sir Trevor Lloyd recibió dei régimen racista de 
Pretoria una cifra wperior a 200 millones de dó
lares para organizar viajes de políticos favorables 
a la causa sudafricana. Otra tarea de ese grupo de 
presión es intentar justificar las agresiones milita

res contra Angola e influenciar a la prensa euro
pea en contra de la lucha de liberación en Nami

bia. 
Las cifras millon,arias que Pretoria gasta para 

presentar "una imagen aceptable dei racismo", 
coinciden sintomãticamente con el silencio de 
gran parte de la prensa eu,opea sobre las acciones 
militares sudafricanas, no sblo contra Angola sino 
también contra Botswana. EJ gobierno dei presi
dente Quett Masire ha denunciado en los últimos 
ocbo meses nueve invasiones de tropas racistas 
ai territorio de Botswana. Ninguna de ellas fue 
destacada por la prensa europeo, que prefiere la 

versi6n sudafricana según la cual los invasores son 
simples ºfuncionarios dei servicio de protecci6n a 
la fauna", geólogos o meros asistentes sociales. 
Pero el gobiemo de Pretoria nunca se tomó el tra
bajo de explicar el motivo por el cual dicbos fun
cionarios responden a bala.tos C\lando son locali
zados por los guardias fronterizos de Botswana. 



NICARAGUA 

Entre la reconstrucción y la guerra 

Coo pacienc:ia, flexibil.idad y movilizaci.6n, el gobiemo sandinista 
se prepara para enfrentar un eventual ataque externo 

De las muchas acusaciones 
contra Nicaragua que el general
diplomátioo Alexander Haig ha 
levantado en los últimos tiem
pos, hay una que encierra una 
verdad: el país se está armando 
y preparando para la guerra. 

Después de dos décadas de lu
cha armada que dejaron un saldo 
de cincuenta mil muertos, 
ochenta mil lisiados y la mayor 
parte de su infraestructura 
eoonômica destruída, los nicara
güense-s preferirían volcar todos 
sus esfuerzos a la reconstrucci6n 
dei país. Pero la historia acusaria 
de ingenuos e inocentes a los di
rigentes sandinistas si ignoraran 
los peligros de guerra que, muy a 
su pesar, se ciemen nuevamente 
sobre Nicaragua. 

Primero fueron amenazas 
veladas, luego se cancelaron prés
tamos ya concedidos, como los 
famosos 75 millones de dólares 
sobre los cuales debatió largo 
tiempo el Congreso norteameri
cano. Más tarde fueron cortados 
los créditos para la oompra de 
trigo y comenzó un bloqueo co
mercial no declarado. En los últi
mos meses voceros oficiosos de 
la administ:raci6n Reagan han es
tablecido, sin lugar a dudas, que 
la intenci6n de la Casa Bianca es 
liquidar el proceso revoluciona
rio sandinista. 

Para el secretario de Estado 
Alexander Ha.ig el problema es 
cómo intervenir en Nicaragua sin 

Arqueies Morrzles 

que esa acci6n de guerra sea 
mundialmente repudiada. Perso
neros de Washington han viajado 
a Europa y América Latina bus
cando, medi3Ilte presiones, ame
naus y chantajes económicos, 
consenso internacional para al
gún tipo de acci6n militar. El re
sultado no fue alentador y en 
América Latina la hipótesis ae 
una iotervención vía "fuerzas in
teramericanas de paz" como las 
que invadieron a la República 
Dominicana en 1965, sólo entu
siasma a regímenes como los de 
Chile, Uruguay y Bolivia (y, se
gún se supo, ai general argentino 
Galtieri). Los ejércitos de Guate
mala y El Salvador participarían 
coo gusto en cualquier acción 
contra quienes derrotaroo a la 
Guardia Nacional de su aliado 
Somoza, pero apenas estãn en 
condiciones de frenar a los movi
mientos revolucionarios en sus 
propios países. 

Cabeza fría 

Lo que asombra a los observa
dores extranjeros aquí es la falta 
de dramatismo con que los nica
ragüenses encaran la eventuali
dad de una nueva guerra, que se
ria aún más devastadora que e! 
terremoto de 1972 o la ofensiva 
final de 1979. Ni en los discursos 
de los nueve comandantes de la 
revolución ni en las conversacio
nes con el hombre de la calle se 

encontrarán expresiones patéti
cas o alarmistas. El pueblo es 
conciente de que el destino de 
los nicaragüenses está unido a la 
lucha contra el imperialismo. Na
die tiene miedo. 

Sin embargo, la eventualidad 
del conflicto se encara con serie
dad y responsabilidad. El Frente 
Sandinista y el gobiemo de Re
construcción han apresurado la 
transformación de las unidades 
guerrilleras que derrotaron ai so
mocismo en un ejército regular 
moderno, Los esfuerzos en W 
sentido no son secretos. "Defen
demos es cumplir coo un deber•: 
comentó a comlenzos de diciem
bre el comandante Daniel Orte
ga, coordinador de la Junta de 
Gobierno. 

Desde la segunda quincena de 
noviembre los comandantes 
Humberto Ortega y Tomás Bor
ge, ministros de Defensa y dei 
Interior realizan inspecciones en 
düerentes unidades militares dei 
pais consideradas estratégicas. 
Los comunicados siempre con
cluyen que éstas fueron encon
tradas "en capacidad de respon
der a las exigencias". 

Los hijos de Sandino 

Durante toda su historia Ni
caragua ha tenido que enfrentar 
invasiones extranjeras, inglesas 
durante el siglo XIX y norteame
ricanas desde comienzos de éste. 



EI gobiemo de Nicangu1 trata de mantener alianzu a nivel internacional 

"Tenemos que tomar en serio las 
amenazas de agresión de los Es
tados Unidos, toda vez que he
mos sufrido más de una vez sus 
intervenc1ones", dijo Daniel Or
tega el 4 de diciembre, ai clausu
m el segundo período de sesio
nes dei Consejo de Estado, 6rga
no de asesoram1ento legislativo 
dei gob1emo. 

La revolución nicaragüense se 
reivindica continuadora de la 
g~ta de Augusto Sandino, gene
ral campesino que ai frente de 
un "pequeno ejército loco" en
frentó en las montaiias de Nica
ragua a los marines norteameri
canos y recién depuso las armas 
cuando el último soldado extran
jero hubo abandonado el país. 
Un enfrentamiento con la mayor 
potencia capitalista no seda para 
los nicaragUenses sino una conti
nuación de la vieja resistencia, 
"aunque esta vez con mejores 
condiciones", como seíialó Da
niel Ortega. 

Mientras el Pentágono analiza 
las opciones (que van desde la in
lervenciôn regional promovida 
por Haig ai bloqueo que defien
de e! conseJero de Reagan, Edwin 
Meese), en el interior dei país las 
amenazas obtienen un resultado 
diametralmente opuesto ai que 
se pretendia. 
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Las Milícias Populares Sandi
nistas, una fuerza paramilitar vo
luntaria de hombres y muJeres, 
crecen dia a día. Sus entrena
m1entos cotidíanos son visibles 
antes o después de la jornada 
frente a los centros de trabajo en 
Managua y otras c1udades. Y 

cada semana parten "bacia algún 
lugar de Nicaragua" nuevos ba
tallones de milicianos a recibir 
varies dias de entrenamiento in
tensivo Profesionales, burócra
tas, estudiantes, pero sobre todo 
obreros han respondido ai llama
do. Ya dejaron de ser noticia los 
batallones femeninos que parten 
a la montaiia dejando a los nifíos 
a cargo de los maridos. Y quie
nes hace un ai\o vieron a las mi
licias como un alarde innecesario 
o una pérdida de tiempo hoy 
aprietan los dientes y aprenden a 
armar y desarmar su fusil. Se for
ma así un ejército de reserva 
cuyos miembros no abandonan 
la producción pero pueden for
mar de inmediato un cuerpo re
gular militar y políticamente 
preparado. 

Las uvas de la ira 

En la mayoría de los habitan
tes de Nicaragua, abocados a la 

tarea de reconstruir su país, las 

amenazas han despertado ira. La 
agresividad de Reagan y su grupo 
de asesores puso a la derecha m
caragüense en una difícil situa
ción. En un pais cuya historia 
está plagada de intervenciones 
militares de los marines, muchos 
dirigentes derechistas han prefe
rido distanciarse en mayor o me
nor medida de cualquier intento 
estadounidense de resolver la si
tuación interna por la fuerza mi
litar. 

EI Frente Sandinista aprove
chó la coyuntura para plantear 
la disyuntiva: o con la Patria o 
contra ella. No es simplista el 
enunciado si se toma en cuenta 
que los grupos contrarrevolucio
narios tienen un papel importan
te en el intento de desestabilizar 
el país, aun cuando las amenazas 
de intervención militar no se 
hayan concretado. 

La otra cara de la guerra 

AJ margen de las consignas 
contra la intervención que los ni
caragüenses corean durante las 

manifestaciones públicas, existe 
otro lado dei problema. La ofen
siva imperialista contra Nicara
gua se inició en el terreno econô
mico, cuando los créditos fueron 
cortados y negados los présta-
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mos para la compra de trigo. EI 
objetivo parece ser el "estrangu
lam1ento por hambre", muy pa
recido a una guerra no declarada 

Cuando se habla de resistir un 
eventual bloqueo naval, el pri
mer problema que se plantea es 
el abastecimiento. Nicaragua for
ma parte del Mercado Común 
Centroamericano en el que las 
operaciones comerciales se dan 
más sobre la base del trueque 
que de la compra y venta. Y eso 
torna ai pais doblemente depen
diente, tanto en materia de ali
mentos como de tecnologia, que 
es controlada por las transnacio
nales. 

En este terreno los sandinistas 
de cierta forma se anticiparon a 
las presiones, creando un Plan 
Nacional de Alirnentación (PNA) 
que pre\'é un rápido aumento de 
la producción nacional de 
comestibles. 

Un pueblo acostumbrado ai 
consumo de maíz, frijo!, arroz y 
carne, sólo puede resistir al ase
dio enemigo en la medida que 
no dependa dei extenor para ga
rantizar la dieta básica. 

La tarea no es fácil, ya que 
además de producir para el con
sumo hay que aumentar la ex
portación de café, azúcar, algo
dón y carne para garantizar el in
greso de las divisas necesarias. 
Así, las metas fueron prioriza
das: en primer lugar, asegurar el 
abastecimiento de la población, 
después, garanhzar la producción 
agrícola pàra exportación y, si• 
multáneamente, poner en prácti
ca un proyecto de racionaliza
ción y austeridad en los gastos 
públicos. 

Consecuencia de esto es el de
creto de ley de emergencia eco
nómico-social, que estable~ in
centivos para los productores in
teresados en el desarrollo, pena a 
los responsables de la descapitali
zación y limita el margen de 
acción de los trabajadores, ai 
condenar las ocupaciones de tie
rras y las huelgas no justificadas 
en las fábricas. 

Estos dos últimos aspectos 
fueron presentados en el exterior 
como demostrativos de una cier
ta derechizaciôn dei sandinismo. 
Sucede que tal reacción fue ne
cesarin para contrarrestar la 
acción de los invasores de tierras. 
Ignorando el plan de reforma 
agraria adoptado hace dos meses, 
que favoreci6 ya a casi 100 mil 
campesinos, ciertos grupos resol
vieron en forma anárquica )' sos• 
pechosa invadir haciendas. 

Adem ás, las tesis ultra-1zquier
distas estaban nevando a las 
agrupacíones obreras a adoptar 
plataformas reiVi.ndicativns inal
canzables en la etapa que atra
viesa "Jicaragua actunlmente, 
perJud1cando así seriamente la 
producci6n tanto en el ârea pri
'r"ada como la estatal. Lns pérdi
das por paros laborales UlJUstifi
cados y economicistas alcnnzan 
sumas millonarias. Producir más 
y meJor, aprovechar los recursos 
y racionalizar el esfuerzo y los 
medios se convierten, en esta co
yuntura, no solamente en una 
consigna sino en otro aspecto, 
fundamental, en la estrategia que 
los sandinistas se plantean para 
enfrentar la eventual agresi6n. 

Cautela diplomática 

En medio de la situaci6n an
tes descnta, el gobierno de Nica
ragua mantiene una política 
exterior cauta, que puede resu
mirse en tres puntos básicos: 

1) Mantener la reiterada in
tención de diálogo con los Esta
dos Unidos, a pesar de las ame
nazas abiertas de Alexander Haig 
y otros asesores dei presidente 
Ronald Reagan. Todos los diplo
máticos nicaragilenses ai mismo 
tiempo que denunciaron sistemá
ticamente las presiones, dejaron 
claro que su país no se niega a 
discutir con Washington, siempre 
que sea en un clima de respeto 
mutuo. 

2) Esfuerzo para mantener las 
alianzas a nível internacional, en 
particular las buenas relaciones 
con los gobiemos europeos, la 

participación acliva cn la 
nacional Socialista y ln Com 
Permanente de Partidos PoH 
de América Latina (Coppal) 

3) l\poyo a la propuesta 
paz dei Frente Farabundo 
de Uberación Nacional, y 
Frente Democrático Revol 
nario de El Salvador, a travé) 
gobierno nicaragnense en las 
ciones Unidas. Para que haya 
en Nicaragua los sandinistasf 
man que tiene que haber an 
una solución para el conflictc 
EI Salvador. 

En un contexto geográf 
hostil, Nicaragua desarroU6 
tres princípios diplomáticos 
paciencia y ílexibilidad. Los 
dinistas no han hecho nunca 
secreto de su apoyo moral a 
revolucionarios salvadoreiios 
guatemaltecos, y en el caso 
Honduras, país particular 
América Central, las relaci 
son manejadas con suma cautr 

La nueva diplomacia sandin 
ta también tiene un papel en 
resistencia a las amenazas int 
venciomstas. Decenas de ve 
los ex guardias de Somoza 
invadido Nicaragua desde b 
situadas en Honduras. En tod 
los casos Managua denunci6 
violnción de sus fronteras y a 
buy6 el padrinazgo de esos 
menes a "los sectores mãs rea 
cionarios dei ejército hondu 
fio", pero siempre dejó una pu 
ta abierta ai diálogo con el g 
biemo vecino. 

El prirner resultado de esa 
lítica ha sido la neutralizaci 
momentânea de Honduras, p 
sin cuya aquiescencia, los Es 
dos Unidos no podrán organi 
una intervención regional con 
Nicaragua. Se puede ser optim 
ta o pesimista en cuanto a la d 
ración de ese equilibrio, pero 
innegable que los sandinistas rc 
lizan un enorme esfuerzo 
evitar una confrontación 
Honduras. 

En relación ai resto dei mu 
do, la Junta de Gobierno bus 
con insistencia -pero con prin 
pios sólidos- evitar el aislam1 



to a1 que han querido Uevarlas 
Reagan y Haig, En ese sentido 
las actitudcs adoptadas en la reu
niõn de la OEA en Santa Lucía 
demuestran que el esfuerzo de 
los nicaragüenses no ha sido en 
vano. Sin embargo, los nortea
mericanos (como expres6 el re
presentante estadounidense en 
Santa Lucía) continúan insistien
do en el peligro que representa la 
amenaza de que Nicaragua se 
convierta en un "Estado totalita
rio". 

Por coincidencia, e! mismo 
dia dei discurso de Alexander 
Haig en la OEA, el comandante 

Daniel Ortega anunci6 el reingre
so de algunos partidos conserva· 
dores de oposici6n ai X Consejo 
de Estado, 6rgano legislativo del 
país. Con esta actitud -tímida
mente registrada por las agen-;ias 
noticiosas intemacionales- se 
reafirma que el proyecto plura
lista del go bierno nicaragUense 
no s6lo no ha terminado sino 
que avanza. Actualmente se dis
cute en e! Consejo de Estado el 
proyecto sobre partidos políti
cos que ha propuesto el Frente 
Sandinista. 

Demócrata Cristiana~ hombres 
de negocios de los Estados Uni
dos y Europa, han podido com
probar la existencia de una vo
luntad de preservar el pluralismo 
político así como de mantener 
una economia mixta. Claro que 
a dos anos de la victoria, el pro
yecto inicial se profundiza, co
bra perfiles propios, pero éstos 
no se han separado de la idea ori
ginal. Y los nicaragüenses están 
dispuestos a defender su idea. 
Como anuncia un cartel en un 
barrio pobre de Managua: "Vi
nieron y se fuero". Si regresan 
los enterrarernc aquí". O 

Delegaciones de la Internacio
nal Socialista, de la Internacional 

D La existencia de una allanza militar secreta 
entre los ejércitos de El Salvador, Guatema

la y Honduras "para combatir el comunismo en 
Centroamérica" fue confirmada en declaraciones 
a una radio de Costa Rica por el ministro salvado
refio de Defensa, coronel José Guillermo García. 
El Condeca (Coosejo de Defensa Centroamerica
no) fue virtuahnente disuelto tras la derrota en 
1979 de su principal fuena, la Guardia Nacional 
de Nicaragua. Sin embargo, por la vía de los he
chos lo sustituye e) llamado "triángulo de bierro': 
inspirado por la Junta lnterarnericana de Defe.nsa 
e integrado por esos tres países, cuyos efectivos 
suman 44 mil hombres, 800 blindados y 140 
aviones de combate. 

Autoridades guatemaltecas y bondurefias ban 
negado reiteradamente la existencia de) "triángu
lo", pero el coronel Garcia lo justificá como un 
paso lógico, .. porque cuando hay peligro bay que 
unirse'' y agregó que con éJ se "logrará controlar 
y neutralizar la ayuda a la guerrilla" que estaria 
proporcionando ''el bloque soviêtico, comunista, 
marxista". Por su parte, el presidente salvadoreiio 
Napoleón Duarte argumentó indirectamente en 
favor del triángulo de bierro a1 denunciar en oo
viembre la supuesta existencia de un "triángu)o 
subversivo", integrado por las "fuerzas izquierdis
tas" de E) Salvador, Guatemala y Nicaragua. 

Sin embargo, el objetivo último de la alianza 
militar derechista no sería sólo el combate a los 
revolucionarios. Belice y México ya se sienten 
amenazados por el armamentismo en Guatemala. 
En un reciente simposio sobre las relaciones entre 
ambos paises realizado en la capital azteca, el 
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profesor guatemalteco <,nr1,-~ (,áceres denunció 
"una potencial imMiua m,1,1 r ' e su país con
tra México. 

Su compatrit , acob V~ g11s explicó que "se 
está construyen.,, toda una serie de carreteras 
-el llamado Anil o Periférico Nacional- cuyos 
ramales arrancan e1, fa frontera con México, ceréa 
de la zona petroleu e~ este últimú país. Se está 
creando así una infr.,1:i,tructura que permitirá el 
transporte de tropus Laci.a México". 

Esa misma red vial seda, en dirección sur, el 
camino que tomarían lhS tropas guatemaltecas 
en caso de una intervenc160 masiva en El ~ .. lva
dor. 

EJ coronel exiliado gu, temalteco Cario,. Paz 
Tejada comentó: "Los uHtitares de Gut1 e,nala 
piensan que soo grandl!s ' trategas ai montar 
toda esa infraestructura, pero ~n el fondo ·o son 
más que instrumentos ... 1,Dt quién? Ustec!i:s lo 
saben igual que yo ... " 

Las autoridades militares de Guatemai_ tnn 
acusado frecuentemente a México de ser r •1 2 

"santuario" a los guerrilleros qu1;; operan . n l 
país. Si la tensión creciera en el área, este &if 

mento podría ser utilizado como pretexto I s.ü 
operaciones de "persecución calientes" similarl'~ 
a las incursiones que Sudáfrica realiza -co 
apoyo oorteamericano- contra Mozambique í 
Angola. 

En las sedes de Texaco, Mobil Oil, Getty OiJ y 
otras transn.acionales petroleras que hace cuatro 
décadas fueron expulsadas de México pero ope
ran hbremente en Guatemala, los analistas deben 
estar muy atentos a las posibles variantes de esas 
hipotéticas "persecuciones" que hundirían una 
ponta de] "triângulo de hierro" en el corazón de 
los yacimientos mexicanos de petróleo. 
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ELSALVADOR 

Con la guerrilla 
en las áreas liberadas 

Testimonio de la convivencia con combatientes 

Richard Beer* 

E1 comandante "Pancho" mu
rió en una celada. Era mi único 
contacto con la guerrilla salvado
reiia. 

"Esto es una guerra abierta. 
El ejército rastrilla como nunca. 
No intentes un nuevo contacto 
solo, tal vez yo pueda ayudarte•·. 
me advirtió un amigo, simpati
zante de la insurrección. 

Muchas cosas han cambiado 
en la capital desde mi última vi
sita, en julio dei ano pasado. 
Aunque invisiõle, el Frente Fara
bundo Martí para la Llberación 
Nacional intensifica sus acciones 
este comienzo de ano. 

Recrudecen también las ofen
sivas gubernamentales, pero la 
guerrilla resiste y controla una 
parte considerable del territorio, 
incluso durante el dia. Vuela 
puentes y embosca las columnas 
que sólo logran avanzar bajo la 
protección de la aviación y la 
artillería de l 05 milímetros. 

San Salvador vive en la locu
ra. en la psicosis anticomunista. 
"Las tropas están desmoraliza
das, la Junta democristiana no 
piensa más que en sus mezquinas 
intrigas políticas. Para bacer 
frente a la subversión internacio-

• Periodista francés, corresponsaJ dei 
periódico sueco Dagens Nyheter en 
América Latina, colaborador de "cua
demos dei tercer mundo" y autor de 
las fotos 

nal sólo hay un camino: la alian
l& militar entre El Salvador, 
Honduras y Guatemala", recla
ma la derecha. 

En la embajada norteamerica
na -fortaleza de concreto, refor
zada por sacos de arena y custo
diada por marines, que recuerda 
a su similar en Saigón- su exce
leocia Deane Hinton se muestra 
descontrolado, apenas seis meses 
después de haber asumido el car
go: "EI FMLN no es sino una 
banda de forajidos y terroristas. 
1,Por qué no acepta el Frente De· 
mocrático Revolucionario las 
elecciones propuestas para mar
zo? Es fácil criticar a la Junta 
desde una habitación de lujo en 
un hotel mexicano o desde una 
conferencia de prensa en Esto
colmo. EL FDR no debía temer 
los riesgos", critica el embajador. 

Los "riesgos" son los treinta 
mil asesinatos cometidos por la 
extrema derecha y por las fuer
zas de seguridad desde octubre 
de 1979. 

Inesperadamente, esa misma 
noche mi amigo me hace Uegar 
una invitación dei FMLN para 
penetrar en el corazón de Usulu
tán, un departamento controla
do por la guerrilla. Me preparo 
rápidam~nte para la jornada, 
acompanado j"'0r un fotógrafo 
brasilei\o. En un p .. ::sto de gaso
lina establecemos un contacto 
discreto. Nada de palabras inútl
les. En el calor del mediodía, 

mientras las tropas realizan u 
parada militar en el centro, e 
filamos silenciosos hacia el s 
doeste. 

"Debemos prestar atenci6 
El ejército acaba de retirarse d 
Usulután. El terreno no es se 
ro", previene Elena, una jov 
quinceaiiera encargada de cond 
cimos a las milícias populares. 

Pesamos varios controles mil 
tares. Tomamos I uego un ram 
secundario y ai cabo de un 
veinte minutos la camioneta 
det1ene bruscamente. EI condu 
tor retoma rápidamente a Sa 
Salvador. Elena nos guia a 
hacienda abandonada, a un 
quince kilómetros. 

Una veintena de milician 
nos rodea. Son fuerzas de apoyo 
a los guerrilleros y algunos de 
ellos no son más viejos que Ele, 
na. Sus armas son variadas y, al· 
gunas, improvisadas. Nos separa, 
mos de Elena y esperamos la caí 
da dei sol para continuar la maJ 
cha con más seguridad. 

En fila india y a paso forza 
continuamos por terreno escar, 
pado y el lecho de rios secos, ilu. 
minados por la !una y perfuma· 
dos por los arbustos de orégano. 

Antes de llegar a la montaiu 
atravesamos grandes campos dt 
algodón. De lejos se oyen ráfagai 
de ametralladora. Pero ya esta
mos en terreno controlado por la 
guerrilla o, como ellos lo llaman, 
una "zona liberada". Hay variai 
en el país. La que vamos a visita; 
cubre unos diez- kilómetros CUJ

drados, con una población ciVII. 
de cinco mil personas, con su 
propia autoridad. 

La influencia dei FMLN et 

esta parte de EI Salvador se ex· 
tiende desde la carretera pant 
mericana, al Norte, hasta 6 
Océano Pacffico, ai Sur. AI Oei
te, en 11 otra margen del rir 
Lempa, comienza otro bastiót 
de la izquierda, en el departa· 
mento de San Vicente. 

Es una posición es!,;;tégica 
importante, porque corta ai país 
en dos. Este otoiío el gobierno 
acumuló varias veces rnillares de 



soldados en ambas orillas del 
Lempa, en un intento de desalo
jar a las fuerzas guerrilleras. En 
plena ofensiva gubernamental las 
P'uerzas Populares de Liberaciórl 
una de las organizaciones poli
·co-milltares que componen el 
{LN) voló en octubre el 

"Puente de Oro", el más grande 
e América Central, con sus 850 
etros sobre el Lempa. E! obje

tivo era doble: aliviar la presión 
bre la guerrilla de I noroeste, 
r un lado, y permitir además 
evacuación de la población 

civil. 
"Fue una humillación terrible 
a e! ejército", comenta un 

lembro del FMLN. "Una sema
~ después de la explosión, el 21 
e octubre, 1 SOO hombres, apo

yados por bom barderos y artille
ía, rodearon nuestras bases en 

UsuJután para vengarse. La or
en era no perdonar a nadie. 
uestros soldados de Ia insurrec

ción están habituados y no se de
·an capturar fácilmente, pero 
ara los civiles fue una verdadera 

carnicería" 
Penetr~os a la zona liberada 

de Usulután aJ amanecer. Nos re
ciben signos evidentes de una 

erra total: cadáveres de reses 
en descomposición, oultivos que-

ados hasta las raíces, crâteres 
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Annas de la guenilla 
salvadoreiia: de los 

más sofisticados 
fusiles automáticos 

norteamericanos 
M-16 y FAL belgas 

a carabinas antiguas 
y minas caseras. 

Procedcncia: o el 
mercado negro o 

capturadas 
dei enemigo 



Guenilleros en Usulutú. frente IWUte.. ED la zona hay unos •oo guenilleros, 
bien umados y en~nados. Cada orpnización adrnlnistn parte dei ten:itodo Uberado. A pesar de los 

horrores redentes, en la región reina el optismo 

de bombas de 500 libras, cose
chas arruinadas. 

En cada choza visitada se llo
ra la pérclida de varios parientes. 
Flores, cirios, oraciones ante 
tumbas improvisadas atestiguan 
la masacre. iCuántos civiles mu
rieron? Tal vez un centenar y 
otros tantos desaparecieron. "Yo 
vi cómo tiraban a los prisioneros 
vivos al río desde un helicópte
ro", cuenta un adolescente. En 
noviembre un cliario de El Sal
vador clio un breve suelto sobre 
la macabra pesca de muchos 
cadãveres en el Lempa. 

"Estábamos en el carnino 
unas cincuenta personas. Hom
bres, mujeres y algunos viejos co
mo yo. Quisimos protegernos. 
Las colwnnas avanzaban muy rá
pido. Pero los soldados ya esta
ban frente a nosotros. A cin
cuenta metros abrieron fuego 
con fusiles automáticos y lanza
granadas. Muchos trataron de es
capar, pero fueron perseguidos y 
muertos con armas biancas. Seis 
o siete fueron hechos prisione
ros. Yo me salvé porque me cre
yeron muerto". 

El VleJO habla lentamente. 
Perdi6 ocho familiares, entre 
ellos cuatro nii\os. 

En otra aldea una JOven llora 
ai recordar el retorno a su casa 
después dei pasaje de los solda
dos, hace pocos dias: " Los cuer
pos cstaban amontonados, tortu
rados, decapitados. Una nina de 
cinco anos había sido destripa
da ... " 

Otros testigos cuentan cómo 
la artillería pudo alcanzar con 
precisión las viviendas, ya que la 
puntería era orientada por un 
helicóptero. La masaae nunca 
llegõ a ser registrada por los or
ganismos de derechos humanos, 
porque ocurrió en una región ais
Jada. No fue otro "exceso" de la, 
extrema derecha, sino un opera
tivo ejecutado a sangre fría por 
unidades regulares, entre ellas el 
siniestro batallón "Atacatl", entre
nado por asesores norteamerica
nos. OficiaL~,.nte no murió aqui 
ningún civil. E1 .. ; ército anunció 
132 bajas guerrilleras durante Ja 
Operación Usulután. Nunca mos
traron los cuerpos, pese a Ja 

insistencia de algunos perio 
tas. En los hospitales de la g 
rrilla sólo vimos algunos herid 
leves. 

"Tal vez usted oompren 
ahora nuestra determinaci6n 
ganar esta guerra. No podem 
retroceder", me dicen los cua 
representantes de las Farn, FP 
ERP y PRTC que juntos con 
lan Usulután. 

No son más de 400 gue · 
ros en total en esta zona, 
están bien entrenados y 
dos. Cada organización adm" 
tra parte dei territorio. Sus e 
dros viven en campamentos 
parados, cada uno con un sof 
ticado equipo de radio que 
mite el enlace permanente 
los otros frentes en todo el pa 

"Lo importante no es 
cuántos efectivos disponemos, 
no la marcha dei proccso revo 
cionario", su braya el coman 
te "Ramón", dei ERP. "Fá 
mente podríamos doblar el 
mero de combatientes, pero 
no es necesario a(Jn y carece 
de suficientes armas moderna, 
municiones. Nosotros no dís 



Una militante con la bandera dei FMLN, Frente Fuabundo Martí de Liberación Nacional: 
participación femenina en El Salvador 

minamos entre un combatiente y 
un. miliciano, un militante o un 
simpatizante. Es una guerra po
pular. Podríamos levantar San 
Salvador manana, si quisiéramos. 
i,Y qué ganadamos? Habría una 
nueva masacre. Nuestra fuerza es 
el tiempo y la confianza dei pue
blo". 

Los campamentos que visita
mos, en efecto, no estaban aisla
dos de la poblaci6n. A pesar de 
los horrores recientes, en la re
gión reina el optimísmo. Se re
construyen las casas, las familias 
se reinstalan en ellas, se recupe
ran los víveres. Temprano por las 
roaiiana.- \l')r campesinos que lle
van a pastar sus vacas se cruzan 
con los guerrilleros que vuelven 
de una patrulla nocturna. 

"Fuimos nosotros los que vo
lamos el mayor puente de Amé
rica Central", se ufana un joven 
guerrlliero. Y como prueba nos 
hace escucltar una grabaci6n "en 
vivo" de la acci6n en un peque
no aparato a pilas. Escucho su 
voz entusiasta presentándose 
como "corresponsaJ de guerra 
dei FMLN en el Puente de Oro". 
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El relato de la acci6n parece la 
transmisi6n de un partido de fút
bol: 

"Aqu í el fuego está graneado 
en la fase final de nuestra opera
ción de pinzas contra el puente. 
El excelente comando acuático 
acaba de colocar los explosivos. 
Faltan pocossegundos ... Buuum ... 
La parte central se levanta, como 
jalada por una mano invisible. 
Alegria delirante entre los com
paneros presentes. Todos se 
abrazan y levantan los fusiles. 
Nadie piensa ya en el enemigo. 
La victoria es total..." 

Según el ejército fue un tra
bajo de precisi6n espectacular, 
ejecutado por especialistas cuba
nos. El oolumnista norteameri
cano Jack Anderson "reveló" 
que "seiscientos cubanos prove
nientes de Nicaragua" habían 
participado en la acción. 

Este tipo de propaganda hace 
reir a los grupos que se forman 
por la noche, ai tenderse a des
cansar en las hamacas, calen tar 
las tortillas de maíz y cantar can
ciones que ridiculizan al presi
dente Reagan. 

Un comandante barbudo, uno 
de los pocos que visten uniforme 
verde olivo, cuenta su historia: 
"Antes de combatir en Usulután 
organizaba a los obreros en San 
Salvador. Y antes de eso fui sol
dado profesiona1 en el ejército 
salvadoreno. Pero la presión de 
la derecha me obligó a pedir la 
baja". 

Muestra su fusil norteameri
cano M-16: "Este lo capturé dei 
enemigo. O si no compramos en 
el mercado negro Fal belgas o 
G-3 de Alemania Occidental". 

En un taller provisionai me 
presentan a Letícia, de 19 
aõos, atractiva con su boina y 
blue-jean ajustado. Tiemblo a1 
ver lo que estã haciendo: fabrica 
una mina. La tímida Leticia mili
ta desde los catorce anos y es 
"explosivista". De noche dieta 
cursos sobre su especialidad. 

"Claro que es terrible ensenar 
la guerra. Pero yo lo bago por la 
paz. Por mi familia, que no veo 
hace dos aiios". 

Y después de un breve silen
cio agrega: "Nadie quiere moril'''. 



PANAMA 

Un paso en 
el camino de la unidad 
La Conferencia Pennanente de los Partidos 
Latinoam,~ricanos y del Caribe toma una poskión 
firme en contra de las amenazas y preparativos 
de agresión 

Rafael Oibari 

La reunión de la Conferencia 
Permanente de Partidos Políticos 
de América Latina (Coppal), rea
lizada en Panamá entre los días 
26 y 27 de noviembre de 1981 
representó un avance en su re
presentatividad y en el campo de 
las definiciones ideológicas y 
políticas. 

La Coppal fue fundada en 
1979 en Oaxaca, México. Desde 
entonces ya ha realizado diversas 
reuniones, que se han caracteri
zado por Ja preocupaciôn por el 
presente y el futuro dei proceso 
democrático de América Latina 
y dei Caribe. 

La reuniôn de Panamá fue 
presidida por el primer mandata· 
rio de ese país, presidente Arísti· 
des Royo y se sirviô de la infraes
tructura del Partido Democráti
co Revolucionarlo, inspirado en 
los ideales dei general Omar To
rrijos. 

Un hecho relevante de la 
asamblea fue la ampliación de 
los cuadros de la Coppal. En un 
principio, la organizaciôn sólo 
aceptaba partidos-miembros, que 
tuviesen representaciôn parla· 
mentaria en sus países de origen. 
En el âmbito latinoamericano, 
dominado por dictaduras, dicha 
orientación excluía a fuerzas po
líticas no parlamentarias pero 
que cuentan coo amplia repre· 
sentatividad, como el Partido 
Radical de Chile o el grupo de 

Convergencia Democrática de 
Uruguay. 

Estuvo al frente de los traba
jos el presidente del PRr mexica
no, Pedro Ojeda Paul..ida, tam
bién presidente de la Coppal. 
Participaron en la reunión y eo 
los debates destacados líderes la· 
tinoamericanos como Carlos An
drés Pérez (Venezuela), Hemán 
Siles Zuazo (Bolívia), Daniel 
Oduber (Costa Rica), Tomás 
Borge (Nicaragua), Francisco Ju. 
lião (Brasil), Anselmo Sule (Chi· 
le) y Guillermo Ungo (El Salva
dor). 

Un clima de agresión y amenaza 

Destacamos a >)Ontinuación 
algunos puntos fundameotcles 
de la declaración aprobada en 
Panamá: 

" - La Coppal manifiesta su 
preocupación por la situación de 
Centroamérica, donde se confi
gura un clima de agresiôn y ame
naza en contra del proceso revo· 
lucionario democrático que se 
desarrolla en la regjôn " . 

"- Rechaza cualquier modifi
caciôn del tratado Torrijos-Car
ter sobre el canal de Panamá, y 
apoya los derechos panamenos a 
la plena soberanía y jurisdicciôn 
sobre el área del canal y la rever
sión de la misma a Panamá, 
como fue establecido en dichos 
acuerdos". 

"- Apoya firme e inflexib 
mente a Puerto Rico libre y 
tera que la independencia es 
única solución auténticamen 
descolonizadora para ese pueb 
hermano de Latinoamérica". 

"- Respalda aJ proceso re 
lucionario de Granada y ai P 
do New Jewel, que lo represet 
ta". 

" - Manifiesta nuevamente 
confianza en el proceso revol 
cionario nicarag1lense y recono 
los esfuenos permanentes qu: 
el mismo realiza para garantiz 
la estabilidad de un sistema d 
mocrático pluralista". 

" - Considera que no h11 
condiciones para la realizaci~ 
de elecciones democráticas ei 
Guatemala, pais en que impere: 
la represión y la violación de 101 
derechos humanos, y expresa 
convicci6n de que el pueblo h 
tiano se liberará de la dictadu 
que lo oprime hace 25 anos". 

La Coppal manifestó asim· 
mo su rechazo a las dictadura: 
dei Cono Sur y declar6 que 
"observa con mucho interés t 
proceso de democratización QUI 
se desarrolla en Brasil, formul 
do sus mej ores deseos a favor de 
los partidos antidictatoriale.1, 
principalmente el Partido De
mocrático Trabalh1Sta (PDT). 

Amenaza de intervención militat 

La política norteamericaru 
para la región fue duramenll 
combatida en la reunión de 101 
partidos latiooamericanos. Une 
de los princípios de la declara
ción destaca: "La Coppal obsei· 
va, con suma preocupación, !ai 
amenazas y preparativos de · 
tervención militar por parte dt1 
gobierno de Estados Unidos, pa!· 
ticularmente contra Cuba, Nict 
ragua, Granada y EI Salvador. 1J 
actitud dei gobiemo norteameri
cano no aporta soluciones políti
cas y pacíficas a la si tuacióo 
tica que se está viviendo. lJ 
Coppal considera que el camino 
más efectivo y humaoitario es li 
solución política dei conflicto 



La reunión do la 
CoppaJ rue 

presidida por 
Arístldes Royo, 

jcfc do Estado 
panameilo (en la 

foto a la ízquierda 
de Fldel Castro, 

en lueunión de los 
No Allneados en 

La Habana en 
1977) y recibll> el 
apoyo dei Partido 

Democrático 
Revoluclonario, 
inspirado en los 

ideales dei gen~!U 
Torn.ios 

salvadorefto. Dicha solución se 
basa en el reconocimiento dei 
Frente Democrático Revolucio
nario y dei Frente Farabundo 
Mart í para la Liberación Nacional. 
FDR-FMLN, como una de las 
partes dei conflicto y excluye la 
propuesta dei esquema militar de 
guerra de exterminio con cober
tura elecloral". 

La Coppal enfrentó directa
mente la política norteamericana 
para la regi6n no s61o a través 

del contenido de esos textos, 
sino en la condenación a lo que 
fue llamado "pequeno plan Mar
shall" con que Reagan intenta 
salvar a los gobiernos represivos 
dei área y aislar a los procesos re
volucionarios: 

"Cualquier propuesta de ca
rácter internacional o cualquier 
acci6n presentada tendiente aso
lucionar el problema económico 
de la región, tendrá que basarse 
en las siguíentes premisas: 

"- no serán impuestas condi
ciones a los programas de coope
ración económica regional; 

" - eoos programas no podrán 
ser restrictivos, o sea, excluyen
tes de ninguno de los países de 
América Central y dei Caribe; 

"- la ayuda canalizada coo 
ese objetivo, no deberá ser de ar
mamentos ni de carácter militar•: 

La próxima reunión de la 
Coppal tendrá lugar en Managua 
en el roes de febrero de 1982. 

LOS PARTICIPANTES 

de El Salvador; Frente Unido de la Revoluciôn 
y Partido Socialista Democrático, de Guatemala; 
Jtartido Socialista de les Trabajadores, Partido 
Auténtico de la Revolución Mexicana, Partido 
Popular Socialista y Partido Revolucionario Insti
tucional (PRI), de México; Frente Sandinista de 
Liberaciôn Nacional, de Nicaragua; Partido Revo
lucionario Democrático, de Panamá; Partido In
dependentista, de Puerto Rico ; Convergencia De
mocrática, de Uruguay; Partido Acciôn Democrá
tica y Movintiento a1 Socialismo, de Venezuela. 

D Estuvieron presentes en la reunión de Pana
má los siguientes partidos: Partido dei Pue

blo Unido, de Belice; Movimiento Nacionalista 
Revolucionado de Izquierda y Movimiento Na
cionalista Revolucionario, de Bolina; Partido De
mocdtico Trabafiw1a, de Brasil; Partido de Libe
ración Nacional, de Costa Rica; Partido Radical, 
de Chile; Concentración de Fuerzas Populares, de 
Ecuador; Movimiento Nacional Revolucionw:io, 
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Como observadores: Partido Socialista Popu
lar, de Argentina; Frente Demoa-ático Revolucio
nario (FDR), de El Salvador; Asociaciôn Latinoa
mericana por los Derechos Humanos, de Ecua
dor; Comité de los Acuerdos de Panamá, de Hai
ti; y la Alianza Liberal dei Pueblo, de Honduras. 



GUATEMALA 

EI show 
electoral en marcha 
Las Fuenas Armadas resolvieron anticipar el inicio de la 

campana electoral e indicaron un general como candidato 
presidencial a las elecciones de marzo del 82. Pero 

parece que Reagan prefiere a un civil 

Martfn Morazd11 

En el argot periodístico de 
Guatemala la palabra "fafa" 
equivale a "artículo o noticia pa
gada, en pro o en contra de aJ. 
guien". AJ parecer, la costumbre 
está bastante extendida en este 
país centroamericano, sobre to
do en la prensa de orientaci6n 
derecbista. Por eso cuando varios 
periódicos guatemaltecos comen
zaron enforma sospechosamente 
unánime a ensalzar la figura dei 
entonces ministro de Defensa, 
general Angel Aníbal Guevara 
Rodríguez, y a descnbll' de ma
nera casi cotidiana "las múltiples 
labores sociales" de su filantrópi
ca esposa, diversos sectores de la 
vida política coincidieron en que 
el mencionado militar asumiría 
la candidatura a la presidencia, 
frente a lós comícios generales 
que se realizarán el 1 de marro 
de 1982. 

EI candidato oficial 

La Constituci6n de Guatema
la establece que los candidatos 
a la primera magistratura no de
ben desempeiiarse en puestos 
oficiales por lo menos desde 6 
meses antes de la realización de 
las elecciones. Seguramente por 
esa razón, el general Guevara Ro
dríguez declaró a principios de 
julio pasado al periódico La 
Prensa Líbre que "ningún parti· 

El general Lucas Garcia dejn 
el poder en mano pero 

ya e.mpezó la tocha por la sucesión 

do político le ha ofrecido postu
lar su candidatura presidencial y 
que s6lo por medio de publica
clones se ha enterado de que hay 
varias personas que han decidido 
brindarle apoyo". 

Sin embargo, el entonces mi
nistro de Defensa anadió: "No 
seré yo quien vaya a impedirles 
que se manifiesten de tal forma·~ 
Y luego, muy cautelosamente, 
como si estuviera conciente de 
sus ineludibles deberes cívicos, 
adelantó gue si el respaldo con· 
tinuaba "sopesará la oferta para 
tomar una deterrninación: el car
go presidencial es muy delicado 

y para aceptar la candidatura cs t 
necesario pensado dctenidamen- e 
te". El show electoral y su pro- f 
tagonista central ya estaban en e 
mar~L l 

AJ respecto, el quincenarjo , 
Noticias de Guatemala sei'lal6 en t 
su edición dei 20 de marzo: "la 1 
pantomima continuó desauo- 1 

llándolie oon el surgim iento 1 
-igualmente inesperado y sor- , 
prendente- de múltiples 'Comj. 
tés Guevaristas'. algunos de los 1 

cuales se agregaron incluso el ca
lificativo de 'revolucionarios', 
cuando se conoció a través de las , 
infaltables 'fafas' que las 'bases' 
de distintos partidos reconocfan 
en el general, y no en sus jefcs 
tradicionales, al hombre que la 
patria necesitaba en estos mo. 
mentos decisivos". 

·'Paulatinamente tomó cucr
po la candidatura de Guevara 
Rodríguez hasta su proclarna
ci6n abierta como candidato, 
precedida apenas por un dia a su 
renuncia al cargo de ministro de 
Defensa, renuncia que también 
dio lugar a un prolongado saine
te que en vano procuró conferir
te alguna espectacularidad". 

Las contradicciones internas 
de la detecha 

La candidatura dei general 
Guevara Rodríguez -que cons· 
tituy6 una lisa y Uana imposi
ción de las Fuerzas Armadas
generó diversas contradicciones 
entre sectores de la burguesia 
burocrática y la burguesia tradí, 
cional, ambas aliadas jncondicío
nales dei régimen. Estas contra· 
dicciones iban desde los distintos 
enfoques en cuanto a Ja manio
bra política que debía montarse 
en tomo a los comicios, hasta 
desacuerdos acerca de qué tipo 
de figura -Y con qué atributos 
cívicos y programáticos- debia 
designarse, pasando por las direc· 
tas suspicacias por el reparto dei 
botin. 

De acuerdo coo la ya mencio
nada publicación Noticias de 
Guatemala, la administraci6n es-



tadounidense juega un rol casi 
decisivo: "En esta maniobra, un 
factor de fundamental importan
cia son las presiones del gobierno 
imperialista de Ronald Reagan 
que necesita que de la farsa elec
toral surja un gobierno que por 
lo menos represente a los pocos 
votantes que acudirán a las ur
nas, y que de alguna manera pue
da desvincularse dei inmenso 
desprestigio interno y externo 
dei actual". 

Las contradicciones se refleja
ron incluso en los mismos diarios 
que vendieron sus espacios paga
dos para publicar "noticias" y 
"comentarios" de alabanza a1 ge
neral Guevara Rodríguez. El pe
riódico La Prensa Libre - de ten
dencia conservadora y de gran 
circulación nacional- , por ejem
plo, alertó a sus lectores sobre el 
riesgo de un nuevo fraude y lo 
que representaria el continuismo 
militar para una poblacíón "har
ta de 1a íncapacidad, el robo y el 
crimen desarrollado a su máxima 
expresión" por los sucesivos re
gímenes castrenses. Uno de los 
principales columnistas del cita
do matutino, Antonio Nájera, 
[ue un poco más lejos al afirmar 
que la imposíción de Guevara 
Rodríguez "podía entorpecer los 
buenos deseos dei presidente 
Reagan para ayudamos". 

La falta de consenso no con
cluyó en estas expresiones sino 
que llegó a un enfrentamiénto 
casi directo. La Prensa Libre rea
liz6, por otra parte, dos encues
tas entre sus lectores: una, para 
determinar si se preferia como 
presidente a un civil o a un mili
tar; y otra para establecer las 
preferencias entre los 6 candida
tos mencionados hasta el mo
mento. El resultado de la prime
ra encuesta - publicado bajo un 
enorme titular de primera pla
na- anunció que el 76 por cien
te del público lector se inclinaba 
por una figura civil. La segunda 
encuesta dio como resultado que 
Guevara Rodríguez sólo había 
recibido el 1.07 por ciento de los 
"votos". 
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76 por ciento de los electores prefieren un presidente civil en 82 

A pesar de todo, la candidatu
ra dei representante del ejército 
siguió adelante, s:in tomar en 
cuenta el desacuerdo de algunos 
sectores que basta ayer eran 
aliados incondicionales. Con el 
ex ministro de Defensa instalado 
en el sillón presidencial, la bur
guesia burocrática que actual
mente detenta el poder en Gua
temala tiene garantizada la conti
nuidad de su hegemonia y, por 
tanto, la prolongaci6n de los ju
gosos negocios fraudulentos que 
cada día la hacen más poderosa 
frente a sus adversarios de la mis
ma calaiia. 

La administración Re.agan frente 
a las elecciones de 1982 

Aunque el general Romeo 
Lucas García declaro en diversas 
oportunidades que se inclínaba 
por un candidato civil y un go
bierno de "centro-izquierda" 
(sic) para estar al frente dei país 
a partir de julio de 1982, se im
puso la presión de los oficiales 
superiores en oposici6n a la ofi
cialidad joven, al gobiemo de Es
tados Unidos y a su hombre de 
confianza, el general Carlos Ara-

na Osorio, presidente durante 
J 970-74 y actual líder de la Cen
tral Autêntica Nacionalista 
(CAN). 

Arana Osorio -quien parece 
ser uno de los "hombres" tras 
bam balínas del Departamento de 
Estado norteamericano- había 
expresado públicamente que se 
inclinaba por un mandatario civil 
"porque las condiciones no favo
recen a otro presidente militar: 
al ejércíto se le culpa de todo lo 
malo que sucede en el país; hay 
que darle un paréntesis para que 
no lo responsabillcen de todo". 
Y para predicar con el ejemplo, 
el ex gobernante designó como 
candidato dei CAN a un civil, 
Gustavo Anzueto Vielman. De 
esa forma, Arana Osorio, su or
ganizaciôn y su representante 
frente a los comicios, se perfila• 
ron desde el principio como los 
favoritos de la admin.istración 
Reagan. 

A su vez, la línea dei Departa-
mento de Estado se inclina por 
el apoyo a un candidato civil, 
elecciones con garantías y parti
cipación real, y un programa de 
modernizaci6n definido, en un 
esfuerzo para evitar una mayor 
degradaci6n de la situación poli-



tica, económica y militar. 
iA qué se debe el interés de 

los Estados Unidos porque se ce
lebren elecciones "limpias"? El 
comentarista Natalio Pinzón, en 
un análisis publicado por el bole
tfn de Ja ALAI (Agence Latino
A méricaine d'lnformatio11 n9 l, 
II época, Montreal, 11 de sep
tiem bre de 1981), da una posible 
respuesta: "La política visceral
mente anticomunista de Reagan 
y su gabinete se ha topado asi.
mismo, con la realidad de que 
este régimen y las fuerzas polí
ticas y económicas que represen
ta, no tiene defensa; y ellos mis
mos se han encargado de elimi
nar a toda posible oposición mo
derada a nivel local y nacional 
sobre la cual podría basarse una 
política •tercerista'. Pero al mis
mo tiempo sabcn que su perpe
tuaci6n en el poder. aun tras la 
fachada de nuevas caras, resulta
do de elecciones, sólo contribui-

rá a acortar más la vida dei pre- w 

sente sistema, aunque no la cuo
ta de sangre que ha de pagarse". 

Más adelante, el mencionado 
trabajo concluía de 1a siguiente 
manera: "Lo que es cierto, es 
que cualquiera que asuma el po
der recibirá un país polarizado aJ 
extremo y en el proceso de una 
guerra, la cual van perdiendo, y 
en donde la mayoría de la po
blaci6n es la protagonista princi
pal. El avance de esta lucha, en 
la medida que es irreversi.ble, de
finirá el grado de poder real que 
tenga el nuevo gobierno y que 
sólo podrá ser sostenido por ln 
ayuda imperialista. Por otro la
do, si para la clase dominante su 
preocupación estriba en estas 
elecciones, para el pueblo guate
malteco su perspectiva ya está 
definida ai librar combate por la 
creaci6n de un gobiemo revolu
cionario, popular y democrá
tico". O 

J ----

En los últimos meses aumentó la 
radicalizaci6n política 

realizar "aprestos bélicos para desequilibrar a la 
regi6n". 

CONTRAINSURGENCIA 
V ANTICOMUNISMO 

Entretanto, a través de un foro transmitido 
por radfo y televisíón bajo los auspicios de la 
Asociacibn de Gerentes, organismo de la iniciati
va privada, el general Aníbal Guevara Rodríguez, 
candidato de la alianza ofícialista, Mario Sando
val Alarcón, del Movimiento de Liberación Na. 
c:ional (MLN), AJejandro Maldonado, dei Partido 
Nacional Renovador (PNR), y Gustavo Anzueto 
Vielman, de la Central Autêntica Nacion.alista 
(CAN), coincidian en identificar a la guerrilla 
como el enemigo principal. 

D Mientru el jefe de Estado Mayor dei ejército 
guatemalteco, general Benedicto Lucas Gar

cia -hermano dei presidente- reclamaba a prin
cipios de octubre la unión de las Fuerzas Arma
das de Guatemala, El Salvador y Honduras «para 
impedir que el comunismo domine Centroaméri
ca", cuatro candidatos a la presidencia exponían 
públicamente los lineamientos generales de sus 
respectivos programas de gobierno y explicaban 
de quê forma combatirfan a la guenilla. 

AI infonnar .sobre la posible unidad de los 
ejércitos de los tres países mencionados, Benedic
to Lucas Garcia acusó a México y Belice de serr.r 
como "fronteras abiertas para la guenilla" y dijo 
que Nicaragua enviaba armas a los insurgentes 
guatemaltecos. El anuncio obtuvo eco en El SaJ. 
vador, donde eJ coronel Rafael Flores Lima 
-también jefe del Estado Mayor- expresó que la 
posibilidad de una fusión militar estaba siendo 
.. considerada seriamente" y aprovech6 la oportu. 
nídad para acusar a las autoridades sandinistas de 

Guevara Rodriguez -apoyado por la alianza 
de los partidos Institucional Democrático (PID), 
Revolucionario (PR) y el Frente de Unidad Nacio
nal (FUN)- afirm6 que continuará la labor repre
siva de la administraci6n dei general Lucas Garcia 
y prometió intensificar la lucha armada contra los 
rebeldes. Sandoval A1arc6n, de reconocida ten
dencia derechista, garantizó una "tenaz lucha 
contra el comunismo" y dijo que .. el sistema ca.ei·. 
talista es el mejor que existe". Por su parte, Ale
jandro Maldonado expresó que "no se puede 
tolerar la violencia, pero los medios represivos 
para combatirla (a la guenilla) tampoco soo efi
caces". Finalmente, Anzueto Vielman prometi6 
"leyes más enérgicas que las actuales". 
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TUNEZ 

La apertura f a Ilida 

La lucha entre duros y moderados dentro dei gobierno 
de Túnez hizo fracasar las esperanzas de liberalización de un 

régimen que cada dia está politicamente más aislado 

La inauguraci6n dei sistema 
multipartidario en Túnez no ha 
sido un experimento ex.itoso 
sino una decepcí6n tachada de 
fraudulenta. 

"Hubo incidentes, pero no 
violencia ni irregularidades", 
afirmó el 13 de noviembre el 
primer ministro Muhamad Al
Mzali a un diario libanés. 

''No todo fue perfecto" y si 

hubo algunos defectos fueron 
"errares de principiantes" dei 
aprendizaje democrático, dijo el 
ministro dei Interior Oriss Guiga 
ai presentar los resultados de las 
elecciones parlarnentarias cele
bradas el 1 de noviembre último. 
En ellu el partido gobemante 
Neo-Destur se atribuy6 el 94,6 
por ciento de los votos, rnientras 
el exíguo resto fue repartido en
tre las tres listas opositoras. 

Aquellos eufemismos escon
den lo que los partidos de oposi
cl6n y los observadores califica
ron de un fraude manifiesto y 
de resultados manipulados. Lo 
que para las autoridades fueron 
errores e incidentes de escasa 
significaci6n consistieron en he
chos comprobados: en la mayo
ría de los sítios de votaci6n no se 
permiti6 la asistencia de fiscales 
de la oposici6n. Y de los pocos 
fiscales que lograron tomar par
te, pdcticamente la totalidad 
fue desalojada antes de realizar
se los cômputos. 
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SaidMadani 

Ante tales procedimientos, 
que ya eran evidentes en las pri
meras horas de la maõana de ese 
domingo electoral, a las trece ho
ras los tres líderes de la oposi
ci6n convocaron a una conferen
cia de prensa corti unta a fin de 
denunciar lo que estaba suce
diendo. Los periodistas extranje
ros, ai salir de la conferencia, pu
dieron visitar las mesas electora
les y verificar la ausencia de fis

cales de oposición. 
El pluralismo político que ha

bía prometido el régimen dei 
presidente Ha.bib Burgufüa, que 
gobem6 bajo el sistema de parti
do único durante los últimos 
veinticinco aõos, aún no ha visto 
la luz. No sólo ninguno de los 
opositores ganó un asiento parla
mentario - había 136 escai\os en 
juego- sino que ninguno de los 
tres partidos superá el 5 por 
ciento de los sufragios que la 

Constituci6n recientemente re
formada había previsto para el 
reconocimiento legal de los par
tidos no oficialistas. 

Manotazo de los duros 

Según los cómputos oficiales 
el Movimiento Socialista Demo
crático de Ahmed Mestiri -ex 
ministro de Burguiba- habría 
recibido el 3,2 por ciento de los 
votos; el Movimiento de Unidad 
Popular de Ahmed Ben Salah 

- ex ministro de Economia- el 
0,78 por ciento; el Partido Co
munista dirigido por Mohamed 

Harmal, el 0,81 por ciento; y los 
diversos candidatos independien
tes, el 0,35 por ciento. Aparte de 
las irregularidades comprobadas 
- particularmente en la capital
estos resultados contrastaban 
coo to verificado durante la cam
paõa, cuando los adversarios dei 
Neo-Destur denotaron, pese ai 
largo periodo de ilegalidad, una 
capacidad de movilización rele
vante y sin punto de compara
ción con los bajos porcentaJes 
difundidos por el gobierno. 

Este acto fue una decepción 
porque durante la campaõa los 
opositores habían gozado de am
plias garantias ai estilo de las de
mocracias liberales europeas, in
cluyendo el acceso a los medios 
de comunicaci6n. Este compor
tamien to lnfundió la esperanza 
de que el régimen fuese coheren
te con la apertura proclamada. 
Pero en vísperas de los comícios 
se endureció y produjo una in
tervenci6n masiva en el proceso 
electoral. Los analistas se expli
can lo sucedido en virtud de las 
contradicciones dei Neo-Destur. 
El ala partidaria que tiene como 
máximo exponente ai jóven pri
mer ministro Al-Mzali propici6 
e impuls6 el multipartidarismo, 
pero el ala dura, con destacada 
presencia en el aparato estatal y 



partidario y que es adversa a la 
apertura, tuvo fuerza suficiente 
para desvirtuada. Hay quienes 
agregan que el presidente Burgui
ba, árbitro supremo y líder indis
putado mientras viva (tiene 78 
anos), discordaba dei modo 
"demasiado liberal" con que se 
estaba ejecutando la apertura. 
Ello babría facilitado el manota
zo de los duros. 

1,Cómo encauz.ar el descontento? 

Es posible que el régjmen le
galice a los partidos de oposición 
pese a no haber logrado el cinco 
por ciento. Tal es lo que piden 
los blandos neodesturianos a 
Burguiba. Pero esta concesión no 
seria suficiente para compensar 
el fallido proyecto multipartidis
ta. F.ste reposaba sobre el hecbo 
de que amplios sectores sociales 
(especialmente la juventud q!)-e 
representa el 60 por ciento de la 
población) daban crecientes 
muestras de desafección al régi
men. Tras los cruentos enfrenta
mientos de enero de 1978, se ve
nían sucediendo indicaciones de 

La intensa movilizoci6n dwante b 
• campana eleetoral oontradice los 

resultados oficiaJes. EI ~en de 
BU(8Uiba (foto superior} mtervino 
masivamente en el proceso en 
víspexas de los oomicios 

un profundo malestar. Además, 
se esta ba registrando la irrupción 
dei fundamentalismo islámico, 
protagonista de la asonada de fe
brero de 1980. 

E! multipartidarismo, pues, 
fue visto por núcleos importan
tes dei régimen como la fórmula 
apIOpiada para encauzar el des
contento por vias pacíficas. Los 
partidos de oposición obrarían 
como válvulas de escape sin que 
su funcionamiento implicase el 
riesgo de que el poderoso y 
omnipresente Neo-Destur perdie
se el gobierno. Y se alejaría el 
peligro mayor de una expansión 
de la vía insurreccional. F.se es el 
proyecto que no se ba podido 
concretar. Será éste, sin embar
go, un periodo rico en contradic
ciones, no solamente por las acti
vidades oposítoras de distinto 
tipo. F.s que las listas oficiales 
estaban integradas por una 
mayoría de! Neo-Destur y una 
minoría de la Unión General de 
Trabajadores Tunecinos (UGTT), 
que rec10ió, por lo tanto, una 
parte de los asientos parlamenta
rios. 

La UGTT fue creada en el 
marco del régimen, pero, sus sin· 
dicalistas pertenecen a1 ala refor
mista y, naturalmente, están liga, 
dos a la clase obrera. El movi• 
miento reivindica.cionista fue au· 
mentado en la UGTT en tanto 
que el gobierno adoptaba un cur. 
so cada vez más conservador. Es
ta contradicción estalló cuando 
la UGTT proclamá la buelga ge
neral en enero de 1978, dura
mente reprimida por el régimen, 
que encarceló a muchos de sus 
dirigentes. 

Fue un divorcio que pareci6 
definitivo. Pero la apertura favo
reció la reconciliación, sellada 
con la presentación de la lista 
electoral conjunta Neo-Destur
UGTT, de manera que todo bace 
prever una lucba áspera en el ré
gimen y en sus instituciones, 
donde todo se orienta a la suce
sión de Burguiba, mientras la 
oposición por no haber accedido 
al sitio que le correspondia, no 
podrá obrar como el polo de 
atracci6n de una juventud ansio· 
sa por cambios radicaJes. O 



LIGAARABE 

La pax saudita 
en suspenso 

E\ abnndono de la retórica y el reconocimiento franco de 

las diferencias puede ser un 
primer paso en dirección a la difícil un.idad árabe 

Agustfn Castafio 

Quizás la consecuencia más 
s~nificativa de la Cumbre Arabe 
de Fez haya s.ido el fracaso de la 
aspiración de la corona saudita 
de asumir el liderazgo regional, 
3poyada en su peso económico. 

La Conferencia de Jefes de 
Estado de la Liga Arabe se reali
zó el 25 de noviembre en la cen
tenaria ciudad marroquina y fue 
Interrompida tras s6lo si.etc 
horas de deliberaciones. Se con
virtió así en la más breve de las 
conferencias de la organización. 
El tema de fondo de la reunión 
era el examen dei "Plan Fahd", 
llamado así en alusión a su pro
motor, el príncipe heredero de 

la corona saudita y hombre fuer
te dei régimen 

El plan era, en líneas genera
les, una fórmula intennedia en
tre los Acuerdos de Campo Da
vid. manifiestamente desfavora
bles a los intereses palestinos, y 
las reivindicaciones tradicionales 
de la OLP. 

En realidad incluía en sus 
ocho puntos rnuchas de esas rei
vindicaciones, pero su aspecto 
más controvertido consistia en 
plantear el reconocirniento de Is
rael por todos los Estados de la 
región. Lo relativo a Israel era in
directo pero claro, pues el punto 
siete postulaba el "reconoci
micnto dei derecho de todos los 
Estados, ll vivir en paz y con 
fronteras seguras". 

La aspiraci6n saudita consis
tia en obtener un cierto consen-
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so de las nacíones árabes más in
fluyentes a fin de poder inducir 
a los Estados Unidos a aceptar 
una negociación en términos 
que, por implicar importantes 
concesiones por parte de Israel, 
éste s6lo podrfa aceptarla en 
caso de que Washington estuvie
ra decidida a imponérsela. 

El "Plan Fahd" era coherente 
con la polltica de los gobiernos 
conservadores dei área de procu
rar conciliar sus intereses con los 
de Estados Unidos. Es por ello 
que los gobiernos más progresis
tas como Llbia y Argelia, dese
charon el plan de antemano y no 
concurrieron a Fez. Mãs difícil 
era la posici6n de la OLP, que 
necesitada del apoyo de todos 
los gobiernos árabes y en parti
cular dei sostén de la potencia 
financiera saudita y debi6 adop
tar una postura de equihõrio. Es 
así que la posición dei líder pales
tino Yasser Arafat, quién asistió 
a Fez, consistió en sostener que 
el Plan Fahd podfa ser visto como 

un "buen punto de partida" 
pero que no todos sus aspectos 
eren satisfactorios. Así las cosas, 

para que la propuesta saudita re
cibiese un mínimo de aceptaci6n 
y pudiera convertirse en una pla
taforma para las negociaciones 
sucesivas, era irnprescindible el 
visto bueno del gobierno de Sí
ria, país clave tanto por su 

situación geográfica como por su 
presencia milita.r en el Líbano. 

Es por ello que los sauditas 
extremaron, hasta el último mi
nuto, sus presiones sobre Damas
co con la esperanza de persuadir 
ai presidente Hafez Assad a par
ticipar de la cumbre. Pero Assad 
no cedió y su ausencia determi
nó el fracaso de la reunión por 
falta de representatividad. 

Técnicamente, según lo preci
só su anfitrión, el rey marroqui
no Hassan U, se ha tratado de 
una suspensión. En efecto, aun
que decepcionados, les sauditas 
esperan que a la postre harãn va
ler su peso económico y que lo-. 
grarãn doblegar las resistencias 
de Damasco. Pero el prirner in
tento ha culminado en un traspié 
y en una consolidación dei Fren
te de la Firmeza. Hubo en esta 
conferencia algo novedoso y po
sitivo: Por prirnera vez en reu
nión de este tipo los dirigentes 
dejaron a un lado la retórica so
bre la unidad interárabe y reco
nocieron sus diferencias con 
franqueza. Si un prirner paso de
bía darse para reconocer las di
ficultades y las divisiones y po
der encararias con realismo, era 
precisamente ése. O 
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FILIPINAS 

Los moros anuncian 
un gobierno provisorio 

El presidente dei Fre,1te Moro de Liberación 
Nacional anuncia la próxima instalación de un gobiemo 

provisional en las áreas liberadas 

Beatriz Bissio 

..... ------- " """< -:.os los dias hay comba
te-;. Nu~_,tra lucha no aparece en 
los medios de comunicaci6n in
ternacionales, pero existe y avan
za. Tenemos áreas liberadas en la 
mayor parte de nuestro territo
rio y la población está organiza
da ,.m células políticas y milita
res orientadas por el FMLN". 

..... ----- .. 
,. 

Los comnndos guerdlleros controlan 
gr.in pru:te dei tcrritorio en que viven. 
Este comando rue totogzafiado 
Jucgo de destruir un tanque lilipino. El 
jefe dei grupo se lltuna K hadafi e 
integr.i cl Estado Mayor de 1a 
guerrilla, cuyo presidente es Nur 
Misuari (foto inferior} 

Nur Misuari, presidente del 
Frente Moro de Liberación Na
cional, inició así su entrevista con 
cuadernos del tercer mundo so
bre la lucba del pueblo moro (is
lâmico) contra la dominaci6n fi
lipina, 

Tal vez ésta sea una de las 
causas más ignoradas cn Pi mun
do. La prensa muchas veces iden
tifica ai Frente Moro como una 
organización más de la oposición 
armada ai régimen de Fcrdinan
do Marcos, en Filipinas. Sin em
bargo, Nur Misuari explica que el 
FMLN se diferencia claramente 
de los opositores internos a Mar
cos, incluso los armados, ya que 
no es un grupo antidictatorial 
sino una organización indepen
dentista. 

El FMLN fue fundado en 
1968 y desde entonces lucha 
por la autodeterminación e inde
penden cia del archipiélago que 
ellos denominan "Patria Bangsa
Mora''. 

"Nuestra patria -afirma Mi
suari- fue incorporada ai territo-
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rio de las Filipinas por un acuer
do de los norteamericanos con el 
Estado naciente, cuando un ai'io 
después de la Segunda Guerra 
Mundial, el colonialismo esta
dounidense otorgó la indepen
dencia a los. filipinos''. 

Nace el Frente de Liberación 

"Como somos una nación cli· 
ferente e indepeodiente de las 
ottas dei área, nos organiz~os 
como Frente de Llberación Na
cional. La existencia de un mo
vimiento revolucionario no es 
sino luta reacciõn a 1a opresiôn y 
al poder colonial". Para Nur Mi
suari, la fundación dei Frente 
Moro de Llberación Nacional es 
consecuencia directa de una ma
sacre en la que perdieron la ,ida 
c1entos de jóvenes moros, en la 
localidad de Corregidor. en mar
zo de 1968. Después de los inci
dentes. todo el territorio reivin
dicado por los moros entró en 
convulsión. La inquietud llegó 
inclusive a la comunidad musuJ
mnna de Manila. 

"Algunos de esos jóvenes pa
triotas fueron ejecutados suma
riamente. Otros fueron transpor
tados a Legaspe y desde ahí lle
varlos en helicópteros para lo 
que las autoridades filipinas Ua
maron 'entierro en el mar': Con 
bierros amarrados a los pies fue
ron arrojados vivos al océano. 
Afortunadamente hubo algunos 
sobre"\vientes que denunciaron 
la masacre. El propio Benigno 
Aquino, dei Partido _para el Po
der Popular (Laban), la oposi
ción legal de Filipinas, denunció 
el caso, a tiempo para evitar que 
otros jóvenes moros fuesen ase
sinados. Cuando el asunto llegó 
al Congreso fllipmo organizamos 
manifestaciones de protesta. Es
tuvimos acampados durante cua
tro dias y cuatro noches en el 
Parque de la Libertad (llamado 
así por una ironia de la dictadu
ra filipina) frente aJ Palacio Ma
lakalian, donde funciona el Con
greso. Las protestas continuaron, 
pero Marcos se neg6 a oimos. A1 

contrario - prosigue el dirigente 
moro- para insultarnos premió 
con promociones a los oficiales 
que habían participado. En 
aquel momento yo daba aulas de 
PoUtica Internacional en la Uni
versidad de Filipinas -continúa 
Misuari. Las promociones de los 
asesinos de nuestra gente nos 
convencieron de que con protes
tas pacíficas nunca veríamos lle
gar la justicia. Abandoné la Uni
versidad y lo mismo hicieron 
cientos de estudiantes de secun
daria y univ~.i~tarios bangsa-mo
ros. Por cientos, por miles, se 
nos unieron. Había llegado el 
momento de luchar por nuestros 
derechos n~cionales por 9tros 
métodos" . 

Así, el 18 de marzo de 1968 
es fundado el Frente Moro de 
Liberaci6n Nacional y Nu \11-
suari es designado para ejercer ll 
presidencia. 

Areas bõeradas 

El FMLN reivindica ser el he
redero de las luchas seculares dei 
pueblo bangsa-moro por su auto
determinación. "Todos los d!u 
hay combates importantes. EJ ré
gimen filipino impone sobll 
nuestra lucha un firme bloqueei 
informativo, pero no pued"" im
pedir que nos afirmemos cada: 
día más", afirma Misuari. 

Según sus declaraciones, el 
FMLN ya controla la mayor par· 



TERRITORIO V DATOS GENERALES 

O El archipiélago Banssa-moro está compuesto 
por cientos de islas de diversos tamafios pero 

que forman una unidad, en el sur de la actual Fi
lipinas. La mayorfa de ellas están habitadas y son 
econ6micamente viables, por causa de sus suelos 
fértiles y riquezas minerales (bierro, cobre, plata, 
oro). Las pr.incipales islas del archipiélago son : 
Mindanao, Basilam, Sulú (Lupah Sug y Tawi
Tawi) y Palawan. El Mar Sulú, que está encerrado 
por las islas, es un inagotable potencial de recur
sos marinos. El área dei archipiélago es de 115. 000 
kllbmetros cuadrados, con casi un 90 por ciento 
de tierras fértiles. Todo el petróleo que extrae 

siglos y por los norteamericanos por casi cinco 
décadas. 

En cuanto a la población, una estimativa dei 
Frente Moro de Liberación Nacional sefiala que 
hay en la patria Bangsa-Moro 10 millones de 
habitantes. De ellos, dos millones y medio serfan 
colonos filipinos; seis rnillones serían moros mu
sulmanos, y un millón y medio de moros cristia
nos no musulmanos. Hay, además, algunos cien
tos de miles de extranjeros que residen en las islas 
vinculados a actividades económicas y a las ttans
nacionales. 

El Producto Nacional Bmto (PNB) de la Pa
tria Banssa-Moro está evaluado en 2.5 nti1 millo
nes de dólares norteamericanos, sin contar el co
mercio invistõle entre el pueblo moro y el Estado 

actualrnente Filipinas está ubicado en la isla de ,__"'.IIII ________ IZIIIS ______ _ 

Palawan, reivindicada por el pueblo Banssa-moro. 

de Sabah, de la Federación Malaya. 

Actualrnente se extraen entre 40 y 60.000 barri
les diarios. 

A1 occidente, el archipiélago está separado por 
el Mar de Ch.ina de la República de Vietnam. AI 
oriente está el Océano Pacífico y ai sur, el Mar 
de Celebes lo separa de lndonesia y Malasia (la 
lsla de Bomeo ). Sólo una pequena faja de agua 
separa Bomeo de la tierra Bangsa-moro y es en 
esta isla donde históricamente buscan refugio los 
exillados y refugiados politicos moros. 

AI norte dei archipiélago está la cadena de islas 
conocidas como Visayas, que formaron parte dei 
imperio lndonesio Sri-Visayo. Más ai norte está 
Luzón. La Visayas y Luzón fueron las primeras 
islas a ser llamadas a formar parte de Filipinas, 
colonizadas por los espaiioles durante más de tres 

Lu Filipinas están integradas por 
Ires regiones: Luz6n a1 norte, ai 

centro las islas Vlsayas y a1 sur la 
tiem de los moros (Mindanao, 

Palawan y Sulú) 
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te del territorio bangsa-moro: 
" Así lo ban comprobado perio
distas que vinieron desde Bêlgi
ca, Francia, Gran Bretana, Jap6n 
y otros países occidentales". Si 
no han difundido mejor su lu
cha, ello se debe, a juicio de Mi
suari, a que durante largos perio
dos de cada ano las zonas libera
das son de muy difícil acceso. 

Por otra parte, que las continuas 
ofensivas de las fuerzas armadas 
filipinas -que usan productos 
químicos como el napalm y el 
fósforo blanco en los bombar
deos- también bacen de las visi
tas periodísticas misiones alta
mente riesgosas. 

El presidente del FMLN afir
ma que •·tas dificultades mheren-

tes a ln guerra, las masacres, 
destnicciones, hicieron que h 
ahora la principal actividnd 
Frente estuviese orientada a 
lucha misma''. 

Sin embargo, se habría ai 
zado ya una etapa de desa 
y organización popular que 
mite pasar a una ofensiva dip 
mática y política en el exterior 
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MASACRE EN LA ISLA DE PATA 

O En el mes de febrero de 1981, poco antes de 
la visita del Papa, el bloqueo informativo im

puesto por el rêgimen de Filipinas fue superado 
por la magnitud de una masacre, y el mundo ára
be pudo enterarse de la muerte de 5 mil personas 
en la ísla de Pata, asesi.nadas por tropas de Mar-
cos. 

El "incidente" comem:ó cuando las fuerzas 
militares del régimen se apropiaron de una mes
quita en la isla de Pata y la convirtieron en la casa 
de los perros adiestrados del batallón. Para com
pletar el insulto a la población musulmana, los 
soldados detuvieron al imán y lo obligaron a co
mer la comida de los animales, lo cual, además de 
la afrenta en sí constituía una violación de lo~ 

t~ 

iCómo organizan a la po 
ci6n civil?, preguntamos. 

Nos explica Misuari que 
Frente Moro de Liberaci6n 
cional tiene una estructura ir. 
m1dal, con un Comité Central 
el vértice y luego cornicés pr 
ciales. murúcipales y de barri 

Cada comité tiene su es 
tura militar. Existe así un ej' 
to provincial, uno municip 
otro local. También hay los 
pos de milicianos, con 1 

para-militares y un destac 
to femenino en el ejército. 

Hacia la República 

El FMLN ha comenzado a 
ganizar estructuras instituc1 
les que una vez liberado tod 
terrilorlo "servirán de base 
la 01ganizaci6n de la Repú 
Bangsamoro". En 1977, los 

preceptos religiosos musulmanos en cuesti6n 
alimentaci6n. 

Después, los soldados orinaron las paredes 
la mesqujta y raptaron mujeres, que fueron v· 
das en el local sagrado de la poblaci6n islámict 

Las fuerzas dei FMLN fueron llamadas por 
poblaci6n civil, que se juntó a ellas para enfren 
a los soldados dei régimen filipino . 

Más de veinte navíos fueron enviados ai 1 
en ocasi6n dei levantamiento, cuando Marcos 
alertado de la situación. Cientos de civiles que 
tentaban escapar de la masacre en barcazas l 
ron bombardeados con <'.afiones desde los na 
de la Marina de guerra. 

Marcos anunci6 oficialmente el envfo 
15.000 soldados como refuerzo de las tropas ci 
rJtdas por la población. Esos 15.000 superAbanl 
población total de la pequena isla habitada ~ 
pescadores. 



eligieron el Parlamento Na
nai, instancia superior a los 
ogresos provinciales que ex.is

lían hasta entonces. "Todas esas 
11stituciones están directamente 
;ontroladas por las bases", afir-
111a Misuari. ' 

El Parlamento Nacional bang-
11.moro ya redact6 la ley funda-
111ental dei nuevo Estado. "Cuan
!o esa Constitución sea aproba
da -explica Mísuari- instalare
mos un gobicrno provisional". 

Consultado sobre sus dcfini
tiones ideológicas, el presidente 

dei FMLN respondió: "Somos 
por el momento un Frente de Ll
beración Nacional. No tenemos 
definición sobre la organización 
futura dei Estado ni sobre ideo
logías. Pero la experiencia histó
rica permite predecir algunas co
sas: Las masas no tienen lugar en 
el capitalismo". 

Apoyo internacional 

El Frente Moro de Liberación 
Nacional es miembro observador 
de la Conferencia Islámica. EI 

"El coronel Fabián, dei 319Batall6n de Jnfan
erla, y el general Batista fueron asesinados por la 
blación. Sólo tres lograron escapar. Batista era 

1 general más brillante del ejército filipino, per
ecia a la IV Divisi6n", afirma Misuari. Los 
pios enviados de Ferdinando Marcos dan la ei

a de S mil civiles asesinados en la masacre. Y la 
fue pulver izada por las bombas, según testi-

onio de los propios soldados. 
Unos 10 mil civiles, prácticamente toda la po

lacibn de la isla que logró sobrevivir, busc6 re
agio en las colinas de Pata, prefiriendo el ham
e a morir en manos dei ejército. A fines de mar· 

o el régimen de Marcos todavía mantenfa la isla 
cada por la Marina y controlada por la Fuerza 

~ea. Se teme que la poblaci6n civil haya muer-
o en las colinas. Desde en tonces hay un comple

bloqueo informativo sobre la situaci6n en la 
de Pata. 
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derecho dei pueblo bangsa-moro 
a la independencia fue reconoci
do oficialmente por lrán, Síria, 
Somalia y la OLP y se esperan 
pronunciamentos similares de 
otras naciones musuJrnanas. "Por 
eso estamos aumentando nuestra 
actividad diplomática y política 
en el exterior". 

La Conferencia Jslámíca inter
vino para "evitar el genocidio dei 
pueblo moro", intercediendo 
ante el régimen filipino en favor 
de la autodeterminacj_ón de las 
províncias musulmanas. 



"Por el momento, la e 
rencia Islâmica reivindica nu 
autonomfa, pero no la inde 
dencia. Nosotros lo ace:,ta 
como un primer paso", al 
Nur Misuari. 

En la práctica, sin emb&.rgt 
esa medida se reveló insuficien~ 
En diciembre de 1968 fue fi 
do el Acuerdo de Tripoli entre 
gobierno filipino y el FMLN, 
tipulando la autonomia para 
mayor parte deJ territorio rei · 
dlcado por el Frente. Pero el p 
sidente Ferdinando Marcos 
neg6 a implementar lo conve 
do y en marz_o de 1980 el m· 
tro filipino de Relaciones Ext. 
riores, Manuel Collantes, an 
ció públicamente que no reco, 
cfa más la validez de lo acorda 
en la capital libia. 

"Intervinimos entonces en 
reuoi6n de la Conferencia 
mica de cornienzos de 1981 p 
anunciar nuestra determinac· 
de retomar la bandera de la in 
pendencia, ya que los he 
demostraron que la propuesta 
autonomía no es viable", afü 
Misuari. 

Este sexagenario, Mu.s Jimlan, está luchando desde la invasión 
japonesa durante la n Guerra Mundial 

En junio de 1981 se volvi6 
reunir la Conferencia lslámi 
en Bagdad. La declaraclón f~ 
pidió a la Comisión Ministe ' 
Cuatripartita (el "Comité de 
Cuatro") que redactara una n 

TRES SIGLOS DE LUCHA 
POR LA AUTONOMIA 

D Las guenas de independencia de los bangsa
moros fueron iniciadas hace más de 300 

aiios. En el siglo XVI, el colonizador espaiiol Le
gaspe invadió y ocup6 dos partes de las tres 
que integran el actual archipiêlago. Legaspe inten
t6 dominar aun la parte sur, habitada por los 
bangsa-moros, que eran fieles ai islamismo, ai 
contrario de los pobladores dei centro y dei nor
te, que babfan sido convertidos a la fuerza al cris
tianismo por los colonizadores espanoles. 

Antes de Legaspe, el navegante portugués Fer
nando de Magallanes, a servicio de Espaíia, pre
tendib insta1arse en 1931 en el archipiélago filipi
no, pero sus intentos fallaron. Después de la 

muerte de Magallanes, sus soldados fueron elim! 
nados, y sólo un grupo de sobrevivientes logró 
gresar a Espaiia. Bn esa época, los moros dom· 
ban los mares situados alrededor de las islas MJtí 
danao, Palawan y Sulú, y los buques occidentald 
no podían navegar en dicha área sin autorizacióL 

Las embestidas espaiiolas para ocupar la parU 
habitada por los bangsa-moros dieron origen t 
una guerra que se extendib hasta 1898; controlJ; 
ron la regi6n norte y central pero jamás lograrol 
subyugar a los rebeldes. Esa situaci6n se manfl. 
vo inalterada hasta fines del siglo pasado cuandf 
Espana, militar y económicamente agotada, 111-

gocib con los Est~dos Unidos la compra dei u
chipiélago filipino por la suma de veinte mil101111 
de dólares. Y los moros fueron incluídos arbitrt 
riamente en dicba negociaci6n, pese a que no 11-
taban subordinados a Espaiia. 



Estos j6venes guerrilleros sem veteranos en una guerra de liberación q ue comenzó en el siglo XVlll 

Los norteamericanos, militarmente más fuer
tes, lograron lo que los espaííoles jamás habfan al
canzado: el domin.io total de los moros, quienes 
continuaron luchando hasta fines de la década 
dei 30, cuando las fuerzas de los Estados Unidos 
fueron obligadas a abandonar Mindanao. Antes 
de partir, el entonces comandante de las tropas 
norteamericanas, general Douglas McArtbur, pro
nunci6 unjuramento solemne: "Volveré". 

Pero los japoneses llegaron antes que pudiese 
cumplir la promesa. La tregua de los moros duró 
poco tiempo, porque algunos meses después de la 
partida de McArthw fueron reiniciados los com
bates contra los invasores extranjeros. En la lu
cha contra los japoneses los moros recibieron 
ayuda militar de los Estados Unidos. Los nortea
mericanos trataron de usados, en esa oportuni
dad, contra un enemigo común. 
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Entretanto, en 194S, cuando el Imperio Nipó
nico fue derrotado y McArthur logró finalmente 
regresar a Mindanao, no lo hizo con el objeto de 
reconocer el derecho de los moros a la indepen
dencia - conquistado en una ardua lucha contra 
los japoneses- sino de expres&I que las islas per
manecerfan bajo el dominio de los Estados Uni
dos. La buena fe de los bangsa-moros fue nueva· 
mente traicionada. Y no seria la última vez. En 
1946, los Estados Unidos le concedieron la inde
pendencia a las Filipinas, transfiriendo bacia ese 
nuevo país la tutela sobre Mindanao, Palawan y 
Sulú. 

Ese fue el oomienzo de la etapa actual de Ja lu
cha de 1Jberaci6n, cuyo momento más dramático 
-durante la masacre de Corre{ridor en 1968-, dio 
origen a la fundaci6n dei Frente Moro de Libera
ción Nacional. 

t~ ss 



La guerr:i contra el régimen filipino provocó entte los bangsa-moros 100 mil muertos y 300 mil heridos 

va resolución sobre el caso de1 
pueblo bangsa-moro, sobre la 
base dei Acuerdo de Trípoli. 

"Como el Comitê Central del 
FMLN había decidido Juchar por 
la independencia -explica el lí
der moro- nos dieron un plazo 
de tres meses para consultar a las 
bases sobre su disposición de vol
ver a negociar con el rêgimen fili
pino la autonomia reconocida en 
el Acuerdo de Trípoli. Reciente
mente encontré a1 secretario ge
neral de la Conferencia, Habib 
Cbatti, y acordamos extender el 
plazo para poder terminar ese 
debate popular. Mientras tanto, 

seguimos reivindicando la inde
pendencía total". 

Todos contra Marcos 

- 1.Cuál es el costo social de 
esta guerra? 

-Extraofícialmente nosotros 
calculamos que hay unos tres
cíentos mil refugiados bangsa
moros en la provincia de Sabah, 
en Mah.sia. Unos cien mil muer
tos y más de 300 mil heridos; 
miles de aldeas completamente 
destruidas, cientos de mesquitas 
incendiadas y bombardeadas; es-

cuelas, hospitales, mercados y vi· 
viendas arrasados; sistemas de 
agua contaminados coo produc· 
tos químicos venenosos; anima
les diezmados, y la vegetación y 
los suclos de las islas serillmenk 
afectados por el napalm y el f6rr 
foro blanco. 

Para el régimen filipino, el 
costo de la guerra ha hecho cre· 
cer la deuda externa (9.4 mil mi· 
llones de dólares en 1979) y la 
economia del archipiélago ha en· 
trado en recesión. 

La decisión de los países islá· 
micos (particularmente Irán, que 
era uno de sus principales abaste· 



ores) de boicotear las ventas 
petróleo hacia Filipinas, em
ra la situaci6n de Marcos e, 

dir~ctamente, favorece la lu
~a de los grupos opositores: 
"En las islas Visayas y en Luz6n 
extensas regiones han sido libera
das por los grupos armados de 
0posición 'Y en otras regiones las 
tropas de Marcos tienen dlficul
tades crecien tes para dominar la 
situaci6n. La propia Manila es un 
polvor!n. La desintegraci6n del 
tégimen es s6lo cuestión de tiem
po", 

Para Misuari el fin del régi
men de Ferdinando Marcos mat
wá el inicio de una etapa deci
siva para la patria bangsa-mora: 
''Entre los opositores hay movi
mientos revolucionarios. Y como 
tales deberán cumplir su palabra 
de respetar nuestra independen
cia nacional. Con un régimen 
progresista en Filipinas, que ana
lice la situacíón sobre bases rea
listas, el pueblo moro alcanzará 
rãpidamente sus objetivos", 
afirma. 

"El Frente Democrático Na
cional, integrado por el Partido 
Comurusta Filipino y el Nuevo 
l:jército Popular tienen un pro
grama de diez puntos en el que 
incluyen e! reconocimiento al 
derecho de los bangsa-moros a 
la autodeterminación. Eso quiere 
decir -comenta Misuari- que 
podremos establecer relaciones 
amistosas entre nuestras dos na
ciones (Filipinas y la República 
Bangsa-Moro) cuando esternos 
en el poder, en vez de debilitar
nos mutuamente en enfrenta
mientos". 

A su juicio esa unidad revolu
cionaria es muy importante, ya 
que, "no sólo enfrentamos al ré
gimen de Marcos, sino ai impe
rialismo norteamericano, a las 
transnacionales y al Jap6n, que 
suministran todo tipo de arma
mento y asistencia a Manila. Es
ta guerra actual es la continua
ción de la lucha de 400 aiios 
contra e! colonialismo. Bs una 
guerra antimperialista, de libera
ci6n nacional". O 
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La incógnita Sattar 
El nuevo presidente bengalí encontrará 

difícil asegurar un gobiemo estable 

C. M. Menon 

La victona electoral del can
didato oficialista, el ex vicepresi
oeote Abdus Sattar, no despejó 
las inquietudes acerca de la esta
bilidad del sistema potitico en 

Bangladesh, que e\'idenciô su cri-. 
sis con la eliminación del presi
dente Ziaur Rabman. 

El alzamiento deL general 
Manzur Ahmed (30 de mayo de 
1981) concluyô en un fracaso, 
pero costó la ,ida dei presidente 
Rahman y puso fin a un período 
de seis anos de estabilidad un
puesto por la mano dura de este 
joven militar, uno de los artífices 
de la independencia nacional 
(1971). 

El asesinato de Rahman hizo 
temer un ciclo de luchas intesti
nas, sobre todo en las fuerzas ar
madas y en el gobernante Parti
do 'Nacional de Bangladesh 
(PNB), un c<>mpuesto hecerogé
neo de fuerzas conservadoras y 
moderadas creado por el enérgi
co presidente. 

Las ri\'alidades internas en el 
cuerpo castrense fueron conteni
das por quien es considerado el 
hombre clave dei pais, el tenien
te general N S. Ershad, desde 
hace tres anos comandante de las 
fuerzas armadas. 

Las pugnas dentro dei PNB 
fueron a su vez neutralizadas tras 
un acuerdo que consistió en 
uombrar al vicepresidente Sattar 
como sucesor institucional de 
Rahman. Una fórmula de com
i:romiso para evitar la lucha en
tre los notables partidarios. 

Los resultados de la elecci6n 
del 15 de noviembre pasado fa
vorables a Sattar (65,8 por cien
co) deberian constituir un factor 
de respaldo para su gobierno, 
pues demostrarfan una populari
dad abrumadora. Pero esas cifras 
fueron impugnadas por el princi
pal rival dei PNB, la Liga Auto
nomista Awami y por su candi
dato Kamal Hossain, quien sólo 

habria recibido el 26,3 por cien
to de Los sufragios. 

Sospechas 

En vísperas de los com1c1os 
Hossain denunci6 que el gobier
no hab{a modificado el mecanis
mo de transmisi6n de los resul, 
tados, excluyendo a los fiscales 
de los partidos, así co 10 h,1bía 
decidido que no se les otorga
ran a éstos los certüicados de 
constancia de los resultados de 
cada mesa de votación. 

Los periodistas que asistieron 
a las elecciones no advirtieron 
mayores incidentes o irregulari
dades durante su desarrollo. Pero 
en el curso de la campana electo
ral, en La que los opositores no 
tuvioron restricciones, dos he
chos llarnaron la atención: Uno, 
que a los actos convocados por 
la Liga Awami, de tendencia po
pulista, asistían grandes muLtitu
des. Dos, que los sondeos de opi· 
nión pública indicaban en gene
ral una lucha reiiida, atribuyén
dole unos la delantera por algu
nos puntos a Sattar y otros a 
Hossain. Pero nadie pronostic6 
superiodidad tan neta al oficialis
mo . 

De manera que las denuncias 
de la Liga Awami cayeron en un 
terreno abonado por sospechas. 
E inctican que en vez de la acep
tación de la legitimidad de su in
vestidura, la Liga, cuya capaci
dad de movilización popular está 
probada, impulsará una oposi
ción virulenta contra Sattar. 

El nuevo presidente es un an
tiguo juez, de 7:, anos, y su salud 
es precaria. En caso de desapari
ci6n próxima o de encontrarse 
incapacitado para gobernar, el 
fantasma de la lucha interna po· 
dría resucitar. 

1,QJJé hacer con 
las Fuerzas Armadas? 

Estas dos circunstancias fue
ron tan visualizadas como proba· 
bles e imediatamente después 
del asesinato del general Rahman 



los grandes electores dei PNB 
tendían a desestimar por ellas la 
designación de Sattar como can
didato. Este conflicto se halla la
tente mientras otro, quizâs de 
peligrosidad mayor, ya agita el 
escenano bengali. EI general 
trsnact se declara el más encendi
do partidario de la legalidad 
constitucional y quizás lo sea. 
Pero ai evocar el turbulento y 
cruento período de golpes de Es
tado y de enfrentamientos mili
tares que siguió aJ pronuncia
miento de 197 5, en el que fue 
asesinado el presidente (constitu
cional) Mujibur Rahf\1an, líder 
de la Liga A wami y fundador de 
Bangladesh independiente, el ge
neral dictamma que el único me
dio para impedir que los milita
res vuelvan a las andadas consis
tiria en asignarles una participa
ción en la conducoión estatal. 

Según la petición pública y 
repetidamente expresada por 

Suscríbase 

Ershad se trataria de que dicho 
papel quedase establecido en la 
Constitución, lo que equivaldría 
a consagrar legaJmente a las 
fuerzas armadas como factor de 
presión. También públicamente 
el presidente Sattar ha rechazado 
por improcedente la iniciativa 
dei general. "Las fuerzas arma
das -dijo- tienen como única 
función la defensa de la sobera
nía nacional. No puedo conce
bir que desempenen otro papel 
dentro de un Estado democrá
tico". 

Este conjunto de dificultades 
en uno de los países más proble
máticos y pobres de la Tierra 
hace pensar que sólo revelando 
un vigor físico superior al que 
los médicos le reconocen, así 
como calidades de caudillo que 
bajo la estrella dei general Rah
man mantuvo escondidas, podría 
Sattar asegurar un gobierno esta
ble. D 

Suscripción semestral: 

América Central U$S 4.80 

EUA, América dei Sur, 
Caribe y México U$S 6.00 

Nicaragua 

Europa y Canadá 

Demás países 

c 36.00 

U$S 9.60 

U$S 12.00 

Organo de dif usión ai exterior dei Frente Sandinista de Liberación Nacional - FSLN 

Nombre -----------------------------Dirección __________________ _ CEP: ________ _ 
Barrio _____________ Ciudad ____________ _ 

Estado País--------------

Vale postal 
Cheque No. ________________ a nombre dei dia rio Barricada 
Dirección: BARRICADA Internacional 

Apdo. No. 576 - Managua 
Nicaragua 
Télex : 1705 BARR Tel. : 748:85 
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Y ahora la bomba "C" 

Durante 40 anos las transnacionales de la alimentación 
moldearon la agricultura no socialista dei mundo de acuerdo 
a sus planes. Pero el esquema entra en crisis porque generó 
tantos hambrientos que la situación se vuelve incontrolable. 

La CIA se preocupa y, a nivel diplomático, comienza a 
tratarse la cuestión de la Bomba C, la bomba de la comida 

La Agencia Central de Inteli
gencia de los Estados Unidos 
{CIA) intensific6 en los últimos 
meses sus estudios sobre un tema 
que aparentemente no tiene rela
ci6n con las tareas "normales" 
de la organización. Según denun
cia la revista norteamericana 
Counter Spy, especialista en acti
vidades de inteligencia, la nueva 
preocupaci6n de la CIA es el pro
blema de la allmentaci6n. 

El espionaje de los Estados 
Unidos estaria a bocado a investi
gar la situaci6n agrícola y ali
mentaria tm países como Méxi
co, Brasil, India, CUba, Corea y 
Pakistán. Aunque no existen re
ferencjas concretas, se supone 
que esta nueva actividad de la 
CIA se gufa por el llamado Docu
mento de Santa Fe, en el cual un 
grupo de asesores dei presidente 
Reagan defiende, entre otras 
cosas, la utilizaci6n de la "comi
da como arma", con el objeto de 
fortalecer la hegemonía nortea
mericana en el mundo. 

El problema de la alimenta
ción mundial ya ha conquistado 
un apodo en los medios diplomá
ticos -la Bomba C (comida)-

Carlos Castillzo 

que pas6 a integrar el mismo ni
vel de riesgo de sus semejantes: 
A (atómica), H (hidrógeno) y N 
(neutrones). Pero ai contrario de 
estas tres últimas, la Bomba C ya 
está matando, anualmente, a por 
lo menos dos millones de seres, 
según cálculos de la FAO (Orga
nización para la Agricultura y la 
Alimentación de la ONU). Y los 

efectos destructivos de la nueva 
arma dei arsenal norteamericano 
no paran ahí. 

Según la F AO, 450 millones 
de personas pasan hambre en el 
mundo. El 85 por ciento de la 
población del Terce1 Mundo está 
desnutrida y carece de proteína.; 
suficientes. El ano pasado hubo 
una caída de 65 millones de 



Con la mecanización, entre el 30 y cl 60 por ciento de la mano de obra rural de los países dei Tercer Mundo 
perdió sus empleos 

toneladas en e] total de alimen
tos producidos en el mundo, lo 
que obligó a 25 países a impor
tar casi 30 millones de toneladas 
de comida para evitar el hambre 
generalizada. En l 981, hubo una 
nueva reducci6n de la producción 
de alimentos y el número de paí
ses obligados a solicitar ayuda in
ternacional se elev6 a 30. 

Hasta ahora la explicación 
oficial de los países ricos para 
justificar la Bomba C era la com
binación de falta de alimentos, 
escasez de tierras y crecimiento 
de la población mundial. Los Es
tados Unidos y Europa no ten
drlan ninguna responsabilidad de 
esa catástrofe. Pero la realidad es 
muy distinta. No sólo hay en el 
mundo comida suficiente como 
para alimentar bien a toda la hu
manidad -aun a1 ritmo actual de 
ctecimiento de la población- si
no que los responsables del ham
bre son, precisamente, los euro
peos y norteamericanos. 

Hay comida para todos 

Según los autores dei libro 
Food First ("Primero la Comi-
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da"), si todos los alimentos que 
existen en el mundo fuesen re
partidos racionalmente, cada in
dividuo dispondría de un kilo 
diario de cereales, lo que equi
vale a casi tres mil calorias. Es 
lo que consumen, aproximada
mente, los pueblos mejor ali
mentados. Y ese cálculo no in
cluye otros tipos de alimentos 
nutritivos consumidos por euro
peos y norteamericanos como hor
talizas, frutas, vegetaJes y carne. 

Frances Moore Lappé y Jose
ph Collins, autores del libro, 
basa.ron sus câlcuJos en el Anua
rio de Producción Agrícola edi
tado por la FAO: La escasez 
mundial de comida seda un mi
to, porque en realidad el proble
ma es el reparto deajgual de los 
alimentos provocado por la im
plantación de un sistema produc
tivo internacional orientado por 
un número limitado de empre
sas transnacionales, cuya meta 
principal es el lucro. 

Cerca de SOO millones de 
seres humanos consumen menos 
de 1.500 calorias diarias, lo mí
nimo indispensable para sobre
vivir. La gran mayoria de estos 

hambrientos vive en Africa, el 
Extremo Oriente y América La
tina, o sea en aquellas regiones 
del globo donde bay más tierra 
disponible para la agricultura. 

Un estudio reciente de la Uni
versidad de Iowa, en Estados 
Unidos, demostró que apenas el 
44 por ciento de todas las tierras 
cultivables dei mundo están sien
do utilizadas para producir ali
mentos. En lo que respecta a 
Africa y América Latina, el In
forme Rock~feller concluía en 
1977-que el área cultivada es in
ferior a1 20 por ciento del total 
disponible. Los responsables del 
desequilibrio fueron menciona
dos por el Banco Mundial en el 
estudio The Assault on World 
Poverty (1975). Después de ana
lizar la producción agrícola de 
83 países del Tercer Mundo, el 
Banco (bajo control de los Esta
dos Unidos) informó que el 3 
por ciento de los terratenientes 
son propietarios dei 79 por cien
to de las haciendas de más de 60 
hec+áreas. Por otra parte, el mis
mo estudio ha revelado que en 
las grandes propiedades la pro
ducción por hectárea es hasta 14 
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veces menor que en las pequenas 
unidades agrícolas. 

Según la FAO, el problema 
no es sólo la no explotación de 
la tierra, sino sobre todo su utili· 
zación deficiente. En América 
Central y el Caribe, cerca de la 
mitad de todas las áre11s cultiva
bles producen ganado y granos 
para la exportación y no para el 
consumo local. El Departamento 
de Agricultura de Estados Uni
dos revelá en 197 S que 36 de los 
40 países más pobres del mundo 
e>..-portaban proJuctos agrícolas 
bacia el mercado nortearnerica
no, ai mismo t ~mpo que enfren
taban situaciones internas suma
mente críticas a raiz dei han1bre 
y de la desnutrición . 

En Africa, las exportac1ones 
agrícolas de los paises del Sabei 
bacia Europa aumentaron al 
final de la década dei 60 \ co
mienzos de la dei 70, cuando 
mas intensa era la seguia en la 
región. Mali. uno de los países 
africanos más afectados por la 
falta de Uuvias, aumentó la ex
portación de cacahuates en un 
50 por ciento y la de algodón en 
l 00 por ciento, entre 1965 y 
1972. 

En Brasil, de acuerdo con el 
Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos -datos de 
1978- un tercio de la produc
ción de maíz fue transformada 
en ración para los animales. 

Todas estas distorciones VIO· 

lentas en el sistema mundial de 
alimentos fueron provocadas por 
las empresas transnacionales, que 
decidieron "especializar" a algu
nos países en la producción de 
determinados productos. La tie
rra y la mano de obra son mucho 
más baratas en Africa, Asia y 
América Latina que en Estados 
Unidos y Europa. Por lo tanto, 
algunos productos consumidos 
en eJ hernisferío norte pasaron a 
ser importados, por precios que 
oscilan entre el 200 y el 400 por 
ciento más bajos, aumentando el 
margen de ganancia de las trans· 
nacionales en la mísma propor
ción, ya que no hubo una caída 

sensible en los precios al consu
midor europeo o norteamerica· 
no. 

La Hncienda C.tobal 

La gran meta de las cinco em
presas que controlan el 85 por 
ciento de la alirnentac16n mun
dial es crear lo que eufem..ística
mente llaman "Hacienda Global". 
Los países pobres pasaron a pro
ducir para el mercado de los ri
cos, siguiendo una estrategia in· 
ternacional, en la cual las deci
sioncs sobre qué va a producir 
un pais africano o asiático son 
tomadas en Nueva York, Lon
dres o Amsterdam, sin conside
rar que van a comer los habitan
tes de los países exportadores. 

Las élites goberno.ntes dei 
Tercer Mundo aceptaron com
placidas el esquema propucsto 
por las transnacionales hace casi 
30 aiios, porque les garantizaba 
ganancias excepcionales a los ha
cendados y exportadores locales. 
Esos lucros eran infinitamente 
menores que los de las transna
ciona1es, pero representaban la 
posibHidad de mantener el con
trol político. Así, la sugestión 
de especializar los cultivos, redu
ciendo la variedad de alimentos 
plantados, fue puesta rápidamen
te en práctica. 

A mediados dei siglo pasado 
se cultivaban en el mundo cerca 
de tres mil especies vegetales, 
consumidas localmente en el 90 
por ciento de los países, y no ha
b ía mortandad por hambre o 
desnutrici6n. Los técnicós de la 
FAO afirman que hoy apenas 15 
especies vegetales suministran el 
90 por ciento de los alimentos 
consumidos por el bom bre mo
derno y entre ellas el trigo, maíz, 
arroz y soja aportan casi el 68 
por cíento de la producción total. 

EI esquema centralizador pro
puesto por las transnacionales 
fue un golpe mortal para la agri
cultura de subsistencia. La po
blación pobre dei interior se vio 
obligada a entrar en el mercado 
de compra y venta de alimentos, 

cuyos precios son control 
por las bolsas de Londres y 
cago. Países como El Salvn 
Honduras, Costa Rica y Gui 
mala pasaron a produc1r pepm 
y frutas para el mercado nort 
mericano. Las exportaciones " 
tradicionales'' de dichos pa11 
se elevaron de 40 mi!Jones 
dólares en e! 72 a 21 O millo 
en 1980, y ocupan actualmei 
casi el 20 por dento dei área~ 
tivada. Empero, según afirma 
libro World Agr1busi11ess, cscn 
por Ray Golberg (1974), ca11 
65 por c1ento de esas expo 
ciones no tradicionales de Ar: 
rica Central, van directamente 
basurero o sirven para alimenr 
a perros y gatos en los Estatk 
Unidos. porque el mercado f 
riódicamente es saturado por . 
chos productos. En El Salvado 
Guatemala, Costa Rica y Hondl 
ras, el campesino pobre no ti~ 
qué comer. 

En México, cinco firmas no 
teamericanas invadieron la ai 
cultura local mediante crédit 
fáciles para producir fresas q, 
los neoyorquinos comen en p~ 
no inv1erno. Enormes áreas h 
sido transformadas en canterc 
dejando de lado los cultivos 
maíz o frijoles. Y los agricult 
res mexicanos ni siquiera tiew. 
acceso a las mudas, que son, 
portadas directamente de los E 
tados Unidos, país que contt 
la economia de por lo men 
400 mil mexicanos, cuya 
depende de las plantaciones 
fresas. 

En Senegal, una nación sorc 
tida ai hambre y a sequías cró 
cas, un jet Jumbo parte ha 
Europa tres veces por semana; 
pleto de fresas, melones, tom 
tes, páprika y judías. De Bani 
desh, los europeos import 
grandes cantidades de sorgo pt. 
alimentar a las vacas dei Merca · 
Común, a la vez que exporu 
trigo y arroz para saciar el ha• 
bre de millones de bengalies. 

Los ganaderos de Costa ~ 
exportaron, en 1975, cerca 
120 mil toneladas de carne ll 



eia los Estados Unidos, rnientras 
el consumo local caía en un 40 
por ciento. Y en Colombia la 
empresa nortearnericana Ralsto11 
Purina montó un complejo para 
la creación de gallinas y produc
ción de huevos. En diez anos el 
área cultivada -frijoles y maíz
fue reducida a la sexta parte, 
siendo ocupada con plantaciones 
destinadas a la fabricación de ra
ciones avícolas. Colornbia es 
actualmente uno de los mayores 
exportadores de huevos dei he
misferio pero, en compensación, 
la cuarta parte de su población 
paga por una docena de huevos 
más de una semana de salario, o 
sea doce veces más que antes de 
la llegada de Purina. 

Chicago decide quien come 

AI aceptar el esquema de es
pecialización agrícola, los países 
dei Tercer Mundo aumentaron 
su dependencia en relación a Eu
ropa y Estados Unidos. Los pre
cios de los principales productos 
de exportación oscilan en fun
ción de las cotizaciones de las 
bolsas de Londres y Chicago. 
Allí, la especulación y la ganan
cia son las leyes fundamentales. 
Así, un país que resuelve, por 
ejemplo, plantar frijoles cuando 
el precio está en alza, descu bre 
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que el precio del producto cayó 
durante la cosecha a causa de la 
superproducción, porque mu
chos otros pensaron lo mismo. 
El funcionamiento dei mercado 
pasó a ser también monopolio de 
unos pocos especialistas que ma
nipulan informaciones·y tenden
cias, mientras la totalidad de los 
productores quedan marginados 
e impotentes ante el juego de las 
cotizaciones. El resultado es qU'e 
no se producen alimentos para el 
consumo local, "apostándose" a 
ganancias futuras en el mercado 
internacional. Algunos ganan 
pero, según la FAO, dos tercios 
de los países pobres exportado
res de granos pierden siempre en 
sus "apuestas" en Chicago. 

Diversos pa{s,es pobres abandonaron 
la agricultuta diversificada y passaron 
a la monocultura. EI resultado fue el 
hambre, poxque los productos 
exportados cayeron deprecio, a la 
vez que los alimentos importados 
llegaron a precios absurdos 

... 

Los que ya tenían poca co
mida se quedan, adernás, sin di
nero para importar lo que deja
ron dê cultivar. Mali es un caso 
típico en Africa. El rebano local 
era de 600 mil cabezas en 1955, 
cuando hubo un alza dei precio 
de la carne en el mercado mun
dial. Lós creadores malienses, esti· 
mulados por créditos externos, 
aumentaron las inversiones y el 
rebano pasó en ocho anos a siete 
millones de cabezas. En los anos 
70 el precio de la carne cayó y se 
acumularon los perjuicíos. Pero 
lo peor vino cuando Malí tuvo 
que enfrentar una sequía prolon
gada. Mientras el rebano era re
ducido, las aguadas eran suficien
tes para el ganado y la vegeta-
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ci6n sobrevivia a la sequía perió
dica. De repente siete millones 
de cabezas se aglomeraron en 
tomo a esos mismos pozos de 
agua. Resultado: mortandad ma
siva y destrucci6n total de las 
praderas. Los vacunos devoraron 
hasta las raíces de la gramilla y 
sólo quedó tierra árida, perdida 
para siempre para la agricultura. 

La especializaci6n agrícola 
tuvo otras dos consecuencias trá
gicas que han sido poco mencio
nadas por la prensa mundial: el 
mito de la mecanizaci6n agrícola 
y la dependencia mundial de las 
semillas. Los tractores y las co
sechadoras son una especie de 
símbolo de progreso y desarro
llo. Sin embargo, oon la lle.gada 
de las máquinas entre el 30 y el 
60 por ciento de la mano de 
obra rural de los países pobres 
perdi6 sus empleos en los últi
mos 40 anos. Desempleo signi
fica ausencia de salario, y sin 
éste no se puede comprar comi
da en países cuya agricultura de 
subsi.stencia pasó a ser estigmati
zada como retrógrada. Finalmen
te se comprob6 que la mecaniza
ci6n es ineficiente en muchos 
lugares. En la lnd.ia, por ejemplo, 
los técnicos han llegado a la con
clusi6n de que un arado es más 
eficaz que un tractor, pues éste 
consume petróleo importado. 
Pero los hacendados hindúes se 
complacen en exhibir tractores 
vistosos comprados mediante 
créditos fáciles concedidos por 
los fabricantes norteamericanos 
yeuropeos. 

En el caso de las semillas, dos 
transnacionales controlan el SS . 
por ciento del suministro mun
dial de variedades híbridas que 
pasaron a ser utilizadas en gran 
escala a partir de la llamada "re
volución verde", basada en la 
alta productividad de semillas 
tratadas genéticamente. Hnbo 
una corrida mundial para obte
ner esas semillas, suministradas 
exclusivamente por la Pioneer 
Hy-/Jreed Intemational Inc, por 
la DeKalb Ag Research, y seis 
fumas menores. Fue tan grande 

la demanda, que diversos países 
abandonaron las variedades loca
les. 

La uniformizaci6n de los cul
tivos, así como la preferencia 
por una sola variedad dentro de 
especies vegetales como el maíz, 
hicieron que la agricultura mun
dial se volviese vulnerable a gran
des epidemias. En 1974/7S fue
ron destruidas en lndonesia 200 
mil toneladas de arroz, atacadas 
por una plaga desoonocida. En 
1972, las Filipinas perdieron por 
igual raz6n las tres cuartas partes 
de sus cultivos de arroz y sorgo, 
mientras que en Zambia ocurri6 
una verdadera tragedia: la cose
cha de maiz fue liquidada por 
un hongo misterioso. Además, 
los países pobres dependen de 
pesticidas suministrados por fa
bricantes europeos y norteameri
canos. 

El anua de la Comida 

Todo el mecanismo de con
trol empez6 a ser montado en 
los Estados Unidos en la década 
del S0, y en Europa en los anos 
60. Los norteamericanos inven
taron el famoso "acuerdo del 
trigo". El esquema era sencillo. 
Como había superproducci6n en 
los Estados Unidos y a los ha
cendados de ese país les conve
nía mantener los precios eleva
dos en el mercado internacional, 
el trigo empez6 a ser vendido a 
los países dei Tercer Mundo sin 
necesidad de pagar en dólares. 
Los países importadores pagaban 
en moneda local, que pel'Jllane
cía a disposici6n de organismos 
oficiales estadounidenses. El 
''acuerdo del trigo" formaba par
te de la conocida Ley 480 (LP-
480). Los contnõuyentes nor
teamericanos estaban convenci
dos de que, a través de esa Ley, 
estaban ayudando a los países 
pobres, a 1A yez que los importa
dores dejaban c!fl plantar un pro
dueto que podían CGmprar bara
to de los Estados Unidos. 

Fueron muchos los mitos na
cidos de la Ley 480. Buena parte 

de las exportaciones presun 
mente asistenciales no lleg 
jamás a los estômagos de quienec 
realmente las necesitaban. La ie, 

vista Foreing Policy, edici6n "' 
rano de 1977, destaca casos ln, 
creíbles de desvio de alimentos 
en Bangladesh entre 1975 y 
1976. El mismo hecho ha sido 
denunciado por otras fuentes en 
países como Alto Volta, lndla, 
Haiti y Tailandia. En segundo lu
gar, las reservas en moneda local 
acumuladas por los exportadores 
norteamericanos fueron utfilu. 
das oara financiar la implanta
ci6n de nuevos proyectos agríco
las e industriales de los Bstadoi 
Unidos. 

En el Mercado Común Euro
peo ocurri6 lo mismo en men01 
escala, pues, a partir de 1967, a 
empez6 a exportar bacia países 
africanos leche en polvo y man
tequilla a precios subsidiadot 
Actualmente el MCE sumi
nistra el 30 por ciento de los<» 
reales, el S0 por ciento de la lo
che en polvo y el 100 por ciento 
de la mantequilla vendida al Ter· 
cer Mundo. Al exportar barato, 
los europeos y norteamericanos 
logran mantener elevados los 
precios de esos productos en el 
bemisferio norte y destruir la au
tosuficiencia en el hemisferlo 
sur. 

La venta de trigo barato cam· 
bió los hábitos alimenticios de 
diversos países, principalmenll 
en Asia. Muchos indonesios ~ 
tituyeron el consumo tradicional 
de arroz por el pan y las pastaf. 
Ocurri6 lo mismo en Tailan~ 
Malasia, Filipinas y en la mayo, 
ría de los países del área. Resul
tado: las transnacionales ncr· 
teamericanas tienen un arma 
muy importante en sus manot. 
porque pueden cortarles el su
ministro de trigo en cualquier 
momento y juegan políticameD
te con ese factor. Sucede lo mlt 
mo con el pepino de El Salvador, 
la fresa mexicana, la carne üe Cot 
ta Rica, la soja brasilei'ia, el me-
16n de Senegal, el sorgo de Bill' 
gladesh, etc. Estados Unidos Y 



opa pueden comprarle a 
aw de un abastecedor. Pero Mé
xico, Senegal, Bangladesh, Hon
duras y Guatemala tienen un 
solo comprador. Si éste deja de 
importar, la economia agrícola 
entra en caos. Y si algún gobier
no resoelve enfrentar estas con
secuencias, la reorgànización de 
la economia seria traumática, 
porque las bases de la produc
ción de alimentos han sido tan 
alteradas que, en muchos casos, 
como por ejemplo el rebano de 
Mali, ya no se puede retroceder. 

Los especialistas norteameri
canos consideran actualmente 
que el esquema mundial de es
pecialización ha Uegado a un 
punto crítico. Las ganancias fue
ron buenas durante casí 40 anos, 
pero el aumento del número de 
bambrientos adquiere dimensio
nes políticamente peligrosas. la 
multitud de desnutridos en Afri
case vuelve incontrolable por los 
gobiernos que hasta ahora eran 
colaboradores dóciles e incondi
cionales de la Hacienda Global. 
En América Latina, la desorga
nización agrícola ha multiplica-

do el fenómeno dei éxodo rural, 
de la emigración hacia las ciuda
des y dei aumento dei desempleo 
urbano. El crecirniento demográ
fico hace aumentar en fonna 
alarmante el número de personas 
que viven en los límites mínimos 
de sobrevivencia. Lo que asusta a 
la Casa Bianca no es la existencia 
de desnutridos. Estos siempre 
han existido. Lo que empieza a 
preocuparle es el aumento de los 
que no tienen nada qué comer. 

Durante 40 anos los Es1ados 
Unidos logtaron enormes 

lucros coo la centralización de 
la agricultura mund_ial. Pero 
el fenómeno ha Uegado a un 
punto crítico. Las ganancias 
de las transnacionales a nivel 
mundial crecen menos que el 

número de hambrientos 

Ellos son la mecha, la carga ex
plosiva y también las victimas 
de la Bomba C. Y, ai parecer, lo 
que la CIA quiere saber es hasta 
dónde puede Reagan manipular
la sin que le explote en La mano. 

[] 



Cuademos dei Tercer Mundo 

recibe premio Herzog 

El equipo de cuadernos del 
tercer mundo recibió Mención 
Especial dei Jurado del III Pre
mio Herzog de Amnistia y De
rechos Humanos, en reconoci
miento ai "esfuerzo realizado en 
defensa de los derechos humanos 
en los paises subdesarrollados". 
EJ prem.io,un panei dei artistagrá
fico Elifas Andreato - que testi
monia la prisión, tortura y muerte 
dei periodista Vladimir Herzog en 
un organismo de la represión de 
la ciudad de San Pablo- fue en
tregado en una solemnidad que 
tuvo lugar .en el auditorio dei 
Sindicato de Periodistas Profe
sionaJes dei Estado de San Pablo. 

El Premio de Periodismo 
"Vladimir Herzog" fue estableci
do en 1979 por la Comisión Eje
cutiva Nacional de Movimientos 
de Amnistía y por eJ Sindicato 
de Periodistas Profesionales dei 
Estado de San Pablo, y rememo
ra el asesinato de dicho profesio
nal en las dependencías dei DOI
CODI (Departamento de Opera
ciones Internas -Centro de Ope
raciones de Defensa Interna), 
ocurrido el 25 de octubre de 
1975. 

El premio es concedido a los 
mejores reportajes, fotografías e 
ilustracíones de pu blicaciones 
periódicas, radio y televisión di
vulgadas anualmente en Brasil. 
Esta vez el premio fue otorgado 
a 31 trabajos. Cuadernos del ter
cer mundo recibió Mención Es
pecíal conjuntamente con la 
"Oboré Editorial", que publica 
el diario "O Metalúrgico" del 
Sindicato de Metalúrgicos de San 
Pablo. 

tê°rêeL munuo 

EI Jurado dei lll Premio Her
zog fue integrado por las siguien 
tes entidades: Federación Nacio
nal de Periodistas, Comisión Eje
cutiva Nacional de Movim.ientos 
de Amnistia, Comité Brasileiio 
de Amnistia (San Pablo), Asocia
ción Brasileiia de Prensa (sección 
San Pablo), Comité de Solidari
dad con los Pu~blos Latinoame
ricanos (CBS), Ordt;n de Aboga
dos de Brasil (seccíón San Pablo), 
Comisión de.Justicia y Paz de la 
Arquidiócesis de San Pablo y 

Cuadernos 
delTeroer 
Mundo 
recibló el 
premiode111 
jurado enel 
cual 
particlpan 
anualmente 
diveras 
entidades 
brasileftu 

Sindicato de Periodilltas Prol 
sionales del Estado de San Pablo 

Clarice Herzog (rniembro 
manen te del Jurado) particip: 
en la distribución de los preml 
Estaban presentes a la reU.111~·11' 
representantes de refugiados 
líticos latinoamericanos en B 
y una delegacíón de las Mad«I 
de Plaza de Mayo, de Argentint 
AI final de la ceremonia, el p6-
blico presente coreó la " Declan
ción de Compromí.so de Luc!» 
por los Derechos Humanos". [ 



Agencia de noticias científicas 

Una agencia especializada en 
divulgar temas científicos está 
ofreciendo sus servicios, en ca
rácter experimental, a los me
dias de comunicación brasilenos. 
La ABDC (Agencia Brasilefla de 
Divulgaci6n Científica) fue orga
nizada por el Centro de Posgrado 
dei Instituto Metodista de Ense
iianr.a Superior (de San Bernardo 
do Campo, Estado de San Pablo), 
y cuenta con e1 apoyo de la Su
perintendencia dei Desarrollo 
Social dei C.onsejo Nacional de 
Desarrollo Científico y Tecnoló-

gico (CNPq). 
El principal objetivo de la 

ABDC es divulgar e! trabajo de 
los científicos brasileflos entre la 
gran mayoría de la población de 
Brasil, que desconoce casi siem
pre las investigaciones que se rea
lizan en las universidades e insti
tutos. La ABDC suministrará 
material periodístico a los me
dios de comunicación utilizando 
un lenguaj e accesible que provo
que el interés dei gran público y 
de los propios periódicos, radios 
y estaciones de TV. 

El material será enviado como 
muestra, en la fase experimental, 
a 20 diarios de todas las regiones 
dei país que han sido selecciona
dos para una primera evaluación 
dei trabajo. La experiencia de la 
ABDC es parte integrante de un 
proyecto más amplio del Centro 
de Posgrado dei Instituto Meto
dista de Ensei'íanza Superior que 
implantará, a partir de 1982, una 
nueva área en el curso de maes
tria en Comunicación : La Comu
nicación Científica y Tecnoló
gica. O 

Censura a Covert Action 

La revista norteamerica.na 
Covert Action , especializada en 
la divulgación de las actividades 
secretas de la CIA (Agencia Cen
tral de Inteligencia de Estados 
Unidos) publicó por última vez 
en el pasado mes de octubre la 
sección "Dando Nombres", en 
que revela sistemáticamente la 
identidad de los agentes de es
pionaje norteamericanos en e! 
mundo. El equipo de la revista 
optó por suspender la sección 
después que el Congreso nortea
mericano aprobó una ley que 
protege a los funcionarios en mi-
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sión secreta. 
La revista informa que toma

rá una serie de medidas legales 
para tratar de anular la decisión 
del Congreso, pero mientras tan
to corre el riesgo de ser clausura
da si divulga nombres y activida
des de funcionados de la CIA. 
De hecho, se trata de una forma 
de censura aunque Washington 
insiste que los Estados Unidos 
tienen la prensa más libre dei 
mundo. 

En su última edición de 
"Dando Nombres'', Covert 
Action informa sobre 69 agentes 

de la CIA diseminados por 45 
países, incluyendo a 23 jefes de 
estaciones en el exterior. 

Covert Action denuncia ade
más que agentes ultrasecretos se 
presentan en el exterior como 
ej ecutivos comerciales al servicio 
del Departamento de Comercio 
Internacional de Estados Unidos. 
Esta actitud fue autorizada por 
el propio presidente Reagan, des
pués que Lionel Olrn, asesor es
pecial de inteligencia de la Casa 
Bianca, fue nombrado director 
de Jicho Departamento. 

o 
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iCESE AL GENOCIDIO 

EN GUATEMALA! 

,\ medida que avanz.a la heroica lucha dei 
pueblo guatemalteco para liberarse de la 
opresión imperialista y oligáriquica. d regí
men de los hermanos lucas Garcia recurre a 
mayores atrocidades. 

El gobiemo guatemalteco se ha especiali
zado en la ejecución de asesinatos en masa 
contra la población ci,'il. en someter ai pue
blo a un régunen de terrorismo oficial 

Pero uno de los rasgos distintivos de los 
militares guatemaltecos ha sido su 1merés 
por impedir a toda costa que la verdad de sus 
crímenes y de la lucha dei pueblo se conozca 
en su propio territorio y en el exterior. 

Decenas de periodistas e intelectuales. por 
ello. han temdo que sahr aJ exilio. nuentras 
otros han sido ··desaparecidos .. (esto es, se
cuestrados por elementos dei propio régimen 
y asesinados con la 1mpunidad que otorga el 
poder). 

Más de un ano después de que la escritora 
Alaíde Foppa fue secuestrada en las calles de 
la ciudad de Guatemala, el general Benedicto 
Lucas Garcia. Jefe dei Estado Mayor dei Ejér
cito. informa que munó aJ lado de la guem
Ua en un enfremamiento con las fuerzas ar
madas. ;.Ningún dato concreto, ninguna indi-

caciôn dei lugar o de la fecha de muerte o el 
desuno dei cadáver? 

Qestino semejante parecen desear los mi
lites guatemaltecos para el periodista argenti
no \ alent in Ferrat, Coordinador Internacio
nal dei Sistema de lnfonnación y Promoción 
Editorial (SIPE), quien fue igualmente se
cuestrado a principios de diciembre pasado 
en l.s Cdpital guatemalteca y cuya suerte se 
d~ ;conoce a la fecha. 

la prensa de aquel país, recogiendo versio
nes oficiosas. dio a entender que Ferrat ha
bría muerto en condiciones seme1antes a las 
de que el régimen de Lucas Garcia refiere 
sobre la suerte de Alaide Foppa. 

EI cirusmo de los gobemames guatemalte
cos no úene limite. Pese a la muy conocida 
impunidad con que actúan los "escuadrones 
de la muerte" y demás grupos paramilitares. 
los militares intentan convencer de las ··muer
tes en combate''. 

Con todas las fuenas democráticas dei 
continente y dei mundo, reclamamos el es
clarecimiento cabal dei destino de Ala1de 
Foppa y de Valentín Ferrat y responsabiliza
mos al gobierno guatemalteco de la suene 
que ambos periodistas hayan corrido 
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PETROLEO V ARMAS 

O Fue anunciado en Europa el próximo reinicio 
dei bombeo de petróleo lraqu( a través dei 

puerto mediterráneo sirio de Banias. Los gobiernos 
de Bagdad y Damasco suscribleron un acuerdo con 
este propósito, que entrará en vigencia en breve. 
En el puerto de Banias, el gobierno sirio se propo
ne aumentar la capacidad de refinaclón de 5.2 mi
llones de toneladas anuales para 11 millones. 

La medida tlende a restablecer el flujo de petró
leo lraqu( ai Mediterráneo, afectado por la guerra 
entre aquel pa(s árabe e lrán. Por otra parte 
Bagdad anunció que la Unión Soviética restableció 
sus env(os de armas a lrak, que hab(an sido suspen
didos ai estallar la guerra. De aruerdo con ver
siones procedentes de la capital iraqu(, aviones 
"Antonov", de transporte han estado !levando 
equipos a Bagdad, incluyendo modernos tanques 
''T-72" y cazas bombarderos "Mlg-25". 

La lnformación podr(a sugerir la preparación de 
otra ofensiva iraquf. Las últimas versiones dei fren
te de batalla aluden a importantes combates cerca 
de Susangerd. Según las informaciones de la agen
cia iraqu( 1 NA, se tratar(a de la lucha más intensa 
desde el com ienzo de la guerra en octubre de 1980. 

La decisión de la Unlón Soviética de volver a su
mlnistrar armas a lrak fue interpretada en Oriente 
Medio como síntoma dei deterioro de sus relacio
nes con lrán, país que tlene una extensa frontera 
oon la URSS. 
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Cd'NDENA DEMC>!RISTIANA 

D "los regfmenes autorltarlos dei continente, 
apoyados por los Estados Unidos significan 

una regresión a(m no superada y un dramático C05-
to social y humano", expresa la declaración final 
dei Décimo Congreso de la Organización Demócra
ta Cristlana de América Latina (ODCA) realizado 
recientemente en Caracas, en un aparente distan
ciamiento con los Estados Unidos. 

EI documento afirma que algunos regímeries 
militares latinoamerlcanos han recibido el apoyo 
de Washington ''con el fln de consolidar modelos 
económicos neo-liberales, de enfrentar amenazas 
guerrilleras y de contener las inquietudes sociales y 
políticas motivadas por la crisls". 

También dice que el presidente Ronald Reagan 
"ha subordinado el problema de los derechos hu
manos a la consolidación de allanzas con cualquier 
tipo de goblerno, dando prioridad a una estrategla 
de bloques". 

Según se supo, entre los autores de la declara
clón están destacados dirigentes de la Democracia 
Cristiana dei Cono Sur latlnoamericano, en parti
cular de Chile y Uruguay, que llevaron posiciones 
renovadoras ai encuentro. 

El chileno Radomiro Tomic, propuso una 
medlación papal en el conflicto que actualmente 
sacuda a EI Salvador, con el fln de arribar a una so
lución pacífica. Esta poslción fue rechazada por 
los sectores más conservadores de la DC continen
tal, en particular los venezolanos, alegando que 
ello lmplicarfa reconocer a las fuerzas que se opo
nen a la Junta. Como se sabe, la Democracia Cri5-
tiana de Venezuela (Copei) es el más sólido apoyo 
latinoamericano de la Junta salvadorena, encabeza
da por el también democrlstiano, Napoleón Duarte. 
Duarte era el presidente de la OCDA y en la recien
te reunión de Caracas fue sustituido en el cargo 
por el panameno Ricardo Arias Calderón. 

Según Calderón, como consecuencia dei análi
sis de la sltuación latinoamericana realizado en la 
Conferencia, la OCDA decidló "buscar puntos de 
convergencia con todas las fuerzas auténticamente 
democráticas dei continente", en particular, con 
las corrientes de la social democracia. 



"HASTA Et!CONTRARLOS" 

D Una Federación de Asociaciones de Familiares 
de Detenidos-Desaparecidos -integrada por 

más de 20 organizaciones de América Latina y el 
Caribe- fue ronstituida en Caracas romo resulta
do de los trabajos dei Segundo Congreso Latinoa
mericano sobre los D!!tenidos-Desaparecidos, que 
sesionó bajo el lema "Hasta enrontrarlos". 

La Federación, de carácter no gubernamental, 
se propone lograr la " aparición ron vida de los de
t enidos<lesaparecidos, la promoción de formas or
ganizativas entre los familiares de las víctimas y 
la toma de ronciencia de la romunidad interna
cional, as( romo el impulso de mecanismos jur(
d iros que posibiliten el juzgamiento de los culpa· 
bles". Su sede será en Caracas y la Comisión Direc
tiva estará integrada por 10 representantes de aso
ciaciones de familiares. En el aspecto juridiro, se 
prevé la presentación ante las Naciones Unidas, en 
1982, de un proyecto de ronvención que garantice 
la erradicación de las desapariciones en el futuro. 

EI presidente dei Congreso, presbítero Juan 
Vives Suria, calificó las desapariciones de "prácti· 
ca aberrante" y "delito de lesa humanidad". Afir
má que la Federación propiciará una Convención 
Internacional que juzgue a los responsables de las 
desapariciones ron procedimientos similares a los 
usados en los juicios de Nuremberg rontra tos cri
minales de guerra nazis. 

Isabel Letelier, viuda dei ex canciller chileno 
Orlando Letelier, fue una de las casi cien partici
pantes dei Congreso, que rongregó a delegaciones 
de Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile, 
Méxiro, Hait_í, Guatemala y EI Salvador. Después 
dei asesinato de su marido, en 1976, en Washing
ton, Isabel Letelier se ronvirtió en una de las figu
ras más sobresalientes en la defensa de los Derechos 
Humanos en América Latina. Ella calificó de "ex
traordinaria" la iniciativa de la Cámara de Diputa
dos de Venezuela de declarar, por unanimidad de 
votos, "crimen de lesa Humanidad" la política de 
las desapariciones. Se estima que en el rontinente 
lat inoamericano hay unos 90 mil desaparecidos, de 
los cuales 25 mil en la Argentina. 

Mientras tanto, Amnesty Internacional orga
nización de derechos humanos ron sede en Lon
dres, anunció el lanzamiento de su campana mun
dial contra las desapariciones de prisioneros pol<ti
ros opositores, calificándola de "inhumana e impu
ne". Para Amnesty, las desapariciones son un mé-

todo represivo que "tiende a generalizarse entre los 
reg(menes dictatoriales". La institución intensifica, 
rá sus esfuerzos para "aclarar el sistema mediante 
el cual muchos millares de personas han sido 'desa
parecidas', por fuerzas gubernamentales o grupos 
que actúan ron su romplicidad activa o pasiva". 

LA CONFERENCIA 
AFRO-ARABE DE LUANDA 

D Con la partlcipación de 80 delegaciones se rea, 
lizó en Luanda. Angola, la Conferencia 

Afro-Arabe de solidaridad, ron el objetivo de bus
car formas roncretas de rooperación entre Africa y 
el Mundo Arabe para apoyar las luchas de libera, 
ción de los pueblos de la región. EI presidente dei 
Comité Internacional Preparatorio, Omar EI Ha
midi, y los presidentes de la Swapo, Sam Nujoma, 
y dei ANC, Oliver Tambo, se refirieron a la necesl
dad de actuar enforma unitaria rontra los intentos 
de dominación sobre el Tercer Mundo. 

Fueron discutidos en la Conferencia la situaciõn 
en el Medio Oriente, el problema de Namibia, la IU· 
cha dei pueblo palestino y la royuntura en el Afr~ 
ca Austral. La Conferencia no tuvo carácter gu, 
bernamental, pero reunió destacadas personalida· 
des de importantes partidos polítiros, organiza· 
ciones de masas y sindicatos de Africa y dei Mun
do Arabe. La reunión fue dirigida por Afonso Van 
Dunem (M'Binda). secretario para las Relaciones 
Exteriores dei Comité Central dei MP LA-Partido 
de! Trabajo y presidente dei Comité Preparatorio 
Angolano de la ronferencia. 

"Las eronomías de las dos regiones se romple
mentan", afirmó Evaristo Domingos (Kimba), 
quien inauguró la ronferencia en nombre dei Presl· 
dente de · Angola, José Eduardo dos Santos. Do· 
mingas enfatizô, asimismo, que míentras los pai, 
ses atrícanos tlenen un gran potencial eronómico 
-principalmente en los campos agr(rola y flores
tal- as( romo fuentes alternativas de petróleo, las 
naciones árabes disponen de recursos financieros 
elevados derivados de la producción petrolera. Pre· 
vió que la ronjugación de esfuerzos podrá ronducir 
ai surgimiento de diversos proyectos eronómioos 
conjuntos y de empresas mixtas, lo que reforzarfa 
la lucha por la índependencia eronómica. 

La Conferencia identíficó a los reg(menes de 
Sudélfrica e Israel romo gendarmes dei imperialis
mo internacional en el rontinente africano y en el 
Mundo Arabe. 



LA FARSA DEL CISKEI 

D Cuando el régimen racista de Sudáfrica decre
tó el surgimiento de un nuevo bantustdn, ese 

engendro dei apartheid conquistó el t(tulo de "el 
pais más aislado dei mundo". EI Ciskei, nombre 
dado ai recién proclamado "país independiente" 
no fue reconocido por ning(m otro Estado dei 
mundo y ni siqulera cuenta con el apoyo de los 
oiros bantustanes, creados de forma tan arbitraria 
romo el propio Ciskei. 

La pol(tica de creación de bantustanes "inde
pendientes" comenzó en 1978 con Transkei. Su
dâfrica hab(a decidido crear diez bantustanes que 
abarcarían cerca dei 13 por ciento de su territorio. 
Con esa maniobra. Pretoria obliga a los negros (in
cluso los que trabajan en las áreas "biancas") a 
adoptar la ciudadan(a de los nuevos Estados, se
gún su origen étnico. Es una forma de !levar el apar
theid a las últimas conseêuencias, ya que los negros 
pasan a ser considerados extranjeros en su propio 
pais. 

Cuatro bantustanes ya fueron "independizados": 
Transkei, Venda, Bophuthatswana y ahora. Ciskei. 
La mayor(a de los " ciudadanos" de tales Estados 
emigró hacia áreas industrializadas "biancas". don
de viven prácticamente prisioneros, sujetos a ex
pulsión en cualquier momento por ser "extranje
ros". Así, la mano de obra negra es sometida a 
todo tipo de presiones, no pudiendo siquiera rei
vindicar mejores safarios pues corren el riesgo de 
ser deportados. 

EI Ciskei tiene 2.100.000 de habitantes y sólo el 
15 por ciento de su territorio es apto para la agri
cultura. La población focal no tiene qué comer y 
es obligada a buscar alimentos en el territorio bajo 
jurisdicción bianca. Un tercio de la población dei 
Ciskeí vive fuera de las fronteras dei bantustán. Y 
un tercio de la renta proviene dei trabajo de los 
que emigran hacia las regiones biancas. 

La farsa de la independencia dei Ciskei no con
t6 siquiera con la connivencia de Transkei, que rei
vindica parte dei territorio que las autoridades ra
cistas adjudicaron ai nuevo bantustán. 

EI primer ministro dei nuevo gobierno -desig
nado por los blancos- es Lennox Sebe, odiado por 
la lglesia y por las demás organizaciones negras por 
la represión sangrienta a que sometió a todos los 
que se opusieron a la presunta independencia. 
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EI Ciskei vive militar, económica y diplomática
mente subordinado a Sudáfrica, y no tiene ningún 
tipo de industria. As(, igual que los demás bantus,. 
tanes, éste está condenado a ser un reducto de mi
seria. 

HUELGA OE 
HAMBRE EN SUDAFRICA 

D Los prisioneros políticos en la isla sudafricana 
de Roben iniciaron una huelga de hambre para 

protestar contra las torturas y abusos de sus carce
leros. La respuesta dei régimen de Pretoria fue 
reprimir aún más a los presos, suspendiendo por 
tiempo indefinido las visitas entre otras medidas 
punitivas. 

La isla de Roben fue transformada en un campo 
de concentración por los sudafricanos. Ella está si
tuada en el Océano Atlántico, a unos 10 kilóme
tros de la Ciudad dei Cabo. En el penal están re
cluidos actualmente 370 presos políticos. Entre 
ellos Nelson Mandela, presidente dei movimiento 
de liberación dei Congreso Nacional Africano 
(ANC). Mandela fue condenado en 1974 a cadena 
perpetua. pena que comparten otros militantes an
tirracistas detenidos en la isla de Roben. 

Nelson Mandela, condenado a cadena perpetua en 1974 

73 



TELEX 

• Asilo 
México concedió asilo polítioo 
ai coronel Adolfo Arnoldo Ma
jano, ex miembro de la Junta de 
EI Salvador. Majano encabezó el 
grupo de la "Juventud Militar" 
que el 15 de octubre de 1979 de
rrocó ai general Carlos Humber
to Romero y lo sustituyó por 
un gobierno cívioo-militar. EI 
coronel fue expulsado de la Jun
ta hace diez meses, por sus posi
ciones representativas dei pensa
miento dei sector moderado de 
las fuerzas armadas salvadorenas. 
Majano vivlrá en México con su 
familia. 

• Armas para Burguiba 
Fuentes vinculadas a la industria 
militar norteamericana aflrman 
que Washington ofreció oolabo
ración para fortalecer las fuerzas 
armadas de T(mez, como forma 
de oontrarrestar el poderio béli
co de libia. En julio pasado el 
gobierno Reagan acordó la venta 
de 54 tanques M-60 a un costo 
estimado de 92 millones de dóla
res, en el mayor acuerdo fir
mado con Túnez. Más reciente
mente funcionarios tunecinos 
entregaron una larga lista de 
compras militares a una delega
ción norteamericana, encabezada 
por el secretario adjunto de De
fensa, Francis Weet. Washington 
respondió rápidamente a los pe
didos, suministrando ai régimen 
tunecino tanques sofisticados y 
aviones de entrenamiento. 

• Armamento 
Entre los 10 mayores clientes de 
pertrechos militares de los Esta
dos Unidos figuran este afio cin
co naciones dei Tercer Mundo: 
Arabia Saudita, Eglpto, Corea 
dei Sur, Jordania y Turqu(a. De 
acuerdo con las cifras divulgadas 
por el Departamento de Defen
sa, Arabia Saudita, por segundo 
ano consecutivo, está en primar 
lugar, por haber comprado armas 
norteamericanas por un valor de 
2.100 millones de dólares, un 25 
por ciento de las ventas totales y 
casi cuatro veces más que lo 
adquirido por el segundo com· 
prador en importancia, Japón. 

• Refugiados 
Unos 33 mil refugiados salvado
reflos están actualmente vivlen
do en Honduras. La información 
fue divulgada por la ALADU 
(Asociación Latinoamericana 
para los Derechos Humanos, con 
sede en Quito, Ecuador). "Ellos 
anhelan que la guerra civil en su 
país termine con urgencia para 
poder regresar a sus hogares", 
afirmó el secretario ejecutivo de 
ALADU, Horacio Sevilla Borja, 
quien aslstió como observador 
especialmente invitado a los re
cientes comicios de Honduras. 

• Satélites 
La organización de la Liga Arabe 
para Comunicaciones Espaciales 
y la Organización Europea de 
Mislles firmaron un acuerdo para 
lanzar el primer satélite árabe de 
comunicaciones, en febrero de 
1984. Un segundo satélite será 
puesto en órbita en la segunda 
mitad dei mismo afio, oon un 
costo aproximado de 23 millo
nes de dólares cada uno. La prin
cipal estación de corrtrol estará 

en Riad (Arabla Saudita) y habri 
otra en Túnez. Los dos satélites 
cubrfrán las necesidades de tod~ 
los países árabes en el campo de 
las comunicaclones espacialas. 

• Nacionalismo 
E I Comité Permanente de ~ 
Asamblea Popular dei Parlamen
to mozamblcano, aprobó una ley 
que crea el marco jurídico para 
operaclones de compaiiías petro
leras extranjeras. La ley prevé la 
estructuración de una nueva 
compaíHa estatal, Hidrocarbul"01 
de Mozambique ("HidrocarboM
tos de Moçambique"), a:,,1 . el 
monopolio sobre la extracción y 
los derechos de producci6n de 
petróleo y otros hidrocarburos, 
Las com~õfas extranjeras debe
rán operar en asociación con esta 
empresa mozambicana. Todos 
los yacimientos descubiertos se
rán propiedad dei Estado y no se 
pueden vender a extranjeros. Sln 
embargo, las compaiiías podhln 
invertir capitalas bajo su propia 
responsabilidad, pudiendo recu· 
parar las inversiones en caso que 
se desoubran yaclmientos de pe, 
tróleo o gas económicamente 
viables. Una cláusula de la ley 
impone métodos de explotación 
y producción que no causen con
taminación o pongan en peligro 
los recursos naturales. Los traba· 
jos de explotación realizados an
tes de la independencia muestran 
grandes reservas de gas, conside
radas entre las más grandes dei 
mundo. 

• Campesinos 
Por lo menos medio millón de 
campesinos serán beneficiados 
por el programa de desarrollo ru· 
ral integral que anunció -el go
bierno ecuatoriano. Con una in-



versión de 247 millones de dóla
res, y aportes que en un 45 por 
ciento provendrán de organismos 
lnternacionales, el programa 
consta de 17 proyectos sobre 
crédito, infraestructura física, y 
rehabilitación social, en una su
perficie de un millón 200 mil 
hectáreas, 5 por ciento dei terri· 
torio dei Ecuador. 

t Victoria electora l 
Por una mayor(a abrumadora 
registró su sexta victoria electo
ral desd" 1956 el Movimiento 
Nacional Popular (MNP). de Trl
nidad-Tobago. 

De esta forma el pactido ofi
c1alista de centro-derecha obtuvo 
25 de los 36 escaiios que se dis
putaron en las elecciones, califi
cadas por algunos observadores 
como "las más decisivas" en la 
historia reciente dei país. Esta 
fue la primara vez que el MNP 
compit16 en un proceso electoral 
sm el llderazgo de su fundador, 
Eric Williams, fallecido el ano 
pasado. 

La victoria tiene particular 
importancia para el actual pri
mer ministro, George Michael 
Chambers. EI fue electo ent re 
tres candidatos dei MNP para 
asumir las riendas dei gobierno, 
pero no tenfa un expreso manda
to popular. Después de la elec
ción quedó claro que su pOder 
está ampliamente respaldado por 
las masas populares. 

t Relaciones internacionales 
"la Argentina no está identifi
cada ni con el origen histórico ni 
oon las condiciones sociales dei 
Tercer Mundo". Con estas decla
raciones estrenó su cargo de mi
nistro de Relaciones Exteriores 
de la Argentina el sr. Nicanor 
Costa Méndez, quien reemplaza
rá ai canciller Oscar Camilión. 
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Mientras enfatizaba que el aspec
to fundamental de la política in
ternacional de la Argentina será 
"mantener buenas relaciones con 
los Estados Unidos", Costa Mén
dez af irmaba: "Las naciones dei 
Tercer Mundo no pertenecen ni 
a la raza bianca ni a la religión 
cristiana", fundamentando as( 
su posición de no vincular a la 
Argentina con ese conjunto de 
naciones. Con·una visión tan am
plia como esa de las relaciones 
cual será el desempeno dei nuevo 
canciller. 

Argentina hab(a pedido .el in
greso ai Movimiento de Pa(ses 
No Alineados durante la gestión 
de Juan Domingo Perón, 

• Revolución Verde 
Las llanuras dei norte de la lndia 
que durante la década pasada 
fueron transformadas en grane
ros mediante el uso de varieda
des híbridas de semillas, actual· 
mente están enfrentando una 
dramática propagación de pestes. 
Las pérdidas en las cosechas se 
estiman entre un 5 V un 25 
por ciento "dependiendo dei 
tipo de plaga, la intensidad dei 
ataque y las condiciones dei 
tiempo". Una Conferencia Na
cional de plantadores llegó a la 
conclusión de que se necesita 
una nueva generación de semillas 
de alto rendimiento y que habría 
que hacer un mejor uso de agen
tes tales como el agua, la luz so
lar y los fertilizantes. Pero tam
bién expresó duras críticas ai 
proyecto de la " revolución ver
de", a la que acusan de haber au
mentado las tensiones sociales en 
el campo. Sólo los granjeros 
ricos pudieron invertir en las se
mll las milagrosas y se han vuelto 
más ricos a expensas de los más 
pobres, que fueron expulsados 
de sus tierras. Las semillas híbri
das, introducidas experimental-

mente en la I ndia en la década 
dei 60, cubren hoy el 75 por 
ciento de toda el área sembrada 
de trigo y el 40 por ciento de la 
de arroz. 

• Recursos árabes 
Los bancos y consorcios árabes 
se convertirán en la principal 
fuente de recursos de créditos 
comerc,ales para los países dei 

Tercer Mundo en 1986, si se 
mantienen las tendencias actua
les. Las informaciones fueron di
fundidas por el Servicio de Pren
sa árabe. 

Los préstamos concedidos a 
los pa(ses dei T ercer Mundo por 
dichas instituciones árabes tota
lizaron 2.200 millones de dólares 
en 1980 y la cifra podría elevar
se a 3.000 este aiio. 

EI crecimiento dei capital co
mercial árabe en los otros países 
dei Tercer Mundo se dio parale
lamente a la retirada de bancos 
europeos y norteamericanos de 
esas naciones en desarrollo. Una 
de las áreas de crédito más atrac
tivas para los árabes es América 
Latina. La más importante ins
titución financiera es el Banco 
Arabe-Latinoamericano (Arla
bank), con sede en Lima (Perú), 
y cuyo capital asciende a 1 .600 
millones de dólares. 

• Unidad yemenita 
Con una resolución tendiente a 
coordinar las actividades de los 
gobiernos en los ámbitos de in
formación, economi'a, educación, 
cultura y cuestiones internacio
nales, culminó la reunión de los 
Jefes de Estado de las Repúbli
cas de Yemen Democrático (dei 
Sur) e Yemen dei Norte. Los 
mandatarios también acordaron 
rechazar el plan de división dei 
Líbano y la poh'tica de implan
tación de bases militares en la re
gión 
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EJ humorista Caloi y su 
personaje Clemente filtran en 
la prensa la ironia popula.r 
contra un régimen que intentó 
sofocar la libertad de crítica 
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Luchando por sobrevivir 
Los intelectuales argentinos realizan dentro de su país, con 

grandes dificulmdes y riesgo personal, esfuerzos constantes p-0r 
mantener socialmente viva su cultura 

Maria Gobe/Ji 

Para comprender estos esfuer
zos, que pueden parecer aislados 
y numéricamente escasos en 
comparación a la intensa produc
ción cultural realizada hasta el 
golpe militar de 1976, es impor
tante olvidar los valores usados 
anteriormente para analizar el 
problema y tener en cuenta que 
todo emprendimiento cultural es 
hoy una baza.iia en la Argentina. 
e.Por qué? Porque la dura situa
ción político-económica y la fal
ta de libertades democráticas ge
nera una carencia de estímulos 
externos. Las motivaciones para 
producir intelectualmente están 
prâcticamente reducidas a los es
tímulos internos, que dentro de 
ese panorama se retrae.n. Ade
más, ante la pésima situaciôn 
econômica, el montaje de una 
obra de teatro, por ejemplo, lle
ga a ser un riesgo casi suicida de
bido a los elevados castos. A es
tas dos aspectos bay que sumarie 
el miedo a "decir algo" por la 
posible represiôn. 

En este crítico panorama los 
intentos por manteoer la cultura 
no sôlo ex.isten, sino que afio a 
afio crecen demostrando una te
nacidad mayor que la imagina
ble. 

El desconcierto y el miedo 
que produjo elgolpe militar, con 
su secuela de muertos, desapare
cidos, exiliados y feroz repre
sión, gestaron un nuevo tipo de 
anticuerpos. Elias permitieron, 
primero tímida y luego más au
dazmente, una nueva forma de 

contestación al régirnen, en el 
plano cultural. 

Esta actitud se convierte en 
desafio cuando, en el invierno de 
1980, los intelectuales y artistas 
argentinos, retomando un hábito 
común, adhieren coo sus firmas, 
en solicitada pública, a1 pedido 
de las Madres de Plaza de Mayo: 
que se suministre la lista de desa
parecidos y aparezcan con vida. 
Esta actitud motivô represalias: 
muchos vieron sus nombres en 
nuevas listas negras que les irnpe
dían trabajar, otros sufrieron 
amenazas, o agresiones como por 
ejemplo, cuando Jes tiraron ãci
do en sus autos. La defensa de 
los desaparecidos y la oposición 
a la censura fueron los prirneros 
puntos de unidad y lucha. 

EI país deljardín de infantes 

En 1979, la escritora Maria 
Elena WalsJ1, que extiende SII 
actividad a la composiciôn musi· 
cal y la pedagogia de vanguardia, 
publicá en el matutino Clarín el 
artículo "El país dei jardín de 
infantes". En él hace una pará
bola donde dice que la Argentina 
actual es como un jardín de in
fantes de la vieja y retrógrada 
educaciôn: lleno de celadores 
que tienen como misiôn cuidar 
que los oi.nos no bagan nada fue· 
ra de lugar, que respeten las nor
mas establecidas. 

Este artículo fue movilizador. 
Demostrô en una conjunciôn de 



rabia y valor, que había cosas 
que debían expresarse pública
mente y que, a pesar del riesgo, 
era posible decirlas. 

María Elena Walsh publicó 
eo el mismo diario y ai poco 
tiempo: "La educaci6n para cor
tesanas", donde cuestiona la en
senanza que reciben las ninas y 
critica el orden familiar tradicio
nal. En el contexto argentino tal 
artículo resulta "subversivo" ya 
que el régimen autoritario nece
sit'.I mantener el orden desde su 
célula primaria: la familia. 

En Argentina no existe liber
tad de prensa, de ahí también el 
valor de la escritora: sus libros y 
discos, de uso habitual en las es
cuelas otrora, están prohibidos y 
su nom bre figura en las listas ne
gras de los canales de televisión. 

Bn C/arin aparece la historie
ta Clemente, dei dibujante Caloi. 
Clemente es una especie de pája
ro con concíencia de hombre, 
que filosofa a "la manera popu
lar" y diariamente responde, des· 
de ese punto de vista, a los temas 
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Norma Aleandro 
tuvo un regreso 
triunfal después 
de enfrentar 
persecuciones y 
el exilio 

dei momento. La ínflación fue 
su tema predilecto últimamente. 

Teatro abierto 

En los últimos cinco anos el 
teatro fue el lugar d6nde, a pesar 
de los riesgos, algunos actores 
prohlbidos en cine o TV pudie
ron tra bajar. 

EI cine depende en Argentina 
de la supervísión de la Secretaria 
de Prensa y Difusión de la Na
ci6n y los canales de televisión 
son estatales. Estos medios tie
nen una lista de personas prohi
bidas o, como diío un funciona
rio, de los que "tienen que pasar 
por un periodo de duelo". Los 
teatros, casi todos privados, die
ron espacio a los "indeseables" 
y perrnitieron el estreno de obras 
de autores argentinos que cues
tionaban comportamientos de la 
clase media. "Convivencía", de 
Oscar Viale, fue un gran éxito 
durante mãs de dos ai\os. En ella 
actuaban dos "prohlbidos": Fe
defico Luppi y Luis Brandoní, 

éste presidente de la Asociación 
Argentina de Actores. "Convi
vencia" sufrió varias amenazas y 
este afio fue blanco dei "operati
vo gamexane". Este consistió en 
encender pastillas que producen 
ahogo, durante las funciones de 
los espectáculos con artistas "in
deseables". Esta campana de te
rror no logró alterar·la voluntad 
de los actores ni la dei público. 

En mayo de este ano retornó 
a Argentina la actriz Norma 
Aleandro, considerada entre las 
mejor.:~ del país. Alejada de su 
patria desde que estallaron dos 
bombas en el teatro en que 
actuaba, volvió a las tablas con la 
obra del peruano Mario Var~as 
Llosa, "La sefiorita de Tacna". 
AI abrirse el tel6n de la primera 
función el público que llenaba la 
sala estalló en una ovación de 
diez minutos. Expresión del 
apoyo a la actriz, y tam bién dei 
rechazo a la situación que provo
có su exílio. 

El acontecimiento cultural 
mãs importante de 1981 fue el 
ciclo Teatro Abierto. En él se 
nuclearon todos los representan
tes dei teatro argentino: autores, 
directores, técnicos, actores. La 
propuesta fue representar, du
rante dos meses, 180 obras de 
autores nacionales con un siste
ma de abono popular. El êxito 
fue total: concurrieron 25.000 
espectadores. que no perdieron 
su entusiasmo y alegria pese a las 
largas filas que habían hecho 
para entrar. 

Las funciones comenzaron 
dentro de un clima de temor en 
el Teatro dei Picadero. EI mismo 
fue incendiado una noche y des
truído totalmente. Los bombe
ros, que llegaron tarde, sostuvie
ron que no pudieron hacer bien 
el trabajo pues "no había pre
sión en las bocas de agua". En 
acto de protesta el Teatro Abier
to tuvo a su disposición varias sa
las de Buenos Aires que ofrecie
ron su espacio. Continuó el ciclo 
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Cuando Luis Brandoni (foto 
superior) subiô ai palco en el 
inicio dei ciclo Teatro Abierto, 
había un clima de terror en la 
platea. EITeauo dei Picadero fue 
111cendiado. Actore.s como 
Alfredo Alcón (ai medio) se 
unieron en defensa de la h'bertad 
de e>.1>resiôn. Pero a los dos 
meses, ai final dei ciclo, el público 
aplaudió paJ'lldo ( foto inferior) 
en una demostración de 
sol.idaridad inédita en 8 uenos 
Aues en los últimos cinco anos 

en el "Ta bar is". Cerrando el mis, 
mo habl6 el dramaturgo Osvaldo 
Dragún anunciando la constitu
ci6n de una comisi6n para re
construir el Teatro dei Picaderb. 
EI público respondi6 soltando 
globos multicolores. 

Las revistas 

Humor es una revista que tuvo 
su origen en Satiricon, prohibida 
durante el gobierno de Isabel Pe
rón. Es una publicacióp que ridi
culiza a los personajes del gobier, 
no, a la censura y a la mediocrl
dad creativa que ésta conlleva. 
Un artículo sobre la actual eco
nom ía dei país dice: "Ocurre 
que en los cinco anos pasados, 
'Joe' Martínez de Hoz y su equi
po de jóvenes y distinguidos co
laboradores encendieron un lin
do fueguito. Pusieron una made
rita aquí, echaron un chorrito de 
nafta allá y soplaron hasta que 
aparecieron unas vigorosas lla
mas. Si los bomberos se quedan 
mirando de lejos, el incendio se 
come hasta las piedras. Aunque 
la metáfora resulte algo cargada, 
no encuentro una figura mejor 
para describir la crisis econ6mí
ca. Uno no sabe si ai doctor Si· 
gaut, nuevo ministro de Econo· 
mía, no le alcanza el agua, si la 
manguera es corta o algunos de 
sus hombres son en realidad in· 
oendiarios disfrazados. Pero no 
es difícil augurar que con las 
medidas adoptadas el olor a que· 
mado se va a poner insoportable". 
El dibujo que ilustra este arti· 
culo es una tortuga, oon la cara 
dei ministro Sigaut que lleva en 
su caparazón un paquete, obvia· 
mente eoonómioo. 

En un país sin libertad de 
prensa, donde el periodismo es 
agredido incluso físicamente, es
ta revista mantiene viva una ca
racterística fundamental dei hu
mor argentino, la ironfa casi hi
rieote. Conserva, readaptándola, 
una tradición que se origina en 
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EL MINISTERIO DE CULTURA DEL GOBIERNO DE RECONSTRUCCION DE NICARAGUA. 

Dentro de sus programas de fomento de la creoción artística nicaragüense y latinoam&

riama y en procura de una mayor solidarid ad e lnterca ,,...,lo entre los pueblos herma

nos de este continente, convoca ai Ili CONCURSO LATINOAMERICANO DE P O E S I A 
cRUBEN DARIO». Correspondiente a 1982, con las siguientes: 

8 AS E S 

1-Podrón particlpor todos los escritores lott
noomericono.s y dei Coribe residentes en 
cuolquier pois dei mundo, y los outores no 
lotlnoomericonos que hayan rodicodo m61 
de cinco onos en Amtlrica l otina o el Co
ribe. 

2- Los obros que se pntMnten conslstirón en 
un poemorio de formo Ubre, escrito en es
pai'iol, y con una extensi6n mlnlma de 50 
cuortillo s. 

3- Ningún outor podró envlor m6s de una 
obro ni podró participar con uno que, oún 
inédita, h<ryo obtenldo olgún premio no
cional o intemacionol. 

4- EI texto estorô firmado por su outor o con 
seud6nlmo, pero en este coso ser6 indis
pensoble odjunta-r en sobre seporodo y 
locrodo su identlficoci6n: nombre compl• 
lo, direccl6n, teléfono. Esta pllca se de
positará en el Deportomento legol dei Ml
nisterio de Cultura. 

5- EI texto se presen1ar6 por triplicodo, es-
crito o máquino y foliodo: papel tomai\o 
corto y por una s61o coro de lo cuortilla. 

6- El texto debe remllirse oi Mlnlsterio de 
Culturo, oportodo postei N• 35-14, Depar
tamento de literoturo, Monoguo, Nicoro
guo, con la indicoción: CONCURSO LATI
NOAMERICANO DE POESIA cRUBEN DA
RIO», o o los Embo(odas y Consulodos de 
Nicoroguo. 

J- EI texto que no observe los conceptos 2, 
3 y 5 de los boses quedorá inmediata
mente descolificodo. 

8 - la fecho limite de recepcl6n de textos -6 
el 20 de enero de 1982. 

9 - EI premio con1l1tir6 en lo edld6n dei po.
morio y en un mil d 61ares ($1,000). 

10- El jurodo 81tará Integrado por tres ••cri
'- y -6 escogldo por el Mlnlsterio de 
Cultura. Su folio será lnopeloble y po
drán tanto declaror desierto el premio, 
como recomendar poro w publlcod6n 101 
libros que (uiguen convenientes. 

11- EI furodo se re<1nlr6 en Manogua durante 
lo 1e9unda qulnceno d ei mes de enero de 
1982 y su veredicto Hrá dodo a conocer 
p~ lei pren1<1, rodlo y televl116n noclono
lff el 6 de febrero, 66• Anlvenarfo de lei 
muerte de Rubfn Demo. 

12- EI ganodor si " extron(ero, será Invitado 
a Nicoroguo paro re<ibir el premio en las 
celebroclones d ei 48• Anlvenarfo de lo 
co ldo dei Genercil Augusto Ctl1e1r Sandino, 
Podre de lei Revolucl6n Antl-lmperiollsta 
Lotlnoomericono. 

13- EI Ministerio de Culturo se reservei el de
recho de publicar la primero edlcl6n de lei 
obro p remiada. En lo suc811vo los d e,.. 
chos sobre lo obrei serón propledod dei 
autor. No se devolver6n orfglnales y co
pieis de los obros concursantes. 
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