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En este número nuestra atención se concentra 
en Africa. Dos jefes de Estado dieron entrevistas 
exclusivas a Carlos Pinto Santos y Alberto 
Mariantoni, nuestros enviados especiales. Ellos 
son el capitán Jerry Rawlings quien, por 
segunda vez en poco más de dos anos, tomó el 
poder en Ghana y Manuel Pinto da Costa, 
presidente de Sao Tomé y Príncipe desde la 
lndependencia dei archipiélago en 1975. Las dos 
entrevistas forman parte de nuestro tema de 
tapa, dedicado a los cambios en el continente 
africano y a profundizar algunos de sus más 
significativos problemas actuales, como es sin 
duda la situación de Namibia. 
lncluimos también en este número una nota de 
nuestro colaborador Arqueies Morales analizando 
exhaustivamente la situación en la 
convulsionada América Central después de las 
elecciones salvadorenas y dei golpe de Estado en 
Guatemala. Su conclusión: el volcán ya entró 
en erupción. 
Por falta de espacio y de tiempo es imposible 
ahora entrar en mayores detalles sobre las causas 
y consecuencias de la crisis en las Malvinas. 
Resurge el viejo espectro dei colonialismo 
británico, enfrentando ahora a un régimen militar 
aislado diplomáticamente a causa de las 
arbitrariedades que cometió durante siete anos y 
que decide levantar una reivindicación correcta 
y popular con el objetivo aparente de intentar 
neutralizar el descontento interno. La crisis está 
destinada a tener consecuencias muy importantes 
para el futuro polftico de Argentina la cual, por 
lo que todo indica, no será más la misma después 
dei enfrentamiento con Inglaterra. Este será el 
tema principal dei reportaje de tapa dei próximo 
número de cuadernos dei tercer mundo. 

Para nuestros lectores mexicanos una noticia 
que aunque sabemos que no será una sorpresa 
igual lamentamos tener que dársela. 
Aumentos de papel, imprenta, sueldos, etc. nos 
han obligado a fijar a partir dei No. 53 en $40 
el precio de cada ejemplar. 



third1d wor 
cadernos do 

terceico 
.munao 

Publicaciones con informaciones y anélisis de las realidades, asplraciones y lucha de los países emergen
tes destinadas a consolidar un Nu8\lo Orden Informativo Internacional. 

Editor General 
Neiva Moreira 

Editores Asociados 
Pablo Piacentinl 
Beatriz Bissio 

Consejo Editorial Internacional 
Darcy Ribeiro - Juan Somavía 
Henry Pease García - Aquino de Braganca 
Wilfred Burchett 

Ediciones en espai'lol 

Editor 
Roberto Remo 

Gerente General 
Gerónimo Cardozo 

Jefe de D1stribución 
Gustavo Leyva Martinez 

Arte 
Carmen Saperetti 

Amaury Dos Anjos 
Composicíón 

Ronaldo Fonseca 
Distribuciôn 

Fernando Hernández 
Berta Arufe 

Suscripciones 
María González 

Representantes 

En Ecuador 
José Steínsleger 

En Honduras 
Roberto Sosa 

En Nicaragua 
Carlos Castillo 

En Panamá 
Rafael Cribari 

Dirigir correspondencia ai 
Apartado 20572 

01000 México D. F. 

California 98 A, Colonia 
Parque San Andrés, Coyoacán 
04040 México D. F. 
Tel.: 689 17 40 

Edlciones en portugés 

BRASIL 
Editora Terceiro Mundo Ltda. 
Rua da Gloria 122 sala 105/106 
C.E.P 20241 Río de Janeiro . R.J. 
Tel. 242-1957 

Oirector y Editor 
Neiva Mo,.lre 

Director Administrativo 
Altair Campos 

Representantes 
Brasília 
Clovis Sena 

San Pablo 
Pe_ulo Cannabrave Filho 

ANGOLA· CABO VERDE 
GUINEA BISSAU • MOZAMBIOUE 
PORTUGAL Y 
SAO TOME Y PRINCIPE 
Tricontinental Editora Ltda. 
Calcada do Combro 10/10. 
Lisboa 1200, Tel. 32 06 50 

Editor 
Altair Campos 

Redaoci6n • 
Baptiste De Silva 
Carlos Pintos Santos 

Buró Africano 

ANGOLA 
Eduardo Segui - Luls Henrique 
Caixa Postal 3593, Luanda 

MOZAMBIOUE 
Etevaldo Hip61ito - Joa Escandinh1 
Rua da Kongwa 153, Maputo 

OISTllll\/10011(1; 
ANGOLA Clnprtt1 0 ,11tl.bvkt0r9 ln;r11re Li/ande SE· 
1.ICE 0,~11 Soo~ Oonw , 6tlico C<1y 8ELGICA 
SEUL, a ........ BôLII/IA TKnohb<O< SR L . Lo ..... 
tAASIL fe,rw,do O,tn,,n9'1.a O,nnbuldora. ".o CH 
_..,,_.ro CANAOA T'turd Wo,rld 8ooln IAd Cntt,. 
TorontO - ~ 8ob Mtl'" 8ook ROOtl'\ Toronto -
Soln.Kv1 &oo\t. v,~ - EI c.,,,)f'\O, TOJonto. 
COLOM8IA Edfc.,.,.,S..,._QLlde.6090ú COSTA 
RICA s.m,,..10 Rt'°"91tt, $t.n Jo .. . CNILE- D111rtbut-
00<• 9"r. Son, _ _ ECUI\DQR Ed.,_..,n _ Gu., 
YIIQll.t - AAVO.l\lbhcec~nn 0.,no. Et..SALVAOOR 
Libtllfí• Ttt&( Mundo, Stn ~Ido, - EI OuJ~tt, S,~ 
5o1v..,.,,_ UTAOOS UNIDOS PRAIRE-, A'°"°'• 
0.KIIIO - HM- ~ot1d AttOl.tffir Clnrtt, Ch,eeoo. - Thl.rd -•o eoo .... ao.,on - '-'°'"'º dei l'l,et,10. - 0r1...,. 
- l'ac,o;ru, 8ook•llw,. N..., Yo.rk - Tom Moonev loolc.· 
non~ s,,,. FtaM.11CO - 9ook C.ntt,. S.n fret"c•tiCO - A.ed 
end ai.e,, S..t1tt - G,o.,nowo,k Booluwe. u Jo.l._ -
Ir- end R_, Oool, Sh~. Sen Jo• - M.,'1)ht ~ 
loo,a,110f1, Ven1u - Tht 800ll~op l,, 0cfln Park 
- C.tv lllO"tt 8oo••lhth .,.., Pubil"'*"' S.11 Frtndll00 -
Tht Booll:·Cooo. E.111 Uru1ng Horuon 8oolc.uort. 
Utl::litt\t - CO.OP 8oôtu. T•Hl'hi•s ... , fk>tKMI - 0ln~y 
1Gl'lffl t>Hw1 - fnt.,,_.U04\ll 8Qotunoo. l.Ont a...t:I\ -
A..uoh ff"l~IIOI\M Pvbl!c..tt,Otl .. tnc.., Nfft Yotll ·Ofthl 
Oot.ubltort. Ni,w Vot1t - tnte,N\IOftal ~ •. Sud• -
Meydr, 8ookt!O'•. s, ,...,, -Meydey -k ...... Mpl, -
Gu1ld prftwt 4~. Affant.1 - Edlc:lon•• Vmtll 1~ • ....,,,, 
Yo,t. ~RANCIA Oon11e cio• .. Y' de '--• E.,._.• 
ti Potti,,,et11t. Ptt,1. GRAN 9AIT•AA U11ln Am«'Cln 
look, Shoo. londotl - Th1td W0tk1 Bootuhop, L.ondlOn., 
GJATEMAt.A L•bt•i• T,tt ~ Guall'tnllla. 
GVINEA IISSAU 0.pe,,-,o de Ed,c6o,Oiluolo ôo 
LNr0 • do O,1CIO. eon ... no ~~ CM e.u,w,. .. H0-
1..ANOA AI-• Boellhenóol, """lte<dem HONOU
AAS l.Jbrw11 Ut1Ntr11ltri• ··Jo• Ttlnlldad Atvft" 
T~fOitJ~ tTALIA PtiNI Nuovi, Aotna - FelttiNlll, 
A.ornt - Alma A~. AOffll - So,eonola. Rotne - Utt, .. , 
Ao'"- )AM-'ICA o.ttM• 8fn 8'odlit. K1nt:non. 
MlXICO U " l6n de €..11pendtôof• y Voa'4ottt da 
Pw.6d,co. Otu,,t..ildota S1Jvro1, da PvbllQCionlt.. Llbr• 
'•• cH C.,11111, y tOO llbt•1n tin todo_. ,:,.1, MOZAM81 
QUE lfl"tt\110 do Livro e do Ch,co. Me~tO NICARA 
GUA tcan,ao 8nonn T0HH. Mf!UIIU• PAHAMA 
Libretfe 0.,1w,.i ~,. P.....,,,.. PERU : OESCO, 
L"""- PORTUGAL 0,jo,nel. lJtbao PUERTO RICO. 
Labr..-1e-, LII Ttf"h.llit. Rio Pjltdrn - Ptnumt•n10 0-hi;c;o,, 
Rio p,.c,,., - Lob,., 1, '"''°"º'- l'onc» REPV8UCA 
OOMINICANA. C.n1,o de E.t~dfot d9 11 Ecfucad6n. 
S.,,,o Oom,"90 - DESVIGNE. s A. s.n,o Dornlnoo. 
REPV8LICA FEDERAL Al,EMAIIA CON. e,..,_ _ _.,,.,n w,.,.,_, Hombllro S TOME V l'RINCIPE 
t.it·r111Wao d:, tnfo,meçao Cutrwe Pop,,,1w SUECtA 
WenM1t,,e~,lh.-nt, E.s1oco1rno - Llbf•II lalÍJ"oamiHl
cana. E.rocolmo - Botd,andlfm, Gotenb«O ·~ 8o"'~ 
-., V-•• TRINIDAD 1'06AGO ômt90 6ooti/lOI>. 
Lido, 61 C..reO.. 1/ENEZUELA l'ublo:KJ<"'" E.,,.i,o. 
t.n, C-.KH. 

CV ........ deil _,.,. fflllilndo " vn• pu~1Cl(IÔII ,,,.,,..,., 
• ,.,-k»dt-t1.M dei TtrClf' Mul'ICIO tJOC11C16n dvtl \.ln Hl\h 
de hiC'rO, dedacada • f• p,octuoei6n y difu-,iôn de jt1forfflt' 
c.tK\ ~l«RltN"I líObr"I li ,1-.tidad Y I• .. Ofl'"lltiO"" dt IOt, 
,-; ... ffl\W9tt11n. Ti1uCO tl'Ql'1.ttd0 tn la Otfecd6n ~ 
rat de o.,..:t,o, ôt A.i.tlDf'. ,,-..cbant• Nrtlfkado •"'*"do 
11 11 dt diK.Wf'lbft dl 1918, 11'\,crtlo con •I nOm.-o •78· 
18 ..-. lo• hbf'ot df -.,41411 dlf~ón dt 11 StO't'•tla eh 
Ed4iadbn Nl>'lca Pettni90 P,fNlalontl COff'O cairftlQOft· 
denei1 dt -.,.ndl ct,_.. COf\C.tehdo POI' li OJrecci6n Ge
ne,ei cio Como, MOlnoffclo2U12do lodlo2ldelb.
•oclo 1979 
_,...,_,. .. .,_, MUni,e uflhl:• IOt .. (WiçlOt, dt I• li ..,...,,., •=•• ,.NGOP IAneolel. AIM IMo-l<i,,el. 
INA 11, .. 1, 1nm ,,.., So!vlc:e UP$1, NAN fJoj)Ó<I), SHf· 
HA1'A CT1nr.n,a). WAFA l,-alfthN> y f\'"tn• UtiN (O.,· 
blJ. Men1~vnlntttcwnbloed1totãalc°"te,rwhtt1MI# .. ,r.-,. ~-to 1""90IIIV r_ , ... """°"" •• 



En esta edicipn 

4 Editorial Malvinas: por la recuperación contra la dictadura 

América Latina 

8 Centroamérica: Un volcán en erupción, Arqueies Morales 

t).fijca 

16 Zimbabwe: La segunda independencía, Carlos Castilho 
21 Namíbia: EJ findei refonnismo 
25 Ghana: Un golpe para evitar el colapso 
30 Jerry Rawlings: 1 Vinimos para quedamos!, Alberto 

Mariantoni 
32 Del sueflo de Nkrumah al fracaso de Llmann 
35 Sierra Leona: EI crepllsculo de la era Stevens,A/iceNicolau 
38 São Tomé y Príncipe: Dei colonialismo ai poder popular, Carlos 

Pinto Santos 

Asia 

Manuel Pinto da Costa: Socialismo sí, pero 
no por ahora 

46 Pakistán: En e1 ojo de la tormenta,Nikhil Chakravartti 
54 Turquía: El orden de las bayonetas 

Norte/=S=u,_r ________________ _ 

S8 Los dilemas dei Tercer Mundo,Narinder Koshla 
60 EJ sistema dei café, Marcos Arruda 
63 La Nestlé acata Código de Conducta,Agust(n Castaflo 

Cultura Y-~Ca=m .... b='=·o ______________ _ 

6S Los cammos dei negro en Brasil, Nilson Lage 

70 Panorama Tricontinental 

Estrateg~ia __________________ _ 

74 El rlesgo de una catástrofe, Sus Van E/zen y Mar(a Fialho 



\ 

Malvinas: 
por la . , 
recuperac1on 
y contra 
la dictadura 

4 • tercer mundo 

En relaclón ai confllcto de las Malvinas no todos 
los anállsls y los juicios han distinguido 
acertadamente los princípios, los medios y los fines. 
Por el contrario, en los países desarrollados 
prevaleci6 el criterio de ignorar o colocar en un 
segundo plano los princlpios -el hecho de ser ésta 
una cuest16n colonial-, mientras en los países dei 
Tercer Mundo la naturaleza dei problema fue 
debidamente valorada. 
La rápida y enérgica respuesta de la Comunidad 
Económica Europea (CEE), consistente en la 
suspensión dei com..-cio y de la provisión de armas 
a la Argentina, ni siquiera tomó en consideraclón 
este dato fundamental. 
En defensa de esta actitud se alegó que la 
Argentina utilizó la fuerza militar para ocupar el 
archipiélago y que los miembros de la CEE no 
podían dejar de prestar su solldaridad a la Gran 
Bretaiia, miembro como ellos de la Comunidad. 
Pero un pais puede acatar las normas de una 
institución como la CEE y ai mismo tiempo 
formular reservas, en este caso relativas ai origen 
dei confllcto, senalando que la adhesión a las 
medidas no implica respaldar una situación colonial. 

Y por otra parte después que Gran Bretaria 
también empleó la fuerza para reconquistar las 
lslas Georgias los países de la CEE 
se abstuvieron de condenar este hecho ' 
tan bélico como el argentino. 
La omisión de estas reservas despoja de toda 
excusa a la posición de la CEE e induce a pensar 
que en ella influyó el que siete de sus díez 
integrantes son ex-potencias coloniales ( la propia 
Gran Bretaiia, Francia, Bélgica, Holanda, ltalla 
Dinamarca y Alemania Federal). 
En cuanto a Gran Bretaria es aún más evidente 
que su reacción es la propía de un imperio que no 
por decadente deja de estar decidido a preservar 
sus intereses por medio de la fuerza, en este caso 
la armada real de triste memoria por haber 
sojuzgado a poeblos indefensos de América 
Latina, Asia y Africa. 
En esta aventura en aguas dei Atlántico Sur no ' 
sólo los nostálgicos dei Partido Conservador 
respaldaron a la prímera ministra Margaret 
Thatcher. También lo hicieron los 
socialdemócratas, los liberales y los laboristas, c:on 
la única excepción de un minoritario sector de 
izquierda de este último partido. 

La unidad británica sólo se resquebrajó después 
dei ataque a las lslas Georgias. E I Partido 
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Laborista solicit6 un alto ai fuego y la lniciación 
de negociaciones, mientras la primara ministra 
se mostraba decidida a continuar la guerra. La 
diferencia en el método es sin duda importante, 
pero los laboristas ooinciden con la derecha 
gobernante en reclamar la jurisdicción británica 
de lasislas,haciendo omisión de su estatuto colonial. 
Con derroche de hipocres (a muchos panamentarios 
descubrieron el carácter dlctatorial y fascista de la 
Junta militar argentina después que ésta izó la 
bandera en Puerto Stanley, rebautizado Puerto 
Argentino. 
La Cámara de los Comunes se oonvirti6 en una caja 
de resonancia de los cr(menes y las torturas 
cometidas por los oficiales de Videla y Galtieri 
desde 1976, con una intensidad 
incomparablemente mayor a la registrada cuando 
esas violaciones fueron oonocidas. Y por cierto que 
en aquellas ocasiones ni a la Gran Bretaõa ni a país 
alguno de la CEE se le ocurri6 aplicar sanciones a 
la Argentina, pese a que desde cualquier punto de 
vista era de una gravedad muy superior la 
represión que sum6 más de treinta mil muertos 
y desaparecidos, que el desalojo violento pero 
inctuento dei destacament9 británlco. 
EI empleo de la fuerza militares condenable, desde 
luego. Pero la imposición dei coloniaje y su 
mantención es también un acto de fuerza. Y 
Buenos Aires tiene la experiencia de hllber 
negociado con Londres, sea por medio de 
gobiernos demoaáticos o de dictaduras durante 
diecisiete anos. En ese lapso no logró de su 
interlocutor ninguna satisfacción de sus reclamos 
y no hab(a lndicios de que en el futuro los 
británioos se aprestaran a otra cosa sino a ganar 
tiempo en las negociaciones bilaterales. En este 
diferendo cuenta de su lado con una resolución de 
las Naciones Unidas que califica a las Malvinas 
como un caso colonial e insta a ~lebrar 
negociaciones para su descolonización. Y tiene 
asimlsmo el sostén de los países latinoamericanos. 
Un aliado natural de la Argentina en este conflicto 
sería el Movimiento de los Países No Alineados. 
Y la diplomacia de Buenos Aires hubiera podido 
articular un frente de apoyo más amplio y activo 
apoyándose en las contradicciones Norte.Sur 
y Este-Oeste. 
En efecto, los Estados Unidos se abstuvieron 
aparentemente de adoptar partido y se esforzaron 
en mantener una postura que les permitiese 
mediar entre ambas partes. EI gobierno dei 
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presidente Ronald Reagan ten(a un lógico interés 
en evitar una guerra entre su más firme aliado de 
Europa y uno de sus más calurosos asociados 
de América Latina, el mismo gobierno argentino 
que prestó su concurso en forma de expertos 
militares a los reg(menes de América Central, en 
particular a EI Salvador, en una acción concertada 
entre Washington y Buenos Aires. Le preocupaba 
a la Casa Bianca, además, que el sostán dado por la 
Unión Soviética a las reivindicaciones de Buenos 
Aires, le otorgara a Moscó un acrecido margen de 
influencia en la Argentina y en el Atlántico Sur, 
área de alto valor estratégico. 
Pero el régimen de Galtieri, de un anticomunismo 
visceral, se hab(a inhibido a s( mismo por razones 
ideológicas de jugar esas cartas. Leídas hoy 
resultan irónicas las definiciones de política 
exterior formuladas por el ministro de Relaciones 
Exteriores de la dictadura, tras asumir el cargo a 
fines de diciembre pasado: 
"La Argentina no está identificada ni con el 
origen histórico ni con las condiciones esenciales 
dei Tercer Mundo y menos aún con el bloque de 
países dei Movlmiento de lo~ No Allneados." 
EI objetivo fundamental será "mantener una muy 
buena relaclón con los Estados Unidos, 
particularmente en el plano de la seguridad y de la 
estrategia". 
La ideolog(a de los sectores conservadores 
argentinos expresa que éste es un país de raza 
bianca y de religión cristiana, resaltando su 
afinidad con Europa y 
su identificación con Occídente. 
Tales son los valores de la oligarqu(a, pero es ésta 
una alienación que no corresponde a la realidad dei 
país ni a los intereses nacionales. 
La crisis argentina es una consecuencia dei 
deterioro de los tárminos dei intercambio. Su 
econom(a es dependiente y en la explotación de 
las meterias primas de la riqu(sima naclón 
latinoamericana, las empresas nacionales no hacen 
distingos, trátese de los blancos argentinos o de 
los pueblos de color. 
Por su realidad la Argentina es, pues, con 
independencia de sus connotaciones espec(ficas 
un pa(s dei Tercer Mundo. Y en la lucha contra el 
colonialismo sus aliados naturales son los No 
Alineados y los países socialistas, no los europeos 
que le han vuelto la espalda nl los Estados Unidos 
que, mientras simularon mediar imparcialmente, 
l)dsaban a Londres tnformaciones sobre los 
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desplazamientos navales argentinos registrados por 
sus sofisticados equipas de detección. 
A la Argentina le asiste la raz6n en el nivel de los 
principios -el estado colonial dei archlpiélago- y 
en el de los fines -la recuperación territorial la 
coai sin embargo debe efectuarse considerando los 
intereses de los colonos. 
El problema reside en los medias. 
En este plano se ha dicho que la Junta Militar fue 
inspirada principalmente por las dificoltades con 
que se encontraba el régimen. El gobierno 
castrense es detestado por el pueblo argentino y si 
se ha mantenido en pie desde marzo de 1976, ha 
sido exclusivamente por el ejercicio intenso y 
constante de la represi6n. 
EI gobierno argentino aplic6 en la esfera 
económica una política ultraliberal cuyas 
consecuenc1as fueron desastrosas: reducción 
drástica de los ingresos reales de los asalariados, 
una de las más altas tasas de inflación dei mundo, 
quiebras de empresas en cadena, aumento dei 
endeudamiento y la dependencia, achicamiento 
dei sector industrial, retroceso dei Producto 
Nacional Bruto (PNB). Impopular y fracasado y ai 
mismo tiempo temeroso de abandonar un poder 
que mientras se aferra da a los militares la 
sequridad de que sus crímenes no $erán juzgados, el 
régimen necesitaba algún triunfo, algún éxito, algo 
que le diera estabilidad. 
Tras la ocupación de las Malvinas se produjo lo 
que era de esperar. Todos los sectores políticos y 
sociales se identificaron con una acción que 
ooincid(a con tan sentida reivindicación. Es 
indudable que a corto plazo la Junta resultó 
favorecida por la unidad nacional en torno de las 
Malvinas. Pero el pueblo argentino respaldóa 
Galtieri sólo en este aspecto específu:o, no en el 
plano político. us manifestaciones públicas 
fueron conducidas por tos sindicatos y por los 
partidos políticos y en la Plaza de Mayo, frente a 
la Casa de Gobierno, la multitud coreó estribillos 
partidarios, en particular los dei mayoritario 
Movimiento Peronista. 
Ello se comprobó ya er, la primeira manifestacíón, 
inmediata a la recuperación de las Malvinas. u 
segunda, celebrada después de la toma de las 
Georgias tuvo lugar el 27 de abril y aunque menos 
numerosa que la anterior, su carácter político fue 
aún más neto. us expresi.ones de identidad hacia 
las Malvinas fueron parejas a las de repudio a la 
dictadura. Esta vez Galtieri no se atrevió a dirigirse 
ai pueblo pese a que durante varias horas los 
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manifestantes estuvieron congregados frente a la 
Casa Rosada, residencia dei Poder Ejecutlvo. 
Subray6 esta actitud la respuesta de tos dirigentes 
pol<tlcos. A la propuesta de la Junta Nacional 
de lntegrerlos a un gabinete de unldad nacional 
dijeron unánimes que el apoyo a la Junt~ acerca de 
las Malvinas lo daban sin condici6n alguna y que, 
superado el confllcto, el régimen debería restituir 
las libertadas públicas, convocar a elecciones y 
regresar a los cuarteles. Este balón de oxigeno 
que consiguió el general Galtieri difícilmente 
tendrá larga duración. Cualqulera sea el resultado 
de este episodio los problemas permanecerán y la 
continuldad de la dictadura no haría sino agravarias. 
Confrontado a una 1Xisis económica que- conlleva 
una grande merma dei poder de compra, el pueblo 
no perderá ocasión de expresar su descontento y 
dejar bien en claro que el apoyo a la ocupaci6n de 
las Malvinas no impide la resistencia a la dictadura. 
Hay, por l'.lltimo, un punto oscuro que sólo el 
tiempo despejará y que constituía un interrogante 
ai cierre de esta edici6n, cuando la flota británlca 
se acercaba a las Malvinas. 
Una operación de esta naturaleza requiere de una 
evaluación militar y diplomática muy precisa. No 
tendría sentido una ocupación que no pudiera 
mantenerse, sea por medios militares, sea por 
medios diplomáticos. Sin embargo hay indicies de 
que, por el contrario, en Buenos Aires·no se 
esperaba una reacción tan firme de Londres. 
Si en vez de un éxito esta acción deparase un 
fracaso, su costo en términos humanos, 
eoonómicos y patrimoniales serra demasiado alto. 
Un análisis de las relaciones de fuerza y de los 
factores internacionales indica en casos como éste 
si una acción tendr(a un suficiente grado de 
posibilidades de ser exitosa. Si en cambio las 
condiciones no están dadas, un gobierno 
responsable debería obrar para crear el ambiente 
propicio a una iniciativa diplomática. Si en vez de 
una evaluación objetiva, los resultados probasen 
que en el análisis dei gobierno tuvo un peso 
preponderante el deseo de seguir en el poder, nos 
encontrar íamos ante un proceder que preferimos 
no calificar por ahora, por no estar aún disponibles 
los elementos de ju icio necesarios. 
Lo que en este momento cabe es apoyar la 
reivindicación de las Malvinas, anhelar que el 
pueblo argentino recupere sus islas y que no haya 
derramamiento de sangre. Vai mismo tiempo 
reafirmar que esta postura en nada es oontradictoria 
oon el repudio a la dictadura argentina. 
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CENTROAMERICA 

Un volcán en erupción 
El "patio trasero" de los Estados Unidos 

a camino de convertirse en un nuevo Vietnam 

/\ pocos dias de haberse reali-
1-'zado las controvertidas 
.. elecciones constituyentes" de 
El Salvador en medio de batalfas 
cada vez mayores con los guerri
lleros del FMLN y a pesar de los 
esfuerzos desplegados por diver
sos gobiernos del mundo, la re
gi6n centroamericana aparece 
cada vez más abocada a la even
tualidad de una guerra. 

Los indicios tienen d.üerente 
carácter y origen, pero todos 
apuntan a la eventualidad de que 
esta pequena zona dei mundo, 
considerada por los Estados Uni
dos tradicionalmente como su 
"patio trasero" se convierta en 
un nuevo Vietnam, con posibili
dades de deven.ir en algo aún mas 
trágico para América Latina y el 
mundo entero. 

La concepci6n de «patio tra
sero" es una forma de vulgarizar 
la idea de "área de interés estra
tégioo" o "zona de seguridad de 
nuestros intereses". La adminis
traci6n norteamericana de Ro
nald Reagan da la impresión d~ 
estar dispuesta a Uevar hasta sus 
últimas consecuencias una políti
ca que reedita, de manera clara y 
en un tiempo y espacio comple
tamente düerente, la "diploma
cia de las caiioneras" que tipificó 
la política de fuerza de los Esta
dos Unidos ante sus vecinos más 
pequenos y más débiles durante 
varias décadas. 

La<! sonrisas de Washington 

Cada vez que se ha insistido 

Arqueies Morales 

ante el presidente Roagan o ante 
el secretario de Estado Alexan
der Haig para que den seguridades 
en el sentido de que los B'stados 
Unidos no intervendrán núlitu
mente en Centroam6rica, la res
puesta ha sido la misma: una 
sonrisa sard6nica y el típico "sin 
comentario", mientras voceros 
de Washington se apresuran a 
agregar que ''no hay exclusión 
de opciones". 

Desde principios dei mes de 
. marzo, tal eventualidad ha ido 
adquiriendo un perfil realmente 
pelig:roso y las denuncias, origi
nadas en la misma prensa nortea
mericana, dan verosirnllitud a las 
iniciativas de Reagan-Haig, cuyas 
consecuencias pueden ser real
mente graves. 

EI Washington Post, por ejem
plo, aseguró el dia dos de marzo 
que la Administración Reagan 
aprobó desde noviembre del ano 
pasado la realizaci6n de una 
"operaci6n encubierta" de la 
Agencia Central de Inteligencia 
norteamericana (CIA) contra Ni
caragua. Costo: 19 millones de 
dólares. 

Interrogados sobre el particu
lar, Reagan y Haig tampoco qui
sieron desmentir la versi6n del 
periódico que poco tiempo des
pués publicó un reportaje firma
do por Bob Woodward, en el que 
se asegura que "la CIA ha con
tratado ya a 500 de un total de 
1.500 mercenarios, particular
mente Iatlnoamericanos, que 
participao en la operación encu
bierta contra Nicaragua". 

En ese mismo reportaje se 
agrega que los mercenarios esta
rían ya ubicados ''en su lugar de 
destino" senalando el mismo 
como los campamentos que Ni
caragua ha denunciado que fun
cionan en territorio hondureiio 
en donde se entrenan unos dos 
mil ex.guardias de Somoza. De 
nuevo, el silencio oficial de 
Washington ha dado a las versio
nes dimensi6n do trágicarealidad. 

El mismo silençio se produjo 
cuando la cadena de televisi6n 
estadounidense CBS denunci6 
que "boinas verdes" que pelea
ron en Vietnam, algunos retira
dos y otros aún en servicio, esta
ban siendo reclutados para "un 
contrato por 50 mil dólares y 
seis meses de duración a reallzu
se en operaciones contra Nicara
gua". 

La presencia norteamericana 
ha aumentado en los últimos dos 
meses de manera alarmante en la 
regi6n centroamericana. El go
bierno de Honduras reconoció 
en la segunda quincena de marzo 
que por lo menos cien asesores 
norteamericanos se encontraban 
en ese país. Un vocero de la em
bajada norteamericana agreg6 
que el mlmero no era precisable, 
"porque van y vienen", confir
mando el flujo de personal mili
tar especializado de Estados Uni
dos. 

Organizaciones de la izquier
da hondurena y personalidades 
políticas dei país aseguran que 
Estados Unidos ya obtuvo del 
gobierno dei liberal Roberto Sua-
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zo Córdova autorizaci6n para 
oonstruir varias bases militares 
en territorio hondurei'io. El go
biemo de Tegucigalpa reconoci6 
eJ tres de marzo que "hay con
versaciones ai respecto", pero 
evit6 dar mayores precisiones. 

Corresponsales extraxtjeros 
que han visitado Honduras agre
gan que 1a isla de Amapala, ubica
da en el Golfo de Fouseca "e:. ya 
una fortificada base militar de 
los Estados Unidos en la que 
funcionan sistemas de comunica
ciones, depósitos de arm~, y pis
tas de aterrizaje". Contemporâ
neamente, Estados Unidos am
pli6 los créditos militares a Hon
duras "a fin de permitir la mo
demizaci6n dei ejército". 

La existencia de un plan glo
bal militar de Estados Unidos 
tiene otros elementos que permi
ten confirrnalo: el Comando Sur, 
con sede en las instalaciones mi
litares norteamericanas en la 
Zona dei Canal de Panamá, envi6 
a mediados de mano dos contin
gen fes de paracaidistas a Costa 
Rica, "con el objeto de que se 
aclimaten a las condiciones cen
troamericanas". Se trata de la 
primera vez que militares nortea
mericanos realizan maniobras en 
Costa Rica, país en el que inclu
so no existe un ejército gubema
mental. 
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El general Rios Montt (foto de la 
izquierda, dei lado derecho) no conaiguió 
enga.ilar a los reYOlucionarios 
guatemaltecos quienes proclamamo que 
la lucha continuaría hasta la victoria. 

.. En EI Salvador, Roberto D'Aubuis.,on 
(foto arriba), pese a su oonocido 
prontuario criminal fue apoyado por 
laderecha 

Mientras en EI Salvador asesores 
norteamericanos participan cada vez má.1 
de la guerra (en la foto de abajo, uno de 
elk>s enseiia el mantenimJento de 
helicópteros a un aoldado), en 
Guatemala e1 ejército patrulla la capital 
después dei golpe de E.,tado que de:oooó 
ai general Lucas Gucía 
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Otras versiones no desmenti· 
das por las f-uentes oficiales de 
Washington indican que en las 
mismas instalaciones militares de 
la Zona dei Canal se prepara 
actualmente a más de mil ex
guard.ias de la dictadura somocis· 
ta de Nicaragua, tam bién como 
parte de "la acci6n encubierta ". 

La conexión latinoamericana 

Al:gentina y Chile aparecem, 
cm la mayoría de estas denuncias, 
como parte integrante del plan 
norteamericano. The New York 
Time.s ha asegurado que por lo 
menos cien oficiales argentinos, 
especializados en contrainsurgen
cia, se han diseminado en los 
campamentos de Honduras 
mientras otros actúan como ase
sores del eJército salvadoreiio. 

Un médico nicaragüense que 
perteneci6 a una agrupaci6n an
tisandinista en Honduras pidi6 
en marzo protección diplomática 
de la representación nicaragüen
se en Tegucigalpa y dio a los pe
riodistas los nombres de altos 
oficiales argentinos que estaban 
operando en esos grupos en ca
lidad de jefes. Cuando el médico 
Noel Ernesto Vásquez llegó ai 
aeropuerto de Tegucigalpa, 
acompanado por el embajador 
nicaragüense, fue detenido por la 
policia sin más explicaciones. 

Dos días después, Vásquez 
apareci6 en un videotape que 
pas6 en la televisi6n el ejército 
hondureôo, diciendo exactamen
te todo lo contrario de lo que 
había declarado a los períod.istas 
cuando se asiló en la embajada 
nicaragüense y asegurando que 
en realidad "era un agente sandi
nista". Días después, Honduras 
comunicó que había "viajado a 
los Estados Unido:;", pero fuen· 
tes oficiales de migración de ese 
país negaron que hubiera entra· 
do. Sencillamente desapareció. 

Fuentes guatemaltecas asegu· 
ran que el régimen de Pinochet 
y e! de Galtien han proporciona
do a los militares de ese país un 
asesoramiento intensivo en mate-
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ria de contrainsurgencia, interro
gatorios y t6crúcas para obtener 
confeslones de revolucionarlos 
prisioneros. 

Hace cuatro meses, al dete· 
nerse en Nicaragua a un grupo de 
contrarrevolucionarios que se 
proponía volar la refinería de pe
tróleo, el jefe de ese grupo, Wi· 
Iliam Baltodano, asegur6 que las 
organizaciones antisandinistas 
que operan militarmente han re
cibido ayuda econ6m1ca del ejér
cito argentino. 

La propia prensa norteameri
cana asegura que Galtieri y Pino
chet se "han mostrado entusias
mados en participar en las fuer· 
zas interamericanas que se con
vocar!an a partir de la Organiza. 
ci6n de Estados Americanos 
(OEA) para llevar la paz a El 
Salvador'' 

A todo esto, las propuestas de 
paz hechas el 21 de febrero por 
el presidente de México, José 
L6pez Portillo y las Uevadas en 
marzo por Nicaragua ante el 
Consejo de Seguridad de las Na
ciones Unidas, continúan sin res
puesta c1erta, mientras la incerti
dumbre comienza a constituir el 
elemento político más normal en 
la regi6n. 

Centroamérica no es ya un 
volcán a punto de estallar. La 
erupción es generalizada y sola· 
mente en consenso entre Estados 
Unidos y Las fuerzas revoluciona. 
rias en el poder (caso de Nicara
gua) o en insurgencia (casos de 
El Salvador y Guatemala), pue
den impedir que el sismo sea 
total. 

Pero el diálogo, que ha sido 
propuesto por los revoluciona
rios y por gobíernos como el de 
Francia, México y Nicaragua, 
por fuerzas de la Internacional 
Socialista y gobiernos de Europa 
Occidental, no parece entrar en 
el léxico de Reagan y Haig. In
cluso una tímida propuesta dei 
gobierno de Honduras llevada a1 
seno de la Organización de Esta
dos Amencanos (OEA), no ha 
encontrado en los Estados Uni
dos mayor eco a pesar de las ex-

celentesrelaciones entre Washing
ton y Tegucigalpa. 

No se habían aún extinguido 
las voces de protesta sobre las 
elecciones en guerra que la junta 
presidida por Napoleón Duarte 
realiz6 en EI Salvador, cuando 
ya en aguas dei Caribe se movian 
los portaviones /ndependence y 
Forrestal en las maniobras nava
les "Readex-2-8'2", prólogo ape. 
nas de las "Ocean Venture-82" 
que se realizarán a finales de 
abril. Su propósito, según un aJ. 
to vocero dei Pentágono: "dejar 
bien claras nuestras intenc1ones 
de mantener la hegemonia en 
Centroamérica y el Caribe". 

Nicaragua: 
otra vez las trincheras 

Cuando e! 15 de marzo pasa
do el gobierno sandinista decidi6 
establccer el "estado de emer
genc1a nacional" se abri6 una 
nueva y más düícil etapa en este 
país que en realidad no ha teni
do posguerra sino más bien una 
pre.guerra después de la victoria 
obtenida por el FSLN, sobre la 
díctadura de Somoza el 19 deju
lio de 1979. 

Aunque la decísión fue toma. 
da 24 horas después de que co
mandos contrarrevolucíonarios 
volaron dos puentes en territorio 
nicaragüense, uno de ellos real
mente estratégico para e! trans
porte de mercaderías y personas 
en las cercanias de la frontera 
con Honduras, el origen de la 
medida debe buscarse más a 
fondo. 

En realidad, la voladura de los 
dos puentes dio ai gobiérno de 
Nicaragua más certidumbre, por 
si hacía falt&, en tomo a las de
nuncias hechas por la prensa nor
teamericana en el sentido de que 
los Estados Unidos, a través de la 
CIA, preparan desde noviembre 
de 1981 una "operación encu
bierta" contra el gobiemo sandi
nista. 

Previamente, a lo largo de la 
frontera entre Nícaragua y Hon
duras, grupos armados de ex-
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guardias somocistas que están 
acantonados en territorio hondu
reno realizaron raid.r contra po
blaciones fronterizas en lo que 
dio la impresión de ser una etapa 
de preparación para acciones de 
mayor envergadura. Tales acoio
nes cobraron víctimas numerosas 
y habían creado, desde antes dei 
15 de mano, una situación de 
guena en todo el norte dei pais, 
que se reflejaba a nível nacional. 

La declaratoria dei estado de 
emergencia, leída por el coordi
nador de la Junta, comandante 
Daniel Ortega, fue clara ai defi
nir los objetivos: dedicar mayor 
esfueno a la defensa, garantizar 
la producción e impedir que in
ternamente las acciones exóge
nas pudieran tener apoyo alguno 
de parte de los sectores desafec
tos. 

Los esfuerzos de los Estados 
Unidos por involucrar a Nicara
gua en un supuesto tráfico de 
annas para los guerrilleros salva
dorenos habían sufrido en tres 
semanas, antes dei 15, dos reve
ses muy duros. Ptimero cuando 
Alexander Haig tuvo que recono
cer que unas fotografias que pre
tendían ilustrar "el genocidio 
Sandinista" eran en realidad vie
jas imágenes tomadas en tiempos 
de Somoza. Otra, cuando el De
partamento de Estado present6 
el 12 de marzo ai nicaragUense 
Orlando Tardencillas, como "mi
litar enviado a EI Salvador" y 
éste declaró todo lo contrario 
ante los periodistas. 

Ambos casos afianzaron la 
tesis sandinista de que Estados 
Unidos estaba urgido de involu
crar a Nicaragua en la guerra sal
vadorefta para legitimar una agre
sión. 

El pueblo a las trincheras 

Apenas dos dias después de 
anunciado el estado de emergen
cia nacional, que limita la mayo
ría de los derechos individuaJes 
pero tiene un grado de elastici
dad que no entorpece la vida 
normal del pais, el crecimiento 
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de las mllicias populares sandi
nistas fue evidente. 

Decenas de miles de personas 
se volcaron a los más diversos 
centros de adiestramiento. Muje
res, hombres, ninos, inclusive 
gente con impedimentos físicos, 
pueden ser vistos por los perio
distas extJanjeros cuando sába
dos y domingos, en sacrífioio de 
su tiempo libre, se adiestran en 
predios abiertos de Managua y 
otras ciudades en el uso de armas 
y tácticas militares. Conceptos 

En Nlcaragua miles de penonas se 
dirigen a los centros de 
entrenamiento y vuelven a construir 
baaicadas como en la época de la 
guerra contra Somoza, cuyas 
aecuelas e1 país aún no supero 
totaJmente 

Humberto Ortega 

como "el soldado a la defensiva 
y el soldado a la ofensiva" se han 
convertido en lenguitje común de 
amas de casa, profesionales, estu
diantes y empleadas domésticas. 

E! 18 de marzo, el comandan
te Humberto Ortega, ministro de 
Defensa, imparte instrucciones 
concretas: se organiza la Defensa 
Civil subordinada a los Comitês 
de Defensa Sandinista, y la mili
tar con las milicias subordinadas 
al ejército. La comparescencia de 
Ortega no tuvo nada de retórica: 
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por el contrario, las instruccio
nes ai pueblo para defenderse, 
para organiurse desde la base 
hasta la cúpula en un orden de 
guerra, fueron pausadas, claras y 
serenas. 

A partir de ese momento, los 
tópicos sobre medidas de defen
sa, qué hacer frente a un ataque 
aéreo, qué ante un ataque con 
gases o productos químicos, son 
el diario estudio de la defensa ci
,il, mientras las milícias se arras
tran por supuestos campos mina
dos y aprendeu a defender edifi
caciones. 

Las trincheras y barricadas 
que hicieron famosa a Nicaragua 
durante la lucba contra Somoza 
están nuevamente a la orden dei 
día. Los puentes vigilados por 
hombres y mujeres milicianos, 
las fábricas con una custodia 
constante y sistemática, los bata
llone:. de reserva pasan a ser uni
dades regulares, mientras la pro
ducci6n continúa. 

La televistón dedica espacios 
a exaltar la tradición de lucha 
contra invasores que Nicaragua 
exhibe a lo largo de más de un 
s.iglo. A través de mui\cquitos, la 
Defensa Civil hace Uegar a todo 
el pueblo instrucciones precisas. 
Refugios antia6reos y pozos de 
francotiradores se abren como 
en 197 8, pero esta vez no a crite
rio individual sino bajo una d1-
recci6n metódica. El país está en 
pie de guerra. 

Pero, todo esto transcurre sin 
que los periodistas extranjeros 
puedan encontrar en Ia pobla
ci6n un estado anímico de de
presi6n, pánico o miedo. Los ni
caragtlenses parecen encarar la 
eventualidad de la guerra con 
gran seriedad. No se trata de su
perficialidad, como acota un co
lega europeo en una crónica, 
sino más bien dei símple y llano 
reconocimiento de que la guerra 
es una posibilidad. AJguien, en 
Managua, me seiíal6: "no hay 
que confundir esta actitud con el 
fatalismo. Queremos paz, pero si 
nos hacen la guerra, estamos 
acostumbrados a haeerla". 
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Guatemala: por enésima 
,-ez los generales 

Después de tres horas de ha
ber pedido inútilmente a Wa
shington que lo sal\"ara y tras ha
ber anunciado que "resistiria", 
el dictador guatemalteco general 
Romeo Lucas García entreg6 en 
el propio palacio de gobierno cl 
poder a otro general llamado 
Efrain Riof Montt. 

Nunca podrá sabersc en qu~ 
medida la Administraci6n Rea
gan sintio pena en sacrificar a 
Lu~ Garcia, un amigo dei pre
sidente norteamericano a quien 
apoyó económicamente en las 
elecciones en que derrotó a Ja
mes Ca.rter. Quizá el escandaloso 
fraude perpetrado por Lucas 
Garcia en la farsa electoral dei 8 
de mano haya convencido a 
Washington de que su servidor 
había dejado de ser útil. 

El previsto sucesor de Lucas 
Garcia, por obra y gracia de unas 
elecciones en que s6lo participó 
la extrema derecha y en las que 
votaron hasta los muertos y re
cién nacidos, el flamante general 
Angel Aníbal Guevara se encon
traba ai momento dei golpe, el 
28 de marzo, en Estados Unidos 
en aparentes vacaciones que se
gún otras versiones eran el inten
to de obtcner la tradicional 
"bendici6n" dei gobierno nor
tea.mericano. 

A ocho dias dei golpe y 
después de que en primera ins
tancia Haig se había manifestado 
"desorientado" sobre la situa
ci6n guatemalteca, Estados Uni
dos reconoce al nuevo tigimen 
militar encabezado por Rfos 
Montt. El mismo dia dei golpe, 
sin embargo, periódicos nortea
mericanos aseguraron que el mJS
mo se babía realizado con la 
absoluta anuencia de los Estados 
Unidos. 

En realidad, Ia opci6n de re
cambiar a Lucas Garcia y a los 
más destacados generales represi
vos, siempre fue una carta en la 
manga de Wasrungton. Lo prue
ba el hecbo de que solamente el 
ex-dictador y dos de sus gene-

rales fucron detenidos y que 
todo el equipo militar represivo 
continúa intacto en el poder. 

La decisión del golpe se asu
mió despu6s de que las presiones 
norteamericanas para que el 
fraude electoral no fuera tan gro
tesco, encontraron resistencia en 
Lucas Garcfa. Su candidato, 
Guevara, era el más impopular 
entre los impopulares candidatos 
derechistas y sin embargo "ganó" 
las elecciones al más clàsico esti
lo centroamericano. duplicaci6n 
oe cédulas, escamoteo de umas, 
todo controlado estrictamente 
por el ejército. 

E1 temor de que el fraude de
bilitara aún más internamente a 
Lucas Garcia llev6 a Estados 
Unidos a buscar una soluci6n: 
curiosamente, la soluci6n apunta 
a una experiencia anterior dada 
en El Salvador con otros matices: 
Rios Montt, quien en 1974 fuera 
candidato de la Demoaacia Cris
tiana no dirigi6 el golpe sino fue 
llamado después para formar go
biemo. Pero también fueron lla
mados todos los partidos de de
recha que participaron en la far
sa electoral y que ban sido ene
migos ac6rrimos. 

A simple Vista se evidencia la 
maniobra que busca dar, ai revés 
del régimen de Lucas García, ais
lado y embrutecido por la sangre 
del pueblo en los últimos cuatro 
anos, la imagen de un "gobierno 
de coalici6n" de las derechas que 
legitime ai régimen guatemalteco 
internacionalmente. No pasaron 
sino horas cuando, a raíz de apa
recer Ríos Montt en el escenario, 
la Democracia Cristiana de Vene
zuela y de otros países expresa
ron su "complacencia". 

Las razones de Washington 

Hace anos un dirigente social· 
demócrata tipific6 a los comí
cios en Guatemala como de se
lecci6n más bien que elecci6n, 
pues los decide el Estado Mayor 
dei ejército. Dias antes de Ias 
elecciones del 8 de marzo, Haig 
hab!a anunciado en su mejor 
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tono apocalíptico que "es cues
tión de semanas que Guatemala 
se convierta en un nuevo El Sal
vador". 

La aseveración de Haig puede 
verse no sólo en el marco de la 
preocupación de Estados Unidos 
por la situación centroamericana 
en su conjunto, sino en función 
de una realidad guatemalteca 
poco conocida. En efecto, quizá 
de todos los países dei Tercer 
Mundo sea Guatemala el que 
más ha sufrido las condiciones 
de una "guerra secreta" intensa 
y completamente deshumani
zada desde la cúpula del poder. 

Posiblemente en ningún otro 
país del mundo se haya asesina
do tantos periodistas (más de 
60), tantos sacerdotes (doce en 
pocos anos) y se haya dado una 
cacería tan sistemática a los in
telectuales de la izquierda a la 
par que se realizaron verdaderas 
matanzas de comunidades com
pletas. En 1971, por ejemplo, el 
flamante presidente Rios Montt 
dirigió una matanza contra los 
indígenas de la comunidad Sansi
risay, en el nordeste dei pais, 
apoyado por helicópteros artilla
dos y en las más clásicas regias 
de la contrainsurgencia que el 
ex-representante de Guatemala 
ante Ia Junta lnteramericana de 
Defensa aprendió muy bien. 

Pero al mismo tiempo, es se
guro que pocos casos se dan en 
el mundo en que fuerzas revolu
cionarias tan activas y con tal ca
pacidad de acción hayan sido de
liberadamente ignoradas por las 
informaciones intemacionales. 
La Unidad Nacional Revolucio
naria Guatemalteca, creada a !i
nales del ano pasado por las cua
tro organizaciones político-mili
tares del país actúa, en forma de 
guerrillas, en más dei 60 por 
ciento del tetritorio guatemal
teco. 

Si hace algunos anos se habla
ba de acciones aisladas, los com
batientes del Bjército Guerrillero 
de los Pobres, las Fuerzas Arma
das Rebeldes, la Organización 
dei Pueblo en Armas y el Partido 
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Refugiados guatemaltecos, víctimas de la guerra en su país 

Guatemalteco del Trabajo (oo
munista), o al menos el sector 
denominado Núcleos de Direc
ci6n Nacional, han intensificado 
en los últimos doce meses los 
combates de una manera tal que 
la misma dictadura de Lucas 
García tuvo que reconocer que 
existe en el país un estado de 
guerra. 

País con más del 50 por cien
to de sus habitantes ubicados en 
comunidades indígenas, Guate
mala no ha conocido paz en los 
últimos veinte anos. En pocos 
países latinoamericanos las de
rrotas tácticas de las guerrillas 
ízquierclistas se han convertido, 
en el transcurso de los anos y 
mediante autocríticas y nuevos 
rumbos, en éxitos militares 
como los qt1e registra la historia 
más reciente de los revoluciona
rios guatemaltecos. 

La preocupación de Haig no 
era precisamente gratuita: en 
Guatemala, en los últimos cliez 
meses, las columnas guerrille
riJ rurales que combaten contra 
e! ejército se componen muchas 
veces de cien o doscientos hom
bres, que han pasado literalmen
te a conformar fuerzas regulares, 
mientras miles de indígenas, es
tudiantes, profesionales y obre
ros se incorporan a las formas 
irregulares de la lucha. 

Las características dei país, 

de población mayoritariamente 
rural, dan su sello, quizá menos 
llamativo pero igualmente efecti
vo que el de la guerrilla salvado
reiia: los revolucionarios guate
maltecos emergen de las selvas, 
literalmente, tras anos de trabajo 
clandestino y sus organizaciones 
presentan actual.mente doce 
frentes de guerra que cada vez. 
más accionan bajo un comando 
unificado. 

E1 proceso de unificaci6n de 
la i.zquierda armada guatemalte
ca fue, en última instancia, lo 
que llevó a los Estados Unidos a 
buscar el recambio de Lucas Gar
cía y su grupo. El resto de los ar
gumentos tiene un carácter tácti
co, pero fue su concepci6n estra
tégica de cerrar el paso al avance 
cada vez mayor de las fuerzas re
volucionarias lo que los llevó a 
prescindir de uno de sus más fie
les servidores para iniciar, bas
tante a trastiempo y trasmano, 
un intento reformista que desde 
ya luce poco viable. 

La posibilidad de que el nue
vo regímen de Rios Montt 
adqu.iera validez y legitimidad 
sólo porque agrupa a más fuerzas 
de la derecha guatemalteca que 
Lucas Garcia, es remota, a pesar 
de los esfuerzos y presiones que 
ya se hacen para que se reconoz
ca lo que se presenta como "el 
retomo constitucional en el 
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país". En realidad, cualquier 
tipo de propuesta politica en 
Guatemala no es posible sin la 
concurrencia de las fuenas de la 
URNG, que combaten en casi 
todos los departamentos dei 
país. 

Y, con la experiencia de lo 
que sucedió en 1979 en E! Salva
dor, los revolucionarios guate
maltecos, aunque han presenta
do a Rios Montt un pliego de pe. 
ticiones que el militar nunca 
estará dispuesto a cumplir, han 
adelantado que la consigna es: 
continuar la guerra popular revo
lucionaria hasta el final. 

EJ Salvador: El eje central 

Napoleón Duarte se solazaba 
ante period.istas norteamericanos 
el pasado 28 de marzo: "esto ha 
sido una fiesta cívica de verdad". 
Un periodista dei New York 
Times anotaba en su libreta y 
pubUcaba después en su diario: 
•'fue un infierno, una elección 
en medio de una lluvia de balas". 

El proyecto de las elecciones 
constituyentes salvadorenhas, 
auspiciado por los Estados Uni
dos, o-ajo como consecuencia, 
.antes y después de su ejecución, 
las más variadas polémicas. Sus 
pro pios promotores lo cond.icio
naban a1 triunfo de Napoteón 
Duarte y la Democracia Cristia
na. La mayoría de los países dei 
mundo lo vieron con escepticis
mo. El pueblo salvadoreno ya 
había hecho antes su elección. 

EI mismo period.ista dei New 
York Times apuntaba después 
dei famoso domingo electoral, al 
igual que lo hicieron correspon
sales de la televisión germano
occidental, que los votantes eran 
puestos manos arriba para serre
gistrados y que la famosa tinta 
indeleble "para garantizar la 
pureza de los comicios" era di
ferente, de acuerdo a qué dedos 
se aplicara: si era un simple ciu
dadano, era realmente indeleble. 
Si se trataba de un "hombre del 
gobierno" podía borrarse para 
volver a votar. 
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El escándalo de las elecciones 
ha rebasado los Jímites imagina
bles. Mientras en doce horas el 
Tribunal Electoral contabilizó 
280 mil votos, en las siguientes 
cuatro, la velocidad operativa dei 
organismo se multiplicó y los 
votos ascendieron a casi el mi
U6n. En un principio la "mayo
ría abrumadora'' era para Napo
léon Duarte y los democristia
nos, pero cuando el fraude en
seiió descaradamente los pies, 
tuvo lugar otra acci6n de magia: 
para que nadle se enojara, se le 
subieron equitativamente los vo
tos a cada una de las seis faccio
nes de derechá que participaron 
en la farsa electoral. 

Obviamente, en las elecciones 
de la derecha salvadorena Esta
dos Unidos estaba jugando una 
carta esencial: todo el peso de 
Washington había sido puesto en 
la balanza para legitimar ai régi
men de Napoleón Duarte y los 
militares. La multiplicaci6n de 
los votos, y no la de los panes 
y peces, no pudo ocultar sin em
bargo que la derecha salvadore
iia, irracional, criminal por exce
lencia y partidaria de métodos 
de brutalidad sin ambages, sentia 
desconfianza incluso dei hombre 
responsable de la matanza de 
más de 15 mil salvadoreiios en 
un aiio, sencillamente porque su 
lenguaje conservaba (a duras pe
nas) ciertos indicios de reformis
mo verbal. Por eso, optó por vo
tar por un hombre como el ex
mayor del ejército Roberto D' 
Aubuisson --quien proclamó en 
la propaganda electoral "el ex
termínio de todo lo que huela a 
izquierda"- acusado de háber 
asesinado ai arzobispo católico 
Oscar Arnulfo Romero. 

La pelea de los buitres la ganó 
el buitre rey. D½ ubuisson y los 
otros candidatos, cuya tendencia 
ai fascismo es menos vergonzan
te que la de Napoleón Duarte, 
contaron coo el apoyo de la de
recha más recalcitrante. Washing
ton entró en pánico y, con el as 
de su apoyo presto a entrar en la 

baza, impuso una condición: E! 
gobiemo debe constituirse coo 
toda la dereoha, incluyendo a 
una Democracia Cristiana des
vencijada y privada hasta de sus 
propias estructuras, pero que 
cuenta coo un apoyo de partidos 
homólogos cm el mundo, en cali ... 

·dad de tendencia .internacional. 
El prólogo de este triste resul

tado habia sido un proceso elec
toral en el que lo más destacado 
fueron las acciones de los gue
rrilleros dei FMLN en todo el 
pais. Desafiando anillos milita
res, los combatientes penetraron 
en San Salvador y en once de las 
catorce ciudades más importan
tes del país presentaron un 
combate regular e intenso ai ejér
cito duartista y sus asesores nor
tea mericanos. AI final, ai.,arecie
ron urnas coo papeletas hasta de 
aquellos lugares en que la guerri
lla domina, pero el resultado fue 
el mismo: Lo que Estados Uni
dos pretend ía convertir en una 
"gran victoria" dev.ino en una 
derrota de su política en la gue
rra salvadorena. 

Después de haber dado a co
nocer los resultados mágicos de 
una votaci6n a todas luces vicia
da, los representantes de Esta
dos Unidos, el propio Reagan en
tre otros, se mostraron "fetices y 
satisfechos por la fiesta cívica". 
Apenas unas horas más tarde, el 
FM LN ocupaba parcialmente la 
ciudad de Usulután, la cuarta en 
importancia dei país, mientras se 
combatfa en diez cabeceras de
partamentales más. 

Aparte de lo anterior, el pro
pio Napoléon Duarte ha tenido 
que reconocer que hay departa
mentos como Morazán, Cabanas 
o Chalatenango, en el noreste de 
EJ Salvador, donde las tropas gu
bernamen tales no han podido 
penetrar en muchos meses. La 
cabecera de Morazán, San Fran
cisco Gotera, se encuentra ase
diada y aislada por los guerrille
ros desde hace un mes, lo cual 
no fue óbice para que los votos 
calcúlados de esa ciudad apare
cieran en las umas. 
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ZIMBABWE 

La segunda independencia 

Después de consolidar el poder político, el primer minist ro 
Robert Mugabe conmemora dos anos de gobiemo 

trabando la lucha por conquistar el poder económico 

A I cumplir dos anos de inde
pendencia el gobiemo de 

Robert Mugabe se prepara para 
enfrentar una segunda batalla 
por el poder alcanzado después 
de siete aiios de sangrienta gue
rra y 24 meses de complicadas 
maniobras políticas destinadas a 
neutralizar el racismo blanco. 

La principal característica de 
esta segunda fase debe ser la for
mación de un partido fuerte pa
ra -según voceros de] gobiemo
constituir "una base de apoyo en 
los tiempos difíciles que ven
drán º cuando Mugabe comience 
a cambiar la estructura económi
ca, dominada aún por los hacen
dados, industriales y comercian
tes de origen europeo. En Salis
bury se habla de una "segunda 
revolución" siempre que se ha
cen referencias a la formación de 
este partido fuerte que en la 
prensa está siendo llamado tam
bién de "partido único". 

EI nuevo objetivo de Robert 
Mugabe quedó claro en ocasión 
del episodío que culminó con la 
separación definitiva de J oshua 
Nkomo del gobiemo de Zimba
bwe. Nkomo fue uno de los fun
dadores dei movímiento rebelde 
contra el racismo blanco, hace 
casi 25 anos. Fue uno de los 
creadores de la Zapu (Unió.n Po
pular Africana de Zimbabwe), 
partido del cual formó parte el 
propio Mugabe antes de crear la 
Zanu (Uníón Nacional Africana 
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Carlos CastiOto 

de Zimbabwe). Zanu y Zapu lu
charon juntas por la independen
cia integrando el Frente Patrióti-
co. 

Pero en las elecciones de fe
brero de 1980 Nkomo y Mugabe 
se prese.ntaron por separado. 
Después de la aplastante victoria 
de la Zanu, Mugabe design6 a su 
adversario para el Ministerio del 
Interior, en un gesto de concilia
ci6n que concedi6 a la Zapu más 
cargos en el gobiemo que los que 
corresponderían a su caudal elec
toral. De los ochenta parlamen
tarios negros, la Zanu eligió 56 y 
la Zapu apenas 20. Veinte de los 
cien escafios están constitucio
nalmente reservados a los blan
cos y los restantes 4 correspon
dieron a partidos menores. 

La reaproximación con Nko
mo fue uno de los puntos princi
pales de la estrategia de Mugabe 
para impedir que el país se su
mergiera en un período critico 
después de la independencia. Los 
recuerdos de la cruenta guerra 
contra el racismo y el colonialis
mo aún estaban muy frescos en 
la memoria de todos. Existia el 
problema de reintegrar a casi 
100 mil guerrilleros de dos ejér
citos düerentes y también la po
síbilidad de u.na fuga masiva de 
los colonos blancos, provocando 
un caos económico que dejaría 
at gobiemo en un situación difí
cil. 

Entre abril de 1980 y abril de 
1982, el gobierno se preocup6 
básicamente por consolidar su 
poder, obteníendo un éxito reco
nocido incluso por los blancos 
que daban como seguro el caos y 
con él la posibllidad de recuperar 
la influencia perdida después dei 
fracaso dei separatismo racista 
de Ian Smith. 

Las fricciones con Nkomo 

A medida que Mugabe acu
mulaba aciertos unificando los 
ejércitos guerrilleros, cumplien
do con parte de las expectativas 
generadas por la independencia 
entre la poblaci6.n negra, y neu
tralizando la fuga masiva de los 
blancos, las relaciones con Nko
mo se deterioraban. EI dirigente 
de la Zapu -estimulado por em
presarios como el todopoderoso 
Tiny Rowlands, de la transnacio
nal Lonrho, que veían en Nko
mo una alternativa al marxismo 
de la Zanu- continu6 presentán
dose como un candidato al po
der. 

Eso llevó a Mugabe a apartar
lo del Ministerio dei Interior, en 
1980, designándolo posterior-

. mente ministro sin cartera. Nko
mo comenzó a estimular a 
guenilleros de la Zapu para 
no entregar sus armas al ejército 
gubemamental, orientado por 
instructores britânicos como par
te de los Acuerdos de Lancaster 
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House que garantizaron la inde
pendencia. Nkomo también blo
queó el proyecto de fusión entre 
la Zanu y la Zapu propuesto por 
Mugabe. La fusi6n representaria 
el fin definitivo de las aspiracio
nes ai poder del veterano líder. 

La posici6n de Nkomo se de
billt6 durante los dos anos de in
dependencia. Comenz6 a aislar
se, tanto de la joven guardia de 
su partido, como de los vetera
nos de la guerrilla. Los viejos lí
deres de la Zapu perdieron las es
peranzas en un ascenso de Nko
mo aJ poder y comenzaron a 
admitir abiertamente la posiblli
dad de una reconciliaci6n. 

Uno de los principales defen
sores de esa tesis era George Si
lundika, quien integró una comi
sión encargada de estudiar la fu
sl6n entre los dos partidos antes 
de morir el aiio pasado. También 
comenz6 a defender abiertamen
te la fusíón Josiah Chinamano, 
vicepresidente de la Zapu. La co
mente de los que apoyan una 
reaproxirnaci6n con la Zanu 
cuenta además con el apoyo de 
Cephas Msipa, vicerninistro de 
Obras Públicas y miembro de la 
dirección nacional de la Zapu. EI 
sector joven de) partido de Nko
mo comenz6 a apartarse de su lí
der, en momentos en que el go
biemo adoptaba una actitud no 
sectaria en la elecci6n de candi
datos a los cargos públicos. 

A1 mismo tiempo varios dipu
tados blancos rompieron coo 
la oposición extremista de Ian 
Smith y pasaron a preconizar 
una actitud conciliadora. Todo 
indica que Tiny Rowlands fue 
uno de los que cambi6 de acti
tud. Los soviéticos, que en el pa
sado mantuvieron relaciones pri
vilegiadas con Nkomo, no esta
ban tampoco interesados en una 
campana contra Mugabe. 

El caso de las annWJ 

Así, el líder de la Zapu qued6 
en una poslción muy vulnerable. 
En febrero el gobiemo descubrió 
un gran depósito de armas escon-
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dido en una hacienda de propie
dad de la firma Nitram, de la 
cual Nkomo es oo-presidente. 
Era la prueba que faltaba para 
configurar una posible conspira
ción. Dumiso Dabengwa, ex-co
misario político de la Zapu y 
probable cómplice en la cuestión 
de las umas escondidas, pidió 
baja del ejército por oponerse a 
la fusión con la Zanu y af1T1116 
abiertamente que Nkomo ya ha
bía cedido demasiado ante Mu: 
gabe. 

Las reacciones a la demisión 
de Nkomo no llegaron a amena
zar la estabilidad del gobierno ni 
siquiera a rasguftar el prestigio 
político de Mugabe. El 27 de fe
brero el Comité Central de la 
Zapu concluyó que no habría 
una retirada en bloque de los mi
nistros de la Zapu dei gabinete 
de Mugabe. Nkomo sali6 aún 
más debilitado de una reunión 
en la cual el partido debería su
puestamente soltdarizarse con su. 
líder. 

La ruptura definitiva de la 
frágil alianza Nkomo-r.fugabe fue 
siempre asociada a la posibilidad 
de sangrientos conflictos raciales 
entre los shona y los ndabele, las 
dos principales etnias de Zimba
bwe. Los shona forman aproxi
madamente el 75 por ciento ele 

Robert 
Mugabe máa 
fuerte después 
de dos anos de 
poder 

la población y votaron masiva
mente por Mugabe en 1980. Los 
ndabele totalizan 19 por cíen to 
de la población y siempre fueron 
oonsiderados un reducto de la 
Zapu. En febrero de 1981, varios 
batallones de la Zapu se rebela
ron en la guarnición de Entum
bane, cerca de la ciudad de Bu
lawayo, contra los planes de in
tegración de los ejércitos guen:i
lleros de los dos mayores parti
dos negros en una única fuerza 
militar. 

La rebelión fue neutralizada, 
pero se temía que si Nkomo era 
apartado dei gobiemo se produ
cirían nuevos dlsturbios. Por eso, 
en febrero de este aiio hubo un 
clima de mucha tensión, después 
del descubrimiento de las arm~ 
en la hacienda de la Nitram. Pero 
no se dio la esperada explosión 
de odjos raciales porque el go
biemo ya había terminado prác
ticamente su programa de inte
gracíón militar. 

Cerca de tres mil guerrilleros 
fueron destacados a funciones ci
viles y cuatro mil más seguirán 
brevemente el mismo camino. 
De esa manera, desapareció prác
ticamente el contingente de diez 
mil guerrilleros que no tenían 
qué hacer y constituían un foco 
permanente de tensión. El equi-
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librio actual de poder dentro del 
ejército favorece a la Zanu. El 
;:ontrovertido 5<? Batallón -en
trenado por 106 instructores 
:iorcoreanos e integrado por 
soldados reclutados exclusiva
mente dentro de Jas fuerzas de 
!li Zanu- ya estã en operaciones. 
Es la tropa de elite del gobierno, 
completamente fiel a Mugabe. 
Por su parte, tres comandantes 
militares de .la Zapu no aproba
ron los exámenes de alto co
mando organizados por instrue
tores británicos. Así la cópula 
del ejército está actualmente 
bajo el mando indiscutible de 
Rex Nhongo, el principal jefe 
militar de la Zanu. De los cinco 
~mandantes de brigada sólo 
.mo es blanco y actualmente bay 
apenas 300 militares de origen 
:uropeo dentro dei ejército de 
7imbabwe, según datos propor
;ionados por la publicación in
glesa A/rica Confidential, vincu
lada a los servicios de inteligen
:ia occidentales. 

' .os campesinos 

Mugabe evitó el caos econó
mico y alcanzó una relativa tran
:{uilidad en el sector militar gra
cias a la casi total neutralización 
de los oficiales blancos. Cuando 
'llcomo pasó a perder su influen
cia dentro de la propia Zapu, el 
;,rimer mmistro y 1a cúpula de la 
Zanu estimaron que estaban 
creadas las condiciones para pa
sar a una segunda fase política 
de su proyecto socialista. 

El gobiemo enfrenta abora el 
;:,roblema económico. Miles de 
campesinos que volvieron a sus 
tierras cuando terminó la lucha 
armada todavia están esperando 
la ayuda oficial para salir de una 
situación de penuria extrema. En 
estos dos anos de independencia, 
Zimbabwe tuvo cosechas inédi
tas en su historia, pero ellas be
neficiaron a los hacendados blan
cos que aún controlan el 90 por 
ciento de las mejores tierras del 
país. La zafra de maíz bati6 ré
cords jamás alcanzados y po-
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dría babcr puesto en manos de 
los blancos una enorme cantidad 
de dinero, si no fuera por el blo
queo ferroviario de las exporta
cioncs por parte de Africa del 
Sur. 

El problema agrario cobró 
una gran importancia desde fines 
dei ano pasado, cuando Mugabe 
inici6 una serie de viajes al inte
rior para .reunirse con dirigentes 
políticos y campesinos. Los 
blancos admiten que la actual es
tructura rural es incompatible 
con las necesidades alimcnticlas 
y económicas dei país. Ellos pro
ponen, sin embargo, una solu
ción capitalista al problema: in
centivos a los bacendados priva
dos quienes a su vez se compro
meterían a aumentar la produc
ción, elevando el nivcl de em
pleos y salarios, de modo de 
absorber mano de obra desem
pleada. Con esas medidas los eu
ropeos quedarían con el sector 
más importante de la economia 
de Zimbabwe, país que pese a 
los enormes recursos minerales 
es todavia esencialmente agrí
cola. 

El proyecto dei gobierno se 
encamina en una dirección dife
rente. Prevé la socialización dei 
campo a través de la creación de 
cooperativas. Aunque los blan
cos se han mostrado scnsibles al 
problema de los campesinos sin 
tierra y sin trabajo, apenas una 
pequena fracci6n de los hacenda
dos de origen europeo está djs
puesta a perder sus privilegios. 
De esa manera el gobiemo se 
verá obligado a tocar un elemen
to básico de la estructura econó
mica dei país. Expropiar tierras 
para distribuirias entre los cam
pesinos significará a corto plazo 
un boicot más o menos acentua
do por parte de un nómero con
siderable de colonos blancos. F8 
inevitable una caída de la pro
ducción, ya que el gobiemo no 
dispone de recursos neccsarios 
para proporcionar abonos, semi
llas, maquinaria e instrucción 
técnica para que el campesinado 

mantenga los mismos índices de 
cosecba de granos. 

ncnicos del Ministerio de 
Agricultura de Zimbabwe ad.mi
m que el gobierno necesitará 
desanollar un gran trabajo polí
tico en el interior para convencer 
a los trabajadores rurales a so
portar dificultades temporarias. 
Por extensl.ón, el mismo proble
ma afectará a las poblaciones ur
banas si cae la producción agrí
cola y con ella los niveles de ali
me.ntaci6n y consumo. A fines 
dei a.no pasado se conced16 un 
aumento de 66 por ciento a los 
trabajadores rurales. &o tran
quilizó los ánimas pero no re
solvi6 el problema. Los campe
sinos de Zimbabwe fueron los 
que soportaron el mayor peso de 
la guerra contra el régimen racis
ta de lan Smith. Son tam bi6n los 
sectores más politizados de la 
poblaci6n y los que tuvieron que 
esperar más tiempo para ver los 
frutos de la independencla. 

Las amenuas externas 

Esa situaci6n Uegó a provocar 
focos de tensión dentro de la 
Zanu y Mugabe se convenció de 
que ya no era posible demorar 
por más tiempo el ataque ai pro
blema central del país, es decir 
su estructura económica. La in
dependencla política de Zimba
bwe fue negociada cuando los 
blancos no pudieron continuar 
una guerra en la cual sedan de
rrotados inevitablemente. En la 
conferencia de Lancaster House, 
en Londres, el establishment eu
ropeo decidió ceder el control 
político, en un intento de man
tener el control económico. La 
Zanu aceptó un acuerdo tempo
rario, basada en la experiencia de 
muchos de sus lideres exiliados 
en Maputo, que tuvieron oportu
nidad de convivir con la difícil 
situaci6n gcnerada en Mozambi
que por la fuga masiva de los co
lonos portugueses. Pero despm!s 
de dos anos de extrema habili
dad en la consolidaci6n de su po
der, Mugabe está ahora ante un 
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nuevo desafio y una vez más se 
inspira en la experiencla mozam
bicana. Es el desafío de crear un 
partido fuerte y hegemónico. 

Otro factor que llevó a1 go
biemo a enfatizar la cuestlón 
económica es la posibilidad 
- para muchos casi una certeza -
de que Sudáfrica aprete el torni
quete económico sobre Zimba
bwe en cuanto vea allún SlgDO 
de vulnerabilidad de la Zanu 
ante la esperada resistencia de 
los hacendados blancos a las cx
propiaciones de tlerras. Los su
dafricanos pueden bloquear el 
comercio exterior de ZJmbabwe 
porque controlan los princípales 
accesos marítimos del país. La 
escapatoria de Mugabe sería la 
interuificaclón dei comercio a 
través de puertos mozambicanos, 
como Beira. Pero allí, también 
está presente la mano de los ra
cistas sudafricanos. En esa región 
se ban producido acciones de sa
botaJe, realizadas por pequenos 
grupos de un autodenommado 
"Movimiento de Resistencia Na
cional", estimulado y apoyado 
por los ~udafricanos. Las medi
das de seguridad tomadas por el 
gobiemo mozambicano han ase
gurado, sin embargo, el tráfico 
eficaz en la línea férrea Umtali
Beira, vital para el aprovisiona
miento de petróleo de Zimba
bwe. 

Sudáfrica tiene motivos para 
odiar a Mugabe. El agravamiento 
de las tensiones raciales en el 
apartheid debe conducir a la Za
nu (por una cuestión de solidari
dad} a dar cada vez más apoyo a1 
ANC (Con&reso Nacional Africa
no), la mayor organización negra 
en lucha contra el racismo en 
Africa dei Sur. · 

El gobiemo de Zimbabwe 
sabe que si bien sus problemas 
inmedlatos son básicamente eco
nómicos, ellos sólo serán resuel
tos en el terreno político. Ese ha 
sido el tono de la mayor parte de 
los di!lcuxsos pronunciados por 
Mugabe en sus giras por el inte
rior dei país. Otro factor que 
oomprueba esa tendencia es la 
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reactivación del debate político 
interno en la Zanu. Después de 
casi dos anos de poca actividad, 
el Comit6 Central del Partido se 
volvi6 a reunir con frecuencia, 
preparando un futuro oongreso 
nacional, cuya fecha aún no fue 
marcada. En 1980 y 1981, el 
partido fue absorbido por las ta
reas administrativas y burocráti
cas destinadas a asegurar el fun
cionarniento dei aparato estatal. 
Mugabe quedó prácticamente 
solo en la formulación de las 
grandes líneas políticas de su 
gobierno. 

En ese período de relativa 
inactividad dei Comité Central, 
Mugabe fue obl.igado a asumir la 
responsabilidad d.irecta de la 
conducción de una complicada 
política de equilíbrio. Y tuvo un 
6xito notable: logró aislar a Nko
mo, alcanzar la unificación mili
tar, garantizar la hegemonía de 
la Zanu en el nuevo ej6rcito, im
pedir choques raciales y, a1 mis
mo tiempo, evitar la desbandada 
de los blancos. Actualmente, in
cluso teniendo condiciones de 
endurecer el juego coo relación 
ai sector eoonómioo europeo, 

Nkomo perdió 
apoyo dentro 
de su partido 

mantiene una línea de avances 
graduales y no radicales. 

La unión política 

En su II!_ensaje de fin de ano, 
Mugabe anticipó las líneas gene
rales de su acci6n para 1982; 
"La tlltima reunión de nuestro 
Comité Central tomó decisiones 
fundamentales en lo que se refie
re a las relaciones entre partido y 
gobiemo. El gobiemo sólo adop
tará en el futuro las medidas que 
sean aprobadas por el Comit6 
Central". Con ello dejó claro que 
los proyectos de expropiación de 
tierras, creación de cooperativas 
y participación creciente dei Es
tado en el terreno de la mlnería, 
serán acelendos a corto plazo. 

A comienzos de mano el go
biemo public6 una nueva ley so
bre comerclalización de minera
les que pone bajo control estatal 
las ventas aJ exterior, los stocks 
de minerales como el cromo (dei 
cual Zimbabwe es uno de los ma• 
yores productores mundiales) y 
los precios cobrados por los im
portadores europeos. EI aiio pa
sado el país recaud6 cerca de 
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600 millones de dólares, mitad 
dei ingreso nacional, con la ex
pottación de 1JUQerales . A1 justi
ficar la medida, Mugabe dijo que 
·'el poder político no tíene im
portancia sin el poder econ6m1-
co". Pese a que la medida afec
ta dírectamente a poderosos in
tereses económicos, no hubo 
reacción inmediata de las compa
flías transnacionales, como la 
Lonrho, que explotan diversas 
minas en Zim babwe. 

Esa cautela fue motivada en 
parte por los últimos cambias en 
el gabinete ministerial de Robert 
Mugabe. El bianca Dennís Mor
gan fue ratificado en el Ministe
rio de Agricultura, a1 igual que 
dos técnicos negros bien vistos 
por los medias económicos pri
vados: Bernard Cbidzero, minis
tro de Planificación y Simbi Mu
bako, en la cartera de Justicia y 
Asuntos Constitucionales. Se ha
bla de una posible desígnación 
de otro blanco para el gabinete. 
Sería Eddie Cross, un economis
ta respetado. 

Todas esas decisiones indican 
que Mugabe mantiene su po
lítica de evitar desequillbrios 
graves en la cuestión económica. 
Sólo que de ahora en adelante 

la velocidad de los programas de 
socializaci6n debe ser acelerada 
y con ella el fortalecimiento de 
la unidad política. Los sectores 
más radicalizados de la Zanu 
quedaron satisfechos con el re
greso del ex-ministro Herbert 
Usbewokunze ai gobierno como 
ministro del Interior. Con eso 
desaparecieron las resi.stencias de 
quienes creen que Mugabe debía 
haber hecho menos concesiones 
a los blancos y a Nkomo. 

La institucionalización de un 
sistema de partido único no será, 
sin embargo, inmediata. Para al
canzar ese objetivo, Mugabe ten
drá que contar con una mayorfa 

El esfuerzo 
para 
rccwtrlbuir 
las riquezas 
del país 
eliminará los 
privilegios de 
los blancos 

especial en el Parlamento , por
que los acuerdos de Lancaster 
House, aún en vigor, prevén que 
cualquier reforma constitucional 
s6lo podrá ser becha coo la apro
baci6n de por lo menos una par
te de los diputados biancas. 

Eso parece imposible en la 
actualidad, ya que a pesar dei 
desmembramiento del Partido 
Republicano de Ian Smith los 
blancos no parecen dispuestos a 
entregar todos sus privilegios. 
Pero no se puede excluir total· 
mente la posiblidad de un acuer
do. Mugabe ya consiguió muchas 
cosas que los europeos conside
raban imposibles. • 
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NAMIBIA 

EI fin dei reformismo 

El régimen racista sufre dos derrotas políticas 
que pueden cambiar la situación en Namíbia 

e incluso en Sudáfrica. La respuesta de 
Pretoria es la misma de síempre: represión 

y amenazas de guerra 

L as posibilidades de que un 
grupo político favorable a 

Sudáfrica triunfara en unas hipo
téticas elecciones libres en Nam i
bia parecen evaporarse tras la 
destitución de Peter Kalangula 
de la dirección de la Alianza De
mocrática de Tumhalle (DT A). 
Kalangula es el líder dei Partido 
Democrático de Namíbia (NDP) 
que tiene sus principales bases 
políticas entre los ovambo, la 
etnia más numerosa de Namíbia. 
EI papel dei NDP en la estrategia 
de los ocupantes sudafricanos es, 
precisamente, e! de neutralizar 
la Influencia de la Swapo (Orga
nización Popular dei Sudoeste 
Africano) entre los 011ambos. 

Si las chances electorales de 
la Alianza Democrática Tumha
lle (una coaHción patrocinada 
por Sudãfrica) ya eran limitadas, 
hoy por hoy llan desaparecido 
en la práctica. Incluso antes de la 
salida de Kalangula, la DT A te
nía pocas esperanzas de lograr 
una mayoría simple en la Asam
blea Constituyente cuya forma
cíón está siendo discutida inter
nacionalmente como fórmula 
para poner fin a la ocupación ile
gal de Namíbia por el gobiemo 
racista de Sudáfrica. EI rompi
miento entre el NDP y la DTA 
tiene otra consecuencia más im
portante aún: puede hacer que la 
Swapo se aproxime a los 2/3 de 
los votos y logre una mayoría 
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aplastante en la Constituyente 
propuesta. 

El régimen de Pretoria ha 
quedado en una situación suma
mente difícil, agravada por la cri
sis dentro dei gobiemo blanco 
del primer-ministro sudafricano 
J. P. Botha. En el más serio de
safio ai liderazgo afrikaaner en 
los ôltimos treinta anos, un gru
po de aproximadamente treinta 
diputados ultraconservadores 
rompió con el partido de Botha 
y decidió crear un movimiento 
de extrema derecha, contrario a 
cualquier intento de atenuar el 
racismo. Y para aumentar aún 
más las dificultades dei primer 
ministro, los diputados blancos 
de la província sudafricana de 
Natal, conjuntamente con eljefe 
negro de los zulú (el mayor gru
po étnico de Sudáfrica) presen
taron ante el gobierno racista un 
plan para aumentar la participa
ción de los negros en la adminis
tración regional. EI proyecto fue 
rechazado sln discusión por el 
prÍJ)ler-ministro, creando en Na
tal un clima de desconcierto. 

La suma de esos tres factores 
tendrá gran influencia en el futu
ro inmediato de Namíbia. Para 
una mejor comprensi.ón del pro
blema, dividámoslo en partes: 

1) Once países, además de Su
dáfrica, están actualmente com
prometidos en negociaciones 
complicadas con miras a la inde-

Radicalización del apartheld 

pendencia total de Namíbia, una 
ex-<:olonia alemana ocupada por 
los sudafricanos durante la Pri
mera Guerra Mundial. La ONU 
ya aprobó, por mayoría absolu
ta, una resolución que exige la 
retirada de Sudáfrica, pero la de
cisión fue ignorada. El movi
miento nacionalista Swapo de
sencaden6 una lucha de libera
ción contra la presencia militar 
sudafricana en Namíbia, logran
do un gran apoyo externo e in
terno. Temiendo una derrota mi
litar de los racistas, un grupo de 
cinco naciones occidentaies (Es
tados Unidos, Inglaterra, Csna
dá, Francia y Alemania Federal) 
intenta negociar una solución 
con los seis países de la Línea de 
Frente (Angola, Mozambique, 
Zimbabwe, Botswana, Zambia y 
Tanzania) que apoyan a la Swa
po. 

2) El plan más reciente pre
sentado J>Or el "Grupo de Con
tacto" (las cinco naciones occi
dentales) prevé la realización de 
elecciones para formar una 
Asamblea Constituyente, una 
vez acordado un cese del fuego 
con garant!as intemacionales. La 
Swapo y los países de la Línea 
de Frente sostienen que la vota
ción debe ser realizada en base 
ai principio de "un hombre: un 
voto", pero aceptan a)guna for-
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Laguemlla 
mantleneel 

impasse 
militar 

mientras 
acumula 

victorias en el 
teaeno 

político 

ma de votaci6n proporcional. 
Sudáfrica y la DT A quieren un 
sistema de reparto proporcional 
de los escaiios, que Uevaría a que 
el voto de los blancos valga más 
que el de los negros. Buscan evi
tar así que la Swapo pueda tener 
mayoría absoluta en la futura 
Asamblea Constituyente, como 
sucedió con Robert Mugabe en 
Zimbabwe. El acuerdo está sien
do negociado, a pesar de las ma
niobras dilatorias de Sudáfrica 
y las vacilaciones dei "Grupo de 
Contacto", formado en su tota
lidad por naciones que están su
mamente vinculadas económica 
y políticamente al apartheid. 

3) En las últimas elecciones 
regionales, realizadas en noviem
bre sin la presencia de la Swa
po, el promedio de participación 
en los comicios en las zonas de 
mayoria negra no superó el 55 
por ciento. 
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Los partidos de la DTA obtu
vieron la mayorfa de los escaiios 
en las asambleas regionales, pero 
el resultado general mostró que 
hubiesen tenido enormes difi. 
cultades de llegar a la mayoría 
simple si las elecciones hubieran 
sido libres y con participación de 
la Swapo. Hubo una sorpresa en 
los distritos de mayoría bianca. 
El Partido Republicano, miem
bro de la DT A y liderado por el 
blanco Dirk Mudge quedó en mi
noría ante el Partido Nacionalis
ta, una sucursal dei Partido Na
cionalista surlafricano, ubicado 
a la derecha dei PN. 

Polarización 

La rnayoría de los observado
res admite que la situación sufrió 
un cambio sustancial desde no
viembre del 80 hasta hoy. Creció 
el descontento de la población 

negra y se nota en el otro extre
mo una acentuada tendencia de 
extrema derecha entre los electo
res afrlkaaners. Especialistas con
sultados por A/rica News y A/ri· 
ca Con[idential afirman que hoy 
el índice de participación de los 
negros no llegar.ía al 35 por cien
to y aumentada la votación de 
los extremistas blancos contra
rios a cualquier concesión a la 
Swapo. 

Sin Kalangula, la DT A está 
amenazada de perder el control 
de la Asam blea Legislativa de 
Namíbia, un organismo creado 
por Sudáfrica para dar al territo
rio una fachada de semi-autono
mia. No se excluye la posibi
lidad de que Kalangula forme 
un grupo indepenctiente o nego
cie con la Swapo. EI líder del 
NOP cree que su futuro peligra 
si continúa ligado a los blancos 
de la DTA, cuyo reformismo 
está siendo devorado por la ra
dicalización derechista del elec
torado blanco. 

Sise concretaralaalianzaNDP/ 
Swapo en elecciones realmente 
libres, se orce que los guerrilleros 
liderados por Sam Nujoma pue
den obtener 2/3 de los votos en 
la futura Asamblea Constituyen
te, lo que les daria la posibilidad 
de imponer todos sus proyectos 
-inclusive los que requieren de 
mayorías especiales- a la mino
ria racista. Eso es lo que Sudáfri
ca desea evitar a cualquier costo. 

La crisis dei reformismo 
La posición de la DT A, la car

ta sudafricana en una eventual 
elección en Namíbia, se ha dete
riorado gradualmente en los últi
mos meses. El partido es en reali
dad un frente integrado en 1976 
por diez orgaruzaciones, cada 
una de las cuales debería repre
sentar a un grupo racial (un par
tido blanco y nueve negros). BI 
gran problema de la DTA es que 
sus integrantes, principalmente 
los negros, vienen siendo someti
dos a una creciente presión de 
las bases insatisfechas con la con
tinuidad del apartheid. 
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Originariamente, la Alianza 
Democrática Tumhalle se plan
teaba eliminar los aspectos más 
\:hocantes de la discriminación 
racial en escuelas, lugares põbli
cos, cines, teatros y hospitales. 
Sin embargo, nlnguna de esas 
promesas fue cumplida en la 
práctica porque hay ''un poder 
oculto" dentro dei régimen títe
re establecido en Namibia. Siem
pre que la Asamblea donde la 
DT A tiene mayoría aprueba al
gún proyecto- reformista, la bu
rocracia ejecutiva, controlada 
por Pretoria, bloquea su ejecu-

ci6n. Así los grupos negros que 
concordaron en coexistir con el 
apartheid pierden el apoyo de 
sus antiguos simpatizantes, 

Mientras tanto en Pretoria los 
ultraconservadores ministros de 
Educaci6n, Ferdi Hartzenberg, y 
de la Administraci6n Estatal, 
Andries Treumicht, se rebelaron 
contra e] prirner-ministro P. W. 
Botha, renunciaron a sus cargos 
y pasaron a la oposición junto 
con 14 parlamentarios de] oficia
lista Partido Nacionalista. Los 16 
rebeldes fundaron un nuevo par
tido, que debe recibir el apoyo 
de los extremistas de derecha dei 
Partido. Nacional Herstiyte, que 
no tiene ningún diputado en el 
Parlamento, pero cuya votación 
crece en cada elección. 

El surgimiento dei nuevo gru
po derech.ista no amenaza la 
mayoría de Botha en el Parla
mento, pero el jefe dei gobiemo 
deberá hacer concesiones cada 
vez m ayores a la extrema dere
cha y a los arcb.iconservadores 
dei apartheid para permanecer 
en el poder. Es previsible, enton
ces, que aumente la represión 
contra los guerrilleros de la Swa
po, se intensifiquen los ataques 
contra Angola y se bloqueen 
los acuerdos para la independen
cia de Namíbia. A juicio de los 
blancos más reaccionarios la pér
dida de Namíbia signifícará para 
el apartheid un golpe mortal. 

A mediados de marzo, una 
comisión de la província de Na-
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tal, que incluye a algunos empre
sarios importantes como Harry 
Openheimer, el poderoso jefe de 
la Anglo-American Corporation, 
sugirió al gobiemo sudafricano 
un sistema regional de decisión 
política con participación de 
todas las razas. El proyecto está 
incluído en un informe de siete 
tomos y 1.200 páginas que no 
llegó a ser leído por los miem
bros dei gobiemo. Aunque re
cb.aza la ltip6tesis de un gobierno 
de la mayoría negra, el docu
mento reproduce una encuesta 
de opinión pública según la cual 
el 99 por ciento de los negros 
consultados creen que una revo
lución será inevitable en Sudáfri
ca si el apartheid no es eliminado 

Et apoyo de los 
pre.!identes de 
la "Línea dei 
Frente" sirve 
de retagu:udia 
diplomática 
para Sam 
Nujoma(abajo) 

a corto plazo. E! 50 por ciento 
de los entrevistados afirmaron 
que no hay condlciones para un 
cambio pacífico, porque los 
bl,ancos se niegan a aceptar el 
principio de igualdad racial y los 
derechos de la mayoría negra en 
el pais. 

El rechazo del gobierno aJ 
plan de Natal fue un golpe duro 
para el jefe zulú, Gatsha Buthe
lezi, un político conciliador, con 
un pasado nebuloso de .negocia
c:iones con el apartheid. Según 
los capitalistas anglosajones de 
Natal, Buthelezi es una especie 
de alternativa refonnista ante el 
nacionalis.mo dei Congreso Na
cional Africano (ANC), la más 
antigua y coherente organizaci6n 
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Reridos dunnte una asresión suda!ric.ana a Allgola: et beltcismo continua 

revolucionaria negra en lucha 
oontra el apartheid. Pero la in
transigencia de Pretoria está pro
vocando el desprestigio dei auto
proclamado jefe de los zulúes. 

Dificultades económicas 

El régimen dei apartheid en
frentará este a.ão una situacíón 
económica difícil. La caída dei 
precio del oro en el mercado in
ternacional provocará en el 82 
una disminuci6n de cerca de mil 
millones de dólares en los ingre
sos de Sudáfrica. A juicio de los 
economistas, el país no podrá 
mantener el crecimiento del 
Producto Nacional Bruto (PNB) 
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a1 ritmo actua1 de 5 por ciento al 
ano. El déficit presupuestal debe 
creoer por encima de los cinco 
mil m.illones de dólares previstos, 
provocando inflaci6n y caída dei 
poder adquisitivo de los asalaria
dos. 

Por todos esos motivos, el 
apartheid demostrará a corto 
plazo una tendencia malcada al 
endurecimiento político, tanto 
internamente, como en lo relati
vo a Namíbia. EI endurecimiento 
conducirá a un aislamiento aún 
mayor dei régimen racista. El ra
dicalismo afrikaaner hizo imposi.
ble disenar salidas reformistas 
para el apartheíd, cuando la ma
yoría negra no había tomado 
conciencia de su fuerza. Actual-

mente el ANC se fortalece a me
dida que crece la insatisfacci6n 
de la población negra. La lucha 
política se polariza. Cuando el 
primer-ministro J. P. Botha trata 
de salvar el apartheid con la con
signa "cambiar o morir", el efec
to que logra es totalmente 
opuesto. La extrema derecha se 
aprovecha dei pânico y gana 
fuerza. La radícalización aumen
ta. La mayoría negra ya no cree 
en soluciones que no pasen por 
la afinnaci6n directa de su pode
rio político y su organización. El 
informe de Natal reconoce que 
la mitad de los negros entrevista
dos ayuda o admite haber ayuda
do ai movimiento de liberaci6n. 
( Carlos Castilho). • 
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GHANA independencia, pero ha sido aho
gado por el boicot financiero y 
político internacional. 

Un golpe 
El país llegó así a un impasse 

total ante el fracaso de todos los 
partidos tradicic,naJes. El Partido 
de la Convención del Pueblo 
(CPP), fundado por Kwame 
Nkrumah antes de la indepen
dencia, fue disuelto veinte anos 
más tarde por los militares, sin 
haber conseguido implementar 
su programa nacionalista. La 
gran popularidad de Nkrumah 
term_inó dispersándose, no tanto 

para evitar el colapso 
El primer país en conquistar la independencia en Africa cumple 

25 aftos ai borde dei caos. El capitán Jerry Rawlings 
intenta rescatarlo a1 asumir el poder por segunda vez en tres aftos 

L o que la mayoría de los ha
bitantes de Ghana estaba es

perando desde hace a]gún tiem
po sucedió en la madrugada dei 
31 de diciembre pesado. EI pre
sidente Hilla Limann fue derro
cado por un golpe de Estado que 
restituy6 el poder ai capitán de 
la fuerza aérea Jerry Rawlings en 
medio de la peor crisis política y 
económica de este país africano. 

Hijo de padre escocés y ma
dre africa.na, conocido como "J. 
J.", Rawlings Uega por segunda 

por la represión militar de los &<'
biemos posteriores como por los 
supuestos herederos dei "padre 

vez ai gobiemo en un momento de la independencia de Ghana", 
en que el país alcanza el grado que usaron con oportun,ismo las 
máximo de desmembramiento banderas populares del partidE>. 
político y económico. Ya fueron El último de ellos fue el depues
probados en Ghana, sin ningún to presidente Hilla Limann, 
resultado, casi todos los sistemas electo como heredero de Nkru
políticos e institucionales que el- mah y que, una vez en el poder, 
hombre ha inventado. ejercitó todos los principios eco-

Todos los modelos económi- nómicos condenado11 por su su
cos capitalistas y neocapitalistas puesto inspirador. 
fueron aplicados, con consecuen- Los demás partidos de ten
cias catastróficas. Un proyecto dencia conservadora, liberal, tri
nacionalista y socializante fue bal o típicamente personalistas 
puesto en práctica después de la sólo tuvieron alguna consistencia 

RawUngs hered6 1tn país destruJdo política y económicamente 
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y unidad interna mientras fueron 
oposición al gobiemo de Kwame 
Nkrumah. Después que el funda
dor de Ghana fue derrocado en 
1966, esos partidos perdieron 
todo contenido ideológico y se 
igualaron en la corrupción y en 
la lucha por el poder. Divididos 
entre si en una disputa persona
lista, se transformaron en presa 
fácil para los militares quienes, 
ante el fracaso de los partidos, 
no tuvieron ningún freno a sus 
ambiciones. 

La corrupción 

Después de) derrocamiento de 
.Nkrumah, Ghana se transformó 
en una especie de paxaíso de la 
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corrupción, concentrada sobre 
todo en el contrabando de cacao 
y oro. Hasta 1978 el país fue el 
mayor exportador mundial de 
cacao, pero perdió esa posición 
ya que durante casi diez anos, 
cerca dei 30 por ciento de su 
producción era contrabandeada 
a países vecinos. Lo mismo suce
dió con el oro. Se crearon 
inmensas fortunas en poco tiem
po y la red de soborno involucr6 
a toda la cúpula política, finan
ciera y administrativa del país. 

Esa situación fue responsable, 
en gran medida, de las ocho ten
tativas de golpe registntdas du
rante los cinco anos de gobierno 
dei general lgnatius Acheam
poug. El juego de rivalidades en-

El libeial Hilla Limann 
(izquier<h) permaneció 
un ano y medio en e! 
poder viviendo a la 
sombra dei prestigio de 
Rawlings (amba). 
Limann f racasó y d 
golpe fue inevitable 

tre grupos de empresarios, políti
cos y militares, que luchaban en
tre si por una tajada de corrup
ción, fue básicamente institucio
naliz.ado. El kalabule (mercado 
negro) se transform6 en una 
práctica normal, llegando en al
gunos momentos a concentrar 
cerca dei 40 por ciento de los 
intercambios comerciales en las 
grandes ciudades. 

Con la desmoralizaci6n de los 
partidos y poüticos civiles, los 
militares asumieron el control 
del país en 1966. Y terminaron 
envueltos por el mismo proceso 
de descomposición. Actualmente 
las fuerz_as armadas están dividi
das horizontalmente. Los oficia
les de alta graduaci6n están iden
tificados, en su gran mayoría, 
con la corrupci6n. Después dei 
primer golpe del entonces temen
te Jerry Rawlings, en junio de 
1979, fueron fusilados tres ex
presidentes militares, entre ellos 
el general Acheampong, así 
como otros veinte oficiales acu
sados de corrupci6n. 

El otro sector de ]_as fuerzas 
armadas está formado por jóve
nes suboficiáles y sargentos que 
participaron activamente dei gol
pe de junio de 1979 y que están 
indignados con la corrupción en 
el ejército. Dichos militares son 
profundamente moralistas, na
cionalistas sin ideologia definida, 
y en algunos momentos se dejan 
envolver por la pasión. Cuentan 
con la simpatia general de la po
blación y están unificados en el 
combate radical a la alianza cívi
co-militar que gobern6 el pais en 
los últimos quince anos. 

La bancarrota económica 

Pero el aspecto más crítico de 
la realidad de Ghana está en el 
campo económico. Como el boi
cot externo frustró los planes de 
industrialización y reforma agra
ria propuestos por Nkrumah, la 
estructura productiva dei país 
quedó sujeta a la dependencia 
comercial con el exterior. En las 
dos últimas décadas, Ghana dejó 

No. 52 - mayo - 1982 



de ser el primer exportador mun
dial de cacao para ocupar actual
mente un melancólico tercer lu
gar, después de Costa de MarfiJ y 
Brasil. Las plantaciones de cacao 
de Ghana tienen más de 25 aiios 
y los arbustos viejos producen la 
mitad de lo que rinde uno de 15 
afios. Mientras en Brasil la pro
ducción de cacao alcanza un pro
medio de dos toneladas por hec
tárea, en Gbana ese índice es de 
solamente 600 kilos. Las expor
taciones ghanesas cayeron de 
400 mil toneladas hace diez anos 
a apenas 240 mil en la zafra 
1979-80. 

Esa reducci6n agravó el défi
cit en la balanza comercial a tal 
punto que el país sobrevive 
actualmente gracias a préstamos 
externos. Los impuestos sobre 
las ventas de cacao cubren ape
nas un 30 por ciento de los in
gresos del gobierno, pese a que 
los productores reciben sólo un 
S por ciento del precio obtenido 
en las exportaciones. La deuda 
externa de Ghana gira en tomo 
de los ocho mil millones de dó
lares, una cifra elevadísima para 
la economía del país. El déficit 
dei presupuesto nacional oreció 
10 veces en los últimos siete 
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aiios. En consecuencia, la infla. 
ción alcanzó la cifra récord de 
140 por ciento; productos de 
consumo básico como el arroz 
registraron un alza de 400 por 
ciento en los últimos dos anos. 

El salario mínimo oficial es 
de cuatro cedis (1 ·cedi= USS .. 
0,30) por día, aunque se estima 
que cerca del 30 por ciento de la 
fuerza de trabajo gana menos. 

Habitantes: 
11.320 mil 
Etnias: 
akan (44%) 
mole-dagbani (16%) 
ewé {13%) 
otros (27%) 
Religión: 
cristianos (40%) 
cultos tradicionaJes {38%) 
Musulmanes (12%) 
Instrucción: 
70% de analfabetos 
Población: 
30% urbana 
Fuerzas Annadas 
20 mil hombres 
Ingreso per capita: 
380 dólares anuaJes, em 1977 
Idioma oficial: 
inglés 

Un pan cuesta 20 cedis, un hue
YO dos y medio a 3, una caja de 
fósforos 2, y una botella de cer
veza por lo menos 11. Es prácti
camente imposible entonces que 
un trabajador medio pueda sos
tener a su familia con el salario 
mínimo. Ghana, que siempre se 
enorgulleció de ser un país sin 
problemas de pobreza absoluta, 
enfrenta ahora el ham bre endé-
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mica en vastas regiones del nor
te, cerca de la frontera con Alto 
Volta. 

El descalabro administrativo 
y el saqueo de los recwsos pú
blicos promovidos durante 15 
anos de régimen militar dejaron 
tam bién un saldo trágico en la 
estructura socioecon6m ica · del 
país. El servicio público está vir
tualmente paralizado. Todos los 
hospitales sufren escasez. de me
dicamentos y en m uchos de ellos 
falta el agua desde hace meses. 
Diversas escuelas secundarias no 
funcionan porque no bay dinero 
para alimentar a los alumnos, 
quienes en gran proporci6n con
curren a clase para poder comer. 
La red de carreteras está intran
sitable en un t>O por ciento. Los 
trenes rolo transportan un tercio 
de su capacidad de carga. Los 
vuelos internos están reducidos 
a la mitad por falta de repuestos 
en aviones y aeropuertos. La em
presa estatal de cabotaje Black 
Star existe sólo en los papeles, 
porque sus tres em barcaciones 
fueron empenadas para cubrir 
deudas. 

Tamale, la segunda ciudad de 
Ghana, no tíene un sístema 
regular de aprovisionamiento de 
agua desde hace más de un ano. 
La ciudad no tiene comunica
ción telefónica con el resto dei 
país y sólo llegan a ella una vez. 
por semana los aviones de la 
Glumo Airways. En Accra, laca
pital, la gasolina cuesta el equi
valente a cinco dólares por litro 
en el mercado negro. La lata de 
aceite comestible que costaba 
media cedi en 1974, está hoy 
cuarenta veces mãs cara. 

Devaluación = golpe 

La trágica situación económi
ca dei país provoc6 la intensifi
cación del êxodo bacia el exte
rior. Con un índice de desem
pleo calculado en 20 por cien to, 
cerca de un millôn de personas, 
en una poblaci6n de algo más de 
1 O millones, emigraron a países 
vec.inos. En Lagos, capital de Ni
geria, existe un barrio llamado 
Agege donde viven cerca de 150 
mil ghaneses. En Costa de Mar
fil viven u.ras 300 mil personas 
que abandonaron Ghana en los 
últimos tres anos. 

Este es el saldo dejado por los 

De mayox productor mo:ndJal de cacao, Ghana pasó ai tercei lup.r 

28 - tereeT' mundo 

regímenes militares y por la de
sorientaoión económica dei go
biemo civil de Hilla LI.mann. 
Sin tener de donde sacar más di
nero, los militares recurrieron a1 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI). Nada menos que seis mi
siones dei FMI estuvieron en 
Ghana desde 1979 intentando 
oblignr a1 gobierno de Limann a 
devaluar el cedi, despedir funcio
narias públicos, limitar gastos so
ei.ales y aumentar las exportacio
nes. En otras palabras, las recetas 
clásicas del FMI, cuya principal 
consecuencia a corto plazo es 
siempre la de hacer aún más difí
cil la vida dei trabsjador. Deva
luar el cedl significa aumentar el 
precio de las importaciones ele
vando, consecuentemente, el 
casto de vida. Cortar proycctos 
sociales implica aumentar el de-. 
-sempleo. Y para Ghana eso es 
simplemente insoportable dada 
la dramática situación dei país. 
Todas esas condiciones fueron 
impuestas para garantizar un 
préstamo total de mil millones 
de dólares destinado a saldar 
compromisos urgentes. EI propio 
Hilla Limann lleg6 a advertir 
que "la devaluación dei cedi sig
nifica un golpe de Estado". Y 
fue justamente lo que sucedi6 el 
último día de 1981. 

El capitán Jerry Rawlings, 
pese a su Juventud e inexperien
cia como político. mostró en 
1979 a los participantes de la 
Conferencia de Países No Alinea
dos en La Habana que tiene con
ciencia de las causas del subdesa
rrollo y dependencia económica 
de Ghana. En esa ocasi6n se pre
sent6 a los lideres dei mundo co
mo un adepto incondicional dei 
reacercamiento con los demás 
países dei Tercer Mundo, rom
piendo con la postura pro-euro
pea y pro-norteamericana de los 
regímenes militares que lo prece
dieron. Una de sus principales 
preocupaciones después de rea
sumir el poder fue restablecer re
laciones diplomáticas con Ubia, 
rotas bace un ano por el ex-presi
dente Li.mann. 
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EI nuevo régimeo 

Pero cl gran problema de J. J. 
es formar un equipo de asesores 
eoonómicos y políticos. En el 
golpe de 1979, Rawlings se vío 
dificultado por el espontaneísmo 
de muchos oficialesj6venes, más 
interesados en castigar a los co
rruptos que en reorgaruzar la es
tructura económica y social dei 
país. La destrucción con bull
dozers dei lugar ocupado por los 
contrabandistas y los traficantes 
dei mercado negro, en Accra, en 
jullo de 1979, es ejemplo típico 
de esa actltud. 

No existe la menor duda de 
que la lucha contra la corrupción 
será la prioridad inmediata dei 
nuevo gobierno. Además de cas
tigar a los culpables, el equipo de 
Rawlings necesita repetir lo que 
hizo en 1979 cuando, en tres se
manas, consigu1ó aumentar en 
400 por ciento los ingresos fisca
les dei gobierno. EI miedo de los 
especuladores amenazados de fu
salamiento y castigos corporales 
en público h1zo que inmediata
men te después dei golpe de 1979 
se forrnaran largas filas en las ofi
cinas recaudadoras, que anterior
mente estaban desiertas pues la 
evasí6n de impuestos era una 
práctica comente. Hoy, una nor
mnlizaci6n dei cobro de impues
tos, aunque necesaria, será insu
ficiente para reanimar la abatida 
economia de Ghana. 

Seguramente Jerry Rawlings 
intentará atraer bacia sí ai sector 
político que permaneci6 fiel a 
las ideas de Kwame Nkrumah. 
Este es el caso de personas como 
Kodjo Addison, miembro de la 
Escuela Ideológica de Winneba, 
donde se formaron los cuadros 
poHticos dei CPP. Gyan-Apen
teng, dirigente de la Guardia Re
volucionaria Kwame Nkrumah, 
Kofi Ghapson, Johny Hansen y 
S. O. Lamptey deben asesorar al 
nuevo régimen. Entre los milita
res JÓvenes, un nombre en ascen
so es el de Kodjo Tsikata, un vie
Jo amigo de Rawlings, objeto de 
sistemáticas persecusiones por 

1982 - mayo - No. 52 

Uno de los objetivos dei capitán Rawling.s es acabar con el mercado negro 

parte de los militares que apoya
ban ai gobierno de Limann. 

En el área sindical, Rawlings 
debe contar con el apoyo de la 
influyente central sindical de 
Ghana que reúne a cerca de me
dio mill6n de afiliados. Los di
rectorios de los dos mayores sin
dicatos, los de la Agricultura y 
la Industria, serán probablemen
te derrocados por presi6n de las 
bases, que desprecian a los diri
gentes comprometidos con el ré
g.imen depuesto. 

Pero además de enormes difi
cultades internas, el gobierno de
berá enfrentar una fuerte oposi
ci6n de los medios empresariales. 
La actitud adoptada por nortea
mericanos y europeos después dei 
golpe del 31 de diciembre revela 
una inocultable inclinaci6n al 
boicot. La maniobra parece es
bozarse con la tentativa de carac
terizar al nuevo gobiemo como 
violento y arbitrario. También 

fue sintomático el énfasis dado 
por la prensa norteamericana al 
restablecimiento de las relacio
nes diplomáticas con Libia y las 
referencias dei Departamento de 
Estado a una nota de la agencia 
soviética Tass que demostraba 
simpatia hacia el nue'YO gobierno 
en Accra. 

Lo cierto es que Jerry Raw
lings es actualmente la única per
sona capaz de salvar a Ghana dei 
colapso. El capitán rebelde here
da un país destruido económica 
y políticamente después de 25 
anos de frustraciones. Y éste no 
es s6lo un problema de Ghana. 
Casi todos los países africanos 
que alcanzaron la independencia 
en la década de los 60 vivieron y 
víven aún las mismas dificulta
des, determinadas por una deci
sí6n que rompi6 la tutela políti
ca pero mantuvo la dominaci6n 
económica de las viejas metr6-
polis. • 



En entrevista exclusiva a cuadernos dei tercer mundo, e1 capitán 
Jerry Rawlings analiza los motivos que lo Ilevaron a 

encabe.zar un nuevo golpe de Estado el pasado 31 de diciembre 

Alberto B. Mariantoni 

P ara "Jerry el salvador", co
mo le Uaman por las calles 

de Accra, el golpe de Estado dei 
31 de diciembre fue necesa.rio 
para evitar el colapso de la socie
dad ghanesa: «Probablemente no 
hay nadie más desilusionado que 
yo porque los militares hayamos 
asumido de nuevo el poder, pero 
ello era inevítable." 

Y, al contrario de lo sucedido 
en el golpe anterior encabezado 
por Rawlings en 1979, esta vez 
no hay perspectivas de un rápido 
retomo de los civiles ni se plan
tea al .régimen militar como un 
simple gobiemo "de transíción ". 

"No estamos aquf, declaró 
Rawlings a cuadernos dei tercer 
mundo, para repetir la estupidez 
de devolver el poder a politique
ros corruptos. Vinimos para que
damo5 y ayudar a implantar el 
poder de las masas." 

He sido un ingenuo 

tCuáles son /.as causu que lo 
llevaron a intervenir nuevamente 
en los <J.fUntos de Enado y a de
rrocar al régimen que usted mú
mo había instaurado en elpoder? 

-Mi defecto principal es ser 

:lJ - tercer mundo 

idealista, un hombre de buena 
fe... alguien que cree que los 
hombres son "naturalmente" 
buenos ... 

i Esta es la clave para com
prender todo ese episodio ! 

En 1979 estaba convencido 
que al conquistar la liberdad, na
die podría arrebataria de nuevo. 
Un error tremendo. He sido un 
ingenuo... jCreía haberla entre
gado en manos dei pueblo y ter
miné poníéndola y entregándola 
en manos de un grupo de politi
queros! Y durante esos dos anos 
y medio de pseudo-libertad, to
dos nosotros pagamos ... pagamos 
duramente... pero también 
aprendimos mucho. 

Mi pueblo no tuvo que apren
der latín para entender la ley del 
dividi i impera. La entendimos 
en nuestra propia carne. Hoy sa
bemos que no todos los hornbres 
son buenos por naturalez.a, que 
la represión no es un error huma
no ocasional, sino algo muy 
complejo, premeditado y organi
zado ... 

De acuerdo, pero ai contrario 
de lo que ocurrió en /unio de 
1979, parece que to, ghaneses n
guen profundamente divididos 
en relación a su gobferno. Lapo-

blación se muestra reticeme ante 
las medidas económicas tomadas 
y se inquieta por su rigor. Las 
1-endedoras de los mercados se 
niega11 a bafar los precios; los es
tudiantes exigen medidas radica
les en contra de los miembros 
dei antiguo gobierno y las pro
pias fuerzas armadas parecen 
/e/os de haber logrado la unani
midad (la Marina no habria 
adherfdo oficialmente). t Usted 
qué opina? 

-No es la población la que se 
inquieta con las nuevas medidas 
económicas, sino los corruptos ... 
los traficantes, aquellos que 
como las mamies (las revendedo
ras) creían que podían seguir 
prosperando en la corrupción y 
en el clima de tráfico instaurado 
por el antiguo régimen. Toda esa 
gente se equivooó. Para ellos se 
termin6 el Carnaval y empieza el 
mi6rcoles de cenizas. 

Ha llegado el momento de 
alinearse o no con la nueva reali
dad dei país, pues el pueblo no 
puede y no debe seguir apretán
dose el cinturón para mantener 
el lujo y el bienestar de un grupo 
de corruptos. 

Los estudiantes protestan un 
poco ... porque son jóvenes. Son 
idealistas, puros, la conciencia de 
nuestro pueblo. Tenemos que 
admirarlos. 

Usted afirma que las Fuenas 
Armadas no son unánimes. Vea 
usted mismo. Visite los cuarte
les, pregúntele a los militares, a 
los soldados, a los oflciales y 
verá la realidad. Si yo creyese 
que podría encontrar alguna re
sistencia no me hubiera arriesga
do el 31 de diciembre. Hubiera 
esperado un momento más favo
rable. 

Combate a la corrupción 

t Y el clima de terror ai cual 
se re[iere un sector de la prensa? 
Según esas informacúme, des
pués dei 31 de diciembre mái de 
80 mlembros dei Partido Nacio
nal dei Pueblo (ex-panido guber
namental) habrían sido deteni-
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dos y mds de 700 pe78onas ha
brían sido ejecutadas. 6Qué p"e
de decirnos con relación a esas 
noticias? 

- Yo también he leído esas ci
fras en la prensa europea. 1&a 
gente dice cualquier cosa! Inven
tan cifras y listo, los dados están 
echados ... 

No detuvimos a 80 personas. 
Fueron muchas más. Pero actual
mentc sólo hay diez personas en 
la cárcel. En cuanto a los muer
tos, os el mismo cuento, pero 
esta vez la proporci6n es distin
ta. Hubo muertos el día de la 
acción. Es lamentable, pero no 
se pudo evitar. Murieron exacta
mente ocho personas y no 700 
como llegaron a af'umar. Sí hu
biese muerto tanta gente tendría 
que haber en Accra por lo me
nos 700 familias de luto y Accra 
no es Nueva York. ê,D6nde están? 

6Serdn ejecutados el ex-presi
dente Limann y s"s colaborado
res mds directos? 

- No puedo contestarle. E1 
Comité Nacional de lnvestigacio
nes está a bocado a la tarea de esta
blecer las responsabilidades de 
toda esa gente. En primer térmi
no es necesario aclarar sus acti
vidades. Después será decidida 
su suerte. 

,Quê nos puede decir de los 
trlbunales populares institucio
nalizados desde el dia 5 de enero 
último? 6Cuál es su papel y có
mo conciliar/os con el sistema 
penal ghanés? 

-&os tribunales son la expre
si6n de los nuevos tiempos. Si 
los trlbunales estuviesen funcio
nando como debieran, no habría
mos llegado a este estado. c.De 
quê vale hablar de proceso judi
cial, de legalidad establecida, si 
no existe integridad judicial? 

Desgraciadamente esa ha sido 
la verdadera historia de nuestra 
magjstratura y ese es el motivo 
por el cual nosotros apoyamos a 
la justicia popular, que sí es ín
tegra. 

Ghana está viviendo una ver
dadera caza a la kalabule y la 
Gue"a Santa contra las persona-
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La lucha contra la 
oorrupci6n y e1 

contrabando e, el 
mayor objetivo 

deRawling., 

lidades dei antfguo réglmen con
tinúa. Pero, ,cómo sacar al país 
dei inmovilismo ecanómico en 
que está estancado desde hace 
más de una década? 

-Hay muchos problemas por 
resolver: 120 por ciento de infla
ción anual, el mercado negro dei 
cambio, contrabando de cacao, 
reactivaci6n del aparato produc
tivo, desempleo, etcétera. 

Pero tienen que damos tiem
po. 1,Cómo quiere que logremos 
resolver todo eso en dos meses? 
En todo caso, algo ha empei.ado 
a cambiar. Efectivamente, aun 
sin haber aplicado una nueva po
lítica, la cotización de la libra es
terlina en el rAercado negro bajó 
en tres dias de 80 a 27 cedis. 

Amigos y enemigos 

Desde el 31 de diciembre e/ 
presidente de Nigerla, Shehu 
Shagari, exige el pago ai contado 
por el petróleo que suministra. 
,cómo enfrentará ese Imprevisto 
y, sobre todo, cómo reembolsará 
a Nigeria los 200 millones de dó-

lares atrasados que reclama? 
- ê, Qué quiere que le <liga? Los 

nigerianos utilizan el arma eco
nómica contra nosotros con la 
esperanza de salvar a sus protegi
dos (del antiguo régimen). 

Pero ese tipo de presión no 
tendrá efecto sobre nosotros. 
1,Cien o 200 millones de dólares 
de deuda exigidos por un acree
dor pueden impedir la marcha de 
un pueblo? No creo. · 

6Quiere decir que la deuda no 
será liquidada? 

-No, al contrario, nosotros 
somos responsables de nuestras 
deudas. Pero antes de eso tene
mos que evaluar nuestros pro
pios ~cursos. 

Usted anunciá la intención de 
luchar contra la corrupción, de 
liquidar la gestión catastrófica 
dei antiguo régimen y de reacti
var la econom 1a dei pais. Pero en 
el plano concreto, , cuáles son, 
de inmediato, las nuevas opcio
nes poUticas y económicas de 
Ghana? 

-Desde un punto de vista po
lítico, puedo afirmarle que no 
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tenemos la intención de alimen
tar a nuestro pueblo con retóri
ca. Sólo queremos seiialarle los 
aspectos positivos y tangibles de 
nuestra Revolución. Para noso
tros sus intereses son los verda
deros intereses de la Nación: po
der alimentarse, veoe:tirse, poseer 
viviendas adecuadas y reconquis
tar la dignidad y la integridad 
moral. 

Desde un punto de vista eco
nómico, no pretendemos resuc1-
tar a la vie;a econom ía, sino 
crear una nueva. Antiguamente 
consumíamos cosas que no pro
duciamos y producíamos cosas 
que no consumíamos. A partir 
de ahora vamos a alterar todo. 
vamos a tallar la camisa de acuer
do a nuestro propio cuerpo. 

Se habla mucho en Europa de 
su simpatia hacia la Yamahiriya 
dei coronel Khada/i. 

-La forma como los pueblos 
construyen su vida viene de la 
experiencia histórica de toda Ia 
humanidad. Las ciencias socia
les afirman eso. 

Si los ghaneses de hoy se en
cuentran en la misma situación 
que los líbios al principio de su 
revolución, eso no es sino un 
accidente de Ja historia. Pero no 
hay en nuestra tierra quien pre
tenda venderle Ghana a Li bia o 
adquirir una doctrina o una ideo
logia que, entre otras cosas, no 
conocemos. Respetamos y acep
tam os a todos los países que nos 
respetan y aceptan y, evidente
mente, agradecemos a todos los 
que nos quieran ayudar. lEs pe
cado aceptaJ; ayuda de Líbia? No 
se ·olvide que el coronel Khadafi 
fue el único que nos ayudó. No 
hay otros ejemplos. Si Estados 
Unidos nos hubiese auxiliado, si 
la URSS, Gran Bretaiia, AlenÍa
nia Federal o Francia nos hubie
sen ayudado, si China nos hubie
se prestado socorro, bubiéramos 
tenido con ellos la mism a con
ducta que tenemos con Líbia. 
Les habríamos manifestado la 
misma dosis de respeto y apertu
ra. Pero desgraciadamente eso no 
ocurrió. • 
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L a República de Ghana con
memor6 el 6 de mano, 25 

anos de mdependencia. Es la pri
mera ex-colonia africana.en cum
plir un cuarto de siglo de exis
tencia autónoma desde el co
mienzo del proceso de descolo
nizaci6n masiva iniciado por las 
potencias coloniales europeas a 
fines de la décadd de los 50. La 
antigua posesi6n inglesa de la 
Costa de Oro no tuvo una exis
tencia fácil en los últimos 25 
anos y de cierta manera consti
tuye un caso típico de las difi
cultades heredadas por todas las 
ex-colonias africanas. 

La independencia de Ghana 
fue el resultado de la lucha por 
el derecho de la autodeterntina
ción que lide16 Kwame Nkru
mah. Este venció en tres eleccio
nes consecutivas en l 9 51, 54 y 
56 antes que los ingleses recono
cieran que e! país era ingoberna
ble sin la participaci6n directa 
del entonces líder máximo del 
CPP (Coventton People's Party 
-Partido de la Convenci6n dei 
Pueblo). El 6 de marzo de 1957, 
la Corona Británica decret6 la 
independencia de Ghana, y el 
doctor Kwame Nkrumah asumi6 
la jefatura de un gobiemo cuya 
estructura era copiada del siste
ma parJamentarista inglês. 

El líder del CPP puso en prác
tica un proyecto nacionalista 
cuyo principal objetivo era la 
creación de una infraestructura 
industrial para el país. Ello afec
taba los intereses de los exporta
dores britânicos que no tolera
ban que Ghana dejara de ser un 
país dependiente e importado1 
de productos manufacturados. 

Las presiones crecieron y Nkru
mah fue obligado a cambiar la 
Constituci6n en 1960, sustitu
yendo el parlamentarismo britá
nico por un régimen republicano 
presidencialista. Era la única for
ma de concentrar poderes para 
intentar forzar la industrializa
ción. 

Sometido a fuertes presiones, 
el CPP comenz6 a enfrentar ten
siones internas dado que no era 
un partido ideológicamente ho
mogéneo. En el esfuerzo por al· 
canzar la independencia, Nkru
mah había forjado un frente de 
grupos políticos disímiles. El 
proyecto de industrializadón 
consumi6 gran parte de las reser
vas monetarias beredadas de la 
época colonial, que fueron utili· 
zadas en obras tales como la re
presa de Acosombo, en el río 
Volta. La agricultura fue relega
da a un segundo plano, mientras 
los bancos extranjeros estrangu
laban ai gobiemo Nkrumah tra
bando la concesión de nuevos 
préstamos para obras de infraes
tructura. 

El cerco externo 

La suma de factores internos 
(caída dei consumo, alza de los 
precios, d.ivergencias políticas, 
disn'linución de las exportaciones 
tradicionales y presiones sobre el 
gobierno) y el cerco externo de 
acreedores y financistas euro
peos, min6 la base política de 
Kwame Nkrumah quien mante
nía, sln embargo, un enorme 
prestigio entre los pobres -que 
lo Ilamaban Osagyefo (reden
tor)- y entre los demás países 
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dei Tercer Mundo. Nkrumah se 
definía como socialista, marxista 
y cristiano y fue uno de los pre
cursores del Movimiento de Paí
ses No Alineados y la Organiza
ci6n de Unidad Africana (OUA). 

En 1966, un grupo de oficia
les del ejército, poderosamente 
influido por los ingleses, da un 
golpe de Estado e instaura una 
Junta Militar de ocho miem bros 
ai mando del general J. A. An
krah. Los golpistas se proclama
ron anticomunistas y formaron 
el NLC (National Liberation 
Council - ConseJO de Liberación 
Nacional) rápidamente reconoci
do por todos los gobiernos que 
anteriormente boicotearon los 
planes nacionalistas de Nkrumah. 
El Fondo Monetario Internacio
nal (FMI) autorizó inmediata
mente los créditos pedidos y has
ta entonces congelados. 

El dinero de los bancos euro
peos y norteamericanos permiti6 
que los militares introdujeran 
una nueva Constitución en 1969 
y se realizaran elecciones que lle
varon ai gob1erno a Kofi Busia. 
Los tecnócratas del nuevo régi
men aplicaron las recetas clásicas 
dei FMI, despidos masivos de 
funcionanos públicos, devalua
ción dei cedi, finde los subsidios 
y liberalización total de la eco
nomía. Casi tres mil obreros fue
ron despedidos por huelgas, 
antes que Busia, en su furor 
autoritario, arremetiera incluso 
contra las fuerzas armadas, cuyo 
presupuesto fue reducldo en casi 
45 por ciento. 

EI 13 de enero de 1972, los 
militares dieron un nuevo golpe 
de Estado , que elevó al poder al 
general lgnatius Acheampong. 
Con Busla cayó también la Cons
tituci6n de 1969 El nuevo presi
dente resolvió imponer un con
tradictorio "gobierno de unión", 
sin partidos, e inspirado en con
fusas ideas corporativas que pre
tendia unir soldados y electores. 
En el plano económico se aban
donó definitivamente el ~nfasis 
dado a la industria y obras de 
infraestructura. La prioridad era 

la exportaci6n agrícola, aten
diendo así a los intereses econó
micos europeos, para los cuales 
Ghana debería ser siempre un 
proveedor de materia prima (ca
cao y, en menor escala, oro) y 
un dócil importador de manu
facturas. Con ese esquema el 
país jamás llegaría a tener un 
mínimo de autonomia econó
mica. 

La sucesión de golpes 

Acheampong fue más repre
sor que su antecesor. Adopt6 la 
política popularmente conocida 
como yenrua (no pagaremos) 
para todos los conflictos saJaria
les. La corrupción se generalizó 
paralelamente ai aumento dei 
precio mundial del cacao. El 
contrabando hizo fortunas enor
mes en la aristocracia civil y mi
litar. En 1976, comenzó la vio
lencia callejera, lo que no fue su
ficiente para impedir que el régi
men militar montara una grotes
ca farsa en torno de la realiza
ci6n de un plebiscito sobre el si
niestro "régimen de unión". Los 
resultados de la votación fueron 
ignorados y los militares anun
ciaron sus propias cüras, dando 
por aprobada , en mano de 
1978, la propuesta oficial por 54 
por ciento de los votos. Tres me
ses más tarde, Acheampong fue 
obligado a renunciar y lo sustitu
yó su ministro de Defensa, gene
ral Fred Akuffo. 

A comienzos de 1979, Ghana 
tiene una nueva Constitución, la 
cuarta de su convulsionada histo
ria. El ciclo de experiencias polí
ticas frustradas se cerraba. EI 
modelo constitucional inglés im
plantado en el momento de la in
dependencia fue eliminado en 
1960 por Nkrumah y sustituido 
por el sistema presidencialista 
centralizador En 1969, los mili
tares implantan un régimen auto
ritario inspirado en el corporati
vismo, el cual sobrevivió diez 
anos hasta ser cambiado por el 
sistema liberal dei tipo nortea
mericano. 

La Constitución de 1979 era 
tan estricta que, incluso copian
do modelos liberales extranjeros, 
tenía e! toque local autoritario. 
Los militares de Ghana impusie
ron cláusulas que hacían virtual
mente inmutable el nuevo texto 
constitucional. Sin embargo, 
pese a rodearse de todas las ga
rant ías posibles, los generales no 
consiguieron impedir un nuevo 
golpe de Estado, la única solu
ci6n institucional no prevista en 
la Constitución. El entonces te
niente Jerry Rawlings liderando 
suboficiales desconformes con la 
corrupción en la cúpula dei ejér
cito sacude ai país en la madru
gada dei 4 de junio de 1979 con 
un movimiento moralizador. 
Centenas de generales, corone
Jes, empresarios, funcionarios 
públicos y políticos son deteni
dos y muchos de ellos fusilados 
en un marco de satisfacción po
pular por el castigo impuesto a 
los corruptos. Rawlings conquis
ta una enorme popularidad, pero 
se da cuenta que no tiene la pre
paraci6n suficiente como para 
manejar los complicados meca
nismos dei poder político y eco
nómico. Resuelve entonces, con 
el consenso de los suboficiales, 
convocar a elecciones. Los comi
cios se realizan el l 6 de junio, 
venciendo un ex-diplomático que 
pas6 la mayor parte de su vida 
fuera de Ghana. Hilla Limann y 
su Partido del Frente Popular se 
presentaron como herederos de 
Kwame Nkrumah, hecho que 
bastó para darles una cómoda 
mayoría parlamentaria y la ex
pectativa de que el país podría 
finalmente resolver sus proble
mas. 

Pero fue una ilusión frustrada 
a los pocos meses. Limann olvi
dó rápidamente el discurso na
cionalista de Nkrumah y adoptó 
el liberalismo económico clásico. 
Se propuso romper la dramática 
crisis económica de Ghana sin 
romper con la dependencia ex
terna y el resultado fue un nue
vo estancamiento. (Carlos Casri
lho) • 
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SIERRA LEONA 

EI crepúsculo 

de la era Stevens 

Después de 13 aiios en el poder, el anciano 
presidente Siaka Stevens prepara el camino para 

una sucesión tranquila 

Alíce Nicolau 

H ace algunos aiios Sierra Leo
na instituyó la "Orden del 

Mosquito" en homenaje ai insec
to que impidió que el territorio 
fuera poblado masivamente por 
inmigrantes europeos. Si es cier
to que esa circunstancia facilitó 
el acceso dei país a la indepen
dencia política no es menos cier
to que Siena Leona, tal como la 
conocemos actualmente, nació, 
a su manera, de la colonización 
bianca. 

En este, como en tantos otros 
territorios africanos, todo co
menz6 con la llegada de los nave
gantes portugueses en 14S8. Des
pués dei ''descubrirniento", vino 
la "evangelización ", y la Iglesia 
de Santo Domingo en Dufiné 
atestigua la presencia, en 14S9, 
de una religión ajena a la zona, 
ya en conflicto con el Islam, que 
había llegado antes. La entrada 
de los blancos en escena agregó 
un factor de perturbación a la 
existencia convulsionada de este 
territorio, atravesado durante los 
siglos de su historia conocida, 
por sucesivas olas migratorias y 
las consecuentes luchas entre los 
diversos grupos étnicos. 

Portugueses, franceses, holan
deses e ingleses se disputaron el 

1982 - mayo - No. 52 

territorio que, durante siglos, 
pasó a ser una zona de piratería 
bianca. Entre 1458 y 1787, la 
acción de los colonizadores se 
desarroll6 en tres direcciones: 
buscar las riquezas dei subsuelo, 
agravar las luchas interétnicas, 
oponiendo unos grupos ·contra 
otros y aliándose militarmente 
con alguno de ellos y finalmente, 
esperar el envío de negros vendi
•dos por sus jefes o capturados 
durante las guerras. 

Hasta que en 1787, el hombre 
blanco descargó en el territorio 
de Sierra Leona parte de un '<far
do" muy especial. Después de la 
abolición de la esclavitud y de la 
prohibición dei tráfico de escla
vos por parte de Gran Bretafia, 
después de la lucha de las colo
n.ias que se transformaron en los 
Estados Un.idos de América, In
glaterra se vio enfrentada con un 
problema racial: La !legada a la 
metrópoli de numerosos negros, 
ahora libres, pero condenados aJ 
desempleo, al hambre y la mise
ria. 

Un grupo de comerciantes de
cidió entonces adquirir un terri
torio africano, exactamente en el 
lugar ocupado actualmente por 
Freetown, hacia donde enviarían 

un contingente de negros cuya 
presencia en Londres amenazaba 
coo crear graves problemas socia
les. Se mezclaron negros prove
nientes de los Estados Un.idos 
-cuya lealtad durante la guerra 
con los norteamericanos fue 
compensada con la libertad
con otros, fugitivos de Jamaica y 
llegados a Inglaterra y, adem ás, 
algunos liberados de barcos ne
greros en una tieTJ:a que les era to
talmente ajena. Sin que sus "be
nefactores" lo supieran, la poli
cía británica los hiio acompaiiar 
por algunas decenas de prostitu
tas londinenses previamente em
briagadas y embarcadas a la fuer
za. Así comienza la especial 
colonización bianca sobre Sierra 
Leona. Las crónicas divergen en 
este punto: según algunos, los 
crio/los que pasaron a constituir 
la clase dominante, tanto econó
mica como políticamente, son 
descendientes directos de esa pri
mera leva. Según otros, los 30 
mil criollos descenderían de las 
sucesivas olas de colonos negros 
enviados a Sierra Leona, después 
que fracasó la primera experiên
cia, debido a las enfermedades y 
a la masacre cometida con los so
brevivientes por el rey de los 
timné, que había vendido el te
rritorio. En 1800, el mismo gru
po inglés instituyó una compa
nía comercial e hizo un nuevo 
intento en Sierra Leona, pero 
obligando a los colonos a traba
jar para la cornpaiiía en el culti
vo dei algodón y e! café y en el 
comercio con los timné. Los 
nuevos colonos pasaron el tiem
po en lucha contra los timné y 
en rebelión contra sus "benefac
tores", de tal modo que la coro
na británica acabó por transfor
mar el establecimiento en una 
colonia dei Estado. 

A partir de entonces, pese a 
la efervescencia de los colonos y 
el constante rechazo de las po
blaciones aut6ctonas a los intru
sos, se cre6 una situación de cier
ta estabilidad. Los recién llega
dos, ahora bajo la autoridad de 
un gobemador británico, se ins-
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talaron sobre todo en la costa, 
penetrando bacia e1 interior en 
misiones de comercio. Funda:con 
cooperativas y lograron prospe
rar en aquel medio tan hostil. 
Para eso se aliaron a la potencia 
colonial bianca que, por la fuer
za de las armas imponia el do
minio de los criollos. Estos fun
cionaron, por decirlo así, como 
"colonizadores in terpuestos", 
obviando los inconvenientes que 
el mosquito presentaba para el 
dominio blanco in loco. En 1821, 
la ya entonces ciudad de Free
town se transforma, por seis 
anos, en la capital del conjunto 
de las posesioncs inglesas en 
Africa Occidental, posición que 
volvi6 a ocupar de 1866 a 1874, 
pero entonccs con la inclusión 
de Nigeria. 

La primera unlversidad dei 
Africa colonial fue erigida en 
Sierra Leona, en 1827 y, por iro
nia de la historia, se transformó 
más tarde en el semllero donde 
se formaron las primeras genera
ciones de intelectuales africanos 
que posteriormente estimularon 
los movimientos nacionalistas de 
la costa occidentaJ. En 1863 se 
crearon dos consejos, el legisla
tivo y el ejecutivo con cierto 
grado de autonomia y que in
cluían dos representantes negros. 

Sin embargo, la conquista del 
interior no fue una tarea fácil ni 
para los crlollos ni para los britá
nioos. Esta sólo terminó a fines 
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del siglo XIX y qued6 ratificada 
con la proclam ación del protec
torado británico sobre las diver
sas tribus en 1898. 

Esta asociación entre coloni
zadores blancos y colonizadores 
negros dejó de existir a partir del 
momento en que se desarrollan 
los ideales nacionalistas e inde
pendentistas. A tal punto que, 
en 1924, cu ando los britânicos 
introducen tres jefes tribales 
aut6ctonos en el Consejo Legis
lativo, los criollos rechazan esa 
medida, considerando que las 
poblaciones "iletradas" dei inte
rior estaban síendo manipuladas 
por la potencia colonial para per
petuar e1 dominio inglés. 

Lo cierto es que el conflicto 
entre los criollos y las poblacio
nes autóctonas s61o fue solucio
nado parcialmente cuando la ins
tituci6n del sufragio universal 
hizo perder el peso político que 
la escasa minoria había detenta
do durante anos. Sin embargo, 
en los aiios 50, cuando se prepa
raba la independencia dei país, 
los crio/los hicieron una última 
tentativa de obtener un estatuto 
privilegiado. 

Incluso hoy la divísión entre 
criollos y poblaciones autócto
nas continúa siendo un dato per
manente de la situación del país 
a1 punto que el control de la eco
nomia continúa en manos de los 
descendientes de los primeros 
colonos negros, asociados a los 
sitio-libaneses y a los interescs 
occidentales. 

Los .. bermanos M.argai" 

De 1960 a 1967 los "herma
nos Margai" dominaron la esce
na política en Síerra Leona. Mil
ton Margai falleció en 1964 y lo 
sucedió al frente del gobiemo su 
hermano, Albert. Tanto uno 
como otro llevuon a cabo túni
das tentativas de diversificar el 
intercambio comercial del país, 
de detener la sangría de divisas 
causada por el contrabando de 
diamantes, de intensificar la agri
cultura, abandonada en pro de la 

explotaci6n de los diamantes 
aluviales, de parar, en suma, la 
catástrofe. Pero todos esos inten
tos fueron anulados por la inefi
cacia y corrupci6n de los gobier
nos y sobre todo, por el prcdo
minio de los intcreses imperialis
tas. La explotaci6n de los dia
mantes y dei hierro escapaba al 
control del Estado, lo que pcrmi· 
ti6 su agotamiento, aJ punto que 
hoy los diamantes aluviales son 
prácticamente una figura del pa
sado y los yacimientos de hierro 
de Marampa fueron clausurados 
en 1976. 

El cambio de régimen produ
cido en 1967, con el ascenso de. 
Siaka Stevens (quien se había 
destacado en la lucha anticolo
nial) al poder, suscitá vivas es
peranzas de modificaci6n de la 
situación dei país. 

Se nacionalizó la explotación 
forestal y se cre6 una empresa 
minera, la Díminco, con partici
pación mayoritaria del Estado, 
lo que perrniti6 el control de la 
explotaci6n de diamantes. 

En sus agitados anos de po
der, Siaka Stevens logró algunos 
triunfos. Pero sobre todas sus 
iniciativas pesaba la dura hipote
ca del predominio de los lazos 
económicos con Gran Bretana, 
de la explotación de las riquezas 
minerales por empresas extranje
ras. Todo eso se agravó con la 
unión aduanera de Sierra Leona 
y Liberta (Mano River Union), 
país de economia totalmente 
dependiente. 

La creaci6n de la ya citada 
Dímfnco, en 1974, la reapertura 
de algunas minas de oro, la reac
tivación de la explotación de las 
minas de rutilo abandonadas, y 
el aumento de la producción de 
arroz. permitieron que el gobier
no Stevens en 1975 mejorara el 
nivel de vida de la poblaci6n y 
puecían prometer progrcso sus
tanciaJes, con el plan quinquenal 
de desarrollo en el cual se pre
vefan inversiones del orden de 
los 621 millones de leones (mo
neda local, 1.20 por dólar nor
teamericano ). 
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Sin embargo, todas esas ilu
siones se desvanecieron. El alza 
de los costos dei petróleo, el cie
rre de las minas de bierro, el ago
tamiento de los diamantes alu
viales, la manipulación en los 
mercados intemacionales de los 
precios dei café y el cacao, la 
persistencia de la corrupci6n y el 
contrabando, contribuyeron 
para que, una vez más, la econo
mía dei país se enfrentara con 
una situación de casi bancarrota. 
El empeoramiento de las condi
ciones de vida de la población 
condujo a un descontento gene
ralizado y a una persistente agi
tación social p&nl lo cual el go
bierno sólo supo encontrar medi
das represivas. En septiem bre del 
aiio pasado, una manifestación 
de masas (200 mil personas) en 
Freetown 'Y una huelga general 
hicíeron estremecer al gobierno 
de Siaka Stevens. A eso siguió 
una ola represiva y la instaura
ción del estado de sitio, el cual 
se mantiene hasta hoy. 

Los diamantes, el cacao y el 
café constituyen el 80 por cien
to de las exportaciones de Sierra 
Leona. Basta que entren en jue
go factores ajenos al gobierno 
(la manipulación internacional 
de los precios) o derivados de 
una explotación irracional de los 
recw:sos no detenida a tiempo 
para poner en peligro toda la 
economia de un pais asentado 
sobre pilares tan frágiles. Y fue 
justamente lo que sucedió en 
Sierra Leona, que recién ahora, 
después de desperdiciar sus ri
quezas busca diversificar la pro
ducción y concentrarse en un 
plan integrado de desarrollo agrí
cola, que garantice el autoabaste
cimiento y el aumento de expor
taciones del sector. 

Pero si bien esos esfuerzos 
prosiguen, con la ayuda de paí
ses como China y de institucio
nes · financieras intemacionales 
como el Banco Mundial, tam
bién continúa la política suici
da de colocar en manos de ln
tereses extranjeros el control 1e 
riquezas esenciales. Es lo que su-
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La ineficiencia de Stevens Devó al país a1 borde dei caos 
debido ai hambre, causa de permanentes agitaciones sociales 

oede con la explotación del ru
tilo, entregada a una transnacio
nal de los Estados Unidos, la 
Bethlehem Steel que detenta el 
85 por ciento de las acciones de 
la oompaftía Sie"a Rutile. 

su gobiemo. Se dice que, a los 
79 anos, Siaka Stevens prepa
ra cautelosamente su sucesi6n, 
de manera de no dar grandes mo
tivos aparentes de agitación a 
una oposición hoy condenada a 
la clandestinidad. Primero, la 

, . Otro aspecto suicida de la_ po- casa será «ordenada", poniendo 
hhca de Sierra Leona es su hipo- fin a los casos más escandalosos 
teca a1 Fondo Monetario Inter- de corrupción después se decre
nacional (~MI), institución a la , tará el regre~ a1 multipartidis
cual recumó, con las consecuen- mo. Entonces se realizarán las 
ci~ p~r todos conocidas: la pa- ele-.ciones, cuyos resultados se
;wac1~n ~~ _la economia, Y la rán garantizados previamente 
'austendad 1mpuesta a las ca- mediante el filtro de las "consul-

pas menos favorecidas. tas indirectas". Si las cosas suce-
De ahf que la mayor parte de dieran así, cuatro nombres, cua

los observadores considere que tro ministro.. del actual gobier
se está en el crepúsculo de la era no de Freetown, podrán disputar 
Stevens. Según se prevé, las elec- la sucesíón de Siaka Stevens: 
ciones generales (constantemen- lbrahim Komora, Kamara-Taç
te postergadas), que parecen lor, Francis Minab y Solomon 
aproximarse, marcarían el fin de Pratt. • 



SAO TOME Y PRINCIPE 

Dei colonialismo 
ai poder popular 

La respuesta ai descontento ya no es la 

represión, sino la apertura de canales democritioos 

Carlos Pinto San1os 

''Hace muchos anos murieron 
aquí muchas personas'', nos 

dice Fernando, 15 anos de edad, 
cuidador de cabras durante las 
mananas y estudiante de tercer 
ano de enseilanza secundaria por 
las tardes, seilalando las tierras 
verdes que están ante nosotros. 
Allí, en Ia antigua plantación de 
la Saudade, entre las ruínas dei 
hospital y la única pared que 
queda de la casa donde nació 
el escritor.pintor Almada Ne
greiros, hombres, mujeres y ni
iios fueron masacrados en febre
ro de 1953 por la furia de los co
lonos portugueses. 

La administración colonial 
había intensificado en esos anos 
las redadas en Sao Tomé para 
reclutar mano de obra forzada 
para las plantaciones de cacao. 
La rcsistencia de los saotomen
ses y los rumores propalados por 
los propios agricultores sobre 
planes de asalto a puestos poli
ciales, llevaron al gobiemo a ar
mar a centenas de colonos, que 
se lanzaron contra poblaciones 
indefensas quemando casas y 
matando más de dos mil perso
nas en dos semanas. El gobierno 
português alabó la "competencia 
y responsabilidad., dei goberna
dor que había ordenado la 
"acción contra los comunistas" 
iniciada en el pequeno poblado 
de Batepâ. 

El fm dei colonialismo 
En la misma época en que 

surgen los movimientos de libe
ración de las otras colonias por
ruguesas, un grupo de nacionalis
tas funda, en septiembre de 
1960 el Comité de Llberación de 
Sao Tomé y Príncipe (CLSTP), 
que al ano slguiente participa en 
Rabat, junto con el MPLA de 
Angola, PAIGC de Guinea-Bissau 
y el Frelimo de Mozambique, en 
la crcación de la Conferencia de 
las Organizaciones Nacionalistas 
de las Colonias Portuguesas 
(CONCP) destinada a hacer con
verger las acciones político-mili
tares de los movimientos en lu
cha contra la dominación portu
guesa. 

En el congreso de 1972, reali
zado en Malabo (Guinea Ecuato
rial), se toma la decisión de 
traruformar al Comité en Movi
miento de Liberación de Sao 
Tomé y Príncipe (MLSTP) y se 
elige como secretario general a 
Manuel Pinto da Costa. 

Las reducidas dimensiones de 
las islas impedían el desarrollo 
de formas guerrilleras y la lucha 
anticolonialista se basa en la de
nuncia dei modo de trabajo en 
las plantaciones y en la concien
tización nacionalista de la po
blación, por medio de transmi
siones radiales regulares desde 
Libreville, Gabón. 

Manifestaciones de apoyo ai 
MLSTP, reivindicaciones y accio
nes de protesta de los trabojado
res del campo y de los serviclos 
pl1blicos, la huelga de los estiba
dores y las manifestaciones de la 
población contra los aumentos 
de los precios revelaron al mun
do, en 1974, la existencia de un 
fuerte sentimiento antidictato
rial e-n Sao Tom6 y Príncipe. 

EI 26 de noviembre de 1974 
el MLSTP y el gobiemo portu
guês finnaron el Acuerdo de Ar
gel, que f,jó la independencia dei 
país para el 12 de julio de 197 5. 

Cinco días antes de Ia inde
pendencia, se llevan a cabo en 
todo el país con gran participa
ción popular elecciones para una 
Asamblea Constituyente. El 30 
d• septiembre, el presidente Ma
nuel Pinto da Costa anuncia la 
nacionalización de las 23 °princi
pales empresas agrícolas, lo que 
significa que a partir de entonces 
el Estado dispone dei control de 
la economia del país. 

Amcnazas externas 

Carlos Graçs, ministro de Sa
lud durante el Gobierno de Tran
sici6n abandona el país en enero 
de 1976 y hace pl1bllca su disi
dencia. Fija su residencia ~n el 
Gabón de Omar Bongo, a quien 
lo unen lazos personales de am~
tad. En julio de 1977 el presi
dente Manuel Pinto da Costa de
nuncia por primera vez "manio
bras imperialistas" que intentan 
desestabilizar aJ régimen y, en 
los meses siguientes, se efectúan 
algunas detenciones y juicios de 
indivíduos acusados de conspira
ción. Paralelamente f, esa oposi
ción interna (que según las auto
ridades de Sao Tomé está lidera
da por Carlos Graça), se desarro
lla una amenaza externa con la 
aparición de barcos no identifi
cados a lo largo de las islas, viola
ción del espacio aéreo por apara
tos tampoco identificados, de
sembarque de pseudo-náufragos 
y el ingreso aJ país de extranje
ros sospechosos. 
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El periódico 
muralesuno 

de los 
instrumentos 

para la 
infonnación 

popular 

EL PROBLEMA DE LA INFORMACION 

O Entre diciembre de 1981 y febrero dei aiío 
en curso, el semanario Revolução, órgano 

oficial dei gobierno -cuatro pqinas formato ta
bloide- circulá una sola vez. Esa situaci6n del 
único medio periodístico impreso saotomense, se 
debe fundamentalmente a dificultades tipogdfi
cas, explicaron Jos redactores. En Sao Tomé s61o 
hay una impreota, materialmente superada por 
los requerimientos dei aparato estatal. Marfa do 
Rosario Bardos, ministra de Informaciones opina 
que Revolução surgi6 "en condiciones más emo
cionales que realistas" y que el peri6dico tendd 
que ser "totalmente replanteado". 

Protestas 

Con una prema tan irrelevante -aólo cuatro 
j6venes estudian periodismo- la radio asume una 
enorme impoitancia como medio de información 
y educaci6n de masas. Es considerada un semeio 
píiblloo y e1 gobierno ha tratado de crear hábitos 
de audiencia entre la poblaclón. Pero un receptor 
cuesta más de 3 mil dobras, precio superior a1 sa
lario mínimo me:nsual de un trabajadOT agrícola. 

La Radio Nacional saotomense sale a1 aire du
rante 17 horas y media diarias (de las S.30 a las 
23 horas) y cubre cerca del 6S por ciento dei te
rritorio; empero, hay difieuttades de ,reclbir la 
trasm.isión en la isla P,íncipe y en las regiones 
más elevadas, Trasmite a través de dos estaciones 
de onda media (una recientemente .instalada por 
la República Democdtica Alemana), onda corta 
y de frecuencia modulada. 

EI gobiemo denuncia interna
cionalmente la posibllidad de 
una invasi6n extranjera (aunque 
las autoridades saotomenses nun
ca hayan dicho de d6nde partiria 
la amenaza, las miradas se vuel
ven inevitablemente hacia oi 
vecino Gab6n) y a pedir auxilio 
militar a Guinea Bissau y a An
gola. El contingente guineano de 
las Farp, cerca de cien hombres, 
permaneci6 en las islas hasta 
mayo de 1980, mientras el desta
camento de las Fapla continda 
estacionado hasta hoy en Sao 
Tomé y Príncipe. 

En agosto de 1979 se realiza 
en el país el primer censo des
pués de la,indepentlencia. 

coh>niale.~ en la época dei "con
trato". La memoria de la opre
si6n fue en ese caso determinan
te can relación a las explicacio
nes oficiales sobre la necesidad 
)( ventajas del censo de pobla
oión. 
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No acatando las instrucciones 
oficiales de permanecer en sus 
casas durante un domingo, Ia po
blaci6n de Sao Tomé rechaza el 
censo y se producen enfrenta
mientos con las fuerzas de segu
ridad. Los incidentes tienen ori
gen, sobre todo, en la histórica 
aversi6n de lo~ saotomenses a 
los controles administrativos 
efectuados por las autoridades 

A fines de diciembre de 1981 
en Santo Antonio do Príncipe 
un baile público termina con en
frentamientos entre algunas de
cenas de manifestantes y las 
fuerzas de seguridad. Exaltados 
los ánimos, en medio de protes
tas contra la falta de alimentos 
durante las fiestas navideiias, 
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EI ministro de Educación, Rafael Branco. impulsa la alfabetuación maslva 

D Entre 1974 y 1981, la población escolar tri
plicó en Sao Tomé y Príncipe. Actualmente 

hay cerca de 30 mil aJum.nos: el presupuesto para 
la educación cuadriplicó, pasando de 23 a 91 
millones de dobras (de 600 mil a 2,5 millones de 
dólares norteamericanos). 

Toda la ensefianza es gratuita y el Estado gas. 
ta anualmente 90 dólares por cada escolar, mãs 
del doble . dei promedio africano de apenas 40 
dólares. La enseiianza primaria aJcanza a1 95 por 
ciento de Ia población en edad escolar. 

Sin embargo, el último censo regi.stró la exis
tencia de 30 mil analfabetos, casi un tercio de Ia 
poblacíón total. A juicio del ministro de Educa. 
ción Rafael Branco, ello se debe a los errores co
metidos en las campaiias de alfabetización, en las 
que hubo "falta de sistematización y mucho vo
luntarismo''. Esas deficiencias serían superadas 

en la campana iniciada el aiío pasado, que abarca 
a 10 mil trabajadores en dos etapas. La primera 
consiste en eliminar el analfabetismo de la pobla
ción trabajadora, fundamentalmente en las em
presas agropec11arias; la segunda se destina a ex
tender el esfuerio de alfabetización a todas las lo
calidades dei interior. Se prevê erradicar total
mente el analfabetismo en 1985. 

La mayoría de los alfabetizadores son alum
nos dei ciclo secundario, profesores-est11diantes 
que dictan hasta 20 horas semanales sin dejar de 
asistir a sus propias clases. 

Cuba es el país q11e más ayuda otorga al desa
rrollo de la educación en las islas, a través de la 
concesión de becas, equipamientos y el envio de 
profesores, los cuales -según el ministro Rafael 
Branco- son los que menos cuestan a su gobier
no y tienen "un buen nivel cualitativo y un des. 
tacado espfritu internacionalista". Hay, además, 
profesores portugueses y la Unesco apoy6 shnbó
licamente la campana de alfabetización con una 
donaciõn de quince mil dólares. 

aparecen panfletos mmuscritos 
contra la .. discriminación a la 
que está sujeto Príncipe" y exí
gen la separación inmediata de la 
isla de la República, reivindican
do una independencia de viabili· 
dad polftíca y económica extre· 
mamente dudosa si se tíene pre-

sente que la población de la isla 
tiene poco más de cinco milha
bitantes, muchos de los cuaJes 
son originarios de Sao Tomé. 

lar por los problemas de abaste
cimiento más que como expre
sión de una voluntad separatista 
real. 

40 . tercer m,undo 

Los incidentes, que dejaron 
un saldo de algunos heridos leves, 
fueron interpretados como un 
producto del descontento popu-

Poder popular 

En todo caso, las insatisfac. 
ciones tienen ahora canales de-
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mocrâticos para expresarse. A 
comienzos de 1980, se inici6 en 
Sao Tomé y Príncipe el proceso 
que conduciría a la instituciona
lizaci6n del Poder Popular. 

Precedidas de una campana a 
nivel nacional, las elecciones 
para las Asambleas Populares 
Distritales fueron iniciadas el 8 
de marzo de 1980. EI voto libre 
y directo fue normalmente 
acompanado por declaracíones 
de los electores -Y en éstos estu
vieron incluidas las comunidades 
de trabajadores extranjeros resi
dentes - sobre los motivos de la 
elección de tal o cual delegado 
en un ''clima de participación 
popular extraordinario", según 
declar6 Alda Espírito Santo, pre
sidente de la Asamblea Popular 
Nacional y segunda persona en la 
Jerarquía dei régimen saotomen
se. Las Asarnbleas Populares Dis
tritales eligieron inmediatamente 
los 40 diputados de la Asamblea 
Popular Nacional que, reunida el 
12 de mayo, reeligió al presiden
te Manuel Pinto da Costa para su 
segundo mandato. 

Los dlputados son responsa
bles ante los electores de su cir
cunscripción, a quienes tienen 
que rendir cuentas cada cuatro 
meses, pudiendo ser destituidos 
por la Asamblea Popular Distri
tal. 

El 21 de diciem bre de 1 980 
(fecha que pas6 a ser conmemo
rada como "Dia del Poder Popu
lar"), fue adoptado un reglamen
to interno para la creación de los 
6rganos de Base de Control Po
pular cuya constitución varia se
gún el número de miembros de 
cada una de las 1 24 circunscrip
ciones que funcionan como au
xiliares de los delegados de las 
Asambleas Distritales. 

"Una experiencia nueva que 
se está enraizando en el terreno 
pero todavia lejos de la perfec
ci6n deseada", senal6 Aida Espí
rito Santo, ai comentar los resul~ 
tados obtenidos en Ia introdu
ción de esa nueva forma de po
der del pueblo de Sao Tomé y 
~fucip~ • 
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El presidente Manuel Pinto da Costa comenta para 
cuadernos dei tercer mundo la enorme distancia entre el 

modelo ideológico y la realidad económica concreta 

E n eptrevista exclusiva a cua
dernos dei tercer mundo, el 

presidente Manuel Pinto da Cos
ta analiza sus siete anos de go
bierno y traza, en líneas genera
les, las metas que deberán ser 
alcanzadas para que el país su
pere la actual crisis económica. 

e;Cómo ve usted, se1ior presi
dente, la situación económica de 
Sao Tome y Príncipe en 1982? 

-La situaci6n económica es 
muy düícil. Si la actual crisis 
económica mundial tiene graves 
consecuencias para. los países in
dustrializados, para las naciones 
dei Tercer Mundo no producto
ras de petróleo, como la nuestra, 
es desastrosa. 

Somos casi monoproductores 
de cacao, de cuya venta proviene 
cerca dei 90 por ciento de nues
tros ingresos en divisas. La baja 
dei precio dei cacao en el merca
do internacional nos crea gran
des dificultades. Y la mayor par
te de los productos para consu
mo interno son importados, con 
precios en alza. Con menos divi
sas, estamos obligados a reducir 
las compras ai extranjero. En 
tres anos, de 1977 a 1980, nues
tra capacidad de compra se redu
jo en un 60 por ciento. 

,Qué medidas se han adopca
do ame esas dificultades? 

-En 1980, iniciamos campa
iías de movilizaci6n de la pobla
ción intentando explicar las 
razones y las consecuen cias de la 
crisis. buscando promover el cul
tivo extensivo de productos na
cionales -banana, marabala, pro
duetos hortícolas, etcétera -pa
ra minimizar sus efectos. Ctee
mos que tuvimos éxíto en esta 
campana, pero nuestro pueblo 
está habituado desde hace siglos 
a una allmentación basada en 
productos importados como el 
frijo), la papa, el aceite de oli
va, la margarina y el vino. La al
teración de los hábitos es difícil 
y lenta. Así, aunque tengamos 
productos nacionales en cantida
des suficientes, la población 
siempre sentirá alguna falta. 

La Segunda Asamblea Ex
traordinaria dei MLSTP realizada 
en diciembre último decidió el 
Plan Perspeccivo para el período 
de 1982-1985. i Cuáles son las 
prioridades en e/ desarrollo del 
país? 

-El Plan Perspectivo recoge 
la experiencia acumulada en los 
planes anuales anteriores, que 
nos proporcionaron nuestra pri
mera experiencia en planifica
ción. Nuestras acciones económi-
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cas se caracterizan por una cierta 
improvisaci6n y desorganizaci6n 
entre 1975 y 1978, y fue con los 
planes anuales que a partir de 
1979 mejoramos esa situación. 

Pero en el interín se hl.Zo sen
tir la necesidad de un plan más 
amplio. En esa óptica elabora
mos un plan cuadrienal que puso 
el acento en el desarrollo de los 
sectores agrícolas y ganadero, 
que son las que van a absorber la 
mayor parte de la inversi.ón. 

Nuestro objetho futuro fun
damental es liberamos del cacao. 
Si queremos que Sao Toml4 y 
Príncipe deje de ser esclavo del 
cacao es necesario -aunque eso 
pueda ser paradojal- producirlo 
cada vez más. de manera de 
adquirir riqueza para inverti.r en 
otros sectores. La Comisión Es
pecial del Consejo Coordinador 
del MLSTP encargada de la pro
ducción de alimentos tendrá co
mo una de sus tareas principales 
la renovación de las plantacio
nes de cacao. Otra orientación 
se refiere a la construcci6n de 
pequenas y medianas unidades 
agro-in dustriales. 

lnfraestructuras · 
para el desarrollo 

i Y 1a industria? 
-Para poder pensar en desa

rrollo industrial es necesario re
solver primero el problema de la 
energia. Así, tenemos previsto 
para el período 1982-1985 la 
construcción de una central 
térmica y ya está elaborado un 
proyecto de una central hidroe
léctrica. Al finalizar el Plan Pers
pectivo esperamos poder dispo
ner de una base energética segura 
para nuestro futuro desarrollo 
industrial. 

Del mismo modo, invertire
mos en las infraesuucturas turí:r 
ticas. Encaramos el turismo con 
características selectivas. Dada 
su condición aleatoria y las pre
siones políticas a las que está su
jeto, ese sector nunca constitui 
rã la fuente fundamental de 
nuestros íngresos. Pero nuestro 
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pais es hermoso, coo buenas 
condiciones naturales para el tu
rismo, y debemos utilizar todos 
los recursos de desarrollo exis
tentes. 

El Plan Perspectiva contem
pla el sector social en una orien
taci6n de perfeccionamiento de 
lo que ya fue obtenido. Nuestro 
esfuerzo en ese campo ha sido 
enorme desde 197 5 y hoy tone
mos una estructura sanitaria a ni
vel nacional que puede ser consi
derada como una de las mejores 
de la z.ona geográfica en que es
tamos insertos. Existen estableci
mientos hospitalarios en todos 
los distritos. 

Hemos tenido también he
chos relevantes en el plano de la 
educaci6n. El presupuesto del 
sector ba aumentado considera
biemente -de cierta forma pode
mos decir que la educación es 
nuestro nino mimado- y esta
mos decididos a continuàr con la 
reforma de la enseftanza, no per
diendo de vista el objetivo de 
crear un "hombre nuevo". Los 
resultados ya obtenidos son bas
tante alentadores. 

El Plan Perspectiva brinda 
particular atenci6n a la forma
ción de cuaiiros -cuya carencia 
es general en todos los países 
subdesa.rrollados- y esperamos 
que a1 fin de ese período de cua
tro anos su falta sea atenuada. El 
envío de estudiantes al extranje
ro (casi 600 actualmente) ha 
sido hecho bastante desorganiza
damente, sin una planificaci6n 
correcta de nuestras necesidades, 
lo que puede provocar proble
mas de ubicación a su regreso. 
Debemos corregir ese aspecto. 

La base ideológica 
de la Revoluci6n 

, Cuále.s son los fundamentos 
político-ideológicos de .ru gobier
no? 

-En el programa dei MLSTP 
adaptado en la Primera Asam
blea, se observa la necesidad de 
"tomar en cuenta las condiciones 
objetivas y subjetivas existentes 

en Sao Tomé y Príncipe para re
flejar las aspiraciones profundas 
de nuestro pueblo, condiciona
das por el nivel cultural, político 
e ideológico, por un lado, y el 
grado de desarrollo de las fuerzas 
productivas, por otro". En ese 
programa, definimos a1 MLSTP 
como un Frente antimperialista 
y anticolonialista en el que tie
nen cabida, independientemente 
de sus ideologias, todos los indi
viduas que de acuerdo con esos 
princ1pios estén interesados en la 
reconstrucción dei país. 

Nuestro proceso de desarrollo 
se basa, por lo tanto, en la orlen
taci6n antimperialista y anticolo
nialista. 

,No exi8te ento11ces una pers· 
pectiva socialista? 

- La perspectiva de la cons
trucci6n del socialismo existe 
para todos los países. Pero cree
mas que sería equivocado decir 
que actualmente estamos cons
truyendo el socialismo en Sao 
Tomé y Príncipe, porque no 
tenemos condiciones para eso. 
Seria introducir en la cabeza de 
las personas ideas equivocadas, 
lo que tendría como consecuen
cia, dadas nuestras dificultades 
de todo tipo en la resolución de 
cuestiones fundamentales, que la 
poblaci6n identificara ai socialis
mo con la situación que vive. En 
esta etapa vamos a realizar aque
llo que es posible teniendo en 
cuenta el grado político y cultu
ral de nuestro pueblo y el desa
rrollo actual de nuestro país. 
Queremos tener el apoyo de la 
poblaci6n en todos los pasos 
dados, evitando ir muy adelante 
para no correr el riesgo de que
damos solos. 

, E1 socialismo vendrá poste· 
rlormente? 

-Con seguridad. Eso es inevi· 
table. 

Los incidentes de Príncipe 

,considera que la manifesta· 
ción efectuada en los últimos 
dias de díciembre en Principe, 
durante la cual se lanzaron rei· 
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vindicaciones independentista,, 
refie/a e/ inicio de un movimien• 
to separaHsta? 

-Esos incidentes no tuvieron 
nada que ver con separatismo. 
Observe que muchos de los 
S.300 habitantes de Príncipe no 
son autóctonos y que, por otro 
lado, apenas particip6 de los in
cidentes una parte de la pobla
ci6n de ta ciudad, no habiendo 
ninguna adhesión de los trabaja
dores de las empresas agropeoua
rias que constituyen la mayoría. 

Las acciones dei día 26 de di
ciembre fueron provocadas por 
algunos compatriotas -seis de 
tos cuaJes fueron detenidos que 
recibieron 6rdenes de agitar a la 
poblaci6n. La reivindicaci6n de 
separación no vino de los que in
tegraban la manifestación y no 
fue ésa la consigna más coreada, 
sino las refuentes a carencias. 
Se proclamó que "Príncipe está 
abandonado", '"sin abastecimien
to", "en el ostracismo" etcétera. 
Esos compatriotas se olvidan que 
una cosa es el deseo y otra es la 
posiblidad de concretar las inten
ciones. 

Vale la pena mencionar acá 
que el olvido ai que siempre fue 
relegado Príncipe durante el co
lonialismo desapareci6 con la in
dependencia dei país y eso se 
prueba no sólo por las carencias 
de abastecimiento que son las 
misrnas en las dos islas sino tam
bién por algunas realizaciones 
importantes que se dieron allá: 
central térmica, central telefóni
ca, el hospital de Puerto Real, 
etcétera. Esa sensación de aisla
miento heredada de la época co
lonial tiene también que ver con 
la inexistencia de una línea marí
tima regular que permita un flu. 
jo constante entre las dos islas. 

Por lo tanto, lo que llev6 a al
gunos compatriotas a participar 
en la manifestaci6n fueron los 
problemas existentes y no la rei
vindicaci6n separatista. 

Las "órdenes de agitar a la 
poblacfón "de Príncipe, dorman 
parte a su /ufcio de una conspfra
ción? 
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-Los incidentes de Santo An
tonio do Príncipe deben encua
drarse en un contexto mucho 
más amplio. Desde 1975 se vie
nen produciendo acciones deses
tabilizadoras con intentos -en 
tres de ellas- de asesinato del 
presidente. Pero ninguna tuvo 
éxito porque la poblaci6n no se 
dej6 movilizar y mantiene su 
apoyo ai partido y al gobiemo 
pese al constante envenenamien
to, basado en las dificultades 
objetivas a que está sujeta. 

,La contrarrevolución saot<,
mense e1tâ apoyada por algún 
pai, vecino? 

-La reacción interna en Sao 
Tom6 y Príncipe no logra nada 
sin apoyos externos y es eviden
te que ellos ex.isten. Una expre
sión reciente de Jos mismos fue 
la excesiva importancia que los 
medios de comunicación social 
de aJgunos países dieron a los 
acontecirnientos de Príncipe. Se
gún me contaron, la radio y te
levisión portuguesa hablaron du
rante días de ellos, lo que no 
deja de ser sintomático. En Sao 
Tomé y Príncipe se hicieron rea
lizaciones importantes que siem-

pre fueron silenciadas pero cuan
do se producen Incidentes de ese 
tipo se acuerdan de nuestra exis
tencia. 

tCómo ve usted el nivel al
conzado en la cooperación eco
nómica con otros países africa
nos de lengua portuguesa, espe
cialmente Angola? 

-La cooperación con países 
africanos de lengua portuguesa 
ya fue tratada en varias reunio
nes cumbre y si bíen se dieron al
gunos pasos importantes, ten
drán que darse otros para que 
ésta sea ejemplar. 

Angola nos ha ayudado mu
cho en varios terrenos y pode
mos decir que sin su auxilio ten
dríamos aún más dificultades. Y 
esa ayuda tiene mucho más valor 
para nosotros teniendo en cuen
ta la grave situación que vive el 
país hennano. Pensamos que en 
e! futuro pueden haber acuerdos 
orientados a complementar la 
economía de los dos países y 
esos proyectos no están más 
avanzados porque decidimos es
perar a elaborar nuestro plan 
cuadrienal. 

La cooperación económica 
entre 101 países árabes y el resto 
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D Manuel Pinto da Costa, 44 anos, ae licenció 
en economia en la Uni'nrsidad de Berlln 

(ROA) en 1968. En 1972 fue electo secret.ario 
general dei MLSTP en la Conferencia de los Na
cionalistas Saotomenaes realizada en Santa Isabel, 
eo ese entooces capital de la Repllblica de Guinea 
Ecuatorial. 

independencia de las islas en 1975 y acumula, 
ademú, lu funciones de primer ministro, minis
tro de Defensa y de Seguridad. Es presidente dei 
MLSTP desde 1978, CtUndo el movimiento pu6 
a definirae como "frente revolucionario de fuer
us democdticas anticolonialistas y antimperia
listas" 

Es presidente de Sao Tomé y Príncipe de.,de la 

dei Terce, Mundo es tema de 
varias reuniones intemacionales 
recientes. ,cómo ve usted esta 
cuestión? 

-Se habla mucho de la nece
sidad de cooperaci6n entre los 
países árabes y los africanos, o 
no alineados en general, pero 
concretamente se hace muy 
poco. Y no hay duda de que los 
países árabes podrían hacer mu
cho si desviaran parte de sus 
grandes recursos financieros de
positados en los bancos occiden
tale, y los aplicaran en el desa
nollo de to, países no alineados 
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que -por regia general- no po
seen disponibilidades de dinero. 
Cuando esas intenciones dejen 
de serio y se transformen en rea
lizaciones, la cooperación con 
los países árabes podrá jugar un 
papel muy importante en los es
fuenos de nuestras naciones en 
crear una economia indepen
diente y pr6spera de manera de 
poder concretar -árabes y afri
canos- las aspiraciones de nues
tros pueblos. 

La mejor cooperaci6n que 
Sao fomé y Príncipe tiene con 
un país árabe es con Argelia y 

viene desde hace mucho tiempo, 
mucho antes de nuestra indepen
denca, cuando ese país apoyó 
material, política y moralmente 
nuestro movimiento de libera
ción. Esa colaboración continu6 
después de la independencia y al
canza un excelente nivel. Le cito 
como ejemplo la Estación Te
rrestre de Telecomunicaciones, 
la cooperación técnica y la for
maci6n de cuadros nacionales en 
Argelia, el proyecto de amplla
ción del aeropuerto, y la cons
trucción de reservorios de petró
leo y derivados. • 
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1983 

Se otorqmá un premio único e lndMmb!e 
8 PoT cada qénero y ocrt99oria. EI pn>mlo con-

alat!ró en 3 000 dólares o au equivalente nn 
la monecla nocional correspond!ente, y la publico-
ción de la ol:,ra on la coleod6n Premio. 

9 
Los Jurados POdrán senalar, poro su publl· 
cadón total o pan:1(11 . en las colecctones o 
revista.e de la Caao de las Amárlcaa, y a 

)Ilido de '91a, las obras (o partes de ell.aa) que con. 
0 lllderen de mérito 81.Úfdente. 

A partir de 1983, con el obleto de locilltar 1c parti 
clpad6n y l)IOS)ldar un nlvel cada vez m6a el9VCld 
de callda.d, loe 96neroe de novela, cuento, J)08alo 
cuumaturoto, enaayo y teetlmonlo, y laa co1eqor!ae 
de literatura para nliloe y J6vones, literatura l:xae 
lena y literaturas carlhenaa en lenQUO ln9leao 
lranceea o las corra1pondtentes lenoua.e nacloootoe 
que,darán dletrlbu!doe en doe 9tUJ:)OI. Cada orupo 
será convocado, altamauva.nu;nte con oi otro, cada 

1- Las obras debetán presentarse e80ri1as o 10 mÓqulna Y folladoa. Para fact!Jlar e! trahajo y 
de los Jurados, ae rueqa el envio de orlglnaj 

doe ~. d1t lo eloulento manera: 

Grupo A : nove,laa, ob1a11 dramático.a. llbros de ,...., 
Umonlo, UbrQa da enaayo sobre temas ar 
tfatlco-lltmmoe, obroa de Uterotura bro 
atlei'ia y obras de literatura cartbeiia en 
lenquo francvOQ o nacional 

e 
~ 

Grupo 8: Ubroa de cuentos, poemarlo., llbros d 
enaayo sobre tema.e hlatórlco-eoclalee, l 
broe para. nlJ\os y Jóvenes y obras de 11-
teratwu c:arlbeno en len9UQ tni;ilaeo o 

1 

nacional. 

l 
Para 1983, el Premio Caso de los Amérleaa 
se convoca en 1011 9/,neros y ~ d• 
Grupo A. 

Podrán paniclpar en •1 Premto: o) los auto-2 rea latlnoamertcano. y carlbei\0<1, naturales 
o naturallmdoa, y b) lo. enaayletaa do cuol 

quler otro pais, con obraa 110bro temos latlnoameri
. 

cono. Y cor!beno.. 

Loa autores deberân enviar sus ortqtnoles 
3 en ellJ)CJftol, con excepd.6n de loe broallei\01 

que lo horán en portuqu", y de los c:arU:,., 
ii.os do lolVJUO'. lroncoso, que lo harán en esta o en 
Ianque nadonol. En todos loe C'OSOS las obraa det. 
rán ser tnédltae. Se conslderorán Inédita.e aunque 
hayan aldo lmpresae pardalmente y. en l01 ob,oa 
dramáticos, aunque hublercm sido reprenntadas 
Cuondo so llale de traducclones al 98J)Criiol, ,e bará 
constar ai nombf. dei lraductor y ae envlar6 @l texto 
en el Idioma arlqlnal, para poalbles edlclonea bl 
llnoO... 

toe Ubroe de teetl.monlo documentarán, da. 
• luente dlrec!a, un aepecto de la realldod la 

r tlnoamerloanc y corlbena. Se entlenda po 
luente dlr9ct.a el conoclmlento da los h8choe por el 
aulor, o la 111C()pllcn::ión, por Mt., de nlctos o cons 
!andas oblenklaa de toe pro!Q'llonlatos o de test1ooe 
ldóriscs. F.n amboa co:aos, e1 lndlapensob)e la docu
mentact6n fldedlona. que pwide aer 99Cl'!ta y/o Q?Ó
llca. La forma queda o cliacrecl6n dei autor, pero la 
e-alldod llterana, es tamblvn lndlepenaable. 

s Cada e-atOIIOlia abarco tod08 los 9'neros 
dei ~lo, a opct6n de loe autores. 

: Loe ll.brol parQ nlilos y J6venoa l)OClrán ser 6 d• Uoct6n, bcdo la /arma que el autor ~ 
Ilera (no(T(IUva, 180U'O, poesia. etc.) o dld6c

tlC0<1 (bl09TQ!íos, vlaleo, deacubrlmlentoa, lnvendo
nes, palMis, pueblo., etc.). Laa obras de Ocd6n lrata
rán mOtlvoe latlnoomertcanoe y carlbeftoà, y las 
dldáctlcoa aeuntos C1tlaclonados con la evolud6n so
cial de lo Am6riCX> 1.aUno y el Carlbe. Los autore• 
podrán enviar los orl91nales lluatn:ldoe. 

Nlnqún autor padrá enviar más de un llbio 7 por c;rénero, nJ podrá porllclpar con una obro, 
aunquo eaté in.dlta, ~ hava obtenJdo a.l· 

c;rún premio nac:lonal o lntemaclonol. 

y dos copias. perlec1amente !eqtbles. 

li 
Las obroa ser(m llrmadoa por sua autcn,,, 
qulenes eepeci8c:arán en quA oónam desean 
partlclpm. F.e odmielble al seudónlmo lltera 

rlo, ai ee uaual en el autor. pero, en este caao, seró 
lndlspenaable quo acompaiíe eu ldenllllcadón. Loe 
autores. y tambJén los lraduetorea e li~. en-
vlarán sua ~vem lkhaa blohlhlloqrálloaa. 

Aquellos autores qu,, conlravenqon las nor-12 maa especificodas en los puntos 7 y 1 1 de 
cmoa bases, aerán d88C'Ollflcadoe. 

13 Las obras deberán sor remltidaa a: Casa de 
las Américaa (3a. y G, E! Vedado, La Robct-
no. CUbal: a cualquJera de las embaiadm 

de Cuba, o o Case Posto! 2, 3 000 Berna 16, SU!za. 

,. Las obros dttberón ser entreqadoa en cual-
qulera de los luqaree mencionados en la 
bau 13 antes dei 30 de novlembre de 1982. 

15 Lo. Jurados se reunlrán en La Habona, en 
enero de 1983. ,. Las obras preeenb:las eetarán a <l.la):,ogldón 
de IU8 autores hasta el 31 de dlclembre de 
1983. La Casa de, las Amérlco:a no se ru-

p0neobUJzo c:on su devoluclón. 

PREMIO 
CASA DE LAS 

AMERICAS 1982 

C«d•lla. Ide pueblo M> publo). de Alber1o Adellach 

Man lo Pun. de John A9ard / Ulercrtura Car!beõa da 
L&nqua lnolesa, Poeela / (Guyana). 

Dei Gadxnleclo de la. laia de Bodlob y olroa m,az,rrri. 

n- - de Kalman Batsy / Uteratura paro 
ninas y IÓV'8nes, Cu.ento / !At<,wolina), 

Lc znanlaíía - alqo máa ~ llDtl IJl-.a eelepa 
Nrde, de Omar Cabe:tas l.acayo / Testlmonlo 

'(Nlc:aroqua). 

Lnantam!Mkl dei pa{a coo ,.,..,_ m-.. de Jullo 
Paros Bcmero / Poesia / IEcuodor). 

to. 6á.6lqoa. do F.nrlque Sosa Rodrl<,ium / Enaayo / 
(Cuba). 

u .. o.cuzo puahlo ll<)D.rient•, d. P9dl'O Juan Soto 
/ Novela / (Pu&rto Rico). 

Pcm.Brmll. de Dlnorath do Volte / UteJutum Bla-
slleila, Nov•la / (Brasil), 

EAc:al'lcarcmubla.do y otroe c:v.eotoa do n<lllfra,;lo. de 
Ana Lydla Veoa / Cuento / CP\>.ano Rico). 



PAKISTAN 

En el ojo de la tormenta 
Transformado en peón de la estrategia norteamericana y 

saudita para el surde Asia. el régimen militar de Zia Ul-Baq 
enfrenta una cre<:iente oposición interna y la 

aspiroción de emancipación de las minorias nacionales 

U n funcionario de la !inca 
aérea paquistaní PIA me co

menta durante una breve coover
saci6n a mi llegada al país. ~No
sotros no tenemos una concien
cia nacional aqui. Pensamos 
siempre en función de nuestros 
nacionalismos regionales. Cuan
do v13Jamos ai extra.njero trata
mos de sentimos paquistaníes, 
pero en casa somos punjabis, sin
dhis, baluchls o pathanes". 

La secesión de la parte orien
tal dei país, que en 1971 se 
transformó en la actual Bangla
desh, no contribuyó a cohesio
nar a1 antiguo Pakistán Occiden
tal. Por el contrario, las animosi
dades regionales se agudizaron 
desde entonces. 

Los 85 millones de paquista
níes se reparten en cioco distri
tos, cada uno con su propio sen
tirniento nacional: Punjab, Sind, 
Baluchistán, la Región Front.e
riza del Noroest.e (NWFR) y la 
Regi6n del Norte (formada por 
Gilgit, Hunza y Swat), además 
de la mitad paquistaní de la Ca
chemiria, en disputa con la ln dia. 

El desarrollo económico de 
Pakistán no se ha caracterizado 
hasta ahora por la construcci6n 
de una infraestructura industrial 
que pudiera promover ai menos 
un sentimiento de interdepen
dencia entre estas regiones dis
pares. EI crecimiento desigual ha 
ahondado la brecha entre ellas. 
La mayor parte de la industria y 
agricultura modernas dei país se 
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Nikllil Chakravartti* 

EI Paso Khyber entre Palcistán y Afganistín, es uno de los puntos 
más ~portantes en la geopolítica de la región 

concentran cn Punjab y Sind, en 
evidente contraste con el atraso 
de las demás províncias. Bilo no 
ha hecho sino agudizar los loca
lismos y las tensiones. 

La situaci6n de la mujer en 
diferentes partes del país es de
mostrativa de las enormes distan
cias culturales. Viajando en un 
lujoso autobús de Rawalpindi a 

• EI autor, editor dei semanario hin
dú Mainstream escribió este art(cuJo 
al cabo de una extensa visita a Palcjs.. 
tán 

Lahore encontrê en un restau
rante de la carretera a tres dam as 
muy modernas fumando en pú
blico si.n que nadie pareciera sor· 
prendido. En Islamabad, Karachi 
o Labore no es visible ninguna 
discriminaci6n contra la mujer 
en esta República Islámica. Pero 
si uno se aventura más aliá de 
Peshawar en la provincía fronte
riza, o en Baluchistán, se encuen· 
tra una sociedad tribal primitiva, 
en la cual las mujeres son cauti· 
vas detrás de la k{l(a, un alto mu· 
ro de adobe que rodea las casas 
de una familia. El nuevo hotel de 
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Quetta no tiene ventanas hacia la 
calle, para no desafiar la priva
cidad de los vecinos. Pero en los 
valles pintorescos bajo las cum
bres del Hindu Kush y los Hima
layas, las mujeres tienen en su sa
cxificada vida cotidiana mucha 
más libertad de movimento. 

Conversando con intelectua
les de diversos puntos del pafs 
comprendf que es falaz la teorfa 
que attibuye a las fuerzas arma
das una funci6n unificadora en 
la vida nacional paquistan{. Por 
el contrario, el resultado de su 
intervenci6n en la política ha mi
nado aún más esa frágil unidad. 

Tradicionalmente el ejército 
de Pakistán recluta sus cuadros 
en una zona reducida, que com
prende apenas cuatro distritos de 
Punjab y tres de la NWFP. A 
ellos se les sum an los originarios 
del Punjab Oriental, que quedó 
bajo jurisdicci6n hindó cuando 
Pa.ldstán se separó de la India en 
194 7. Entre estos últimos se 
cuentan el general.presidente Zia 
Ul-Haq y algunos de sus más cer
canos colaboradores, como los 
generales Ariff y Rao Farman 
Ali. 

Así, en el resto del país las 
fuerzas armadas son vistas como 
un ejército punjabi que domina 
las demás regiones. No es casuali
dad que las zonas donde más 
activa es la oposición política y 
donde el propio concepto de Pa
kistán como país es cuestionado 
son aquellas que no están repre
sentadas en las fuerzas armadas: 
Baluchistán y Sind en pri.mer 
lugar. 

EI fantasma de Bhutto 

A casi cinco anos de su derro
camíento en 1977, Zulficar Ali 
Bhutto continúa siendo una 
fuerza política formidable en 
todo Pak.istán. A pesar de la in
ten~ campana propagandística 
oficial, que obviamente pinta 
con los tonos más oscuros sus 
seis anos y medio de gobierno, el 
fantasma de Bhutto continúa 
asustando al actual régimen. Su 
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ejecución, hace dos anos y me
dio, convirti6 en mártir a este lí
der populista. 

Fs un hecho que Bhutto llevó 
la política a las grandes masas y 
fue la emoción que supo desper
tar en éstas lo que lo llev6 ai poder 
después de la derrota militar de 
Pakistán en 1971, cuando la se
cesi6n de Bangladesh desencade
n6 un conflicto armado con la 
lndia. La bandera de Bhutto es 
hoy la esperanza de muchos mi
llones de paquístanies y los ofi
clales jóvenes lo recuerdan como 
el hombre que, gradas a una di
plomacia astuta, consigui6 el re
torno a casa de miles de ellos, 
prisioneros de guerra en la lndia 
después del desastre en los cam· 
pos de batalla de Bengala. De 
más de una fuente confiable oi 
decír que muchas unidades milita
res se negaron a comer el d !a que 
Bhutto fue ejecutado. Centenas 
de miles de paquistaníes trabajan 
en el exterior y mantienen a sus 
familias con sus remesas. Estos 
emigrantes recuerdan a Bhutto 
como el hombre que 1es dio 1' 
posibilidad de elevar su nivel de 
vida, a1 estimular el éxodo. 

Es comprensible, entonces, la 
preocupaci6n de las autoridades 
de la ley marcial por mantener 
lejos de Punjab a Begum y Bena-
7.ir Bhutto, la viuda y la hija del 
líder. Con su activa participación 
en campa.nas populares en los úl
timos cuatro anos, enfrentando 
persecusiones constantes, ambas 
seiioras se han graduado como 
dirigentes políticas por sus pro
pios méritos. Enarbolan la bande
ra del martirizado Bhutto y no 
hay fuerza política que oueda 
impedirles un arrasador triunfo 
electoral, particularmente en 
Punjab. Allí radica la contradic
ci6n más aguda de la política pa
quistaní actual: El ejércíto en el 
poder recluta sus cuadros de la 
misma regi6n en que se concen
tra la más poderosa de las fuer
zas políticas opuestas al régimen 
militar. 

Indicativo de ello fueron las 
elecciones municipales de fines 

de 1979. La Administraci6n de 
la Ley Marcial decretó que los 
afiliados a cualquier partido po
lftioo (todos ellos están proscrip
tos) no podrían ser candidatos. 
Pese a la prohibiclón y la total 
ausencia de campana electoral, 
los partidarios del PPP triunfa
ron abrumadoramente. En la ciu
dad de Lahore, para un consejo 
municipal de un centenar de 
miembros, cincuenta consejeros 
electos fueron descalificados 
bajo acusación de pertenecer al 
PPP. 

Promesa electoraJ 

Así, el régimen no puede vol
ver a aniesgarse convocando 
elecciones de ningún tipo, ni si
quieta un plebiscito, a pesar que 
el 5 de julio de 1977 el general 
Zia Ul-Haq prometió solemne
mente que el gobierno que aca
baba de establecer seria "interi
no" y anunci6 un "compromi.so 
solemne" de realizar elecciones 
en tres meses. 

A cincuenta y cuatro meses 
de aquel compromiso entrevisté 
al general Zia Ul-Haq, quien de
dic6 la mitad de su tiempo a in
tentar convencenne de su desin
terés por permanecer en el po
der. No anunció, sin embargo, 
ninguna instancia electoral pró
xima. El argumento que se repi
te continuamente en todos los 
niveles dei poder en Islamabad es 
que una campana electoral crea
ría nuevas tensiones y desestabi
lizaria a1 país. El régimen carece 
de indicadores para evaluar la 
opinión popular y el general Zia 
IB-Haq me dijo que la multitud 
que asístió a las celebraciones del 
14 de agosto del ano pasado de
mostraba que "marchamos por 
el camino conecto". Sin embar
go me parece aventurado por 
parte de cualquier régimen to
mar como signo de popularidad 
la concurrencia a las celebracio
nes de un feriado nacional. 

Seria no obstante incorrecto 
atribuir al régimen cualquier de
claraci6n en el sentido de que no 
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AFGANISTAN 

,\lar de Arabia 

habrá elecciones en Palcistán. 
Por el contrario, las autoridades 
de Islamabad me dijeron que el 
compromiso dei gobierno sobre 
la realización de elecciones es 
tan serio que la Administraci6n 
de la Ley Marcial tiene un comi
t~ especial a tal efecto. 

EI presidente del Comité 
Electoral es el general Rao Far
rnan Ali, quien adquin6 cierta 
notoriedad por su desempeno en 
Bangladesh. A su retorno de 
Bangladesh Bhutto lo designó di
rector de la Fundación Fauji, 
una organización caritativa dedi
cada al bienestar de los excom
batlentes y sus familias. Derroca
do Bhutto en 1977. Rao Farman 
AH escribi6 que había sido un 
grave error de parte dPI general 
Yahya Khan el haber celebrado 
en diciem bre de 197 O las eleccio
nes que llevaron a Bhutto al go
biemo. Otros errores de aquel 
gobernan te militar, a juicio de 
Rao Farman, fueron el haber 
abandonado el comando dei ejér
cito una vez estabilizado su régi-
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Pakist"1 ca.rece de 
una verdadera 
unldad nacional 

INDIA 

men, y el haber designado civiles 
para los gobiemos provinciales y 
otros puestos claves de su admi
nistraci6n. 

A partir de aquel artículo pa
rece haberse estrechado la rela
ci6n entre el general Zia Ul-Haq 
y el general Rao F'arman Alí, 
quien hoy es ministro de Energía 
y Recursos Naturales, además de 
director de la Fundación Fauji. 
Muchos lo consideran como el 
ideólogo dei actual régimen. 
Es oportuno anotar que el ge
neral Zia Ul-Haq con tinúa sien
do Comandante en Jefe del Ejér
cito (y sigue viviendo en la resi
dencia militar de Rawalpindi, y 
no en la casa Presidencial de 1s
lamabad} y que todos los gober
nadores son generales y no civi
Jes. Entre las personas con las 
que conversé en Pakistán hab{a 
muchas -incluyendo algunos 
partidarios dei gobierno actual
a quienes les parecia extraiio que 
sea el general Rao Farman Alí, 
con sus conocidos puntos de vis
ta, quien encabece el Comité 

't 

Electoral dei régimen del general 
Zia Ul-Haq. 
Ley Marcial 

Un funcionado público me 
coment6 con agudeza que en las 
dos oportunidades anteriores en 
que Paldstán fue gobemado me
diante ley marcial el país no con
sigui6 superar la inestabilidad, 
aunque ello fue precisamente el 
argumento para imponer la mi
litarizac16n. 

Fue bajo ley marcial que el 
país se desmembró en 1971, 
cuando se escmdi6 Bangladesh. 
Y fue la declaraci6n de la ley 
marcial, en 1973, lo que erosio
nó el poder de Bhutto y condu
jo a su derrocamiento. En ese 
ano, presionado por el sha de 
lrán a contener la inquietud de 
los baluchis (que aspiran a cons
truir un Baluchistán indepen
diente, sobre territorios hoy per
tenecientes a lrán y Pakistán), 
Bhutto encomendó ai ej~rcito el 
control de la situación. En tiem
po record fueron construidos 16 
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cuarteles, carreteras militares, 
aeropuertos y helipuertos. Como 
resultado Bhutto se ganó la anti
patia de los líderes baluchis y 
pasó a depender cada vez más de 
las fuerzas armadas, aunque su 
arrogancla le llevó a creer que 6s
tas jamás se insubordinarían. En 
1976 Bhutto nombr6 como co
mandante del ejórcito al más jo
ven de sus generales Zia tn-Haq. 

Lo que no alcanzó a percibi.r 
fue la alianza que se estaba for
jando entre la cúpula militar y la 
oposición política más implaca
ble, organizada en el partido reli
gioso derechista Jamaat-i-lslami 
Bhutto reci6n se enter6 de la ma
niobra cuando era demasiado 
tarde: en el verano de 1977, co
mo respuesta a una serie de dis
turbios en varias ciudades, el pre
sidente ordenó el arresto de 
Maulana Maodoodi, uno de los 
dirigentes del Jamaat, acusado 
de proporcionar armas a los ma
nifestantes. Cuando la policia in
tent6 cumplir la orden el ejército 
se lo lmpidió. En los hechos 
Bhutto ya había perdido el poder. 

La alianza entre la cúpula mi
litar y el Jamaat-i-lslami abri6 
camino ai golpe e implantación 
de la ley marcial, pero hoy el re
clamo de elecciones no es hecho 
sólo por el Movimiento de Res
tauración Democrática (coali
ción encabezada por el PPP), si
no tambi6n por la fracción dei 
Jamaat que dirige el profesor 
Ghafoor, de la Universidad Lu
clcnow de Karachi. La otra mitad 
dei partido religioso contin\\a 
oponi6ndose a las elecciones y 
apoya la ley marcial. Casualmen
te el sei\or Tuffail, que dirige 
este grupo, es pariente cercano 
del general Zia tn-Haq. 

Pero asf como el general Zia 
Ul-Haq no tiene interés en entre
gar el poder por vías electorales, 
la oposición carece de fuerza 
para exigir el fin de la ley mar
cial. De mi, conversaciones con 
dirigentes de casi todos los par
tidos opositores concluí que el 
r6gimen actual se mantiene en 
gran medida por la falta de cohe-
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si6n de las fuerzas que lo enfren
tan. La represión düiculta aún 
más las cosas para 6stas, ya que 
todos los partidos están proscrip
tos y el temor inhibe cualquier 
tipo de expresión callejera de 
masas. 

Es difícil saber cuántos presos 
políticos hay en Pakistán. AJgu
nos dirigentes opositores estiman 
la cifra en seis o siete mil, mien
tras que para el gobiemo son me
nos de cien. Elrégjmen no consi
dera presos políticos a unos mil 
detenidos acusados de ser miem
bros de la organización Al-Zulfi
car (notoria por un secuestro de 
avión en enero), a quienes trata 
como criminales. El gobierno 
niega la veracidad de los infor
mes sobre mujeres torturadas en 
el temido Fuerte Lebore, pero 
sí son ampliamente conocidos 
los castigos p\1blicos (a latigazos) 
de estudiantes que militan en el 
PPP e incluso de varios periodis
tas. 

La oposiclón 

El PPP es indudablemente la 
mayor fuerza politica en Pakis
tán, pero sus problemas internos 
son serios. Por un lado, Bhutto 
nunca construyó una organiza
á6n partidaria ni estimulá el sur
gimiento de nuevos líderes. De
pendia casi exclusivamente de su 
tremendo dinamismo personal y 
su capacidad individual de nego
ciar acuerdos con otras fuerzas. 
Los seguidores de Bhutto no 
quieren reconocer que la mano 
dura con que 6ste trató a la opo
sici6n les esté causando dificul
tades para formar alianzas ahora, 
pero sí admiten que es un pro
blema la falta de estrocturación 
del PPP. Senalan, no obstante, 
que un gran número de seguido
res responde a su convocatoria 
cuando son Damados. Ello es 
particularmente cierto en Pwtjab. 
En Sind, sin embargo, el PPP 
cuenta con gran nómero de cua
dros dirigentes extraídos do la 
aristocracia rural local, pero 
carece de apoyo activo entre las 

masas pobres del campo.Elmo
virniento "Jiye Sind", en cam
bio, desarrolla gran actividad en 
los medios campesinos de la pro
víncia. La segunda linea férrea 
entre Palcistán y la India, que de
bía pesar por Sind, no pudo ser 
inaugurada por los frecuentes 
disturbios en la regi6n. 

Al oomienzo de su gestión, 
asesores inteligentes convencie
ron a Bhutto de la necesidad de 
llegar a acuerdos con los dirigen
tes locales en las regiones donde 
el PPP no lograba gran acogida. 
Así se hicieron ias paces con 
Khan Abdul Wali Khan en la 
NWFP y con Ghaus Baksh Bizen
jo y Ataullah Mengal en Balu
chlstán. 

La luna de miel dur6 poco. 
Wali Khan fue puesto en prisión 
por Bhutto y, una vez liberado 
por el general Zia tn-Haq, asoci6 
a la Alianza Nacional Palástaní 
(PNA) por 61 dirigida con el Ja
maat-i-lslami, dispuesto a coope
rar con el presidente militar. 

Pero también este casamiento 
tuvo corta vida y el Partido De
mocrático Nacional (PDN) de 
Wali Khan está hoy en la oposi.
ción, aunque no muy activo. 
Wali Khan cuenta con buenas re
laciones en el gobiemo del vecino 
Afganistán, país con el cual su 
región tiene fuertes lazos étnicos 
y culturales. Y como Zia tn-Haq 
apoya activamente a los exilla
dos afganos en su lucha contra el 
r6gimen de Kabul, la situación 
tensa de la frontera no favorece 
al PDN. En cuanto a la politica 
interna de Pakistán, Wali Khan 
se ve perjudicado por su antigua 
ruptura con Bhutto, que hoy so
cava las perspectivas de formar 
uoa alianza opositora con el PPP. 

En Baluchistán el clima es 
muy diferente. Históricamente 
los baluchis se han opuesto siem
pre a los gobiemos centrales y 
consideran que su incorporación 
a Pakistán fue impuesta por las 
autoridades coloniales británicas 
bajo falsos pretextos. El proble
ma se discute a díario en Quetta, 
la capital provincial 



Dos de los cuatro dirigentes 
baluchis más unportantes están 
fuera del pa1S. Ataullah Mengal 
reside cn Londres, pero Khair 
Bux Marri se ha mudado recien
temente a Kabul. El Frente de 
Liberaci6n de Baluchistán, dirigi
do por este último, opera hace 
tiempo en la regi6n, desde el 
otro lado de la frontera con 
Afganistán. Su repercusión en la 
política pro\.incial no era mucha, 
pero de m6s de una fuente con
fiable obtuve informes de que el 
Frente estaria ganando adeptos 
entre los jóvenes militantes de ta 
Organización de Estudiantes de 
Baluchistán, que estarian cruzan
do la frontera para iniciar proxi
mamente la lucha armada por la 
hõeración baluchi. Y no dudan 
de que tendrán apoyo afgano en 
esta empresa. 

Con\'ersê largo rato oon los 
)tros dos líderes politioos de Ba
luchistán, el veterano Ghaus 
Baksh Bizenjo y Akbar Bugti. El 
,::nemigo de mi enemigo es mi 
amigo, sostuvieron,senalando sus 
dmpatía.s por el gobiemo afgano 

,. Babra.k Karmal. 
Demostrando madurez políti

;::i, Bizenjo no se pronunció 
:ibiertamente en favor de la in
~ependencia de Balucbistán. 
'Aunque el mejor momento ya 
pasó, conceder ta.autonomia a 
Baluchistán evitaria su separa-

ci6n de Pak.istán", sostuvo. Pero 
oonfesó ser pesimi.sta sobre la 
posibilidad de que tan sabia me
dida emane del gobierno actual 
de lslamabad. La têoría de que 
Pa.kistán se ha convertido en un 
"tapón" en el enfrentam lento 
entre las superpotencias es re
chazada por los dirigentes balu
chis. En realldad, sostienen, el 
régimen de Zia IB-Haq se ha ali
neado totalmente con los Esta
dos Unidos. En cambio, un Balu
chistán colocado entre el Afga
nistán prosoviético y el O~ano 
Indico con fuerte presencia mili
tar norteamericana podría servir 
como amortiguador real de los 
oonflictos en la región. 

En Quetta se recuerda a Bhut
to por la operaci6n militar que 
ordeno para sofocar el activismo 
baluchi. Bugti cooperó con el lí
der populista, aun despué:; de 
que éste destituyera a Bizenjo 
del gobiemo provincial. Pero no 
enoontré en Baluchistán nmgún 
signo de actividad local dei PPP. 
Rodeados por una situación in
ternacional crítica, los baluchis 
ponen a su independencia como 
primer punto de la agenda. 

lmpaciencia juvenil 

Si juzgamos por el criterio 
tradicional de la urudad oposito
ra deberíarno, concluir que el 

r6gimen de la ley marcial no en, 
frenta ninguna amenaza seria. 
Pero un gobiemo militar en Pa
kistán no puede ignorar el desa
f ío político proveniente de su 
propio basti6n en PuJtjab, donde 
el PPP es indudablemente mayo
ritario. 

Aunque carece de un dirigen
te carismático como era Bhutto, 
el PPP si tiene una duecci6n 
efectiva y los militantes y cua
dros medios obedecen ai coman
do de Begum Nusrat Bhutto. 
Hay, no obstante, discrepancw 
internas sobre problemas tácti
oos. Algunas secciones dei PPP 
creen que no val!a la pena for
mar el Movinuento para la Res
taurac16n de la Democracia, 
aliándose con elementos que se 
hab{an opuesto a Bhutto. Un di
rigente dei PPP me explicó que 
el Movimiento no es una alianza 
electoral o programática, sino 
Slmplemente una forma de de-

Bhutto, pese a su ruern 
política, no logró 
aofocar el separatismo 
de los baluchi (al lado) 
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mostrar el aislamiento político 
del régimen actual. 

Con el proceso político nor
mal impedido por la Ley Marcial, 
no es sorprendente encontrar si&· 
nos de impaciencia o desespera
ción. Los m6todos terroristas de 
Al-Zulficar, cuyo organizador 
parece ser el h.ijo de Bbutto, Mur
Wa, no son oficialmente com
partidos por la dirección del PPP, 
pero tampoco encontré en me
dios opositores muestra alguna 
de disgusto o repudio por la afü. 
mación de la organizaci6n de 
que se estada elaborando una lis
ta de figuras dei régimen conde
nadas a muerte. En algunas fami
lias que visité faltaban uno o dos 
miembros que habfan pasado a 
la clandestinidad para unirse a 
At-Zulficar. En salas dominadas 
por grandes retratos de Bhutto, 
los familiares no condenaban la 
actitud de los jÓvenes militantes 
y mostraban preocupaci6n por 
su suerte. 

El descontento es nol'>rio en
tre la juventud e incluso la pren
sa controlada informa periódica
mente sobre disturbios calleje
ros. Durante una elecci6n estu
diantil en Karacbi, en diciembre 
del ano pasado hubo enfren
tamicntos armados entre segui
dores de] Jamaat-i-Islami y mili
tantes dei sindicato estudiantil 
dirigido por e] PPP. Estos ólti
mos protestaban contra la perse
cución policial y el fraude en las 
elecciones gremialcs, en las que 
el Jamaat fue declarado vence
dor por las autoridades. En el 
campus universitario se encon
traron annas escondidas y se 
dice que algunas de ellas eran de 
procedencia israelí, supuestamen
te provenientes dei mercado ne
gro establecido para armar a las 
guerrillas afganas. 

Hablar de agitación estudian
tll en Pak.istán inevitablemente 
trae recuerdos de la caída dei ré
gimen de Ayub. Sin embargo los 
paralelismos no son correctos: 
detrás de la protesta contra 
Ayub estaba Bhutto, mientras 
que hoy no hay una persollali-
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dad tan destacada dirigiendo a 
los estudiantes. Por otro lado, el 
movimiento estudiantil contra 
Ayub fue espontáneo, mientras 
que la protesta actual es resulta
do de la actividad de los partidos 
opuestos a la ley marcial. Hasta 
el momento el activismo no ha 
logrado resultados espectacula
res, pero en los 6Jtimos meses se 
registra un claro aumento de 
los conflictos, que ya no están 
restringidos a los estudiantes y 
afectan otros sectores, incluyen
do la poblaeión tribal de la NWFE 

No tuve oportunidad de lisi
tar la Cachemiria paquistaní, 
pero entrevist6 militantes prove
nientes de esa región. En Mirpur, 
me dijeron, la situación es tensa. 
En diciembre del ado pasado seis 
dirigentes políticos locales, in
cluyendo dos ex-gobemadores 
provinciales, reivindicaron la rea
lización de elecciones en un pla
zo de noventa días, todos los 
actos decretados bajo la ley mar
cial fueron declarados nulos en 
Cachemiria y se reclam6 inde
pendencia para el Poder Judicial 
local. E1 gobiemo respondi6 con 
represión y arrcstos. La situaci6n 
es calma en Cachemiria, dijo un 
ministro. Pero en el lenguaje ofi
cial calma no quiere decir pací
fica. 

EI contacto saudita 

La islarnización de Pakistán 
emprendida por el general Zia 
Ul-Haq no hà tenido sobre e! ciu
dadano medio el mismo impacto 
que la Revolución Islámica en 
lrán. Se han erigido nunas mes
quitas, algunas de ellas de tama
no gigantesco, y el alcohol está 
prohibido, pero no con tanta ri
gidez como en el vecino lrán. En 
una noche muy fria un alcaide 
gentil me ofreció un vaso de roo, 
mientras él tomaba también su 
buenas dosis. 

En los hoteles de cinco estre
llas es frecuente ver teólogos is
lámicos coo vestimentas tradicio
nales concurriendo a seminarios 
y conferencias sobre diveisos as-

pectos dei lslam y en la televi
sión son frecuentes las exhorta
ciones religiosas y la lectura de 
pasajes del Corán. I:sta islamiza
ción se debe, por un lado, a los 
sentimientos religiosos dei gene
ral Zia Ul-Haq, hijo de-un mui/ah, 
y por otro, a su alianza con e] 
partido religioso J amaat-i-Islami 
en contra de Bhutto. La fracción 
más conservadora del Jamaat si
gue siendo leal ai régimen y pue
de suponerse que las autoridades 
de la ley marcial ven en su am is
tad con los clérigos la posiblidad 
de lograr algún apoyo de masas. 
Pero, sobre todo. la islarnización 
está inextrincablemenie ligada 
oon la "conexión saudita" dei ré
gimen paquistanl. 

Los paquistaníes en el exte
rior, fundamentalmente en la pe
nínsula arábiga, envían anual
mente a sus familias dos mil mi
llones de dólares. Además, los 
países dei Golfo apoyan con cré
ditos y préstamos la economía 
de Palustán, cuya productividad 
agricola es inferior a la de la ln
dia. Aunque es difícil obtener ci
fras detalladas, se sabe que los 
sauditas aportaron la mayor par
te de los ocho mil millones de 
dólares que Pak.istán recibió de 
países islâmicos en 1980. S6lo 
para el fondo de caridad zakar, 
Arabia Saudita aportó 200 mi
llones de dólares. 

La asistencia saudita se extien
de a otras áreas. Pakistán tiene el 
ejército más poderoso dei mun
do islâmico y el segundo del pla
neta en cuanto a número de 
efectivos (después de la China). 
A nível militar se tienden los 
mismos lazos que a nível econó
mico y Pakistán brinda entrena
mJento a militares de los Emira
tos Arabes Unidos, Jordania, 
Omán, Bahrein y Somalia, y en
vía asesores a estos países, en al
gunos casos según acuerdos fir. 
mados en tiempos de Bhutto. En 
Arabia Saudita hay unos mil ase
sores paquistaníes dei ejército, 
marina y fuerza aérea, siete cuer
pos de ingenieros militares y dos 
divisiones completas (unos cua-
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renta mil soldados) dei Ej6rcito 
de Pakistán. 

Militarmente 'Pakistán es visto ' 
por Arabia Saudita como una 
pieza importante de su estrategia 
y por ello la casa real de Riyad 
financi6 la compra paquistaní de 
sofisticados aviones norteameri
canos F· 16. Un diplomático asiá
tico en lslamabad contabilizó 15 
nsitas de Zia Ul-Haq a Arabia 
Saudita desde que subi6 al poder. 

La "conexión saudita" acarrea 
generosos dividendos para Pakis
tán, pero también crea proble
mas internos. Como los salarios 
y beneficios son más altos en el 
Golfo, todos quieren conseguir 
un puesto allí. Se generan ten
siones y corrupción en las fuer
zas armadas. Según un político 
opositor "nuestras fuerzas arma
das no están en condiciones de 
defender nuestras fronteras, es
tán corruptas, adietas ai dinero 
fácil y, demasiado acostumbra
das a sus escritorios con aire 
acondicionado". Según la misma 
ruente "hay tres categorias de 
militares en Pakistán: los que 
manejan el país y se han vuelto 
burócratas, los que van a Arabia 
Saudita y los que se quedan en 
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La l~marci.aJ i 
del en de 
Zia -Haq no 

con.sigue supem 
i. inestabilidad 

polÍtica 

casa. Los dos primeros grupos es
tán satisfechos, pero los últimos 
murmuran''. 

Estaba esperando en el aero
puerto el vuelo que me llevaría a 
Quetta. Un helicóptero de la 
fuena aérea aterriza y de él des
cienden dos dignatarios árabes 
con sus túnicas tradicionales. En 
pocos minutos suben a un avión 
gubemamental. Un gentleman 
paquistani de terno y chaleco 
que provocaria envidia en la 
City londinense murmura casi 
para sus adentros: "Ahí van 
nuestros nuevos gobemantes con 
sus disfraces". 

Democracia para la paz 

El general Zia Ul-Haq me dijo 
que Pakistán aspira a relaciones 
amistosas con sus vecinos y se 
neg6 a identificar algún país co
mo el "enemigo principal" en la 
compleja geopolítica de La re-

ReJ\ljliados 
paqutstaníes en 
la Indla-: las 
diftcultades dei 
oxlllo 

gión. Dijo, además, que aspiraba 
a desarrollar un método para 
convivir pacíficamente con la 
Unión Soviética. 

En el Ministerio de Relacio
nes Exteriores el tema de Afga. 
nistán es trbtado como si fuera 
un asunto que las superpotencias 
tienen que resolver en sus nego
ciaciones. "El gobiemo de Pakis
tán no provee armas a los rebel
des afganos", me dijo el ministro 
de Relaciones Exteriores Agha 
Sbahi. Pero Wali Khan desmiente 
esta versión y sus partidarios se 
ofrecieron, incluso, para mostrar 
a la prensa internacional los de
pósitos de armas y las rutas por 
las cuales éstas llegan a manos de 
los guerrilleros. 

Al Yisitar un campo de refu
giados afganos cerca de Peshawar 
tuve la impresión de que estos 
recién llegados están creando 
tensiones sociales en la zona. 
Conducidas por susjefes, algunas 
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tribus afganas comenzaron a lle
gar a Pakistán en 1978, pero la 
mayoría vino a partir de 1980. 

Correctamente vestidos en sus 
hábitos tradici.onales y aparente
mente bien abrigados y alimenta
dos. su imagen era muy distinta 
de la de los miles de bengalíes 
desposeídos que huyeron del en
tonces Pakistán Oriental a la ln
dia antes de la independencia de 
Bangladesh. 

Provenientes de tierras inh6s
pitas. probablemente la mayoría 
de ellos se quede aqui, aun si 
cambiaran las cosas en Afganis
tén. Muchos de ellos han instala
do comercios - desde camicerias 
hasta sastrerias- y su éxito pro
voca resentimientos en la pobla
ción local. En Quetta un funcio
nario gubemamental me explicó 
que los alquileres habían subido 
en la ciudad debido a la Uegada 
de refugiados adinerados. Y agre
gó que pod ía atestiguar que los 
jefes tribates refugiados están en
vueltos en un activo contraban
do a través de la conflictiva fron 
tera. 

En Torkhaim, donde desem
boca el Paso Khyber que Ueva 

bacia Afganistán, la atrn6sfera 
era sorprendentemente tranqui
la. La barrera fronteriza era cru
zada bacia uno y otro lado sin 
visa a}guna ya que los viejos de la 
aldea enseguida detectan cual
quier forastero . Apenas había un 
soldado de cada lado y la princi
pal atracción eran los bazares don
de se puede comprar desde bojas 
de afeitar Wilkinson hasta perfu
me Channel. Compré una llnter
na y descubrí que decía "!.fade 
in the People's Republic of 
China". 

Baluchistán es otra región 
montaftosa que de pronto ~ ve 
amenazada por conflictos de re
percusión internacional. Las con
vulsiones en el vecino Irán pare
cen acercarse a un punto explosi
vo a medida que se apaga la vida 
dei anciano ayatollah Jomeine. 
iQu6 pasará despu6s en Irán? En 
el establishment paquistaní nadie 
quiere hacer declaraciones públi
cas sobre el tema, pero mi olfato 
de periodista me dijo que el 
asunto los preocupa. Oficialmen
te Pakistán niega formar parte de 
los planes estratégicos de Reagan, 
pero ello no garantiza que el país 
se mantendrá 2'ieno en caso de 

Refugiado• afganoa en PúiltÚl: Sin lntenclone, d6 wlver 
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lucha abierta entre facciones ira
níes opuestas. Como peón de la 
estrategla saudita, Pakistán no 
podría ser neutral en una batalla 
por los yacimientos petroleros 
iraníes. Allí está tal vez la res
puesta de para qué quiere Palcis
tán los F-1 6 norteamericanos y 
por qué están tan d:ispuestos los 
sauditas a prestarles el dínero 
para comprarlos. Las bases aéreas 
de Quetta y Peshawar están sien
do ampliadas y se corutruye una 
nueva en Bannu. Los cuarteles 
crecen como hongos y la fronte
ra con Irán está fuertemente cus
todiada. En este escenario cobran 
nueva dirnensión los problemas 
internos de Baluchistán. 

Míentras tanto e1 general Zia 
Ul-Haq se dirige bacia el otro la
do y ofrece a la lndia, tradicio
nal enemigo, un pacto de "no 
guerra" (la paz no podrá ser fir
mada hasta no resolver la cues
tión de Cachemíria y ello llevará 
mucho tiempo). Obviamente, 
con tensiones en el frente occi
dental, Pakístán gustaría de ase
gurar la tranquilidad de su retar
guardia. Adernás, un acercamien
to con la India pagaría buenos 
dividendos internos, ya .que la 
actitud popular es de amistad y 
no de odios bacia el gigante ve
cíno. Pero el régimen militar es, 
por propia definicíón, transito
rio, y la India preferiría no arríes
garse con un paso que puede 
enajenarle las simpatias de la 
oposición y ser denunciado más 
tarde como ilegítimo. Un vetera
no periodista paquistan í me dijo 
que el M RD ha cuestionado la 
ayuda norteamericana a un régi
men transitorio y no legitimado 
por la votación popular y que 
côn el mismo argumento no se 
consideraria comprometido a 
mantener la palabra empenada 
por éste en acuerdos o tratados 
in temacional.es. 

La reconclilación entre los 
dos países depende entonces de 
la lucha por la democracia en 
Pakistán. así como también est, 
lipda a ella la paz en toda la re
gión dei sur de Asia. • 
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TURQUIA 

EI orden 
de las bayonetas 
Los militares reprimen indiscriminadamente a los 
grupos armados de iz.quierda y de derecha, a los 

sindicatos y a los inte!ectuales, mientras imponen 
la receta monetarista clásica hôerando los 

precios y congelando lo~ salarios 

A unque rara ,•ez se convierte 
en noticia, la represión en 

Turquia conforma desde el l 2 
de septiembre de 1980 -cuando 
el general Kenan Evren tomó el 
poder- uno de los casos más gra
ves en el mundo. Si ai comienz.o 
algunos sectores se inclinaron a 
contemplar con indulgencia las 
acciones de fuena de los milita
res adueiiados dei gobierno de 
Ankara, fue porque tomaron al 
pie de la letra las justificac1ones 
dadas por Evren: La represión se 
abatiría exclusivamente contra 
los grupos armados de extrema 
derecha y de extrema ízquierda 
culpables de haber arrojado al 
país en el caos. Una vez puesta 
la casa en orden, los militares re
gresarían a los cuarteles. 

socialdemócrata, Bulent Ecevit, 
tres meses de prisión. 

Bajo la ley marcial los tribu
nales militares emitieron un cen
tenar de sentencias de muerte, 
de las cuales diez. ya fueron eje
cutadas. Este tipo de sanciones 
estab'an reservadas para los cul
pables de actos terroristas graves 
y hasta ahora sólo a ellos se les 
ha aplicado. Pero la escalada re
presiva ha alcanzado también a 
la reivindicación pacífica y en 
particular al sector sindical. Un 
millar de sindicalistas de la Disk, 
( Central Obrera Progresista), se 
encuentran detenidos y cincuen
ta y dos de ellos corren el riesgo 
de ser condenados a la pena capi
tal. Los militares han faltado a 
su promesa de respetar la liber-

EI general Evren aplicó duros golpes 
contra las orgaruzaciones armadas, 

tos sindicatos y tos partidos políticos 

tad de expresión y, sanciones y 
amenazas mediante, han logrado 
que la prensa no informe sobre lo 
que pasa, sino sólo sobre lo que 
el gobierno permite. La mi.sma 
censura rije en relaci6n a lo que 
publica sobre Turquia en el 
exterior y no agrada a la dictadu
ra dei Consejo de Seguridad . 

Tortura sistemática 

Una de las más graves expre
siones de violación de los dere-

URSS 

Pero el curso impreso por 
Evren y los cuatro jefes de los 
cuerpos armados que lo secun
dan en e! Consejo Nacional de 
Seguridad que aquel preside, ha 
ido mucho más aliá de lo sena
lado en las declaraciones oficia
les iniciales. La represión ha gol
peado coo extrema dureza a las 
organizaciones armadas, pero se 
ha extendido a sindicalistas, in
telectuales y políticos. No hay 
hoy en este país de Asia Menor 
ni libertades poüticas ni sindica
Jes. La protesta lanzada ante la 
disolución de los partidos políti
cos, hacia el fin de 1981, le cos
tó ai ex-presidente de tendencia 

TURQUIA 

IRAK 
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chos humanos es el uso sistemá
tico de la tortura. Según Amnis
tía Internacional, setenta y dos 
personas han muerto bajo de la 
tortura en las cárceles turcas. En 
febrero pesado visitó Turquia 
una misión de expertos franceses 
designada por la Federación 
Mundial de los Derechos dei 
Hombre. A su regreso, declar6 
en París uno de sus miembros, el 
secretario adjunto de la Liga 
Francesa de los Derechos dei 
Hombre, Christian Rostoquere: 
"Todos los testlmonios dignos 
de fe que hemos recogido con
cuerdan en lo referente a1 em
pleo sistemático de la tortura 
por la policía durante el periodo 
de prisión preventiva. Los méto
dos son, entre otros, la suspen
sión por los pies, la crucifixión, 
la picana eléctrica, los simula
cros de ejecución, los ganotazos 
en los pies, la práctica del llama
do corredor que consiste en obli
gar a1 prisionero a estar parado 
sobre un pie apoyándose con un 
dedo sobre la pared, así como 
las torturas sexuales a las muje
res". 

En cuanto a1 número de pri
sioneros, según las cifras oficia
les unas cuarenta mil personas 
han pasado por las cárceles desde 
la implantación de la dictadura y 
unas treinta mil se encuentnn 
todavía detenidas, pero esa esta
dística no agota el problema 
pues, según afirmó recientemen
te el vice-m.inistro de Justicia, 
Kemalletin Kasifoglu, el m'.lmero 
total de los privados de libertad 
en Turquía se sitúa entre 125 
mil y 150 mil personas. 

Terrorimno de &tado 

• En lo que se refiere estricta
mente a la violencia, el gobiemo 
no ha hecho distingos, ha casti
gado con igual dureza a los gru
pos armados de extrema izquier
da y de extrema derecha, tal co
mo a los integristas religiosos y a 
los independentistas curdos. En 
ello se ba distinguido de sus an
tecesores; los golpistas de 1971 
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centra.roo la represión s6lo con
tra la izquierda y los intelectua
les. 

F.ste terrorismo de Estado ha 
sido eficaz. El orden reina en 
Turquia y ban desaparecido e! 
temor y la inseguridad ciudada
nas de las calles, después de ha
ber subido a cotas alarmantes en 
los anos precedentes al golpe. 
Entre 197 5 y 1980 se registraron 
cinco mil muertes por la violen
cia, de las cuales dosmilen 1980. 
Muchos acti'Vistas y mucbas ar
mas han sido capturados y el te
rrorismo, si bien no se hà extin
guido ba disminuido con.sidera
blemente. Sobre este éxito obte
nido a sangre y fuego y sobre la 
tra.nquilidad de una parte de la 
población que antes temia aso
marse a la calle, se asienta el 
dominio militar. 

Nueva Constitución, vieja receta 

Pero la extensión de Ja repre
sión a sectores no comprometi
dos con la violencia hace temer 
que el programa consista en en
sayar la instalación de una "de
mocracia autoritaria", a largo 
plazo, en base a las siguientes lí
neas de acción: 

1) La eliminación de políti
cos y gremialistas incómodos (y 
aqui la represi6n seria más enér
gica en relación a1 área progresis
ta) en modo permanente de la 
escena política. 

2) La prolongación dei régi
men militar actual por algunos 
anos pese a su prometido carác
ter transitorio. La duración de la 
dictadura castrense es, en todo 
caso, algo que se niegan a definir 
Evren y sus colaboradores. 

3) La consagración de una de
mocracia restringida y la preser
vación de un control militar im
portante a largo plazo, por me
dio de la nueva constitución. 

Junto con la disolución de los 
partidos políticos; el general 
Evren designó una Asam blea 
Consultiva -sin forma alguna de 
consulta popular- cuya nusi6n 

es preparar un proyecto de nue
va constitución. 

F.ste será sometido a un refe
rendum y aunque las modalida
des de la convocatoria no se co
nocen todavía, se presume que 
habrá escasas oportunidades de 
contrarrestar la propaganda ofi
cial en su favor. 

Hasta donde se sabe, el pro
yecto incluye los objetivos si
guientes: reducción de faculta
des dei Parlamento; nuevo esta
tuto de los partidos políticos; un 
sistema electoral tendíente a fa
vorecer el bipartidismo; inter
dicción de aspirar a cargos públi
cos y electivos a un gran número 
de políticos; limitaci6n de las li
bertades públicas. Mecanismos 
institucionales por medio de los 
cuales las fuerzas armadas con
servarían controles sobre el pro
ceso. 

Tal seda la "democracia auto
ritaria" -contradictoria desde el 
nom bre- que prepara el general 
Evren. Ese nuevo Estado debería 
sustituir al actual terrorismo de 
Estado que, como hemos visto, 
ha sobrepasado la meta de conte
ner los "extremismos opuestos., 
que fue la justificación dei pro
nunciamiento. Y si en la repre
sión de los grupos armados el po
der castrense ha sido indiscrimi
nado, no lo ha sido en el campo 
económico. 

Bl vice-primer ministro dei ré
gimen y conductor dei proceso 
económico es Turgut Ozal, e! ex
ministro de Economía del go
biemo de derecba de Suleiman 
Demirel, quien ha puesto en vi
gor un programa monetarista de 
corte clásico y radical La prohi
bición de realizar huelgas así 
como una normalización de las 
activj.dades que habían sido seve
ramente afectadas por el caos 
previo a1 golpe ban operado en 
favor dei régimen. La inflación, 
que había Uegado al 120 por 
ciento descendió al 40 por ciento. 

Realidad sombria 

Y en general la economía está 
funcionando como en tiempos 
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La re()leSión no ~uelve n.inguno 
de los males crónicos de la eoonom(a 

turca. 00mo el desempleo end~mi00 
que prol/Oca una constante 

emigración 

noanales. lo que es un progreso 
en comparaci6n con el calami
toso periodo anterior. Pero no se 
ba resuelto ninguno de los males 
crónicos de la economia turca. Y 
la reanimación productiva se ha 
logrado a costa de los sectores de 
bajos ingresos por el simple ex
pediente de liberar los precios y 
controlar los salarios. Es decir 
que las capas populares han per
dido poder adquisitivo, mientras 
padecen una desocupación que 
alcanza ai 20 por ciento de la po
blaciôn activa. 

Esta realidad sombría, donde 
la dieta dura militar y su furor re
presivo se articulan con proyec
tos institucionales autoritarios y 
donde el poder económico se 
concentra en las capas privilegia
das, es casi desconocida a nivel 
internacional El parqué de esa 
ignorancia es comprensible si se 
analizan los intereses que contro
lan al sistema informativo trans
nacional y que, no obstante su 
alegada objetividad, se orientan 
a magnificar ciertos casos y a mi
nimizar otros como el de Tur
quia, país miembro de la Otan y 
área de frontera estratégica con 
la Unión Soviética. • Bulent E~t Suleimin I>emirel 
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NORTE SUR 
1:1ns 3JJ:tON 

Los dilemas dei Tercer Mundo 
Tanto las negociaciones para la oooperación Norte-Sm oomo 

las propuestas de intercambio Sur-Sur están paralizadas. 
El encuentro de Nueva Delhi sólo logró anotar en un comunicado 

conjunto las coincidencias de los países subdesarrollados 

e on-.'Ocada para dar un impul
so decisivo a las negociacio

nes globales entre las naciones ri
cas y los países subdesarrollados 
en el seno de las Naciones Uni
das y para enfocar los problemas 
económicos que afligen a1 Tercer 
Mundo, la rueda de "consultas 
de Nueva Delhi" concluyó sin 
haber alcanzado su objetivo. Sin 
embargo, no se la debe conside
rar un fracaso ya que logró con
senso en varias asuntos y, en opi
nión de algunos observadores, 
servirá para estimular las relacio
nes econ6micas y la cooperación 
recíproca entre las naciones sub
desarrolladas. 

En Nueva Delhi fueron reto
mados los temas de la Conferen
cia Cumbre Norte-Sur de Can
cún, pero sus participantes sólo 
fueron los interesados directos, 
esto es, los países dei Sur. Asis
tieron delegaciones de 44 gobier
nos que habían sido selecciona
dos de modo de estar representa
das todas las regiones y los paí
ses claves dei Tercer Mundo. De 
éstos, sólo Arabia Saudita se ne
gó a concurrir. 

Las consultas se celebraron 
entre' el 22 y el 24 de febrero. 
De haberse logrado un consenso 
en relación al tema cen traJ este 
encuentro en la capital de la ln
dia habría tenido una notable 
influencia sobre las reuniones 
posteriores que deben realizarse 
en el marco de las Naciones Uni
das en relaci6n con las negocia
clones globales. En efecto, de ha-
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Narinder Kosltla 

... ~_.;, 

Asamblea General de la ONU: palco de las negociaciones 

ber adoptado el Tercer Mundo 
una posici6n cornún, los países 
del Norte que se oponen a for
mular concesiones, encabezados 
por los Estados Unidos, deberían 
tenerla en consideración. 

Durante la conferencia de 
Cancún se llegó a un compromi
so en esta materia, pero las pos
teriores negociaciones efectuadas 
en las Naciones Unidas con el fin 
de armonizar las posturas fraca
saron. 

Negociaciones globales 

El concepto de negocfaciones 
globales se refiere a un acuerdo 
sobre un enfoque amplio y cohe
rente que permita encarar sucesi
vamente cada una de las reivindi
caciones y reformas sectoriales 
que ha estado planteando el Ter
cer Mundo y particularmente su 

vocero, el Grupo de los 77, en el 
marco dei Diãlogo Norte-Sue. 
Tanto las negociaciones en rela
ción a1 tema de la alimentación 
com o el de los precios de los 
P.roductos básicos o el de la 
transferencia de tecnologia, para 
tomar s6lo tres ejemplos, debe
rían estar presididas por un pre
vio acuerdo global entre países 
ricos y pobres que brindase la 
base para encauzar aquellas dis
cusiones sectoriales. 

AI aprobarse unánimemente 
en 1979 en la ONU, la resolu
ci6n sobre las negociaciones glo
bales tácitamente estaba plasma
do ese acuerdo previa. Pero al 
llegar la discusi6n ai nivel prácti
co se enfrentaron dos puntos de 
vista: los Estados Unidos alegan
do que éstos son asuntos de ín
dole económica, pus1eron como 
cond.ici6n para su participación 
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que el Fondo Monetario Inter
nacional (FMI) y el Banco Mun
dial fueran los ám bitos de las ne
gociaciones. 

El FMI y el Banco Mundial 
son los únicos organismos de las 
Naciones Unidas en los que el 
poder de decisión es proporcio
nal al de las aportaciones econó
micas y siendo de lejos Estados 
Unidos e! mayor contribuyente, 
Washington los controla. Fue 
por tal razón que la inmensa ma
yorfa de los miembros de la co
munidad Internacional, incluyen
do a una parte de las naciones in
dustrializadas, se negaron a acep
tar tales jurisdicciones. Alegaron 
con toda lógica, que el escenario 
natural para las negociaciones 
globales no podría ser otro que 
la Asamblea General de la ONU, 
por ser la más alta y la úruca ins
tancia para un tratamiento glo
bal. El Acuerdo obtenido por la 
Asamblea, servida de orienta
ción y de marco para la discu
sión de los temas sectoriales, in
cluyendo al FMI y ai Banco 
Mundial. 

La i.ntransigencia de los Esta
dos Unidos y el temor de que su 
negativa impidiera todo avance, 
hicieron surgir dos posturas que 
se confrontaron en Nueva Delhi, 
una partidaria y la otra renuente 
a formular concesiones. 

En las consultas de la capital 
hindú se analizó una variante 
presentada por el embajador de 
Pakistán en la ONU, quien había 
realizado sondeos entre las par
tes opuestas con la esperanza de 
hallar una fórmula aceptable 
para todos. Pero la mayoría de 
las delegaciones desestimaron di
cha propuesta al comprobar que 
contenía algunas concesiones 
inaceptables y opuestas a los in
tereses dei Tercer Mundo, ya que 
para conciliar con la posición 
norteamericana, habría otorgado 
un papel relevante a1 FMI y ai 
Banco Mundial.1 

Cooperación Sur-Sur 

Naturalmente, hubo acuerdo 
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EJ Tercer Mundo debe iniciar el carnino hacia la negociación mutua 

acerca de la necesidad de cele
brar las negociaciones globales, 
pero a1· no trazarse una firme y 
clara posición común, se perdió 
una vez más la posibilidad de 
ejercer una vigorosa presión so
bre los adversarios del Diálogo 
Norte-Sur. 

Otro gran tema de la confe
rencia fue la cooperación Stll'
Sur. En el discurso que pronun
ció en la conferencia, el presi
dente de Tanzania, Julius Nyere
re, dijo que el Tercer Mundo de
berfa prestarle menos importan
cia al modelo occidental de de
sarrollo e iniciar su propio cami
no de autosuficiencia y coopera
ción mutua. 

Tam bién en esta materia se 
registraron dos puntos de vista 
que quedaron en evidencia du
rante las discusiones sobre un 
mecanismo financiero para res
paldar la cooperación económica 
entre los países en desarrollo 
(CEPO). 

EI resultado de este debate in
terno es la parálisis. En ocasión 
de la conferencia de Carecas, el 
ano pasado, el Grupo de los 77 
decidió la creaci6n de un equipo 

de trabajo cuya función consisti
ria en cooperar con el presidente 
dei Grupo en todas las tareas re
lacionadas con la CEPD. Ello era 
consecuencia de la lógica priori
dad que se había dado a la coope
ción económica Sur-Sur. Pero ha 
pasado el tiempo y ni siquiera se 
ha organizado ese equipo. Como 
se ve, en las dos direcciones de 
desarrollo posible, la Norte-Sur y 
la Sur-Sur hay un estancamien to. 
Eso es consecuencia de las dife. 
rencias culturales, geográficas e 
históricas dentro de este abanico 
que es el Tercer Mundo, así co
mo de la crisis económica mun
dial. 

Pero hay que destacar que to
dos los problemas relacionados 
con el comercio Sur-Sur, el in
tercambio de tecnología y el de
sarrollo alimentario, fueron ana
lizados en profundidad, así co
mo las fórmulas para darle nue
vo impulso. 

Y más allá de las diferencias 
anotadas, las numerosas coinci
dencias acerca de las negociacio
nes globales. la ampliación dei 
intercambio Sur-Sur y los demás 
temas en debate, quedaron regis
trados en el comurucado final. 
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EI sistema dei .café 
La transnacionalizaci6n y monopolización son las 

caractedsticas de un conjunto de operaciones 
responsables de un volumen de ventas superior a 

los 11 mi mil.tones de dólares 

Marcos Arruda• 

E s una pena que las palabras 
no tengan el impacto de las 

imágenes. Intente el lector visua
lizar a un grupo de humildes ha
bitantes dei interior que trabajan 
en una plantación de café en 
Brasil, EI Salvador, Costa de 
Marfil o Indonesia. Son hombres 
si.n tierra, sin un habitat fijo. Só
lo tlenen empleo durante una es
tación por ano, Son padres de 
una numerosa prole, nüios que 
envejecen prematuramente, de 
cuerpo menudo y corazón sin es
peranzas. Siempre que tratan de 
organizar un sindicato o luchar 
por sus derechos, se topan con la 
violencia y la represión. Integran 
las poblaciones más pobres dei 
mundo. 

Veamos una segunda imagen: 
supóngase el lector que está reu
nido con ejecutivos del mundo 
de negocios, en un pent-house de 
un rascacielo de Nueva York, y 
se entera que las ventas de café 
en 1979, del mayor procesador 
norteamericano, la General Food, 
superan en dólares el Producto 
Interno Bruto (PIB) de por lo 
menos veinte países dei hemisfe
rio sur; o que está tomançlo una 
taza de Nescafé a la orilla dei La
go de Ginebra, al lado- de un di-

• El autor es coordinador dei Progra
ma de! Coruejo Mundial de Iglesias 
aobre las Corporaciones Tranmacio
na.les. miembro dei Instituto Brasile
no de An~ Soaales y Económicos 
(Ibue) y dei Instituto Transnacional 
(Amestetdan) 
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rector de la Nestlé y éste le in
forma que en 1980, su compa
iiía vendió el equivaleu te a 21 
veces el total de las exportacio
nes de Tanzania. 

El trabzjador de la plantacíón 
de café y el vendedor y procesa
dor son dos eslabones de la mis
ma cadena, que llamaremos sis· 
tema dei café. En un extremo 
está el trabajador de la planta
ción; en el otro, usted, consumi
dor de café, Entre ambos hay 
una larga y compleja serie de es
labones, incluyendo actividades 
como comercialización, embar-

Caré: un apoyo 
dela balanza 

comercial 

ques, torrefacción, embalaje y 
ventas al por menor. jY no hay 
que olvidarse de la publicidad! 
Casi todos conocen las propieda
des estimulantes y card.iotónicas 
dei café, derivadas de su ingre
diente aotivo, la cafeína. Pero 
si el café se convirtió en parte 
obligatoria de la dieta de las po
blaciones mundiales, ello se debe 
a la publicidad. En Estados Uni
dos, país que consume el 40 por 
ciento de toda la producción 
m.__undial, millones de personas 
que viven una vida tensa y agita
da -característica de las moder
nas ciudades superpobladas
agregan de cinco a ocho tazas de 
café a su stress diario. La publi
cidad es parcialmente responsa
ble de ese exceso de consumo. 

Un sistema de 11 mil 
millones de dólares 

Hagamos un rápido análisis de 
d.icho sistema. El café no es un 
producto alimentic:ío esencial: 
no podemos dejar de consumir 
verduras y cereales, pero sí po
demos fácilmente dejar de tomar 
café. Sin embargo, el café es una 
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Los beneficio• 
derivados de los 
preclos dei café 

engrano no 
tienen reflejos en 

los &alarios de 
los trabajadore.s 

commodity responsable dei se
gundo mayor volumen de ventas 
en el mercado internacíonal: sus 
exportaciones superaron los 11 
mil millones de dólares en 1980. 
LQuiénes ~n los personajes dei 
sistema de producción de café? 
LQuién se beneficia con ese ne
gocio intenso y rentable? iQué 
nos enseiia la actuación dei sis
tema del café en el mercado in
ternacional, en firmas y bancos 
transnacionales y en la ética dei 
big-busmess? 

Como producto tropical el 
café es una mercadería típica de 
los países menos desarrollados 
del sur: Brasil, Colombia, Méxi
co, El Salvador, Guatemala, Cos
ta de Marfil, Uganda y Etiopía, 
además de Indonesia, se encuen
tran entre los mayores produc
tores y exportadores de café. 
S6lo Brasil es responsable de un 
tercio de las exportaciones mun
diales. La producción brasilefia 
está en manos de cerca de 250 
mil cafetaleros. Pero el sector va 
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siendo infiltrado lentamente por 
los grandes monopolios: ya en 
1977, el 20 por ciento de los ca
fetaleros posefan el 97 por cien
te de toda la tierra utilizada en 
la plantación de cafél. 

Normalmente, los grandes ba
cendados obtienen enormes ga
nancias a costas de los trabaja
res, quienes reciben entre 1 dólar 
y un dólar y medio diario duran
te las seis semanas de cosecha, y 
mucho menos en el resto del pe
ríodo que permanecen en las 
plantaciones. Generalmente1 los 
beneficies derivados de los pre
cios internacionales del café no 
llegan a los trabajadores. El pro
pio Instituto Brasilefio dei Café 
(IBC) reconoció que, pese a que 
el precio dei café en grano tripli
c6 en 1977, "no tuvo reflejos 
directos en los salarios"~ 

1. Hank Frundt, Coffee -The Corpo
rate Roast, Nacla, T. XI, n'? 4, abril 
1977,p. 26. 
2. ldem,p. 27. 

En 1960 los países subdesa
rrollados podían comprar un 
tractor ai precio de 160 sacos 
de café; en 1977, tenían que dis
poner de 400 sacos para com
prar el mismo tractor. En aquel 
momento Nicaragua podía com
prar 13 barriles de petróleo por 
un saco de café; en 1981, el 
mismo saco correspondía sola
mente a 2 barriles y medio. Ese 
deterioro de las condiciones dei 
mercado internacional hizo que 
los países pobres tuviesen que ex
portar ·mucho más café para 
obtener la misma cantidad de 
mercaderías importadas. Por lo 
tanto, queda claro que el benefi
cio de los países productores 
está disminuyendo en ténninos 
relativos. Se trata de una situa
ción especialmente seria en el 
caso, por ejemplo, de los nueve 
países africanos que obtienen de! 
café más de un cuarto de sus in
gresos por exportaciones. 

Si el sector de la cafeicultura 
está aún relativamente fragmen-
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tado, los eslabones subsecuentes 
de la cadena están siendo cada 
vez más controlados por los oli
gopolios. El oomercio de café 
cuenta, en realidad, con tres 
actores -el intermediario local 
que compra del productor y 
transporta el café bacia el puer
to, el agente mtemacional que 
lleva los sacos de cafe al ex
portador; el comerciante que le 
oompra los Moos ai agente in
ternacional para tostar y pro
cesar el café. Los intermedianos 
locales aún desempeõan un papel 
importante en la primera opera
ción, pero un número significati
,-o de agentes internac:ionales, 
asociados a la banca, empie
zan a ganar terreno. Entre los 
agentes mi, destacados de la co
mercialización están la ACL In
ternationa/ (oon sede en Estados 
Unidos, que controla el 10 por 
ciento del mercado mundial de 
café), la Vo/kan (oon sede en 
Suiza) y la J. Aron (con sede en 
Estados Unidos~ En Brasil, un 
grupo de diez exportadores con
trola el 65 por ciento dei volu
men de ventas de café verde. Los 
15 mayores controlan más dei 
80 por ciento. 

Algunas grandes compaftías, 
que acumularon sus fortunas en 
otros ramos del comercio, tam
bifo empiezan a diversificarse y 
a ingresar en el mercado dei ca
fé. Es el caso de la Volkswagen 
que, en 1980, fundó una tradlng 
-la Trans-Trad.ing Exportadora 
S. A.- asociada a un banco trans
nacional con sede en Brasi~ 
El mayor cliente de café brasile
no es la General Food (GF), una 
enorme compaiiía procesadora 
que muchas veces, compra a pro-

3. F. P. Clairmonte y J. Cavan.ah, 
Corporate Stranglehold on Commodi· 
ties Marlcets, Monthly Review, Nueva 
York, T. 33, nC? S, octubre 1981, 
pp. 30-32. 
4. La Volkswagen, el Banco Ita6, la 
Duratex y Monteiro A(anha se unen 
par11 formar la Trans-Trading Expor
tadora S. A., "Revista do Comercio 
do Café", mayo 1980, p. 31. 
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ductores privados a preoios secre
tos, lo almacena y , en seguida, 
usa sus infonnaciones privilegia
das para manipular precios y es
pecular en e! mercado futuro. 
Veinticinco por aiento de los 
oontratos futuros derivan de esa 
cspeculación. La GF e, la mayor 
importadora privada de café; y 
sólo ha sido superada por Es
tados Unidos. Sus compras anua
les de café brasileiío son supe
riorc~s a las de nueve de los ma
yores países importadores, in
cluso Jap6n, Suiza y Reino Uni
do. Sin duda, csa concentración 
de poder de comerciahzación 
hace que un número cada vez 
menor de grandes procesadores, 
respaldados por poderosos finan
cistas, pueda acaparar una gruesa 
tajada de los excedentes dei ne
gocio del café. 

Los procesadorcs son respon
sables de la torrefacción, proce
samiento y distribuci6n ai por 
menor. En el mercado mundial, 
sólo 20 de los principales proce
sadores de alimentos tienen im
portancia en la producción. Los 
ocho mayores procesadores con
trolan entre S5 y 60 por ciento 
de las ventas mundiales, siendo 
que las dos firmas mayores -GF 
y NeJtlé- controlan casi el 20 
por ciento dei mercado mun
dialS. En Estados Unidos el nú
mero de tostadores independien
tes cay6 de 261 en 1 963 a cerca 
de 40 en 1978. Entre ellos, la 
GF y la Procter & Gamble con
trolan más dei S0 por ciento del 
mercado de café tostado. Los to
rrefactores tam bién almacenan 
café, lo que les permite especular 
con los stocks: cuando el precio 
de café en grano sufre un alza, 
pasan el costo a los vendedores 
al por menor y son los únicos 
que se benefic1an con las ganan
cias extraordinarias. 

S. Tra.n .n.ational Corporations in 
Food and Beverage Processing, Cen· 
tro de las Nacionee Unidas aóbre las 
Trmsnacionales, Nueva York, 1981, 
p. 79. 

El poder que los procesadores 
ejercen en el me.reado se basa, en 
gran parte, en dos factores. Pri
mero, el papel importante que 
desempeõan en la negociación de 
los Acuerdos lntemacionales de 
Café entre países productores y 
consumidores. En Estados Uni
dos, los procesadores fundaron 
una agencia para actuar en las 
antesalas dei Congreso -la Na
tional Coffee ksoclation- que 
tiene una gran influencia en la 
política norteamericana de im
portación y ha logrado bloquear, 
durante ~os, e! esfuerzo brasile
no de organizar a los países pro
ductores. En el transcurso de las 
negociaciones, las compaftías 
lanzan a un productor contra 
otro con el objeto de lograr un 
precio más reducido. Sólo se lle
ga a un acuerdo cuando los pro
ductores, por intermedio dei go
bierno y del país donde está lo
calizada la matriz, pasan a de
sempenar un papel preponde
rante. 

Segundo, la posición privile
giada de los procesadores es 
mantenida a través de publicidad 
y promoción, y dei control de 
patentes de procesamiento. De 
hecho, dichas patentes transfor
man a la industria dei café en 
una industria en que la compe
tencia es pequena y las ganancias 
son elevadas. En conjunto, los 
presupuestos dç publicidad de la 
GF y de la Procter & Gamble 
(que son las mayores anuncian
tes del mundo) superan el presu
puesto anual de la Organización 
Mundial de la Salud. En Estados 
Unidos, los cuatro principales 
procesadores gastan en publici
dad más dei 3 ,5 por ciento dei 
total de sus ventas de café. Los 
mayores prooesadores europeos 
- Nestlé (Suiza), J. Jacobi (Rei
no Unido), Tchibo (Alemania 
Occidental), Brooke Bond Lieb{g 
(Reino Unido), Cadbury Schwe
ppe1 (Reino Unido), /. Lyons 
(Reino Unido) y Melltta (Alema
nia Occidental)- tamblén gastan 
enormes sumas de dinero en pu
blicidad. • 
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NORTE SUR 
3.U:ION 

La Nestlé acata 
Código de Conducta 

Agencias de las Naciones Unidas y organismos 
no gubemamentales triunfan en un punto 

clave de <ro campaõa en favor de la leche materna 

Agustfn Castafi() 

L as agencias de las Naciones 
Unidas y las organizaciones 

no gubemamentales empenadas 
en el control de la promoción y 
dei empleo de los sustitutos de 
la leche materna, han logrado un 
segundo triunfo resonante. El 
primero cons1stió en la adopcion 
por parte de la Asarnblea Mun
dial de la Salud (23 de mayo de 
1981 ), de un Código de Conduc
ta obligatoria en la materia. Aho
ra la Nestlé, la corporación trans
nacional que es de lejos el princi
pal fabricante mundial de susti
tutos, acaba de anunciar que aca
tará las disposiciones dei código 
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Entre la aprobación dei Código 
por unanimidad, coo la única ex
cepción de los Estados Unidbs y 
con nueve abstenciones, y este 
anuncio, se sucedieron noveda
des que explican la decisión de la 

empresa suiza. En este lapso, 20 
naciones pusieron en aplicación 
el Código incorporando sus dis
posiciones a sus propias Jegisla
ciones o mediante otro tipo de 
providencias, mientras otros 38 
países están en camino de hacer 
lo mismo. 

Por otra parte el "Comité In
ternacional de Boicot a Nestlé", 
la organización de base que rea-

liza desde hace varios anos la 

campana contra la empresa, ha
bía conseguido que dismmuye
sen sus ventas de leche en polvo 
y de otros sucedâneos. 

En realidad. los sustitutos de 
leche materna sólo representa
ban el dos y medio por ciento 
de las ventas mundiales de Nes
tlé. Estas sumaron unos doce mil 
millones de dólares en 1981 . 

El "Código Internacional de 
Comercialización de los Sustitu
tos de la Leche Materna" se ha 
propuesto eliminar las prácticas 
impuestas por las transnaciona
les para dominar el mercado 



oon prescindencia de los efcctos 
nocivos que causa el empleo de 
los sucedáneos, salvo cn los casos 
en que las madres están impedi
das de alimentar de su pecho a 
los reci~n nacidos. Es una verdad 
cientifica irrefutablemente pro
bada que cl mayor alimento in
fantil es la leche natural 

Pero la propaganda y los tru
oos promocionales de las empre
sas han inculcado en grandes 
capas de la población mundial, la 
creencia de que son superiores 
las virtudes nutritivas de la leche 
en polvo. Esta UStUPación sobre 
la leche matema se ha constituí
do cn un factor de mortalidad 
infantil y de transtornos y mal
formacioncs crônicas en millones 
de niiios, particularmente en el 
Tercer Mundo. Los ejecutivos de 
Nestlé han afirmado que acata
rán las principales disposiciones 

Suscr1base 

del Código, a saber: cesar la pro
paganda oomordaJ y las prtcti
cas tendientcs a desalentar Ja ali
mentación natural. Los materia
lcs que emplea.rán los promoto
res expresará.n que "la leche ma
terna es el mejor alimento para 
los bebes" y que las "madres 
siempre debedan 90licitar una 
consulta médica" antes de acudir 
a los sustitutos. La empresa ha 
asegurado que da.nl las corres
pondientes instrucciones a todas 
sus filiales. 

UI "Red de Acción Interna
cional sobre Alimentos lnfanti
les", la organización no guberna
mental que hizo la campana para 
la aprobación dei código, pro
nunció una cautelosa aprobación 
acerca de la decisión de Nestli. 

El portavoz de la red dijo que 
"si Nestlé es realmente sincera, 
el paso más constructivo que de-

beria dar seda la celebración de 
un encuentro con el comité de 
boicot a fin de sellar un acuerdo 
claro y obligatorio que permita 
el cese de la campana". Agregó 
que espera que las medidas Nes
tlc' incluyan no sólo todas las 
formas de promoción directa 
smo también la distribución de 
muestras y de regalos al personal 
médico, as{ como toda otra for
ma de inducir indirectamente a 
la adopción de sustitutos aun 
aceptando las reservas de estas 
organiiaclones que han pasado 
anos bregando contra las trans
nacionales y que lógicamente 
aguardan que los anuncios se ve
rifiquen en la práctica. 

El triunfo obtenido es neto. 
Y se espera que otras empresas, 
influenciadas por la corporaci6n 
líder dei sector, se sientan indu
cidas a imitaria. • 

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.oo 
U$S 9.60 
U$S 12.00 

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

Nombre Dirección __________________ C_E_P: _______ _ ----------------- ·--------Barrio ____________ Ciudad Estado País ----·---------
Vale postal 
Cheque No.----------------a nombre dei diario Barricada Direcci6n: BAR A ICADA Internacional 

Apdo. No. 576 - Managua 
Nicaragua 
Télex: 1705 BARR Tel.: 748:85 
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CULTURA 

Los caminos 
dei negro en Brasil 

A lo largo de varios siglos la cultura negra, 
aunque oprimida, logró ejercer una gran influencia 

en la población. Hoy, crecen los esfuerzos para 
aislar y discriminar prácticas culturales y religiosas 

de origen africano 

Nilson Lage 

No. 52 -Mayo- 1982 

A imé Césaire, poeta negro de lengua france
sa, narra en sus "Lecciones del regreso al 
país natal", un viaje fantástico por dentro 

de sí mismo, hasta la infancia miserable en Martini
ca y, más allã, hasta las sabanas de Africa. Describe 
como "piojos en el mar" las pequenas islas del Ca
ribe y descubre en las mismas a un pueblo de indi
ferentes que "no sabe formar una multitud"; ciu
dades inhertes con "su otro lado de lepras, debili
dades, hambre" y sobre todo de miedo. El único 
héroe nacional de esa gente -salvo la emperatriz 
Josefina, mujer de Napoleón, que se limitó a 
"soiiar en voz alta por encima de la negrada"- per
manece inmóvil en una plaza, esculpido en piedra 
bianca. 

EI libro fue escrito a comienzos de la ll Guerra 
Mundial, pero no se puede hasta hoy discutir la va
lldez del retrato desolador que el poeta esboza en 
poco más de 70 páginas: Martinica es aún una co
lonia y la Francia de Mitterrand ni siquiera ha pla
neado concederle la semi-llbertad que otras peque
nas naciones del Caribe han conquistado última
mente conservando las relaciones de dependencia 
económica. Sin embargo, no es mucho mejor la si
tuación de los negros brasileiios, cuyos diversos hé
roes -desde Zumbi de Palmares a1 marinero João 
Cândido, pasando por Chico Rey y Chica da Silva
ni siquiera tienen un monumento que los recuer
de. Su memoria perdura eventualmente en los dis
fraces y en los munecos de cartón de los desfiles 
de Carnaval. 

E1 cuadro de desaliento es aún más acentuado 
en la perspectiva de los sociólogos de San Pablo, 
como Florestan Fernandes, para quien (en O negro 
no mundo dos brancos) "una verdadera revolución 
racial democrática sólo puede da.rse en nuestra era 
con una condición: "para poder encarnar el más 
puro radicalismo democrático elnegro y el mulato 
tienen que transformarse en el anti-blanco". Pero 
ese camino es exactamente el opuesto al de la ex
periencia histórica de los negros de Brasil. 

Los bozales - aquellos que se negaban a hablar 
portugués y a aprender las técnicas de trabajo del 
colonizador- murieron bajo tortura cuya sofistica
ci6n se puede imaginar por los pocos instrumentos 
guardados en el museo de la hermandad de Nuestra 
Senora dei Rosario y San Benedito, en la calle Uru
guaiana en el centro de la ciudad de Rio de Janei
ro. La resistencia armada fue aplastada en peque
nos y grandes operativos genocidas, desde e1 Qui
lombo de Palmares ("República" de esclavos fugi
tivos que cayó en 17 13 después de 112 anos de lu
chas), hasta el gran jedá (guerra santa) de los mu
sulmanes malés, en 1835 en Bahía, y la Balaiada, 
en 1839 en Maranhão, ai norte del país. 

Sin embargo, hubo otro camino que condujo a 
resultados menos trágicos. Los negros ladinos 
penetraron como termitas en los cimientos de la 
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africana. Descendientes de portugueses, indios e 
inmjgrantes que llegaron a Brasil en los últimos 
l 50 anos entran en transe y ''reciben" cabocloi4 
y negros viejos compartiendo las raíces negras de la 
oomunidad. Finalmente, como expresa Adelson 
Alves, periocüsta radial especializado en música ur
bana carioca, "es gracias a los negros más que a los 
indígenas que nosotros no somos europeos deste
rrados, como los afrikaaners de Sudáfrica". 

El maestro Did i, Deoscó.redes dos Santos, líde.r 
de la comunidad afro-brasileiia de Bahia, revela 
con una fábula esta estrategia - basta hoy, única 
posíble- de los negros ladínos: el cuervo (el negro) 
y el gavilán estaban en la rama de un á.rbol cuando 
pasó una paloma. El gavilán acompaii6 al ave con 
Ia mirada y dijo rápidamente: "l. Vamos?" El cuer
vo tardó en contestar; contempl6 las montaiías que 
la paloma iba esquivando en su vuelo lll>re y midi6 
sus palabras: "No compadre, la carne fria es me
jor". El gavilán sacudió la cabeza con desprecio y 
partió, hermoso, a perseguiria. La paloma cruzó las 
gargantas de la sie.rra, rodeó los farallones, hizo 
todo tipo de maniobra, basta que el gavilán, enfu
recido, se estrell6 contra la pared de pied.ra de un 
cerro. Cay6 en la garganta de la sierra, agonizando. 
Poco después, se posó a su lado el cuervo que oon
templó el cuerpo en convulsi6n y le dijó: "z.No te 
dije compadre que la carne fría es mejor?". 

La cultura de los oprimidos 

Los nagós llegaron a Brasil a fines del siglo 
XVIIl, embarcados en el puerto de San Juan de 
Ajudá (Whydah), en Dahomey. A comienzos dei 
sig)o XIX, los europeos establecieron contacto con
e! poderoso reino yoruba. Lagos (Nigeria) se trans
formó en un emporio de esclavos que suministraba 
contingentes humanos, sobre todo a Bahia. Oriun
dos de reinos florecientes en Africa (los reinados 
de Abodiun, hasta 1800 y Arogagá y, más tarde, 
de Abeotuka, que duró hasta 1914), esos mulatos 
muy oscuros y aparentemente frágiles o negros re
tintos como describe Nina Rodrigues ("dolicocé
falos, prognatas, labios gruesos y colgantes, cabello 
crespo, talón pronunciado") eran considerados 
como los más inteligentes; traían una cultura ur
bana desarrollada, gran habilidad metalúrgica, un 
gusto extremado por pulseras y collares, una mito
logia riquísima. La experiencia vivida durante el 
cautiverio ocultó algunos rasgos de la tradición, 
pero acentuó otros, que se han incorporado en 
todo Brasil a la cultura de los oprimidos. Se puede 
afirmar que dicbos rasgos son las características 
más fuertes y más generales de la visión del mundo 

4) Mestizo de blanco oon lndio. Según el folklore bzasi
leno es la peraonificación y divinizaclón de trib111 in
dígenas según el modelo de los cultos populares de orl
gen afócano. 
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de los brasilenos pobres de cualquier región dei 
país. 

B1 fundamento de la sabiduría del pueblo nagó 
es el reconocimiento y el respeto por el misterio de 
las cosas. Mientras los europeos se angustian para 
descubrir ln verdad por detrás de las apariencias, 
los nagós creen que ese tipo de investigación no 
siempre vale la pena. Nlngún análisis, argumenta el 
profesor Muniz Sodré, perito en la materia, puede, 
por ejemplo, aclarar porquê preferimos un tipo de 
comida y no otro. Bl misterio de la naturaleza 
transforma a los bosques, rios y cascadas en obje
tos religiosos y hace de la cultura nagó una cultura 
ecológica. El respeto al secreto ajeno jamás lleva a 
preguntar porqué ciertas cosas íntimas de la comu
nidad interesan a los antropólogos (aunque eso no 
garantice siempre una respuesta sincera y comple
ta), o cuá1 es la motivación de las personas que sur
gen de vez en cuando haciendo prédicas políticas o 
catequesis. La buena educación nagó manda escu
cbar, tratar con mucba consideración y aprovechar 
sólo lo que parezca conveniente. 

EI arte de la seducción 

El desinterés por el sentido o finalidad se toma 
evidente en el caso de los rituales practicados en 
los terreiros de candomb/é5. Los participantes dei 
culto no demuestran interés en saber lo que signi
fican las palabras en idioma yoruba de las cancio
nes e invocaciones que repiten desde bace siglos. 
Pero no admiten cambios en el culto: los rituales 
valen por lo que son, no por lo que querían decir 
en el pasado, o por las interpretaciones que se dan 
hoy. Cada cual puede entenderlo como quiera. No 
interesa. 

Las apariencias son, por lo tanto, desde e) punto 
de vista nagó, más que importantes: son seducto
ras. En muchos casos que los europeos interpretan 
como una relaci6n de dominación, los nagós loca
lizan casos de seducci6n. Ellos mismos se sienten 
en Brasil (como antes en Africa) seducidos por las 
apariencias, desde las máquinas hasta los colores, 
los disf-races, el lujo. Pero también son maestros en 
el arte de seducir, incorporando adeptos en una ex
pansión sin prejuicios. Homosexuales, mujeres, de
lincuentes o policias, nadie es discriminado; mu
cho menos los blancos. Hay por detrás de todo ello 
maniobras de supervivencia. Los obás son un ejem
plo: figuras prestigiosas en el mundo civil, siempre 
hombres, actúan como intermedíarios para prote
ger los terreiros de las ambiciones y de la violencia 
que los rodean. Son obás gente como Jorge Amado 
o el argentino Carybé, seducidos por la cultura. En 
un teneiro de la ciudad de Salvador, Bahía, Marco 

S) Religi6n de los yorubas en Bruil 
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brutaLidad colonial y lograron algo más que sobre
vivir: construyeron una poderosa cultura. que hoy 
influye y dirige la vida de muchos mil!ones de per
sonas de todos colores, desde el Amazonas hasta el 
Uruguay -país que enfrenta las penurias de la dic
tadura ai ·ritmo dei candombe y cuyo pueblo fre
cuenta miles de terreirosl de santo. En el Uruguay 
hay 200 tiendas especializadas en artículos de 
umbanda 2. 

La Federación Brasilena de Umbanda, que fun
dona en un entrepiso del suburbio carioca de Cas
cadura, reúne tres mil terreiros oficializados, pero 
hay en Rio de Janeiro cerca de 15 mil casas inde
pendientes de padres y madres de santo. Dicha ex
pansión no surgió de un enfrentarniento imposi
ble con la cultura dominante, pero tarnpoco pudo 
haber resultado de una capitulación. Extranjeros e 
intelectuaJes denuncian la invasión bianca cada vez 
que ven una imagen de San Jorge en un altar um
bandista: pero si bien el santo es el mismo Jorge 
de Capadocia de las hermandades cristianas, él no 
está allí para prometer el paraíso y la redención 
dei pecado original. Distribuye axé3, que es cosa 

1) Lugar donde se celebran cultos afro-brasileiios, como . 
la macumba, el candomblé, etc. 

2) Culto que asimila elementos religiosos nfro-brasilei\os. 
católícos y espiritis1as. 

3) Cada uno de los objetos sàgrados dei orixá (divinldad); 
tiene también el sentido de "energia positiva", bendi
ción. 

Ogum, lemanjá, lansa 
y Omulu son algunos 
de los personajes de 
Umbanda que se han 
incorporado ai 
vocabulario y prácticas 
religiosas en Brasil 
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Aurelio Luz, profesor univeISitario de Rio de Ja
neiro, blanco, dirige una escuela prima.ria que 
resolvió el problema de la inadecuación de la ense
õanza pública y del antagonismo entre los progra
mas oficiales y la tradición cultural: tam bién es 
obá, de una categoria especial. Y a ese erudito , que 
conoce los dialectos yorubas y estudió en Nigeria, 
lo llaman con la palabra africana que significa "ojo 
de obá." 

La misma seducción y la política de relación 
respetuosa y negociadora ante el poder público, se 
manifiesta en los cultos afro-brasilefíos de todo el 
país. Eso ha asegurado no sólo la expansión de los 
centros de umbanda por el Nordeste, Norte y Cen
tro-Sur sino su creciente legitimación en los últi
mos 50 anos, desde el tiempo en que los padre-de
santo tenían que registrarse en la policía y estaban 
siempre en la mira de la represión política. &a es 
la raíz de la docilidad que los militares y los hom
bres de gabinete tanto aprecian - docilidad engano
sa porque corresponde a una etapa en un proceso 
marcado por el pragmatismo. Por ser una cosa de 
negros y de pobres, al contrario de las iglesias ca
tólicas y protestantes, los cultos afro no tendrían 
otra salida: les falta una raíz europea, una estruc
tura internacional de poder capaz de permitir una 
posición diferente. 

En términos rituales, el culto se organiza en 
base al secreto y ai desafio. Los iniciados descu
bren en seguida que el secreto no vale nada por su 
oontenido. Su única función es ser secreto, signo 
de jerarquía compartida sólo por algunos. Los de
safíos son intensos y marcan una política interna 
muy agitada; pero son curiosamente s:imbolicos, y 
raramente pasan de eso. En la tradición originaria, 
sin embargo, había una técnica perfeccionada para 
fabricar venenos, que explica la eficacia real de 
los hechizos de] vudú haitiano. 
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Una fe sin pecados 

Una de las causas más evidentes de la atracción 
que los cultos afros ejercen sobre las capas popula
res y medias de la poblaci611 urbana brasilefía resi
de en una característica que los diferencia de las 
iglesias cristianas que disputan los mismos fieles: 
la ausencia del pecado oríginal. Como observaron 
psicólogos enviados por los programas asistenciales 
de la ONU a zonas rurales en Nigeria, la inexisten
cia de una noción de culpa tan fuerte como en las 
culturas europeas hace muy problemático el 
psicoanálisis en las poblaciones yorubas. En el can
domblé y en la umbanda, no se persigue la perfec
ción entre los hombres ni se estimula la represión 
de los deseos más allá de lo socialmente recomen
dable: eso da al culto una apariencia libera dora 
para quien procede de comunidades cristianas y se 
siente rechazado por ellas. El número de esas per
sonas es muy grande en Brasil, principalmente en
tre las mujeres, porque las relaciones familiares re
flejan transformaciones sociales muy rápidas, la 
pobreza y la injusticia secular en la distribución de 
las riquezas. 

Se trata de una religión existencialista, ya que 
pretende que se acepte plenamente cada momento. 
El más miserable de los trabajadores podrá, así, 
reir de alegria en una fiesta comunitaria por lo que 
está viviendo, no por lo que sufrió horas antes ni 
por lo que sufrirá manana. Tanto en las favelas"' y 
suburbios de hoy como eo las antiguas senzalas6, 
ese rasgo desmovilizador impide caer en la desespe
ración. Y no fue por casualidad que las dos fases 
más recientes de la expansión de los cultos afro
brasileiios bayan coincidido con las dictaduras de 
1937 y de 1964, cuando los terreiros llegaron a los 
barrios de clase media de la zona sur carioca. 

Hay, sin embargo, un componente de inconfor. 
mismo en la cultura afro-brasilefía. Se sustenta el 
principio dei retorno, de la distribución: todo lo 
que se recibe debe darse y todo lo que alguien con
centra en sus manos debe ser clistribuido parares
tablecer el equilibrio de la vida. Esa característica 
cultural es tan fuerte que no desapareció con la es
c1avitud: fuemantenidasim bólicamen te en las ofren
das del ritual y se manifiesta en una especie de sen
tido popular de justicia. Tanto los ogás de Jos 
terreiros de candomblé como los banquero.r dei 
jogo-do-bicho1, que fínancian las escolas de samba 
de Rio de Janeiro proporcionalmente más genero-

• Conjunto de viviendas populares construidas en los 
cinturones de miseria de las grandes cludades brasileiias. 

6) Conjunto de habitaciones que se destinaban a los es· 
clavos de una hacienda o casa seiiorial. 

7) "J~ dei bicho'', lotería clandestins. muy popular 
en Rio de Janeiro y otTas cíudades brasileilas, en la que 
los nwneros a tos cuales se apuesta son simbolizados 
por animales. 
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sos en sus comunidades que lo magnatas europeos 
o norteamericanos, sin tener como éstos deduccio
nes del impuesto de renta. 

La guerra de las religiones 

Las religiones afro-brasileiias representan una 
amenaza potencial para los grandes grupos econó
micos que quieren repartirse el país. La lucha re
ligiosa se viene trabando con increíble intensidad 
en el seno de las masas brasileftas, aunque los so
ciólogos que se ocupan de la cultura negra no 
siempre se dan cuenta de eso. Se estima en decenas 
de millones de dólares la inversión anual en Brasil 
de iglesias mesiãnicas vinculadas a grupos ideológi
cos y económicos de los Estados Unidos, Europa y 
Asia. El caso de la secta del "Reverendo Mooll", 
que se dedica a actividades que van desde el lavado 
cerebral de j6venes hasta la infiltración en centros 
académicos como la Unicamp, de San Pablo, fue 
divulgado recientemente por la prensa, a partir de 
informaciones filtradas por los propios órganos de 
seguridad del gobiemo. Pero las vinculaciones de 
la secta Moon con el servicio de espionaje de Corea 
de) Sur y con el fanatismo anticomunista no es un 
caso aislado. Quien escucha las radios de onda me
dia en los horarios matutinos o ve televisión en los 
domingos por la maiiana descubre muchos otros 
grupos actuantes, la mayoría de ellos vinculados a 
la Moral Majority, de la extrema derecha nortea
mericana que tanto ayudó en la elección del presi
dente Reagan. 

Un anuncio televisivo de una de esas organiza
ciones adoptaba la técnfoa del testimonio: en el 
intervalo de los programas humorísticos más po
pulares de la TVS, una mujer negra aparecía 
diciendo que durante muchos anos había vivido en 
la macumba, donde ''recibía santo", pero su vida 
no marchaba. Finalmente buscó a la iglesia anun
ciante y consiguió un milagro. El locutor concluye 
invitando a todos a acudir al templo y beneficiarse 
tam bién con la cura divina. 
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Los cultos y 
ceremonias 
africanos 
lograron una 
gran 
popularidad 
porque además 

-, de identifica.rse 
con la realidad 

1 aocial y 
económica de 
las poblaciones 
pobres, no 
tienen la marca 
de culpa y de 
sanción 

Este ejemplo revela contra quién se mueven 
tantos capitales y tantos "reverendos" con nom
bres extranjeros. Sintomáticamente, las denuncias 
de la iglesia cat6lica contra los umbandistas (que 
en su mayoría se consideran católicos) se hicie
ron menos constantes y radicales en los últi
mos tiempos. Junto con la opci6n por los po
bres, la mayoría de los obispos brasileiios adop
tó técnicas más sutiles para competir con los 
cultos de origen africano. 
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D Después de qulnce aiios de ocupaci6n Israel<, 
el Sina( regres6 a manos de Egipto el domingo 

25 de abril. 
A partir dei !unes 26 la "Cllenta regresiva" que 

c:aracteriz6 estas últimas semanas se oonvirtió en 
la "cuenta dei después". 

Hace siete meses, desde aquel 6 de octubre de 
1981 en que el presidente Anuar Sadat fue asesi
nado, que el nuevo rais aguarda el "después". Jun· 
to con él, lo aguardan los árabes por una parte Y 
los israel íes por la otra. 

Para Israel el nudo dei problema que ahora se 
presenta oonsiste en la interpretaci6n sobre el tema 
de la "autodeterminación" de los palestinos, una 
cuesti6n que EI Cairo ha planteado oon insistencia 
creciente en los últimos tiempos. 

En este asunto no s61o hay divergencias entre 
Tel Aviv y EI Cairo sino también entre las capitales 
árabes. Según los observadores Mubarak tratará de 
oonvencer a los israelíes que la labor mediadora de 
un Egipto fuerte, nuevamente respetado y decidi
do a enfrentar sin reticencias el problema palestino 
y el de Jerusalén, es el requisito para oontinuar el 
c:amino de Campo David. 

La paz entre Egipto e Israel es hoy un dato lrre
futable, pero también lo son la represión de los pa
lestinos en los territorios ocupados, los muertos y 
heridos de estos últimos dias y la coacci6n oontra 
los drusos de las alturas dei Golán. 

En modo discreto Mubarak ha logrado restable
cer el diálogo con muchos pa(ses árabes, particular
mente los de tendencia moderada. Según los obser
vadores el "después" se irá configurando con el 
reacercamiento a los demás países árabes y la acen
tuación de la política de no alineamiento. En opi· 
ni6n de los analistas Mubarak cuestionará el con-

Mubank 
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capto de una alianu estratégica oon Washington, 
querrá diversificar las fuentes de aprovlslonamien
to de armas y normallur los vínculos con Mosc<i. 

D Aproximadamente 2.700 haitianos recluidos 
en centros de detenci6n norteamerícanos po

drían ser transferidos a Belice, denunclaron en 
Nueva York las organizaclones representativas de 
los em~rantes y exiliados haitianos en Estados 
Unidos. Washington habda llegado a un acuerdo 
oon tas autoridades de Belice !:Obre este tema, ofre. 
cíénclole a los haitianos tierras para la labranza. 

Los opositores ai plan consideran que éste es un 
intento concebido por la edmlnistraci6n norteame
ricana para dislmular los problemas relacionados 
oon los refugiados. 

EI plan ha sido calificado de "cruel" por la Coa
lici6n Dos de Enero de Defensa de los Refugiados 
Haitianos, una organizacl6n de Nueva York inte
grada por refugiadosy exiliados políticos haitianos. 

La "Opción de Belice" es ''fundamentalmente 
un intento de alejar a los refugiados de la opini6n 
pública y, en oonsecuencia, de escamotear el hecho 
real que los refugiados con su presencia denuncian 
constantemente. Es decir, el apoyo norteameri
cano ai régimen de Duvalier en Haití, cuya dieta
dura es la causa real que explica el imparable flu
jo de haitianos a los Estados Unidos", afirma la 
ooaliclón. 

Una de las mayores preocupaciones de los hai
tianos son las Insistentes relvlndicaciones guatemal
tecas sobre Belice, y la posibllldad de que un dfa 
Guatemala pueda intentar apoderarse por la fuerza 
dei país. Las leyes de inmigración de los Estados 
Unidos prohiben ai gobierno el traslado de refugia
dos a un tercer país. a menos que éstos lo sollclten. 
Pero a esta última eventualidad muy blen podr(a 
llegarse por simple agotamiento, según teme la coa
líci6n. Después de pasar más de un ano en centros 
de detenci6n, la frustraci6n y el desaliento pueden 
forzar a los refugiados a aceptar la idea, marchán
dose "voluntariamente" a Belice 

EI gobierno haitiano dei presidente vitallcio 
"Baby Doe" Duvalier, verfa con entusiasmo la ini
ciativa norteamericana. A Duvalier le complacerfa 
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"la eliminacl6n dei problema", explicó el padre 
Sansarico, un miembro dei Comité de Defensa de 
los Refugiados Haitianos. El Comité sugiri6 que 
Belice deblera negociar directamente con Hait( si 
le lnteresa atraer colonos de ese pa(s. 

D EI adobe será, en reemplazo dei hormigõn, el 
material de construcciõn dei futuro, sei,ala un 

estudio de la Sociedad Alemana de Cooperación 
Técnica (GTZ) dado a conocer en Bonn. 

Ello es especialmente válido para el Tercer Mun
do, agrega el análisis, toda vez que para solucionar 
los problemas habitacionales de los pafses en desa
rrollo se requlere de la construcci6n de alrededor 
de 25 millones de viviendas anuales, con un total 
de 500 millones hacla el ano 2000. 

Estas necesldades no pueden ser cubiertas con 
los métodos actuales de combinaci6n de acero y 
cemento utilizados por los países industrializados, 
sobre todo por un problema de costos y de gasto 
de energía. " Incluso las economias de los países 
más avanzados capitular(an ante un desaffo seme
jante" agrega la publicaci6n. 

EI estudio destaca que la construcci6n sobre la 
base de adobes ha sido utilizada desde hace mile
nios en diversas regiones dei Tercer Mundo, sobre 
todo en los pa(ses áridos. Según cálculos de la Uni
versídad Técnica de Berlín Occidental, alrededor 
de mil quinientos millones de seres humanos viven 
en construcciones de esta naturaleza, fundamental
mente en Africa y Asia. las características de las 

'vMendas construidas con adobes son ideales a jul
clo dei estudio de la GTZ: el clima ambiental es 
estable, con un nivel de humedad permanente de 
alrededor de 40 por ciento y pocas oscilaciones de 
temperatura, conservando el calor en invlerno y 
permaneciendo frescas en verano. 

Por otra parte el ahorro que supone su construc
ción es formidable, ya que la elaboraci6n de un 
metro cúbico de material de barro implica un gasto 
en energ(a mil veces menor que el procesamiento 
industrial de una cantidad análoga de hormig6n. 

A estas ventajas se agrega el hecho de que el 
barro es un excelente aislante de calor y sonido y 
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su utilizaciõn "permite además satisfacer aspiracio
nes estéticas", seffala el análisis de la GTZ. La utlli
zaciõn de adobes se desarrolló en Alemania a partir 
dei síglo XVIII y aún se conservan algunos edifi
clos de esta naturaleza, pero este método dejó de 
ser desarrollado "sobre todo a causa de prejuicios 
que lo consideran un sinónimo de pobreza". 

E I estudio de la GTZ convoca a superar estos 
prejuicios en el ámbito de la cooperación económi
ca y a la formación de un mayor número de espe
cialistas en materia de construcción con adobes. 
Existen procedimientos que permiten enriquecer la 
elaboración de adobes como material1de construc
ción mediante la incorporación ai barro de sangre 
animal, cal, suero de leche y betún, todo lo cual 
mejora la estabilidad dei material y lo hace imper
meable. 

La GTZ esfá desarrollando un proyecto piloto 
de construcciones de adobe a gran escala en Ke
nia, sobre la base de modelos de viviendas utiliza
dos en el antiguo Egipto. Jorge Gil/ies 

O Una campal'la iniciada hace ocho anos por las 
iglesias canadienses contra los préstamos ban

carios a gobiernos represivos ha comenzado a afec
tar los sensitivos nervios de las principales institu
ciones financieras dei país. 

l.anzado en 1974 por la principal iglesia cristia
na dei Canadá, el movimiento "Acción de las lgle
slas y Responsabilidad de las Corporaciones", con 
sede en Toronto, argumenta que los banoos cana
dienses fortalecen a los regfmenes dictatoriales con 
sus políticas creditipias. EI principal objetivo de la 
coalición ecuménica es "responder a las necesida
des de las iglesias liermanas que trabajan con gru
pos no favorecidos por el poder", en países donde 
"las decisiones de los bancos y corporaciones cana
dienses provocan un efecto adverso en las condi
ciones de vida de personas que no tienen el poder 
de determinar por sí mismas estas decisiones". 

La guerra entre bancos e igleslas escapa general 
mente a la opinión pública y aparece en la superfi· 
cie sólo una vez ai al'lo, en ocasión de las reuniones 
de accionistas. Pero los esfuerzos por reflejar la 
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"opción preferencial de D los por los pobres", pro
siguen en seslones privadas durante todo el ano. EI 
mes pasado, cuatro iglesias obtuvieron un inespera
do apoyo de una parte de los accionistas de la Al
can Aluminium a una propuesta para que esa mul
tinacional canadiense revisara su política de inver
siones en Sudáfrica. 

Con un presupuesto anual de sólo 38 mil dóla
res, en relación a depósitos bancatios superiores a 
los 280 mil millones de dólares, las iglesias están li
brando una batalla como la de David contra Goliat. 
Pero sus constantes críticas contra los préstamos 
canadienses a los "reg1menes opresivos" podrían 
desatar una reacción en cadena en la comunidad fl
nanciera, según temen algunos banqueros. Una vez 
Iniciado, dicen estos exponentes, el proceso podda 
afectar un volumen de préstamos a Latlnoamérica 
de varios miles de millones, y lo mismo vale para 
Africa y Europa Central. 

Hasta hace poco tiempo, los bancos canadienses 
mantenían un frente unido contra la coalición de 
iglesias. Pero en 1980, el primer peón cayó en po
der dei adversario cuando el banco Dominion de 
Toronto -el cuarto en importancia dei país
anunció que no haria nuevos 17éstamos a Sudáfrica. 
EI aflo pasado, el Royal Bank de Canadá, la mayor 
institución financiera dei pa(s, decidió no seguir 
prestando dinero a Pretoria si esos fondos signifi
caban apoyar las medidas dei apartheid. 

Sin embargo, estos êxitos de la coalición de igle· 
sias no han tenldo su correlato a nível comercial. A 
pesar dei compromiso asumido en 1977 por el go
bierno canadiense de no apoyar los v(nculos co
merciales con Pretoria, las relaciones entre ambos 
países han sufrido un crecimiento espectacular. EI 
valor de las importaciones y exportaciones aumen
tó de 190 millones de dólares en 1979 a 445 millo
nes en 1980. Ottawa continôa ofreciendo cobertu
ra de seguros a las firmas canadienses que mantie
nen negocios con Sudáfrica. 

La coalición ecuménica tampoco ha logrado 
convencer a los bancos canadiense$ de que suspen· 
dan la venta de la moneda de oro "krugerrand". 
Pero se esperan êxitos en el área de los préstamos 
bancarios: 272.8 millones de dólares en créditos 
bancarios canadienses fueron congelados entre ju
lio de 1980 y marzo de 1981. EI total de los prás· 
tamos bancarios canadienses a Bolívia ascendía a 
347 millones de dólares en el período comprendi
do entre 1976 y 1978. "Escada vez mayor el nóme-
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ro de personas -dijo un portavoz de la coallción 
de !giestas durante su última reunión- que toma 
conciencla de los daflos sociales causados o fomen
tados en Canadá y en el extranjero por declsiones 
tomadas en las oficinas de las corporaclones". 

Antoine Char 

MEDIACION ISRAELl EN 
EL CONFLlc10 IRAN-1RAK 

D Desde que esta 116 hace dieciocho meses la 
guerra entre lrak e lrén, por primera vez el 

presidente argelino Chadli Benjedid ha ofrecido 
públicamente los buenos ofícios de su país para lle
gar a una negociaci6n entre Baqdad y Teherán. 

En un discurso pronunciado a comlenzos de 
abril, el presidente argelino ha manifestado "estar 
dispuesto a otorgar una contrlbución que ponga 
fin ai derrame de sangre y las pérdidas de vidas hu
manas oon que est.i siendo afectado el mundo lslá
mioo". "No ahorraremos esfuerzos para poner fin 
a una guerra entre países islámicos hermanos", 
agregó. Chadli mencion6 los Acuerdos de Argel de 
1975, seftalando que éstos podrían servir como un 
punto de partida para poner término ai conflicto. 
En 1975, lrak e lrán firmaron en Argel, gracias a la 
medíaclón dei entonces presidente Huarl Bume
dién, un acuerdo que reglament6 las fronteras 
entre los dos pa(ses y, particularmente, las aguas 
de Chat el Arab. Tras la revolución en lrán, el go
bierno de la Rep(,blica lslámica declaró que no te
nía por qué acatar la firma dei derrocado sha y se 
negó a proseguir la demarcación de la frontera te
rrestre, ai tiempo que lanzaba una campal'fa en 
oontra dei gobierno "ateo" dei Partido Baas Arabe 
Socialista en lrak. Bagdad respondi6 en septiembre 
de 1980 cerrando el canal de Chat el Arab a la 
navegación iraní y allí comenzó la guerra. 

EI oonflicto se ha librado hasta ahora en territo
rio iran(, pero lrak ha senalado más de una vez que 
está dispuesto a retirarse si sus derechos son reco
nocidos. Por su parte lrán se ha negado a negociar 
mlentras no se retiren las tropas iraquíes, rechazan
do las propuestas de las comisiones mediadoras de 
la Conferencia lslámlca, los Países No Alineados y 
las Naciones Unidas. 
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IRAK~ PROPUEST A 
ANTIINFLACIONAR1" 

D Como una contrlbución para paliar los proble
mas ocasionados a los pa(ses dei Tercer Mun

do por la inflación derivada de las importaciones 
de los países industrializados y de los ajustes de los 
precios dei petróleo, el gobierno de lrak ha pro
puesto la creación de un fondo especial de alcance 
mundial. 

Recientemente, en Bagdad, un grupo de exper
tos dei Grupo de los 77. analiz6 el proyecto, dan
do as( un paso preparatorio para su posterior exa
men durante la conferencia cumbre de países no 
alineados que tendrá lugar precisamente en la capi· 
tal iraquf, en septiembre próximo. 

La idea consiste en lograr la participación finan
ciera tanto de los miembros de la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo (OPEP). como de 
todas las naciones Industrializadas, capitalistas y so
cialistas. Según el ambicioso designio, pues, todas 
las regiones dei planeta deberían estar comprendi
das. 

EI objetivo declarado reza as(: "Aliviar median
te el otorgamiento de donaciones, de préstamos 
preferenciales o en las condiciones dei mercado, la 
carga financiera soportada por los países en desa
rrollo debido a la inflación que importan de los 
países industrializados y ai ajuste de los precios 
petroleros". 

Los expertos han recomendado que el cálculo 
para establecer las contribuciones deber (a tomar 
en cuenta el nivel de desarrollo y el déficit de sus 
balanzas de pagos. EI mérito de la proposición con
siste pues, en ser una fórmula razonable para com
pensar el fenómeno inflacionario mundial, cuya re
percusión mayor es sufrida por los países no petro
leros dei Tercer Mundo. 

EI procedimiento será largo pues la iniciativa 
deberá ser aprobada por la conferencia interminis
terial dei Grupo de los 77, que tendrá lugar en Ma
nila en agosto próximo, ser adaptada por todos lo~ 
miembros de la OPEP y por todos los países indus
trializados, as( como por las Naciones Unidas. 

Los promotores de la propuesta reconocen que, 
precisamente por ser tan ambiciosa y por su carác
ter universal su concreción ser(a difícil. Pero argu
mentan que el respaldo que presumiblemente le 
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dará el Movimiento No Alineado, hará que todas 
las partes se sientan obligadas a tomarlo en consi
deración. 

LA ORBITA GEOEST ACIONARlA 

D Con la partlcipaclón de Colombia, Ecuador, 
Brasil, Chile, Cuba, Nicaragua, Perú y Vene

zuela, se reatizó en Quito 3 fines de abril la Segun
da Reunión de los Países Ecuatoriales Sobre la Or
bita Geoestacionaria. 

Los participantes debatieron una posición co
mún de los países ecuatoriales ante la segunda con
ferencia de las Naciones Unidas sobre la explora
ción y utllización dei espacio extraterrestre con fi. 
nes pacíficos, a celebrarse en agosto dei aí'ío en 
curso en Viena. 

EI movimiento que llevan a cabo los citados 
países tiende a lograr el reconocimiento de sus res
pectivos derechos a la utilización de la órbita 
geoestacionaria, en la cual operan más de 150 saté-
1 ites de las grandes potencias dedicados a observa
ciones meteorológicas y a telecomunicaciones. 

Durante la reunión, Ecuador propuso que se 
consolide "un frente común de los países ecuato
riales a fin de actuar unidos, no sólo en la Confe
rencia de Viena, sino en todos los eventos interna
cionales en los que se traten asuntos relativos a la 
exploración y utilización dei espacio ultraterrestre 
confines pacíficos". 

La "órbita geoestacionaria" es la única en la 
cual un satélite gira a la misma velocidad que la Tie
rra, quedando as( "estacionado" sobre un punto 
fijo dei firmamento. Como ello necesariamente tie
ne que ser hecho sobre el Ecuador y a una Mtura 
determinada, se corre el riesgo de que la multipli
cación de satélites sature todo el espacio disponi
ble en esa órbita privilegiada. Los países ecuatoria
les reclaman el derecho a tener participaclón en la 
toma de decisiones sobre los satélites que las gran
des potencias "estacionan" encima de sus cabezas. 
La conferencia de la ONU tratará además acerca de 
las influencies dei medio ambiente sobre el ser hu
mano examinará las formas de cooperación y asis
tenci; de los países desarrollados hacia los estados 
en vías de desarrollo sobre este tema, y fijará las 
orientaciones para las actividades en la órbita 
geoestacionaria en la presente decada. 
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ESTRATEGIA 

EI riesgo de 
una catástrofe 

El ex-comandante de la tlota francesa 
desmonta, pieza por pieza, toda la doctrina 
belicista de la administración R.eagan y 
demmcia la mistificaci6n de la "'superioridad 
nuclear soviética", argumento central de la 
propaganda norteamericana 

Sus Van E/zen y ltfar(a Fialho 
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E 1 almirante retirado Antoine Sanguinetti 
fue jefe dei Estado Mayor de la marina de 
guerra francesa y comandante de la flota de 

submarinos nucleare.,. Este ex.general de la Otan, 
consejero y amigo pe.rsonal dei presidente François 
Mitterrand, está actualmente afiliado a1 Partido So
cialista Francês y ha desarrollado en los últimos 
anos una intensa actividad militante en pro de la 
paz y la distensión. Bn febrero de 1980, en un acto 
promovido en Lisboa po_r el Consejo Portugués 
para la Cooperación (CCPC) y la Confederaci6n 
General de Trabajadores Portugueses (CGTP-IN), 
c:ondenó pl1blicamente la instalación de misilcs nu
cleares norteamerlcanos en Europa Occidental. Es
tudioso de tema1 relacionados con la Paz y la Gue
rra, public6 recientemente Le devoir de parler ("El 
d.erecho de hablar'') donde trata aspectos referen
tes a toda la humanidad. En Bruselas, Antoine San
guinetti, dio una entrevista exclusiva a cuidemos 
del tercer mundo. 

El presidente Ronald Reagan sostiene que sów 
si su programa armamenti.rta fuese (lprobado la paz 
podría "ser mantenida hasta e/ próximo siglo ", ar
gumentando que la URSS tendn'a superloridad mi
litar. ,Existe, de hecho, desequilibrio? 

-En realidad, no existe ningún desequilibrio en
tre los Estados Unidos y la Uni6n Soviética en lo 
que se refiere al potencial milita!. Lo que Reagan 
dice es que quiere restablecer "un margen de se
gurldad" que disminuy6 con el tiempo. Y eso es 
completamente diferente dei problema de desequi
hõrlo ... 

Por otra parte, siempre existi6 ese "margen de 
seguridad ". Los acuerdos Salt 2 pennitieron la re
ducci6n de dicho margen y a partir de ellos se hizo 
una especie de inventario del annamento existente 
de uno y otro lado. Se pudo probar así que los 
norteamericanos tenían casi dos veces más cabezas 
nucleares. O sea, globalmente, cinco míl cabezas 
nucleares estratégicas del lado soviético, contra 
once mil norteamericanas. 

Los acuerdos Salt 2 permitían a los soviéticos 
recuperar hasta 1985 una parte de este atraso, pu
diendo alcanzar cerca de dos tercios de lo que po
seer ían los norteamericanos en ese momento. Se 
permitia, pues, una disminución de dicho "margen 
de seguridad". Pero decir que los soviéticos llevan 
ventajas, es pura mentira ... 

Su acción por el desarme ha motivado que se te 
acuse de "estarle haciendo el juego a Moscú ... 

- Ataco abiertamente la política norteameti
cana, pero eso no quiere decir que defienda a los 
soviéticos. Me refiero solamente a las declaraciones 
hcchas por la administración norteamericana -Y 
en particular a las de Reagan- , y cuando esos 
datos y declaraciones no se atienen a la realidad, 
obviamente me indigno. Eso no significa que de
fíenda automáticamente la posici6n soviética. Sea-
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mos claros, en la tierra existen dos emmerdeurt, 
los norteamericanos y los soviéticos y, actuahnen
te, yo me rebelo contra los prlmeros. Los nortea
mericanos me dicen: "Atencl.6n, un día podemos 
ser atacados por los soviéticos". Yo afumo: "En la 
actualidad son ustedes los que me dominan". 

El "juego de la guerra" 

Algunos analilta.t afinnan que, ante el arma
men!ismo estratégico de los Estados Unidos, los 
soviettoos disponen de una extraordinarla superio
ridad en arma., convencionales, poseyendo muchos 
más tanques, submarinos, etcétera. , Cuál es su opi
nión ai respecto? 

- Los soviéticos tienen más tanques que la 
Otan, entre otras razones porque ésta decidió ba
sar su estrategia en otro tipo de armamento. Algu
nos generales -Y yo también soy de esa opinión
consideran que los tanques son un instrumento ya 
superado de 1a última guerra mundial. 

Es fácil referirse a1 material militar por catego
rias, pero la superioridad militar no es una cues
tión de categorias; se refiere a un todo. Reagan dice 
que quiere un "margen de seguridad" entre los Es
tados Unidos, por un lado, y la Unión Soviética, 
por otro. Ahora bien, detrás de la Unión Soviética, 
en el Pacto de Varsovia, están los ejércitos de seis 
pequenos países y detrás de los Estados Unidos es
tán la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la sép
tima fuerzas militares del mundo, todas reunidas 
en una única alianza, la Otan, lo que representa 
un enorme margen de superiorldad frente a la 
Uníón Soviética. Esto es lo que yo considero como 
técnico. La superioridad no está en los tanques, 
no. Y esa es la razón por la que constantemente 
nos hacen referencia a los tanques ... 

Según el Pentágono, la Unión Soviética habría 
aprovechado los diez u once aflos de negociacio
nes Salt para aumentar su armamento ... 

- iPero los norteamericanos hicieron lo mismo! 
Durante doce aiios se sentaron a la misma mesa 
con la única intención de agredirse mutuamente. 
Es cierto que si los acuerdos Salt fuesen aplicados, 
el margen norteamericano disminuirá ligeramente. 
Pero eso es lo que ellos no quieren ahora ... 

También se lia hablado mucho de la flota de 
guerra soviética ... 

- Por haber sido comandante dei mayor buque 
de la marina de guerra francesa durante tres anos, 
pude darme cuenta de la capacidad y del estado de 
la flota soviética. La URSS, se convirtió en la se
gunda potencia marítima dei mundo. 

Sin duda es importante, pero de cualquiet for
ma es 1a segunda más importante. La primera es la 
norteamerlcana y ellos no lo níegan. Pero no debe
mos olvidar que despu6s de la Unión Soviética, la 
británica es la tercera fuerza marítima dei mundo, 
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"Todos los anos la marina 
de los Estados Unidos lanza un 

nuevo tipo da nav(o" 

la francesa la cua.rta, la italiana y la alemana fede
ral la quinta y sexta respectivamente. En total, 
Occidente tiene cerca de dos veccs mts buques, 
tonelaje, capacidad, etcétera, que cl bloque socia
lista. 

Desde el punto de vista geoestratégico, la URSS 
tiene una flota dispersa por cuatro mares y no le 
resulta fácil salir dcl mar Báltico o del mar Negro, 
pues los estrcchos están controlados por el lado 
occidental. Y no es sencillo enviar una escuadra 
desde Murmansk a Vladivostok ... 

Ademts, no hay que olvidarse que cllos enfren
tan dificultades financieras: si una marina quiere ser 
moderna y sofisticada, exige grandes sumas de di
nero Para tener una buena tripulación es necesario 
darle un buen entrenamiento, lo que resulta muy 
costoso, requiriendo decenas de millones de fran
cos diarios. Y si comparamos sus tripulaciones con 
las occidentales, a la marina soviética te falta ese 
entrenamiento. 

Se Jeiiala, generalmente, el COJO de los misiles 
en Cuba y e/ bloqueo a la isla por pane de la mari
na norteameric.ana, como un perwdo que marcó 
un nuevo Jalto en el desa"o/lo de la marina JOvíé
tica. ,Está de acuerdo con e,a ver1ión? 

-Es verdad que con el problema de Cuba los so
viéticos tomaron conciencia de que su marina te
nía poco peso. Por eso se dedicaron coo mayor in
tensidad al desarrollo de su Oota. iComo s1 los 
norteamericanos no hubiesen hecho lo mismo!. .. 
La marina de los Estados Unidos ex.bibe todos los 
anos un nuevo tipo de buque. 

i Y qué dice la prensa? Menciona portaviones 
norteamericanos y soviéticos y afirma que la URSS 
tiene dos portaviones de tipo Kiev y otros dos en 
fabricación. Es verdad. Pero en pzimer término un 
Kiev no es un portaviones sino un portahelicópte
ros, lo que es una diferencia esencial. Y pese a que 
un Kiev es un hermoso navío, no sele puede com
parar a un portaviones nuclear norteamericano de 
80 mil toneladas. Los soviéticos tienen dos en uso 
y otros dos en construcción. Y los Estados Unidos 
tienen 14. 

, Y en lo que reJpecta a los 1ubmarinos? 
-Los estudios norteamericanos informan que 
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los soviehcos tienen 377 submarinos. Pero, a su 
vez, el Instituto de Estudlos Estratésicos en Lon
dres observa que de ese total, están en servicio 259 
y 1 15 de reserva. Y cuando los soviéticos declaran 
que una embarcación está de reserva, generalmente 
se trata de un buque bastante viejo. lfay que des
tacar aun que gran parte de los submarinos soviéti
cos sona diesel. 4Cuál es el valor militar de un sub
marino de ese tipo? Basta decir que los norteameri
canos ya no los fabrican. Los ingleses tampoco, 
desde 196 5, o si lo hacen es para vendérselos a Pa
kistán o a la lndia. 

No se puede comparar, el peor submarino nu
clear de ataque y el mejor submarino diesel dei 
mundo. De esa forma, constatamos que lo:; 250 
o 300 submarinos soviéticos forman un número 
impres1onante, pero están militarmente fuera de 
Juego. Lo que si se debe comparares el número de 
submarinos nucleares. 

Es verdad que los soviéticos tienen algunos sub
marinos nucleares mts que los norteamericanos. 
Pero también es necesario definir qué tipos de sub
marinos nucleares. lEstamos hablando de subma
rinos nucleares de disuasión que tienen por objeti
vo impedir que se desencadene un conflicto, o nos 
referimos a submarinos nucleares de ataque fabri
cados para la guerra submarina? Se trata de dos ca
tegorias distintas y no intercambiables. 

,Quiere decir que los submarinos de disuasión 
son armas estratégicas y no de combate? 

-Exactamente. De un modo general, el subma
rino de disuasión es considerado como un arma 
"del gobiemo", y no un arma perteneciente a la 
marina de guerra. 

i Y los soviéticos tienen más submarinos de di-
1uasión que los norteamerlcano.r? 

-Si, los norteamericanos tienen 41 mientras 
que los soviéticos tienen 60. Hay, sin embargo, una 
diferencia fundamental: los submarinos de disua
sión norteamericanos (o lance engines) tienen por 
lo menos 16 misiles y el más moderno de esos su
mergibles, el Trident, tiene 24, mientras una parte 
importante de los submarinos soviéticos de disua
sión tiene solamente 3 misiles a bordo, lo que sig
nifica que soo necesarios 6 de esos submarinos 
para completar el número de misiles (engines) exis
tentes en un solo submarino de disuasión nortea
mericano, francés o inglés. Y hay que considerar, a 
la vez, el número de cabezas que posee cada una de 
dichas armas. 

La mayor parte de los misiles soviéticos tienen 
una cabeza y sólo lograron alcanzar tres en los últi
mos modelos. Mientras tanto un misil como el Po-
1eidon (norteamericano) tiene diez cabezas, y pue
de llegar a tener hasta catorce. Todo eso debe ser 
tomado en cuenta. 

,Y con relación a los submarinos nucleares de 
ataque? 
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-Los norteamericanos poseen 42 mientras que 
los soviéticos tienen cerca de 70. Sin embargo, Es
tados Unidos no es el único país de Occidente que 
Cllenta con ese tipo de submarino; los ingleses tie
nen 12, a los que se sumarán una serie de cinco 
franceses cuya construcción está casi concluida. Y 
en lo que respecta ai desarrollo técnico, se lla plan
teado el problema en los mismos ténninos que con 
los submarinos de disuasión; varios submarinos de 
ataque soviéticos tuvíeron que ser remolcados de
bido a diversas averías, lo que desde el punto de 
vista técnico deja mucho que desear. 

Una argumentación f alaz 
iQuiere decir entonces que en términos de 

"guerra fría ", Occidente está más avanzado tecno
lógicamente? 

-Sin duda lo está. Es verdad que hay fuerzas 
soviéticas importantes, pero no me vengan a decir 
que no existe nada para enfrentarias. Occidente 
tiene más hombres en actividad, más buques, los 
mismos submarinos, más aviones y armas nuclea
res. Es verdad que ellos tienen más tanques. 

O sea, que si se compara las fuerzas occidenca
les y las dei Este ... 

- 1Nunca se hacen comparaciones entre las 
fuerzas occidentales, de un lado, y las fuerzas dei 
Este, dei otro! Siempre se compara a la Unión So
viética y a la Otan, que sólo es una pequena parte 
de las fuerzas occidentales. Por ejemplo, nunca se 
cuenta a los siete octavos de las fuerzas norteame
ricanas que no integran la Otan. La Sexta Escua
dra dei Mediterráneo no integra la Otan. Ahora 
bien, la fuerza soviética dei Mediterráneo está for
mada esencialmente por buques de apoyo y pocos 
buques de combate, mientras que dei otro lado 
hay más buques de combate y menos de apoyo, ya 
que los países occidentales cuentan con bases en el 
Mediterrâneo. 

Y es por eso que toda argumentación puede ser 
falseada y lo que se pretende, de esa forma, es 
arrastrarnos hacia una carrera armamentista que 
no tiene ningún sentido. 

, Cuán tas armas nucleares existen actualmente 
en e/ mundo? 

-Cerca de 40 mil armas, de las cuales 30 mil 
son norteamericanas y l O mil soviéticas. Esas cifras 
son aceptadas internacionalmente. 

i Qué hay de concreto respecto a los misiles so
viéticos SS-20 que apuntan hacia Europa Occiden
tal? 

-Es cierto que son armas terribles -de lo con
trario no las hubieran fabricado- pero la mentira co
mienza cuando se nos pretende hacer creer que no 
hay nada frente a los SS-20; cuando se afirma que 
260 SS-20 que corresponden a 750 cabezas nuclea
res, pueden alterar un equilibrio basado en un total 
de 40 mil armas nucleares. Y que no nos vengan a 
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"Con falsos argumentos, pretenden 
arrastramos a la csrera armamentista,. 
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decir que estamos en desequilibrio. Eso no es cier
to y Reagan lo sabe mejor que oadie. Los soviéti
cos no pueden dommar una carrera armamentista 
mundial (tienen cuatro veces menos dinero que no
sotros) y tampoco lograron acompanar la evolu
ción, siempre estuvieron atrasados Y cuando la 
quieren recuperar, les echan en cara la carrera 
armamentista. 

No me interesa presentar a los soviéticos como 
víctimas, pero los hechos se han dado así. La 
Unión Soviética es una de las grandes emmerdeuses 
dei mundo. pero nuestro querido aliado no ha que
dado atrás ... 

Tenemos que calmar a ese gran aliado, lo que 
no es nada cómodo. 

Europa y la "guerra preventiva" 

l Cómo interpreta ias intenciones de ese "aliado 
nada cómodo"' 

-La estrategia nuclear norteamericana evolucio
na de acuerdo a las circunstancias. Desde la flexi
ble response de la doctrina McNamara hasta 1975, 
a la doctrina Schlesinger. Según la primera, Esta
dos Unidos reconocía que la Unión Soviética po
dia alcanzarlos, pese a su atraso. Los norteamerica
nos aceptaban la lucha en el terreno que lo soviéti
cos elig.ieran, pero con los medios apropiados y 
gradualmente. Así transcurrieron los anos 60 hasta 
1 Q75. EI arsenal militar soviético se fue reforzan
do, sin lograr recuperar el atraso que Uevaba. 

(Sin embargo, un tercio dei arsenal soviético es 
suficiente para destruir a Estados Urudos. i.Qué 
sentido tiene que los norteamericanos cuenten con 
armas suficientes para destruir 20 veces a todo el 
mundo , la URSS inclu1da? Cuando el planeta ha 
sido destruído una vez, i.qué importan las otras 
diecinueve? En esas circunstancias, la expresión 
"equilibrio general" no tiene ningún sentido, ha
blando militannente ... ) 
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La doctrina Schlesinger introduce un nuevo 
dato, pues afirma que en caso de una guerra en Eu
ropa - hipótesis que nunca se había planteado 
antes - será necesano que el territorio norteameri
cano no sea alcaniado. En 1979, Kissinger aíirmó 
en Bruselas que los europeos ten ían que entender 
que si fuese necesano übrar una guerra en Europa, 
habr[a que evitar que la civllización desapareciesc 
coo esa guerra - Y en este caso la civili,ación son 
los Estados Unidos. 

A pamr dei momento en que la nación más po
derosa dei mundo empieza a decir que se va a equi
par y a organizar de forma de no ser afectada en 
caso de una próxima guerra europea, la s1tuaci6n 
creada es sumamente grave. Yo personalmente em
piezo a temer lo que puede ocurrir. Sobre lodo 
cuando, ai mismo tiempo, se adapta -según la di
rechva presidencial N<? 59- a una parte de la fuer
za estratégica excedente, no neccsaria para La di
suasión, con miras a utilizaria en un eventual ata
que "anti-fuerza •·, lo que significa necesariamen te 
un "ataque preventivo". 

No se va a bombardear un silo de mtSiles sovié
ticos cuando el arma allí instalada ya ha sido dispa
rada sino antes de que eso ocurra. De ahí la nece
sidad de ser e! primero en disparar. 

Ese es el sentido dei ataque "anti-fuerza" En lo 
que respecta a este ataque, los norteamericanos, 
que están sin duda mucho mejor equipados, pue
den destruir la mayor parte dei potencial soviético 
de ataque preventivo, en la medida en que la ma
yoda de las armas soviéticas se hallan en tierra, 
m1entras que el grueso dei potencial de ataque pre
ventivo norteamericano se encuentra en los subma
rmos. Los soviéticos IQgrarían alcanzar solamente 
una pequena parte dei material preventivo nonea
mericano en tierra. 

Por eso somos cada vez más los militares que 
decimos· jBasta ya! Se está exagerando. EstAn 
conduciendo a1 mundo a una catástrofe. • 
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UNIOAOMONCLOVA 4 UNJOAO MINATITLAN 

PROOUCE CAP INST PRODUCE CAP INST 

N deAmon,o 68 000 N deAmon,o 100 000 

ComolcJos 66000 Ure.a 302 000 
Sol N 11tl Amon,o 68 000 CompltJOS 140 000 
A N1tuco 5SOOO Sol N deAmon 127 000 
A Fosíôr•co 18 000 A Sulfunco •30 000 

A N1tr1co 100 000 

2 UNIOAO GUAUTITLAN A Fosfónco 39 600 

PROOUCE CÀP INST 
S do Amon,o 235 000 5 UNIOAO PAJARITOS 
Sur•e r s ,mp 1c 120 000 PROOUCE CAP INST 
Merclns 60000 Suoet f,epte 136 500 
An1on,aco 22 000 A SulluttCO 945 000 
A Sutlin,cn 247 SOO A Foslóroeo 345 000 

A Fosfórico cec 55 000 
3 UNIOAO 8AJ JO Comple1os 14S 860 

PROOUCE CAP INST 
S de AmonH, 160 000 PRODUCIRA CIIP INST 
u,.,_,,, 386 000 Urca 990 000 

38 Af;JOS AL SERVICIO 
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Localización de las 
unidades industriales 

6 UNIOAO ECATEPEC 11 UNIOAO COATZACOALCOS 

PROOUCE CAP INST PROOUCE CAP INST 

A Su1tu,1co 34 600 Fosf. Doam. 82500 

PrOd Ou1m Varios 17 600 S. <leAmon,o 200 000 

7 UNIOAOOUERETARO A. Sullurico 60 000 

PROOUCE CA:> INST Acl<lo Fosfórico 17 000 

Super S,mplc 300 000 IP203) 

S de Amon10 600 000 12 UNIOAO SAN LUIS POTOSI 
8 UNIOAO SALAMANCA PROOUCE CAP INST 

PROOUCE CAP INST Super Fcsfalo 
P•Od Ou1m Var1os 42.400 S,mple 62.500 
ln$ec-uc•das. 36 20C 

9 UNIOAD LAZARO CAROENAS 
13 UNIOAO TORREON 

l'ROOUCIRA CAP JNST 
PROOUCE CAP INST 

OAP 27S 000 
Sulfa10 de Amon.1O 200 000 

N deArnon,o 200 000 14 UNIOAO GUADALAJARA 

Complojos 250 000 PRODUCE CAP INST 

10 UNIOAO CAMARGO S de Amon,o 278 700 

PROOUCE CAP INST Super Somple 40 000 
u,e., 75 000 A Suttunco 143 650 

DEL CAMPESINO 1943-1981 
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530 600 700 D> 900 1100 1200 MOO 1600 

Algunas publlcaclones dei 
Banco Nacional 

de Comercio exterior, S.A. 

Comercio E\terior 
revista mensual de distribuc,6n gratuita 

Colecc,6n de documentos para la historia 
dei come reto exterior (S60 00 cada uno). 

• E/ contrabando y el comercio exter,or en 
la Nue\a Espal\a / Ernesto de la Torre V,llar, 
nota prt>lím,nar, 

• Proteccíôn y libre cambio. el debate entre 
1821 y l8J6 / lu1s Córdova (comp ), nota 
prel,minar de lu1s Ch.\vez Orozco 

• Re<:1proc1dad comf'fcial entre México y los 
Estado~ Unidos (EI Tratado Comercial de 
1883) / Matias Romero (nota preliminar 
de Romeo Flores Caballero) 

• Dei centralismo proreccionista ai rég,men 
liberal (1837-1872) / Lu,s Córdova (comp) 

Miguel lerdo de Te1ada I Comercio extef/Or 
de México. Desde la conquista hasta hoy 
(Ed,c16n facs1m,lar a la de 1853) S6000 

Anuano~ dei ccm~rc,o el(tenor de México 
• 1971 
• 1972-1973 
• 1974-1977 

S 7000 
S 7000 
S25000 

PEDIDOS 
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Esm empresa es una de las mês 
grandes dei continente; el 900/o 
de sus exportac!ones va a Nlger!e, 
Congo, Madegascar, Gab6n y 
muy pronto a Libia. 

Cimango!a U,E.M. ex Secil do 
Ultramar 
Avenida 4 de Fevereiro no. 42 
2o. Andar. Tel. 71190-Luanda 
Fêbrlca: Estrada de Cacuaco. 
Tel , 71100, 
Telex 3142 Cimento An C.P. 2532 
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