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Al Lector 

Un balance 
positivo 
Este número 71 de cuademos tiene un 
significado muy especial: cumplimos diez 
años. En setiembre de 1974 naefa este 
proyecto que hoy cuenta con una amplia 
red de periodistas diseminados por 
diversos pa(ses del Tercer Mundo. Por esa 
raz6n presentamos a los lectores una 
edición especial. en la cual nos vOlcam?s 
sobre nuestra propia historia como revIsta 
alternativa 
Hablamos de nuestros problemas, 
desaffos. logros, decepciones y 8legr(as 
pues los lectores tienen derecho a 
conocerlos. Como Ocurre desde el primer 
d(a en que empezamos la tarea eUos son, 
en definitiva, los jueces. Sin los lectores 
no somos nada. Con ellos, con su apoyo e 
incentivo, si nos penniten, nos 
preparamos para recorrer otra déc~a. 
Los proyectos para el futuro son dIVersos 

aY ambiciosos. Como hasta ahora, . 
colocamos nuevamente nuestro destIno en 
manos de aquéllos que le dan un sentido 
a nuestro trabajo profesional. V podemos 
afirmar, contentos: el balance es positivo. 

El Salvador: 
La otra cara 

del conflicto 

~~~~'~~~~~~~~;i~::~q~u:e cultivamos hace algún tiempo, en esta . 
edición un amplio abordaje la situacIón 
en El Salvador. Nuestro enviado especial a 
San Salvador Mark Fried, hizo una 
cobertura de la situación del movimiento 
de masas, los sindicatos, las organizaciones 
de derechos humanos, mostrando aspectos 
de la realidad salvadoreña que, en general, 
fueron olvidados o relegados a un segundo 
plano por el impacto de las operaciones 
de guerra. Sin embargo en ese campo de la 
acthlidad civil, está uno de los baluartes 
de la resistencia a los escuadrones de 
la muerte y a la ultraderecha y de la lucha 
por la instauración de una sociedad justa y 
libre. Fue precisamente el elevado costo 
humano de esa guerra que ya dura cuatro 
años, que llevó al FMlN·FOR a plantear 
el problema de la pacificación, eva.luación 
con la cual, naturalmente por mo~lVos 
diferentes, está de acuerdo el preSIdente 
Ouarte. 
En este reportaje de tapa también 
incluimos un capítulo del libro de nuestro 
colaborador Ignacio González Janzen _ 
sobre la historia del conflicto salvadoreno, 
cedido con exclusividad a cuadertlos del 
tercer mundo por el autor. Publicamos 
asimismo art{culos exclusivos de Horacio 
Castellanos Moya, mostrando la 
perspectiva de los revolucionarios 
salvadoreños sobre el dittlogo, y 
denunciando la desaparición, no 
aclarada hasta hoy, del arquitecto 
Antonio Handal y la falta de libertad de 
prensa en el parS. 
En el continente africano destacamos la 
entrevista concedida con exclusividad 
a cuadernos del tercer mundo por el 
Presidente de la República Popular de 
Angola, José Eduardo dos ~antos. 
Finalmente. queremos manifestar a 
nuestros lectores -en este úttimo número 
de 1984- nuestro renovado 
agradecimiento por el est(":1ulo y apoyo 
recibidos y desearles un fehz 1985. 
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Diez años de cuadernos 

En oc~si6n de conmemor~rse 
nuestro lOO aniversario hemos 
(<<lb/do numerosas csrras, teltl
grilmas y mensajes de solidari· 
dad y apoyo. Publicamos en es· 
tlt número algunos de esos lBS' 

rimon¡os de nuestros lectores, 
muchos de ellos dirigentes po
Ifricos degl7ln protagonismo en el 
escensrio internacional. Son /NI' 

y 
que nos estimulan en el desem
pelfo de la meta que nos propu
simos cuando 58 fundó 111 revista 
en Ig74: contribulr a fa ¡nform. 
ción objetiva a respecto de la lu
cha de los pueblas del Tercer 
Mundo. 

está bloqueado por el control 
monopolista de un pequel'io nú
mero de agencias informativas 
trasnacionales. 

El informe de la Comisión 
Internacional para el Estudio de 
los Problemas de Comunicaci6n 
- Informe McBride, promovido 
por la UNESOO- es elucidativo 
en cuanto al dominio sobc'e 10$ 
midia ejercido por dichas agen
cias. 

El oontrol ejercido sobre el 
flujo de noticias por parte de las 
agencias trasnadanale, provoca 
la alienaci6n a que es conducida 
la opini6n pública de los parses 
donde las mismas tienen sede, a 
respecto de 10$ gral/rslmos pro
blemas vividos cotidianamente 
por los pueblos del Tercer MUfl-

El menmiedel mariscal do y, en relaci6n a estos ulti· 
Francisco Costa Gome. mos, funCiona como un sutil 

El mariscal Francisco Costa proceso de neocolonialismo. 
Gomes ('}6 presidente dt1 111 Re- El sistema económico dom¡' 
pública Portuguesa después de la nante encara la información 
revolución del 25 de Abril (s~ como una mercadeda V no como 
tlembre de 1974 - junio de un bien social, un derecho y un 
/976). factor del proceso educativo y 

la Paz. es el mayor bien en el formativo de los ciudadanos. 
orden Individual y colectivo de la credibllidad de la informa

llllia humanidad. Es una misión que ció n oficial y oficiosa decae en 
corre$pOnde a todos 105 ciudada- forma notoria. Y mientras a n1-
nos preservar. Son muchos y di· vel gubernamental se debaten y 
versos los frentes de combate en estudian alternativas y se imple
que todos los hombres y mUjeres mentan proyectos por parte de 
deben participar actIvamente, los paIses del Tercer Mundo, 
concientes de que son el fermen- existen órganos de información 
to V la garantla del cambio -ne- Independientes que, a cósta de 
C8$8rio y urgente- que se Opefe enormes sacrificios materiales y 
en el mundo, para lograr la paz humanos. realizan un trabajo !Je
que concede a los pueblos equí. no de dignidad y calidad prole
dad, bienestar y felicidad. sional. Al establecer un flujo in-

Uno de 10$ frentes en que hay formativo que refleja con fideli· 
que actuar es precisamente en un dad la realidad vivida y sufrida 
Nuevo Orden Informativo Inter· por los pueblos subdesarrollados, 
nacional. Con efecto, al igual de cuadernos representa, al comple-

que ocurre en otros niveles de tar diez anos de eKistencia, la 
relaciones internacionales prueba evidente de que es pos!' 

-ecooomlco, polltico, social y ble ro~r y superar las barreras 
C\Jltural- el derecho a tener que impiden momenténeamente 
IeeeSO a una buena informaci6n que los pueblos del Tercer Mun· 
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do tengan la información que 
merecen y necesitan. 

Considero por ello una ele
mental justicia rendir nuestro re
conocido homef'\8je a los obreros 
de cuadernos en el 1M aniversa
rio de esa publicación, por lo 
mucho que ya han hecho por los 
pueblos más necesitados y aban
donados de la Humanidad. 

El testimonio del 
general Vasco Gon(:alves 

El geneRJI Vasco Go~alves 
fue primer ministro del 29, :F., 
4Q, Y 51! gObiernos privisionales 
de Portugal después de {iI revolu· 
ción del 25 de Abril de 7974, 
que derroc6 al (égimen de $ala· 
zar·Gaetano. 

La publicación de la edición 
portuguesa de cuadernos del ter· 
cer mundo constituye un impor· 
tante acontecimiento editorial. 
Con efecto, ha llevado a la opio 
nión publica portuguesa y de los 
parses africanos que adoptaron 
el portugues como lengua ofi· 
cial, al conocimiento de la reali· 
dad de los paIses de Africa, 
América Latina, Asia y Oceanra, 
asl como de la lucha de 105 pue
blos por su liberación polltica, 
econ6mica. social y culturaL 

cuadernos ha contribuido a 
informar a la opinión pública 
acerca de la cruel explotacibn 
que los parses capitalistas más 
desarrollados ejercen sobre esos 
pueblos. al conocimiento de los 
cr{menes que son cometidos 
contra los mismos -como, por 
ejemplo, el tema de la nota de 
tapa del número 69 que aborda
ba el problema de la droga. Y ha 
demostrado a la vez la lucha de 
los pueblos del Tercer Mundo 
por su independencia polltica y 
económica. por un Nuevo Oro 
den justo en las relaciones in
ternacionales, sea en el campo 
de la economfa, sea en el de la 

tercer mundo - 5 
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información, sea contra la inje
rencia del imperialismo en los 
asuntos internos de 105 paises en 
vlas de desarrollo, $e8 contra el 
lJpartheid y la discriminación 
racial. 

la edición portuguesa de la 
revista cuadernos del tercer mun
do ha demostrado una simpatla 
especial por la revolución portu
guesa del 25 de Abril. 

Queremos destacar finalmen
te la edición portuguesa de la 
gul. del tltrcer mundo, trabajo 
notable que mucho ha contribui· 
do a que nuestra opinión pUblica 
disponga de elementos de traba
jo correctos, objetivos y actual .. 
zados sobre la vida poi (tica, so
cioecon6mica V cultural de 10$ 
paIses del Tercer Mundo. 

La solidaridad 
del Frente Poli58rio 

En ocasión de conmemorane 
el 1M aniversario de cuadernos 
del tercer mundo enviamos nues
tras felicitaciones y nuestro en
tusiasmo a todos los periodistas, 
colaboradores V funcionarios por 
la perseverancia V seriedad en el 
trabajo, con lo cual dieron prue
bas de preterder convertir a la 
revista en un vehfculo de infor· 
mación de carácter internacional. 

El valor de una publicaCión 
no se mide por el número de 
aros de existencia - ¿no es ver· 
dad que el valor de un hombre 
no depende de su edad?- sino 
por su contenido, credibilidad y 
objetividad que originan la ética 
que rige cualquier órgano de in
formación. 

Es sin duda ese trlpade sobre 
el cual se apoya cuadernos que 
merece actualmente nuestro re$
peto y admiraci6n. 

Gracias a la dedicaci6n de sus 
periodistas -verdaderos solda· 
dos- cuyas armas son la pluma 
comprometida y la profunda 

6 - tercer mundo 

convicci6n de la certeza de la 
causa de los pueblOS oprimidos, 
cuadernos del tercer mundo con$
tituye el crisol a trevés del cual 
se refleja y se cristaliza el deseo 
de independencia, de p81. y de 
progreso de los pueblos del Ter· 
C1II" Mundo. 

La reputaci6n de la revista V 
el hecho de que ella no perte
nezca 8 una instituicl6n funda· 
mentada en motivos egohtas o 
en un Estado, siendo portavoz 
de todos los pueblos del Tercer 
Mundo, le aSignan asimismo una 
dimensión internacional objetiva 
porque, finalmente, desempeña 
a traves de investigaciones su 
preocupaCión por ofrecer a los 
lectores anélisis concretos sobre 
situaciones concreta5. El mérito 
no deriva apenas del e,!,rritu in
dependentista V meticuloso de la 
revista, sino que se inscribe en la 
actividad de sus periodistas, 
quienes demuestran su profundo 
conocimiento de los dossiés y su 
seriedad de análisis. 

Es importante señalar que 
cuadernos del tercer mundo es 
un instrumento muy comunicati· 
va a través del cual 10$ puebloS 
del Tercer Mundo pueden cono
cerse a sr mismos y a través del 
cual pueden trasmitir al resto del 
mundo sus preocupaciones y su 
mensaje de paz, de libertad y de 
dignidad humana\, asl como su 
aporte inestimable al eqUilibrio 
internacional, que no es atributo 
o actividad exclusiva de las po
tencias ¡mperialista~ como se 
pretende hacer creer. 

A pesar de su juventud y de la 
compleja misión a que se propu· 
so -dar a conocer y defender las 
aspiraciones del Tercer MAndo
cuadernos causa envidia a nume
rosos diarios V revistas fundados 
hace muchas décadas. 

Aprovecho esta fel iz ocasión 
para rendir homenaje merecido 

a cuadernos del tercer mundo, 
por el papel dinamico que repre
senta en el Orden Internacional 
de la Información y por $U em
pei'io total, desinteresado y mili
tante para con los pueblOS de la 
República Arabe Saharaui De
mocratica. que le reconoce esa 
vocación y disponibilidad con$
tanteo 

Mohilfflfld S./em Ould S1116k, 
miembro del Buró Polftico del 
Ff11nte Polisario y ,~",,;,;,.b,'. ~ 
del Comité de Relaciones f1(te
riores. 

Sean McBride: "continúen este 
valioso trabajo" 

Sean Mc8rid", e1(·Premio No
bel de la Pez, presidió le Comi· 
sión de la UNESCO sobre el 
Nuevo Orden Informativo. Reci
bió asimismo el PrtlfTlio Len/n y 
fu" presidente de la Comisión de 
la ONU para Namibia. 

Creo que las revistas Tercer 
Mundo, en Argentina primero, y 
luego a partir de México, Usboa 
y Brasil, son una contribuci6n 
valiosa en el despertar de la con
ciencia de la gente común 
su propia fuerza y de la n.c",;·~ 
dad de organizarse y seguir una 
Unea poUtica tercermundista 
más activamente. 

Es muy importante dejar cia· 
ro que los verdaderos terrorista, 
son los responsables de la pobre
za V la miseria que existe en el 
mundo. Espero que continúen 
con este valioso trabajo y les de
seo exito. 

Felicitaciones de FElAP 

Los que ~,;c;;~~~~~::.~ la lucha de 
Tercer Mundo por romper 
lencio o la deformación 
nuestras realidades. sobre 
tras aspiraciones, sobre ~u .. ,;" I 
esperanzas, nos llenamos 
gozo V satisfacci6n cuando 



nemos que consignar con orgu
llo COI]lP8rtido, el aniversario de 
una publicación que recoge con 
habilidad profesional y profun
didad de compromiso. ese drama 
de nueslrOS paIses. 

Si se trata ademb de un es
fuerzo tan logrado. como cua
dernos del tercer mundo. nuestra 
satisfacción es mayor. cuadernos 
es ya parte fundamental de la 
historia de esa lucha y sus edito
res, redactores y colaboradores., 

,a prohombres de esa h istaria. 
La tragedia de los parses del 

Tercer Mundo con su fondo abe
rrante de colonialismo, explot ... 
ción, miseria, desculturi18ci6n, 
neocolonialismo y segregaci6n 
racial, es una sola con unos $()o 

los enemigos. 
Por eso cuadernos del tercer 

mundo es también con FELAP, 
con todos los periodistas alina. 
dos con los pueblos, una sola ex
presi6n de combata. A la libera
cibn por muchos métodos, entre 
ellos la informaci6n, y en el ca
mino de esa liberación un ani· 
versario como el de cuadernos 
del tercer mundo, es una celebra
ción fam~iar, entre hermanos. 
y esa familia es grande, es de mI
llones en todos los continentes 
de la tierra. 

Plasmo pues aqul mi admira
cibn y cariño para cumernos del 
tefcet" mundo en nombre de los 
hermanos de Nicaragua y en 
nombre de los 70 mil periodistas 
de nuestra Federaci6n latinoa
mericana. 

Daml0 Aguirre Solfs, SfJCreta
"O general de FELAP, subdirec
tor del "Nuevo Diario" de Mana
gua, candidato 11 diputado por el 
FSLN. 

SALPR ESS saluda a "cuadernos" 
La Agencia Salvadorel'la de 

Prensa (SAlPRESS) saluda a la 
revista cuadernos de{ tercer mun-

do con motivo da $U 109 aniver· 
sario de trabajo ininterrumpido. 

Desde setiembre de 1974, 
cuadernos del tercer mundo ha 
impulsado un trabajo de comuni· 
cacibn alternativa valioso para 
comprender las realidades de 
nuestros paises. 

En el marco del desarrollo de 
un nuevo Orden Informativo In
ternacionel. esta revista ha CO~ 
tribuido enormemente e la difu
sibn de la problemática po1(tica, 
social, económica y cultural de 
nuestros pueblos. 

En estos momentos, cuando 
los movimientos de liberación 
nacional sufren una fuerte em
bestida por parte del gobierno de 
Estados Unidos, la labor de cu. 
demos del tercer mundo adquie-
re un nivel de primer orden, a fin 
de que la comunidad internacio
nal permanezca informada de he-
chos tan relevantes. 

En especial, SAlPRESS feli
cita a cuademOl del tercer mun
do por el trabajo periodlstico 
realizado en torno a la situaci6n 
salvadoreHa y centroamericana. 

Ri~rdo Gómez, director. 

los votos de Mozambique 
cuadernos del blrcer mundo 

merece congratulaciones por el 
hecho de haber creado un órga· 
no como ése. Creo que el trabajo 
que el equipo de cuadernos rea
I iza ayuda a esclarecer de hecho 
lo que es la lucha del Tercer 
Mundo: una lucha que es muchas 
veces olvidada V a veces hasta 
ignorada. Ustedes estén realizan
do un trabajo importantfsimo. Y 
quiero decirles también que feli
cito a los lectores. a todos 105 
lectores de cuadernal. 

He acompal'iado vuestro tra
bajo. Soy un lector asiduo y he 
sentido la preocupaci6n de los 
lectores por lograr un determina
do tipo de informaci6n que no 
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se consigue normalmente por 
otros medios de comunicación 
que existen &quL Como ustedes 
saben, también la prensa interna
cional sufre la coyuntura del mo
nopolio existente. He visto a lec· 
tores portugueses, brasileños y 
angoleHos que se preocupan, por 
ejemplo, con los problemas espe
clficos de la República Popular 
de Mozambique, as! como a lec
tores mozambicanos que se preo
cupan con problemas particula
res de Portugal, Brasil, Guinea
Bissau. América latina etcétera. 

Oeseo que la penetraci6n de 
cuadernos no se dé apenas a ni
vel del Tercer Mundo, sino tam
bién a nivel mundial y que sea 
cada vez mils fuerte. 

Jo50 8atista Cosme, embai~ 
dor de Mozamblque en Portugal. 

El apoyo de la 
revista "Estrategia" 

En el contexto de crisis gene
ral del capitalismo, en el que la 
belicosidad imperialista se exa
cerba por la defensa de sus int~ 
reses mediante la agresi6n hacia 
nuestros pueblos en todas las es
feras que componen la sociedad, 
presiones de 'ndole económica. 
polltica o cultural agudizan la 
problemática que vivimos, ya de 
por sr dificil, de paIses sulxlesa
Hollados y dependientes que 
somos. 

El imperialismo, 500re todo el 
norteamericano, en su afán por 
justificar su guerrerismo, antico
munismo e intransigencia, echa 
mano inescrupulosamente de la 
mentira. la tergiversación, el ma
nipuleo polltico e ideol6gico, a 
través de los medios de comuni
caci6n y aun del crimen, para in
miscuirse en los asuntos internos 
de nuestros parses, erigiéndose 
como el gendarme de " nuestros" 
intereses y "bienestar". Mentiras 
que justifican $U intervencibn en 

tercer mundo - 7 



Cartas 

Granada, las que se desprenden 
del "Ubro Blanco" de El Salv. 
dar V Nicaragua. aquellas referi
das al supuesto eje ~ÍI-La 
Habana-NicaraguI. que 8'1alan 
su intervención militar en Hon
duras, El Salvador, Guatemala y 
Costa Rica, 111S mentiras sobre ¡a 
"defensa" de la libertad V su se
gurid&d nacional que encubren el 
minado y agresión mercenaria a 
Nicaragua, el bloqueo a OJba. la 
presencia de aviones espías como 
el sudooreano. la tergiversación 
de los hechos y problemas que 
se viven en Afganisttln. Polonia. 
Palestina, Angola y todos nues
tros pueblos, son sólo una mues
tra del papel polftico que juega 
hoy la información en beneficio 
o contra la verdadera situ8Ción 
de nuestras tuchas. 

La labor que durante 10 años 
ha realiz.ado cuadernos del tercer 
mundo, reviste una indiscutible 
importancia polftica. ya que nos 
permiu conocer a través de la in· 
formación verlZ, del analisis 
polltico clasista, al seNicio de las 
luchas de nuestros pueblos, la s}
tuación real de cada uno de 
ellos, la opresión de que son vlc· 
timas y 105 avances, retrocesos y 
solidaridad con que cuentan en 
su lucha por la liberación nacío
nal, antimperialista y por la paz. 

El trabajo que cuadernos ha 
llevado a cabo es un arma más de 
los trabajadores en el terreno de 
la lucha teórica, ideológica V po
Iftica, que a partir del conoci· 
miento de la realidad concreta, 
nos permite impugnar las posi· 
ciones revisionistas, reaccionarias 
e imperialistas, que son una de 
las mejores armas para confundir 
V frenar a nuestros pueblos. 

Un saludo fraternal y wlida
rio por la labor realizada en es
tos 10 ai'los y nuestros deseos de 
que continuen por el mismo 
cammo. 

8 tercer mundo 

Direcci6n CoffICtlv •. Rwista 
"Estl7lttgi8': 

La voz del T erc:er Mundo 
Felicidades a cuadernos por 

los 10 ai'los de existencia. 
Si algo necesita la voz del Ter· 

cer Mundo es una ravlsta como 
cuadernos del terter mundo. Por
que en ella podemos escuchar la 
voz de los que han sido traicio
nados por gobiernos insaciables, 
corruptos. Es la voz del necesi· 
tado, explotado, los que sufren 
en carne y hueso el dolor de ser 
colonias desgarradas por las ga· 
rras imperialistas y del capitalis
mo. 

Nos acercamos al siglo XXI 
ptlfo mientras haya colonias, 
pueblos esclavos, se necesitarA 
un cuadernos y muchas public. 
cienes que lleven al mundo la lu
cha emanCipadora de los pueblos. 

¡Adelante cuadernos! que la 
lucha estA en camino. 

Buena suene y saludos a todos. 
Lydia Ca!lazo, Pvtrto Rico. 

Profundidad y objetiVidad 
En ocasión de conmemorarse 

el 109 aniversario de cuadernos 
del tercer mundo, publicación 
dedicada a divulgar con profun· 
didad y objetividad 10lproblemas 
de los países del Tercer Mundo, 
les hacemos llegar nuestras más 
qlidas fel icitaciones y 101 eKhor· 
tamos a perseverar en su labor en 
beneficio de nuestros pueblos.. 

Juan Ducoudray, director de 
"Pol/tica. teorla y acción", 6rga· 
no teórico del Pando de Libera
ci6n Dominicana (PLD). 

Felicitaciones de Grecia 
Ouisiera en primer término 

desearles "Feliz CJmplea"os" y 
agradecer el espacio que me con
ceden para expresar mi opinibn. 

Tengo un gran aprecio por la 
revista cuadernos del terC8f mun-

do y considero que es única 
entre las pUblicaciones importan
tes. Para mI, que tengo un inte
rés constante por 10$ asuntos del 
Tercer Mundo, y particularmen
te por los relacionados con Amé
rica Latina, esa revista es una lec
tura Importante. Ella ofrece en 
primera mano informaci6n sobre 
temas que suelen aparecer di" 
torcionados a drede por los me
dIos de comunicación occidenta· 
1". 

Todo el mundo sabe que la 
información es eficientemente 
manipulada por unas tres agen
cias de noticias europeas y nor
teamericanas que operan con 
apoyo capitalista. Y ése es el mo
tivo por el cual el Tercer Mundo 
es siempre mencionado en oca
siones dramáticas (golpes de es
tado, deuda externa etcétera) 
para aliviarnos un poco la con
CIencia, 

Por otra parte, las revistas in· 
ternacionales que tratan el mis· 
mo tema son insoportables en la 
medida en que se apegan a un 
punto de vista meramente tecno
crático y se mantienen a una dis
tancia "lógica" para parecer 
"objetivas" y lograr credibilidad. 

Par. llenar ese vaclo eKisten 
los cuadernos Que operan en 
base diferente, en una actitud 
free-Iancer V van directamente al 
centro del problema Ustedes en· 
focan una variedad de asuntos vi· 
tales y serios" que van desde la 
poHtica a la cultura, desde 10$ 
temas econ6micos a los sociales, 
con una fuerte base ideolbgica, 
en forma radical y precisa, cali
dades que a mi juicio imprimen 
una marca especial a todos sus 
anillisis. 

Estas son algunas de las nu
merosas razones que me hacen 
apreciar cuademos y usarlos 
como fuente de referencia tanto 
en mis estudios como en el desa-
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rrollo personal. 
Agradezco el espacio concedi

do y espero que sigan teniendo 
bita. 

Ibria Kasrrísianakl. 2 Davaki 
Sr. Arhens 16346, Greece. 

Saludo de los independentistas 
puertorriqueños 

Deseamos eJil;lender nuestras 
mis calurosas felicitaciones a to
dos los compai'leros que 00la1>o

en la publicacibn de cuader
del 12rcer mundo, en este 

100 aniversario de su fundacibn. 
Es para nosotros un inmenso pla
cer saber que contamos con tan 
distinguido esfuerzo en la lucha 
por abrir el camino de la infor
meclón que diariamente se em
~an en entorpecer los grandes 
monopolios noticiosos. La labor 
que ustedes realizan es de una 
importancia esencial para todos 
los que luchamos por alcanzar 
un fulUro mis esperanzador para 
nuestros pueblo'-

Reciban, pues, nuevamente 
nuestro agradecimiento y espera
mos poder continuar recibiendo 
de ustedes la información que 

Intercambio editorial 
In lCllmas desde el a/I.o pesedo l. 

publicedbn de 1. rllVlSte Hoy es Hi$
ftlf¡" que aborde el estudio y el an~ 
IlIiII di nuanre hlstori. nacional a Iba
~m..-Iune, en un esfuarro por COI)
\ribulr • difundir y consolider l. ca .... 
e",ncl. da numrol pueblos. flt59K-
10 de la Pror.UII" sobre la nete$lded 
ImpIUlllr9llb 11 de torner eftc;lIvlI 111 
intlQrllCibn de les pllrlas de la NlIClón 
"marlcane. Por considerer cuedarnol 
un excelanta IrW8jO, profundamenta 
COmprometido con 1111 mM v.1101Iet 
"PlrllClonel de nUlI$lrOI pueblo, nOI 
dlrigwmol • UlleOe' pllre proponerl .. 
un inlercemblo petmlrlenla ,ntra em
... publlcecionel. Nuestro 
. I 

con tanto sacrificio nos remiten 
mensualmente. La lucha es tam
bién por el derecho a estar debi· 
damente informados de 10$ &COn

tacere¡ diarios y en esa lucha uso 
tedes wn vanguardia. 

On. Nydza Correa de Jesús y 
Dr. Ramón Nenlldich Oeg/an's, 
San Juan, Puerto Rico. 

La palabra llega lejo. 
Es justo y necesario recono

cer la excelente labor que desem
pef\a la revista cumernos del ter· 
cer mundo. 

En un mundo donde los ter· 
ceros quedamos incomunicados 
por los bien montados aparatos 
de de¡informaci6n propios del 
imperialismo y~nkee encontrar· 
nos con una revista como cu. 
clernos es satisfactorio y prov~ 
chaso. 

Pese a los atropellos de que 
son v(ctimas 105 colaboradores, 
esta revista mantiene su objeti· 
vidad y calidad informativa: cito 
el caso de Mario Augusto Jako
bskind expulsado por la dictadu
ra uruguaya, entre muchas otros. 

No se puede dejar por fue-

..... No todo está perdido" 
Las tlOtlc!as.nteeion.1istlllt dlvul· 

g'~1 por nUMtroS medios de comu· 
nlcaciOn m. deprImieron IenlO Que 
de(:idr, h.ctl .Igún tiempo, no en. 
r.rme de t. milmM A,r, asustad., 
me top6 un dIe con cuederrKu._ y 
como lIOy edmlrM:lore de Oercy Al_ 
beiro decid! eeh.,le un vistazo 11 un 
tr.belo e5<:rlto por'l. Me gustO la foro 
me cómO e' teme fue planteado, ..... 
ti elgo l.mlllllr. Onde ah! empect • 
leer de vtll en cu.ndo la reviue h.ta 
Que decid! hecer una suscripciOn_ Y 
no quiero dejar de taluda,le. por l. 
.r!eded v competencia con que e¡e. 
cutan el trebejo. No puedo dejar de 
egradecerllll por .r1rculos como "Una 
nueva concepción de les hlstorleles", 
donde Ubaldo CebaUos dice cota. c:o
ma ·'.penal una pequetla parte de 
qu.n •• plren 11 .. honor .lca"\un 
l. oportunldad_ P.re cad. IUgllr •• r 
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ra las ilustraciones (fotograffas) 
y tamp:x::o la profesionalizaci6n 
periodlstica de los reporteros, ya 
que hacen de la informaci6n una 
lectura agradable y oon mira
mientos a un mejor mal'iana, 

Son condenables las censuras 
de las cuales esta revista es vletl· 
ma, pero, es sobreentendido que 
de no cometer litS dictaduras 
estas censuras actuadan de 
manera "antipatriotica". Sabe
mos que las censuras podrlln re
tener o retardar la verdad, pero 
nunca destruirla, Parodiando a 
Eduardo Galeana: De mil mane
ras, a veces misteriosas, la paf;r 
bra se abre y multipfiCd caminos, 
salta muros engaña aduanas y lie
ga lejos. 

Decir todo lo que abarca cua
dernos seda interminable. Noso
tros (los lectores) esperamos se
guir recibiendo esta revista. 

Nada más me resta que felici· 
tarlos, darles ese aliento solidarIO 
para que continuen atizando esa 
llama libertaria que dla a d fa se 
esparce por nuestro heroico Ter· 
cer Mundo. 

Roberto Quesada, Honduras. 

Ile00000 h¡ry centanBres de peTSOOoIII 
di$pUlllt's • le lal"llll int.OoIIcionlllis
ta" A veces es necesario olr ellO pare 
senllr que no lodo est6 plrdido. La 
dignlded y 11 solid.ridad aíln existen 
Me gusterla agradecer e todo el equ¡' 
po di cued.nos por ponernos en 
conl8CtO con los probhtmas, las Iu
chllS y los logrol de 105 pueblOS de 
nUllllro lufrido Tercer Mundo. Ello 
nos tr. Hperanl81 de eembios, .u .... 
que muchas ~s nos plrucan ¡In' 
po$Ibles. FhlVi. C. Luz N ..... , CIImp¡' 
",,1, Sic PIulo. 8rllil. 

Infonnitica versus Gramática 
e. brillante l. note IIObre 1 nform~ 

tice publicade en eu".mol n9 70, 
pUIII aborda casi todo 10$ 6ngulos que 
el tema abaree. Me permito agrag.r 
algo Que plfKe het.r pasado deSII
perCIbido por wr, ir6nlcemente, IIn 
BYidenta. Los Informes V datos obt ... 
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nidos In lo, oomput.tores, en t.-
min.les V principalm ... " In i~ 
SOl, conlllhlyen un 11' .... cn~ con-
Irl l1li y.naculo de este pars. Quiero 
ref.rwml I l. -::enlulICión grAhea y • 
1, puntu«:16n que, por divenos mo
t'VOS, no IKiIi'l" In l. graHI compu
I.tor\:z:ada. Al tiempo en que" com
tala que II penftr«iOn cada vez m. 
y~ di '- ¡ntorm_lea In todas IIIS 
Meal de 111 1OCe:t.d -particul5rmen-
11 en l •• n$l"~lIInu- tS un hecho, no 
es dificil concluir que debido .ll1r. 
dual IXlndidonlmientO visual que VI 
"mln,ndo" • la poblec:lbo habrA-y 
y. h .... - c.t. vez m" Ignorantes 11'1 
la aplicación COfret:U de t1uff\t. \ef). 
gua oflcillles.. CIrios MIlano Zanela.. 
er..::him, Aio Gra"', do Sul. Bnsil. 

"cu.d8rnos" en Estados Unidos 
T_mol inl." In completar 

nuntr. c:ollCCiOn de cu.:l ... nos. Nos 
gultarle recibir un tiemple< de cada 
núm.-o y saber l1li prwcio de 111$ pu
bliCK10nes tolicit.:ias y d, l. $USICt"Ip
(ión. ~ ... Gu1i_ .. -Wit1. Uni_.
dedchoTu., Austln. Est-'osUnidoL 

Sigu. l. paranoia nuclear 
Como au<*i.no di un pi" 

~ .... t. de 1, ~ luchador por la a,
monfe uO'llv ... ' y IIU.:!',"II de Pida-
901111, • .0 tr.mili, posltlrio,men\e 
mis CDnoc:im .. nIO$ • mil alTllj.nlll. 
Veo mi fululO V el de todo. "mina
da" por la pllranola nud.r -tema 
oportuna V pertinente que fuera en
focada por la reYilt_ V lel agr.:le:z· 
eo por "'0. So'icito que no mid.n 
muerzo. V que pub'k¡ullm, de vez en 
cuando, Itm •• nllagas. incitando el 
Terca' Mundo. luch.r eantr. l. c:a. 
r ....... rmamentlsta. Ventura de Z. 
.,l1li0, Luanda, Angel .. 

SoltQlud de intercambio 
V.lió l. p&fIII II$per.r por l. gula 

dal t __ mundo 84/85. E$ll rea¡' 
mente bclllhim .. Pero el motivo pri", 
clpel que me lIev. a eteribir 111 el si
guiente: me diri¡¡¡( • lal ofícinM de 
CU«I ... nas en "'bico IOlic;lIoo0 que 
mi direccibn fue. publíc.da, pues 
dll .. ba COffftPOnde,me DOn los leo
to," de la edición en M~ol 1...1 Al 
1..".. el n9 ;Q me ente" que exine 
una ,.:lección centr •• de CU ..... ncH 
• n Rro de J ..... "o LJ Por lo tanto, 
ncrilx! pIIr. talicillr que mi direo
ción .a publK:.:1a, ladernM di I.ldi. 
ciOn In l$pIIloll In las dos ediciones 
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en ponuguls -¡MI'" Srail V Poru.I(II1. 
D. Mlrq\>a G.I\'1o -Cli.. 1"0".1 
134- S8000 - JoIo P._ - PS -
S ... sil. 

V.nt ..... Latino.m6rira 
1 .. .1 Nuestro primar Incuenlro 

DOn euadernol d.1 ter_ mundo lua 
an un pequallo nevocio 10lOnl.o'Io de 
prodUelOI "6Inloos" latlnoamerielt-. 
nos donde hab(. Ido junIo ean mI 15-
JIOS' en bU5ell de 1..1 un DOnlllctO 
con nUMl10 origen IlIinoameriClflO 
lambos IOmol urugu.yo". E n a. en
tonces w.:larnos _ no. ep • .-.ciO CD

mo una polibla ventaflll • nunlr. l. 
iana lelinoa""',ea. 1...1 le lectura 
de cu ..... no. no pIJ.oe 1nWl01 qua re
lorz.r an aqueHoslector .. origInario. 
del T_cer Mundo 101 lazos qua 101 
u .... n a SUI orig ..... s. En nu .. uo CIlIO 
pw1;cular atlo • ha debido. en bual'lll 
perlt, al. V,.I,CO""'ul1l b,in.t\eda poi' 
cu ..... no •• l. luche de 101 putb\(n l. 
li_merleancn, y .n espeJ.1 ... "'1 
pue,1o uruguayo. lo •• rt(eulosdaeu. 
d ... nal d .. t __ mundo .nhentln, 
SiICUdIIn • o-nllfieen ., lactor c:on $U 

inavillbl. condición de ciudedana del 
Murado, de un Mundo al que P'fla,.. 
08 mM cuanto m" .prlnde • cono-
1*'10 • t ... * de l. InfOfmaclbn sin 
_l!iIos, VllrIZ y vlliente que ofrec:en 
101 peflodilllll de eum.rnos. 

Debido prlClsamenll .1 carkl., 
de eu Informac::ibn, cuaf.rnos d.1 
t_I*' mundo laglll erigIr. en 1.1l'1li ti.
rrer. mensu.1 .... fu.rtes ¡n!tuancias 
e"'i'",nte~, diAorcionantes y .Im~ 
I.ntes dal Ii".m. en que VIvimos. 
J0s6 Camplo .... -Otta __ Carad" 

Intercambio 

• hcienr, AfaMO 
a/c Senlos Agoninhl- C. P. 6505 
Luand. - Angol. 
• AIII(J'S./dl 
.Ir: A. Rodrigues - C. P. 49 - BIssau 
Guin_Si .. u 
• CT4nacumer J~",rict.1 
P. O. Box 74 -Inh.mba .... 
Mozamblque 
• N«Jri R.f. K,.h/ 
R. Ana Miria Nures. J6 - S.irlO 
Corrego GllInde - FlorlaflÓpolil 
SC - Br.il 
• Slnd,. d. Ollva/,. 
Ru.Joaqulm Cauamby Filho 14 
Jacare~n",u. - Río d. J_IO - RJ 
CEP: 22700 - Sr.,. 
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11 M.,ili. Kubor. 
C. P. 228 - P.n!nagu6 - PR 
CEP: 83200 - Srasil 

• ~nu.l E. RodrirJ~ Htmriqu. 
Ru. do Aranca, 3115, Albergarla do. 
Doze - Portugal 
• AUno Sonto 
C. P. 112 -Cu.rlm.ne- Moumbiqut 
• Nflro Jar"6nlmo Nh. ~PfIPI 
Sanco di MoUmbk¡uI 
Dep.rt.mento de A.r. C/Estr.ngllro 
c. P. 480 - Sair. - MozambiquI 
• Luf, ~SSlmllI"., LlIbo 
B..,c:o de Monmbique 
StrvlcOI de Aelat;:OH CIo Exllf"lor 

C. P 400 - Slin! - Mozamblqul '1 
• Luuufo.J060 T.ibo Mahom«J 
C. P. 527 - Blira- Mozambiqu, 
. JoIod,J,.u,AI.,. 
C. P 2042 - Lu.n<ia - Angel. 
• EmllioAlfrtKkJ 
C. P 241 ou 556 
Lubllngo-Hunl - Angel. 
• Ftlilbino S. .Joa:¡uim (M.nlnhol 
B9 Ranget 8-Rlt-aa 
Au.daAmbak. - C. P. 6043 
Luende _ Angel. 
• Adtlina So"" Lucí.", 
C. P. 3204 - Luanda - Angola 
• B_rr;z Jot", di Fiti"" 
C. P. 2290 - Luanda - Ango" 
• ~io EmMlutI AI_ hnteht 
N.mlbe - Angel. Nov. - Al\gOt. 
• FredNioo Dljll. Ant6nlo 
C. P 115 - Luena Moxlco - Angel. 
• T,.,. ""r;"¡,.nlNl 
C. P. 2951 - LUlnd. - ArQOl. 
• c.ltnjne Landu Solafl!lll 
C. P. 2141 - Luend. - Angol. 
I Mflre.linll K,,. Ttr_ 
C. P. 3204- Luanda - Angel. 
• Alict/ Fit;",. ElP(fflIfICft 
C. P. 2290 - LUlnd. - Angol. 
• Julitm' M,,¡. K und8 
é. P 2951 - Luanda - Angol. 
• IstllMIl Frtmelrc. Ro,. 
C. P. 2141 - Lu.ndI- Angol. 
a Alfredo Luf, Roq~ 
C p. 2155 - Luandl - A~I. 

• FeUc¡8f'1O Ptehaco 
C. P. 414 ou 995 - M.lan;e
• O.e-r UfJ1fI 
C P 85 - Luendl - Angela • Jo_ e M.nu"¡ Fllipt 
./e S.mue! S. FUipe - c. P. 511 
B ... guel. - Angel. 
• Luf, Gtbr;'¡ V.., S"-/lCfI 
./e EuriDO Gbiel- C. P. 33 
Caluvu K Sul- Angele 
• VflltMIt Jalo Vit", e P. 6363 - Luanda - Angel • 
• Domingo. ""nu. Ntlto 
Au. A, CaMl 65 - S.irra Tel.H.:Iy 
C. P 18493 - Luancla - Angol. 



Panorama Tricontinental 

Sudáfrica: 
el NODel y la iglesia antirracista 

O En febrero de este a~ la 
llamada Comisi6n Elo«. for

mada por el gobierno sudafrica
no para investigar las actividades 
del Consejo de Iglesias fSACC). 
encamin6 al parlamento las con
clusiones. según las cuales la or
ganización eclesi~st¡c8 estaba 
"peligrosamente comprometida 

el terrorismo" , padre san
cion': 5 contra ella y finalizaba 
con un llamamiento insólito : "Es 
necesario que el gobierno impida 
que la SACC intente diseminar 
un sentimiento de culpa entre Desmond Tutu 
los cristianos de este pe/s", 

Esa frase final tenIa un rum- theid de la doctrina cristiana. 
bo cierto : el obispo anglicano Dicha vinculaci6n se estableci6 
Desmond Tutu. el más conocido desde el comienzo de la ocupa
dirigente del Consejo de Iglesias ci6n blanca, cuando los colonos 
de Sudáfrica y un critico asiduo boers crearon su propia iglesia. 
de las leyes de d iscriminaci6n r. El divorcio entre la iglesia y 
cial vigentes en $U pah desde el iJpllrtheid se acentu6 a partir 
194& El informe de la Comisión de la década del 60 cuando uno 
presid ida por el juet C. F. Eloff de los lideres de la Iglesia Refor
aJgerla que la SACC fuese pros- mada, el reverendo BeY8fS Nau· 
cripta, 8 ejemplo de lo que ocu· de, rompi6 con el credo oficial. 
fri6 con la mayor organizaci6n abandonando la sociedad secreta 

-negra antirracísta. el Congreso de los afrikaaners (Boredder· 
Nacional Africano (ANC) que bond) y creó el Instituto Cristia
hitCe mAs de 20 aflos tuvo que no que tomb una posición radi
pasar a la clandestinidad. Pero la calmente opuesta al sistema de la 
reacci6n del Obispo anglicano de discriminaci6n racial. El Institu· 
53 años fue violenta. No solo na- to fue proscriplo en 1977, per
g6 autoridad moral para que la maneciendo hasta hoy en la ile
Comisi6n Etoff investigue las galidad. Pero ta rebeli6n dentro 
actividades del Consejo, sino que de la Iglesia Reformada, una es
desafi6 el gObierno al prometer pecie de fortaleza ideológica del 
que "él seguida trabajando con- ~rtheid, creci6 aún mas cuan
tra el apartheid hasta que ello se do el reverendo Allan Boesak 
lomara totalmente Imposible". tambi~ comentó a militar en fa
Hubo tamb¡~ una fuerte reao- vor de los derechos de la mayo
ci6n internacional y el gobierno rra negra. Boesak fue elegido 
fue obligado a retroceder. presidente de la Alianza Mundial 

la gran preocupacibn de Tu- de las Iglesias Reformadas, mar
quien en 1982 se corwirtib en cando el total aislamiento de la 

primer obispo negro de la Igle- iglesia blanca sudafricana com-
sia anglicana en SudAfrica, ha si- prometida con el racismo, en re
do siempre desvincular el IJpar· laelbn a sus congéneres del resto 
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del mundo. El al\o pasado el mis
mo Altan Boesak se convirtió en 
el principal dirigente del Frente 
Democriltico Unido (UDFI. la 
mayor organitaci6n de masas. 
aún en la ilegalidad, integrada 
por negros, mestizos, hindúes, 
blancos, enudiantes, sindicatos, 
iglesias y organizaciones de de
rechos humanos. 

El impacto de la ruptura 
de los mils importantes trde
res religiosos con el 8p8rtheid 
fue un golpe terrible para la mi
nada blanca. Ella, que siempre 
se consider6 detentara de un 
mandato divino para explotar la 
mano de obra negra, se vio obli· 
gada a partir de 1977, a abando
nar el argumento religioso. De 
ah( se deriva la frase final de la 
Comisión Eloff. cuando ésta 
pide que el gObierno use la fuer· 
ta para suprimir el sentimiento 
de culpa que empieza a asaltar 
las conciencias de un número 
creciente de blancos sudafric .... 
nos. Esta culpa, en grados varia
bles, ya perturba el sueño de ca
si la mitad de los sudafricanos de 
origen europeo. Solo el Consejo 
de las Iglesias Sudafricanas tiene 
el apoyo de 13 millones de fie
les, lo que representa cerca de 
45% de la población del pals. 
Pero a pesar de la importante 
transformacl6n ocurrida en la 
ig lesia sudafricana, reforzada 
ahora con el Premio Nabal de la 
Paz al obispo Tutu, los lIderes 
religiosos aún no han logrado 
ser totalmente aceptados por la 
mayorfa negra. Un informe ela
borado por orden de Maryknoll 
admiti6 recientemente que para 
un gran número de africanos, la 
iglesia es aún una parte del pro
blema racial. y no una de las 
soluciones. Y tal es asl que el 
SACC solo consigue fu ncionar 
gracias a la ayuda masiva de igle
sias extranjeras que se hacen CIT

go de 97% del presupuesto de la 
organización. (Carlos Omifho) 
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Colombia: 
la ofensiva de la derecha 

O Grupos de extrema ~e~ha 
apoyados por asociacIones 

de hacendados. organizaciones 
paramilitares y oficiales del ejllr· 
cito están por detrás de UI'\8 cam
paña iniciada a mediados de se
tiambre contri el acuerdo suscri· 
to entre el gobierno del pl't!5iden
te Belisario Bataneur V los movi· 
mientos guerrilleros de Colon¡. 
bia. la campai\a envuelve, ade
més de 8ru5aciones, denuncias, 
atentados terrorinas y asesina
tos, la organitación de planes 
golpistas. 

Dichas acciones crearon un 
clima de gran tensi6n en todo el 
pafs. principalmente después de 
ta sucesión de atentados que de
j6 un saldo de casi 40 muertos, 
en poco más de dos semanas, en 
diversos puntos del pafs.. En ge
neral los ataques fueron atribuj
dos a guerrilleros por la prensa 
conservadora. pero datos divul
gados por la propia policla deja. 
ron claro que en su mayorla fue
ron acciones promovidaS por 
provocadores. 

Los hacendados de las provin
cias de Huila y Córdoba llegaron 
al punto de anunciar que po
drlar'l crear ejércitos particulares 
si las fuerzas armadas abandona
sen posiCiones estratégicas en la 
zona montañosa de Colombia, 
conforme lo acordado con tres 
de los cuatro principales mov¡' 
mientos guerrilleros que hace 20 
años actúan en el área rural del 
pars. Según el documento, los re
beldH entregadan las armas, 
mientras el ejército abandonarra 
las áreas en conflicto, cediendo 
lugar a una comisión nacional de 
fiscalización. El paso siguiente 
seda el inicio de un amplio di. 
loga polltico con vistas a la r~ 
conciliación nacional y reformas 
poHticas. 

La oposición de extrema de
recha acusa al gobierno de haber 
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hecho concesiones exageradas a 
los guerrilltfo5, ignorar la Const¡' 
tución y tornar el pals vulner. 
ble a la acción de grupos izquier
distas. El presidente Betancur 
fue elegido a lr8llés de una alian
za entra con. n/adores y liber. 
les. 105 dos mayores partidos po
IItico$ de Colombia, pero su ini
ciativa de dialogar con los guerri. 
lIeros hizo que 105 sectores más 
reaccionarios de los dos partidos 
terminaran rebelándose contra el 
jefe del gobierno. Algunos secto· 
res de la jerarqula catblica ta.". 
bi6n se adhirieron a la camp~a. 

Aunque el gobierno no haya 
revelado qUiénes son los que par
ticipan en los planes golpistas, el 
diario La Voz denunció que, en
tre los conspiradores. estlm los 
generales Hermando Sanmiguel, 
comandante de la Tercera DlVi· 
sión, Yusef Arias. comandante 
de la Tercera Brigada, y Vrctor 
Mallarino. director general de la 
palicla. Un diario espai'iol lnfor-

mb incluso que la mayor parte 
de los militares comprometidos 
con el golpe son coroneles. 

A su vez el movimiento Fuer· 
zas Armadas Revolucionarias de 
Co lombia (FARC) denunció Que 
sectores de ex trema derecha as
tilO presionando al ejército para 
que no salga de las lIIreas militari
zadas con el objetivo de impedir 
que los guerrillllfos ent reguen las 
armas. las FARC afirmaron q ue 
mientras el ej'rcito no abandone 
la provincia de Tolima, no entre· 
garén los armamentos porque sin 
ellos los guerri lleros temen ser, 
pura y simplemente extermina· 
do. 

En las ciudades, la campaña 
de terror fue desarrollada por 
grupos paramilitares con estos 
objetivos de desestabilizar al go
bierno. Fueron invadidas escue
las. Y ya han muerto transeún
tes en tiroteos, además de Que en 
las dos últimas semanas de se
tiembre aumentaron los ataques 
contra instalaciones militares 
pese a no haber provocado 9ra,," 
des da"os. El objetivo principal 
de las acciones es crear un clima 
de inseguridad. 

• 



? Enrique Erro: 1912-1984 

O A los 72 ai'los de edad y vle
tima de leucemia incurable 

desde 1980, falleció el 1 de octu
bre en Parls uno de los mis i~ 
portantes pollticos socialistas 
uruguayos. Ademfu de polltico. 
Enrique Erro también fue perio
dista y luchó durante loda su vi· 
da por la libertad y la justicia en 
su pars. Fund6 mb de diez dia
rios a lo largo de so carrera, ejer
ció bancas en el parlamento (di. 

L ~,;i~;;;'~;,~Y senador) y cargos en el 
¡;, como ministro de I~ 

y finalmente, se convir
tió en un critico mtransigente 
de la dictadura militar que asu
mió el poder en Uruguay en 
1973. 

erro inició SU carrera poli!;' 
ca como miembro del Partido 
Nacional (Blanco) habiendo sido 
reelegido durante 15 años para el 
cargo de diputado gracias a su 
honestidad, coherencia polltica 
y profunda identificacibn con 

Enrique Erro 

los sectores de las clases trabaja
doras de su pars. En 1959, rom
pib con el Partido Nacional acu
sándolo de defender los intereses 
de la oligarqula latifundista, y 
creb. conjuntamente con el Par· 

Militares piden fin de 
la doctrina de seguridad nacional 

O Treinta militares latinoame
ricanos pIdieron en Argenti

na el fin de la "doctrina de segu. 
ridad nacional" creada por Este
dos Unidos V difundida entre los 
ejércitos latinoamericanos a par
tit de la década del 60. Entre los 
militares reunidos durante cua
tro d ras en la capItal argentma 
están los generales peruanos Mi
guel Angel de la Flor Valle V Jor· 
ge FernÍlndez Maldonado, ambos 
IlCministros del gobierno de V. 

AlvaradO, ademAs del ek
Plesidente portugués Francisco 
da Costa Gomes. 

El documento aprobado al 
CIerre del encuenlro pide sea 

creada en los diversos paises del 
continente una "doctrina de da
fensa nacional, popular, no ali· 
neada V tercermundista". La reu
ni6n fue organizada por la Uni
dad Argentina V latinoamerica
na (UALA), cuyo documento fi
nal sei'iala : "El mecanismo de do
minaci6n ekistente dentro del 
sistema latinoamericano, inclu
vendo las relaciones militares, ha 
sido el instrumento a través del 
cual se alteraron los conceptos 
de patria, soberanla, desarrollo V 
seguridad, desvirtuando asimis
mo el papel de las fuerzas arma
das latinoamericanas creadas al 
calor de las luchas por la Inde-
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tido Socialista, la Unidad Popu
lar (UD). En 1971 fue elegido S&" 

nador por el Frente Amplio, coa
licibn liderada por el general li
ber Seregni. Después del golpe 
de estado se trasladb a Buenos 
Aires donde se ekilib y, en el 74, 
fue detenido por los militares ar
gentinos que lo sometieron a to
da suerte de torturas. Fue Ilber. 
do en 1976 gracias a la presión 
internacional V pasó a residir en 
Francia, donde conserv6 el estilo 
simple de vida que siempre lo 
caracterizó. Mientras era sena
dor, diputado o ministro nunca 
utiliz6 la locomoción oficial, 
prefiriendo trasladarse en 6mni
bus al trabajo_ 

Su muerte frustr6 un gran 
sueño alimentado durante 11 
años de exilio : regresar a Monte
video, donde sus amigos va se 
preparaban para recibirlo como 
a uno de los grandes heroes de la 
democracia uruguaya. 

pendencia, V cuya virtud funda
mental ha sido siempre la de su
bordinar su acci6n a la voluntad 
soberana de los pueblos', 

En otro trecho el documento 
expresa: "HoV, ciertas cúpulas 
mil i·ares asociadas a oligarqufas 
nativas, transformaron a las fuer
zas armadas de gran parte de 
América latina en elementos 
reaccionarios que intentan frenar 
la independencia tOlal, a la vez 
que pasaron a ser brazos arma.. 
dos de los sectores dominantes o 
aun, en ciertos caso$, verdaderos 
ejercitas de ocupaci6n de sus 
propios paises". los militares 
reunidos en Buenos Aires apo
Van también 18S posiciones jus
tas de gObiernos que ekigen una 
renegociaci6n de la deuda ex.ter· 
na "en condiciones tales que no 
limiten el desarrollo de los paises 
de la regi6n" 
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Uruguay: 
la vuelta a la democracia 

O OespuH de la 'ofictoria elec
toral del pasado 25 de no

viembre, el presidente electo J.,. 
lio Maria Sanguinetti y su vice, 
EnriQue Tarlgo reiv indican ahora 
el adelanto de 18 fecha prevista 
para la entrega del gobierno. Pa
ra Tarigo, el anticipo de la fecha 
"permitiré poner en marcha en 
el menor plazo posible un pro
grama de recuperación del pa rs 
que tendrfa como base un go
bierno de unidad naciona''', El 
Partido Blanco (Naciona!l tam
bién apoya la iniciativa, aludien
do • un previsible "vado de po
der" en caso de mantenerse la 
fecha establecida por la Consti
tución, 85 decir. elIde marzo 
de 1985. 

Los militarM se hIn pronun
ciado contra esta posibilidad. 

Julio MlrÍl SaIWulneUi 

Acto final de la campafil electonl del Frerlle A.mplio en Monlevideo 
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aludiendo a las dificultades deri
vadas del hecho que el escrutinio 
final de los votos demorarla en 
quedar concluido. Sin embargo 
hay un consenso en los medios 
polrticos en el sentido que aun 
sin concluir el recuento final se 
puede determinar con precisibn 
la integracibn de la cámara de di· 
putados y senadores asl como de 
las autoridades locales. 

De acuerdo con las cifras del 
escrutinio primario, el partidO~1 
Colorado - que resultó vencedor 
a nivel nacional con 38% de 10l 

votos- no contará con mayoda 
legIslativa. Este hecho íustlhca 
plenamente la decisibn que ha. 
bla sido acordada previamente 
entre todos los partidos, de ha. 
cer acuerdos programáticos que 
permitan al gobierno una coor· 
dinación con la oposici6n a 101 
efectos de tomar algunas med~ 
das de emergencia que la dram. 
tica situaci6n heredada de estOlI 
, 1 años de dictadura reclama 
Tanto Sanguinetti como Tarigo 
hablan de un gobierno de "unH 
dad nacional". 

El pasado 16 de ,;~~~~~!~ los partidos polrtic:os 
firmaron un documento 
por el cual se establee la 
pués de las elecciones 
a reunirse para 
acuerdos a los que se 
gado durante la campaRa 
ralo 

Entre los temas ~:.~~~~~:,:I 
ser retomados en la e i 
terpartidaria están el de la 
tia y los derechos humanos, 
deuda externa y los caminos 

ra su renegociacibl\ II".;:::'.~~~~ 
de la econom(a y la TI 

la enseñanza, volviendo 
ceder la autonom(a ;.~i .. ,;¡,~ 
ria. 

Los datos ,~~~i~~~~~E,~~~ nados por el i 
fior definen una 



lamentaría en la que ningún par· cantidad. Por la legislación elee
tido tiene mayotla. El Partido toral uruguaya, se adjudica el 

~Iorado mantiene exactamente ca'1JO de Intendente departamert
el mismo número de asientos tal el candidato mas votado del 
que en 1971 : 13 senadores y 41 partido mh votado. Lo mismo 
diputados. Habrla que sumar en rige para el cargo de presidente 
la Cimara de Senadores el asiert- de la República. 
to ocupado por el vicepresidert- El Partido Colorado aventajó 
te de la República, quien ocupa a su prinCipal adversario el Par. 
la presidencia de la misma y la tido Nacional en mlls de '100 míl 
presidencia de la Asamblea Ge- votos, una diferencia que el pro. 
neral. pio candidato derrotado Alber. 

El Partido Nacional pierde to Zumarén, reconoció q~e no se 
asientos. en reladón a los obtenl· debla me.-amenle a "razones cir
dos en tos comicios de 1971. cunstanci;¡les", como la priSión 
Actualmente tiene una bancada del t(der blanco máximo Wilson 
de 11 senadores y 35 diputados. Ferreira Aldunate, que fue libe-

1""'"'" 12 senadores y 40 diputa· rada cinco dlas después de la 
dos en la ultima elección. elección. 

El Frente Amplio creció en Un anMisis atento de los re-
las dos cAmaras : obtuvo 6 sena- sultados electorales permite 
dores y 21 diputados (de los cua- constatar que el Partido Colora
les 16 por MontlNideo y el resto do mantuvo su votación del 71, 
en representación del interior). que el Frente Amplio -pese a te
la banca de senador que pierde ner a su máximo I/der proscrip
el Partido NaCIOnal es la que to asl como a varios partidos de 
obtiene el Frente Amplio. En re- su coalición- creció 17%. Solo 
lación a las cinco que pierde el decreció el Partido Nacional. 
Partido NaCional en la Cámara Esto fue interpretado por los 
de Diputados, tfes fueron para el medios potrticos uruguayos ca
Frente (que en 1971 tenia 18 d i- mo el respaldo del electorado a 
putados) y dos a la Unión Civi· la parltica de "concertación" 
ca, que en 1971, con el nombre con los militares, trazada por el 
de Unión Radical Cristiana, no general Llber Seregni y defendí· 
habla obtenido nmogon represert- da y llevada adelante par d Par
tante en el Congreso. tido Colorado y el Frente Aro-

Con relación a 10$ gobiernos plio. Fue esa negociación entre 
departamentales del interior del los dos agrupamientos y las 
par$, el Partido Colorado obtuvo Fuerzas Armadas -que tuvo por 
11 (el Uruguay esth dividido en escenario el Oub Naval- la que 
19 departamentosL el Partido permitió trazar el cronograma fi· 
Nacional, 7. El departamento de nal que condujo a la realización 
Montevideo fue escenario de una de las elecciones y a asegurar la 
aClnada disputa entre el Partido entrega del poder a un gobierno 
Colorado y el Frente Amplio. constitucional. 
Por un escaso margen de unos El Partido Nacional se negó a 
15 mil votos -en un total de un dialogar con las Fuerzas Arma
millón emitidos- 1'1 Partido Co· das y lIamb a ese aCtierdo de 
lorado obtuvo la Intendencia de "PaClo del Club Naval", en un 
Montevideo gracias a la ley de I&- tono despectivo, acusando al 
mas.. El arqUitecto Mlnano Ar. Partido Colorado y al Frente 
na, candidato único a la Inten· Amplio de querer "el continuis-

de Montevideo por el rno". El electorado uruguayo 
Amplio, obtuvo 292 mil -segun se desprende de su vota

\'Otos, mientras que el candidato ción- aprobó la actuaciÓn de los 
más votado del Partido Colora- dirigentes civiles que participa
do, que pasarA a ocupar el cargo, ron en las negociaciones y a ellos 
obtuvo menos de la mitad de esa dio el voto mayoritario. 
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Bolivia: la tasa de 
mortalidad infantil més 
elevada de América latina 

Com un Indice de 213 por 
mil (entre cero y dos aflos de 
edad) Bolivia registra la tasa de 
mortalidad infantil más etlNada 
de America Latina, mientras su 
crecimiento demogrMico en los 
ultimos aflos fue "moderada
mente alto", según un estudio 
realiudo por el Ministerio de 
Coordinación y Planificación. 

El crecimiento demogrMico 
de los últimos años fue de 2,6?f. 
anual (el promedio anual es de 
1.7%) y resulta de un Indice de 
fecundidad relativamente eleva
do 16,5 hijos por mujer), de me
destos avances en la esperanu de 
vida (actualmente es de 49 años, 
la mas baja de America Latina) 
y de un saldo migratorio mter· 
nacional negativo, 

Como resultado de esa diná
mica, agrega el estudio, la pobla
ción pasó de 2,77 millones de 
habitantes en 1950 a 5,57 millo
nes en 1980, con un ritmo acu· 
mulada de aumento de 105%. 
En 1983, la roblación bolivial\a 
era de 6.034.136 habitantes. 

La relativa estabilidad que se 
observa en el rndice de fecund~ 
dad parece ser el resultado de 
dos tendencias opuestas que .se 
neutralizan: un Indice elevado en 
el medio rural y una tendencia 
decreciente en las Areas urbanas, 
sobre todo en las capas sociales 
medias y altas. 
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Mauritania: la desestabilización 
termina en un nuevo golpe 

O La inestabilidad poUüca ori
ginada por la cris;s eeonbmj. 

ca y l. sequla acaba de provo
car la calda de un gobierno más 
en Mauritania, el cuarto golpe de 
estado en los últimos cuatro 
ai\os. La sustituci6n incruenta de 
Mohamed Uld Haidallah Por el 
exprimer mInistro Maaouya 
Ahmed Taya tuyo lugar en un 
momento en que el gobierno de
rrocado fue minado por dentro 
por ministros y asesores vincula
dos a los sectores econbmicos y 
financieros contrarios al prngr. 
ma de reformas de Haidallah. El 
exmandatario no logró a su Vel 
tornar realidad un amplio n-ov¡" 
miento de masas cuyas bases ha-
bl. lanzado hace poco más de un 
ano. El objetivo principal de ese 
movimiento era dar apoyo popu
lar a un proyecto reformista en 
al plano interno y antinorte
americano en polltica externa 

visas del pars cayeron de nueve 
millones de toneladas a menos 
de siete en tres al\os. las minas 
de cobre explotadas por japon~ 
ses son deficitarias y el consor· 
cio franco-nlpbn que realizaba 
prospecciones para obtener ura
nio prActica mente abandoné sus 
actividades. los paIses árabes 
conservadores dejaron de sum¡' 
nistrar financiamientos, como re
presalia al apoyo de HaidaUah a 
los guerrilleros del Frente Polin· 
rio, que luchan por la indepen
dencia del antiguo Sanara espa
ñol 

Simult6neamente, la sequra 
provocó una disminución de las 
cosechas de cereales, generando 
un déficit de 120 mil toneladas. 
Setenta por ciento del ganado 
no sobrevivirá a la escasez de llu
vias y la capital. Nouakchott, ya 
no soporta el cootlnuo flujo de 
hambrientos que aumentó la po
blación de la ciudad en cerca de 
550%. Haidallah Intentó normali
zar la situación a través de un 
movimiento popIJlar llamado 
"Estructuras de Educación de 

Ma58s" (SE M), utilizando prin
cipios isl'micos y consignas re
volucionarias, pero la 
neidacl étnica y 
enlenteció extremamente el pro- I 
ceso de movilización. 

En el plano externo, Haidallah 
comprometió I SU gObierno con I 
el apoyo a los guerrilleros sah .. 
rauis. Pero por razones de geopo. 
¡¡tlea dicho apoyo no llegó a las 
últimas consecuencias, porque el 
gobierno derrocado temla repra
salias de Marruecos. Haidallah I 
contaba con la simpatra de U· 
bia, pero después del acuerdo en
tra Trrpoli y Rabat en agosto,l. 
estrategia diplomática maurit&
nla perdió nitidez y ni la alianZl 
con Argelia logró evitar que in
ternamente la oposición-mode
rada y conservadora- explotar. 
la vulnerabilidad del gobierno. El 
nuevo régimen debe adoptar 
ahora una politice externa mM 
pragm6tica. aunque los limites 
de ese pragmatismo aún no sean 
claros. La influencia que pasar'n 
a eJercer los medios económicos 
llevará posiblemente a una rea
proximacibn gradual con las ern 
presas trasnacionales, y no se 
descarta la posibilidad de una ra. 
compoSición con Estados Un~ 
dos. Pero es poco probable que 
el gobierno del coronel T aya 
rompa con el Frente Polisario. 

En realidad, el presidente de
rrocado el d la 11 de diciembre 
pagó el precio del descontrol de 
la economfa, agravado por el au
mento acelerado del llamado 
mercado negro, y por la amplia
ción de las áreas afectadas por la 
larga escasez de lluvias. Mas de 
~ de la actividad econOmía 
de Mauritania escapa al control 
del gobierno, cuyos ingresos por 
concepto de impuestos y tasas 
cayeron en 40%. Los intentos 
del gobierno "de encuadrar a los 
responsables de la "economla 
paralela" siempre se vieron en
frentados a una poderosa oposi· 
ción de los empresarios privadas. 
Le prinCipal batalla por el poder 
se libró en el sector pesquero Y 
terminó con el aumento de la 
participación privada en un área 
donde la iniciativa ettatal siem
pre ha sido fuerte. 

c.yeron lauxportaóonesde hierro y luminude cobrelOndeficitarlu 

Las exportaciones de hierro, 
responsablH por BO% de las di-
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Editorial 

Nuestros primeros diez años 
En setiembre de este año cuademos del tercef 
mundo C\lmplió su diJcimo aniversario, una fecha 
que nos invita a evocar sus odgenes V su 
trayectoria. La revista nació en Buenos Aires y en 
su presentación expresaba que se proponla cubrir 
un vado comprobable en el ámbito editorial 
de América Latina, caracterizado por la "ausencia 
de un tratamiento sistemático y profundo de 
las cuestiones relativas al T erce!'" Mundo, asl como 
de la pertenencia esencial de América Latina a 
ese. el mundo subdesarrollado y explotado", 
A unque creada por un equipo de periodistas de 
América Latina el mensuario aspiraba a recoger 
colaboraciones e informaciones de "'as restantes 
áreas del Tercer Mundo, 10 cual supone el intento 
de superar las encumbradas barreras de 
incomunicación V desconocimiento operadas 
entre ellas por el colonialismo cultural impuesto 
por los centros desarrollados." 
S e habrfa tratado de una misión impoSible -por 
su contenido poHtico, este medio estaba ref\ido 
con el acceso a la publicidad comercial- de no 
haber existido en compensación aquel vaclo sobre 
los procesos del Tercer Mundo y, por lo tanto, 
un extenso y profundo interés potencial en la 
información que la revista ofree/a. Fue esa firme 
adhesión del público que favoreci6 su desarrollo y 
llevo a la revista a trascender la geografla de 
América Latina hasta el punto de que la edición 
portuguesa de cuadernot supera hoy en número los 
ejemplares a la castellana y que ambas son 
distribuidas en 70 paises. Si a esto al'ladimos que la 
gula del tercer mundo, la publicaci6n anual de 
esta empresa sin fines de lucro, se edita a partir de 
este af\o en inglés (junto con las versiones 
portuguesa y castellanal, comprobamos que 
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estamos contribuyendo a la integraci6n y al 
intercambio informativos entre las diferentes 
regiones del Tercer Mundo, y por lo tanto a 
horadar el secular aislamiento cultural reciproco 
determinado por los centros imperialistas. 
A unque dicho alcance y la consiguiente función 
estaban impllcitos en nuestras aspiraciones, 
parec!an hace diez af\os tan lejanos y arduos, por 
no decir irrealizables, que no figuraron en la 
presentación de cuadernos. Al! r nos limitábamos 
a plantear u na revista latinoamericana sobre el 
Tercer Mundo, no mAs. 
Lo realizado, pues, va más allá de la meta que nos 
hablamos asignado. Junto con registrar este hecho 
es necesario subraYII" que en el camino que 
hemos emprendidO nos queda un largu(sl mo 
trecho por recorrer ya q ue salvo unas pocas 
excepciones, la abrumadora mavorla de los medios 
de comunicación del Tercer Mundo son 
instrumentos de difusión de valores info rmativos 
que responden a los centros desarrollados 
occidentales. 
La secci6n especial del primer número de 
cuadernal estuvo dedicada a analizar las 
perspectivas de la Argentina tras la muerte de su 
presidente, Juan Domingo Perón. Estábamos en el 
inicio de un ciclo que cubrirla de dictaduras 
autoritar'as el mapa continental; habla comenzado 
el al'lo anterior con la instalaci6n de reglmenes 
militares en O1i1e y Uruguay y pronto deberla 
extenderse a la propia Argentina. Fueron 
momentos duros marcados por una represión 
despiadada que impuso el exilio a los dirigentes de 
la revista casi inmediata mente después de su 
aparición. Pese a ello cuaderno. logró subsistir en 
Buenos Aires hasta que en marzo de 1976 tom6 el 
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poder la Junta presidida por el general Videla y 
la prohibió, al igual que 8 todas las publicaCiones 
de signo progresista. 
La denuncia de las dictaduras inspiradas en la 
doctrina de la seguridad nacional fue, como no 
pocHa dejar de ser, una de las constantes del 
mensuario. La doctrina de la seguridad nacional 
sintetizaba la sumisión de los paises 
latinoamericanos a la hegemonla de 105 Estados 
Unidos y la inmovilizaci6n de las enructuras 
internas bajo el oontrol de las oligarqulas locales. 
Postulaba la dependencia en lo internacional y 
la perpetuación dentro de cada par, de un 
ordenamiento que concentraba los recursos 
naturales y econbmicos en una minada 
privilegiada. la opresión oonsiguiente solo pocHa 
asegurarse, desde luego, mediante dictaduras 
implacables. Tal fórmula era la antinomia de los 
ideales con los cuales se identificaba cuadernos: "el 
naciol'\alismo y el cambio social, la lucha contra 
el imperialismo, la recuperación econbmica, la 
defensa de los recursos naturales, la Integración 
continental, la solidaridad y la unidad 
tercermundista", como 105 definramos en la 
I!resentación, 
En aquellos mismos dras de 1974 otros vientos 
soplaban en Afdea, La lucna por la liberación 
de las colonias portuguesas llegaba a su 
culminaci6n y, a diferencia de otros paises del 
Tercer Mundo cuyas élites obtuvieron la 
independencia polftica pero no toearon las 
estructuras internas ni disminuyeron la presencia 
económica de las ex-metr6polis, se plasmaba 
en gobiernos populares y revoluciol'\arios. Para 
estos movimientos de liberación el proce1O de 
descolonizaci6n deble ser completo y concretaM 
en el abandono de la hegemonla occidental para 
darse una pol/tiea externa aut6noma y no 
alineada, y Ul'\a poUtica interna que expresara a 
nivel de gobierno a 1 .. grandes mayorfas y se 
tradujera en profundas reformlt" de estructura. 
La adhesi6n de cuDrnos a los movimientos 
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populares de liberaci6n se manifest6 desde su 
primera entrega, donde public6 un documento del 
Uder del Frente de Uberaci6n de Mozambique que 
nos fuera cedido por el propio presidente 
Samora Machel cuando el comando político del 
FRELlMO aún se encontraba en la capital de 
T anzania. Y la portada del número 7 de octubre de 
1975 estuvo dedicada a Angola y contenía Ul'\a 
entrevista del presidente Agostinho Neto 
concedida a Neiva Moreira poco despues que los 
combatientes de las FAPLA conquistaron loanda 
y mientras todavla se luchaba en las proximidades 
de la capital. • 

Numerosas han sido las mudanlas en esta d6cada. 
No es esta la ocasi6n para hacer un balance de 
las mismas pero muchos han sido los cambios 
favorables para los pueblos subdesarrollados.. Sin 
embargo continúan vigentes los mecanismos 
que generan el intercambio desigual entre el Norte 
y el Sur del planeta y por lo tanto la miseria y 
la explotaci6n de los pueblos subdesarrollado$. 
Prueba de ello es que los efectos mlIs graves de la 
crisis econbmica de los centros capitalistas 
industriales castigan al Tercer Mundo, sea por la 
carda de los precios de las materias primas, sea por 
el incremento de la deuda externa y de las tasas 
de intereso 

Basta esta comprobaci6n para advertir que las 
fuerzas comprometidas con la liberación del Tercer 
Mundo tendrén que vencer desaflos inmensos 
antes de acercarse a $U meta. Serén necesarios 
grandes esfuerzos y sacrificios en esta batalla de 
largo plazo en que la razón y la justicia son los 
mejores aliados de los pueblos oprimidos.. 
A l cumplir $U primera década C1Jadernos renueva 
su empeño con estos ideales y, dentro de sus 
limitadas posib¡lidades, espera seguir aportando su 
contribuci6n informativa para el esclarecimiento 
de los problemas y de las soluciones orientadas 
al establecimiento del Nuevo Orden Informativo 
Internacional (NO I!). • 
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10 AÑOS 
Entre 1974 Y 1984, la re· 
vista cuadernos del ter· 
cer mundo ha sido testigo 
de los éXitos y lasdesven· 
turas de la lucha de los 
países subdesarrollados 
en busca de un nuevo oro 
den político y económico 

más justo. Nuestra lucha por la supervivencia también es una histOria de 
avances y retrocesos, que dejaron en el balance general un saldo suma· 
mente positivo e importante. Por eso la lucha de los pueblos del Tercer 
Mundocontlnúa. Ylanuestratambién,comodemuestraeldlrectordecua· 

demos en este testimonio sobre los 10 años de la revista. 

H
a sido siempre una preocupaci6n de mu
chos periodistas, en dislintas épocas y pal· 
ses, ampliar las bues de la prensa alternati

va. El proyecto de cu.detnos dd tercer mundo no 
fue, por lo tanto, nuevo ni original. Es poSible que 
su mejor formulaci6n y la inserci6n adecuada en 
un contexto polltico apropiado hayan dado a 
nuestra iniciati\'l condiciones mis favorables de su
pervivencia. También nos favorecieron las expe
riencias anteriores, de las cuales evaluamos los 
errores y aciertos que forman la historia y definen 
la praxis de la prensa alternativa, sobre todo en 
América Latina. 

Editar una publicación independiente ya es una 
tuea dificil. Implantar una revista internacional 
sin ninguna base financiera, enfrentando estructu· 
ras capitalistas consolidadas. podría parecer una 
temeridad. 

La elaboración de la revista y su distribuci6n 
exigían no solo enormes recursos, conoc im iento de 
los diferentes mercados y de las técnicas de venta 
sino, principalmente una red de corresponsales y 
colaboradores competentes y por eso mismo pro
fesionalmente caros. 

Es evidente que desde el principio nos alento la 
certeza del éxito y nos estimuló el desafio de la 
gran aventura. Pero eso no bastaba. El punto de 
partida pan el lanzamiento de cuadernos hace d iez 
ailas fue el contexto polltico, marcado en muchos 
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paises por las luchas populares y por la demanda 
de un nuevo lipa de información. Contamos ade
mts con un elemento decisivo para nuestro proyec
to : el exilio de centenares de periodistas e investi· 
gadores. 

Aunque no era posible instalar representaciones 
en 10$ distintos paises en que necesitábamos estar 
presentes fue pOSible descubrir por lodas partes, 
desde Lusaka a Nueva Delhi y desde Honduras a 
Irak. periodistas expulsados de sus paises, decidi
dos a alistarse en un proyecto que representara 
para ellos més que un empleo, una nueva trinchera 
de lucha. Esos compañeros aportaron a la revista 
poderosos factores de ~xito : el conocimiento de 
las realidades de los pafses o regiones desde donde 
"cnlan o donde estaban, la motivaci6n polltica '1 Ja 
mano de obra calificada y casi siempre voluntaria. 

Conozco algunos estudios sobre la revista y he 
conversado con investigadores que desean conocer 
su historia y su evoluci6n. Herbet de Souza, cien· 
tista polltico que suele decir lo que piensa a tn-· 
vb del humor nos comparó a una '·hermandad de 
monjes y soldados", que actúa estimulada por una 
especie de espíritu misionero. De 105 "monjes" ha
bríamos heredado la capacidad de sacrificio y de r~ 
si!tir con coherencia y de los mililares, la discipli
na y el método. 

Es posible que haya algo de eso. No contamos 
con la presencia en nuestras redacciones de nmgú n 



Beatru. Bblio y Culo. Pinlo Santo. presenUlrlln cn Ulba- (rcbrclO de 1980) l. primera edición portuguesa 
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sacerdote algunos han sido colaboradores espo
r6dicos- pero no ocurre 10 mismo con los milita· 
res. Expulsados de sus paises o alejados de sus cor
poraciones por motivos polllicos, muchos oficiales 
se incorporaron a nuestro equipo. El capit'n Altair 
Campos, clfijado por el embajador alem'n CUln

do sufría en Rlo de Janeiro los rigores de la circe! 
y la tortura, fue nuestro primer director en Lisboa. 
Su susllluto fue el teniente-coronel Artur Baptista, 
ex Jefe del Estado Mayor del COPCON (Comando 
Operacional del Continente), cuando su coman
dante era el entonces general Otelo Saraiva de Car
valho. Artur Baptista fue sometido a proceso por 
su fidelidad al 2S de Abril. B trajo I la revista a un 
grupo de destacados intelectuales uniformados, en
tre los cuales e! teniente coronel Carlos FabiAo, ex
jefe del Estado Mayor del Ejército portligués, que 
actualmente coordina en lisboa el equipo de inv~ 
tigadores de la Gula del Tercer Mundo. 

En México, sede de la edición hispanoamerica
na, ti editor es el capit'n de la fuerza aérea uro
¡uaya Ger6nimo Cardozo quien tuvo que exiliarse 
por oponerse con otros compafteros a la dictadura 
militar en su pals. 

la lista de exiliados de la revista es ¡rande e 
ilustre y procede de muchos países,. empezan.do 
por su direcci6n central que, en determinado mo
mento era inle¡rada tOlalmente por periodistas 
que no podían vivir y trabajar en su propia patria. 

¿Pero <:bmo nació la revista que completa ahora 
su primer deoeni01 

Sueño en noches de angustia 

Tengo siempre presente en la memoria un mapa 
colgado en la pared en mi apartamento de la calle 
lÁZaro Gadea, en Montevideo. Era ¡rande y deta
Uado y me lo habla regalado una amiga norteame
ricana partidaria de la paz. En aquellas intermina
bles noches de frlo y nostalgil me pasaba horas 
observando aquel mapa, tratando de descifrar en 
sus Uneas y en sus contornos las realidades de 11 
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época en que vivíamos. Habia algo r6cil de descu
brir· la mitad del mundo ya no era capitalista y si 
analiz6bamos la situación política de muchos pai
ses, podíamos comprobar que la mitad de la otra 
mitad esllba en lucha por nuevos caminos. 

Me pregunt6 muchas veces si un esfuerzo bien 
orientado lograrla movilizar voluntades y apoyos 
para un proyecto que respondiese a la lucha de los 
periodistas por una informaci6n seria e indepen
diente. 

En aquel distante y crítico año de 1913, los 
acontecimientos en Uruguay se agravaban ripida
mente. Después de derrotar a la guerrilla urbana, el 
gobierno creaba las condiciones psicol6gicas, poU
licas y loglsticas para un golpe de estado y una re
presi6n generalizada a la oposici6n legaL Desde mi 
puesto de editor del diario del Frente Amplio 
"Ahora", - que compartía con otros grandes cole
gas-, acompañaba de cerca la doble batalla: la que 
libraban militares y tupamaros y la de la inform. 
ción. 

El Movimiento de Paises No Alineados me pare
ela una esperanza de apertura inlemaclonaJ en fa
vor de las naciones pobres y miUJinadlS. En se
liembre de aquel año se realizaria en ArgelIa IV 
Conferencia del Movimiento. Seria. pues, un mo
mento adecuado para encontrarme con otros pe
riodistas y discutir con ellos aquel proyecto que se 
me tornaba obsesÍ\"O. La direcci6n del diario, casi 
toda vinculada al Partido Demócrata Oistiano 
(uno de los inte¡rantes del Frente Amplio) recibi6 
favorablemente mi propuesta de cubrir [a confe
rencia. Sería incluso una forma de salir del cerco 
represivo que tarde o temprano terminaría por 
atraparme. 

'La Conferencia de Ar¡el fue un momento deci
sivo del Movimiento de [os No Alineados, reunien
do mlis de cien reyes, jefes de Estado y primeros 
ministros, con los cuales mis de 1.400 periodistas 
convivieron durante una semana. Paulo Cannabr. 
va Filho, actual represenlante de la revista en San 
Pablo, y yo compartíamos no solo las tareas de la 
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conferencia sino el hospedaje fraterno de Mi¡uel 
Arraes l Aco ntecimientos importantes estaban ocu· 
rriendo en los hermosos salones moriscos del Pila· 
cío de las Naciones. Pocos días despu&s, los árabes 
cruuban el canal de Suez imponit:ndo a Israel la 
primera derrota militar. 

Era un secreto a \'Oces que. despues de la Confe
rencia, una caravana de penonalidades # dirigirla 
hacia Guinea «(on&ltry) y de allí asist irl. a la procl .. 
maci6n de la independencia de la vecina Guinea· 
Bissau en las selvas de Medina del Bol!. territorio 
ya liberado por la guerrilla del PAIGC. las noticias 
de Chile eran Iraumiticas. El cancUler de Salvador 
Allende, Oodomiro Alme)'da, se reunla varias \'e

ces por dia con los periodistas latmoamcrlcanos 
dindonos noticias de la tragedia que se abatla so
bre el pais con el golpe de Augusto Pinochet. 

La Conferencia cobraba asl importancia mayor 
además de la que ya te nia por ser el foro de una 
discusi6n seria y responsable sobre los problemas 
del Tercer Mundo. 

Pero cuando pasl! por Europa a cammo del Rio 
de \a Plata, lo único que se leia en la Ihornada gran 
prensa eran banalidades sobre aspectos periUricoS 
de aquella asamblea planetaria. Salí no solo decep-

I D~enle potith:o brasileño, e!J[.gobemador del elU' 
do de Pemmnbuco, exiliado en Aradia duranle mudtol 
año.., lIcullIlmente diputlldo flll1enJ. 

Cómo se hacen los Cuadernos 

O El becho de editar una reYiSla especialiuda 
en asuntos del Tercer Mundo implica en si 

mismo un desafio a la tendencia predomWlaDtt 
en la llamada Irln prensa, de dar todo el destl' 
que a los intereJtS de las ¡randes metrópolis occi· 
dentales. Busca, fuentes direew de información 
en Afrlca, Amtrlca latina Y Asia es una tarea 
mis ardua aúa úile una pel'm&nente "killn crí· 
tic. de lo que DOS es proporcionado diariamente 
por la 1Idlo, 11 tdn'isibn, diarios y revista .. y un 
esfueno por romper la barrera de 10. colloa o In· 
eluJO de la iaexistencia de canaleJ fh:icoI para 
lIejat donde kJs bechOl ocurren Y descubrir su 
contexto real 

Estu dificultades están prelentes en todo m~ 
mento en la ruma de trabljo en nuestra ted.e
dbo central en R lo de lmcito. El becho de que 
nuestra !!edc esté ubicada en un paú dd Tercer 
Mundo ya nos crea una situación dificil del pun
to de dlla material. En Londres, Nuen YOrk, p.. ' 
dI o F,.nkfurt tendtfamos mayor ICcetO a un 
IrIlJ nCamero de infonnaciones que circulan en 
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t.n lOS o la plO:umol lll Ulunlo de 101 pal,.;)'" 
en Guinea Biluu ( rolo arriba) JUlllía en la Conrcreneil 

de Arad dc 1973 11 Idea de rundar una revista 
dedicada 11 loJ problema lid Tercer Mundo 

cionado sino tlmbil!n con la rtrme convicci6n c.e 
que tendrlamos que agotar las posibilidades pita 
hacer al&o concreto contra aquel monopolio de la 
noticia, ejercido por el sistema trasnacional de la 
informaci6n. 

esu capitales. Exirten 1m ¡randes diarios. rev" 
tu y emilor. que disponen de corresponales en 
.. rios puntol del mundo. Pero eSl racilidad ap" 
rente tiene, sin embuto , un lI,ave inconvcniente. 
Son publicaciones y paiodistas innuldos por una 
,.ilibn metropolitana y que tienden I cnCltar las 
noticias del Tercer Mundo principalmente en 
función de sus intereses y no de la realidad de las 
naclonu de Arria, Asia y América Latina. Reali
dades que en su mayorla 80n ignoradas por los 
arandes diado. occidentales. 

Por 10 tanto, el hecho de que ten¡amo. la re
dacción central Instalada en un pab del Tercer 
Mundo funciona como una especie de an"do
to contra el bombardeo masivo de informaciones 
dlrilldaa al Primer Mundo, NuaJtras oficinas en 
Lisboa y Médco y las representaciones en Bue
no. Aires, Luanda y Maputo, contribuyen a amo 
pliar el contacto oon realldlldes distintas, ya que 
en eJO' lupres nuestros colaboradores están oon
cientesde la necesidad de no dejar8e influir por la 
información de la. Ifandes cadenas de diarios y 
emiloras de TV, Se IUman a este esquema los de
mis corresponsales y oolaborMlores - mb de 30-
con lo. cuales mantenemos contacto. 
a u .... b de todo. 101 medio. de 



Ya éramos tres 

El Uruguay estabaudiendo y mi regreso a Mon
tevideo fue desaCOn5eJ8do por los compafteros. En 
Buenos Aires, hacia donde me dirigí. el único dia
rio abierto a los temas del Tercer Mundo era 
"Noticias", vinculado a los sectores de vanguardia 
del peronismo. Pasamos a colaborar en él invitados 
por su editor internacional, Pablo Piacentini. 

En aquel diario, expuesto a riesgos cotidianos, 

dude el U/u: y el teléfono , huta cartas y no 
POCU "'ece. a tr ... és de mmlljea trumilido. por 
l'iri,lantcs. Nucstra repre5entación en Rom .. diri
Ilda por Pablo Piaccntinl, uno de IIUestroS edito
rea y fundadores. coordina la cobertura de Asia y 
Medio Oriente. La represenlacl6n en Lisboa le 

' encaraa de loa contactos con Africa, mientras la 
de México le ocupa de América Central y el 
Canbe. 

Recibimos cerca de 200 publicacior.m edita
di, en paises dd Tercer Mundo, que IOn reee¡i
dlS por nuutru IUcursales o enyiadu directa
mente a la redacción central Dicho material es 
lIIali%ado por los editores especlficos y pollerior· 
mente clasific.do por nucstro departamento de 
investigación y archivo. Se suma a nuestras fuen
tes la Información diaria de la .. encia ln u r fffzs 
Sl!r vicl! (lPS) con la cualtubajamos en estrecha 
colaboración (ver recuadro anexo), asl como 108 
boletines enviados directamente a nuestra red de 
ttlex por las agencias nacionales de palJtl como 
Anlola, Mozambique, Taminia. Mbico, Panami 

Bnli"ia. 
Mensualmente realizamos una reuni6 n de ev. 

luación y discusiÓn de la paum del núma-o si
IU'ente. Lu decisiones adoptada. IOn eomunk. 
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Pablo Piaoentin i ( i:r.q.l y 
Altl ir Campol (del ) en el 
lanzam iento de 11 edición 
portuguesa de 1.lul l 1981 

encontr6 companeros que estaban bajo la mira del 
terrorismo . Varios de ellos, como el senador u ru
guayo exiliado lel mar Michelini y los escrilores ar
gC1\ t inos Rodolfo Walsh y Paco Uro ndo pagarian 
con la vida, como miles de otros patriotas en am
bos lados del Río de la Plata, su resistencia al des
potismo, De otros, como Luis Guagruni, colabora
dor de cuadernos desde sus pri meros números, Ja
mis se tuvo noticia e integra la larga lis ta de desa· 
parecidos. 

das ",la uli!x, carta. telHono o .. lija postal a 1 .. 
rueunalCII y corresponsalías. Como 8Omos una re
vilta mensual tenemol que trabljar con mucha 
anticipación. No solo $e rrata de publicar antes lo 
que lo. dem'" pubHearin despub. !ioo que debe
mos compensar nuestras carenci., para mantener 
comunicad6n instant'nea y frecuente con los co
laboradorea o eorretpoDSlIes. Por la dificu1tadCII 
de eomunicadón lOmo. obU,ados a planear re
portajes de lipa o la publicación de documentos 
huta con cuatro mcsesde Intdaci6n. 

La llCjada del material IOUcitado ea liempre 
UOl incóanita. Los elevados eostos de trumilión 
yla Ida hacen que el uso de ese sistema quede 
renrinaido I lo. mensajes breves. Los reportajes 
Heaan, ul, por los medios uds diverlOs y no po
cu yeces recorren caminos nada ortOOo][OI en tá
minOI periodlsticoa. Muchos de dios pasan por 
.. riu manos Intcs de llealr a la redacción, y al· 
aunos se pierden en el laberbuo de la comunn 
ción alternativa. El material enYÍldo por los ea
rresponsalm y colaboradores lleaa en los mis "'. 
riados idlomlS y en los mb distinto. estiloa re
dacciol1lles. 

Se trucia entonces un complejo y a veces casi 
infernal proCC8Q de transformacibn de or.ina1es 
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El gobierno de lsabelitl Per6n se habla entrega' 
do a la derecha. Desaparecería n, con la muerte de 
Per6n, los ultimos v~tigios de la libertad precaril· 
mente conquiStada en su gobierno. 

Discutíamos frecuentemente con Placenlini las 
carencias de una información alternativa. " Mira 
-me decia- tus Irt icuk>s sobre laluena de tibera· 
ción en All8ola, Mozambique y Guinea·8issau son 
los primeros que, con la visi6n de los propios pue
b los en armas, se publican en Arlenlina. Sin em
barxo, Xln acontecimientos que merecen una info r· 
mación que las agencias trasoacionales nielan o 
deforman" 

Pronto llegamos ala conclusi6n que atimentiba· 
mos un proyecto común el de editar una revista 
dedicada a temas de los pai5'es emerxentcs. No te
n lamos dinero )' las perspectivas de publicidad 
eran escasas_ En Am&ica Latina las dictadurl5 
a\'anllban )- los partidos de ilquierda estaban abo
cados a sus propias luchas l· ni siquiera nos escu· 
chaban. Los 'rabes, como siempre peleand.) entre 
si, los africanos absorbidos por sus guerras de li
beraci6n. En fin, un contexto ¡eneral deSllentador_ 

Nada de ello nos alej6 de lo que pareda ser un 
camino hacia la ulopia. dificil pero fascinante. Va 
franlos ues_ Piacentiru. mi compañera, la uruguaya 
Beauu Bisslo y yo. ¿Pero qui~n se at re\·eria a edi
tar una revista con las características de Tercer 
Mundo" 

Guillermo UnJO. prrtidenle de .. FDR, de FJ 
Salvador en rued.ade prma oon el equipo de cuadernol 

ekritos en estilos y lenaua. diferentes, en UD tex
to búico que responda a UD padrón redaccional 
adeculldo. 

Ello &lanilica que debe tcaer objetividad, . In
tea. y facilidad de lectun. para un público que 
varIa, de profC30ret universitarios a campesinos. 

La redaccí60 central de Rlo de Janeiro proee-
• IlÍmuhine.amente orijioales en español, portu-
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La valuntaoa fue Julia Constenla, quien 00 110011. 
su editorial "La LInea" a disposición del proyecto, 

Los ~nenUgos invisibles 

El lanzamie nto dI.'. la revista en setiembre de , 
1974 rue un momento inolvidable. Pablo reuni6 
¡ente importante de la politica, la dip lomaCia, 101 
sindicatos, el periodis mo, pero el hecho pasó desa· 
percebido en la mayorla de los diarios. 

En aquellos días tu rbulentos y tensos, la Argen· 
tina era una devoradora de libros y re ... istas, Absor
bla nuevos conocimientos con la avide7 de quien 
est' en lucha contra el tiempo perd ido. Nuestra ro
vista cayb en terreno fhtil y su bito fue asegur. 
do d~de el primer nÍlmero. 

Pero ese bito era nuestro veneno. Cada nueva 
edición lbamos ampliJI ndo el tlmpo dI.'. ",,,,,., 
enemigos, in ... ls.ibles pero implacables, que nos 
gilaban desde las sombras. las publicaciones pro
gresistas, fuescn catblicas o marxistas, nacionalis
tas o simplemente literarias, eran pelseguidas y re
primidas. En ... arias ciudades y barrios de Buenos 
AlJes ya se encend ían las hogueras de la represi6n 
a las ideas. 

Piace.ntini estaba en la mira por nada menos que 
ues "pecado!" asesor del gobie rno progresista del 
presiden te Héclor C'mpora, editor internacional 
de "Noticias" y uno de los directores de Tercer 

,pe. de Brasil y portu¡uéa de Portop! (ademu 
del ina15 de la ,uia), -oblieando al equipo de 
composicí6n a un ... erdadero "lavado de cerebro" 
para lmpedl:r confusiones entre trel tutOI cuY" 
emejanz.u complican mú de io que ayudan 1 

quicnea uabajan en dios. 
La diaaramad6n ea hecha en blle de la edJ. 

ci60 b,asllefta, que lÍn"e de modelo a la eapai\oll 
y portU¡:UeII. Pero exilten adaptac.ioMl necell\' 
riaa en función de espacios de publicidad dUeren
tel, incluao porque diflcilrnente todOI k>. texto. 
IOn del miJmo tamaño en las tru VeraioMs. 

Loa fotolito. de las ediciones de Usboa Y M~ 
xico 80n errr.dos dude Rlo por amn. La dis
tribuci6n de la revista enfrenta en numfl"olOS 
pallea ctificultadea casi tan ,randea como las dr 
10 daboncibn, que retJUln su citculacibo. Por 
no hablar de palsea como Sudlfrlca, Guatemala, 
El Salvador. alile, Uruluay, e lIra~1 
donde cuadernos 1010 mtra 
Pero 101 caminos sinuoso. que la revista tiene qur 
recorrer para lleaar a aus lectores no disminuyen 
d interés que ella despM:r1a . E. una de 111 
publIcaciones cuyol números alr_dol 
tan IOUcitados como Jos mó recientes. (0"" "1 
OJJltfho) 



Mundo. Ocurrla lo mismo conmigo: por mi condi
ci6n de exiliado la represi6n estaba atrés mio, Un 
policía me había advertido: "Usted sabe que no es 
muy querido en su patria" ¿En mI patria o por el 
gobierno dictatorial de mi pafs? 

El hecho es que en la nueva realidad argentina, 
las ideas de la reyiSta eran consIderadas subversivu 
por el poder dominante y tendríamos que atener. 
nos a 115 consecuenciu. 

Poco después dellanllmiento del primer n{¡me
ro de Tercer Mundo la Alianza Anticomunista Ar. 
gentina (Triple A) divulg6 uno de sus siniestros co
municados, dando un plazo de 24 horas para que 
un arupo de profesionales abandonase el pais. Pa

Piacenlini estaba en la lista. MlIs larde modifi
la praxis: el comunicado era expedida dcr 

puts que mataban. 
Piacentini se refugiO en LimL NosotTOS nos 

quedamos por un tiempo mis - Julia, Beatriz, 
otros campaneros de la administraci6n, entre los 
cuales la incansable Elisa Randa y yo- tratando de 
asegurar la circulaci6n de la revislll, cuyas tiradas 
ya andaban por los 16 mil ejemplares. 

"Adiós pampa mio" 

No habfa duda que en aquel momenlo me toc&
rlaa mI. Un diplom6tico amigo me hizo una adyer· 
tencia dram6tica, en un encuentro urgente, realiz&
do tarde en la noche en un bar de la calle Corrien· 
tes, nos comunicO que se habla enterado que mi 

~:~;~~:~~rIlUl1lba en una liSia ue exiliados latinoa
W amenazados de muerte -y realmente 

murieron varios compañeros-, desalentos o incré
dulos ante las advertencias que recibieron de ese 
amigo en aquellos dia$. 
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El presidente Vebaoo 
·AIYl.rado, raUecido en 1977. 
lliempre eJluyo muy cercano 
.1 proyecto de la rcvdLl. 
Enero del 78: lur¡e b 
edición potlUll)CSll 
de cu.dernol 

Evaluamos bien qut pasos du. Viylamos enton
ces en el b3rrio de OIacarita, en un pequeño apar
tamento atris del cementerio, un tropiezo de mal 
agüero y desagradable de todas las madrugadas en 
nuestro trayecto a pie enUe el metro y la casa. 
Aquella misma noche dejamos OIacarita acampan
do en distintos hoteles. Como la polic!a tiene la 
n6mina diaria de los hubpedes, no había duda de 
que nos agarrarfa cuando quisiera. ¿Pero hacia 
donde ir? 

Fue en el Hotel Aorida en la calle del mismo 
nombre, en el centro de Buenos Aires, nuestro en
cuentro incómodo. Nos despertaron a las tres y 
media de la madrugada oon ametraUadoras en el 
pecho, oon el ultimátum para que abandonásemos 
el pars en seis horas. "V6yanse del pais. Y eso es 
una concesi6n. No queremos 110 con esos brasile
ños", grit6 el jefe del bando. 

El viaje a Perú fue rodeado de pormenores eX1-
tantes. El embajador que nos habia acogido en la 
sede de la representaci6n diplomática al amanecer, 
por órdenes directas del presidente Veluco Alvara
do, nos otorgó una especie de salvoconducto, con 
el pintoresco número 00 l. Un consejero de la em
bajada nos llev6 hasta el avión. Supe más tlrde que 
le había "mojado la mano" a 105 policlas que que
dan crear problemas en el mamen 10 del embar
que. La corrupci6n, inseparable de las dictaduras. 
puede ser a veces un pasaporte hacia JI vidl. 

La Argentina, la "pampa mia", había quedado 
atrás, pero el sueño de aquellas noches de Monte
video no se desyaneci6. 

El "intermezzo" incaico 

No fue posible editar la revista en Perú. En una 
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audiencia en el palacio p residencial Tupac Amaro , 
el general Velasco nos dijo concreta mente· " Me 
gusta la revista y estoy dispuesto a ayudar a su pu
blicació n, pero fuera de Peru ... He vis to que los 
principales 'clientes' de ustedes, los regímenes del 
Brasil , Bolivia y Qlile son vecinos nuestros y no 
quiero co mplicaciones con csa gente", dijo del pre
sidente peruano. 

Instalamos la redacci6n en el exilio en el barrio 
de Barranco, y de aUl. a travh de portadores cada 
vez mis escasos y menos seguros, alimentabimos a 
la edil orial en Buenos Aires. Constenla continuaba, 
no sin OO&os. publicando y distribuyendo la revis... 

Pan no perder el impulso, lanumos en Peril las 

Nunca tantos 
le escribieron a Claudia 

O Tendremos que rCSlCrur en em edición UI"I8 
p .... a ellten a la rúbriCl "lnterClmbio" 

(que pasa a intearu nuenmente a put" de este 
nUmero la lección Carto) recolRndo nombres y 
direccioneJ que le amontonaban en un cljón de 
nuestra redacción central por (alta de CSJMcio en 
edlc:ioneJ anteriores. 

Desde que inidamos esa columna. nunca cesó 
de aumenbr d número de lectores que recurren 
a cuadernos pua corresponderse e intercambiar 
entre dios teUo •• libros, mCormtcionCl de Iu rea
lidad~ de IIlS pallCS o midu inc1u.tO contacto de 
aroinad por encima de ÚOnltf111. contk¡entes y 
océanos. 

Hasla la pruente edici6n que dala la prima:a 
dkad. del proyecto cuadernos del tercer mundo. 
R imprimieron en "IDterClmbio" nombrea: y dj. 
reccionea de 523 lectores. La mitad de ellollOn 
anaoleños (262) y 190 brasileños. También hay 
mozambicaDOI (38). portulllt.SeS (19). luince .... 
scs, mexiClno! y de otrOI palses donde 8t di. 
tribuyen nuestras tres ediciones. Ya hemos publi
cado indUJO cartu procedentes de paises donde. 
aunque cuadernos no circule., encuentra lectoru 
de una u olra forma: URSS. ROA, EUA, Chile, 
Unlluay elC. 

DUr1lnle mucho liempo rue motivo de curio
Ádad de nuestra redacción saber lo que repreaen
taba pua un lector el nÍlmero de cartas recibidas, 
publicar su nombre en nuestra revista. Nos mtri
laba el verdadero impacto del "Intercambio" . 

La oportunidad musió el .ño pasado en Uf. 
boa. a las tres de la madrugada, en el ejetreo del 
"cRrre" de La edición portu¡utll. No. (.ltaban 
media docena de P.inu pua armar y estaba casi 
lista. Los problemu que suTllan UUl los hablrua-
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bases de la Gula del Tercer Mundo, cuyo ","hn;,."" 
to merece un registro. Estaba ma rcada en Lima 
reunión de cancUleres de los paises no .H,,,,'. 
Tanto el presidente Velasco como el canciller 
la Flor se preocupablln con la desmfor mación 
pueblo con respecto a lo que aquello . 
Nos citaron a la canciller!a para 
ciéramos algo que ayudase a entcndcr la 
cia del Movimiento. Duran te dos meses 
en el "Ex preso" dc Lima fichas de 
alineados, despeTlando el in terés del ';i;bí."~ 
tarde fuimos sorprendidOS con una o~;;,~',,~;~'~:1 
de las fi chas en un libro muy disputado en 
Aires . 

Roberto Remo Bissio " padre" de la gula, 

les, ni.n¡uno de eUos de dlflcíllOlución: auatitu· 
ción de una (oto. recorupona: un pedaro de tex· 
to, cone¡ir un enor tlpolri(ico de leyenda etc. 

Entret.nto , al p.inar l. sección .. Cartas" 
(altaban cuatro Uneas de texto que IOn 
citntes pua un re.lUmC!lt de carta pero demaliado 
pua quedar en blanco. 

En ew momento, JOR Santa-Birbarl, nUeltro 
encu¡ado de la lecciÓn Irte se acordó que su 
ja aaudia, Joven lectora de cuadernos le babia 
pedido unu scmana. antes que incluyese. tu di
rección en el inttfClmblo de correspondencil. Se 
compuso el nombre de Claudll, se llenaron lu 
cuatro líneas, se cerro la edición y nos olYidamOI 
de ese. detalle. 

La sorpreSl ocurrió un mes después cuando 
empuuon a IlCiar a casa de CaucHa y lOR Sa .... 
ta·BUbara CIJ1U de Anaola, Brasil y Mozambi· 
que; d promedio era de diez por dla. 001 meses 
despuéa a.udia ya habla rc.cibido mis de tres 
centenas de propuesta. de correspondencia Y. 
sumerllid. entre las cutas, luch.ba por encontru 
un método lelectivo que le permitiese responder 
lu que consideraba m" Interesantes. 

Habfa en su (avor l. condicl6n femenina-ca
si todos 101 nombres de "lntercambio" 100 de 
IeXO mlSCulino- y por lo tanto el cuo de Clau· 
dÍl no ti de iQI mú corrientes. Pero nos permi
tió tener por lo meno. UI"I8 noción apro:dmlClI 
de la circuladbn de correspondencia promovida 
por la publicadbn de una dirección en cuadernos 
del tercer mundo. 

Y proponemosentonca. nuestroalectores que 
todOI aquellot que ya .jeron su nombre pubUca
do en la sección "Intercambio" vuelvan a escribir 
contindon08 101 resultados y experltnciaslollf. 
dos con esa iniciltiva. Los números que recollere
mos /ler'n publicadol porterionnente y le re¡li
Cnrin los caso. mh Interesantes. (Cbrlos Pinto 
Sa'llos ). 



Canoura, Gregario Selser, Horacio Vcrbitsky y 
. Seade., hablan reunido al grupo, amplian

la actividad redaccional. 
Pero '11 no era posible mantener aquel esquema 
trabajo. En Buenos Aires la editorial "La li· 
I estaba bloqueada y baJo estricta vigiJancia. 

11I :~~,~~; diareros valientes que vcnd¡an la revista 
I~ amen.z.as de que si continuaban los vola-

por 105 aires con kiosko y todo. 
El octavo numero de Tercer Mundo, con dos 

tnlrevistas exclusivas en la lapa (del presidente de 
Moumbique. Samora Machel y del general Olelo 

'. de Carvalho, de POrtugal) fue distribuido 
"~'m. dificullad y rics¡o. El noveno ya cir· 
pricticamente en la clandestinidad. Consten

que abandonar su casa y escondf'rse en una 
1 delta del rlo Paran', de donde sali6 hacia el !"',no,. 

La revista, después de un año fuera de circula-
y no pudiendo ser editada en Perú, sigUiÓ el 

11 ,.mino de un nuevo exilio: M6xico. 
El "intermezzo incaico", como le decimos en 

. a 105 años vividos en Perú, fue un tiempo 
acumulación de fuerzas y de experiencias. Pe. 
estava viviendo entonces la mejor etapa de su 

1I ~'ol" <i6". sobre ta cual escribimos con Beatriz 
el "Modelo Peruano". 

Fue tambi6n a pan ir de Urna que se dio un 
decisivo para el ruturo de la revista. Amigos 

de liberación de Mozambique (FRELI
que hablamos eSlado junios en Arge

nos invitaron a la celebracibn de la in
If.',e'd""," que seria proclamada el 2S de junio 

El diario peruano "Crónica" nos mandó 
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hasta lisboa. Allf, a través de relaciones con ofi
ciales del 2S de Abril (fecha del derrocamiento de 
la dictadura), conseguimos plazas en el avión presi
dencial que llevaba la delegación oficiat de Portu
gal a la fiesta mozambicana. Altajr Campos, enton
ces en Lisboa, se integr6 al grupo y vivimos juntos 
aquellos d ias memorables. 

El avi6n iba repleto de gente importante. El ge
neral Vasco Gon~alves. primer ministro del históri
co V Gobierno Privisorio de la Revolución, Mario 
Soares (PS), Alvaro Cunhal (PCP), el corone! Melo 
AnlUnes y otros miembros del Consejo de la Revo
lución, el general Otelo s.raiva de Carvalho y otras 
personalidades. 

y surge ahí un imprevisto. Un colega italiano, 
Pietro Petrucci. de quien nos habiamos hecho ami
gos, nos sugirió una entrevista con Siad Barre, pre
sidente de SomaJia y de la Organizaci6n de la Uni· 
dad Africana (OU A). Si.d Barre se mostró intere
sado en conversar -era la primera vez que recibla 
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a periodistas luinoamericanos- pero estaba salien
do para el banquete oficial y de .11t irla directa· 
mente al aeropuerto. Por eso nos hizo l. siguiente 
propuesta: "Oarf: la entrevista si ustedes se incor
poran a nuestra deleg.ci6n y aceptan mi invitación 
de acompañamos. Saldremos de madrupda hacia 
Mogadiscio . No se preocupen que los devolver~ • 
Mozambtque. Y así fue. En el banquete presiden
ci.l saludamos al presidente Samor. Machel, con 
gran sorpresa de los p~iodistas que no entendían 
por qu~ estibamos integrados a l. delegación de 
Som.lia . 

Siad Barre, antes de regresar a Somalia, pasó un 
día en Madapscar y nos presentó a su presidente, 
Oidier Ratsiraka, a quien entre\·istamos. En Oar-es
Salaam, c.pital de Tanunia. donde hicimos escat. 
por algunas horas, pidió .1 prt'sidente Nyerere que 
nos recibiera. De regreso a Maputo pas.mos dos se
manas en Tanzani., escribiendo una serie de repor
tljes, incluso sobre las uiamaJu, aldeas comun.les, 
y sobre Oodoma,la nue\'l capital que los l.nzanía
nos consideran la Brasilia de AfriCL 

la mUsiC8 del idioma 

Ocurri6 ahí un episodio que marcaría el naci
miento de la edición luso-africana de la revista. 
Estando en Oar-es-Salaam sentíamos falta de noti· 
cias de Am~rica Latina. Todas las noches íbamos al 
hotel KilimlI\J'ro • leer los tele&ramas de la agen· 
cia ReuterJ. CQlgados en un pizarrón. En determi, 
nado momento. dos señores se n05 acercaron >. 
oyendo la musica del idioma nos preguntlron si 
étamos portugueses. "No, UD brasileflo y una uru· 
guaya", contestamos. 

Los dos eran Lopo do Nascimento, primer mi
rustro del lobiemo de transición de Anlola y 
Afonsa M 'Binda, secretario particular del presiden
te Agostmho Neto. Al día siguiente eramos cuatro 
de los pocos pasajeros en la ruta Oar-es-Salaam· 
Maputo- Luanda. Los demás, unos japoneses y ale
manes orientales, con sus pesados portafolios de 
vendedores, ya madrugaban junto a los mercados 
que se abrfan. Pasamos algunas semanas en Mo
zambique, principalmente en las zonas conturba
das de Cabo Delgado, donde la guerra fue mis 
dura, y en Maputo. Luego permanecimos v.rias so-
manas en Luanda antes de regresar a Lisboa. 

En aquellos días Luanda era un inf,erno. Gue
rra, exodo masivo de portugueses que hulan de los 
obuses y del miedo, escasez de alimentos, intriga y 
conspiración. Lopo, M'Binda y otros compañeros 
del MPLA, hicieron lo posible por tornar más amo
na nuestra estadra y abrieron puertas que nos per
mitieron un trabajO period(stico muy amplio. Ya 
.nos habíamos encontrado oon el presidente Agos
tinho Neto en sus peregrinaciones por las capita les 
europeas, ddendiendo el derecho de su patria a la 

28· tercer mundo 

independencia. Pero fue en Luanda 
de entrevistas y contactos en momentos:d;:,;;,~~1 
pudimos conocer mejor al ideólogo de la 
ción africana, el pan IIder de la independencia 
Angola, el dirilente polllico, el jefe militar y 
compañero ejemplar que fue Agostinho Neto. 

En aquel entonces l. ,~~j~,:;~~r.~:=:~:~ contra el MPLA en (ren~tiCl.. 
goleños sentían la gravedad del 
preguntaban si era posible hacer algo, 
en Lisboa. Como .hon tambi~n en aquel ",,>m,,/.' 
to la capital portuguesa era el centro de la 
ración antiangolena. "Claro que sí. Pod",m,,, 
parar una edici6n de cuidemos dedicada a 
pendencia, que abarque otros aspectos de 
yuntura". ¿Pero con qu~ dinero? Lapo es homb'" 
que habla poco, lo que constituye cuí una 
entre los dirigentes angolenos. No nada. 

pocas horas después habia ;~~'::~:~:'~:~::~;l edición de un ¡tUpo de _milOS en 
do por el médiCO Annenlo Ferreira, 
de estudios y amilo personal del presidente 

Relre50 a Lisboa y golpeo a la puerta de 
vieja casa de la Baixa, cuya dirección me 
sido dada confidencialmente. De adentro, al 
;amesbondtano una mano amiga me entregó 
comienda. Josué Cuimartes se ocupó de"'~;'i~;~~ 

Los compai\eros hicieron un tr.bajo p 
que tuvo la mejor repercusión en Portugal y en 
excolonias portuguesas. Nacía de ese modo 
formal e imprevisto una nueva edición de 
Mundo, que hoy tiene un hila notable, con 
expresivas en Anlola, Mozambique, Cabo 
Sic Tom~ y Príncipe y Guinea-Bissau. 

En el país de los atlecas 

Al completar la larea en Africa y I'ortugal 
gresamos a Amuica Latina. Pero las cosas en 
habían cambiado. Fuimos recibidos como 
na no grala" por el rf:límen del general Me,,,'''' 
Bermúdez, que nos consideraba proximos _ 



teJtimonio de un 
campesino de Guatemala; 
"', re~l!l.a es texlO en las 
acuelas de las áreas liberldu" 

A80sllnhoNetod. Ullll entrevislll Neivl Morein (Luandl, Ietlembre de 1975) 

Por determinaci6n del presidente Luis Echevc
e intervenci6n de .migos (Gen.ro Camero 

de la Feder.ci6n Latino.mericana de Pe. iIo'."u, y Francisco JuliAo, de nuestra comuni. 
de exiliados) loaramos la visa para entrar al 
de Jos aztecas. refugio de Jos perseguidos poll. 
de todo el continc!nle. 

abocamos de inmediato a la tarea de res
la clfculaci6n de la edici6n en español 

Muñoz L.t:do, entonces mmistro de Educa. 
y despu6i embajador de México en las Nacio

Unidas, solucion6 los problemas legales (exis-

Roberto Remo en ti lan.umlento de la 
primCl1lluil (1979), en Mé.,1co 

registro del nombre Tercer Mundo que sin 
no estaba siendo utilizado). "Mire, ponga 

la palabra cuadfl'nos y ya estA". Desde en. 
fuimos rebautizados como cuadernol del 

mundo. 
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La edici6n en españollogr6 una amplia penetra. 
ci6n en América Cenlral. Caribe y lonas ch;{'QnQS 
del sur de Estados Unidos. Cuando estuve en Méxi
co recientemenle me emocion6 la in(orm.ci6n 
trasmitida por un compañero de Guatemal. "La 
revista es lectura corriente de nuestros combatien. 
tes y lexto suplementario en las escuelas de las 
áreas liberadas. Un servicio especial de nuestro co
rreo la recibe en la frontera con Mhico y la trans
porta, en las espaldas de nuestros militantes, a las 
zonas en guerra. Son casi ocho dias en peligrosa 
travesía". 

A partir de México reestructuramos la edici6n 
Portugal-Africa, hoy sólidamente implantada, y 
lanzamos la edici6n en inglb. Contamos en esa ta
rea con un equipo de reconocida capacidad, bajo la 
direcci6n de dos compañeros de primera linea el 
in8lés Cedric Belfrage, valiente editor del The 
GIIQrdia", clausurado en Estados Unidos en la era 
macartista, y Fernando Molina, un economisu y 
periodista mexicano, que maneja el inglés con ex. 
traordinaria competencia, 

Cedric vive en la ciudad de Cuemavaca desde 
que el fanatismo tom6 imposible su permanencia 
en Estados Unidos. Es un profesional notable y un 
humanista dedicado alas grandes causas de la libero 
tad y la democracia, 

la edici6n en inglés atendi6 un poco a aquel 
consejo hist6rico de Mart 1, en sus artlculos escritos 
cuando vivla en Estados Unidos; "luchar en el co
raz6n del monstruo", Al poco tiempo ya alcanzA
bam~ una venta comercial de m" de tres mil 
ejemplares en Estados Unidos y Canadá, con mis 
de mil suscnpciones en Jas universidades y centros 
de estudios norteamericanos. Por varios motivos 
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-dHicit financiero, Iransfcrencia a Brasil de la 
sede central y ottos- la edición ~n ¡nglis ha sido 
suspendida temporariamente. 

Con la experiencia adquirida en Peru, instala· 
mas en Mbico un equipo dedicado a la produc
ción e impresión de la Gula del Tercer Mundo, un 
almanaque que interpreta la hi\toria segun la visión 
de los oprimidos Y no de los opresores. La direc
ción de la ruía. como hasta hoy, estuvo a cugo del 
uruguayo Roberto Remo Bissio, un profesional del 
mis dto nivel y un trab-.jadM incansable que pro
pició el ~xito de ese proyecto complejo y delicado. 
Se publican hoy en día cuatro edic.i.ones de la lu¡a ~ 
la brasileñll, la de lengua española (en México), 111 
portuguesa tambi~n destinada al público africano 
(en Lisboa) y la de inglb, en Holanda, en una cae
dición con NOVlB, un organismo no gubernamen
tal empeñado en la lucha por el desarrollo del Ter
cer Mundo. 

Los nUe\'OS proyectos 

En M~xico y Lisboa como una extensión de 
nuestras actividades editoriales,los compañeros ~ 
menzaron a editar libros y estin teniendo éxito. 
En Mé:dco, Mt'.:uureditó, entre otros. "Rugan en· 
tre El Salvador y las Mahinas" y "Bolivia: El cuar
tduo de los cocad6lares", de Gregorio Selser. "la 
autoridad del pueblo", de Uber Seregni; "Cone
xión en Tegucigalpa" y "Pastora: Un cero en la 
historia", de Roberto Bardini. En Ponupl, nues
tra editorial, la ¡r¡continental, publicó lossiguten
tes títulos: "EI Salvador -O caminho dOI Kuerrl· 
Iheiros", d~ Carlos Gil; "Sobre a unidade no peno 
J4menro de Amllcar lAbrar" de Sergio Ribeiro; 
"A montanha ¿ algo maa que uma ¡mOlsa estepe 
lIerde". de Ornar Cabezas lacayo y esta en im
prenta un libro sobre petróleo, de Pablo Piacentini. 

Muestras de cine africano y del Tercer Mundo y 
seminarios, conferencias y reuniones en las diferen· 
tes capitales sedes fueron realizados bajo el patro· 
cinio de cuadernos dellercer mundo. 

El desafio de la información ahernativa esta ge
nerando siempre nuevos proyectos y en el momen
to trabajamos en algunos de ellos. 

la edici6n del Río de la Plata debe resurgir en 
los próximos meses con sede en Buenos Aires o 
Montevideo y bajo la dirección de Roberto Remo. 
Gerónimo Cardoro y Horacio Verbitsky. EJe es un 
compromiso de nuestro equipo. No fueron los ar
gentinos ni los uruguayos quienes nos rechazaron, 
sino las dictaduras instaladas en la década del 10 
que temlan, como en los casos de otras publicacio
nes censuradas, el nujo de la información indepen
diente. 

Estamos reanudando el proyecto de 11 edici6n 
en in¡lb, ahora no solo vo1cado~hacia el Norte, 
sino también bada los paises del Tercer Mundo, 
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84/85 .• :"--;C·. 
deotnas de 
e;empbrel 

como Zimbabwe, India, Nigeria, Tanzania, Sri 
ka, Kenil, Zambia y otros, además de los 
an.be$. 

Uno de los problemas que hemos ,nlr",,,.,d~! 
la presión de los temas nacionales. Nuestra 
trata siempre de aCrecer la mejor cobertura 
grandes tem. Internacionales y naciondes., 
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comprensible que la misma no pueda abarcar, en la 
81edida deseada, los temas especiricos de cada 
plls. Es natural que los lectores reclamen. 

Ese problema puede ser solucionado con los su
I."""¡'" nacionales. El primer' ya csti circulan

es Roberto Bardín!. Se destina I Mé
A,"",,, Latina y Caribe y ha sido bien reci

en la rtgiÓn. 
El suplemento brasileño estA en marcha y espe

que pueda salir en los próximos meses. Su 
es el periodista y profesor uni\'e~ltario Ruy 
Marini, autor de varios libros sobre Brasil y 

BA" "',, latma y que leccionaba hasta hace poco 
Universidad Nacional de México (UNAM). B 

de Lisboa estudia ellanllmiento del suple
portugub y forma parte de nuestros planes 

elaboraci6n de un suplemento angoleño, de mo
I ofrecer. miles de lectores en Angola un nue-

.!:~~::~~o, de información. 
I a circular recientemente en Río de J . 

b(\jo nuestra dirección, el Jornal do Paú 
Bancas. Pese a tener una linea editorial pro

y una administraci6n independiente, el nuevo 
tomo,,,;o brasíJei'lo forma parte del proyecto de 

alternativa que se inició con cuadernos del 
mundo. 

Existen otros dos proyectos: una revista sobre 

1;,~~:"PI:,:,: •. ~borada por profesionales que se into. 
de cuadernos y una revista cultural, 

su lanzamiento marcado pan. fin 

~;:~i.,;;':;df~~~ por la soci6loga Vlnia Sambirra. H ¿Sueños7 En parte sr. Seria imposible 
esos espacios sin una fuerte base de idealis
entrega y también de utopla. 

embargo, no todo es apenas sueños. Una ¡ni
como la nuestra debe construir una sólida 

empresarill Actualmente, el nivel de organ" 
alcanudo es bueno, pero aún insuficiente. 

administraci6n trata de mejorar su enc. 

cia, la contabilidad funciona correctamente, tene
mos embriones promisorios de departamentos co
merciales, introdujimos microcomputadores, com' 
poser y lelex en nuestra rutina de trabajo y conta
mos con un grupo de compañeros en los departa. 
mentas de servicios muy integrados al esplritu del 
proyecto editorial. Todos trabajamos con un ideal 
que nos une : ninguno de nosotros piensa en usar la 
profesi6n para enriquecerse o en abandonar la 11· 
nea de austeridad que debe ser inherente a la tarea 
de dirigir empreSlls semejantes. 

Un dirigente del Frente Polisatio que acaba de 
recorrer paises de Aftica y América Latina nos vi· 
sit6 en México para pedir que conlinuisemos apo
yando su lucha. Le preguntamos por qué se dirigía 
a nosotros: "Conversé con mucha gente influyente 
de América Latina y ACrica sobre la revista", res
pondió. "Encontré una opini6n virtualmente u na
nime en su favor. Cuadernos est! rompiendo los es
quemas de las publicaciones allernativas. Sus em
presas editoriales estln bien organizadas, y, pese a 
sus recursos escasos, la revista est! tccnicamente 
muy bien presentada. Algunos sectores de la iz
quierda, con poder económico, editan publicacio
nes feas y mal presentadas para parecer pobres. U9-
tedes hacen lo contrario. El pueblo aprecia las 
cosas buenas. Por otra parte, no encontramos ma
yores reservas a la linea editorial de la revista. casi 
todos los partidos y grupos que con tactamos se 
consideran integrados a la revista, sin tener su con
trol: ustedes no son sectarios, ni dependientes de 
gobiernos, partidos o grupos y ello permite un tra
bajo más amplio y eficaz". 

Esperamos mantenemos en esa linea, consolidan
do la revista con el apoyo de los lectores de paises 
con idiomas y reglmenes pollticos tan distintos y 
as! poder seguir contribuyendo a la lucha dura, difi
cil y desigual contra los gigantescos monopolios tras
nacionales de la inCormación. (Neil'tl Moreira) e 
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Cuadernos del Tercer Mundo 
y el Nuevo Orden Informativo 
Internacional 

Encender una vela 
Una contribución práctica para el 
establecimiento de una comunicación 
horizontal entre los países en desarrollo 

Roberto Remo 

En \'ez de lamentar la oscuridad, traten de 
" encender una vel . ... Con esta rrase nos su~ 

le cortar NeivI Moreira cada vez que acudi
mos I H con quejas sobre tos problemas cotidianos 
de nuestra tarea: rallan recursos par. comprar m~ 
jOfes rotos, la imprenta no entrega las pruebas en 
el plazo que se habfa convenido, la tipografía pre
senta defectos, el re/u: internacional volvi6 • subir 
y el correo no siempre es mnti_bie .. 

Debemos entonces abocamos a buscar solucio
nes prilcI1CIS y viables para )os problemas, aunque 
tal vez no sean las ideales. Lo mejOr es enemigo de 
lo bueno, dice la sabiduría popular. . 

La actitud de "encender una vela" es la que m~ 
jor define nuestra posíci6n ante el desafio de cons
truir un Nuevo Orden Inrormativo Intemadonal. 

La propuesta del Non ni siquiera existia cuan
do el primer nómero de Tercer Mundo vio la luz 
hace diez años. La preocupación de enfrentar un 
sistema mundial de noticias controlado por un pu
ñado de trasnacionaJes. Ii. 

A nivel Jubernamental, ya en 1972 los cancille
res del Pacto Andino expresaron su preocupación 
por el hecho de que "los mayores volúmenes de m
formación internacional que circulan en nuesuos 
países son proceudos fuera de la reJión". y al año 
siguiente 80 jefes de Estado o de Gobierno del Ter
cer Mundo sostuvieron en Argel que "'01 países en 
viu de desarrollo deben emprender una acción 
conjunta en el campo de las comunicaciOnes" para 
"reorganizar kI, actuales canales de información", 
vistos como "Iepdo de un puado coklnial". 

La Conferencia de los No Alineados en Argel 
sentó las bases de la propll.l:i'ta tercermundista de 
un Nuevo Orden Econ6mico Internacional, que en 
1974 fueron incorporadas por las Naciones Unidu 
en la Carta de Derechos y Deberes Econ6micos de 
los Estados (y que, una déCAda después) continúan 
siendo letra muerta a todo~ los efectos pricticos). 
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Por Analogla fue acuñado el término "Nuevo 
Orden Informativo Internacional" para ."'01",,.1 
el conjunto de demandas tercermundistas en 
bita de la comunicaci6n masiva : nujo equilibrado 
de información entre el Norte y el Sur, restriccio
nes a la monopolización de las fuentes de informa
d6n, respeto a la identidad cultural de cada pue
blo, entre otTas. 

En el 'mbito de la UNESCO se trab6 una 
Ua dipklmitica para que estos prinCipios fueran 
conocidos. Tras largos aftas de discusiones, idas 
venidas, este organismo de las Naciones Unidu 
minó por aprobar (en Belarado, 1980) el III.mad'" 
"Informe MacBride" (asf bautizado 
dente de la comisión que lo d.bo,·. 
Sean MacBride, premio Nobel de la 

Pero la puesta en prictica de tales 
fre un boicot sistemitico por parte 
Unidos, que no solo han negado su 
todos los proyectos de la UNESCO en tal 
sino que también amenazan con retirarse de 
ganización si ésta no renuncia a su esfuerzo 
cambiar la actual esuuctura informativa t"""a';.' 
nalizada 

Paralelamente, desde hace una década se 
multiplicado las investi,¡aciones sobre el tema 

comunicación internacional en "~~~~·.~~'~~::~I 
titutos especializados de todo el 

clusiones son alarmantes: un puftado ~l~~~~~~ 
monopoliza las noticias, un puftado de 
les controla la publicidad, cada vez 
ganos independientes y mis diarios, 
ciones de radio son absorbidos 
conglomerados (networkJ), que' 
radios, TV, ducos, editoriales y otras 
afines o no, como cadenas de hoteles y 
inmobiliañas. 

Si la esencia de la democracia es la libertad 
expresión, estos pulpos son su enemigo .',m''"1 



uno, ya que reducen la multipHcidad de voces que 
pueden expresarse y la Libertad del público de es
coger entre ellas. Pero el poder de estos conglom~ 
rados es tal que no solamen te se presentan co mo 
paladines de la Libertad sino que tambilm imponen 
la imagen de que el Nuevo Orden Informativo es 
resultado de una conspiración totalitaria destinada 
a implantar la censurla nivel planetario. 

Es cierto que muchos gobiernos del Tercer 
Mundo son dic tatoriales y represivos y, por lo tan
to, sus agencias de prensa son meros difusores de ¡a 
mis burda propaganda oficialista. Condenar por 
ello al Nuevo Orden Informativo seria lo mismo 
que condenar la Declaración de Derechos del Ho¡n. 
bre porque tambitn Plnochet la suscribe. 

Del d icho al hecho 

Definido politicamente el problema y estudiado 
acadtmicamente en sus múltiples aspectos, raltaba 
pasar a la acción pri ctica. los No Alineados y oro 
ganizaciones regionales como la OUA en Africa y el 
SE LA en Amhica Latina pasaron a impulsar la 
coordinaci6n de las agencias de prensa nacionales o 
a crear nuevos organismos de prensa multinaciona
les (en el buen sentido de la palabra). 

Surgen asl el poo l de agencias noticiosas de los 
No Altneados, la agencia panafricana PANA y 
ALASEI (Agcncia Latinoamericana de Servicios 
Especiales Informativos), que luchan por disputa .... 

IPS y Cuadernos 

O Entre todu lu or¡anil.lciont8 periodfstica 
con Iu cUllea la re .. lsta cuedernos del tercer 

mundo tiene acuerd o. de mopencibn., una d e 
ellas ocupa un lualf muy especial. Se trata de la 
aaencla d e noticias Inler PreJJ $erlllce (lPS) • la 
cual esta moa vincuJ.c!os ~e nueatro sur¡¡" 
miento y m n la que cont inuamos deunoUando 
un Irabajo d e ayuda mutua. fPS rue fundada en 
1954 como una coopentiva de perJodistu del 
Tercer Mundo. stn rines de lucro. El objellvo 
principal de la nue ..... enci. era, y q ue siendo, 
dar una inrormacibn no distorcionad. de la reali
dad de los pa'sellUbdeurrollldos de Africa, Asia 
y Am&ica utina, ademú de recopilu en Europa 
y en Estado. Unido. tu info rmaciones mia nece
. riaa al Tercer Mundo. 

Hoy IPS ocupa el ICx lo lupr de las aaencias 
de noticias d el mundo, con con esponsaHu en 70 
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le un espado en las Pi&inas in ternacionales de los 
peribdicos a 115 "Cuatro Grandes" de la noticia in
ternacional: AP, UPI , AFP y Reuten. 

No obstante, por tratarse de empresas [ntergu
bernarnentales, sufren la carga de estructuras bu
rocriticas complejas y mecanismos lentos de con
sulta y toma de decisiones. 

Así como la Carta de Derechos y Deberes Eco
n6micos autoriza a un Estado a nacionalizar sus re
curws naturales, pero no lo obliga a hacerlo (ello 
dependerll, obviamente, de su pollt ica inte rna, de 
la habilidad , capacidad y poder de sus fuenas p~ 
gresistas), una nueva estructura de la información 
se construye diariamente a partir de las múltiples 
iniciativas periOdisticas que se oponen a la mono
polización y el control trasnacional de los medios 
de comunicación y que, a falta de mejor nombre, 
se suele designar gentricamente como " aJternati-
vas", 

Es allf donde cuadernos del tercer mundo en
ciende su vela, como organización de periodistas 
especializados, independiente de gobiernos y parti
dos y no motivada por fines de lucro. 

Una revista que apoya y se apoya en todos quie
nes comparten sus principios generales (amplios 
para unir, pero precisos para deslindar un perfil 
propio , como cualquier lector atento advierte) re
sult6 ser un Instrumento idóneo para la comunica
ción internacional. Informamos a los africanos so
bte América Latina. a los latinoamericanos sobre 
Africa, a unos y otros sobre sus propias rtglones y 

paíaes y servicios en nueve idlomu, eDue ello. in
alés, español. portuJUbI y inlbe. Tiene mntnloa 
mn 40 qencias nacionales y acuerdo. con or¡:. 
nlsmos de Iaa Nadonea Unidas., UNESCO y F AO. 
La red de m muniacionea Ulilil.l salélites artifi
ciales y un moderno computador en al Jede ceno 
tral, en Roma. Varios corresponales de la lPS co
laboran reauJarmente con Ctlademos, que tam
bit n ocasionalmente utj]ju la red de comuNa
cioues de la .. encla pua mantener contacto con 
sus propios corresponsales y colabor.c!ores. 

Ademú del noticiario normal, los servicicu de 
IPS incluyen boletmes especia les IObre qrlcultu+ 
TI, miner-Ia, fk'llozas, l«nolo¡:la, industria y cul
tura. La aran mayorra de los miembros del equi
po de IPS son periodistaa del Tercer Mundo, 
cuyo objetiYo principal es dar una visió n de la 
realidad africana, uiJ.!ica y latinoamericaDl sin 
1.., distorcionea oa.tumes de la prensa anaolo
sajona , o la Injerencia de in tereses económicos 
de las empresas trasolcionales. Ella inlcar .. con 
cuadernos, el esfuerzo en busca de un NUCTO Or
den Imorm.liYo Internacional . 
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nos prepafll mos para, resucitando la edici6n en in
glés, lograr una cobertura realmente planetaria. 

Va suman mis de cuatro millones los ejempl. 
res de revistas, gulas y libros que hemos vendido 
en cinco continentes. La circulaci6n mensual su· 
pera los cien mil ejemplares. El impacto, amplia
do por las reproducclon~s (autorizadas o no) en 
decenas de puiOdicos locales, es imposible de 
cuantificu. 

Hemos visto reproducciones de artlculos de la 
re"ista en peri6dicos de la India y de Hondu rlll, de 
Mozambique y de los Estados Unidos. Salvo cuos 
extremos Oa Gu ta dd Tercer Mundo llegó a ser 
"pirateada" casi Integralmente sin autorizaclOn y 
sin indicación de la fuente), alentamos ese inter
cambio. 1.1 IOgica de la prensa alternativa no es la 
de eliminar competidores, sino la de alentar todas 
las iniciativas afines, que a corto o largo plazo teT
minarán apoyindose mutuamente. 

AsI, por ejemplo, las estructuras de distribuci6n 
que trab~osamente tuvimos que montar en Méxi
co, Africa o Brasil ya estAn al servicio de otras pu
blicaciones. El intercambio de articulos, listas de 
suscriptores, fuentes bibliogrHicu o datos sobre ¡a 
forma mis eficaz de promover una publicaci6n con 

SUlCTlbase 

Inglés O 
Español O 

un m(nimo de inversi6n va tejiendo paulatina men
te una red de solidaridad entre publicaciones afines 
en su vocaci6n renovadora y contestataria, aunque 4 
tan dispares en su forma como el boletln mimeo
granado de una barriada de Urna o el "joumal" 
acad6mico de una organizaci6n de universitarios 
norteamericanos comprometidos. Una network in
formal que aun debe reflexionar mucho sobre cuA, 
les mecanismos institucionales podrfan dinamizarla 
sin conaelar en un cor56 dgido el dinamismo que 
le da $U fuerza y raz6n de ser. 

Una mirada retrospectiva 11 la distancia que se
para los primeros cuaderno. pergeftados por un 
grupo de exiliados y montados sobre una mesa de 
cocina. nuestra actual estructura con fe/U y mi
crocomputadores puede inducir a un ufanismo 
vano. Una comparacibn con el poder de los gigan
tes trasnacionales de la comunicacibn, con sus 
mensajes alienantes tele-impresos simult!neamente 
vfa rayos lasee en las capitales de cinco continentes 
podrra decepcionar al mAs animado antes de em
prender el primer paso. 

Entre ambos extremos, el d6cimo aniversario 
nos sirve para registrar que la vela continÍla encen· 
dida. e 

Suscrlpct6n Semestral 
Estodos UnIdos 
Coribe 
PonornO 
Sur Amhico 
MeKlCO 

} uss 12.00 

Centro Amerll::o~======~U~SS9.60 Euro pa, ConadO 19.20 
Resto del Mundo 24.00 
Nlcorogua CS72.00 

Organo de difusión al exterior del Frente Sandinista de libel1lcí6n Nacional · FSLN 

Nombr.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Dirección CEP: 
B.rrio Ciudad 
Estado Paíl 

Vale postal 
Cheque NO.= = =-=-;-;--.,.-_---,_ -:-_____ • nombrenel diario BarriClua 
Direcci6n: BARRICADA InterlllCiollllll 

Apdo. No. 576 · Managua 
Nica,.. 
Tflax: 1706 BARR Tal. : 748:65 
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Testimonios 
de una década clave 
Sumergiéndose en los más importantes 
acontecimientos de los últimos diez años, 
el equipo de cuadernos del tercer mundo 
transformó el periodismo en una trinchera 
de la información independiente 
Beolnz Brmo 

D ¡ez años de trabajo profesional dedicado a 
un periodismo independiente pero no neu
tral, colocan el equipo de cu~ernos del 

ttrcer mundo en una posición priviltgiada dentro 
de 1I profesión - la que permite escribir en una pu
bticación sin fmes de lucro y volcada a Jos inlere
ses de Jos pueblos oprimidos. Y t.so no es poco de
cir en un mundo en que la información se ha con. 
vertido en una mercaderil, los medios de comu
nicación en instrumentos de dominación y la pro
fesi6n en muchos casos, en el trampolln para el 
mlUs yelluCTO . 

Pero no solo por eso nuestro equipo es privile
pdo. El esfuerzo denodado - y hasta obsecado

saUr adelanle en la meta que nos habíamos 
de crear un instrumento pita informar 

el Tercer Mundo - el gran olvidado de los 
11 '''-''.' masivos de oomunicaci6n- a partir del an'

de sus realidades hacen sus propios diri· 
sus pueblos, sus intelectuales, nos permiti6 

l• ~~:~; '~::::r,;:dl:;"::'~',:t:amente en los hecho! polltlcos 
de la década, Nos sumergimos 

nos confundimos con sus protagonistas, 
riesgos de l momento y, modestamente 

con la mayor fidelidad posible, 
los propios hechos mAs que interpreta
un profundo respeto a la capacidad in-

de cada uno de nuestros lectores nos lleva 
a la convicci6n de que - disponiendo de inform. 
eión_ ellos serÁn capaces de sacar sus propias con-

I p,..,.t,~ en decenas de países 

Distribuidos en varios continentes, con el co-

l!riod;,d~,;~nOminadOr de entender el ejercicio del pe
como un servicio a la comunidad, inlima

bgado a sus aspiraciones e intereses, los 
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D.niel Wtksmln y Quiroga Santa Cruz (i.l:q. y der. 
respectivlJTlCflte, en loJ cireu}o.) en ell.nzlmientO de 

cuMi.no. d.¡ t.o. mul1do en 1I ciudad 
de Mixioo, en 19n 

miembros del equipo de cuadernos cubnmor a lo 
largo de estos diez años hechos tan trascendentes 
de la década como la guerra de Iiberaci6n y la inde
pendencia de Angola, Mozambique, Cabo Verde, 
Santo Tomé y Príncipe, Guinea-Bissau, la derrotl 
de Somoza en Nicaragua, la lucha del pueblo sal
vadoreño, la brava resistencia del pueblo paname
ño, liderado por el general Ornar TorriJos, a la ocu
pación norteamericana en el Canal, la organización 
de los palestinos en el exilio, la invasi6n israelí al 
Líbano, las conferencias de Jos No- Alineados, la 
cooperación civil y militar cubana en el continen
te africano, los esfuerzos de Jos partidos indepen-
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dientes de Amuica Latina por nudearse en una es
tructura permanen te como la COPPPAL. la pro
puesta revolucionaria de Granada sofocada por los 
Estados Unidos, la resistencia del pueblo chileno a 
la d ictadura de Pinochet, la revolución peruana en
cabezada por Velasco Alvarado, la victoria demo
crática de AlConsin, en Argentina, los esCuerzos de 
Zimbabwe por consolidar su gobierno sodalillnte 
de mayoría neg.ra encabezado por Robert Mugabe, 
la resistencia al QPQnheid de la población negra su
dafricana, la lucha del pueblo saharaui por la libe
ració n de su patria ocupada por Marruecos, la gue
rra del GolCo entre lrak e Ir'n, los desafíos del 
mundo trabe en su confro ntación con Israel, los 
esCuerz.os de la India por superar sus diferencias 
étnicas, la lucha de la minoría tamil de Sri Lanka, 
los avances realizados por el pueblo vietnamita en 
su camino al socialismo, el desafio de la revolución 
china post-Mao. la resistencia popular a la dictadu
ra de ¡':erdmando Marcos en Filipinas, las dificulta
des y logros de la revoluci6n etiope, las luchas del 
pueblo somaH, el avance de los movimientos paCI
fistas europeos. las reivindicaciones de w mmorías 
corsa e IIlandesa, la resistencia y actividades de los 
armenios, el dram'tico conructo eritreo, las discu
siones en torno de la deuda externa, de la cuestión 
energetica, de las drogas en el mundo moderno, el 
desano de la inCormática, los Interrogantes sobre el 
futuro de Egipto, el contlllUO deterioro del rhi
men de Sudán, los esfuerJos de Tanzania por supe
rar el subdesarrollo, la prolongada guerra del Oled, 
la lucha por la independencia del pueblO de Nami
bia, la victoria popular en Bolivia que lIe\'o al presi
dente Siles Zuazo al poder, el avance del pueblo 
uruguayo rumbo a la democracia, la coyuntura 
poUtica y económica del Bntril. 

Los crit erios que nos orientaD 

V aprendimos mucho. Nos enriquecimos. Nos 
nexibilizamos. Entendimos que la realidad es més 
flca que la ImaginaCión. que describirla es SJempre 
mejor que interpretarla detrás de un confortable 
escritorio. 

Esa amplitud de criterio que permite entender 
la diversidad del Tercer Idundo en toda su riqueza 
potencial, es para el equipo de cuadernos del tercer 
mundo una condición fundamental. Sin ese respe
to por cada pueblo y sus formas de organizarse, no 
estaremos cumpliendo con nuestro deber de profe· 
sionales de 1.1 Información, sino tratando de influu 
en la vida de esos pueblos para que sigan caminos 
hacia un supuesto desarrollo, que muchas veces 
nada tiene que ver con lo que son sus propllS aspI
raciones. 

Estas pautas, estos criterios, no los creamos ni 
improvisamos. Fueron sUlPendo a medida que fui
mos conociendo mb profunda y directamente La 
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diversidad cu hural, lingOlstica, social. econ6 mica y 
polltica del Tercer Mundo y compro metib\donos 
mú con el deber de darla a conocer. Como el fil6-
sofo grieao, a medida que conocemos mis, tene- ' 
mos mis humildad para reconocer que conocemos 
poco o nada Por eso nuestro empeño en que nues. 
tros colaboradores sean proresio nales de los pro
pios paises sobre los que escribimos, o cuyo co no
cinlientO de una determinada realidad y su com
promiso con ella nos per mita tener confllnll pro
resional en su trabaJO. 

Los companeros que perdimos 

Así fuimos creando la red de colaboradores que 
tenemos actualmente. Fuimos conociendo perio-I 
distas de las mAs diveuas nacionalidades con IOJt 
que eran mih las cosas que nos unian que las que 
nos separaban, y con los que es muy grato trabajal 
en COnju nto. 

No todos ellos nos acompañan hoy en eSla con
memoración de nuestros primeros diel años. Hr
mos perdidO varios y valiosos colaboradores: losl 
uruJuayos Daniel Waksman Schmca y LuVlS Pede-¡ 
monte, muertos ambos prematuramente en el ex¡' 
ho, soilando Luvis con poder cubrir 105 Juegos 
Olfmpicos de '.Ioscu, lo que nunca pudo lIega ral 
realillr )' Dante! en mejOrar y ampliar nuesITa ro
bertura luinoamericana, el argentino Luis Guagn).! 
ru, desaparecido en Buenos Aires en 1975 y del 
cual nunca mb se tuvo nolicia: el senador bOhV,,"~ 
no Mucelo QUiroga Santa OUl., uesinado el tri¡¡
codfa 17 de Julio de 1980en La Pal.,cuandoelg 
neral Meza CUadra asalt6 el poder para impedir 
toma de mando del presidente electo Siles Zu 
1.0, el peruano Genaro camero Checca, president 
y fundador de la FELAP (Federación Latinollm 
ric.na de Periodistas), que patrocinó ellanzamif: 
to de la revista en 1977 en México, cuando resu 
glamos después de las dificultades en Ar8entina 
Perú; el inglés Malcom CaldweJl, espec:ialista en r 
sudeste asihico, que se torn6 nuestro asiduo co 
borador después de un afortunado encuentro 
México, muerto en circunstancias nunca aclarad" 
mientras realizaba un viaje por Kampuchea, recop~ 
lando inCormaciones para un libro en preparació 
el australiano Wilfred Burchett, miembro de nu 
IrO consejo editorial, ejemplar profesional, cono 
dor como pocos de la problemitica 4e la penlnsl!\ 
indochina, cuyo reportaJe sobre Vietnam fue te rat 
de tapa de nuestra revista en 1981 

A todos ellos rendimos homenaje """u'u."~ 
en la tarea comun que nos uni6 por encima 
fronteras: contribuir desde nuestra trinchera 
periodismo con las luchas y e'l])eranzas del 
Mundo, de los pueblos de Africa, Asia y 
Latina, a emergir del subdesarrollo y ser dueños 
su destmo. 



Nota de Tapa 

El Salvador: el precio 
humano de la guerra 

.lJar/..> ¡;,.ied y l/orado Castellanos ,I/(~J'a 

Por lo menos dos millofles de salvadoreños 
tiene" Sil vida cOlidiana directamente 

afectada por tilia guerra que ya dura cuatro 
años y causó 55 mil muer/es. El COSIO 

humano de los comba/es. agravado por las 
acciones sanguinarms de los "escuadrones 

de la mllene", es el rema cenlral de los 
debates entre la guerrilla y el gobierno. El 

presiden/e Josl Nopoleó" DlIar/e quiere 
una amnistla que ¡IIcluya a los 

"escuadrones" y los asesinos pagados por el 
gobiemo. mientras el Frente Farabulldo 

Maní para lo liberación Naciollo/(FMLN) 
y el Frente Democrático Rel'oluclonario 

(FDR) exige" que el ejércilo sab'adoretl0 
respete la Conllención de Ginebra, con el 
objetivo de reducir al 1n¡"lmo las 
persecuciones contra la poblacióII CilliJ. 
ÚJ guerrilla desea "'"lIna"i:ar la g"erro", 
como U" pn'mer paso paro llevar adelalll~ el 
dUilogo iniciado /tace casi dos meses. Los 
rebeldes afirma" que el gobierno debe 
adquirir un mínimo de respetabiJídad paro 
que cualquier negociación futllro pueda ser 
dig"a de crédito. 
Los meses próximos mostrará" 'tasto qué 
pUIIIO el gobiertlo es COtlSeCflellte ell Sil 
propuesta IIegociadora. 



Nota de Tapa 

Las consecuencias del diálogo 

Hace dos meses se inició 
en la cilldad de La Palma 
una nueva etapa de la guerra 

C
on la realización del primer diAlogo entre el 
dlJmen de J os! Napoleón Duarte y la. ID-

5urgencia, el pasadO 15 de octubre, se ini
ció una nueva dinimica polfticl en esa nación ceno 
tToamericana. Después de cuatro años de guerra el
vil, el pueblo salvadoreño \'islumbr6 la pogbilidad 
de encontrar la paz a través de una solución nego
ciada del conflicto. 

Tanto los representantes gubernamentales como 
los de los frentes Farabundo Martí para la übera· 
ción Nacional y Democrático Revolucionario 
(FMlN-FDR) coincid;eron en señalar, sin embar· 
go, que se trata 
de un proceso di
ficil, complejo y 
que no se deben 
esperar "'milagros': 

Los rebeldes lograron, asimis mo, abrir 
rreno de lucha, sobre todo en 1& capital .. ¡,,,do" 1 
ña, donde las masas hablan sido virtualmente 
ciadas desde 1981 por la maquinaria represh·a 
rqimen. A partir del inicio del di;!,logo, las 
populares íntensUicaron sus manifestaciones 

apoyo de la solución pollticl. "w"",m.,'~ 
No cabe la menor duda de que el 

hecho por el FMLN-FDR desde I , en el 
do de buscar el camino de la negociacibn para 
ner rin a la guerra, se convirtió en realidad. 
aceptación por parte del r!gimen de conversar 

la insurgencia 
u n claro 

La nueva din;!,· 
mica politica ge
nerada por el iru
cio de las pliticas 
tiene como prin
cipal expresibn la 
apertura de un es-
paciO para la m~ 
vililaci6n popular 
en fa\-or de la paz. 
El dirigenteoposi
tor Rubén Zam~ 
ra explicó que es 
una "dinámica 

surgen tes 
pusieron "';- _J 

":::::~~ti:~::::;:'it=t;;::=~ plát icas CI solo 

abierta", en la cual el r~gimen y el FMLN-FOR se 
disputan la conducción y la opinión pública de las 
masas, principalmente urbanas. 

Un balance del di;!'logo nos indica que el FMLN
FDR logrb mayor legitimidad al interior del país. 
La insurgencia demostró que tiene como objetivo 
encontrar una solución política a la guerra. 
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b"";,,<~;o;:;;¡rt ¡<~ Ouarte, sino el comienzo de un p 
Anteriormente, la aüanza opositora 
contactos oon representantes ~~:~~i:~i~~~~:~~~ 
cluido el entonces enviado especial de la 
lración Reaaan para Centro.mérica, Richard 
De) sin que tuvieran ninguna continuidad. 

Por otro lado, con su participación en el diill:f 



BO, el r~gimen de Duarte avanlO sustanclalmente 
en t~rminos de reconocimiento internacional 
Fuentes opositoras informaron que durante la gira 
del mandatario por Europa y Sudam~rica, varios 
lideres polfticos (entre ellos Margareth Tatcher y 
Helmut Kohl) expresaron su deseo de que el go
bierno democristiano sa lvadoreño se inclinara por 
iniciar un di6)ogo con el FM LN-FDR. 

Duart e tambi~n logró cumplir ciertos objetivos 
dentro de su campaña para tratar de ganar las elec
ciones legislativas y municipales de man.o PTÓx" 
mo. De cara a esos comicios, Duarte se presenta 
ahora como el "presidente de la paz", con lo que 
espera obtener suficientes votos como para contro
lar la asamblea legisluiva, actualmente en manos 
de la uhraderecha . En este sentido, ellOicio de las 
plihicas se tradujo en una mayor agudización de las 
contradicciones entre el gobierno y 105 ult radere-

En thminos regionales, con el diá)ogo el regi
men salvadoreño consiguió dar una mínima cober· 
tura a su rechazo al Acta de Paz del Grupo de Con
tadora. Para Ouarte resulla imposible aceptar los 
planteanllentos del Acta , ya que la suspensión de 
la ayuda militar estadounidense y la salida de los 
asesores militares significarlan su derrota anle la 
insurgencia 

Para el pueblo sal\ladoreño, la búsqueda de la 
paz es su principal aspiración. No obstan te, resulta 
evidente que el r~gimen y los rebeldes conciben de 
distinta manera esa "paz". Duarte busca una paz 
,en~rica, casi abstracta, adecuada a sus necesidades 

La segunda reunión 
de las negociaciones 

O La squnda reunibo del diiloao entre aobier. 
no )' luerrUla en El Salvador tUYo IUlar el 

dla 30 de noviembre pUldo, y terminb en un ca
lIej6 n sin .lida a respecto de lu cuestlonea de 
fondo, pero Io¡ró avanCes moderldos en proble
mu coyunturales. A¡ I, por ejemplo, le acordó 
una tresua durante lal flestu de N.,.id.ad y Afto 
Nuevo, le reafirmó la deci5ión de leIu" lu con· 
'cracionel al mismo tiempo en que las dOI par
tel "'anz.llon en la, discuaionea labre humaniL .. 
clón de la luena. 

Las 12 horu de reunión realllldas en el con· 
.mlo reUllo1O de AYIIUalo, lituadO a 15 kmde 
San Salvador, fueron a,iuKf .. por representante. 
de la ialesla. La delesación del Frente Farabundo 
Man f pua la LibeJ'lcibn Naclona¡'Frente Deml> 
critico Revolucionario (FMLN-FDR) eralntep. 
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pollticas actuales. Por su parte. el FMLN-FDR se 
pro nuncia por una paz con justicia social. respeto a 
los derechos humanos '1 a la soberania nacional 

El diAlogo en si mismo tampoco es garantia de 
que se llegue a una etapa de pacificación, El diálo
go debe convertirse en negociación. Este es el plan
teamiento de la insurgencia. a través del cual se 
pondrán a prueba, en definitiva, las verdaderas in· 
tendones de ambos bandos_ (11. e M.) • 

da por 105 comlJlÓJlnlel Facundo Guan:lado, O. 
lobato Rodrlluel , RUMn Zamora y Héctor 
Oquell. Dd lado dd lobierno estl bao los minis
tr08 de la Presidencia, Planificación, el viceminiB
tro de Seauridl d y un aSluor perlOnal del presi. 
dente Napoleón Duartc. 

Poco despub de la reunibn, elaobierno dijo 
que eran inaceptables las propuestas del FMLN
FDR de que el cese del fuqo debe ser preced." 
do de cambios poUticos que condw.ean a una 
po; sin prCllOI polfticos, torturas e intenenci6n 
extranjera. El presidente Duarte silue insistiendo 
en una amnntla ¡eoeral, que incluya a 105 escu. 
drones de la muerte y torturadores, a la .el. que 
exile la klcorporaci6n de los ruerrilJerol al ejér
cito reamar como condición para una treaua. Pe
le a Iu dl8Crepanciaa butante aaudas entre lo, 
dOl Jadoa, el hecho de que tanto la auerrill, como 
el lobierno haya.n deckUdo continuar d di'IQJo 
da a entender que el procuo ler' mantenKlo. I::a 
pmxirnl reunibn no tiene fecha n¡lupr marca
do&, c:rey~ndolC que la misma le realizad, posi
blemmte, despu&: de Afto NueYo. 
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Nota de Tapa El Salvador 

La situación de la prensa 
Durante el encuentro de LA Palma 
los periodistas tuvieron 
un poco más de libertad, 
pero el gobierno y la oligarqufa 
mantienen el control total 
de los medios de comunicación 

E
l diálogo entre el rtgimen salvadoreño y la 1980. Ig05tO de 1984, las fuerzas gubernamenta
insurgencia, iniciado el pasado 15 de octu- les asesinaron a 21 periodistas, hirieron a 15, cap
breo abno la posibilidad de ae"r nuevas lurlron y torturaron 11. 31 e hicierun desaparecer I 

condiciones políticas para la movilizaci6n popular dos. En ese mismo periodo, los efectivos del rési
}" para romper el cerco informath'o a que ha sido men realizaron 20 atentados contra Instalaciones 
sometida la población durante 105 últimos cinco de medios de comunicaci6n opositores y allanaron 
años. 15. 

Las promesas del p~idente José Napoleon En dos aftos, de 1980 • 1982, el gobierno elau-
Duarte en el sentido de abrir espacios para que la suro (cuando no dinamlt6) 105 peri6dicos lA OÓ
msul¡.enOa .!le Incorpore a lo que ~I lllma el "pro- nica drl Pu~blo. El Ind~p~ndl~nt~ y AcciÓn Popu
ceso democrl.tico", implican entre otras cosas 11 Jor, asf como la Ag~ncUJ d~ Prmsa Irrdtpendien rt 
necesadad de que el r~&imen respete el derecho de (A PI). Los tres periódicos tiraban unos 20 m ~ 
inrormaci6n. Las ejemplares diarios 
divenllS .. rupa- en los que se de-
ciones poliucas nunciaba la viola· 
deben poder ex- ción a los dere-
presarse Sin temor cbos humanos )' 
I represalias por se criticaba la 11-
parte de la! ruer- nel polftica de la 
zas militares y pa- ju nta militar de-
ramihtares delgo- mocristiana que 
bierno. en ese entonces 

Pero en las gobernaba el pal!. 
ICtUales condicio- Se trataba de me-
nes, con una ex- dios privados, sin 
lIema polariza- ninguna vincula· 
ción social tras ci6n partidaria. 
cuatro años de Con 1I llegad" 
guerra civil, las de Duarle a la 
posibilidades de presidencia de 
que Duarte cum- Loculoru de Rltdlo VenceremoJ: informldón JObre la tucha revolucionlSÚl república, el 1 

pla sus promesas junio ,d::';",::,:;:':::1 
son más que dudosas. En lo que respecta a la pren- año, la situación de la prensa no vari6 $, 
SI, 105 limites de una eventual apertura estarían te. Hubo, sin embar¡o. un elemento nuevo; 
marcados por la tradici6n de la Fuerza Armada y pullO de una estrate¡i.a diseñada pan crear 
de los Jlupo$ de poder que controlan la mayor par- ima¡en del mandatario en la que se d:''';:~;;:;h::1 
le de los medios de comunicación. vocación democrl.tica, su respeto a los 

De acuerdo con el Centro de Documentaci6n de humanos y su voluntad de diálogo. 
Salpren. durante el periodo que va de enero de Con el objeto de impulsar esta estrategia, 
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te instrument6 una polÍlica a dos 
los noticieros radlof6nicos I varios 

report8Jes 
a la buscada por el r~gimen; por 

otro lado, el gobierno lanz6 um. campalla para de
sacreditar a los organismos humanitarios que pro
porcionan información sobre violaciones i los de
rechos humanos. Se buscaba restarles credibilidad 
lnte la prensa internacional 

Los medios de la derecha 

Como en varios paises latinoamericanos, la ma
)'or parte de los medios de comu nicacl6n salvado
reños son propiedad de tradicionales familias olio 
girquicas, cuyos intereses apuntan al mantenimien
to de las estructuras socioccon6micas imperantes)' 
sus posiciones políticas se ubican en la derecha y 
¡traderecha. 

Los prinCipales periódicos, canales de televisi6n 
y radiodifusoras se oponen a la pollUca rdormista 
planteada por el Partido Dem6crata Cristiano 
(PDC) y apoyll"n los puntos de vista de la iniciativa 
privada . 

En El Salvador se publican cuatro peri6dicos 
que tiran diariamente en conjunto unos 200 mil 
ejemplares. Lo Pr~n.<a Gráfica, propiedad de la ra
milia Dutrü., representa al sector de La oligarqufa 
que se identifica totalmente con los planteamien
tos de la admmislrací6n estadoumdense, critica la 
ineficiencia administrativa del gobierno y repro
duce inlegros los comunicados de la Fuerza Ar
mada. 

HI Dillrio d~ /loy, propiedad de la familia Alta. 
mirano Madriz, es aún mis conservador que el ano 
terior y sostiene que cualquier intervención guber

en la economla es negativL Este peri6-
apoya al mayor Roberto O'Aubuisson, lider 

de la ultraderechista Alianza Republicana Nacio
nalista (A RENA), y critica al gobierno de Duarte 
en todo lo que respecta a su poHtle. populista. 

61 Diario Lotillo es un pequello vespertino que 
unos 15 mil ejemplares y se identifica tam
eon la extrema derecha. El otro vespertino. 

, ha sido calificado como "el mis libe-

11 ~~~I~d~e los peri6dicos del pais, ya que se atreve a 
!I campos pagados de las orga nizaciones po-

y cables mternacionales que difierr.n de la 
posición oficial. Esto es posible gracias a que el 
diario es propiedad de un grupo de Iccionistas, lo 
que permite un poco de esplcio a los editores. 

Ninguno de los peri6dicos menc;onados critica 
la Fuerza Annada ní a las instituciones públi

como del sistema. Todos apoyan al sector 
y la política de la administración esta

dounidense hacia Cenlroam~rica 
En lo que respecta a las radios, existen tres que 

programas noticiosos· Radio CAdena 
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Un joven QOmNllente ptepan 
_n¡culos pan el boletín El CUQrQ/no 

YSKL, Radio CAdena YSU y Radio Sonoro, Las 
tres se basan principalmente en cables de las agen
cias occidentales y en entrevistas telef6nicas; no 
acostumbran realizar comentarios o editoriales. 
Recientemente, 105 dueños de YSU despidieron a 
un equipo de reporteros bajo la acusación de que 
eran ''izquierdistas''. 

Los tres canales de televisi6n privadOS son con
tTolados por un sola persona: Botis Eserzki, Judío 
polaco. No hay programas noticiosos en el sentido 
estricto. Se dice que hace al8unos allos, cuando un 
periodista propuso la creaci6n de un programa in
formativo, Eserzki respondi6: "No quiero nada 
que pueda forzarme a difundir que un amigo mío 
forma parte de 105 etcuadrolln d~ la muerte". El 
gobierno posee dos canales de televisi6n, los cuales 
están sujetos a censura. 

Inusitado cambio de lenguaje y breve apertura 

En su edici6n del 15 de octubre, Th~ MÍllmi He-
raid anrmaba que el arribo I El Salvador de los di
rigentes opositores Guillermo Manuel Ungo y Ru
b~n Zamora se convirti6 en ··Ia primera vez en 
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años quc un IIder rebelde aparece en público" en 
ese pais. 

Un dla dcspub del encuentro de La Palma. el 
lo de octubre, The Ncw York Times llamaba la 
atención en su edit orial para un aspecto : de pronto 
k)s insurgentes, a quienes en el lengUaje oficial se 
les llamaba "terroristas", se convirtieron en "los al
zados en annas" y las Tldios guerrilleras ya no ~ 
referían al "tltere Ouarte" SUl0 al "régimen de Jo
s~ Napoleón Duarte". 

En esa misma fecha, The Washington Pon cons.
tat6 que a los millones de salvadoreños que no pu
dieron llegar a La Palma, el evento les lIeg6 a travb 
de la radio de transistores y la televisión. "Una bre.
ve y dificil tregua en la propaganda permitió que 
los medios de comunicación salvadoreños difundi~ 
nn un nUJO de información sin precedentes, no so
lamente acerca de las pláticas, sino sobre aquellos 
insurgentes cuyos nombres y actividades habian si
do prohibidos durante años", señalaba el articulo. 

"EI derecho de los reporteros a presentar los 
puntos de vista de ambos bandos en la guerra civil 
no se gan6 sin una breve escaramuza" --expliCllba 
el periódioo- ya que "cuando la primera entrevis
ta con la guerrilla sali6 al aire el domingo 14 por la 
mañana, el gObierno puso a todas las radios en CI

dena nacional", aunque "momentos despub la d~ 
cisi6n fue revocada". 

La televisión salvadoreña se refiri6 a los diri¡:en
tes guerrilleros por sus nombres propios, pero en 
ningún momento transmiti6 entrevistas con los rr, 
presentantes opositores. El matutino El Diario de 
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"Una breve y 
diricil uesUI en 
¡aprop.-nda 
pennilio que 101 
mcdiOlde 
romuni~n 
plvadoreñol 
difundicran un 
n¡fo de 
inronnaclón sin 
precedenles" 

Hoy publicó en sus ptglnas interiores una nota 10-1 
bre c.I dijlogo en la que subrayaba que "muchc.l 
sectores dt la poblaci6n estAn descontentos con 111 
casI ceremonial recepción que se les bnndó a 1 
reprC!Cntantes de la subversi6n". 

Por otro lado, las tres radioemisoras antes met!" 
ClOnadas pasaron al aire entrevistas con 
de la ltlsurgencia, asl como notas de las 
prensa opositoras (No lisal y Salpress) que 
sus servicios utrormativos desde Managua y 

Reto a Duarte 

Esta breve apertura de los medios de ""mun,ooj 
ción durante la ooyuntura del diálogo 
dencia de nuevO el irrespeto al derecho 
ci6n por parte del rqimen salvadoreño. Este es 
hecho no 1010 polltico, sino estructural. La 
ría de los medios de prensa legalmente ,,",n·tq 
pertenecen a la ultraderecha y unos pocos a 
recha moderada. 

En este marco, hay un consenso en 
en el sentido que la invitaci6n de 
UlSurgenci.a ingrese al "proceso d,m,""~t¡"'; 
be ir acompañada, entre otros aspectos, de 
lpertura de los medios de comunicaci6n y 
creaci6n de un espacio polluco (entiéndase: 
ridld) que permIta el surgimiento de los m,d""d~ 
prensa necesarios para garantizar el pluralismo 
J!tico , respetandose el ejerCido del derecho 
critica. En el contexto actual, difícilmente 
podrácnfrentar ese desafio. (JI. C. M. ) 



NotadeTapa El Salvador 

Un frente en la guerra por la paz 

El testimonio de 
dos representantes 
de organismos que luchan 
en defensa de los 
derechos humanos 

L
a lucha por los derechos humanos en El María Julia liernindez, encargada de la Oficina 
Salvador es una batalla constante y dificil. de Tutela legal del Arzobispado· .rlTma que des
Por SO años las instituciones militares)' pe:> de la toma de mando del nuevo presidente José 

licíacas han masacrado, desaparecido y encarcela- Napoleón Duarte, las acciones de los escuadrones 
do con tol.l impunidad Hoy las violaciones son de la muerte han bajado cuanlitalh'smente, pero 
masivas y diarias. cualitativamente la estructura se mantiene mloea· 

Varias instancias ec1esibticas e independientes ble. 
InlbaJan para defender los derechos humanos, 10- Actualmente, dijo Maria Julia. la mayoría de las 
das inspiradas en la doctrina cristiana y en el ejem- violaciones sucede a nivel de las áreas rurales, palco 
plo de la vida de monseñor Osear Arnulfo Romero, prinCipal de la guerra, donde se bombardea o masa
ullesmado en 1980 por un escuadrOn de la. muerte. era a poblaciones enteras. El bombardeo indiscri· 
Por las investigaciones y denuncias que hacen la minado de poblaciones civiles está prohibidO por el 
Oficina de Tutela , Protocolo 2 de la 
Legal del Artobis- Convenci6n de 
pado, la Comisi6n Ginebra, por eu-
de Derechos Hu· ya aplicación en 
manos de El Sal· El Salvador lu· 
vador, el Socorro chan los or¡anis· 
Juridico y el Co· mos defensores 
milé de Madres de los derechos 
"Osear Amulfo humanos. 
Ronlero", varios "Las poblacio-
presos han sido \ nes civiles siem· 
dejados en liber- pre se han bom-
lad. El mAs recien- 1'1 bardeado pero 
te fue el caso del lo: tan sistemática-
sindicalista Héc- mente solo desde 
tor Bernabé Reci· principios de año. 
nos, detenido sin Sobre todo en las 
juicio desde 1980, zonas alta y baja 
quien partió hacia La mmre de un "desaparecido"; de Suchitoto, 
Holanda a princi- la ¡uem suda de los tclCumrones de la müel1tc muy cerca de 
pies de octubre del do pasado. Guazapa -donde hay indudablemente al¡ún obje-

Los grupos que defienden los derechos huma- livo militar- pero el resto del área es totalmente 
nos te han constituido en una instancia media que civil y ha sido sistemáticamente bombardeada a ni· 
impulsa el diilogo entre Jas partes beligerantes y 
qUe presiona a las fuenas armadas para que respe
ten los convenios internacionales sobre conflictos 
inlernos. 
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v~1 de exterminio", dijo la encarpda de la Oficina 
de Tutela Legal. 

La Oficina recibe denuncias sobre personas ca~ 
turadas, desaparecidas, tortundas, de ¡ente que 
esU detenida stn asistencia Jurídica, de masacres o 
bombardeos en el campo y actua de acu~rdo con 
cada denuncia. O sea el procedimiento de la Ofici
na no es el mismo para todos los casos, 

"Si son capturas o desapariciones, acudimos in
mediatamente a los cuarteles preguntando por la 
persona hasta encontrarla. CUando nos responden 
que si est' detenida y en vlas de in..-esti¡acion, 
sabemos que generalmente esa persona va a ser 
trasladada a un penal. Pero es muy dificil que sea 
liberada inmediatamente en funci6n de nuestra 
Bestión. Al pasar al penal tenemos abogados que 
nos ayudan en la parte Juridlca", cutl"lla Maria 
Julia, 

"Pt'ro -agre¡a- el juicio no es público ni abier
to. Después que el detenido sale de la IIwesligación 
prdimmar -realizada por cinco jueces de instruc
ción militar- es enviado al Juez de primera instan
cia. que es abogado. Un solo juez para todos los 

Las estadísticas de 
las violaciones 

O Personas uesinadu de la poblacMlon Oyj;¡ 
(mes de aedembre de 1984), por lector: 

Campesmos 
Obreros 
Estudiantes 
Empleados 
Profesional 
Am. dt' casa 
ReligiOsas 
Vi¡ilante 
No idt'nlificadol 
Total 

• 2 
1 
6 
1 
4 
2 
1 5. 

.3 

Otros años 
1980 
Reli¡iosos 
CampesinOS 
Amas de casa 
Total 

1982 
Obrero 

2 
5 
2 
9 

casos poHticos y militares puede dictar si el deteni· 
do ser' liberado o no. Pero ese JUez no tiene poder 
para hacer cumplir su decision. El preso tiene 
pasar a una tercera instancia que se llama 
Marcial, Integrada por dos militares y un .b<".d' l 
(que adopta generalmente el criterio militar). 
Corte C1S\ siempre rechaza la decisi6n del juez 
pnmcu in.nancia. Entonces el preso vuelve al 

Per50RU capturadas oom~.spondientel al 
rns de aetiembre de 1984 por sector: 

Campesinos 
Obreros 
Estudiantes 
Maestros 
Empleados 
Profe51onales 
Amas de casa 
Soldados 
Total 

Rcsponsable.de IW caplur.: 
-Ej~rcito Nacional 

·Guardia NacionaJ 
Pollc!a Nacional 
Escuadr6n de la Muerte 
Defensa Ovil 

TOlal 

Peraon .. desaparecida., durante d mes de 
setiembre d~ 1984 por atctor: 

Campesinos 

11 
2 
9 
1 
4 
1 
4 
1 

33 

1 
5 

13 , 
3 

33 

Req>onablel de IIJI muertes: 
··Batallón Manuel Jo~ Arce 
-Pouda de HaciencU 

I Obreros 2 

.. 61 Brigada de Infantería 
Pollcia de H.tcienda 
3~ Bn¡ada de Infanterla 
Escuadrón de la Muerte 
~ército Nacional 

Total 
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4 Estudiantes ) 
1 Empladol I 
2 CDmercllnte :! 
1 Amude casa 

20 ('abo 
48 No idenllflcados 
83 Total 



mer Juez para nuevas invcstigaciones y así cterna
merllC. " 

.. El abogada oontratado por la Tutela del Ano
bispado solo puedc entrar en la defensa del dete
nido despub que el mismo haya pasado por la in
vestigación preliminar, que dura mlis o menos 15 
dlas. 

Desapariciones y asesinatos 

Para los desaparecidos la Oficina de Tutela pro
cede como en eJ caso de prisiones y solo despuls 
de agotar las instanciuJurldicas inlernas puede ro
currir a la ONU o a la OEA. Segun Maria Julia el 
peor caso de violación de los derechos humanases 
la ansiedad. la angustia, la tonura sicológica que 
esas violaciones causan a los fanliliares. v¡climas di
rectas de la represión. 

OJando se trata de asesinatos "lo único que po
demos hacer es la denuncia, porque no hay en El 
Salvador un tribunal capaz de aplicar la ley, pues 
ni siquiera hay ley", dice la encargada del Arzo
bispado. Y prosigue explicando que muchas veces 

Fuent es: 
-Comisión de Derechos Humanos de 

El Salvador --CDHES-
-Oficina de Tutela Le",l del Atzobispt;do 
-Sooorro Jurldico Cristiano 
-Comité de Presos PoUticos de El Salvador 

-COPPES-
-COmité de Madres "Monsei'lor A. Romero" 
-Diario El Mundo (DM) 
-Diario La Prensa GrAfica (LPG) 
-Diario de Hoy (DH) 

Peraon. c.pturad., por d FMLN. dunnte 
el mes de IeClembre de J 984 por ,ectQr: 

Ertudiantes 2 
Empleados 2 

11:~~:;~~iOU~"~,,, ; 

Fumt es: 
de Derechos Humanos de El 
- COHES-

Lepl del ArloblSpado 
Cristiano 

Presos Pollticos de El 
-COPPES-

de Madres "Monseftor A. Romero" 
El Mundo (DM) 
la Prensa Grf.fica (LPC) 
de Hoy (OH) 
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tampoco pueden hacer otra cosa que denunciar las 
masacres y bombardeos oontra blancos civiles. 
Cuando es posible la Oficina manda una delegación 
al sitio donde ocurrieron esas violaciones para veri. 
ficarlas in loco. Si no -dice ella- "nos basta el tes
timonio de una persona" para que se hap la 
denuncia. 

La posición de los EE.UU 

La embi\iada norteamericana en El Salvador ha 
criticado el trabajO desarrollado por la Tutela lb 
gal del Arzobispado. A Juicio dc la encargada de 
en órgano, la embajada adopta un criterio po]ftico 
y no humanitario en sus criticas a la melOdologla 
de Ja iglesia pues -explica- ''si usted enfoca los 
derechos humanos a nivel polCtico se puede decir 
que algunos casos sí son asesinatos y otros no. Pe
ro a nivel humanitario uno tiene que ser objetivo, 
aunque no guste a unos o a otros". Las fuerzas ar
madas generalmente no aceptan que las vlctimas 
sean civiles, dicen que eran oombatientes. "Para 
nosotros -dice Mada Julia- lo que yak es el crire-

Muertos por el FMLN reportado. 
durante el mesdesctiembrede 1984 por sector: 

Cuan! ia Nacional 2 
Soldados 7 
Colaborador I 
Total 10 

Fuentes: 
·Comisión de Derechos Humlnos de El 

Salvador -CDHES-
-Oficina de Tutela Lesal del Anobispado 
-Socorro Jurfdia:t Oistiano 
-Comité de Presos Políticos de El 

Salvador -COPPES-
-Comité de Madres "Monseñor A. Romero" 
-Dia El Mundo (DM) 
-Diario La Prensa Grllfiea (LPG) 
-Diario de Hoy (OH) 

PersollU desaparecidas de otro. años, por 8lector: 

Campesinos 
Comerciante 
Soldados 
No identificados 
Total 

1982 
Campesino 
Soldado 
No identificados 
Total 

I 
I 
2 
2 

• 
I 
I 
I 
3 

Not.: otro. moa 
1980 
Soldados 

1981 
Comerciante 

1983 
No identificados 
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rio del derecho internacional humlUlituio", 
El dillogo del presidente Duarte con la guerri

Ita en La Palma fue positivo pues "rompi6 esque
mas", y en la medida en que se habl6 de pluralis
mo ideol6r.ico y de humanizaci6n del conflicto, 
SUlEieron nuevos argumentos pan luchar por una 
mejor aplicación del derecho internacional huma
nitario. Segon Maria Julia el camino del diAlogo y 
de la pu tiene enemigos terribles en los escuadra-. 
nes de la muerte, sobte todo en el Ejacito Secreto 
Anticomurusta (ESA), que amenaza de muerte a 
muchas personas que se pronunciaron en ravor de 
las con\'ersaciones entre Duarte y la luerrilla. "Por 
Otro lado, -contutúa- estlln los intereses hegem6-
nicos de los Estados Urudos, que es la pane mis In
tereSlda en mantener su hegenlonla en elllea, sin 
respetar la autodeterminación de los pueblos". 

"Determinado tipo de tortura, cierto tipo de 
eJecuci6n, la forma cómo trasladan el cad .... erde un 
lado a otro, la retirada de los papeles de identi
dad", entre otros detalles, posibilitan a 105 organis
mos defensores de los derechos humanos saber SI 

se trata o no de una viclima de 105 escuadrones de 
la muerte, dice Maria Julia quien señala por último 
que es apenas una misionaa cristiana y se siente en 
la obhpción de luchar para cumplir oon los funda
mentos del evangelio, como todos aquellos que de
sarrollan junto a ella una ullensa y humanitaria la
bor en El Salvador para defender los derechos a la 
vida, a la libertad ya la justicia. 

los Comités de Madres 

El Comlll: de Madres y Familiares de Presos, 
Desaparecidos y Asesinados Politicos de El Salva· 
dar "Monsenhor Oscar Amulfo Romero" fue fun
dado en 1977 y nuelea actualmente a mAs de 500 
madres y familiares. Sus actividades ineluyen rOo 
copilar testimonios de violaciones de 105 derechos 
humanos, publicar denuncias en campos pagados 
o cartas abiertas a los periódicos, realizar marchas 
y manifestaciones no violentas por la pal, ademis 
de reunirse oon funcionarios gubernamentales na· 
cionales y extranjeros en busca de apoyo. 

A los pocos dias que el nuevo presidente salva
doreño asumi6 el mando, el Comité de Madres so
licitó una audiencia para plantearle sus reivindica
ciones pero el pedido fu~ denegado. Lu represen
tantes del Comité fueron recibidas el 8 de junio 
por uno de los funCionarx,s del gobierno Duarte, 
el abogado AdoUo Rey Prendes, 

Respuesta incalificable 

"Expusimos al señor Rey Prendes nuestros pro
blema y solicitamos una amnist ia general para to
dos los presos pollticos. El funcionario nos re$
pondi6 que eso significa perdonar a lo, asesinos 
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MadreJ de dellparecidos 
pruenles en d diiloso Dulrte-FMLN 

que habían malado a nuestros fammares. El esta· 
ba hablando de perdonar a 105 escuadrones de 11 
muerte. Tambil:n hablamos sobre la desactivaci6n 

de esos escuadrones y nos dijo que era~m~~:u:-Y;;~~;1~ I saber quiénes pertenecen o no a esas i 
nes. Sobre los desaparecidos el funcionario 
formó que no tenian oonocimienlo del tema y 
tampoco tenlan conocimiento de cárceles ,'" 'n,i .. L 
tinas", relata Mada Isabel Flores, miembro del 
mjté de Madres. 

La Sra. Flores declaró que el Comité 
• Rey Prendes una lista con fechas e 
nes sobre los autores de la captura en los 
que los familiares habian reconocido a 
o policfas. El funcionario prometiÓ crear un 
nismo para Investi¡ar los casos de desaparecidos 
asesinados. "Pero -conlinúa- hasta hoy no h.mo •• 
recibido nlOgún informe de qué hicieron." 

"Después, el presidente declar6 a la pren':"Ml~ÑI 
el Comité de Madres es manipulado por el t 
y que intercedía por subversivos. Tambil:n dijo 
nuestros desaparecidos estaban en 

Estados Unidos, en México y en~~"'~ib~':'Y:~::~::~;~:1 tenia conocimiento de nÍDlun 
cuenta la representante de la 
que eso fue para el Comité de Madres ' 

ficable respuesta", que parece má~,,~~u,~n:',.~~~:::~:11 
ción para "hacemos desaparecer o 
que nos acusaba de ser manipuladas 

"El Comitl: de Madres es un o~~:~:;~~.~~i~~:t~ 
co. Aqu! tenemos tambitn a las madres de 1 
dados pmioneros del FMLN. Aglutinamos a';¡i~;'¡8 
las madres, no importa de qué lado estén", H 

la representante salvadoreña, 
Afirmando que la violación de los derechos 

manos en El Salvador ha crecido mucho en los 
meses posteriores a la tonla de mando del 



presidente, comparado con los tres meses anterio
Maria Isabel Flores dice que es preciso mante
lJ presi6n sobre el presidente Duarte. Yen ese 

sentido el Comit~ ha realizado desde diciembre pa
pdo, manifestaciones no violentas por la paz cada 
15 dias en las escalinatas frente a la Catedral. De 
ahora en adelante esa forma de protesta '1 denun
cia sera realizada en frente a la elSa Presidencial, 
porque el Comité quiere exigir del presidente 
Dume el cumplimiento de una de sus promesas 
dectoralcs que fue el desmantelamiento de los es
cuadrones. Para ello las madres salvadoreñas le van 
• entregar un documento donde !iIC detalla la parti
cipaci6n de miembros de los cuerpos de seguridad 
que estln implicados en los escuadrones de la 
muerte. 

La prensa salvadoreña da muy poca o ninguna L,,-.,rt';" a las actividades y denuncias del Comité. 
único diario que acepta publicar en campos pa

pdos las denuncias que hacemos es El Mundo 
-dice la seftora Flores- , pues los demás ni siquic
u aceptan eso." 

Entretanto - destaca la repre!ilCntante de las ma
dres salvadoreñas- el Co mité "ya rompió el muro 
de terror '1 miedo" construido por los gobernantes. 
"Muchas madres no venlan a hacer denuncias por 

Notada Tapa 

temor a ser desaparecidas. Pero con nuestro traba
jo constante se ha ido perdiendo ese miedo:' FJ 
Comité de Madres se ha convertido en el portavoz 
de los presos políticos y ya logr6 la liberaci6n de 
algunos de ellos, como en el caso de los sindicalis
tas recién liberados, "Nosotras hemos sido la voz 
publica para que en otros países se preocupen '1 
presionen al presidente", 

"Duarte düo que nuestros desaparecidos están 
muertos. Si él sabe que est"n muertos, ¿entonces 
por qué no dice d6nde está n los cadáveres? Si él sa
be que están muertos que se haga responsable para 
que poda mos enjuiciarlo porque la mayoría de las 
desapariciones se realizaron cuanto cuando él fue 
presidente en el periodo 198(}'82", afirmó Maria 
Isabel Aores. 

"El dolor de una madre es muy grande. Las ma
dres no han parido hijos para que otros dispongan 
de ellos. Mientras Duarte dice que aquf no hay 
guerra y pide ayucla militar y económica a otro 
pals, nosotras seguiremos luchando, No importa si 
se nos masacra en las calJes. Las madres que for
man el Comit~ pueden ser asesinadas, pero el OJga
nismo no va morir porque por detrás de nosotras 
hay muchas madres dispuestas a seguir luchando", 
finaliza sus declaraciones Mada Isabel Flores. e 

El Salvador 

El caso Handal 
Secuestrado en 1980, el arquitecto 
Abdala Handal continúa 
desaparecida El caso se lomó 
conocido internacionalmente 
gracias a la intervención del Papa, 
pero sigue sin solución 

Cuatro aftas despu~ del "desaparecimiento" 
de Abdala Antonio Handal, presidente del 
Colegio de Arquitectos de El Salvador 

1 ~~:~~",,:las gestiones para lograr su libertad con-
15 de julio último. la mad re de la vícti

Erlinda de Handal, envió una carta al pres!
JoSoé Napole6n DUarle en la que solicita que 

hijo sea liberado. 
La señorl de Handal indica en su misiva que "el 

I~,,'~.d,"'.~ de Venezuela, Luis Herrera Campins, 
saber a travb de un emisario que usted 

1(0',_",) expreSÓ en CarICas que mi hüo Tony se 
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r-----------......, encuentra con y¡.. 
da, pero que us
ted no podia b. 
cer nada porque 
el caso estaba en 
manos de los mili
tares" 

la madre del 
secuestrado hace 
un llamado I 
Duarte "ahora 
que es el presi
dente constitucio
nal de la Repítbti· 
ca de El Salvador, 
lo cual le da po
der total sobre el 
aparato militar, 

L ___ ________ ~ ya que usted es el 
comandante en 

jefe de las Fuerzas Armadas de nuestra patria". 
Erlinda de Handal subraya que tiene en sus m. 

nos "declaraciones juradas de testilos" que presen
ciaron la caplura de su hijo, "ni como también he
mos conocido por diferentes medios y en distintas 
ocasiones los lugares y cárceles adonde se le ha 
ido trasladando". 

Afama que "l. liberaci6n de mi querido hijO 
Tony constituye una prueba de respeto a los dere
chos humanos y de la democracia de su gobierno" 
y agrep que "acudo a usted segura de contar con 
su comprensión y como amigo que lo consideré 
5lcmpre de toda mi familia". 

En su cana de respuesta, fechada el 4 de 
setiembre uhimo, ~I presidente Duane dice 
que cuando tomó posesión de la Presidencia de la 
Republica '·ordené una inspección a todos los 
cuerpos de seguridad para esta r totalmente seBuro 
y cOfl5ciente Je las solicitudes que, como la suya, 

he recibido de 
otras personas. 
Ese informe me 
dice que su hijo 
Tony no se en
cuentra en ninBu
na cárcel del 
país." 

Los hechos 

La mai\ana del 
11 de noviembre 
de 1980, un con
MBeOlo de la 
Guardil Nacional, 
baJo el mando del 

El,eneraJ Ornar Torrijos cedió entonccl mayor 
un avión para !ramporura !landa! Denis Morin, J~f~ 
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de openclones de ese cuerpo de 5CBuridad, 
piO en la ¡aleria de arte Eunlu, ubicada en el 
tor ponie nte de la capital salvadorei\a. 

De lCuer<lo con una declaración notarial de 
quin Antonio A¡uüar Merino, propietario de 
leria, los efectivos ,ubernamentales 
ese atio a Abdala Antonio Handal, 
quez de Rivera, Ricardo Antonio Rivera 
Arturo Péru Merino. l.a5 ültimas tre.<; 
eran empleadas de la galeda. 

La declaraciOn notarial explica q uc el p"";d<ol 
te! del CAES la noche anterior habla 
dor mir a ese lugar ·'en vis ta de las ;';¡;,.d;, 
nllas de muerte que habia recibido en los d 
ceden tes", 

Tony lianda! es el hermano menor de 
Jorge Handal, secretario general del Partido 
nista Salvadorei\o (PCS), y como tal estaba en 
mira de los aplll1ltos de inteligencia y seBu ridad 
la junta mili tar democristiana que 
Duarte. 

Cuatro días desputs del arresto, el CAES 
un comunicado en el que expresa su 
debido a que "la Secretaria de Prensa de 
dia Nacional en su mforme admite haber ""H" d': 
el cateo a la galería, perO niega la captura del 
quilecto Handal y las otras personas" 

A partir de ese momento. varios miembros de

3 Junta Directiva de ese organismo grem1B1 reali 
ron intensas Bestiones para lograr la liberlad 
Handal o al menos el reconOCimiento de su captu 
por parte del r~¡imen_ 

Oaudia DeniJe Orozco, vocal de la Junta Dir 
tiva del CAES, ··se dedicó a recoger firmas de s 
colegas reclamando 1& libertad de Tony", expli 
ron sus famüiares a Amnistla Internacional, pero 
l S de abril de 1981 a las 23 :30 horas fue sacada 
su casa por un pelot6n de la PoJic;a de Hacienda 
desde entonces ta mbi~n se le da por "desapare 
da". 

la gestión de un embajador 

El enlonces embajador de El Salvador en Ni 
ragua. Roberto Castellanos Figueroa, conocido 
la familia Handal, se comunic6 el 22 de dicie m 
de 1980 con el coronel Jaime Abdul Gutiérrez, 
tegrante de la Junta cívico-mililar, qUien neg6 q 
Tony hubiera sido capturado. 

De acuerdo con fuentes diplomáticas 
das en aquel entonces en Managua, Castellanos 
traslad6 de IOmediato a territoriO salvadoreño 
el objeto de obtener informes sobre la 
Handal y gestionar su Iibertad_ 

Las fuentes indicaron que el embajador se 
trevistó oon el subsecretario de Relaciones 
res, Alejandro GOmez Vides, quien en un 
apoyO la ¡esti6n y se encargó de servir de 
con Guti~rrez y Duarte. 



Castellanos habla conseguido que el general 
Omar Torrijos, mbimo Jefe de la Guardia Nacio
nal de Panam', pusiera a su disposici6n un avibn 
para trasladar a Handal y 101 demás capturados a la 
capital panamei'l.a. Tambi~n el presidente costarri
cense, Rodrilo Carazo Odio, e!tlba enterado del 
lsunto y respaldabalu gestiones. 

El 2 de enero de 1981, G6mez Vides le comuni
có al emb-.¡ador que el coronel GUli~rrez "estaba 
de acuerdo en que el presidente del Colegio de Ar
quitectos fuera liberado" y que el diplomático de
bla v~ar con 61 y entregarlo personalmente aTo
rrijos, dijeron las ruentes. 

No obstante , el 5 de enero, el subsecretario de 
Relaciones Exteriores le hizo saber a Castellanos 
que el coronel Gutiérrcz le habla dicho que la 
Fuerza Armada negarla en todo instante que Tony 
hubiera sido capturado, que no se hadan responsa
bles. 

De regreso a ManlJua, "saltando todo proto
colo" , Castellanos se comunic6 con su colega Law· 
rence PezuUo, embajador de Estados Unidos en Ni
caragua. I fin de ejercer a!auna presi6n para que la 
junta salvadorei'la cumpliera su promesa. Pezullo 
habl6 con el enculado de ncaocios de la embajada 
estadounidense en San Salvador (el em~ador Ro
bcrt White se encontraba en MiamO, pero no se Jo· 
gr6 ningún resultado. 

Castellanos renunció a su car¡o diplomático el 
16 de enero. 

El 26 de diciembre de 1980, un agente de la 
Guardia Nacional, que habla trabajado en una de 
las construcciones del arquitecto Handal, inform6 
que éste se encontraba "bastante golpeado" y que 
babía sido trasladado del cuartel de la Guardia 
Nacional al de la Policla de Hacienda. 

001 meses despub, la hermana del general Jo
st Guillermo Garcla, entonces ministro de Deren
sa, se contact6 con el arquitecto Alberto Aguilar 
Pardo , cuñado de Tony Handal, a quien comunicó 
que el militar solicitaba 250 mU colones (100 mil 
d6lares) a cambio de la libertad del prisionero. 

La ramilia Handal acept6 de inmediato pagar 
esa cantidad, pero mientras se convenlan los mo
canismos del canje, la hermana de Garda dijo que 
hte le habla Indicado que "ya era imposible" rea
lizar el convenio, pues el caso de Handal pasaba 
desde ese momento a manos del Estado Mayor Ge
neral de la Fuerza Armada, explie6 un familiar de 
la vlctima. 

La fuente sei'l.a16 que el 4 de abril de 1981 , el 
coronel Francisco Morin, director de la Policfa de 
Hacienda le hizo saber a la ramilia Handal, I trav& 
de la abopda Zelma Villalobos, que pondrfa en I~ 
bertad al arquitecto a c.mbio de I SO mil d6lares. 
Los contactos,., cortaron cuando el hijo de Villa
lobos rue uclinado. 

En agOltO de ese mismo ai'l.o, un militar destaca-
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do en la ciudad de Sonsonate, en la zona occiden
tal de El Salvador, dijo a los Handal, a través de un 
amigo común, que Tony y otros reos importantes 
estaban conrinados en una finca propiedad de una 
familia muy adinerada. 

En julio de 1982, Carlos Baires, pUoto reservista 
de la Fuerza Aérea Salvadorei'l.a (FAS). llegó a Ma
nagua y se dirilió a la esposa del arquitecto. Baires 
le inrormó que el general GaTcfa habla girado órde
nes para que Handal ruera trasladado nuevamente 
al cuartel central de la Guardia Nacional, bajo la 
custodia del entonces jefe de ese cuerpo de seguri· 
dad, general Eugenio Vides Casanova. 

Garc!a se proponia canjear al arquitecto por el 
coronel Francisco Adolro Castillo. subsecretario de 
Derensa, quien se encontraba capturado por la gue
rrilla. La transacci6n no se realiz6 debido a la opo
sición del Estado Mayor del Ejercito. 

En junio de 1983, el presidente de Amnistfa In
ternacional y miembro del Colegio de Arquitectos 
de Puerto Rico, Gonzalo Fem6s, viaJ6 a San Salva. 
dor para obtener inrormaci6n sobre la suerte corri
da por sus colegu Oaudia Orozco y Antonio Han
dal, quienes de acuerdo con todos los reportes de 
los organismos humanitarios hablan sido captura
dos por el régimen. 

Fernós se entrevist6, el dla 10, con el nuevo mi· 
nistro de Defensa, general Vides Casanova, quien le 
aseguro que "durante el operativo en la galería Eu
ralas no se encontraba el arquitecto Handa''', pues 
"de haberse encontrado, habrla sido arrestado", ya 
que "ahí se ocupó un arsenal de armas y los planes 
de la guerrilla para la orensiva del 10 de enero de 
1981 ". 

John Glassman, miembro del equipo de planea
ci6n política del Departamento de Estado nortea
mericano y uno de los prinCipales impulsadores del 
Libro Blanco sobre El Salvador, lleg6 a ese pals 
centroamericano el 16 de enero de 1981, con el 
objeto de recabar inrormaci6n sobre el supuesto 
apoyo roráneo a la insurgencia. Glassman se ent~ 
vist6 dos dio después con el general Garcla, quien 
le entregó todos Jos documentos capturados a la 
guerrilla_ 

En una transcripci6n extraoficial de una ponen
cia presentada por Glassman, el 20 de mayo de 
1981, ante el Centro de Relaciones lnteramerica· 
nas de Nueva York, el runcionario estadounidense 
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revela que "un grupo de documentos fue captura
do por la Guardia Nacional de El Salvldor en no
viembre de 1980 en una galetfa de Irte propiedad 
dd señor Tony Handal, hermano de Schlfic Han· 
dal,jefe del Partido Comunista Salvadoreño" 

Con respecto a esta afllmación, en una seaunda 
declaración ante el licenciado AUredo del Valk: 
G6mez, notario público número 75 de la Oudad 
de México, el arquitecto A¡uilar Merino reitera 
que la gaJerla EUfllas en de su propiedad, tal 
como consta en los regIStros en San Salvador, y 
desmiente directamente 1., declaraciones de Glass
mano 

luego de presentar su ponencia ante el Centro 
de Relaciones Inte.ramericanas, Glassman fue in
terrogado por varios de los asistentes sobre Handal 
y los demú capturados. El funcionario estadouni
dense dijo que no pOOla contestar "en términos 
dellupr donde se encuentra el (Tony)". 

'\Pero qué pISÓ con las personas arrestadu?", 
insisti6 uno de los periodistas. "No estoy seguro. 
no sé", afirm6 Glassman . .. ¿Quién sabe esto?", in
quiri6 el periodista. "La Policía Nacional de El Sal
vador", puntualizó el funcionario . 

Más adelante , de acuerdo oon la transcrtpci6n 
de ese evento, Glassman se reflli6 de nuevo a la 
aptura de Handal y los empleadOS de la galerla : 
"Eso es un hecho. En términos de dónde es!' esa 
gente no sabemos, y la instancia apropiada para h.
cer esa pregunta es el gobierno de El Salvador. 
EUos los arrestaron." 

Otras gesttones hwnanita.rias 

Un integrante de la delegación de la Cruz Roja 
Internacional en El Salvador le coment6 a un ami
go de la familia fundal, en agosto de 1981, que ha
bla visto al arquitecto en uno de 105 cuerpos de se
guridad , que se encontraba bien de salud y que el 
organismo humanitario emprendería genÍQnes ante 
el Ministerio de Defensa pata lograr su libertad. No 
obstante. semanas después , al inquir!rsele formal
mente, la Cruz. Roja Internacional negó haber teni
do noticias sobre Handal. 

En octubre de ese mismo año, desde Manaaua, 
la madre del arquitecto se comuniCÓ telefónica
mente oon el Estado Mayor General de las Fuerzas 
Armadas salvadoreñas, lal como lo habla hecho en 
otras ocasiones. 

En esa comurucación, un oficial le informó que 
Antonio Handal estaba gravemente enfermo en 
uno de los hospitales del Seguro Social, que su 
estado era casi agónico por lo que le recomendaba 
fuera a verlo. Ese mismo día, la madre de la vícti
ma habló a la Cruz ROJa de El Salvador, donde le 
confirmaron la información. Erlinda de Handal $e 

trasladó de inmediato a su país y buscó en todos 
los hospitales a su hijo, sin ningún éxito. 
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En una carta rechada el 25 de julio de 1982, el 
Nuncio Apost6lico en El Salvador, Lajas Kada, le 
decía a la madre de Handal : "Traté de caminar por 
varias pistas y Icud! a las más altas autoridades 
para obtener noticias y ayuda. Ayer recibl la co
munic.ción : Antonio Handal est' muerto. Solo 
esto." 

No obstante, fuentes vinculadas a la institución 
castrense afirmaron que por ser hemlano del secr~ 
tario general del pes, el arquitecto sigue siendo un 
reh~n potencial para el Estado Mayor del Ej6rcito, 
cuya decisión de mantenerlo vivo durante los dos 
primeros aflos es muy improbable que haya !ido 
revocada en los últimos tiempos. 

En una carta enviada por Gonzalo Fern6s a la 
madre de Handal el S de mayo de 1984, el presi
dente de Amnistfa Internacional de Puerto Rico 
decla que "en v¡speras de nuevas elecciones en El 
Salvador, cuando oon gran probabilidad sea electo 
presidente de la República el antiguo amigo de la 
familia Handal, ingeniero José Napoleón Duarte, 
me pregunto si será oportuno reanudar las gestio
nes oficiales ante el nuevo gobierno con la esperan· 
za de obtener la libertad de Tony". No obstante, 
Fernós dudaba "si Vides Casanova y sus secuaces 
por temor vayan a disponer de los prisioneros que 
puedan delatlrlos de ser liberados". 

La última mISiva enviada por Erlinda de Handal, 
y la consiluienle respuesta de Duarte, revelan que 
el presidente salvadoreño peca de complicidad con 
los militares, ya que si el arquitecto aún esti vj'l(l 
(en alguna circel clandestina) queda demosuado 
que el mandatario no controla al aparato militar 
que tanto defiende y si Handal ha sido eliminado 1 
los responsables deber/an ser juzgados por los tri
bunales pertinentes. 

LIs pruebas son demasiadas como para que 
Duarte alegue a favor de 105 victimarios. 

La carta de respuesta del presidente José Napo
león Duarte a la madre del arquitecto Antonio 
Handal muestra una de las peculiaridades del ca
ricter del mandatario: su cinismo. 

Sin ningún recato, de CÓmpüce de los victima
rios, Duarte se convierte en acusador. 

No son las Fuerzas Armadas ni los cuerpos poli
eracos los responsables de la captura-desaparición 
de mú de cinco mü salvadoreños, sino aquellas 
personas que conocen un delito y no se presenta n 
a los tribunales a denunciarlo. 

No importa que la misma administraci6n esta
dounidense reconozca que el sistema jUdici.a1 sal
vldorei'io es "un desastre" ni que sobren los casos 
de personas I5Cslnadu o desaparecidas precisamen
te por acercarse a los tribunales a denunciar arbi
trariedades de las fue.rzlS militares. 

No, en definitiva, los familiares de lIS vfctim. 
y los testiBol de 101 secuestros son los responsa
bles. (H. e M.) • 



La muerte del 
teniente coronel 
Domingo 
Monterrosa 

E l helicóptero cay6 en la celada' los princi
pales jefes del ejercito salvadoreño en la zo
na oriental del pais murieron en cuestión 

de segundos. En la mañana de ese 23 de octubre, el 
teniente coronel Domingo Monlerrosa anunció que 
sus tropas hablan capturado una planta repetidora 
de la rebelde Radio Venceremos en la población de 
JOalcca, ubicada en el nOToricntal departamento de 
Morado. Monterrosa y los demujefes militares de 
la zona se trasladaron a esa población pata consta
tar el hecho y celebrar su triunfo. 

Eran las 17 :00 hon.~ cuando el helicóptero en 
que se transportaban 105 oficiales despegaba de 
JClleea y, segundos despub, cala abatido por las 
ametralladoras calibre SO que la insurgencia habia 
inUllldo en los cerros aledaños. 

El Comite de Prensa de l. fuerza Armada (Co. 
PREF A) reconoció que en el percance murieron el 
teniente coronel Monterrosa ,jefe de la Tercera Bri
pda de Infantería; el teniente coronel Napoleón 
Cahto, comandante del Centro de Instrucción de 
Comandos de la Fuerza Armada (CICFA); el ma
yor lose ALmitia Melara, jefe del batallón especia
lizado Allacorl, Otros siete oficiales, dos artilleros, 
un sacerdote y un sacrist'n. Oc acuerdo con un 
aSICsor militar estadounidenge en SIIn Salvador, que 

.pldió no ser Identificado, entre los muertos se en
contraban "alaunos de los Individuos mis talento
sos del ejérCito salvadoreño". 

El dirigente opositor Guillermo Manuel Ungo 
afirmó que el derribamiento del helicóptero "de
muestra la vulnerabilidad de las fuerzas armadas y 
la capacidad de la guerrilla". La Comandancia Ge
neral del Frente Farabundo MarI! para la Libera· 
ción Nacional (FMLN) difundió un comunicado 
en el que decretó "tres dlas de jubilo nacional" 
por la muerte de los jefes del eJttcito del régimen. 

RQdio Vl!nC~l!mOI trasmiti6 normalmente tres 
horas después del incidente y calificó al te niente 
coronel Monterro51 como "el mbimo criminal de 
¡uern." del país. la emisora eltplic6 que, entre 
otras acciones, el jefe milltar diria;i6 personalmen
te la masacre de unos mil campesinos en la pobla
ción de El Mozote, en el departamen to de Mora
lin,a finales de 1981. 

El comandante Oimjs Rodríguez, de la alta di
ri¡encia del FMLN, dijo que el derribamiento del 
helicóptero fue "un golpe de!prrador" para las 
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estructuras de mando y la tropa del régimen. El 
jefe rebelde afltmó que Monterrosa era "el mc
jor alumno de los militares )'Qnquis". 

Tht Ntw York Timtt, en su edici6n del 25 de 
octubre, indicó que "Ia muerte de los oficiales 
marca un incremento de los combatcs en todo el 
pais y parece representar el r,TIayor retroceso para 
el ejército en los cinco anos de campana conlta las 
fuerzas rebeldes". El periódico cit6 a un funciona
rio cercano a Duarte, quien dijo que Monterrosa 
violó la ley de la Fuerza Armada que prohibe que 
más de dos oficiales vilijen en un solo helicóptero. 

El derribamiento de la nave se prodUjO mientras 
el ejército gubernamental lanzaba un vasto operati
vo contra insurgente, denominado "T9rola 4", en 
el departamen to de Moradn, uno de cuyos obJeti
vos era destruir las instalaciones de la radio del 
FM l N. 

Monterrosa era considerado el mUltar más efi
ciente de la Fuerza Armada, debido a su capacidad 
para aplicar las técnicas antiguerrilleras ensenadas 
por los asesores estadounidenses. El patrullaJe 
conslanle, el accionar en pequeños grupos, la reac. 
ción inmediala a través de tropas heliotransporta
das, eran algunas de las tllctlcas usadas por el mili. 
taro 

Monterrosa Iogr6 evitar durante los ültimos 
nueve meses que las fuerl.lS del FMlN en el orien
te del pals pudieran concentrarse pan. lanzar gol
pes de gran envergadura. Asimismo, el Jefe militar 
era conocido por su interés en ganarse las simp .. 
tfas de la prensa, prinCipalmente la norteamericana. 

Según los reportes, la pérdida de losjefcs milita. 
res generó una gra\'e crisis al inlerior de la institu
ción castrense. Los reemplazantes son oficiales que 
se venian desempeñando en cargos burocritico-
administrativos, sin mayor capacidad para la con· 
ducci6n de tropas en el teatro de operaciones. 

Por otro lado, la muerte de Monterrosa puede 
empeorar la moral de combate del ejército, robre 
lodo en la zona oriental del país, donde el teniente 
coronel conducta personalmente muchas de las 
operaciones y era reconocido por su "carisma". 

El vaclo dejado por los oficiales muertos agudi
zarll las pugnas dentro de la alta cúpula militar, ya 
que el hecho sucedió apenas una semana después 
del inicio del diálogo entre el régimen y la insur
gencia. 

Los sectores de la Fuerza Armada que se opo
nen al diálogo podrlan aprovechar el momento 
para ejercer presiones, a fin de dar por terminadas 
las pliticas, de acuerdo con fuentes opositoras. 

El derribamiento del helicóptero demostró que. 
pese a las eltpc<:tativas creadas por el di'loJO, la 
guerra continúa, las fuerzas militares de la insur
gencia siguen desarroU'ndosc y el "mejor hom
bre" de Washington siempre es vulnerable. 
(H.C.M.) • 
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Nota de Tapa El Salvador 

Una bomba de tiempo 

Uno de cada tres salvadoreños 
ha sido desplazado por 
la guerra. Es el precio impuesto 
por la represión indiscriminada 
del ejército 

El problema de los "desplazados" -refUlia. 
dos inlernos y externos- usualmenlc no es 
considerado en el panorama poHtico de 

esta naci6n en guerra. Son casi lodos campesinos 
que se: han vislO obli¡ados a huir de los combates, 
Son ffilijCres. niflos y ancianos, sin organización. 
sin medios de subsistencia, quienes sobreviven por 
la caridad de la Iglesia y de organismos humanita
rios internacionales. Su siluación presenta un dra
ma humano de mmcnsas proporciones. 

"Un refUlio funciona en el sótano de una 19l~ 
sia. Debido. la oscuridad y a la cantidad de humo 
de las cocinas de 
lena. los niños es· 
lin perdiendo la 
vi;sla. Allí hay 
700 personas, de 
las cuales 450 son 
niños menores de 
12 años." 

Quien nos des
cribe la situaci6n 
es un sacerdote 
que trabaja en los 
refugios de la 
Iglesia. quien pre
fiere guardar el 
anonimato. 

"Dentro de lo. 

"los primeros refugiados llegaron a principio. 
de 1980. antes de estallar la guerra propiamente di· 
cha, y aim antes de la reforma agraria. Por la repr~ 
sibn del ejército mil desplazados de los departa
mentos de Cabañas y Chalatenango ltegaron al Ar· 
zobispado de San Salvador En marzo del msmo 
ano, cuando el eJ~rcito empezb a hacer la reforma 
a¡.raria, al dia siguiente de su primera acci6n llega
ron 80 familias más al Seminario y allí se inici6 el 
primer refugio de la IgleSia ." (La primera medida 
de la reJorma agraria era la elecci6n de jefes de 
cooperativas quienes en seguida fueron asesinadOl 

por el ejbcito. 
"En JUl.io de 

1980 había 
16.000 desplaza
dos de 5610 diez 
munICipIOS de 
Chalatenango. Pa· 
ra agosto el nú' 
mero ascendía I 
30.000 de Mor. 
z4n, Cabañas y 
OIalatenango. En 
ese mismo mes 
empieza OIrO fe-
n6meno : pueblo. 
enteros abando
nan masivamente 
no solo sus ho-campos ·arlIma

no pueden hacer 
trabajo producti

LoI dt!fPlDzodOJ ,,¡ven una pe5ldilla (XIn poa rqK'rcuti6n pol{l lca gares, sino el de· 
partamento, y se 

vo. Todos tienen actividad, pero no lucrativl. Sólo 
para resolver problemas mternos. Es que no pu~ 
den salir. Algunos porque no tienen papeles, otros 
porque les da terror." 
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trasladan a la capital en busca de refugiO. La Igle
sia se encarg6 de todos, creando diez campos que 
luego se redujeron I cuatro." 

"En Estados Unidos hay medio millón de 



v.dor~ños; 105 despllUdol int~rnos que se cono
cen son otro medio millón, Otros 350.000 r~fugia
dos ~5tln disemU1.dos por ~I área centroamerica
na. SI a eso le sumamos k>~ que estén al otro lado 
del frente de guerra, Ucilmente llegamos a la con
clusión que 30 a 3S~ de l. población total del 
país está desplazada por la luerra; o sea, uno en 
cada tres salvadoreño), 

"La Iglesia atiende entre tres y cinco mil en sus 
campos. un minimo porcent'Je del total. Sin em
bargo, el Arzobispado suministra .yuda a mlls de 
15.000. LI ayuda no es ni relular ni sistemática, 
pero sí llega algo c.da mes. De I SO a 200.000 re
ciben ayuda del gobierno. Pero dicha ayuda no 
suma ni 5Q9( de la dieta mfnima fijada por la Or
ganizaCIón Mundial de la Salud (OMS~ 

"En los campos de la Iglesia. 60-65% de la po
blación son niños menores de 12 años, 30% son 
mujeres y ancianos y 5% están const iluidos por gen
te Joven. Uegan en condiciones increiblemente 
majas de salud, segundo o tercer grado d~ desnu
trición. 

"Ellos han sido SIempre [agente mis pobre. Ahe>
ra .demés de !legUlt SIendo la gente más pobre, son 
la mlis golpeada, la mú perseguida y la más ame
drentada. Han seguido llegando a lo [lIJO del con
flicto con unas experiencias tremendamente duras. 
Viven con terror. Enfrentarse con cuerpos de segu
ridad para ellos es ver la muerte. Vienen a ralz. de 
bombard~os Vien~n cuando y. no aguenlan lo 
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1.1 ~~. 'Iiende 
de Iru. cinco mil 
pefJonu ~n los 
campolde 
refugiados. UIQ 

proporción 
mlnim. del 10111 

que elkls llaman "guindas", cuando huyen de la 
llegada del ejercito. 

"Además de la total carencia de todo -de comi
da, posesiones, ropa, CISI. tierra, ramiliares, com
padres- viven en un cllma de miedo, de angustia, 
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En ClJmpo &lNstlÍll 65% de 105 reru¡iad05 
IOn niños. la población huye de Iu deArucOOnU 

del !ejército (arriba) 
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dificil de contbatir. Como consecuencia hay enfer
medades sicológicas. Nii\os que corren a ";x"'d,,.J 
se al olr un heliCÓptero, etc. 

"Ha habido casos de desaparecimientos de los 
campos. Gente que ha saHdo al médico y la han 
apresado. Hay 'oreJls' en los campos. La policla h. 
entrado. Hace un tiempo entraron y llevaron a una 
ml.Uer. Después la soltaron Otra vez entraron y bao 
iearon a un hombre. Muchas veces los soldados 1o· 

¡resan a los campos solo para aterrorizar a la gen
te. " 

la situación posterior 8 Duarte 

"Ahora lIepn en nlayores cantidades de refu
giadOS que antes. Desde que subió este gobierno en 
Junio, ha habido por lo menos dos masacres gran· 
des, ambas hechas por soldados de infanterfa 1 
Batallón AtlDt'Dtl: una en Cabañas (19·23 julio) y 
otra en Chalatenango (31 agosto a 3 setiembre). 
En 11 de Cabanas hubo 68 muertos de población 
civil; en la de OIalalenango murieron más de 50. 
Después de una mlSllCfe asl normalmente llega 11 
¡ente a los refugiOs. Pero no son solo los muertos, 
sino la destrucción de los sembrados y de las casas 
lo que motiva el desplazamiento. 

"La estrategIa del eJhcito es destruO" a lo que 
ellos conciben como 'apoyo loglstico' de la gue
rrilla, para destruir a la guerrilla. AsI no ha habido 
mn¡ún reparo en bombardear, malar o aterrorizar 
a la población civil. Por eso. en 
das por la guerrilla la población es casi 
da , huyendo constantemente de las agresiones 
ejército y al ampllo de las unidades del FM LN. 
para prestarles ayuda polillca, SIno para recibir 
FM LN alguna protección. 

"El ejérCIto ha denunciado que comida 
Clmentos de 105 refulJos se filtran a 10$ ;';'~';,,;·i;,;~1 
tes del FMLN. 1:.'so ti QbJolI/lQmenle Qbsurdo. 
cantidad que se podrfa filtrar es minima. Esta 
una forma de desprestigiar el trabajo de la Iglesill 
S10 embarzo si ha ocurrido el desvlo de ayuda 
los refugiados procedente del extranjero, que 
sido llevada a los cuarteles. 

"La gente en los campos esté politizada por 
ber sufndo los horrores de la guerra. Desean la 

pero no CUalq~::~~, ~P~"~'~' ~,,:;n~o~~,~n~.~~~~ ~~~~'~~~;ri::1 tas cosas. Cuando llegó una 
la embajada para averiguar 
ayuda se necesitaba , los residentes del campo 
dijeron muy claro · que hagan algo para parar 1 
guerra 

"Ellos saben que el ejército les persigU"~~~:'.:~~ 
habían encontrado en 113 orzaruzaciones p 
müitares de la izquierda cierto amparo. 
vencia con la guerrilla ha traido como ;";;;,.;,,.,1 
cia que se pongan de su lado". (M. F.) 



Nota de Tapa El Salvador 

Los sindicatos vuelven a presionar 

Forzados por la crisis económica, 
los trabajadores salvadoreños 
exigen del gobierno el diálogo 
con la guerrilla 

D
esde principios de 19H4 el movimiento sin
dical salvadoreño ha experimentado un re
surgir Inesperado . 1 ras cuatro años de VIf· 

tual paralización impuesta por \05 escuadrones de 
la muerlt , las organizaciones obreras han yueho a 
lomar ta iniclatl .... con aCClOneSSIJlllfic91JUS 

La pnmera ola de protestas k lanz6 en prol'C' 
cho de la coyunluflI electoral entre febrero)' ma· 
yo, cuando el gobIerno K' \'efa obligado a mante
ne-r una rachada demomllcl ante el mundo. En fe
brero los empleados de los bancos nlcionalilldos, 
del InSlilUto Salvadoreño de Seguridad Social 
(ISSS),de la admi· 
nislraci6n del 
agua potable (AN· 
DA), de vanos 
muusterios )' de 

• otras instancias 
publicas como el 
IRA, recurrieron 
a la huelga en p&
lición de aumen· ""_.L-
lo salanal, des· 
pu~s de tres años 
de congelamiento 
del mISmo por de
creto gubcrna
men tal. Los maes
Iros agrupados en 
la A5IOciación Na- L:~ .. :a ... ..: 

gislativa les 010rg6 un aumento general}" el pre~l
dente Alvaro Magaña prometió aumentos ma)"OTt'\ 
a ciertas instiludone!> 

Una segunda ola de aCllvldad se midó el .:!g de 
mayo, tres dias antes de la InauguracIÓn uel gobIer
no de Jose Napoleón Ouarte, con la huelga de 10l> 
empleados del corr~ _ Oc nueV{l la denllmda pno. 
clpal era aum~tO d~' sueldo_ En su lucha de m~ \ 
medio, los caneros no se qut'daron solos La A~ 
cia~'16n General dt' I:mpleadosPublicosl AGEI''rM" 
la ANDES y los 11 sindicatos agrupados rn C'I \to. 
\·imtento Unilario Smdical y t.remlal de El Sal\a

dor fMlIS· ... GES¡ 
lanlaron paro!> 
progresi\os de so
lidandad 

En junio los 
trabajadores del 
ISSS y del ANDA. 
que todavía no 
habían recibiuo 
los aumentos pro
metidos .:n abril. 
se declararon en 
huelga también, 
haciendo suTas 
las demandas de 
Jos empleados 
postales. luep:o 

cional de Educa· L. AAmblel Ltgist'tiva Olor¡¡Ó a los huelguislll5 un .umcnto 8cnlnl 
dores Salvadore-

sur¡ieron mm 1-
mientos rei ... indi· 
cat ivos en el Mi

1'105 (ANDES) tambi~n realizaron paros para eXigir 
aumento_ 

Durante esta Jornada que se prolong6 hasta 
abril, fueron secuestrados varios dirigentes y el 
ANDA , el ISSS y el IRA fueron ocupados por los 
militares. 

Pero los huelauistlS ganaron. La Asamblea Le-
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nisterio de Hacienda, el Instituto de Vivienda Ur
bana y el Ministerio de Educaci6n. 

Simultáneamente, hicieron paro los obreros de 
la ftlbrica de Hilados y Tejidos "El león", los 
maestros de 43 escuelas del departamento de Usu
JUlin, los maestros de San Vicente que trabajan 
para la Comisi6n Nacional de Restauración de 
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Areas (CONARA) y los obreros de la Refinería de 
A~li.car EstatallNAZUCAR, 

De nuevo 8I1n.ron . Ante tal movili2.dón, el 
nuevo gob;erno se vio obligado a ceder , Y, debido 
a la necesidad de legitimar su imagen internaciQnal
mente. lo hizo sin los secuestros, desapariciones y 
m.sacres que tradicionalmenle han caracteriz.ado 
a las resoluciones de conflictos laborales en El Sal
vador. 

El 7 de noviembre, est.11ó una tercera ola de 
protestas cuando :!2 Sindicatos miciaron huelgas de 
sohdaridad con los obreros del Circulo Deportivo 
Internacion.l que lIeyab.n ya rres meses en paro. 
En el momento de escribir estas lineas. d conflicto 
est.ba todaY!a $In resolución. 

El trasfondo político 

El tipo de rel\'mdlcaciones perseguidas en estas 
Jornadas mdica que la gr .... e Sltu.ciÓn económica 
de 1. clase trabajadora salyadordll es el mOtivo 
mas inmediato del resullPmiento de este nue\'o 
movimiento. El congel.miento salarial Yigenle des
de IlISO.sumado. la tasa media anual de inflación 
de 15 • ha tI~nldo como consecuencia una lTan pér
dida del poder adquisiti\'o de los tTab~adores, 

Los sindicatos sal,-adoreños 

D A ItIUSYGES \1 )lilflrento Umtano Sindi
cal .. G,emwl d~ El Sa/rador 

FSR frfnl~ Sindfca! R~llOludonaT/o 4.884 ati
liado! 
1. SIT RABlF' empleador baDcarios: 2.000 afilia-

d .. 
2. STIMMES: obreros metálicos: 439 afiliado. 
3. SIT: obruos textiles: 223 .miado. 
4. ASTPROS: trabajadores aarlcolas de café: 164 

amlado. 
S. Siete pequeño. sindicatos más 

¡.};IVASTRAS. Fed~radQn Nacional Sindical d~ 
TrabaladortJ Sal~ador~ñol: 11.151 a[lfladoJ 
1. Sindicato de industria portuaria: 1.813 amia

do. 
2. Sindicato de empresa de aau. ANDA: 1.483 

• miados 
3. SUldlcato de industria pesquera. 1.837 anU.dol 
4. A.ociacibn sindical trabajadores IRA: 1.130 

afihadol 
S Sindicato industria del café: 2.035 .filiadol 
6. Sindiealo de industri. lud!: 1.124 afiliadoa 
7.16 p«IueñOlllindicatol mil 

FUSS Ft:d~racmn Unitaria Sindical dr El Sll/WZ' 
1.874 a/lliados 
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Pfio, como toda acción pública en este pIls in
merso en una ¡uerra civil, las .iornadas huelguísti
cas tuvieron también un trasfondo polItico. Su ca
dcter de no-beligeranles en el conflicto entre el 
¡oblernofFueru Armada '1 el FMLN-FDR no sig
nifica que los sindicatos no tengan simpatla por 
una u otra de las fuerzas en contienda, Y sus accio
nes de ninguna manera pueden desligarse del con
texto de guerra que vive el país. De hecho, el mo
vimiento estA claramente dividido al respecto, en
tre los que f.vorecen el proyecto reformista del 
Ptrtido Demócrata Cristiano (PDC'l y los que sien
ten afinidad por el proyecto revoluc,,,nario del 
FM LN--FDR 

La Unidad Popular Democrática 

El sector sindical que apoya al gobierno del 
POC estA repre~nlado por Le Unidad Popular De
mocrática CUPO). fundada en 1980 a Instancias de 
la embijada norteamerll:ana Agrupa a tres organí
Zlcion~ campesmas. UCS. ACOPAI y ANIS (ver 
recuadro) con aproxuuadamente 300.000 afilia
dos, y dos fedenciones smdicales (FESINCONS
TRANS)' CTS). Noventa y anco por cienlo de los 
22.000 aflUados de FES1NCONSTRANS son obre-

14 úuUcalol de pescadores, electricistas, obre
rOl. cemeDlerD', de conslrucci6n y OlrOI 

FFST/A VTSCES hduactim Sindical de Trabo
pld.,rez d~ lo /nduslrla dd Alimento, Vestw(J, 
TntllrJ. SlmllarrJ ) Conrxos de El Sall'ado~' 
2.254 aftliodoJ 
11 lindicatos 

FUSEPM Feduacion O"/(·a Smdiral de Emplea' 
dos PúbliCOS y MllntcipaleJ ]00/400 afiltados 

ces Con[eduat"Íun Cel/tral de Sindic/Jlos. 
/8.000 llfWados 
t FESINTRISEVA: 10 sindicltos varios: 11.491 

amiados 
2. FESIN'TEXSICA' 6 siodic.tos enliles: 1.434 

amildo. 
3. FESINTRABS: 11 sindicatos de alimento.: 

1.968 amiados 

FE)TRAS Ftdcrac:l)n d~ Sindica/os de Traba!a 
dore! Sal~lldorrtf(ll J 004 a/l/tadoJ 
4 .mdicalo. de arteanos 

B S1\'DlC.-1 TOS 1\DéPENDIESES 
t. STIUSA: obreros lextilel: 1.043 amiados 
2. STISS: empleadollSSS: 2.804 ami.do. 
3. SETlVU: empleadO. Instituto Vil-iend. Ur

b.na~ 572 afiliado. 



de la construcción; la (TS agrupa mayoritaria. 
a empleados públicos y Jugó un papel pro· 

~~,,;,,, en la primen ola de protestas. 
Sindicatos que apoyan al gobierno y mano 

tienen ciertos lazos con c:1l' DC, pero que no perle· 
uccen a la UPD son la FESACORA, con 22.000 
C1lllpe$Ll10S afiliados, y la CCT con 1.800 miem
bros, 

Este sector ha sido muy benefIciado por su rela
oon con la embajada norteanlericanll, vfa su brazo 
llboral el Instituto Norteamericano para el Desa
rrollo del Smdicalismo Libre (A IFLD) Y la AJO. 
la cstrategia de Estados Unidos se ha encamina. 
do ,a fortalecer un movimiento campesino y obrero 
mspirado en el sindicalismo norteamericano, capu 
de prodUCir votos para el POC y dispuesto a adoc

a sus afiliados en Ideo logra anticomunista. 
objetivo ha sido crear una capa privilegiada que 

beneficios concretos del sistema actual para 
frente a lu organizaciones de base del 

I 'ML.N-rV'R La ues. por ejemplo, fue encargada 
gran parte de la administración de la reforma 

en 1980, de manera que sus dirigentes en
al gobierno y sus amiados se convirt ieron I ,","~d"~,~" en los {lOicos y exclusivos beneficia· 

de dicha reforma. 

4. SITUS: empleado.Univerlidad Nacional: 1.000 
afllOOos 

CJ UPD, UNIDAD POPULAR DI:;MOCRATI
CA 
VCs. Umon Comunal Sahadorena_ 270.000 11ft· 
ludas 
Campesinoa: mayoritariamente benefic.iados de 

DJ de la Reforma Alrarla 
lalO. oon la AFL-CIO 

f·ES/NCONSTRANS. Feduación de SmdlcD.tOI 
de ÚJ Construcción. TrD.rtIporte y SIItulD.res: 
22,286ojiliadtJl 
Miembro de ORIT 
1. SUTC; Sindicato Unido de Trabajldores de la 

Conslruc.ci6n : 20.591 afiliado. 
2. Sindicalo de Pintores: 622 afiliados 
1 Albañües : 19S af"dlados 
4. Otros IÍndic.atoa pequdh» de transporti!taa., 

obrero.lexlíles, enfermeros. etc. 

CTS Qnrraf de TrabttjD.dores Sah'adoreill1s: 
9112.000 af¡/ilIdos 
Miembro de CLAT 
1. ANTMAG: empleado. del Ministerio de A¡ri

cultura y Ganaderla: 6.000 amiadoB 
2. ANTMOP: empleado. del Minbterio de Obru 

PúbUc..: 2.000.m.do. 
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Lo5 EE.UU trllan de (ort.lecer 
el síndicali5fT1o pro-nonHmericano 

ESla estrategia sufrió duros reveses en 1982-84 
cuando la extrema derecha llegó a controlar el go
bierno. En ese periodo lanto el POC como los in
tegrantes de la UPO fueron reprimidos por los es-

3. ASTUR: cmpleadu del ln.tituto de Turismo: 
700 afiliado • 

... UTEC: maealrot 
S. UNTe: c.mperinos 

A COPA 1: Asociación de Cooperrlti~'as de Pto· 
ducc-lOn Agropuuarla IntelrD.dD.s· 17/ 20.000 afo 
liDdot de 25 coo~rrltill(Jt 

A N/S: Asociacwn ND.cio,,,,'lndlgelUl $D.lyodoreilD-: 
8/9.000 afilil1dos 
Asociación de Cooper.tivu cjktales de indt¡enas 
nahuall 

D) OTRAS FEDERACfONb'S $INDICALb'S 

FE$ACORA; FederD.ciOn Salyodorella de Coope
ratiYal de ÚJ ReformD- AgrD-ria. 22.000 D-filitldos 
cD.mpesinos 
Mantiene lazos oon la UPD y el PDC 

CCT: Confedefocion Genual de Trabajadores: 
1.800 afiliadol en 4si"dicatot 
Afiliado al CLAT 
ApoyaPDC 

CNT: Confederacion Nacional de Trabajadores.' 
979 afiliadot en 2 sindicatot 
Afiliado. ARENA 
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cuadlones d~ la muerte. El partido ultrHlerechista 
ARENA se apoderó de las cooperativas de reforma 
agraria y desplaz6 I la ues con \iolencia. 

Anu~ el proceso dectora¡ de 1984. entonces, era 
de esperarse que l. UPO $e: movilizara pira IStgu· 
tar el triunfo del POe. En setiembre de 1983, 11 
UPO firmó un "pacto social" con el poe. stlUn el 
cual l. UPO recibIrla, a cambio del "oto de su ba
se. puestoS en e:1 gobierno democristiano, el fin del 
congelamiento salanal y la aprobación de estatulos 
ttples que autorizan la sindlcalizaci6n del sector 
publica. 

Efectivamente, una "ez lIlSulado t.n la préSlden. 
cia, Ouarte nombró a Jorge eamacho (de ACOPA\) 
como úcemuus!ro de' Agricultura y Ganaderil. I 

~:~~ne~tl~u~~~:a~~a:!;o;~~~~ ~;:~aP:~;~~)I; 
a Ramón Mendo18 (de la UCS) comOJ!!lc del Ban
co dl' Desarrollo Agricola Estos nombramientos 
devolvieron a las organizaciones campesinas de la 
UPO ti control total sobre las cooperalivlS de re
forma q.rana. dt'l cual gozaban antes de 1981. So
gún denuncias de ARENA. la afihacion forzosa a 
[a ces es ahora procedimiento normal en estas 
cooperauva:, 

1:.1 otro gran $tctor del movlmtento smdlcal esté 
teprCSlentado por el Movimiento Unitario Sindical 
) CTennal de 1:.1 Sah'ador (MUSYGESI, cuyos plan. 
teamltntos tienen mucho en común con los del 
fMLI'-FOR, aunque no lJene lazos oficiales 
con la alianza re\'olucionani Surgio • finales de 
198~ para agrupar a los sobre\'¡\'ltntes de las mayo
res federacK)nes smdlcales del pals que, por perle· 
nccer al FOR y protagonizar las protestas mISIVas 
de 197Q-80. fueron fisicarnente destruidas por los 
escuadrones de la muerte y demás cuerpos de se· 
gundad. Estas incluyen a siete federaciones (FSR, 
f'ENASTRAS, FUSS, FESTlAVTSCES, FUSEPM. 
ces y G ESTRAS) que representan a 44,000 obre
ros mdustriales y empleados públicos, más cuatro 
~indicatos independientes con 5.000 afiliados. 

Otro .. sindlcalos impoflantes que demuestran 
simpatS. por las propuestas del FMLN·FOR, pero 
que no pertenecen al MUSYGES, son la Asocia
cion "aclonal de Educadores Salvadoreños (A N
DES) con 20,000 afiliados, y la Asociación Gene
ral de Empleados Públicos y MuniCipales (AGE
PYM)con 12.000 miembros. 

Los smdlcatos de Izquierda han sufrido la ma
yor represión urbana durante 105 últimos cualro 
años. Su accionar, por lo tanto, est' todavla muy 
hmitado y sus dirigentes se ven obligados a vivir 
una situación de semic1andestinidad. AJ contrario 
de hl UPO, no tienen fácil acceso a la prensa y no 
cuentan con ningún apoyo oncial. 

MUSYGES ha sido muy critico del gobierno 
por su falta de respeto para con los derechos hu
manos y su dependencia respecto a Estados Uni· 
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dos, I la vez que ha sido consecuente en su 
de las reformas agraria y bancana iniciadas por 
gobierno democnstl3no. Se ha declarado en 

tldas ocasiones a fnor del di'logo Sin:::'~~;:,:~] 
como vfa de resolucion del conflicto 
perseguido la defensa de 105 derechos 
conquista dr metloras salariales)' la realización 
actividades que abran el espacIo polltico pan la 
cha smdlcal. As[, ha intentado llevar a cabo ICC 
nes conjuntas con la UPD, pero ésta hasta ohoralj 
ha negado. 

A !'Iesar de la negativa de la UPO de trabaJlr 
los slOdicatos de Ilquierda, intereses c-n comun v 
Impulsando cada vez. mayor unidad en la pr{¡cl1~ 
Un acOnteCimiento alentador al respecto fueron 111 
pláticas en agosto entre AGEPYM y 105 trabllJadc 
res de INPEP, Correos, Loteria Nacional, y los 
mSlenos de Obras Públicas y Hacienda. perte 
cientes a la CTS, a fin de formar una CoordLrlad 
de Empleados Estatales que agruparla a más 
50,000 empleados publicos. 

A favor del diá'ogo 

Aunque 1, UPO es una organización con 111 
estrechos con el Partido Dem6cratl Q-lStiano )' 
embajada norteamericana, su apoyo al proye 
del poe estA condIcionado por sus propiOS mte 
ses, Esto fue puesto en evidenclI el I de setiem 
cuando publicó un comunicado que crittcaba el 
blerno por no actuar respecto al dl'logo con 
t-'MLN-FOR, como Ouarte habia prometido en 
campaña electoral 

Lo mi5mo podrr. deC1fSe en cuanto a la rela 
enlre MUSYGES y el FM LN-FOR. Los planl 
mientos dr la agrupación Sindical siempre han si 
SImilares a los de [a alianza revolucionaria, 
han mostrado una tendenCia de estar un paso a 
lante en cuanto a la evolución de su programa. p 
ticularmente en cuanto a la propuesta de di'l 
y a la mcorporacion de reivindicaciones labor 
al programa de guerra del fMLN-FOR. Su com 
cado del 2 de noviembre es un ejemplo. En ~I 
creta n una tabla de salanos y prestaciones que 
terratenientCl> deben pa¡ar en esta cosecha si q 
ren evitar el sabotaje. 

Varias razones explican por qué tanlo la U~ 
como MUSYGE.S favorecen una pa7 negocia 
Siendo organi1lciones de masas. reflejan en pr 
ra mstancia las ansias del pueblo por la paz. Sus 
ses se lo eIO¡en. Pero tambl~n, como orgamza 
nes Sindicales, comprenden que ni la recuperaCJ 
economica ni la libertad sindical serán 
mlenlras el pal, est.t en guerra. En las P,'~:~;~,~ 
comunicado d~ la UPO' "Mientras no Se 
el problema polftíco del pal$ -cuya expresion 
)tima lo representa ahora el conflicto armado 
seria posible la reactivación econ6mica .. el 



El principala'Sumtnto de DUllrce para reprimir I ku sindicacos es que ellos serian colaboradores de la 8uerrllll 

racional y verdadero para alcanzar la Paz es el Dij
loso Nacional..." Para ambos, la continuaci6n de la 
¡Uerra sin una resolud6n definitiva, sólo servirá 
para fortalecer a su enemigO prmcipal: la oligar
quía y las Fuerzas Armadas que han hecho lanto 
pua deslruir a toda organización sindical o cam
".." 

En un sentido muy dilecto, \a guerra ha sido la 
causa de la no-satisfacción de sus reivmdicaciones 
eo:;móm¡cas. Por un lado, es la polltica económica 
de guerra la que mantiene el Estado al borde del 
colap!O rtscal, ImpoSIbilitando ui aumentos de 
sueldo a los empleados públicos, 

La misma polltica, que desvi. todo recurso ha-
cia la guerra, hace Imposible la intervención del Es

par. la reactivaci6n de la economJa nacional 
analistas de la Universidad Centroamericana 
Sime6n Cañas", la economía salvadorei'ta se 

conVierte cada vez más en una economía para y df' 
,utrra, en la cual las actividades productivas giran 
en torno a las accio nes mLlltares. La cifra oficial 
que fua el descenso anual del "lB entre 6 y 8% des
de 1979 no refleja el verdadero alcance de la eaida 
en la producci6n Los enormes incremen tos en la 
actividad militar -con la cada vez mayor ayuda 
IlOrteamericana que los acompaña- representan en 
realidad gran parte de la actividad econ6mica sub-

regLStrada para el cálculo del PIB. 
Mb aun, la guerra es el argumento por excelen· 

cia para repnmir al movimiento sindical. La reac
ción de Duarte ante la huelaa de correos es iluS!: ra
tiva: Acusb a los huelauistas de ser colaboradores 

la guerrilla y de que su intención era profundi
lIJ la crisis fiscal del Esl8do, "que coloque al go
bierno en una posición sin salida que aprovechará 

FMLN en la ofensiva militar que estiln preparan-

Todos estos factores van impUlsando a las orga
nitaciones obreras y campesinas. tanto refornlistas 
como revolucionarias, 3 presionar a las partes beli. 
gerantes para que dialoguen en serio. 

Una nueva etapa 

La apertura de un espacio político pan la lucha 
Sindical en un principio r~sultó de la necesidad del 
gobierno democristiano de ganar la slnlpllia dd 
pueblo para el proyecto reformista diseñado por 
Estados Unidos. Pero ese mismo espacio ha sido 
apro~echado por los sindicatos de izquierda y los 
reformr.tas a rm de impulsar el diálogo entre las 
partes beligerantes, mientras van conquistando ma
yores espacios para su propia organización y lucha. 

La importancia del movimien to sindical está, 
por supuesto, limitada por el hecho de que, inclu
yendo a los campesinos sindicaüzlI.dos, solo abarca 
a 10% de la población económicamente activa. Las 
altas tasas de desempleo (pasó de 8% en 1979 a 
38% en 1983, según cifras oficiales) y de subem
pico (que afecta a 80% de la población) debilitan 
el movimiento y hacen de los sindicalizados una 
capa privilegiada en el contexto sa lvadoreño, por 
el mero hecho de tener empleo. 

No obsta nte ho, ambos sectores de.l sindicalis· 
010 salvadoreño se han con\·ertido en voceros de 
los deseos del pueblo paro la paz. Su presión fue 
uno de los factores más efectivos para que Duar
te aceptara la propuesta de diAlogo que el FMLN
FOR viene hac~ndo desde hace más de un año. En 
todo caso, el despertar del movimiento sindical, es 
indicativo de una nueva etapa del proceso revolu
cionario, en la cual las masas si mpalizantes pero 
no-beligerantes llenen mayores perspectivas de vol
ver a Jugar un papel protag6nico. (M F.) • 
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Nota de 

El papel de la Universidad 

Los objetivos de 
la Universidad Centroamericana 
tt¡osé Simeón Cañas'; 
seglíll su reclor 

e onadd. en toda América latina por sus u· 
edenles publicaciones sohre el proCt"!O re
l'Olucionuio "'vadareno -l. rt\'istl f.)tu· 

du·! Crntroamrn'anoJ )' el bolelin Pr(}(YJO- cuyo 
10'151$ crítico y progresista se ha hecho indispen· 
sable pln estudiosos del 'rea. la UeA cumple un 
Plpel impo".nlt en l. vid. polilicl salvadort.ñl. 

Muchos lectores de sus publicaciones se prtlun
Iln cómo es posible produc" material de este tipo 
dentro de El Salvador. la respuesta en plrte tiene 
que \'er con 1, nlturalel.l peculiar de esta universi
dad, de' su orienluiOn y Ulyectoria. 

del Eslado, No oMelnle, la universidad ha 

sobrevivir y se ha convereido en una' "U;i"~";i6;;.~"~ 
nacion.1 que incide a favor de Ulla Si 

ciada .1 conflicto saludoreño. 
En es" enlrevi.'lta, el rector de la ueA, 

lan.cio EUacurl., habla I cu&rnos del 
mundo de una expertencia universitaria que 
elementos de reflexión par. toda la ";' ,mun"~ 
.cadémic. de Amhica LAcin •. 

~ t;n qur s~ntuto la ueA ~ ha con~Ulid() en 
podu poluico UI d paú' 

LI UeA es UJ13 I¡;¡i!;;;;;;.;;;;;;.;;;:;t:=;=::;;;:;~ inSliluci6n Jesu¡' 
'1, fundida en 
1965 romo una 
altem.tivl con
R,udora • la 
Uni\'ersidad N .. 
cional. Sus funda
dores considen
bln que la Nacio
mil en comunis
ta, que favorecía 
a los movimientoa 
revolucionarios y 
llevaba a ku 
alumnos a perder 
la fc= 

-La UeA 
adquirido 
prestl&iO 

• 
j 

conJuneo 
y conoce 
realidad 
leña. Aqu! 
dicho muchas 
ces que la 
principal de 
universidad 
realidad ;;,,¡~,-tl 
CUalqUier 
universidad 
mundo puede 
ber más que Tres años des

pues. la conferen
cia de obÍllpo~ la· 

'¡rac:io (Uacuri .. reclor de 11 UCA: aludí., la realidad IUldon.1 Itas sobre 

linoamericanos de Medellfo puso en muchl un 
proceso de reflexión sobre la función polftica de 
1I universidad. Y Inee la radicalizad6n del proceso 
.Ivadoreño, esa reflexión UeTÓ I la UeA a lIum¡
Uml postura y una práctica acorde con su compro
milo crirtiaoo con las mayorías populares. 

Ea nueva opción le costó la represi6n por pllfte 
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quier otra 
ria, pero no debe haber ninguna que ",,;~,,~ 
JOr que nosotros la realidad nacional de El 
do, 

Nuestros esfuerzos intelectuales en primer 
estén orieneldos a cornpn:nder lo que estA 
do, analizarlo y discutirlo. Pero al mismo 
lntegrado a una practica que supone una serac 



de publicaciones. Lue¡o con conferencias. uso 
la radio, pronunciamientos públicos, reuniones 
genle de influencia en el paes • nivel sindical, 

I:::'~;':::::::d~' de base, tambil:n de poUticos, de 

aUmentado la opinión pública inlerna
esta universidad hin pasado centenares 

de los medios mb importantes del 
compartido con nosotros la visión 
una coyuntura delcrm1Jlada 
en este caso, sobre el diálogo y ta 

hace varios aftos nuestros análi· 
ido mostrando que el mero UllO de la 

sea por parte de l. Fuerza Armada, sea 
del FMLN, no trae soluciones, y que es 
costo en vides humanas, valores y recur-

Crct:mos haber participado en la 
de esa conciencia colectiva de la necesi· 

di4logo y la negociación. 
el FMLN Y el FOR es posible que hayamos 
influir en sus posiciones en el sentido de ra· 

~:~::!~~~~:.proceso. atenerse a la realidad aun que I los objetivos finales ni los ideales. 
Todo eso nos ha costado mucha perse-

han más de diez. bombas aquf 

li~:~t$~~~~j Han matado gente, alumnos de profesores han tenido que irse al 
porque no podlan seguir su labor acá. 

11 •• " ",,, b autonomfa universitaria 

d mo"(mknlo popular erutó en enor' 
J 9 79·80, es 1ó8iCO penmr que 

ciertos rtlOs a la unj~e,sidad. ¡, Cómo St 
coyuntura' 

-El reto fue conocer la realidad, estudiarla. No
escribimos sobre el movimiento popular des

I)o;bi,'",-¿,-~ como algo nuevo e importante. Pero 
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"NOKllrOf 
tscribhnOllObre 
el mO\'imienlo 
popular, 
describitndolo 
como '1&0 nuno 
t importult. 
pero nunCl ne,. 
,filbmo, • 
ninguna 
orpniución" 

nunca nos afiliamos a ninguna organización. Nos 
parece que la autonomía universitaria debe de ser 
mantenida también frente 8 las organizaciones po
pulares. 

Esta universidad ha definido que el horizonte 
en que trabaja son las mayodas populares oprimi
das, o en términos teol6gicos, la opci6n preferen
cial por los pobres. En eso somos bastante claros: 
este país no puede entenderse sino desde la pers-
pectiva de las mayodas populares. 

Asl nosotros senllamos que debiamos subordi. 
namos a las exigencias de las mayorías populares 
dentro de lo que debe ser una universidad. Oeemos 
que la universidad debe servir a las mayorías po
pulares, pero a las organizaciones populares no. 

En primer lugar, no nos subordinamos a ellas y 
en segundo lugar, también las criticamos si fuera 
necesario. Reconocimos las cosas extraordinaria
mente importantes que están haciendo para la his. 
toria de El Salvador, pero también combatimos plJ
blicamente los errores que estaban cometiendo. De 
esta manera, nuestras relaciones con las organiza
ciones populares en un principio eran un tanto di
fíciles, pero creemos que siempre debemos de 
mantener el espiritu critico. 

A veces nos han acusado de ser 105 mentores del 
movimiento revolucionario y después de ser sus 
orientadores. Esto es falso, Hemos participada en 
el ambiente en que ha vivido el pais. Y como ese 
ambiente se reflejó en movimientos populares, en 
la universidad se manifest6 en un compromiso con 
esa realidad. 

Part~ importllnte del mov(m~nto popular era ~1 
mo.,imi~nto estudiantil. ¿Elo tambitn s~ ref1~j6 ~n 
fa UCA? 

-Nuestro estudiantado es y ha sido tranquilo, 
preocupado por su profesión, por sus estudios, por 
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sus internes Juveniles. Hubo un pequeño movi
miento estudilntil jU\'enil, relativamente minorit .. 
rio. Se dedicaba a impulsar al estudiantado a hacer 
reclamos mis o menos u-racionales : de ingreso m .. 
sivo, de baja de las exigencias académicas, ClUsas 

que pensamos en ese tiempo que iban en contra 
de los intereses de las mayor las populara en El 
Salvador. El pals no necesita ineptos profesionales. 
El Salvador necesita genle muy comprometida po. 
IlIicamente y en eso daban un ejemplo: pero neceo 
sita lambibt gente muy seriamenle preparadl des
de el punlo de vista académico y de comportl
mienlo, y en eso no eran ningÍln ejemplo. 

Hubo que combatir con ellos, En una ocasión 
nos secuestraron I los dirigentes a punto de p~to
la para que cediéramos a sus demandas de lipo ap .. 
rentemcnte gremial. 

, A UJ.' .1 tambi¿n lo suuestraron " 
- SI, pero no cedimos_ No estamos dispuestos a 

ceder anle la irracionalidad. Yo creo que las pro
plls organi7.lciones populares les ordenaron que ol
vidaran el secuestro porque era absurdo. 

Yo creo que con el tiempo todoscomprcndimos 
mejor cujl era el papel de cada uno y nos respeta· 
mos. Muchos de ellos cuando las cosas se dificul
taron en el 80, pasaron a la guerrilla y deSlpareci~ 
ron de la unh·ersidad. 

"Intentaron callamos" 

PnsotlllS de mucho poder en ti paú creen que 
la UCA es de izquierda S~ndo aSl; ,por qu¿ no 
la han cerrado.' 

-Porque pensaron que eran mis los costos que 
los beneficios que iban a obtener con cerrarla. In
dubablemente lo intentaron. Intentaron callamos 
por el terror. Pero el terror no les valió. Intentaron 
callarnos por gestiones gubernamentales y tampo. 
co les vali6. Nos quitaron toda suerte de subsidio 
por pane del Estado y nosmanten{an en permanen
tes dificultades, amenazas, cte. No les resultó. 
Incluso, entraron a la universidad, dispararon y 
mataron gente en pleno dia. O sea, que intentaron 

Las publicaciones de la VeA 

O fCA -Estudio. Ceotroama'icanoa 
RcYista de Ex teruión Cultural 

Univenidad Centrenmericana Jolé Simebn Cdu 
Ruina menlUal con articulo., comentario., 

editor.lea. crónicas. rC8Ciia de b'broa y reproduc
ción de documenten, todo dedicado a la actuali
dad ea Centroamérica, particularmente en El 
Salndor. 
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desviamos pero no k> lograron. 
I.Por qu6. no nos cerraron? Hay que decir 

nunca hicimos ningun pacto con nadie. las 
siones que hemos tomado, las 
mente. 

En los años peores, que eran el 
mos pricticamente la uniea ~;;;';::~~~~~ 
cionaba. Hablan atropellado la 
nal, claro que podían atropellar también 
versidad, pero el costo en imagen en el 
era muy grande. Por otro lado, era una 
que el paJs siguiera produciendo 
sotros, dentro de las 
profesionales. 

Ellos sablan que las acusaciones que "" ,,,,fui 
eran totalmente falsas -que aqu! 9C reuntan 
fes de la guerrllJa, aqul se escondlan los 
aquí se daba la orientación intelectual a los 
clonarios- y sabian que era falso porque esta 
versidad SIempre ha estado abierta. Cualquier 
sona puede entrar en ella y ver lo que se 
curiosamente, los hijos de quienes nos ~~;,".".~ 
y nos perscguían estudiaban ad.. Todos ellos 
nuestros mejores testigOS de que aquí se 
acad~m¡carnente, sin parcia~mos. 

Incluso el año pasado, a fines del 83, la 
Nacional allaob la casa donde vivimm~O:'.,:IO~'~d;:':..~~I' 
fue un cateo que dur6 diez horu, b 

y subVerSlvos. Encontraron libros, lo CUal~',,:':'~;::.~~' en una casa donde viv(an diez profesores 
larios. Despu~ de muchas discusiones 
6rdenes del gobierno de salir de la casa 
los libros que ellos consideraban marxistas y 
lucionarios. 

Al salir el jefe de la operación dijo a uno de 
padres: ',engo que pedirle un ravor. ¡Yo 
que mi hija estudie en la universidad de ;,"d,~." "t 

Estos contrasentidos se dan mucho 
acusan de izquierdistas, de envenenar a 
tud , pero por otro lado, mucha gente de 
cha, muy bien establecida, manda a sus 
nuestra universidad porque sabe que en la p"i~i~ 
eso no es verdad. 

El Salndo,: Procuo 
lnformati'tO temanal del Centro U";., •• ,,,"VI 

de. Documentación 

Universidad Centroamericana JO~~~~';~l~~~ El boletln Proceso sintetiza y 
principalCl hechos que temanalmente te 
cen en El SaI,ador yen el eltcranjero. 

SubIcTipcionCl para ambo¡ pueden lICf p~I",~ 

" eenlro de Diltribuci6n UCA, Apdo. Postal 
,.8 
San Sal ... ador, El Salvador, C. A. 



Nota de Tapa 

La opción de los maestros 
Más de 300 profesores fueron 
asesinados y hay 63 
desaparecidos. Ellos son uno de 
los blancos preferidos de 
los escuadrones de la muerle, 
por su decisión de enseñar 
a cualquier precio 

fundad6n en 1964, l. Asoc:iacibn 1 f::~'~~:: de Educ8dores S.!v':!oreflos (A N
"21 de Junio") b. sido uno de los sin
critico. y oombalivos del paú. El Se

I~,,;;;';' Genenl del Consejo EjeculÍYo, praf. Julio 
PouiBo, habla de l. represi6n, del di'loao, 

la Democracia CristillUl y de l. educación en las 

!listo una rNctil'llCion del mo~imit!nto 1""::' :~~~~' que subió este gobierno? 
un cambio pero mucho antes. Franca. 

que culmin6 en un incremento salarial de I JO 
colones (21.50 dólares). Este incremen to dio pie a 
que los demás sectores de nuestro pueblo reclam&
ran, porque segulamo$ sufrie ndo cuatro años de 
congelación de salarios. 

El tratamiento que d gobierno democristiano 
esté dando a los trabajadores no liene nada que en
vidiarle al que les daba cualquiera de los liranos 
que bemos tenido en nuestro país. Y todavla po
drla decirle que oon ala;unos puntitos más fuertes. 

ha sido fe- ~,,!,,":==,:,::;;-;;",:p¡¡¡¡:¡¡_ 
~';-d. 

¿Aún cuando SI! trata de las organizaciones a/l
liadas al PDC, co
mo las de lo Uni· 
dad Populor De
mocratica' 

que siguen 
y 

13 últimos 
de nues-

• 

, 

-Lo que pasa 
con la UPO esuna 
cosa bien clara. El 
campesino que es
tA en la Unión 
Comunal Salvado. 
reña (UCS, miem
bro mayoritario 
de la UPO) estA 
siendo engañado. 
Son compañeros 
que viven en una 
profunda miseria. mi caso, tuve 

salir al ex te
porque su frí 
atentado por 

". mlUJinados de la 
El plOr. JulIO Cesar Porhllo. educación ele Pa-

.creluio lenen.1 de" ANDES "21 de Junio" 11 , ... 
ra e os, a uruca 

solución es que se desarrolle)' se efectivice la re
forma aararia. 

de 10s escuadrones de la muerte. Por lada 
cuesti6n, el movimiento popular ha estado 

f;,~"i,;,:qUielo. Ha habido lrab~o . mucho, pero 

Ha habido, sin embargo, t.le año un incremento 
el accionar de los sindica, - 'l. En los meses de fe

mano y abril. hicim(, . una inlensa jornada 

Octubre/Diciembre - 'l. 11 

Los dirigentes de la llPD crearon una falsa 
expedativa con relación al gobierno de la Oc. la 
Democracia Oistiana no esté dispuesta a arries¡ar 
su pellejo para obligar a los sectores minoritarios 
oliprcas a no entorpecer el dessarrollo de la refor-
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ma IIf,raril. Al amtTlrio. ahOfa están dando mar
cha atrás. Y no seria raro que suceda aqul lo que 
sucedi6 en Perú la devolución de la tierra a sus 
.nti¡uos propietarios. 

Existe en nuestro país una minada olig'r
quica altamente Injusta. la única solución que 
elios ven para El Salvador es el garrote. la bala, el 
nOpGlm. el bombardeo. Lo qU}era o no la admi
nistraci6n Reagan o el gob}erno salvadorel'lo. eSl 
oh,garqu{a es muy poderosa. 

El gobierno de la OC no tiene la capacidad real 
de decisi6n ni de solvencia para resoh-eT las expec
tativas de la UPD. Ni tiene la ,'Oluntad para hacer
lo. Jamb la OC $e ha puesto aliado del pueblo. Y 
la experiencia de los ultimos cinco dos lo ha de
mostrado. 

,Cru que mas odelonte se podrül dar o/gu" 
O[erdunientu entre lo UPD.I' los sindicalOS de iz
qurerdo' 

_ Eso va a depender de ellos.. Nosotros sostene
mos como principio de nuestro trabajo que la uni
dad del trabajador es necesaria y uflente. Segundo, 
creemos que en el caso de la UPD, las rcales expec
tativas de solución a lo que ellos están planteando, 
no van a llegar nunca I tra\'~ de la Democracia 
OlStiana. 

El pueblo eseá cansado de sufrir 

Por qui el gobierno de iI De ha ido al drd/o

,O' 
-Aquf todo el mundo sabe que los únicos que 

no quieren dlilogo son O' Aubuisson y la oligar
quía Nuestro pueMo esui cansado de surrir. ¡,Qué 
ha hecho la OC en el gobierno? Recoger ese anhelo 
del pueblo e instrumentalizarlo a su fa\'01. 

La guerra civil tiene su origen en la explotación, 
la injusticia social, la ralta de democracia. Es ne
cesario dialogar pero a la vez deben adoptar medi
das para resolver esos problemll'i. Eso no es lo que 
est' haciendo el gobierno. Entonces. ¿cuál es la 
paz que est' buscando? 

,Cuol es Jo. situoción de /os moestros en fas zo
nos ol:upadas por lo guerrilla' 

- Tenemos conocimiento de que hay muchos 
compañeros nuestros que estin desa"oUando tra
baJos en las "lonas controladas por el FMLN·FDR. 
Por diversos motivos, o por sensibilidad, por dar
se cuenta de que en las zonas hay montones de 
niños totalmente descubiertos de la educaci6n, 
estos compañeros han tomado la opción personal 
de ir a trabajar alH en la educación. 

,Qut tie"e que ~n ANDES en elfO ilbor' 
-Déjeme explicarle. Iniciativas de educación 

popular ha habido muchas en este paú. Pero no 
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había maestros participando. Entonces, hace 
años los maestros empezaron a viajar I las 
d~1 interior. Desarortuntdament~, tres ,,:~::j~ 
ros maestros que ~st.ban trabljando en la 
tización de la educaci6n en esas 'rus fueron 
nados por el ejército en mayo del 1983. Ahora 
nuevamente bastantes compañeros trablijando 
tsI tarea por iniciativa nuestra. 

,Jo."so se ho« por ocuerdo con el FMLN? 
_ Se hace por acuerdo con 105 poderes 

res. No es acuerdo con el FMLN, a pesar de 
gente de las zonas simpatiza con el FMLN. 
zonas hay un gobierno que se llama Pod<!r 
Local (I'PL). Una de las personas que 
rectiva del PPL es encarpda de la .d,~~:~~~~i,~ 
un lado, la poblaci6n analfabeta pide a su 
que se resuelva su problema de educación a 
nivel, de nitros y adultos. El otro gObierno 
resolvió el problema, pero ellos ahora n',n"n o 
propio gobierno, entonces, empiezan a 

en muchos casos ni lu personu '~;~~~;:~~p~ 
educaci6n, saben Icer y escribir. ::c 
y viene gente de esu zonas, nos mandan 
'·hay tantos niftos y tantos adultos esperando 
llegue llauien para darles cla9Cs". Y no",.<o. ' 
mandamos gente. 

público en frente al 

,Quien pago o los moestros que I/an o 
trobojo? 

-Esos maestros no necesitan sueldo. 
exactamente como vive la poblaci6n, sin 
un centavo. SI comen ellos, come el maestro. 

Hemos presentado un proyecto para 
masivamente a la educación en esas zonas, 
llama ElCuelas para El Salvador. A través de 
tamos alaún dinero de la solidaridad ;,,,,,rn,,'~ 
para materiales educativos. De Europa está 
do mucha ayuda para eso. 



¡COmo es que ANDES llegó a tener una visión 
lan progresista? 

-Es que el magisterio nacional en primer lugar 
vivib una historia de terror hasta 1964, de repre-
5i6n institucionalizada. Era increlble cómo un dtr 
legado escolar llegaba a una escuela y buscaba la 
mlcstra más bonitl. La Uevabl I la casa donde él 
se había hospedado para acostarse con ella, Y si 
DO, el di. siguiente ella estaba despedida. Un' si
IUlcjón de terror, pUC$, Sin beneficios sociales, con 
bajisimos sal'rios. 

Por otro lado, un alto porcent~e del magisterio 
en El Salvador somos personlS provenientes de r. 
milias clmpesinas u obrer.s o de genle marginada. 
Por ejemplo. en mi caso, soy de una familia de diez. 
hijos_ Mi padre siempre ha sido un jornalero; mi 
madre una campesina, Y a cada uno de los hijos 

ha tocado vivir grandes hambreadas. Entonces, 
maestros hemos vivido el sufrimiento del PUtr 

blo, no lo aprendimos en algún libro. De alU surge 
l. pOsici6n progresista de pane del magiSterio. 

También hemos contado con dirigentes con mu
cha sensibilidad social en nuestra organizaci6n. AI
IUnos hasta han llegado a ser guerrilleros. 

y hay otro elemento. La misma historia de la 
organización ha sido importante para fo rmar el 
pensamiento del educador en nuestro pals. En 19 
años cumplidos que tenemos de trabIJo, ningu no 
de los beneficios que hemos conquistado lo hemos 
logrado en una discusi6n, en una audiencia. El m. 
¡.isterio ha tomado acciones de hecho. Los mismos 
gobiernos, por su intransigencia, han contribuido 
a elevar la disposici6n de lucha de los maestros, al 
negarles hasta su salario. 

¡Por quj el gobierno no ha podido destruir el 
Jirldicato del maguterlo 1 

-Es que nuestra asociaci6n tiene prmcipios 
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"III IIDe,. 
pro reJOres 
l lepn a ler 
guerrillero'" 

bien claros de luchar por los intereses de 10$ edu
cadores cueste 10 que cueste. 325 compañeros han 
sido asesinados. Y muchos más podrlln ser asesina
dos, porque siguen amenazándonos. Pueden matar 
al secretario genenl, pero mañana mismo otro se
cretario general asumirá el ClIlIO y dará continui
dad a la lucha, en este mismo escritorio. 

Por ejemplo, en mi caso personal, yo soy pro
resor de matemática y ({sica. Trabajaba en un 
instituto tecnológico aqul en San Salvador, CUln
do yo venía saliendo de mi instituto a las diez y 
cuarto de la mañana, estaba el escuadrón de la 
muerte esperá.ndome para asesinarme. Esas accio
nes, lejos de amedrentar al maestro, lo indipan, 
porque no estamos haciendo nada malo. Estamos 
exigiendo que se respeten nuestros derechos. 

¡Que paso ese dia que le querian matar'! 
- Pues, esta ban esperllndome. Me si¡uieron 

como ocho cuadras, me hicieron rUagas y rtnal
mente solo me pegaron un balazo. (Enseña cicatriz. 
en la pierna). 

Ahora no nos quieren paga r los salarios, no dan 
los servicios médicos, hay más de S.OOO maestros 
desempleados, maestros con pensiones de 55 colo
nes (14 d6lares). Eso no es Justicia. 

Con más maestros que ellos asesinen, que captu
ren y desaparezcan, lo único que hacen es que más 
maestros se dispongan a continuar la lucha. El 
Consejo Ejecutivo anterior rue electo en diciembre 
de 1981. Y en enero del 82 ya estaba pusa una 
compañera del Consejo. En febrero rue el aten lado 
contra mí (yo tambi~n rormaba parte de l Constr 
jo.) En agosto cinco miembros más fueron captura
dos en una escuela junto con 18 maestros, y todos 
fueron llevados a la c!:rcel. ¿De qué les sin>i6? 
Aquí está la organización. Aqu( me está viendo us
ted. Nuestra organizaci6n siempre va a seguir viva. 
(M.F.) • 

tercer mundo - 65 



Nota de Tapa 

Los juglares de la guerra 

Los miembros de la banda 
1i!pehuani acompañan a 
los combaliellles con el ¡ínico 
objelivo de componer 
canciones y cantar 

J.¿ 
. noche aDfU del diilolO entre represen
'anles del FMLN-FDR y 105 de1aobierno. 
hubo fiesta en U PalmL Al cler la noche, 

e pequeno pueblo entre los bosques de a,.lIte
MORO se: lIen6 de "muchachos" quienes bajaron de 
las monta ñu sin armas, pUl celebrar el aconteci
miento. 

Un ¡Jupo de cinco músicos -Clacos, barbudos y 
5Onrltnles-- ameniuba a luerrilleros, .. Imeños y 
11 muhilud de periodisllS con¡rqldos. Enlrt Cln-
10 y baile, cht!ilc y consj¡na. la Banda TepehulnI 
habl6 con cuadernos del tercer mundo. 

J'vr que u I/(¡
m(f Banda Tepe
huam' 

- r..n primer lu
gar banda, porque 
en nueslra hISto
ria salvadorena las 
bandas son aque-

El FM LN esl'/¡ tratando de apoyar los ""u,,,,,[ 
tendientes a desarrollar la cultura de nuesll'O 
blo, en 105 rrentes de guerra Si tú vas al 
Yal • la fébrica, si VIS al taller Individual, 
oyes I.:ln lO. Hasta el mismo arreo de las 
canto. En cada c3mpamento en que tú 
Iras una gUitarra y qUien la toque. 

Lo mh bndo es que la guerra misma Ut! 
pilada en miles de canciones que ha hecho 
pueblo. 

Nuestro pueblO tiene una cultura grande . .. 
eso que hay que luchar para quitar de un solo go 

pe esa idea eSluJltf 
da que ha inven, 
lado el enem' 
de que el cam 
sino es Ion 10. 
es una estupidez 

Música y tortilla 

llos grupos que tQué ¡mpol 
llevan tambores lancia fiel/e 
redoblantes, PI- músIca dentro d 
tos, tepanahuas. los campamenl 
tle. y así ameni· guerrff{erOJ? 
zan las (¡estas po. - La musica e 
pulares. De alU realidad es c 
tomamos nuestro como la tortilla 
nombre de banda. La canci6n es t 
Tepehuani es una LI m.uiCllmenin b vida de Io.,uenillero. importante que 
palabra nahual!, parte de la vidl¡ 
la lengua de nuestros antepasados, que si8núica de todo momento de la gente. OJando hay oportuf 
el -penador de lo batalla. Estamos seguros que va- nidad la gente siempre canta. Por ejemplo en 
mos a .salir victoriosos de esta batalla. campamentos donde hemos estado "0""'0$, 

,NOJ podria hablar del papel de /(¡ cultura en el 
prouro rel'Olucionario? 

-Oaro. Realmente C5 un fenómeno importante. 
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pué! de cantar los companeros siempre me 
las letras de las canciones. Y nos piden que se 
ensenemos a cantar. Y después ellos las ,",1," ,,~ 
tando en sus propios grupos_ Aprenden un 



de canciones. 
El tcauillo es I'mbi~n importante. El IcalTilIo 
esa combinaci6n de .n~cdotas, de chistes, de 

cuenlos que muchas veces tiene funci6n educativa 
sobre la vida en el campamento. 

Incluso, horas despues de haber sufrido el dolor 
de enterrar. un compai'lero, se ha realizado bai
l\es. Eso tiene una explicacl6n bien IÓlica también. 
Nuestros combatientes necesitan salir de ese am
biente de la ¡uert •. Es una medida terapéutica. El 
baile es la actividad recreallva m.s practicada en 
los frentes de guerra. ¡Es lindo veral clmpesinocon 
su fusil mencandose con unJe('/(ng! A la luz de la lu
na, o con cande lila! pegadas asl en los ubolitos co
mo gusanos. Se hace un baIle bien rico. Los Oeeden
ce son famosos por aquí, también los 81:'alles, Mi
cllae] (a quien algunos le dicen Micolo y 

~~:~~');' Se oye salsa tanlbién, pero fundamental. 
11 el ritmo tropical que se baila es la cumbía, 

,No tit'nen miedo de hablar de eso aqui ,1 
,Cluin/as orejas habni 1 

-Yo creo que debe haber varias. !'ero en este 
momento la posici6n del f-MLN tiene que ser oída. 
Tenemos que hablarla, y tenemos que cantarla 
tlmbién. Fuimos a la alcaldía para pedirles permi
so para usar el equipo 1111 con los micrófonos, por. 
que eso nos hubiera dado mb oportunidad de ro
municamos. La respuesl8 fue clara. no nos pres
tln. Entonces lo único que nos queda es cantar 
Iqul para la gente y dar claramente nuestra opi
nión, basada en la realidad, en eltrab~o que he
mos hecho. Y tenemos un poco de mIedo, pero 1I 
fin Y al cabo estamos con el pueblO y el pueblo nos 
protege también, 

guitarra golpeada 

,Como cuidan los InSlrumef/tos alh en la mOI/' 
lañll? 

-Es difícil. La guitarra esté un poco golpeada 
ya. Hay que caminar de noche sin IlImparas a veces 
porque hay que pasar bien cerca de donde está el 
ejército. 1..0 que pasa tS que se escabulten. Pero 
hay que pasar sin Ltimpara en esos pedreros, en esos 
caminos tan difíciles. Con esta nauta yo trato de 
tener mucho cuidado. le tengo mucho cariño, pero 
b humedad también la afecta. No hay forma de 
cuidarla. Si se oxidan estos tapones, no la podré 
usar mAs. Andamos con pocos instrumentos por
que pesan también. Cuando uno camina mucho, 
pesan demwado. 

,Qul~n compone las canciones? 
-Pues tenemos canciones compuesla,s por casi 

todos y recientemente estamos trabajando en como 
posición colectiva. Estamos haciendo música para 
Ill1Idio -Radio Farabundo Martl- música para la 
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"Estamos hiriendo música p.n l. independendl ... ,. 

independencia , para la soberanía Son varias can
ciones, una sobre Anastasio Aquino. (Dirigente in
dígena del siglo pasado.) Otra sobre el levanta
miento independentista de 1814, el mlls importan. 
te porque tuvo verdadera participación popular. 

¿A ustedes les toCQ entrar en combatt'? 
-No, nuestra misi6n no es la del combatiente. 

El problema es que si nos agam un combate. no
sotros igual que todos, tenemos que defendernos.. 
Por eso andamos annados. Pero nuestra misión es 
componer canciones y tocar. No tenemos otro ofi· 
cio. Nuestra misi6n es dar ánimo a la gente. 

¡, Ustedes dependen de la dirución del FM LN' 
-No, esto es iniciativa nuestra. Somos un grupo 

que prefiere cantar las cosas que pasan en el país.. 
Hacemos la nueva canci6n de esta forma porque 
aquí es realmente dificil. En los medios de comu
nicación no se permite tocar una musica diferente. 
no alienante, que no sea en ¡nglt!. Esta es una foro 
ma de dar a conocer otros cantos. Cantamos para 
los combatientes y para el pueblo. (M. F.) • 
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Nota de El Salvador 

La estrategia insurrecciona) 
En tres OIios la guerrilla 
salvadorelia pasó de 
la alllodefensa a la ampliación 
diversificada de los frentes 
de combate, usando casi todos 
los tipos de táctica militar' 

L
a imposibilidad de conciliaci6n entre!. dos 
proyectos de poder antagónicos, que se 
agUdiZA en 1980 y polariza las fuerzas so

tules y pollticas. conduce a la luerra en El 5&h'l
do, 

1I etapa 79-80 es fundamental Pira compren
der cómo se desencadena esa guerra. Va se hablan 
conjupdo las luchas reivindicativas populares con 
formas combatl\"as de resistencia a1 rf:gamen. un 
creciente desarrollo de la conciencia de clase y de 
la lucha armada. El golpe del 15 de octubre intenta 
frenar el deslizamiento hacia una situacibn revolu
CIOnaria, pttO fra
casa debido al 
grado de radicali
zación del proce
so. Solo la preca
na e incompleta 
unidad del movi
miento revolucio
nario otorga al re. 
gimen el respiro 
necesario para 
reagruparse en 
torno a la junla 
militar. Se genera
liza la represi6n 
llIdi$cnminada. 

A fines de 
) 980 el clima de 

sus resultados fueron aleccionadores: ,o,,¡um.,o. r 
un reflujo de masas despu~s de aquel punto 

de l. situación revolucionaria en el pnmt::"~~'~!~; 1 del a"o anterior Seria necesaria una 
de 1. concepción insurreccional, hasta 
aun mis tarde) innuenciada por el éxito que 
lÓ en Nicaragua. Es obvio, tambi~n, que se agota 
expectativa de una rebelión de onciales ,., ~'~~~::'J:: I 
que 50n un pu"ado los que se pasan a h 

FM LN en esos momentos. Pero, por SO"~~"::'~~~d~~ 1 ria Inevitable adoptar una polll ica de 
de ruena y con5Olidacibn de una 

pon 
livamcnle. 

El "~:~:'~: I miento y 
de bases de 
yo, fue el 
paso en la 
tr ucción de 
retaguardia. 
una elapa que 
FMLN define 
mo de 
110", y en 
aplica una 
d. 
nada de 
nes, que le 
le desgastar a 

violencia polltica 
prefj¡ura la gue-

A rllle5 de 1980. la violencia eu un preagJo de .. gllel'l'I civil ejército oo.m"ro-Il j 
metido en 

na civil, pero la debilidad orgánica del FMLN 
-aun en proceso de organizaci6n- impide el desa· 
rrono de una insurrección. En cambio, el FMLN 
lanza ellO de enero de 1981 una ofensiva generali· 
zada. en cuyo plan la insurrección constituía un 
elemento estratégico. 

Esa primer ofensiva no alcanz6 sus objetivos, y 
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doras operaciones de bmpieza 
"En los frentes -seilaJa un testimonio

dominio del terreno se reducla I peque1'los 
cios dispenoS,en lo cuales podíamos preparar a 

• Esae tnbajo es un Clpíl uJo d~ 1 libro 
El Sa.lvalor", [(hlonal Lqasa, Buenos Ai res, 



oombatienles y sobrevivir I partir de la rellción y 
\~~~:;;~.~:~: de las masas campesinas de las zonas. 
. ~ las propias zona. de retaguardia comlen

un I aparecer las primeru manirestaciones de po
der popular a Ir.v!! de la producción, l. ,Irabeli. 
uOO", la salud, etc," 

ciudades se tornó muy dificil, debido a infinidad 
de factores que conspiran contra la clandestinidad . 

El supuesto fracaso o retroceso de las fuerzas 
rebeldes, se desmiente con la acelerada injerencia 
militar de los Estados Unidos en el conflicto, cuan
do se incrementa el numero de asesores norteam~ 
ricanos y se inicia el entrenamiento de 1.500 ofi. 
ciales y soldados salvadorenos en FaTI Brau, Geor
gia. 

Construir la retaguardia 

Los principales combates durante los primeros 
meses de 1981 tienen lugar en el departamento de 
San Miguel (ocupaci6n del municipio de Nuevo 
Ed~n de San Juan) y la ocupaci6n de la localidad 
de Villa El Rosario, en MorazAn, que permaneció 
18 días ell manos de los rebeldes. Asimismo, las 
fuerzas insurJcntes rechazan una ofensiva del eJ~r
cito en el cerro Guazapa (muy cerca de San Salva. 

nango , 

duró 44 dl,s consecutivos. 1.0 rnÍ'lmo 
en las montañas de San Vicente y OaJate-

El r6gimen salvadorefto, que ya para entonces 
babía anunciado infinidad de veces el exterminio 
de las fuerzas revolucionarias, reconoce en agosto 
de ese ano - despub de la ocupación de la ciudad 
de Perquin y la captura de los pnmer05 pruion~ 
ros al ej~cito- que "los terroristu hin logrado 

W " .... ,,""" ''" alsunos puntos aislados". 
el primer ano de Buena mostró la ventaja 

ejercito, y el FMLN permaneció en las 
mo" .. ~ .. dedicado I construir su retaguardia y re

Sin embarao, cuando el r6gimen oraaniza 
~ ,¡",oo"" legislativas en marzo de 1982, el FM LN 

miclativa de car'cter insurreccio-

il~;!:O:~~,:i:~".: una segunda "ofensiva general", 
que, como en el caso anterior, tampoco lo

sus obJCtivos sin que ello suponga una derrota 

esos momentos, no faltaron observadores ca
de afirmar - partiendo de una comparación 

insurrección nicaragijense_ que el FM LN 
perdido el apoyo popular. El presidente 

1"''''', ministro de Defensa el general José Guí
y otros oficiales, aseguraron que "el 

de la convocatoria insurreccional, 
al FMLN". Era un absurdo: el FMLN 
al creer que podla revertir la desmo-

impuesta por el terror en 115 ciudades; 
mucho más se equivocaban los que no velan 

el FMLNsolo podla resistir y crecer en sus ba
rurales PlCias 1l apoyo popular. 
Hay que tener en cuenta que el grueso del acti

sindical, la militancia estudiantil, los agita-
blrrios y fAbricas, los intelectuales y pro-

!;;~~~:~mú comprometidos, e incluso 105 curas 
subversivos, se vieron empujldos a la 

i guerrillera cuando desapareció todo es· 
legal en los centros urbanos y se convirti~ 

en víctimas en lista de espera. Eltrabljo en las 

II mi)'!.. ' " de bs Ictlvinu rue empl!ildl hlÑ IIguerrilb ---_ .. ',' ... ----

Helicópteros UH-I H enviados por EE. UU I El Salvador 

La campatl.a "Comandante Gonzalo" 

El curso de laguerl1l cambia definitivamente de 
orientación, con la campafta guerrillera "Coman
dante Gonzalo" en junio de 1982, en la que el 
FMLN logrl una victoria contundente en Mosca
rr6n, departamento de Morazán, con el aniquila
miento de dos companras del ej~rcito, 1I toma de 
numerosos prisioneros (incluido el viceministro 
de Defensa, coronel Francisco Adolfo Castillo) y la 
recuperación de cientos de armas de infanteria. 
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morteros. cañones sin retroceso, parque y pertre
chos de todo tipo. así como material de comunic. 
c;ones. 

1..1 batalla de Moscarrón, en el 'rea de la carTe
ten que une San Fernando con Torola. inició un 
proceso ininterrumpido de acciones exitosas en 
casi todo el pais· sobre todo en la región onental. 
Pero, adem's, cierra la etapa teónca de la insurrec
ción a \'oluntad. y las "ofensivas generales" dejan 
de pesar en la concepción del FMLN, ante la .. "Crte
la -comprobada sobre el lerreno- de que la gue
rra fC\oluclonaria salvadoreña tiene Olras cantte
risllcas. 

PrbionelO5 aplur'ido5 
en b campaña "ComandanleGonulo" 

"Es preVisible -aclara el FMLN- que el fenb
meno revolucionario salvadoreño tendrá una ex
presión insurrecciOnal y una gran batalla militar en 
su desenlace, pero es dificil pre\'er el momento en 
que se conjugarin todos los factores que llevarán a 
la situadón que haga posible tal desenlace ... Lo 
que si es evidente es que el FMLN mantiene una 
acumulación acelerada de fuerzas y un irreverSible 
paso hacia la victoria ... " 

A partir del mes de octubre se produce otro 
momento de importancia estratégica: ell-'MlN al
canza un desarrollo importante en la coordinación 
y simultaneidad de sus acciones en diversas regiO
nes. Al mismo tiempo, comienza a ganar puntos 
relevantes de terreno cercanos a la retaguardia y 
con ello expande las areas bajo su control. 

El FMlN se apodera temporalmente de ciuda
des como BerHn y Santa Rosa de urna (amba! con 
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m's de 30.000 habitantes). El sabotaje alcanza una 
dimensión estratégica en la desestabilización del ré
limen Las acciones de aniquilamiento contra 
eJhcito se multiplican y dejan cientos de bSJIS, 11 
grado que .,10 un fl"Jo permanente de ayuda nor
teamencana impide el derrumbe del ejército. To. 
das las posiciones menores próximas a los frentes 
rebeldes son abandonadas por las tropas o caen eQ 
manos de la IIlsuliencia. 

Dos operaciones militares de gran en\-ergadun 
seftalan el desarrollo de la capaCidad ofensiva del 
FMLN en el mismo penodo: por un lado un ata
que contra el aeropuerto de Ilopango, base de l. 
Fuena Atrea, en la que son deslTuldos 20 aviones 
y ocho helicópteros, pnvando al eJbcito de cober
tura aerea. Esta acci6n angustia tanto al Estado 
Mayor, que el gobierno norteamericano anuncil 
la reposición inmediata de las naves destruidas. 
01r0 lado, la demolición del Puente de Oro, el 
grande e Importante del país, con lo cual El Salva
dor quC(!a cortado en dos, momentaneamente. 

Al refenrse a esta etapa, el general Garcia reco
nocerla que los rebeldes le pro\·ocaron CaSI 4.000 
bajas al ejército. y le incautaron cientos de armll 
que incluyen cinco cañones de 90mm y morteros 
de 8lmm. Cerca de 200 efectivos gubernamenlala 
fueron tomados pnsloneros y, a diferencia del 
sinato que caracteriza al ejercito, los soldados 
ron entregado, a la Ouz ROJa Internacional 
otrOS organismos humanitarios. 

Esta situación, que rápidamente se 
rando en perjuicio del gobierno obliga 
res a readecuar sus tácticas. El ejbcito d','p",,, "w l 
fuerzas hacia puntos de concentración, 
el aniquilamiento de pequeñas unidades y ._,_ •. CI 
FMlN Sin objetiVOS inmediatos próximos a sus 
neu. AdemAs. establece una Comisión Nacional 
Restauración de Areas (Plan CONARA) con la I 
tención de ganal'$t a la pohlación civil y 
apoyo a los rebeldes, en vez de aniquilarla 
hacia normalmente. Este proyecto comienza a 
barse -sin mayor exito- en los departamentos 
Usulut'n y San Vicente: la poblaci6n recibe lo'd.' 
nativos del ejbcito (muchOS de ellos made in 

y una parte termina en manos de 10s~~;:~~~;~~::.1 El Plan CONARA tambitn incluye 
miento de la población hacia "lIteas de 
en lo que observamos una copia a1 

"aldeas estratégicas" utiliz.adas por.~~Io::'.:~~~jl Unidos en Vietnam, o por el ejército 
en el Quiché y otras zonas en conflicto del 
cino. 

Tres centros de contrainsurgencia 

Al comenzar a Implementar sus cambios de 
ticas, la jeCatura militar decidió crear tres 
centros de operaciones de 



l. región de Guazapa (baluarae guerrillero en el 
de Cuscat"n), otro en Olinchonte

pec (zona de hermosos volcanes preñados de bases 
rebeldes en el departamento de San Vicente) y el 
tercero en Cacahuatique (departamento de Mora
dn. base pnncipal de una de las veteranas brigadas 
del FMLN, la unidad "Rafael Arce Zablah"). Ade
mb, asesores norteamericanos lOauguraron dos bao 
sc:s de entrenamiento en San Vicente y Zacatecolu. ,. 

1::$1 maniobra supon la la utilización de los ba
"llones de fuerzas especiales "Ramón Delloso" y 
"Atonal" -entrenados en Estados Unldos- refor. 
zados por las unidades de élite "Pipil" y "Jaguar" 
-instruidas en I-Ionduras- para establecer un cerco 
.1 l-MLN Y desgastarlo, mientras entrenaban nue-

batallones de "cazadores". 
Esto oblig6 al FMLN a readecuar sus fuerzas, 

extender el teatro de operaciones y abrir nuevos 
frtntes de lucha. Y necesa riamente el diseño de un 
trabajo polltlco que garanli1ara mayor recluta
miento para engrosar las filas revolucionarias. De 
esta rorma - mdirectamente- el ejército y los ex
perlOS norteamericanos. promovieron un salto cua. 
lil1ti\'o del FM lN en el plano militar 

Para el eJérCito, los resultados de esta nueva lie
nea fueron desastrosos. El 4 de setIembre de 1983, 
<XIn el ataque del FM LN a la Tercera Br¡gada de 
Infanterfa y la virtual ocupación de la ciudad de 
San MlJuel (la terl-era ciudad en importancia del 
pais) comienza una ofenSiva muy amplia que en 
pocas semanas rompe lodas las preVISiones de 105 
militares. 

Un balance de la guerra a lo largo de 1983 
mUClltra 00 solo la amplitud e IOleosidad de las 

" Fanbundo (Man l) '1 Sandino: la misma Jlngll.', 
el miuno de5l:ino", dice el ariche{aniba) mienlrls 

el jo '·en pin l l b rfue: '"Tu YOIO no vaMi" 



acciones, sino cómo crece el FMLN mientras el 
ejército pierde terreno. 

Un informe del ministro de Defensa, general 
Eugenio Vides Casanova, reconoció que el ejercito 
sufrió casi 1.000 bajas en un 50)0 ai\o. De ellas, 
mú de 3.200 (casi la mitad) son muertos que in· 
cluyen 40 oficiales y 20 cadetes; 4.200 son heridos 
que incluyen 110 oficiales y 40 cadetes; mis de 
300 son desaparecidos, incluidos 6 oficiales y tres 
cadetes. A eUo se suma que 1.200 soldados, inclui
dos decenas de oficiales, han sido hedlos prisione
'oo. 

Dultte y el ~enenJ vidu c..nova cuudo 
Ilepbln Ita Ciudad de LI Palma. pan el diálogo 

fu interesante notar que 3.200 bijas efectivas 
(paJI solo referírse a eUas) equivalen a 20% de la 
fuerza acliva más entrenada del ejercito salvado
reno. Pero SI se toma en cuenta el número de heri
dos incapaces de regresar a la lucha, resulla que 
una tercera parte del ejército fue puesta fuera de 
combate en un solo año. Más aún, si se evalúa el 
total de bajas desde el inicio de la guerra en enero 
de 1981, Y hasta enero de 1984 (tres años) resulta 
que el ejercito perdió 14.500 hombres entre muer· 
tos y heridos, más 2.065 prisioneros, 10 que ascien
de a 16.565 que es mis de la mitad de todas las 
tropas con que cuenta el rigimen de San Salvador. 

Estos dllos hablan por sf solos del grado de d&
saITollo que alcanzó la guena en El Salvador, y 
como es 16gico plantean un interrogante tan simple 
como ¿quien -sino gran parte del pueblo- eSli lu
chando contra el regimen opresor? 

Resulta importante considerar que el carácter 
popular de la guerra que libra el FMLN le propor
ciona ven~a en la capacidad táctico-estraté¡ica Y 
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en el orden de las resen'as humanu, superando u! 
las &fande.! desventlJas materiales y logísticas 
duelO del abaslecimiento ilimitado que realiza 
lados Unidos). El elemento material es pan el 
FMLN un factor mú o menos relativo: cada fusi~ 
cada arma en manos de los rebeldes, tiene un valor 
superior en la relación con el armamento de que 
dispone el ejl:rc.ilo. 

"El crecimiento del FMLN -precisa uno de sus 
diri¡enles- se basa en una constante participación 
de las masas a travb de un proceso de insurreccibn 
campesina casi permanente." 

Es así como a lo largo de duros combates duo 
rantes dos años (82·84) el FM LN aseguró su con
trol en la cordillera norte del país, y desde ella pu
do expandine a amplias l.Onas de Moradn y Cha· 
lalenanao . Lo mismo ocurrió en la cordillera Tec. 
p.·Chinameca, regi6n clave para consolidar el con
trol del orienle salvadoreño. A $U vez, la' . 
heroica de los rebeldes en Guazapa se destaca por· 
que ese cerro es un lerreno dominante en relación 
con la capital, y punto de partida de la acci6n so
bre las defensas perifhicas de San Salvador. 

Producto de esla acumulación de fuerza en el 
plano militar, la acción armada pISÓ a sintetizar l. 
lucha de masas y concertación polltica (elemenlo 
predominante en 1980) con la lucha militar (factor 
determinante hace cuatro años), 

Estos elementos permiten señalar que en el te· 
rreno mililar, el crecimien to, desarrollo y arni&o 
de las fuerzas del FMLN incluyen un rico proceso 
de acumulaci6n de experiencias. El ejército revohr 
cionario aprendi6 a hacer la guerra en casi lodas 
sus acepciones : luerra de posiciones (en defensa de 
sus bases y retaluardla estrat~gica) guerra de movi
mientos, de guerrillas y de formaciones mayoresj 
así como acciones tan sofisticadas como la ';0".;1 
ción de Irandes bases fortificadas, o el empleo 
armas complemenlariu (artillería, zapadores, etcJ 

Especial menci6n requiere I¡¡ actividad de guerr. 
psicol6gica, basada fundamentalmente en la oper. 
ción de emisoras como radio liberacion, radio 
Ven ceremol y radio Farabllndo Maní; la public. 
ción de numero!Os periódicos, y el trab~o de pro
paganda e inclul'lO difusi6n cultural de unidades es
peciales. 

Esto explica que, a Juicio del FMLN, "ni la re
volución cubana o nicaragüense llegaron a requerir 
un esfuerzo de acumulaci6n militar y política de la 
envergadura del proceso salvadoreno. Con lo que 
qui.z!s m.b se la pueda asemejar, con el debido cut
dado de no esquematizar, es con el proceso vieln. 
mita". Por ello, la consideraci6n de que, en su de· 
sarrollo. "la revoluci6n salvadoreña adquiere cad. 
vez mb las características de una guerra de ¡¡ber. 
ción nacional" Y la intervenci6n norteamericanl 
parece conrirmar esle aiterio. (IgnaciO Gonzóle¡ 
Janzen) • 



América Latina 
CHILE 

"Solo discutiremos con 
Pinochet la entrega del poder" 

El primer secretario del Partidc Radical 
y vicepresidente de la Internacional Socialista, Anselmo Sule, 

exhorta a la unidad de la oposición y analiza 
los últimos acontecimientos del país 

ule -de SO años, aboa,do y 
uruvmit.do, oria;' 

urio de Sanliallo- erll 5et1ldor y 
presidente del PUlido Radicala¡ 
momento del ¡olpe de eSlldo de 
11 de setiembre de 1973. Ese 
lAo fue detenido y mantenido 
ilcomunicado durante 70 dil$ 
tn l. E5cuela Milillr. Poster'or
IIInlle, fue enviado I l. BI. Oaw-

y I Ylrios campos de CIOneen
Ir.ción. En febrero de J97S se le 
apulsó de OIi1e oon destino I 
Cancas y de ahl puó • Mhlco, 

resMfe actualmente ejer
cW:ndo, I.mbi~n. el cI110 de 
'itepresidentc de l. Conferencia 

Partidos Pol(lioo. 
América Latina (COPPPAL). 
En febrero de este afio .tt le 

permitió regresar por ocho dlu. 
al pals, hecho que clUs6 ¡ fin 
tonrnoci6n en Chile: Anselmo 
Sule es pr'cticlmenlc uno de lo. 
POCOS polflicos chilenos que lie-

.temo a distintos nive.lu e 
internacionales, y 

que él hace aruera te co
mmta en su patria_ 

Precisamente en febrero de 
ano, los presidentes reuro. 

en Caracas con motivo de la 

Itg~::~~~ presidencial de Jaime suscribiero n dos docu-
en primer luaar, el re. 
las aestiones paciIicld~ 

1l0~;,~.';;¡;;;,; de Contadora en 
11 en teaundo lu

, una cuta diriaida al ¡enera! 

Roberto &rdil1i 

Auausto Pinochet deSllclJldo e.I 
derecho de Anselmo Sule de vi
vir en Chile. 

cuadernos del tercer mundo 
dialoa6 con e.I dirigente del Pa,
tido Rldical acerca de 105 úlli
mos acontecimientos ocurridos 
en su patria, la permanencia de 
Pinochet en el poder y d papd 
de la Idministnci6n de Ronakt 
Realan en ese! pais suda mene. 
oo. 

,Cómo Inurpreta usted los 
ultimos aronudmientos ""ado
nodos oon el credente descon
tento fJOpular ,1' Jos hechos de rf'
pusion qut' les siguieron ~ 

-000 que esos acontecimien
tos -que en Olile se suceden to
dos los días- van delimitando 
los campos. Cada vez es nu!s claro 
que las fuerzas contrarias al ge
neral Augusto Pinochet son am
pliamente mayoritarias )' que el 
régimen se encuentra en una en
crucijada. en la cual -nllls a la 
cofia que a la larga- no tiene 
otra salida que acatar las deman
das de los sectores democrát icos. 

En las ullimas jornadas de 
protesta y en los diStintos actos 
de movilización de masas. se ha 
ido logrando en los hechos algo 
cuya necesidad, personalmente. 
he sostenido como una constan-

AIlJeJmo Sule: ~Iu ruenu opclli loru JOn ampliamente mayorfta riu" 
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te: la unidad de acción de las 
fuerzas que luchamos por un res
tableciJniento democritico ple
no. Frente a esto, el régimen 
reaccion6 intenSf'icando la re
presi6n , lo que aludiza el con
flicto con las grandes mayorías 
que lo han resistido desde el pri
mer d 'a y le crea problemas con 
otros estamentos. 

Ent~ uos utamentos, i. ~ 

cuenta la /lEoio ? ,Otál es la po
sid6n de 01.fullOS sectoru que 
apoyaron el golpe de estado de 
setiembre de 1973 contra el pre
sidente Salvador Allende? 

- Las dificultades del dictador 
con la Iglesia adquirieron otras 
dimensiones. Cuando algunos 
obispos decidieron no realizar el 
tndlcional Te Deum de fiestas 
patrias y reemplll.arlo por la Eu
caristla, se emitió un comuruc. 
do oficial en el que el rigimen 
lCi'la16 que "corresponde ala au
toridad polltica definir, en repre
sentación de toda la naci6n, la 
forma cómo expresari reli¡iosa
mente su acción de gracias al To
dopoderoso, de quien en defini
tiva recibe su potestad Y ante 
quien es responsable". 

Este pirrafo que cité es mis 
que elocuente. Si la dictadura 
plantea que su poder emana de 
Dios y que ante él responde, es 
porque algo muy serio le estll pa
sando en el ejercicio de ue po
der. Y lo que le esté. pasando es 
que !le le quen abriendo frentes. 
A pesar de sus intentos por recu
perar a los sectores que la apoya
ron en un comienzo, éstos se si
túan cada vez con mayor clari
dad en la oposición. 

Valp un ejemplo : hace aJ¡u
nas semanas. dos elementos que 
tuvieron una incidencia muy 
¡rande en el golpe militar, emi
tieron declaraciones que avalan 
lo que digo. Le6n Vilarln, djri. 
gente de los camioneros. dijo 
que la de Pinochet era una "n> 
voluci6n defrtudada". y aunque 
nunca ha sido una revolución 
-salvo que el t&mino se use re
ferido a un cambio para retrae»-
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der-, sus palabns indican una 
toma de posiciones. De la misma 
manert, Orlando Sienz, quien en 
1973 presidia la Sociedad de Fo
mento Fabril, que aarupa a los 
lndwtriales, declar6 que Pino
chet encabeza ''el gobierno m" 
nefasto de nuestra historia". 

Todo esto es indicativo del 
amplio espectro contrario a la 
dictadurt. Si bien -por su mis
ma amplitud- no es un conjun
to homogéneo en cuanto a con
cepciones pollticas, lo importan
te es la confluencia en la acción 
de los partidos polltlco!, las or
ganizaCiones de trab~adores, los 
or:anismos 90ciales y de masas y 
de la propia f&1esi.a, que comparo 
te el reclamo por la democrttl
ución del pais. 

Pinochet : un aliado 
ronfUlble de Estados Unidos 

A pesar de todo, Pinochet in· 
siste rn mantenule rn el podrr. 
En sw ültimOl drclaraciones 
amenazo con aplicar mano más 
dura toda v.'a ¿Ouil es el margrn 
que le queda para eltar accio nel! 

-El dictador increment6 la 
represi6n y amenaza con otro ti 
de setiembre. Aunque puede ha
cerlo -porque todavía dispone 
de las armas- los acontecimien
tos indican que la fuena es cada 
vez menos eficaz. A estas alturas 
el régimen no esté en condido
nes internas ni externas de desa
tar una acci6n de guerrl como la 
que realiz6 en 1973. 

Pero, ¿y ti decidiera deJQtar
la l 

-No harla mú que acelerar 
su propia caída. esto no quiere 
decir necesariamente que se pro
duzca el término del r4imen, 
pero implicada el comienzo del 
cambio. Son ellos 101 que estén 
en un callejón sin salida y a no
sotros no. anTesponde actuar 
de manera que solo puedan 11-
lir de la situación en que le en
cuentran restableciendo la demo
eracia en forma auténtica y ple
na, sin restricciones de ninguna 
natunleZl. 

,Por qu¿ Pinocher se mantle· 
ne en e:I poder! 

-Yo diría que IOn tres los 
elementos que confluyen. El pri
mero es que que contando COn 
el respaldo de las Fuerzas Acma
das. el segundo, el apoyo que 
aun le brindan el Robierno de &
tados Unidos y las empresas tra,. 
nacionales. Y el tercero, que fll· 
ta consolidar la unidad para 
actuar en contra de la dictadurt. 
Si las fuerzas pollticas democrá
ticas loaréramos supesar las di
ferencias y llegar a un acuerdo 
accional como el que se registn 
en las base!, ni las fuerzas aema
das, ni el Robierno de ""diO'; 
Unidos, ni las empresas trasna· 
cionales podrian 3tRuir 9Oste
niendo a Pinochet. 

Entonces Pinochet, a peJQr 
de las Cilrtlctnúticas de su dic
tadura, ¿sigue siendo ''viable''o 
'1uncionol" para Washillgton 1 

- Con mayor o menor entu
siasmo, todos los lobiernos que 
se sucedieron en Estados Unidol 
desde que Richard Nixon prohi
j6 el golpe de setiembre de 1973, 
apoyaron a Pinochet. Esto no es 
de extrañar, porque de todos los 
dictadores que los norteamerica· 
nos ayudaron 1 llegar al poder en 
la d~cada del 70, es el que mejor 
ha servido a sus intereses. 
es un aliado confiable en 
tremo sur del continente, 
actual administraci6n "'''dou'''·1 
dense avala el proyecto polltico 
de Pinochet, que esté contenido 
en su constitución. O'eo que el 
muy imponante señalar que es 
primera constitución de 
fascista dictada en el ......... _ .~_ 
de el término de la Segunda 
rra Mundial. 

Sin emba1fo, el gobluno 
Ronald Reagan Je 

partidario -al menos 
chada- de procesos 
como translcion o 
Los ejemplol en 
centroamericano. 
produjeron 
nadas o comiclol 



Ion eloclIMres. ¿Cómo encaja 
tIla posicl6n en el CIlIO chileno ? 

-la injerencia norteamerica. 
na en los asuntos internos chile
nos es abierta. En el curso de e,. 
le ano han visilado OlOe varias 
deltpciones gubernamentales de 
los Estadol Unidos y todOI sus 
componentes expresaron los mis
mos puntos de vista : respaldan el 
fracasado modelo econ6mico li
brempresista y el programa poli
tice de Pinochet, respecto del 
cual solo han sugerido a\Junas 
modificaciones en el calendario. 

La administración Reaaan es 
partidaria dt'l mantenimiento del 
actual ré:gimen - en lo posible 

Pinochet a la cabeza- pero 
quiere anticipar algunas instan
dais del simulacro de democra· 
cil que debe enlTar en funciona
miento en 1989. Las declaracio
nes oricales -incluyendo las del 
Dt'parlamento de Estado des
pub de las protestas de setiem· 
bre último- son en ue sentido. 
Cuando hablan de que se debe 
avanzar hacia la transición a la 
democracia y a un ¡oblerno civil 
democnhicamente eleJido. eSlin 
bablando de un mtema restringi
do, con sectores pollticos pro,. 
eritos y en el que solamente se 
pueda elegir a los lolerados por 
Washington . 

Pero eso no significa que es· 
planleando, por ahora, la sa· 

lida de Pinochet. Quieren que i'lt 
instale un parlamento con una 
oposici6n pennitida y cooptada, 
con la idea de que asl e\ itarAn 
que la situación se radicalice. En 
SUma, desean -y ese propósito 
lienen las gestiones que realiza el 
embajador norteamericano en 
Santiago- que la oposici6n se in· 
tegre al proyecto de Pinochet. 
En ese contexto hay que en len
der las razones que llevaron al 
ministro del Interior. Onofre J.,.. 
pa, I dialogar con un i'ltctor opo
sitor. 

El papel de Pinochet 

VUlOlvo a mi prlOgunta ante
rior. entonces: ¿cabe prever que 

"El dIctador lumentó La represión y Imenan con Otro 11 de Jetiembre" 

Pinochet conrinuarD siendo I'ja· 

ble poro li1 Co.R:l Bla/lca' 
-Eso depender' de las cir· 

cunstancias. En la medida en que 
las fuerzas democriticas dejemos 
sin capacidad de maniobra al ré
gimen. el dictador -que no quie· 
re abandonar el poder por las 
buenas- dejar' de ser funcional 
pUl sus sostenedores, porque e,. 
tarA poniendo al pais ante la 
inminencia de un estallido vio
lenlo. 

¿Quil es la situación dentro 
del eJirciro.' Se habla insiste/lu
mm re acerca de presuntl1s des/n
teligencias' .. 

- Hasta el momento -a pesar 
de algunas discrepancias entre la 
Junta Militar y el propio Pino
chet- Las Fuerzas Armadas si
guen siendo el principal soporte 
interno de la dictadura. Pienso, 
sin embargo. que la realidad ya 
les estA indicando que no podrAn 
continuar indefinidamente en 
esa posición. 

Ea cierto que durante esle pe
dodo los miembros de las Fuer
zas Armadas, especialmente los 
de mis alta graduaci6n, han al
canzado privilegios de todo or
den, tanto en lo econ6mico co
mo en lo social. Pero eso ha sido 
a costa de la m~ria y la opre-

sión de un pueblo que los en
frenta en la calle desarmado. Si a 
ello agregamos los negocios tur
bios en que estén involucrados 
oficiales de mayor rango -como 
el propio Pinochet- es evidente 
que no estén en una Situación 
muy cómoda. 

, Usud considera que a(gu
nos airas represenrantes de las 
Fuerzas Armadal. a cau.R:l de de
.R:lcuerdOl menores con Pinochel. 
podrian facilitar un camino. arra 
opción. una Mllda ripo Argenri
na o Uruguay. que conduzco al 
resrabiecim~nro gradual de la 
democracia en Chile? 

- Las opciones que tienen los 
militaIes son muy claras. Pueden 
seguir siendo el soporte de la dic· 
tadura y acentuu aün más la re
presi6n, pero eso agudizará el en· 
frentamiento que ya existe. El 
otro camino que tienen es el de 
facilitar el restablecimiento de la 
democracia y espero que resuel
van transitarlo. Ya una vez hicie· 
ron ca9Q omiso de la vocaci6n 
democritica de las grandes 
mayorías y ahora estén viendo y 
viviendo el fracaso de su proyec· 
to autoritario. En algün Instante, 
no lejano, tendrAn que compren
der que ellos tambi&!. forman 
parte del pueblo y que el pueblo 
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tiene derecho a expresarse 9Obe
ranamente. Ni siquiera el temor 
a la venganza por 10 ocurrido du
rante estos aftas podría justificar 
una actitud distinta, porque las 
democracias imparten justicia, 
no aplican la ley del raliOn. Por 
todo esto, espero que no com~ 
tan por iIe¡unda vez el mismo 

'"''' 

Hablemos un poco ahora 
de la situación economicl1. .. 

-Bueno, mb aUá de los mW
liples cambios de ministros de 
Hacienda y de Econom la, la si· 
tuaci6n económica es equivalen
te a un desastre. Antes, con los 
ChiCtlgO 80)'s; ahora, sin ellos.. La 
esencia del modelo económico 
no se modificó: solo !le le han 
hecho al¡unu vuiaciones desti· 
nadas a recuperar para el régi
men el apoyo de los sectores em
presariales, lo que tampooo se ha 
loando, por lo menos en la m~ 
dida que esperaban. 

, Puede dar algunas cifras O 

datos concretosl 
-B aparato productivo del 

pals esta destruido y Jos. de la 
población económicamente aCI¡' 
va está cesante. Hay un mill6n y 
medio de jefes de hogar sin em
pleo, lo que significa que si nadie 
más tiene trabajo en ese núcleo 
familiar, seis millones -de una 
poblaci6n total de diez millones 
de habitantes- carecerlan de in· 
¡resos.. Pero aun cuando al¡unas 
de ellos trabajen en el programa 
de empleo minimo estructurado 
para disfrazar la cesantla, ello no 
implica que reciban un salario 
que les permita subsistir, porque 
ah( le paga el equivalente a unos 
JO dólares mensuales. 

A eso hay que agregaI, en el 
CalO de 101 que tienen trabajo, la 
enorme pbdida del poder adqui
sitivo. Entre junio de 1981 y ju· 
nio de 1984, los sueldos de los 
empleadol de empresas media· 
nal y ¡randes disminuyó en 22", 
lo que sumado a la pérdida de 
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poder adquisitivo rtaistrada d~ 
de el golpe militar, Indica que 
han perdidO dos años completos 
de salario. Si ya es grave la situa
ción de estol sectores de clase 
media, entre los obreros y cam· 
pesinos es peor, Informaciones 
recientes señalan que en los su· 
burbios de $antialO la gente ca
me una sola vez al dla. 

Los (ndlces de nutrición se 
ban deteriorado en form. dr.má· 
tita en los 6ltimos diez .nos. El 
consumo de calarlas se ha redu· 
cido en 20$ y el de protelnas en 
29$. El dHiclt .Ilmentario afeo
ta a 60s. de la población y una 
quinta pane de 105 chilenos vive 
en la extrema pobreza. Al re5-
pecIo quiero recordar que duran
te el lobiemo del presiden te Sal· 
vador Allende la censatla se re
dujo a 3,S%, lo que de acuerdo 
I los indicadores económicos in
ternacionales implicaba que se 
babia enadicado la extrema po
breza. 

El problema. de la deuda 

, En qui sfluaclón u encuen· 
tra Qile respecto a su deuda ex' 
urna! 

- La deuda externa - que en 
1973 era del orden de 105 4 mil 
500 millones de dólares- se ba 
elevado a 20 mil y si Pinochet 
llegara, romo pretende, hasta 
1989, ascenderla a JS mil millo
nes de d6lares. Aqul hay que 
precisar que en relación al total 
de habitantes, la de O1Ue es una 
de las deudas externas más altas 
del mundo. 

En medio de este desastre, el 
actual ministro de Hacienda ha 
anunciado que en 105 próximos 
cinco años los trabajadores recio 
birtn ajulles salariales menores a 
la ionación para " propiciar el d~ 
sarrollo de los ",entes econbm¡' 
cos del plUS". Vaya uno .1 saber 
a qut se refiere, porque la eco
nomía no registra ninlún tipo de 
desarrollo y ti ya lleva varios m~ 
ses de lestión. Por el contrario, 
la banca perdió 150 millones de 
dólares en los primeros cinco 

meses del año. lAs reservlS del 
Banco Central disminuirán 
lo nlenos en 225 millones de 
lIJes este Iño, 5eIÚn lo admitió 
el propio ministro de Hacienda, 
De acuerdo a este mismo funcio
nario, todo el crecimiento del 
producto nacional bruto que se 
pudiera registrar de aquí a 1989 
solo alcanzar' para pagar los in· 
tereses de la deuda externa. 

La dependencia alimentaria, 
que era de 17% en 1973, habl. 
aumentado a 35% en 1983. EllO 
es una consecuencia del modelo 
librem preslsta y de la cancela· 
ción de la reforma agraria. De 
105 diez millones de hectAre8ll 
expropiadas hasta el lobierno 
del presidente Allende, mis de 
70% han sido devueltas a sus an· 
teriores propietllriOS, lo que h. 
incrementado el desempleo en 
el campo. 1..0 único que se ha 
desarrollado baJO la dictadura es 
la industria de armamenlos, co
mo las bombas de racimo :¡ue le 

venden a los re¡lmenes militares 
centroamericanos. Como se pUl>
de apreciar, en materia económi
ca habrá que partir de cero cuan
do se restablezca la democracia. 

la unidad, objetivo número uno 

, QUt n/lid de acuerdos y 
alianzos alcanzOJ'On las fuuzos 
opositoras" , Existe uno estrate
gia politica de accion comun? 

- En la gran movilización de 
masas - que constituye el m~lo
do de lucha que el pueblo ha eJe. 
gido contra la dictadura- se 
observa una situaci6n, a mi Jui· 
cio, lamentable. Y digo lamen· 
table porque creo que retarda 11 
caída del rtgimen. Me refiero • 
la falta de un acuerdo formal en
tre las fuerzas pollticas, que en 
este momento se encuentran di
vididas en dos bloques: la Alian
za Democr'tica -que incluye I 
mi partido, el Radical, ya la 1)e. 
mocracia Cristiana, el Bloque So
cialista y la Derecha Republica
na- y el Movimiento DemocrAt). 
co Popular, en el que confluyen 
~I Partido Socialista, el ComurUs-



11 Y el Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria. Hay, ademis, 

l.,p.rt"'o. de la derecha tradicIo
nal que se han declarado en f. 
vor del establecimiento de un 5i~ 
tema democr6tico, pero que no 
han definJdo con precisión si es
tin por el restablecimiento de 
Unl democracia plena o si se 
contentan con anticipar al¡unas 
instancias del proyecto polltico 
del régimen. De ahl que solo 
considere en mi anilisis a lu dos 
l¡Jupaciones que se han orOnun
ciado claramente por el término 
de la dictadura. 

Si hay coincidencia en estos 
¿por qué 

uisten dos agrupacionel? 
-Es una división que me pa

rece lamentable porque es evi
dente que con ello no se estA in
terpretando el sentir mayoritario 
del pueblo que se moviliza, 
como lo hemos visto, sin hacer 
exclusiones ni distinciones. Des
de que fui expulsado de OIile en 
1915, he sostenido en forma per
manente que es Imprescindible la 
unidad de todas las fuerzas d~ 
mocr6ticas, precisamente para 
tecuperar la democracia. 

¡Es muy dificil el proceso de 
unidad entre eltas corrientes 

I ~~;'::;:~:,,~E;~st e hf'Cho, ,no qui-li la lucha! 
también, que 

se trata de unidad en la diver
sidad, ptleSIO que !lOmos parlidos 
con diferencias ideológicas. Eso 
quiere decir que ninguno pierde 
rus perfiles y su identidad, pero 
que debemos llegar a un enten
dimiento -por lo menos accio
nll- para devolverle al pueblo su 

Estas ideas, consignadas en 
nUmeroSlS intervenciones mías 

düerentes foros polltlcos, es
oontenidas también en el 

~L"n,';"~ a fa Comunidad Nacio
en nombre de mi pan ido 
en diciembre de 1982, 

p";';';~"; la necesidad de llegar 
consen!lO. Dentro del con
de las fuerzas contrarias a 

la dictadura se ha priorizado la 
discusión ideológica e inclu!lO el 
tfebate sobre el tipo de gobierno 
que debe establecerse a la calda 
del tirano, en circunstancias que 
lo primero que tenemos que ha
cer es derrocarlo. 

Por razones que serian dUdas 
en otras circunstancias, varios 
partidos de la izquierda chilena 
se dividieron, lo que conllev6 la 
disoluci6n de la Unidad Popular 
y nos impidi6jugar el rol que ca
mo conjunto deberíamos estar 
desempeñando en la actual ca
yuntura. Desgraciadamente, las 
mismas causas que determinaron 
estas divisiones esUn obstaculi
zando la unidad de acción de los 
que aspiramos a derrocar a la 
dictadura . 

la 16gica indica que lo que to
nemos que lograr es un acuerdo 
metodológico y accional para lu
char todos juntos contra Pino
chet, Y este acuerdo debe ser so
bre bases concretas y précticas, 
porque de lo contrario nos va
mos I enredar en discusiones sin 
fin que nos van a dividir y subdi
vidir para contento y ganancia 
de Pinochet. A este acuerdo do-

En esto también hay que ser 
claros. Hay sectores, como algu
nas agrupaciones de derecha y de 
centro-derecha, que se oonfor-

Allende y la democracia siguen 5~ndo rcandados en (l¡i1e 

ben concurrir todos los dem6cra
tas. No se debe excluir a nadie ni 
anatemizar a priori ninguna acti
tud. No estarén los enemigos de 
la democracia y 105 que se auto
excluyan, pero no podemos mi
narnos a nosotros mismos, desca
lificando -a veces por motivos 
de ma.quina competencia- a 
fuerzas que en este momento su
man a favor del restablecimiento 
democr6tico. 

marían con un simulacro de do
mocracia en la cual se les permi
tiera hacer una oposición que S&

rfa formal y no real al dgimen de 
Pinochet. Nosotros no queremos 
ser la oposici6n de Pinochet. 
Nosotros queremos el término 
de la dictadura para que en OIi
le impere un sistema auténtica
mente democritico y en eso so
mos y seremos intransigentes. El 
único punto que podrfa discutir_ 
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se con el r6gimen es la entrega 
del poder, 

En lal úlcimas lt!manal ~ ha 
hablado d~ un pacto nacional o 
constitucional y p~lOneroJ del 
rqim~n, incluido Pinoch~t, han 
dicho qu~ elttin por IIna .t4/ida 
democracica, , Qui implica eso '! 

- Eso no hace mu que con
firmar la ufJencia de llegar a un 
acuerdo, Es obvio que nuestro 
concepto de democn.cia no es el 
mismo de la dictadUf1l. Por uo el 
acuerdo debe ser concreto y pre
ciso, 

Si nos sentamos a discutir un 
pacto nacional o pacto constItu
cional en el que se establezca 
cómo se va a gobernar el paÍS en 
105 cuatro o cinco a"o$ siguien
tes a la caida de la dictadun., 
corremos algunos ries¡os. El pri· 
mero es que nos enfrasquemos 
en una discusi6n sin rm, porque 
somos fuerzas ideol6gicamente 
distinta!, en un espectro que 
abarca desde la derecha a la izo 
quierda, pasando por diversos 
matices centristas. 

El segundo riesgo es, a mijui
cio, más grave todavEa. Estad. 
mos elaborando un acuerdo en la 
superestructun. polhica, en un 
momento en que el pueblo no 
esU en condiciones de opinar Ii-
bremente acerca de 61. En conse
cuencia, le estarlamos imponien
do un camino, no le estarlamos 
reconodendo su derecho a elepr 
entre las alternativas que se le 
presenten y eso no es democrá
tico. 

Los tres pilares del 
socialismo democritico 

,Cutil f!J ID alternativa que 
propon~ el Partido Radical? 

-Nosotros postulamos el ~ 
cialismo democritico. Esto es, 
una democracia integral que se 
expresa en lo politice, econ6mi-
co y locial, as! como en lo inter
nacional. Para nosotros, demo
cracia y socialismo son sin6ni
mos. Si usamos los dos términos 
juntos no es por redundancia 
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sino porque queremos recalcar 
este hecho ante la acción distor
sionadora de quienes pretenden 
que se trata de conceptos anta
góniCOs. 

Esta democracia inte¡ral a 
que aspiramos es participativa. 
garantiza el libre ejerCicio de los 
derechos humanos y hace posi· 
ble el pnncipio de lobiemo de 
las mayor!as y el respeto a las 
minorias. Se diferencia runda
mentalmente de la democrada 
Iibenl que, en deriniliva, ha con
ducido a la cancelación de la de
mocracl8 porque es un sistema 
formal que limita la maniresta
cibn de la soberanEa popular. 

Por no debe alcanzarse lam
bi6n la democracia econ6mica, 
prantizando igualdad de opor
tunidades y un nivel de vida dil' 
no a todos los ciudadanos. Por 
un nivel de vida digno entende
mos el acceso del hombre a una 
vivienda adecuada, a la alimenta
ción, a la salud, al vestido, a la 
educación, a la seguridad social y 
a la recreación. 

La sociedad llene la obli¡a
ción de a!egurarle a sus miem
bros el derecho al trabajo y el 
producto de ese trabajO debe 
destinarse a satisfacer las necesi· 
dades de cada cual y a la acumu
ladÓn social, no individual 

Este aspecto marca, en lo eco
nbmico, nuestra principal dife
rencia con el sistema capitalista, 
al que queremos erradicar y sus
tituir por el socialismo. Esta dis
tribución distinta del producto 
del trabajo impide la explotaci6n 
del hombre por el hombre y re
quiere, para ser \levada a la pric
tica, de una planificación con 
criterio de mteres general, es de
cir, que el mteres público preva· 
lezca sobre el privado. 

la propiedad privada debe 
existir, pero ni 6sta ni la iniciati
va privada pueden derivar en 
acumulación excesiva ni exphta
ción. En consecuencia, en el !lO

cialismo democrático deben dar
se distintas rormas de propiedad : 
privada, pública, cooperativa, au
to¡estionaria o mixta. Y en este 

particularmente en nuestro 
continente. 

El terce.r aspecto es el de 11 
democracia social, que !le 10ln 
haciendo posible la realización 
plena del ser humano a ttav6$ 
su de$UTOUo espiritual y el 
mulo a su capacidad creativa en 
un medio sin opresiones ni an
gustias. 

Estos son 105 tres pilares 
en el 'mbito nlcional dan 

y contenido a nuestr"o~~:;~::~,m:: I1 
democritico, que o 
ser humano como eje de la 
ria, no como un medio pan. 
canzp un fm determinado. 

Pero tambi6n creem"s en 
democracia internacional, que R 

runda en la relación igualitaria 
respetuosa entre las 
Para que esta relación exista 
ben tener plena vigencia el 
cho a la autodeterminación 
los pueblos yel princiPiO de 
intervención . Eso hace. 
emdicar las rormas 
imperialistas de 
6stlS truladan al plano 
las mismas injusticias y 
dades que 
nuestros 
mes que 
ne que tener un sentido 
no puede usane para 
desarrollado domine y . __ "_.", " 
otro que estA en inferiores 
ciones. 

Por eso pugnamos 

nuevo orden e~~t!O~d~O~'i~~f~~l il de las relaciones . 
-el politico, 
cial- porque solo 
do estas relaciones 

rroUo y paz. R~~:::":~'f,~n~ 1 quema bipol81 de la 
ci6n Este-Oeste, porque 
contra el derecho de n_~'''~i 
paises a llevar a la prActica 
proyectos nacionales que 
!lentan las lelltimas ui,l',,,,;O'" 
de nuestros pueblos. 
ternativa que postula el 
Radical chileno. 



LA FUGA DE 
CI)PITALES y LA DEUDA 

O Chüe IIrlvicsa Iclua!menle una de SUI peo
res crlsis económicas. En consecuencia de l. 

poHtica monellrista calcada de la lbmada "es
cuda Milton Frledman" o "ChJca¡¡o Boy," im
pues" por la dictadura de Pinochet, fue prict k.· 
mente deltruid. loda la infrlcstruclUr. económi
ca del pals. Al eliminlll loda pfOlección aduane
u, se cre6 una economb absolulamen lc abiertl 
que resu llb en la deslruccibn casi completa de 
las industria. mil importlRles. 

"En esa poUticl de ruinas juiIÓ un papel deci
si'l'o l. desarticulación emprendida por el aobier
no de Pinochet de 1, estructura del CO~FO, un 
ora.ttismo creado por la Unidad Popular pan 
coordinlr el proceso ~n6mioo chileno y que 
habla Iopado llevar nuestra economia I una si· 
tuadón relltivamente ordenada y con fulUro", 
comenla Patricio Moules S.linas, ex·viccminis
Iro de Finanzas dUl'IInte lallres años de aobier
no de la Unidad Popular de Salvldor Allende '1 
'icepresidente del Putido Radical chileno. 

Hace a!aunas !Jtmanu atris hubo una aran 
de'f'lluación del pe" chileno (23,6%), lo que pro· 
Yoc6 un encarecimiento sustancial de los produc
tos de consumo básico -un promedio de 50%
*iuyando la situación de hambre que un amplio 
seclor de la población est' atravesando. Acom
pañando la devaluad6n, el aobierno decretó me
didas de proteCCión a los medios Cinancieros que 
perjudican mu aún a la clast trabajadora del 
Plls. 

La reciente comptl1$lcl6n salarial introducida 
el lobierno Cue totalmente insuficiente para 

m.","~, el nivel de subsistencia mlnima en que 
arln parte de la población.. Dicha bonifica· 
salarial de 3,30 dólares dene un costo aproo 

de tres millones de dólares y la desdol. 
(conversión en pesos de los pr&tamos 

en dÓlares) de las deudas de los ban· 
tres mil miUones de dólares: una 

uno a mil entre lo que.te entrqa a los 
de la banca y lo que se concede a los tr. 

bajadores. 
El nivel actual de la población chilena, princi

palmente de los trabajadores, es muy inferior en 
relación al de hace diu añOs. Con un salario mi· 
nimo de alrededor de 3S dólares. los trabajadores 
tienen hoy en dla niveles salariales inCedorts a los 
de 1981 -entre junio de 1981 y junio de 1984, 
los salar",. p.adOs por la. ¡rindes y medias cm
prtsll dbminuyeron en 2'2%- y s!auenaoportan-
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do el proceso innacionario. La tesantla Uega I un 
¡ndlce dram'fico de 30% y hay un milión y me
dio de jefes de hogar sin trabajo. En la ~poCl de 
Salvador Allende ti dtstmplco se redujo a J,S%; 
lo que de acuerdo con los indicadores econÓm" 
cos internacionales significa que la extrema po
breZl había sido err.Ucada, 

"Dentro de la pol(tica que el ¡obierno Uama 
'Iibertld económica' -dice Morales Salina .... exis
te libertad de precios, lo que conduCt, como he
mos visto ahora, a aumentos brutales de precios. 
una verdadera clchetlda en el rostro del pueblo 
chileno", 

La c.icb de Jos precio. 
del cobre -en.1'Ó la crisis rmlndtn CfI Chile 

Cuando el aobiemo de la Unidad Popular fue 
derrocado por ti golpe de estldo de Pinochet, lo 
acusaron de haber lIt¡uido una pollticl ¡Hespon
Slble, de endeudamiento aterno. En 1973 la 
deuda externa de o.ile era de 4,5 mil millones de 
d6lares. Y hoy en dll supera los 20 mil millones 
de dólares, o lita cuatro veces mis. 

La mitad de eSl suma procede de capitales in· 
vertido. en las empresas privadas, que después tu
vieron que ser avalados por el Estado. 

"Eso sianifica que todos los chilenos van a te
ner que pagar por la irresponsabilidad de los espe
alladores finlncieros que lle apoderaron de los 
d61ares y los reaporlllon enSlefluida hacia el a
terior", declara el dir¡'ente del Partido Radical 

Por otra pllte, en el oriaen de la crisis militlr 
.te encuenlJan Jos bajos precios del cobre (la prin. 
cipal fuente de in¡:resos a ternos del pafs) y los 
inlereses de la deudl, que implican ti PIlO anual 
de dos millones de dólares. 

A rafz de ello, l. economla chilena es prictic. 
mente incontrolable. Cuakluier solución tiene 
que ser poUtica y alee. en primer término, la im· 
plantación de un réairnm democr'tioo. "La dio
tldur. de Pinochet DO podI' resolver nlda", con
cluye Morale. Satinu. (Carlos Pinto SQnto!) 
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Africa 
Angola 

"N uestro éxito mayor es 
la preservación de 
la independencia" 

La agresión sudafricana. los sabotajes de la Un ita, 
los hechos políticos y económicos de los nueve años de independencia 

analizados por el presideme José Eduardo dos Santos 

En una entrevista exclusiva I 

cuadernos del tercer mundo, 
d Presidente JOK Eduudo dos 
Santos abordó temu de impor
tlocil no 1010 plrl su plls sino 
pila ArricI en ¡eneral. 

El 11 de noviembre Anao" 

conmemoró nu~e años de inde
pendencm. Durmle tse 111110 pe
riodo su pueblo no vivió un solo 
di, de paz. El utnordinlrio es
fuerro de r«onstruccibn nlcio
naI se deslrroU. simuhineamen
te I l. tarea de defender el pds 

El Presider't Dos Sanlol rue condecor.cio con ti mtdlllll. 
"Heroe del Trabajo" (foto amb.) por" UNTA (Unión N.donal 

dI!! Tl1Ibaj"ores Angoleftos) en .brD de 1984 
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pira .se¡unrle al pueblo el dere
cho de esoo¡tr sus propio! cami
no!. 

A peSllr de las dificultades, 
son evidentes los b;hos del pro
ceso, no solo en el clmpo msti· 
ludonal siDO en el teneoo eco· 
n6mk:o y social, que trln!form .. 
ron I AnJOl1 en un plb de Vln
luudia en el Africa contempor" 
n ... 

Al contarar nuestras pte¡un
tb, el Presidente José Eduardo 
dos SanlOI analiza con lucidez 
polltica y smcerklad lo! loaras 
y tamb¡~n los problemas que $U 

pafs enfrenta en el camino de la 
corullrucci6n del socialismo, La 
pol/tica interna. las relaciones in· 
ternacionales, los evklentes pro· 
gresos en l. luch. contta los gru· 
pos de sabotaje. lJCrvicio del 10-
bierno racista de SudUric.; el 
problem. de N.mibia -f,ente al 
cual el gobierno aDloleño man
tiene unl rirme posición de prin. 
cipios- el FMI y la Convención 
de Lom~. lu rellciones con Por
tupl y Brasil y otrol temu son 
analizados en esta entrevista 
concedida en Luanda a nuestra 
revista. 

La definición del Presidente 
sobre lo que considera el mayor 
bita de Anao1a en UIO! moa de 
Acrüicios y esperanza sintetiza 
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el sentido de la lucha de su puCo
b., y traduce el orllullo nacional 
por la firme defensa de la IOber .. 
ni., en la ruta (rauda por el fUD

dador de la N.ción, el fallecido 
Presidente A¡oslinho Neto. 

Transcribimos I conlinuación 
el texto de l. l"nllevisll del Presi
dente JOR Eduardo dos Santo.: 

Angola conmrmoro el noveno 
anj,,~sarjo de su independendJ. 
Ha sido un periodo de muchas 
luchas, agresiones e incluso mal
eado por avances políticos y re
volucWnarior. , COmo evalüa e~ 
periodo histórico? i. Cuales son 
los al'ances y logros que comid/!
ra mas signi[icatívos y qUt pro
blemos y deStlfíos tnfrenta kr jo
ven República? 

- El mayor éxito alcanzado 
hasta el momento es la preserva
ción de la independencia y la so
befanla del pueblo angoleño 
bajo ta dirección de su Partido 
de Vao,¡uardia, el MPLA-Partido 
del Trabajo, pese a invasiones de 
lran enveraadura, actos de terro-
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rismo y sabotaje, ocupacl6n de 
parte de nuestro territorio, chan
tajes y presiones, campai\u pro
pagandfsticu pua oonfundir a 
nuestro puebkl y otru dificulta
des que el imperialilmo nos h. 
creado oon el Intento de destruir 
la Revoluci6n anaolei\L Todo 
eso se debe al "ado elevado de 

-

Lo. avance. rea1ltrado. en 11 
enxillnza y el oonlrOl de Iu 
rlquuu rueron deAacados POI el 
Pr~enle oomo a_uno. de 
los mayores Iogto.aklJlZJdol poi 
11 independencia 

conciencia política y a la 
minaci6n de nuestro pueblo 
defender sus conquistas. 

Hay que sei\a1ar entre 
conquistas, además de la 

Vlción de la ;" ~d;~~~:::;~~~;~~ 

una economía :~E~¡:~~J'~~ tisfacción de la~~1 
damen tales de las 

mMica y la en.sei\anza, :~l~:~ 
te gratuitas, donde podemos 

"Un país como el nu,,,"'1 
víctima de una guerra 

agresión, encuentra 
dificultades para"%,~~:(:"1 

todos sus o 



"El enemigo empie'ZO a 
convellcerse de la 

imposibilillad de derrocar, a 
través de la guerra 

subversiva, alime1J{ada 
desde el exterior, al 

gob;emo de Allgola " 

tar como ejemplo que solo a ni
vel de la escuela pnmaria hay 
hoy nás de dos millones de 
alunlnos y fueron aUabetizados 
aproximadamente un mill6n de 
personas, 

Naturalmente, un pBls como 
el nuestro vlctima de una luerra 
de agreSlón, enfrenta di(icuhades 
para alcanzar todos sus objeti
vos_ pues además de la escasez de 
cuadros tecnicos, una parte con
siderable de los recursos finan
cieros se usa para tdouar nues
Ira capacidad defensiva. 

So n notorios los állQS de los 
juer;::os ongo il'fios ,.TI fo lucha 
contra los grupos CQnfrurr~I'Qlu' 
dOIlOr/OS, , A qui atrlbu)'l.' ne 
ixtto .' 

Varios factores han conui
buido para un mayor éxilo de 
nueslras (uert.as de Defensa y Se
luridad en el combate contra los 
lrupos de bandidos armados al 
serviCIO de Sudéfrica. Desde 
agoslo de 1983 Implementamos 
una gran campaña de moyiliza
ción popular bIJa la consigna 
"Organicemos la Defensa Arma
da del ¡'ueblo para DefenJer la 
Revolución" ; perfeCcionamos la 
organización de las fuerzas arma
das reforzando la disciplina y el 
comando militar en los diferen
tes niveles; creamos los Consejos 
Mi litare.s Regionales como órga
nos di nimico5 que centralizan a 
nivel local la dirección de la acti
vidad polltico-mil itar y econbmi
co-soclal; alteramos la ooncep-
ción de guerra que tenlamos e 
hicimos un rápida esfuerzo de 
adaptac)6n a la nueva si tuacl6n 
creada por el imperialismo y sus 
aliados. 

Esos fa ctore.s aumentaron la 

com batividad de. nuestras fuer las 
armadas, Oeo que el enemigo 
empieza a convencerse de la im
po!ibilidad de derrocar a través 
de la guerra subversiva, alimenta
da desde el exterior, al gobierno 
legalmente constituido en Ango,., 

~ Cuu/es SOTl las melas /time-
dIo tos del proyeuo t'conomko 
del MPJ.A -ltmido dt'l Traba/o 7 

- ResolYer los problemas bási
cos de la poblaci6n en materia 
de ahmentación y crear simultá
neamente condiciones que modio 
fiquen las relaciones de produc
ci6n capitalistas. En l'Se sentido 
la agricult ura fue ddinida como 
base del desarrollo econbmico y 
social y se estableci6 como prio
ridad la recuperaci6n de la pro
ducción en el campo, tanto en el 
sector agricola como en el gana
dcro. Me refiero al aumento pro
¡rCSI\'O de la producctbn del pe
queño a¡ricu ltor, del criador de 
ganado o el campesino coopera
tiv¡lado, a través de la concesi6n 
de apoyo material. técnico y fi· 
nanciero y del perfeccionamIen
to de las formas de organizaci6n 
y del comercio en las 'reas ruta
les, lo que permite no solo resol
ver problemas de alimentaci6n 
sino ir asegurando tambien el su
ministro de algunas materias pri
m85 para la industria liviana y de 
alimentos. Como complemento 
de ese proceso de desarro llo as
piramos a crear condiciones para 
la ampliaci6n del mo\'imienlo 
cooperath'O en el terreno agríco
la y ganadero. 

,POdflQ hocer un bofa"ct del 
programo de jortalecimiento de 
los pequeñas unidades agr¡"colos t' 
industrio /tI de lipo lamlliDr.' 
,Qu; porticipoción ellas tfenen 
ot'/uofmente rn el conjunto de la 
produt't"iótl nacional' ,Cllti!es 
ron los seclorn filOS estimulo· 
dos' ,I:;{ pro)'ecro podrd ser u/· 
terodo? 

-Durante los primeros años 
de independencia no se dio ma· 
yor atención a la economía rami-
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liar campesi na . Nos abocamos a 
la lransformaci6n en empresas 
estatales de las grandes propieda
des agritoras y ganaderas aban
donadas por los colonos portu
lueses. En la mayoría de los ca
sos se optó por esa solución por· 
que no habia alternativa. PO$te
riormente, nuestra propia expe
riencia nos demostró que la fal· 
la de cuadros y de una base téc· 
nica para la mecanilaci6n agl"Í' 
cola en gran escala así l'omo la 
falta de cuadros de- dirección ~ 
gestión no nos permitian tornar 
renlable-s gran parte de- dicha~ 
empresas. Al llegar a esa condu
si6n el I Congreso ExtraordlOa
no del MPlA-Parlldo del Traba
JO realiLBdo en 1980. dispuso 
que se prestase una att;'nl:1Ón ('s
pecial al desarrollo de la econo-
mia familiar en rt campo. que 
hoy ya contribuye con 60% dt 
la producd6n o,.'Omerdalilada de 
alime-ntos de ongtn agrícola ) 
ganadero para nutstro pueblo. 

"Las razOtles f1resetlladQs 
flor SIIdafrica para poslergar 

la reliroda de sus fu~r:as 
dellt!"ilorio allgole,io 110 
SO" ralidas 11; aceplables" 

l;'l plu:v pora la "'Iiroda uni· 
lateral dr !uer:os sudOfrh-rwos 
que In I'odieron A ngolo .\·a sc ogo
to Ira('e //lUCho tiempo .1' oparen' 
lemente /o f'1'o('uat'ion no }III' 
comp/t'lo. (, nolO Suda/rico los 
f'ntendimietltos df' LUJoka~ ~ ('6-
1110 encara Angola es(' hf'cho' 
¿free ¡¡sud Q/Úl en IQ posibilidod 
d~ dvilogo o los efllendimienlos 
de Lusako emin muertos' 

-El entendimiento de lusaka 
estli vigente. Simplemente se e-Je
cuta en forma baslante lenta. Sin 
embargo. no parece que Sudáfri
ca desee renunciar a ese entendi· 
miento. Va hemos afirmado que 
las razones presentadas por Pre
toria para postergar la retirada 
de sus fuerzas del terrilorio 
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1: n "1010) nue .. • año) d~ ukl~pendenria, el lobierno 
1'WOleflo logro Impulsar b~ I,X)Opnllh"u agricolu 
Irolo ImM): eslimubr 1.1) rdlCJOne.s dlplomal¡w 
(en b rolO. ti Presidenle en lspab):OI¡lniur 
uno de los t'~rcllol mÍ! pudtrotoS de Arria, 
demOl.:rllIl:Ir y ampl .. , 1.1 red de en$l'ñ.ru:1 y colocar 
lu u:¡UtlU naluraks y b producción tnduSlrial1 
IeroiC1O del pueblo y de lu necc<id.du del deSlrrollo 



"Queremos ayudar a 
eflcoflrrar ulla so luc/ó" 

pacifica paro el problema de 
la illdepe"dellclo de 

NamÜJia y el primer paso 
deberá ser /o rolle/liSió" de 

1111 acuerdo de cese 
del fuego" 

angolefto no son vilidas ni acep
tables. liay de hecho una suerra 
en Namlbia enlre SudUriclI y la 
SWAPO. No tiene sentido obli
gar a Angola a ejercer un cOnlrol 
sobre 10$ guerrilleros de la SWA
PO, cuando la propia SudAfrica, 
con un ejército mAs antiguo que 
el de la República Popular de 
Angola, no puede COnlrolarlos 
dentro de Namibia. 

No somos apoloBlSlaS de la 
guerra, queremos ayudar a en
contrar una solución pacifica 
para el problema de la indepen
dencia de Namibla, No hay duda 
de que el primer paso en ese sen
tido deber! ser la concJu~t6n de 
un acuerdo de cege del fuego en
tre Sudarnca y la SWAPO, segui
do de la aplicación de la Resolu
ción 435178 de liS Naciones Uni
das. La cuestión namibla no es 
un problema angolefto. La admi
nistración de Namlbia esté for
malmente a cargo de un oraanis
mo de la5 Naciones Unidas y no 
es Justo, pues, que se pretenda 
imponer condicK>nes a Angola 
para la resolución de un proble
ma internacional. Existe de he
cho una ocupación ilegal de Na
mibla por parte de SudAfrica y 
la SWAPO es reconocida Inler
nacionalmente como represen
tante legftlma del pueblo na mi

ción Justa para el con nito de Na
mibia. 

SI los demos paises de la /,/_ 
n~ d~ Frente aceptasen, en el 
ambl/o d~ Itu Naciones Unidas, 
una fuerza d~ paz para aSl'guraT 
eleccioneJ libreJ en /I,'amlbia, 
,AnIOIo tambi~n asumlTia t'JIl' 

poJinón' 
-Consideramos que la Reso

lución 435178 del Consejo de Se
auridad de las Naciones Unidas 
es la unica base sólida para la so
lución del problema namibio y 
dicha Resolución prevé, clara
mente, que el periodo de tran
sición se procese blJo control de 
las fueuas de las Naciones Uni. 
das. Esta opinión ha sido expre
sada reiteradas '·eces por los paf
ses de la linea de Frente en sus 
declaraciones 

,AnlO/a prell'nde adheru loro 
malmcnu a la nuel'U COnl·en('iÓn 
de LO/mi' ,Cuo/~s son las I·~nta
¡as .1' d~JI!en/alas de dit-ha aJO,·JO
cion' 

El gobierno de Angola ha 
participado en las discusiones del 
texto de la nueva Con'·ención 
designada Lom~ 111 -que susti
tUiré a Lomo! 1l La adhesión de 
Angol, a la Convención de Lom~ 
111 dependeré de su contenido. 
No tendremos, evidentemente, 
ningun JOter~s en adherir a una 
convención que perjudique los 
intereses de Angola. Ello no sigo 
nifica que Angol3 desee aislarse, 
sino que aspira a una relación 
económica y rmancierajusta con 
los paises de Europa. Esperamos 
que, en ese sentido, el texto de la 
Nueva Convención corresponda 
a nuestras anhelos. 

bio, La SWAPQ no es, por lo ¿t.xis/~ algun pum d~ aproxi
lanto, una creación del gobierno madón con ~I Hanro Mund/al ). 
de Angola. t:.s una or¡anización con d Fondo Monl'lario /orer
que actúa en forma independien- nacional.' 
te y 50berana -Estamos estudiando la expe-

Dentro de un esplritu cons- riencia de 105 demás paises del 
tructh·o cooperamos oon la llamado Tercer Mundo que tic
SWAPO y hemos mantenido un nen relaciones con el Banco 
cierto diélogo con Sudéfrica con Mundial y con el Fondo Moneta
el objetivo de Ioarar una solu- no Internacional. Deseamos 
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estudiar tambi~n los mecanismo 
internos de dichas innltut"iones 
Lo que significa que será perfee
tamCllle admisible. en una pri
mera fase, que Angola solicite 
.ser admitida como país obgeru
do, 

l/a)' informaCIones dr q¡"c' .-1 
grupo de Sal'imbi n/aria ac/uan. 
do ahora tambiá¡ o partir dI;" Zafo 
r~, ,Ulled (·on/lrma dichas illJor, 
maciontJ 1 

- Varios movimientos de: ele
mentos armados de la UNll A en 
áreas pr6ximlL'i a la fro ntera con 
Zaire y algunas acciones armadas 
desarrolladas contra loo.:alidades 
situadas en las inmediaciones de 
la tinea divisoria entre Angola } 
Zaire, nos llevan a admitir que al
gunas lonas fronlen/as del terri
torio Zatrense estén siendo utili7a
das por ta UNIT A. Sin embargo 
no podemos afirmar que esas 
acciones sean Unadas a cabo con 
COnSll:'nlmuenlO del gobierno 
central de dicho pars, con el cual 
el gobierno de Angola estableció 
un entendimIento de~de 1978, 
sobre la no utilización del tern
torio por cualquiera de las Plf
tes, para acciones arm,das con
tra el otro. 

,Lar a/aqurJ de /o U.\'ITA 
conrra instalaciones pnrvllleros 
ell Cabinda redlljeron la produc
cion ango/ena dI' hidrorarburoJ 

·No hay pruebas de: que: ese 
ataque haya sido realizado por 
elementos de la UNITA pues di
cha organizaci6n no actua en la 
provincia de Cabinda, El sabota· 
Je causó algunos perjuicios pues 
hubo que parali.2:11.f las aChvida. 
des para reparar el conducto. 

,Angola esta d~ acuerdo t'On 
que se eJ/ablUaJ h J('d~ perma' 
nente de la OUA en Addls Aba
ba' 

-SI, la sede permanente de la 
OUA siempre rue Addis Ababa. 
Lo que se pretende ahora es evi
tar el sistema rotativo de realiza
ción de las conferencias CUmbre 
de la OUA en varios países afri. 
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canos por razones de orden prác
tico e incluso mater~L No todos 
los paises disponen de instalacio
nes y medios para abrigar Con
ferencias con un n(¡mero tan ele
vado de participantes. Est' claro 
que es mis ",ciona' realizar 11> 
das las reuniones ()¡ mbres de ¡a 
OUA. en la sede, donde relizmen
te ya se crearon esas condiciones. 

l.as reIQcione.' f'rllre Ango" 
}' l'urtugQt paJllfOn hQce Qlgunos 
mcus por momentos muy dl/iei
le$. t.n el momento, ,IQ situQC'ion 
"1I.'/OrÓ o empeo",' 

-Se mantiene estacionaria. 

"Hay buenas perspectivas 
para la ~:r.:poltsiólt de /11 

cooperación económico y el 
iltlercambio comercial con 
paises de Américo LAtilto" 

¡'QrlOs empreJQrios porlugue
ses se titan Q$(JclIJndo con firmas 
.. orgQm:Q('iones de PQún romo 
btQdQS Unidos. Ing/arer/'fJ. Ale
manlQ. Suuro. y frQnC'j¡¡ pa/'fJ 
QclUQr en paises Qfricanos, en las 
llttmadas "operaciones uiangulD
res" ~ (}ee Angola que eu tipo 
de asot"ltuión ddn ser estlmulQ
do' (Cuala son /11.1 rentQJQs y /¡¡s 
desl'ItntQ}QS' 

-Preferimos las relaciones bi
laterales. 

LJelegQóones QngoleñQs hQn 
.'islrado ultlmQmenre paises IQti
noamn'lcanos, prmdpalmente 
BrQsil. ~ COmo n' el forraleci
mU'nto del intercambio con di
chQsaretlJ.' 

Hay buenas perspectivas 
para la ampliaci6n de la coopera
ción econ6mica y el intercambio 
comercial con países de América 
Latina. Con Brasil tenemos un 
volumen de intercambio comer
cial y una cooperaci6n econ6mi
ca creciente en varios dominios. 

Hay relaciones polfticas nor
males y un ambIente de com-

86 tercer mundo 

pre.nsi6n y entendimiento que 
queremos mantener e incluso de
sarrollaL Hay unl lenlul oficial 
comun que facilitl el contacto 
enlfe los dos pueblos. Hay varias 
aflJlidades culturales y, en conse
cuencia, una gran posibilidad de 
desarrollar relaciones armoniosas 
basadas en el respeto por la sobe
ranla de cada Estado y por sus 
opciones pollticas, asl como de 
ampliar una cooperlción econ6-
micI que atienda a los IJItereses 
del desarrollo de ambos paIses, 

bloqueo diplomalico implll!!JIo 
hace rarJlls decQdas contra el re
gimen de PreroritJ? 

- A través de dicha iniciativa 
Pretoria parece aspirar a com'en
cer a algunos paises de que serias 
y sustanciales mudanzas en su 
política tnterna se estAn proce
sando al llevar a la prli.ctica una 
nueva Constitución. De esa for
ma pretende paralizar toda la 
solidaridad para con el A NC y el 
pueblo sudafricano. Moviijz.ar(a 
tambi~n a esos paises para una 

Sabotajes sudafricano': "elaisbmienlo de PrelOr. d"be ser mlll lenido" 

Con ese esplritu hacemos esfuer
zos para mantener un inter.::am
bio regular de delegaciones a va
rios niveles y expresamos nuestra 
satisfacción por la (orma con 
que se desarrolla también el in

tercambio en el sector de Cultu
ra y Deporte. 

Dirigentes africQnos han he
cho declarQciones en contra de. 
un pasible 1'1I1je del presidente P 
W. Borha Q IQS naC'lonel del con
tinente. ,COmo encara el gobier
no Qngo/eño esQ Qparente micia
lil'fl sudafricQna parQ romper el 

soluci6n injusta del problema de 
Namibia, fuera del esplritu de la 
Resoluci6n 435/18 del Consejo 
de Seguridad de las Naciones 
Unidas, excluyendo la participa
ción de la SWAPO y haciendo 
prevalecer la llamada politica de 
linkage, 

El aislamiento diplomli.t ico de 
Pretor .. debe ser mantenido por
que constituye una forma de 
presi6n, entre otra tendiente a 
acelerar la adopción de una solu
ción Justa para el problema del 
aparlheid y la independencia de 
Namibia. e 



ETIOPIA 

Diez años 
de revolución 
En el aniversario del derrocamiento 

de la monarquía, el gobierno revolucionario crea 
un partido nuevo y promete acelerar la 

implanlación del socialismo 

CarlosCosrilho 

El general Mcngislu Hallé Ma
riam se emocionó mucho 

empezó a leer el discurso 
,",",,".; del primer congreso 

Ili~';;j .. ,;~,,;C,readO Putido de 10$ 
1I de Etiop{a en 11 

del plISlIdo 10 de sctiem
- Las fal!u del sistema de JO

aumentaron mú aún el ner
del dirigente etiope en 

en que anunciaba 11 
de un régimen t&

. de diel años, un pe.-

::;f~;;"~;;O;';I~ ,;pab pas6 por las 
"" mis profundas 

historia milenaria. 

"Lo que pareela imposible se 
hizo realidad" ...... fIrmó Mariam 
ante 1.700 delegados y mis de 
200 invitados Clttranjeros. El 
Icababa de ser nombrado scero
tirio general del nuevo partido 
Ílnico de Etiopla, una organiza
ción que demor6 diez ailos para 
ser estructurada y que, a partir 
de ahora, será el organismo po
lltico más importante del pais. 
El Partido de los Trabajadores 
empezó a ser organizado poco 
despu6s de la calda de la monar
quía dirigida por el ex-empera
dor Hallé Selassié, con el obje-

tivo de transformarse en el gran 
movimiento de muas de la re
volución liderada por los milita. 
res etiopes. 

Despu~ de cinco dll$ de dis
cusiones en la capital, Addis 
Ababa, los delegados de 14 re
giones de Etiopla eligieron un 
comjté central de 200 miembros, 
un buró politico de 17 integran
tes y una secretaria permanente 
del Comité Central de ocho 
miembros. El eSlatuto del Parti
do de los Trabajadores de Etio
pla se basa en el marxismo-Ieni
nismo, propone la Implantación 
de la dictadura del proletariado, 
consolida la nacionalización de 
la tierra, bienes de producción, 
banca, comercio exterior yense
ñanza. Establece incluso que el 
objetivo inmediato del partido 
y el gobierno es la cll!lción de 
una sociedad socialista a lrav~ 
de II transformación de las es
tructuras pollticas, económicas 
y sociales heredadas del régimen 
monárqUico de características 
feudales. 

El surgimiento del PTE pone 
fm a una década de inestabilidad 
y conflictos, muchas veces san
grientos, entre todos los sectores 
que participaron en el derroca
miento de Hailé Selassié. Y abre 
un periodo en que surge para el 
gobierno de Mengistu Mariam la 
düícil tarea de reestructurar la 
economía de un pa!s que no su
frió el colonialismo c1Asico del 
resto de Africa en los siglos X OC 
Y Xx, pero que en contrapartida 
vivió hasta 1974 dominado por 
una oligarquía dinéstica, militar 
y religiosa que administró el país 
como si fuera una propiedad pri
vada. Muchos autores llegan a 
afllmar que Etiopla es a la vez la 
más antigua y la más nueva na
ción africana. 

La mis antigua porque ya 
existla una civilización en ese te
rritorio alrededor del año 2000 
A. C. (ver historia de Etiopla en 
la ,ula del tercer mundo). Y la 
más nueva porque el paú solo 
pasó a ser un Estado moderno a 
partir de 1974, después que la 
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mon.arqufa "por derecho divino" 
fue extinauida. Hallé SellSS~ co
nacido tambibl como el Rey de 
Reyes, León de ludA y Negus, se 
consideraba decendiente directo 
de k)s pcnon~e$ biblicos Salo
mbn y la reina de Saba. la fami
lia imperial. la jerarquía reli¡iosa 
y la oliprquía militar domina· 
ban 85% de las tierras del país y 
ctierclan sobre 90% de los 33 mi
llo nes de etiopes que viven en el 
campo, una tutela completa. que 
algunos cientistas sociales euro
peos Utlaron a clasificar de es
clavitud. 

La herencia feudal 

En el pais dejado por Sclauié, 
2'l de los propietarios agrlcolas 
controlaban 85'1. de las tierras, 
rruentrlS existían 500 mil cam
pesinos sin tierra. En la parte 

norte del paú lu tierrlS eran cul
tivadas en sistema comunitario y 
los propietarios reciblan la d6c~ 
ma parte de la plOducdbn. Los 
ampos, en su mayolla unidos 
por la misma lenaua y por la mis
ma raza, tra~aban en los culti
vos pero no detentaban la poae
sibn de los mismos. Enn en rea
lidad s(¡bditos, de la familia real 
o de la ialesia, que dominaban 
cerca de 55% de las áreas mis 
fútiles. AJ sur, la ramilla real se 
apropib de la mayorla de las tie
rras cultivables y las distribuyó 
después entre militares y funcio
narios reales a titulo de retribu
cibn por los servicios prestados 
en la dominaci6n de minorlas 
étnicas. En esa misma zona los 
impuestos papdos por lo cami» 
sinos Ulelaban a 35% de la cose
oh. 

Después de la Sesunda Guerra 

QUIEN ES MENGISTU MARIAM 

O Nadie sabe a ciencia cierta qué edad tiene 
Men¡i5tu Hailé Mariam. Se¡6n "'unoa am" 

to él admit i6 haba' DI('.ido entre 1940 y 1942-
El padre era un toldado de oriaen ahmua y la 
m"re pertmecia a la etnia barrla, la cuta de los 
llt'Iros que eran tndicioDl1mmte esclavos en eJ 
pa'iodo impU'ial Vario. autorea occdenl.les 
cluiflcslOn el diriMenle etiope como un oromo, 
clasifiCIeibn equivocada !Urgida del hecho de que 
en l. infancia y la adolecmcia Meogiltu Yivlb en 
el sur de Eliop fa, en la proYincia de Wollamo. 

Mundial, muchas de lis tit..,. 
del emperador fuero n tnnsfen. 
du a invenores extranjeros 
introdujeron la . 
aumenlando el 

nos , 
et lope vivian 
subsistencia en una 
dependencia permanente 
ci6n a los duetlos de la 
Dentro de ess catesorla 
casi un mill6n y medio de 
pcslnos obligados a realizar 
blijos forzados por causa de 
deudas contra Idas con los 
fes feudales o con los .d,mo,., 
tradores agrkolas vinculados 
intereses extranjeros. A fi nes 
la déc.da del 60 y prinCipios 
la del 70, Hail6 Selassié ' '',"0'1 
una presunta reforma 
que, en realidad en una 

Más tarde, cUllIdo el padre del .ctual pre.ll· 
dente de Etiopfa le emple6 en casa de una bm" 
J. noble, Menaistu pudo frecuentar la escuda y 
dlllpuh Ja academia militar de Holeta . V. como 
militar Yi~6 dos veces a Eatldos Unidos y fr~ 
('.uc:ot6 CUrIOS de especialiudón, époCl en que 
lom6 contacto con 11$ prim.:r15 idea. polflicu. 
En esa oportunidad estaban en ause el problema 
de Vaelnam y los derecho. humanos. Menptu 
solo opt6 por ellOCialinnO después de 11 elld. de 
Hail~ SelUlié, especialmente luego de su rilita I 

la URSS en 1975. 

Mus_t u; unificare! p~.$ 

El hecbo de hsber reaIiz.ado numerolQ, " .. jea 
dunnle la infancia y la adolecenci.l dio. MenaD. 
tu un cooocimimto de la diversidad étnica y all· 
twal del pals. Loaró con dio es('.lpardd reato.,. 

88 - tercer mundo 

Iilmo y el sectarismo ~lrúOO de lo. din:rlO. aro· 
PO' que lÍempre luchll'On entre.L Menaislu croe 
en la necesidad de un aob~rno fUa'te y ya dejó 
claro qu e no babr' en Etiopla nin,{;m (r.c.., po
lítico semejante . 1 de la Comuna de P"l.a. 

Se detloonoce pr'C1icsmc:nte su "id. priY .... 
Su tempenmento • fuerte y tu Ktusclbn tiene 
siempre UD c"ro conterUdo centralizador. AI¡u· 
no. lo compuan a Tewodrol - diriaente etiope 
dd aialo XIX- uno de lo. principales artíflcCl de 
l. unificación dd pall. 



El hambre y la InjustidllOClal contribuyeron 
at dem>eamlenlo de SelaJlié y a la caída de la milmaril monarquía ellOpe 

cilIn de las rcglu feudales. con el 
objetivo de facilitar la introduc
ción del capitalismo a¡rlcolL 

Una de las consecuencias del 
cambio fue el hambre masivo 
en siete provincias, afectando a 
casi tres miUones de personas. 
400 mil de las cuales murieron 
de inarúclón en 1973. No fue el 
hambre la eausa inmediata de la 
calda de la monarqula, pero es 
innegable que ella contribuyó a 
que maduraran las condiciones 
revolucionarias que ya venlan 
fermentando desde 1970, entre 
los estudiantes, profesores, subo
ficiales del ejf:rcito, choferes y 
los miles de campesinos sin tie
rr •. En esa 6poa 3/4 de la po. 
blaci6n urbana estaban consti
tuidas por trabajadores expulsa
dos del campo, en un total de 
mi! de dos millones de personas. 
En las ciudades no tenfan em
pleo porque no habf. industria 
y el comercio era muy reducido. 
la (mica fuente de empleos era 
el ¡Obiuno. A rmes de la era im
perial 11010 4% del PNB pn>
ccdl. de manufacturas, 70% de 
lIS cuales eran dedicadas al pro-

cesamiento de alimentos y a 11 
rabricación de textües. Datos de 
1967 (los últimos disponibles 
antes de la revolución del 74), 
seftalaban que de las 489 fumas 
con capital superior a cinco mil 
dólares, 385 eran controladas 
por extranjeros, en su mayorla 
Italianos, ¡rIegos, ingleses y nor
teamericanos. 

El deterioro de la economía 
en el periodo imperial Uega a tal 
punto que en vlsperas de la caí· 
da de Selassi61a mitad de la fuer· 
za de trabajo de Etiopla estaba 
cesante, pese a la riqueza poten
cial del país; 65% de la super
ficie de Etiopia es apta para la 
agricultura y, según el Banco 
Mundial, seria posible alimentar 
• una población de hasta 310 mi
llones de personas. Sin embargo, 
con una poblaci6n de solo 33 
millones, Etiopla lE encuentra 
entre los seis paises mAs pobres 
del mundo. El principal produc
to de exportación ua el c.af6, 
cuya zarra global era menor que 
la de El Salvador, un país con un 
territorio 58 veces menor. 

Pero la herencia imperial no 
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se limitaba a un cuadro de po
bren dram'tica. Peor aún era la 
fragmentación social preservada 
y estimulada por el r4imen mo
nárquico como forma de mant~ 
ner su dominio sobre los casi 
250 ¡rupos étnicos del pais, que 
hablan mAs de 80 lenguas distin· 
taso Las minarlas m's represen· 
tativas como la de los eritreos, 
tigres y oramos fuuon tradicio
nalmente perseguidas y masacra
das. Esa situación estimuló el 
surgimiento de movimientos so
paratistas que posteriormente se 
transformaron en frentes de libe
ración en la región norte (cono
cida como Eritrea) y en el sur, 
entre los aromas. Haíl6 Selassi6 
mantuvo intencionalmente un 
bajo nivel de inversiones y me
jorías en el 'rea de las comunica
ciones, para impedir la integra
ción étnica. En 1974 habia en el 
psis menos de 1.500 km de ca
rreteras y todo el parque de v~ 
hiculos automotores se reducia a 
50 mü unidades. Tres roanas 
partes de las comunidades agrl
colas de Etiopla distaban como 
mínimo doce horas -de recorri· 
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do a pie- de la cu-reten más 
cercanL Y 40% de las aldeas y 
comunidades del pars quedaban 
a mis de dos dIas de ~e a pie 
del centro administntivo más 
próximo. 

La cafda del imperio 

En febrero del 74 la monar
qUla empero a tambalear ante 
una sucesión de manifestaciones 
y protestas populares que culmi
naron con insurrecciones milita
res. En Occidente mucha gente 
se sorprendib con la velocidad y 
facilidad conque el imperio en
tró en colap!lO, despuh de resa
tir durante mb de mil años. Sin 
embargo, la estructura pre-capi
[alista del pars habia transforma
do el poder de Selassié en una 
ficdón desde mucho antes. 

los movimientos que en se
tiembre terminaron defuútiv .. 
mente oon la monarqula estaban 
leJOs de constituir un cuupo úni-
00 Y homogeneo. la facilidad 
con que cay6 la familia real no 
dio tiempo a la consolidacibn de 
un frente polÍlico. Solo en el 
norte, donde los eritreos lucha
ban por la secesi6n desde 1958. 
existía un movimiento polItioo 
entrenado en la clandestinidad y 
unificado a través de la lucha ar
mada. 

En 1974 no existla ningún 
partido polltico salvo los frentes 
de liberaci6n de Eritrea y aro
mo. Toda la politica oficial esta
ba personificada en el emperador 
yen la oposici6n los finicosgru
pos organizadOS estaban en el 
exiHo. Solo despu~ de la caída 
de Selassié es que surgen agrupa
ciones pollticas romo el Movi
miento Socialista Panetíope 
-que reúne el sector mb mode
rado de la oposici6n- yel Parti
do Popular Revolucionario -que 
nuc:1e. a los grupos mis j6venes 
y radicales. 

Los estudiantes fueron los 
primeros en rebeluse contra la 
monarqula decadente. forma
ban la Hite inte!ecrual en un 
paSs que tenia en la ~poca 95% 
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de analfabetos. Desde las escuo
las y universidades la rebelión 
se disemin6 por 1., guarniciones 
militares, donde los jóvenC5 to
nian una presencia destuada por 
su grlido de instrucci6n y por la 
polItica seguida por la mona,.. 
qula de incorporar a las fuerzas 
armadas a los alumnos que tuvie-
sen mejor rendimiento escolar. 
En los cuarteles la tebeU6n em
pez6 con exigencias de aumen· 
tos de sueldos. pero enseguida 
se tnnsform6 en una contesta
ción abierta al r~gimen imperial 
a trav6s de la exigencia de san
ciones a los generales acusados 
de rorrupcif)n. 

La primera manifestaci6n ba. 
sicamente poHtica de los j6ve
nes oficiales etíopes ocurrió en 
junio dd 74. cuando la !lCgunda 
y la cuarta divisiones del ej&cI
to en Addis Ababa se rebelaron 
contra el Jobiemo. creando el 
Comit~ Coordinador de las Fuer
zas Annadas, Policla y Milicia 
Territorial El Comite termin6 
siendo mundialmente conocido 
por el nombre ammro de Du
gue y nucleaba cerca de 126 ori· 
ciales, todos de grado inferx:lr a 
teniento-coronel, cuyos nombres 
fueron mantenidos en secreto du
rante mucho tiempo. El 12 de 
setiembre, un grupo de oficiales 
del D~rzu~ se diri¡.i6 al palacio 
imperial y ley6 una proclama 
para derrocar "el rey de reyes". 
que poco despu~s abandonaba el 
local, detenido, en el banco de 
atrés de un carro. la proclama 
terminaba afirmando que el po
der pasarla a ser ejercido por un 
Consejo Provisional Militar y 
Administrativo (PMAC). 

la monarqula milenaria cala 
en forma melanc6lica, demos
trando una impotencia absoluta 
para resistir a la demanda popu
lar por cambios sociales. 

Los primeros meses del Comi
t~ fueron difIcües por 111 discre
pancias internas entre oficiales 
moderados y los que defendlan 
una transformaci6n !IOcialista 
más radical El primer vocero de 
Derzue el general Amam An-

dom, era un moderado que in
tent6 impedir sanciones severas 
a los miembros de la monarqula 
más oomprometidos ron la Ce> 

rrupci6n, a la vez que defendla 
medidu oonciliadoOlS en rela· 
ción a los rebeldes de EritrN. El 
choque entre las dos tendencias 
fue inevitable, y Andom termi
n6 muriendo en un confuso inci
dente palacie¡o. la inexistencia 
de un frente común contra la 
monarqula antes del derroca
miento de Selassi~, termin6 ge
nerando despu~s de setiembre de 
1974 disputas entre civiles y mt
litares, principalmente de los es
tudiantes y sindicatos, que exi
glan la formaci6n de un gobier
no popular y rle mayorla civil. 

Etiopea Tikdem 

los j6venes oficiales del Der· 
gue !Cnlían que el poder en frá· 
gil porque las estructuras monAr
quicu estaban desinlegrándo!IC 
mucho mAs rápidamenle que la 
capacidad de los nuevos gober. 
nantes de crear estructuras alter
nativas. La diferente formaci6n 
ideol6gica y las experienciaS po
líticas djversas contribuyeron al 
qraVllnlCnlO de las discrepan
cias en un ambiente de acentua
da polariz.ac:i6n que se concentró 
inicialmente en las dos pnnci
pales ciudades del paI!: Addis 
Ababa y Asmara. En el interior, 
los cambios no hablan provoca
do un impacto fuerte, y mucha 
gente crefa afin que todo no pa
saba de un tumulto pasajero. las 
invasiones a las tierras feudales 
solo empezaron en abril del 75. 

Además de los problemas con 
estudiantes y sindicatos. el Der
gue fue pr.cticamente "atropella
do" por el problema de Eritrea. 
los guerrilleros, despues de diez 
allos de lucha contra la domina
ci6n imperial y sin ver aún con 
mucha claridad las transforma
ciones ocurridas desde setiembre 
del 74, creyeron que había UeJa
do el momento oportuno pan la 
secesi6n oompleta. Pero esa vi
si6n entraba en choque abierto 



doctrina oficial de los mi
quienes crearon la con

Etiop(o Tik.dem, o sea 
en primer lugar, en una 

destinada a enfatizar 
prioridad total delgobier

tn la inttgridad nacional. 
malentendidos entre ambos 
se sucedieron y, en enero 

el Frente Popular de ti
de Eritrea lanzó una 

militar en gran escaJa, 
anuló toda posibilidad de 

$OJucl6n negociada. 
rmts del 74 y comienzos 

75, el Dt!rglu' tomó una deci
importante: anunció la 
en préctica de un progra
socialización acelerada del 

En enero del 75, toda la 
fue nacionalizada conjun

con 13 compañías de 
Un mes después, J 00 
industriales y comer-

pasaron a ser administr. 
el Estado. Y en mano Je 
la reforma mb impor

SlCctor agrario, con la 
de todas las 'reas 

de arriendo 
y distribución de 
10 hect'reas entre 

~ ,.~';';¡';.~, sm tierrL Mb de 
mil estudiantes fueron envla

Ja zona rural con el obJeH
ayudar a los campesinos a 

las nuevas propiedades. 
del 75.la reforma ¡nclu-

propiedades urbanas. Ca
y apartamentos pa-

a ser administrados por 
de vecinos. MAs de me

de residencias urba-
• .;~;~~ nacionalizadas en po

mests. Simultáneamente, un 
del Dcrgue proclam6 la 

"'OhUi". y se ooncedieron a 
del ~Iamismo 105 

~~~;~~~f;~ que a los cns.. 

reforma agraria y la refor
Itl~osa destruyeron el po
de la oliprqula eclesilstica 
durante lodo el periodo im
iIIte¡ró el trlpode sobre el 

le apoyaba Hail6 Selaui~. 
elemento poderoso de la 

del orden viatnte fue la 

En poco tiempo etlnaJrlbetilmo pu6 de 95 I 7~ 

camplib de alfabetización que 
en poco tiempo redujo los índi
ces de analfabetismo de 95 a 
7~. El efecto de la campaña de 
alfabetizaci6n no fue mayor de
bido a la diversidad de lenguas 
existentes en Etiopía y a anri
IUOS problemas de identidad cul
tural en las provincias. Las tradi· 
ciones siempre hablan sido usa
das como una forma de resisten
cia contra la dominación impe
rial y las poblaciones rurales no 
tuvieron capacidad poUtica para 
asimilar con rapidez las nansfor
maciones registradas a partir de 
1974. 

El proyecto del "Oergue" 

Las lineas generales del pro
yecto reformista del Dt!rgue que
daron mb definidas en abril de 
1976, cuando se divulgó el pro
grama llamado Revoluci6n D~ 
mocrAlica Nacional (NDR), cu· 
yos puntos principales eran la 
liberación del pals del feudalis
mo y el imperialismo; la crea· 
ción de las bases para una tran
sición al socialismo; la defini-

ción de la clase lrabajadora en 
alianza con el campesinadO y Ja 
pequeña bur¡uesla como fuerzas 
dirigentes del proceso revolucio
nario ; la aspiración de crear a 
corto plazo una república demo
critica popular, asegurando dere
chos iguales a todos los etiopes 
y funcionando a través de brga
nos administratiVOS electos a ni· 
vel provincial y municipal; y la 
creación, en el mas corto plazo 
posible, de un nuevo partido po
lítico a ser organizado por un 
Comité Provisionol de las Orga. 
nizaciones de Masa (POMOA). 

Pero el proyecto de la NDR 
enfrento numerosos obstilculos 
iniciales para su aplicación. La 
mayoria de ellos se debla a la 
inexistencia de personal califica. 
do para aplicar medidas econ6-
micas complejas. en un país que 
aún sufría una influencia deter
minante de las estructuras feuda
les existentes hasta 1974. Ade
mas, los diversos conflictos de 
origen étnico, cultural y regio
nal, asl como las discrepancias 
entre civiles y militares. termina
ron haciendo que pocos objeti-
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vos dl'l proyecto de la Re\'OIu
ci6n Democr6lica I'aóonal pfCo 
sentaran ruultados inmediatos. 

Entre 1976 y 1978 el p~cio 
del cafe, principal producto de 
exportaci6n de Ehopia. tuvo 
una calda de 4Q'l. en el mercado 
inlernacional; el petr61eo dupli
c6 de p~cio. y la stquia \'01\;6 a 
provocar una nue\'a trqedia en 
el norte del pais, dejando sin 
alimentlci6n a casi cuatro mi
Ilones de ~rsonas. La situaci6n 
lIeg6 a un punto tan critico Que 
en lena el coronel Mengistu Ma
riam anunci6 una Campana Re
volucionaria Nacional para el 
Desarrollo Económico de dos 
anos de duración. En 1980, un 
nue\·o }" ambicioso proyeao eco
nómico rue lanlldo a travb del 
Plan De.:enal de Desarrollo. En 

el se previa la duplicaci6n del 
PNB antes de 1990, ¡racias a un 
crecimiento de 250l de la ach, 
\'idad indusuial, con.urucci6n de 
medio mill6n de nuevas casas, 
extensi6n de facilldadu saruta
rias a 8 5~ de la poblaci6n y eli
minación complela del anaUlbe-
115mo. 

dustria C~~~::P,~:,~¿ tras lo miSmo 
con la agricultura que 
muy poco, apenas 0,5%. 
ducci6n per cApita de 

Pero los resullados recO¡idos 
hasta ahora fueron menores que 
lo~ esperados. Entre el 74 )' el 
78. el PNB creri6 apenu 0.4'* al 
ano. representando una calda 
real del poder adqUIsitivo de los 
trabl\ladores. ya que en el nlbmo 
periodo el crecimiento demogr{¡
neo fue de 2,5% al ano. Enlre 
1978 y 1980, el desempeño de la 
economía fue meJor, ya que el 
PNB creció en promedio 5,5%. 
~o obstante Etiopla aún inte-

en 105 primeros cuatro 
re\'Oluci6n estuvo 1 
JO del nivel de 1, 

Hasta 1980,80% del";'; :::'::1 
terno provenla de la Vi 

f6, lo que provoeó un 
mercíal acumulado ,--""" 
los 263 millones de 
lo! primeros meses de 

A partir de 1978, los 
agricolas mejoraron, 
menlo! gracias a algunos 
dos positivos de la reforma 

EL SEPARATISMO REGIONAL 

O En 1977 cuando el D"fu~ "ivlalos momen
tos mis allicos de la confrontación entre 

civiles y mili1ares en la capital etíope, lo. miem
bros del PMAC se asombllron al comprobar Que 
habla en 12 de las 14 pro'-incw del pal, movi
mientos resionalistu Que, en diyerso. ¡radOs, lu
chaban por la aUlonomía parcial ° por l. secesión 
pura y simple. El mes de julio de 1977 fue el mo
menlo, en la toda historia reciente de Etlepla, 
durante el cual la unidad nacional eflUVO mis se
riamente amelUlzada, dado que coincidieron en 
un mismo periodo enfrentamientos interno! (el 
terrorismo), rebeliones separatistas y la lUerra 
contra SomaOa. 

El movimiento separatista más antiauo es el de 
Eritrea. una provincia al norte del país, habitada 
por poco más de tres mllonu de personas pez-
tendentes a cez-ca de 10 ¡TUpoS étnicos difez-en
tes. quienes practican en su mayorla el cristianis
mo y el isJamisno. Hasta 1941 Eritrea fue ocupa
da por los italianos, pese a la fuerte resistencia 
aot icolonialista interna. En 1950 la ONU decidib 
que Eritrea debía lomarae un Eseado federado 
de.uro del Imperio etiope. Los ez-itreoa tuYieroo 
una razonable autonomía interna hasta la decida 
del 60, cuando el emperador Selassié impulO la 
mtepacibn 10lal. A partir de esa fecha el Frente 
de Líberacibn de Eritrea (E LF) inició la reásleo
cia armada. Mis tarde el mo"imiento sufri6 \I'Ir'" 
divisiones y exirilen actualmente tres oraanizaclo-
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nes que luchan por la formación de un E"~d,, ~, 
t6nomo. El Ejército Popular de Liberacibn 
Eritrea (EPLF) C$ el mlyor de los trea, con 

de 30 mil ¡uerrillero •. en su mayorla ~::~,:~: 
nes, que est'n concentrados en el litoral r 
territorio. Es considc'lIdo el mo"imiento 
dical del punto de "ista polflico, aunque 
eamenle sus posidones hayan sido confusa. 
de 1978. 

El se¡undo movimiento es el Frente de 
rlción de Eritrea (ELF) que cue:nt. con 20 
hombres, aproximadamenle. localizados en 
lIanulIs dd sur cerea de la de BlTca. 

lpoyldo por aobie.rno. 6rabe~~~\~~~:~~l IOl6ltimos meses su posición se 
El mh débil de 10dos loJJ 

t isllS eriueo es el E LF-PLF (producto de 
caclón de disidentes de otros dos 
apena.s cloco mil auerrilJeros, 
musulmanes, localizados en las 
dean la ciudad de Agotdll. Es un 
ticomunls'II que ha 10Vado incluso el 
101 EmitidoS Anbes y de AlIbia Sauditl. 

El antlgonismo entre 10. arupos es muy 
le. Entre 1972 y 1974 el EPLF Y el ELf 
ron entre ,1 una "erdadent lue:rra C~!,~;:!:.:l 
mtentos de unlficaci6n han sido el 
que racOit6 la aeción del ej&-cito 
cuentl actualmente con más de SO 
en la reslón norte del país. 

Los oromo, al IUI de Eliopía, forman el 
po étnico mú importante del pais, con un 
de nueve millonel de persooas. o sea mis 



la producci6n auml'ntó en 
fines de la decada, pero 
I dl'cal'r despub dl' 1911 2, 

del aumento de 
conflictos con las mlnorias 

en ('1 sur y en ('1 nOrle de 

]~;¡~:~A:~I none, la oposiclon a agrana emp('z6 Inm('-
despuh d(' la expro

de las tierra~ y tuvo 
como pretl'xlo el boicot 

r~;'PII;"" del Duglll'. Al sur, la 
los latifundistms y la ocu

de las tierras fueron bien 
por los orOmOS. quit'

Inicialmente apoyaron tI ré
revolucionario. Ptro ellos 

d~pJego lo que fue clasificado 
como la tercera etapa de la r('for
ma IIraria, con la creación de las 
llamadas wt'land (haciendas esta
talesl qu(' nucleaban hasta 2.500 
campesinos en Arcas que en pro
medio cubrian cuatro mil hectá
reas "uo a pesar del esfueTlO 
oficial, las \,·C'lalld simunistraban 
en 1982 apena~ 67r de la pro
duccion agricola del pais y .:'!07r 
de la producción comt'rdahlada 
Ullernomtntr 

y dej6 un saldo dt aproximada
mente 10 mil mutrtos. Las rela. 
cíones entre los grupos políticos 
de oposici6n )' la JOven oficiali
dad revolucionaria estuvieron 
marcadas profundamente por las 
peculiaridades del plOl'eso politi
co tt jope Los opositores civilts 
se considtraban dueños de la 
• ... ·erdad .. revolucionaria. pero no 
fueron capaces de duarrollar or
gani1aciones sólidas en la lucha 
contra la monarquía Por eso 
desconfiaban de los militares dtl 
IJal!uC'. al que acusaban Irecuen
temente de fascista. los milllarts. 
principalmenlt' los mAs jó\·enes. 
no tenlan a su \·el expenencia po
lítica y su contacto con la ideolo
gía revoludonaria ~ dio ~'n cit
cunstandas ..:riticas r en un esra
cío de tiempo mínimo. si se Ir 

Cuerra abierlo 

'IOlcaron conlra el coront'1 
despuh de la ¡Uerfll 

_ .. ~"_, Somalia en el de-
de (1976). 

A panir de 1982, el gobIerno 

UlS dcsconfianfOs entre' civi
les)' nllUtan's qut' la ~'XI~t ian en 
1974, se fUeron 0ttudilando gra
dualmente hasta que en setiem
bre del 76 se convirtieron en una 
guerra abierta que duró dos años 

la poblaci6n etiope. Hist6ricamente. 
su mayorla esclavos de los ahmua y 

¡""Im"," viven diseminado. por !liele pro-
El Frente de Liberacl6n de los Oromos 

suraió en 1976 y no plantea la separa-

t~~~!:~:d:e Eliopía sino que reivindica una au-
ademis de discrepar del proyee-

aobierno y de 11$ alianlu con la 

tampoco quiere ser co nfund kto con ti 
de Liberación de Somalia Occidental 

, una muy llaada al ¡obier
y que reivindica la intq¡raci6n 

de Oaaden a Somal •. En 1976 
y Soma¡¡a enturon en ¡uerra por el do

del desierto de Oaaden, en un conflicto 
luvo componentes Inttfllaciona les, dado que 

"m.l;'O'V;¡,de instrumento de los Estados Unjo 
Intentar desestabilizar el ré¡imen etiope, 

momenTO en que el coronel Mariam enfren
$U peor crisis pol!tlca. La ayuda militar de 
y la URSS ptrmitl6 que Etiopla expulsara a 

IO maHes y reasumiera el control de 
a que el WSLF realiu aún atenta-

. de Tiare existe un 
Popular de Li

cuyos ¡uerrilleros 11m
por la provincia de Wollo. 

1975 y patrocin6 recienl~ 
del Movimiento Democ ..... 

_;;~.,~;~;~ de Etiopla (EDPM). que actúa en 
.,1 de Wollo y Gondtr. A ejemplo de 
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los oromo. los guerrilleros de Tigre y el EFDM 
han manifestado que no desean la secesi6n pero 
en la práctica. al exiair diversos grados de auto
nom Ia reeional. funcionan co mo dementos de 
desestabilización dd poder cenlral. 

Según Fred Halliday, autor del libro nlt· 
fth,oPIll1l Rt'I·olutl()fl. la presencia de tanlOS y 
Un diversificados movimientos .separatistas y au
tonomistas creó entre los maembros del Dagl/(' la 
certeu de que ello5, en realidad . .se hab ían con
vertido en instrumentos de fuerzas políticas ex
tranjeras interesadas en pulverizar la unidad na
cional y con ello derribar el gobierno IOcialil"ta 
dtl coronel Mariam. En el caso del Frente de li
beración de Somalla Occidental la acusad6n fue 
comprobada por los hechos. Pero en los demb 
movimaentos la situaci6n es controvertida y no 
siempre clara, con antecede ntes históricos co n
fusos. Aún a juicio de HalJjday. 10 cierto es que 
si por un lado y en algunas oportunidades el go
bierno etíope no demostr6 la suficiente flexibi
lidad política pan dar a cada caso un tratamien
to adecuado , por otro los movimientos regiona
les tampoco sopteron evaluar correctamente la 
nueva realidad poihica sur¡ida después de la 
calda de Selassié. Para la mayoria, d golpe de 
1974 surtlió como una oportunidad pua ac. 
bar con la dependencia impuesta por la mo
narquEa. Posteriormente no supaeron interpre
tlT la naturaleu de las transrormaclones ocu
rridas en Addis Ababa y prosiguieron en la cam
paña separatista, creando un hecho eonsumMJo 
contra el cual el Drrgut' reaccion6 con Ja fuerza. 
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La e~ación del partkl.o ilniro fue plOful'IUmenfl: 
mutada por Las rompliej.15 rebcionucntre civUu y militares 

compara con otros países Ifrica
nos. 

En los primeros días de la re
volución, los panidos -especial
mente el Partido Revolucionario 
del Pueblo Etiope (EPRP)- de
fendieron una revolución "pura'; 
o sea con amplia participación 
obrera y campesina, democrali
ca y liderada por los civiles, ya 
que consideraban a Jos milita
res comprometidos con la mo
narquía. A su vez, el De'Klle es
taba preocupado con la preserva
ción del poder, con la unidad na
cional y con la dirección revolu
cionaria. Huelgas, reivindicacio
nes y polémicas eran considera
das desafíos al orden, y por lo 
lanlo prohibidas en la mayorla 
de los casot. El resultado fue el 
enrrenlamiento entre la "pure
za" y el "realismo". 

El EPRP. baJo la influencia de 
esludianles misj6venes y radica
les, fue el primero que enlro en 
choque con los militares. Un 
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choque que se convirtió rllpida
mente en una campai\a de lerror. 
Los primeros liros partieron del 
EPRP que empez6 a asesinar a 
dirigentes del gobierno y delega· 
dos del Dergue, en el llamado 
"terror blanco". La respuesta del 
gobiernO también fue violenta, a 
llaves del "terror rojo", cuya mi· 
ra apuntaba principalmente al 
Partido Revolucionario del Pue
blo Et lope, pero despu&. trans
bordó lambién hacia el Movi· 
miento Socialista Panetlope 
CM EISON). Lideres sindicales 
vinculados tanto a un grupo co
mo al otro también pagaron un 
precio elevado por la oposici6n 
al gobierno. 

En realidad, el enfrentamien
to acab6 llevando el EPRP al ca
lapso como organiuci6n poUticI 
y a un deterioro total de IUJ po
Rciones ideol6giclS. inicialmen
te influenciadas por el marxis
mo, pero después mucadas por 
el antlcomunismo_ A IU vez 

ellobiemo fue hostilizado 
mayor{a de los grupos 
civiles, siendo obligado 
narse en 51 mismo para 
vir al periOdO del terror. 

La historia de las 
complejas entre civiles y 
res., asi como la h','''u,,",~ 
e inexperiencia de 105 

grupos pollticos. marc6 
damente el proceso de 
del partido llnico de la 
ci6n. Cada uno de los 
Ifticos, y principalmente 
litares, tenía conciencia 
sin un partido que 

los esfuerzos ':;~~:::;:~~~i las transformaciones 
frustrllndose por falta de 
nacibn y de objetivos 
Pero las divergencias de 
y pntctica poli1ica de cad. 
de los protagonistas hizo 
proceso de creaciOn del 
de 105 Trabajadores de 
fuese traumático 

El izquierdismo del 
provoc6 ya en 1975 la 
conrrontación seria __ . __ ',_. J 

tidos civiles y los minl,ua 
esa época otros cinco 
líticos siguieron ;p';;;~,kl 
Dergul. Enlre ellos 
MEISON, el Echa'at 
los Pueblos Oprimidos, 
dencia del MEISON), 
(üga 
(Organización 
ta de EtiopCa) y el 

ma RevolUCionaria'n;ili ;~;,;~l 
ban ligados vanos 
tre ellos Mengistu). 

Esos cinco grupos 
el documento de la 
Democrlltica Nacional 
pero estaban lejos de 
zadones de mISa. Ten 

ceptos dist.~in::'~O~';"'~b~'~'~'~1 ~~ de las minorías a la 
nación, sobre la 
del poder 
cipalmenle, sobre las 
oon la Uni6n Soviética. 
los seis grupos formato n 
MOA (oricina Provisional 
Organizaciones de Masa) 
afto s.i¡uiente, fundaron la 
ti! 66 (la escuela de 



de cuadros del futuro partido 
único). 

En julio de 1977 los mie~ 
bros integrantes del POMOA ror
maron un rrente polltlco llama
do Emaledh (Uni6n de las Or
pnizaciones Marxistas-Leninis
las) que te6ricamente !leda un 
pISO en ravor de la unificaci6n, 
pero que en realidad apenas sir
vil> pua demostrar el nivel de en
frentamientos y divergencias en
tre los numerosos grupos asocia
dos_ El primero en separarse de 
la organizaci6n y pasar a la opo
sici6n rue el MEISON. Un mes 
despu&, en setiembre del 77, el 
Echa'al, una organizaci6n domi
nada por los oromos, también 
rompl6 y prtcticamente desapa
reci6_ A mediados del 78, el 
WAS y el SEDEO tambi~n !IC 

apartaron de la coalici6n, que en 
julio del 79 estaba reducida ape
nas al MALARED. AsI, en di
ciembre del 79. el gobierno do
cidió crear un nuevo organismo 
que pISÓ a llamarse Comisi6n 

SU8SCR1BAse ... 

ceres 

Provisional del Partido de los 
Trabajadores (COPWE), y que 
mar¡in6 definitivamente a los di
versos grupos poUtlCO$ civiles del 
proy«:to lubemamentaJ. 

A partir de entonces el Der
gue asumió el control total de 
los preparativos para la rorma
ción del partido. Se hicieron 
diversas consultas a parses so
ciall!l:as europeos en el ICntido 
de lograr asesoría poUtica, es
pecialmente de Alemania Orien
tal y la Unl6n Sovi~tica. 

Pero dentro del COPWE, ha
bla una tendencia a evitar la ro
pia de modelos extranjeros. En 
los dos congresos posteriores de 
la Comisi6n (en el 80 y en el 
83), ademés del tema de las es
tructuras, fue discutido el pr!> 
blema de las relaciones entre el 
panido y las organizaciones de 
masa, los sindicatos, las estruc,.. 
turas campesinas, estudiantiles y 
de mujeres. En el caso de EH!> 
pla, aJ contrario de la mayorla 
de los demés paises del Tercer 

Mundo que escolleron la via so
cialista, el partido comenzó a !lCr 
creado despu~s de las organiza
ciones de masa. En Africa, Ame. 
rica Latina y Asia en genera1, la 
lucha revolucionaria fue desarro
Hada a partir de un partido que 
modeló las organizadones, sea 
antes o despub de la toma del 
poder. 

En el caso etíope, la realidad 
invirti6 ese proceso, haciendo 
que la revoluci6n fuese básica
mente un producto vertical, de 
arriba hacia abajo, y con carac
terísticas diferentes, determina
das por la existencia de estructu
ras sociales y ecooomicas feuda
les o precapitalistas. 

En ese contexto sur¡e el Par· 
tido de los Trabajadores, que m
negablemente es un avance en re
laci6n a los intentos anteriores 
de orpnizaci6n polltica, pero 
que aún enfrenta los problemas 
de una sociedad cuyas estructu
ras se encuentran en transform. 
ción. • 

I'I.IbICld. bimtllu'mtnlt en ,~I\ol. honc:k • 
/noI" PI>" If Orgltl.,oo;t6n de lu Ni6ot>u Un..u. 
,....1. Aoricu~." l. Alimentoo;. IFAOI 

REVISTA DE LA FAO 
ffiSOBRE AGRICUl.JURA 
y DESARRCUO 
s.i, Vec.ei al ""0, CER[S tl",e~ a lU' 

IKlort'J un p.quetll ,x«pc,on;J1 de 

informaciones, an'.;s;, y opiniones que. 
tOt\uiluye una pe"P!CI;VJ p.norJmiu 

de 1 .. ICliwidadH re,..,ion~" con la 

agritulu,l,.. y l. vid. rUrJl en el mundo 

10 deSJl'roIlo 

1984 - Octubre/DIciembre - no. 71 

Lu CEn(S 

Subscrjpción anual: 
12 I U. S.A. 

- p.erJconOCtr nuC'V., lorm.sde plll'1le.rl't drsIIrrollo; 
- p.era tv.lulf' l. uperimc;ia dt los denm C1;Wl tapK. 

to a tecnologiat nu-tvas O di'trtntcs; 
- pa" tuar .1 torriente de ... mis 1l'I'IOO,lan'-l "'go. 

elacionn inl".nao:ionaln e" turso; 
- IN!" ~rw mis ampliamente Cutnta de 101 función 

de _ (n.peclin~ disciplinl1; 
-- p.er. enl,mdtr ",..;0. , .. fue"., mM poderow, que 

nl.in dMldo forfTIIlf .... "0"0 "",.¡. 

tercer mundo - 9S 



FORMACION A TRAVES 
DE LA INFORMACION 

TARIFAS DE SUSCRIPCION 

Mbito 
México (MAlo) 
Amfriea del Nortl, Centra' V d,l Sur lrirto) 
Europa, Asia y Afriea (aireo) 

en una publicacfón 
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Africa 
AFRICA AUSTRAL 

Cómo lograr la paz 
Las relaciones de Portugal con Angola, los reales objeilvos del MPLA-PT 

y el FRElIMO y la situación en Namibia fueron analizados 
en la reunión de la Internacional Socialista 

L isboa se ha convenido en un 
centro de actividades contra 

¡-evolución angoleña En una 
capital donde se concentran re
manentes del régimen derrocado 
por la Revolución de Abril -ro
Ioniallslas que aun no absorbll~' 
ron la derrota en Afrita )' cien
tos de mues de repatriados -lo 
que menos ralta es ambiente 
pila la acciÓn contrarrevoluclo
IIJria. Pero cuando I esos ficto
I~ se a¡rega la posiciÓn equivo
cada de polhico5 prolte$i518S, $e 

pu~e evaluar entonces la ¡mpor
uncia del lob6.v antiangoleno 
montado en Portugal. 

Esos hechos empIezan a refle
jlrst en forma negativa en las re
laclones COfre Anlola y la exme

y no hay indicios de que 
situaci6n pueda meJorar_ En 

Lu_oda, donde estuve reciente
mente, oí muchas opiniones al 
respecto, Incluso de numerosos 
CIudadanos portugue5es de los 
miles que eSlln ofreciendo su 
roope:raci6n leal a I gobierno. To
dos manifeslllrOn sus aprehensio
nes en cuanto al desarrollo de 
esas relaciones. 

El hecho que el preSidente an
IOleño José Eduardo dos Santos 
DO haya ido a Lisboa en su gU'a 
por Europa, permlU1eciendo del 
otro lado de la frontera (el viaje 

una visita oficial a Espa-
I1Jvo una ampla repercusión 

la opmión pública aOJol&
fil, incluyendo a los porlu¡ueses 
que trabajan en Angota. Sólo 111-
zones de Estado muy poderosas 

en Aio de Janeiro 

Nelva Moreim 

1::1 p~nleJosé I::::duaJdo dosS'nIO, y el primer 
ministro espailol Felipe Gon¿:ill'z en ronrereneia de prensa ~n \'adrid 

podrlan haber determinado la 
actitud del presidente Dos San
tos. 

Portugueses en Luanda con 
quienes conversé consideran que 
la posición correcta del presiden
te de su pais, Ramalho Eanes, al 
enviar a Madrid eq.. nasi6n de in
formación al coronel Melo Antu
nes, demostró a Jos angoleños 
que la tolerancia y el apoyo que 
la UNITA recibe en Lisboa en
cuentran resistencia, incluso a ni
vel del Poder. Ese es un dato sig
nificativo en favor de la perspec
tiva futura de un buen en1endi
m;ento entre Jos dos gobiernos. 

Las enganosas apariencias 

En Rfo de Janeiro. durante la 
reunión de la internacional So-

cialista OS) en el mes de octubre, 
el primer ministro Mario Soares 
fue C'vasivo cuando C'I periodista 
Carlos Pinto Santos, del equipo 
de cuadernos del tC'l"cer mundo. 
le formul6 una pregunta abor
dando el tema. El jefe del gobier
no portugues dijo que las relaci~ 
nes entre los dos paises nunca 
habían sido mejores, invocando 
en favor de su tesis Jos resultados 
del intercambio comercial del ul
timo año. 

Cuando el citado colega pidió 
mayores precisiones sobre las de
savenencias con Luanda y sobre 
el vi8Je del presidC'nte Jo~ 
Eduardo dos Santos, el primer 
milllstro portugués esquivó el te
ma con una habilidad de dilllogo 
que 105 periodistas le reconocC'n. 

Sobre l. acción de la UNITA 
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en Lisboa, se limitó a esta expli
cación: "Si bien es cierto que 
hubo críticas de dirigentes a.ngo
lei\os sobre las declaraciones for
muladas en nuestra prensa por 
elementos de la oposición ango
lei\a, ellos tienen que compren
der que nuestra prensa es libre, 
nuestro sistema es pluralista, de 
libertad total". 

Aparentemente las cosas son 
asl. Pero solo aparentemente. La 
acción de los ¡rupos contrarrevo
lucionarios an¡olei\os en Lisboa 
es bastante mAs amplia que el 
mero hecho de expedir comuni· 
cados o dar entrevistas a órganos 
de prensa reconocida mente dere
chistas y anti-MPLA. Según da
tos que el propio gobierno por
tugués no desconoce. la UNIT A 
tiene allí una sólida base que 
actúa no solo en la informacibn 
y en articulaciones politicas, 
sino en la prepancibn de accio
nes armadas en territorio de An
SOIL 

&.Iponpmos que la Unión 
Cona montara en la peTÜeria de 
lisboa o en el Estorll un aparato 
similar. ¿Cómo actuaria el go
biemo portugués? Y según cons
ta 105 corsos traban su guern 
contra el gobierno de Francia 
por cuenta propia, reivindicando 

un estatuto nacional sobre el 
cual se. consideran con derechos 
históricos. O sea que no son ins
trumentos de un gobierno ex
traruero, oomo es el caso de la 
UNIT A en relaci6n a &.IdUrica. 

El sr. Jonas Savimbi, IIder de 
la UNtTA,destac:ó expresamente 
115 facilidades que tiene en Por
tugal Hace muy poco concedió 
una entrevista al diario ExpnSJO 
de Usboa en la que declara 
abiertamente : "Mario Soares nos 
entiende mejor. Preferimos pasar 
nUe$lros men~es al Partido 
Socialista portugués porque 
creemos que son mAs serios: arlf
man que no pueden hacer nada 
por la UNIT A, pero no nos po
neD frenos". 

y esa amplitud de movimien
tos no se parece al simples uso 
de la libertad de prensa, aunque 
tambif:n en ese caso, trat!ndose 
de extrlnjeros, las limitaciones 
.sean conocidas. Como exiliado 
ftrnlé compromisos en varios 
pal.ses en el sentido de no inter
venir en polltica interna ni hacer 
declaraciones que oomprometi~ 
ran a los gobiernos con otras na
ciones con las cuales tenían r~ 
Iaclones diplomitic.as. 

Muchos diri¡entC5 porlUJU~ 
.ses de hoy son los exiliados de 

M.rio Sones evll6 condenar. la UNlT A du ... nle la nunión de la 15 
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ayer y conocen esa disposiCión, 
tanto mis estricta cuando se 
ta de grupos armados.. La 
caci6n oficial no fue, pues, la 
se esperaba ni debe haber contri
buido para mejorar las relacione;¡ 
con Anlola. 

Un error de evaluación 

No solo en Usboa sino en 
rls y Londres y sobre todo en 
Washington, se evalúa equivocad. 
o parcialmente la situación 
Africa Austral. Y es esa 
ci6n la que orienta los 
rumbos de la 
dental en esa 

Primero, se que 
un cambio importante en la 
tud del gobierno de Pretoria, lo 
que no es verdad. Presionado por 
la crisis interna, en gran paro 
originada por la guerra con sus 
vecinos y las dificultades de in
tercambio econ6mico con la lllJ

yoria de los paises del Terca 
Mundo, el Sr. Pieter 80tha, pn
mer ministro sudafricano, ap. 
rent6 flexibilizar la acci6n de Sl) 

gobierno y anduvo por EuroPl 
prometiendo una especie dt 
apertura pOlltica. 

Lo que hubo en la práctica 
fue un cambio de táctica. 
de hacer la guerra con el 
ej&rcito sudafricano 
rrla en Angola y, en 
da, en Mozambique - siudoro;. 1 
pasó • actuar por intermedio 
fantoches, como la UNITA y 
RENAMO (Resistencia N.,lo"" I 
Mozambicana). 

En Angol., las agresiones 
la frontera sur disminuyeron 
cesaron en algunas áreas, 
los compromisos de ",,,u,,;O. I 
total de las zonas ocupadas 
fueron cumplidos (ver recuadro) 

Lo que hizo el general 
nus Malan, comandante del 
cito de . fue 
proceso de 
contrarrevo lucionarios, 
en docenas de grupos 
en territorio angoleño: 
entrenado, armado y transport. 
do por Jos sudafricanos. 



Pira la diplomacil europea el 
~imen sudafricano aparentaba 

cumpliendO las promesas 
paz, pues se retir.ba de parte 

de 115 áreas angolei'lu ocupadas 
-las que, dicho Jea de paso, de
jaba totaJmente devutadlS- pe
ro en la prictica continuaba la 
guerrl por otros mediol. 

la esperanza de 80tha erl 
crear caol en Angola y abrir es
pacios al interior de ese paf!. es. 
t.ba seguro de que a' haber con
vertido Angola su. ruerzas popu
lares en un poderolO ej~rclto 
ronvencional , no temirla cómo 
detener la acci6n guerrillera de la 
UNIT A. Pieter 80tha se equivo-

En el momento actual hay 
operativos mililares en varias 
partes de Angola, pero en gene
la.! !IOn acciones armadas aisla
das, contra objetivos económicos 
(puentes, plantaciones, edificios 
pUblicos, etdtera) o atentados 
contra personas (Jecuestros de 

Dauucciont. de b RENAMO en 
Moumbique: II misml matriz de la UNITA 

cooperantes, uesinatol, etcéte- Una '''imprudencia'' 
11). 

"Pueden realizar aun alaunos En una reciente ceremonia 
acto! espectaculares (como el SI- oficial, en Pretoria, lonas Savitn
bolaje a dos barcos extranjeros bi apareció por primera vez en 
m el puerto de Luanda o la re- público al lado de 8otha. Esa 
ciente interrupción del suminis- "imprudencia" no contribuye a 
leO de enelJla eléctrica de Luan- la credibilidad de los propósitos 
da) pero hay un hecho innepble de paz de Pretoria. Es evidente 
que el enemigo no desconoce: que si el gobierno de 80tha de
,uestru fuerzas armadas, rees- searl la paz no estarla inftltran
IrUcturadas y reequipadas para do grupos armados. inclusive con 
ese tipo de guerra ya han quebra- el apoyo de helicópteros. para 
do la espina dorsal desu eatructu· realizar actos de sabotaje en el 
11 militar", nOI dijo un coman- interior de Angola. En los ~ 
dante en Luanda. Antelll de la ba- dedores de un puente situado en 
tilla de Cahama, la UNIT Aactua- una provinCia mediterránea an
bt incluso a nivel de batallones, goleña y preservado de un sabe
pero ahorlJo hace con pequeños t';e gracias a la rápida interven
PUPOS, diseminados por la selva, ción del ej~rcito, rueron encon
en regiones de escasa población tradas cuatro toneladas de expJo
y de difícil acceso. sivos que jamás podrian haber 

Durante mucho tiempo 101 llegado a ese lugar en el lomo de 
Rldlfricanos se eximlan de cual- burros o transportadas por solda
quier responsabilidad en rellción dos. El operativo de sabotaje a 
a esas acciones y sus amia;ol en los barcos en la bahía de Luanda 
&tldos Unidos y en Europa se fue realizado por hombres.rana 

~~,r"'.n I las misma como actos muy bien entrenados. En 105 m& 
disidentes o de "movimientos dios diplomáticOS en Anaola se 

lllcionalistas" delllconformes con estima que la CJA o los servicios 
el caricter 50allistl dellobiemo secretos sudafricanos estuvieron 
del MPLA. involucrados en esa operación. 
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Esa realidld no debe excluir, 
naturalmente, la búsqueda de la 
paz y eUa no ser! lo¡rada en con
versaciones con los autores direc
tos de 101 sabotajes sino con 
quienes los or¡anizan, alimentan 
y arman, o sea el gobierno suda+ 
fricano . 

Esos esfuerzos pacificadores 
siempre estuvieron asentados en 
dos premisas básicas: la primera, 
que los pueblol de Angola y Mo
zambique les conftrieron al 
MPLA y al FRELlMO el poder 
de gobernar. Son esos dos parti
dos. forjados en los ¡randes mo
vimientos de liberación que con
quistaron la independencia, los 
que deben continuar en el poder. 
La segunda, que ambos gobier
nos, incluso al precio de esfuer
zos y sacrificios a corto o largo 
plazo, derrotarAn militarmente a 
la gueniJIa. 

Un diri¡ente de la RENAMO, 
el grupo contrarrevolucionario 
que actúa en Mozamblque bajo 
las 6rdenes del gobierno de Pre
toria, dijo que 5010 acepta el cese 
del fuego con garantlas de un 
cambio de rumbos en el gobier
no de Maputo. Esa exigencia no 
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coruta en los acuerdos formali
zados entre dicha organización y 
el gobierno de Maputo, con la in
termediaci6n de )os $udafric. 
nos. para la suspensión de accio
nes armadas. Ni tampoco corres
ponde a la realidad, aunque $Ca 
una de las aspiraciones de la es-. 
trate¡ia I..C los Estados Unidos 
para el Africa Austral, que es la 
que en verdad traza los rumbos 
de la guerrilla en toda la resi6n. 

Mientras los dirigentes de la 
RENAMO formulaban esas ex¡' 
gencias, en Rlo de Janeiro y en 
Manllua los opositores aJ Fren-

te Sandinista prellentaban una 
reivindicación semejante condI
cionado a ella su participaci6n 
en las elecciones: ruptura de r~ 
Iaclones de Nicarqua con 11 
URSS y Cuba, liberación de los 
somocistas presos e inclusión de 
11 derecha en el gobierno sandi
nista revolucionario. La matriz 
es la misma. 

En An¡ola. la exi¡encla tiene 
que ver con ellin/u«~. o !!Ca con
dicionar el fin de los actos de sa
botaje a la retirada de los cuba
DOS, una condición que ni ,iquio
ra los norteamericanos creen qUt 

vaya a !ler atendida y que es 
abiertamente rccbazada por la 
autoridades de Luanda. El 
bierno angolefto ha dado 
caciones 16gicas y claras de 
qu6 una iniciativa no debo I!l 
puede estar vinculada a la otra. 

El fondo del. problema 

La verdad es que _",ot,,," I 
quiere ganar tiempo. 
esperanza de que la grave 
econ6mica sudafricana se 
núe. y que simultaneamente, 
peoren las condiciones int''''_1 



de los países vecinos, debilitan
do la estabilidad de sus ,0bieTo 

La actual politica belicista 
Pretoria e!, sin embargo, la 

que alimenta la crisis financiera 
mlerna, y por otra parte, la ten
dencia en 101 palsel vecinos es 
en el sentido de una mejorla de 
las condicione! econ6micas y 
sociales, como con9Ccuencia de 
una serie de medidas adoptadas 
por ellOS ¡obiemos progresistas y 
socialistu. Por lo tanto, nm¡u
no de los dos objetivos parece 
ficil de ser alcanzado. 

El otro factor que determina 
l. ur¡encia de Pretoria es la crisis 
social del pals, donde la eSlrUC-

sindical ha registrado pro
¡resos extraordinarios y la resis
tencia armada esté demostrando 
111 ¡rada de autosustentaci6n 
que ya no depende de abasteci
miento 10¡lstico del exterior. 

Aunque simule interb en una 
distens;6n pollticl, lo que hace 
en la prictica el gobierno de 80-
tha es intensificar el control y 
lumentar la represi6n, militari
nndo el r~limen Y acumulando 
nuevos elementos de fuerza. Eso 
es lo que demuestra el Dr. Ro
bert D. A. Henderson, de Leso
Iho, en un estudio reciente sobre 
11 estralegia müilar del régimen 
de Pretoria. 

Desrde de ·-kalhuku" en Lulnda: la UNIT A ruc PUCjII a la dd~YJ. 

dafricanos estin aumentando $U 

poderlo militar en Namibia: mh 
de cien mil Klldados para una 
poblaci6n total de un mill6n de 
habitantes. Su tarea es proteger 
los intereses de las miales de más 
de la mitad de las 500 mayores 
empresas trasnacionalcs nortea
mericanas que operan en el rico 
territorio namibio. 

Seria ut6pico esperar una dis- El burro y la zanahoria 
'\nsi6n en Africa Austral sin que 
te re¡istren avances reales en dos En el estudio al que hicim05 
frentes : en la polltica del apar- referencia, el Dr. HendeBOn cla
Ihl!fd y en Namibia. La reciente sinca esa estrategia como una 
fuu de la "elecci6n" de mem- polltlca del "burro y la zanaho-
105 y descendientes de hindúes tia". Por una parte, SudárTica in
para el Parlamenlo, rechazada tenta deseslabUizarlosgobiemos 
por mli.s de 90% de 10$ electores de la regi6n con sus fantoches y, 
de esos ,rupos sociales, es apeo por otra, usa un lenguaje tenta
IllS una confirmación del princi- dor, prometiendo a esos mb:mos 
pio de la segregación racial, que ¡obiemos ventajas económicas, 
l'lIIr¡ina de la vida pública a 11 en leneral ilusorias, dada la crisis 
mayor la aplastante de la pobla- de la propia economía africana. 
dbn, que es negra. Recientemente, un coman-

En cuanto a Namibia, no hay dante militar sudafricano exhi-
indicio serio de que Su- bi6 un mapa probandO que sus 

... ~; ~ ~. __ y los Estados Unidos es-- blindados pOdrian avanzar desde 
empenados en aplicar la Ro- la frontera de su pals hasta el 

IOluci6n 435 de las Naciones Cairo sin encontrar resistencias. 
Unidas labre 11 independencia los últimos fracasos frente a las 
de ese pals. A1 contrario, los su- fuerzu armadas angolenas revo-
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lan que se trata de una bravata 
de1leneral bo~r. Pero lo que im
porta desenmascarar es su pen
samiento esencial, o sea la ambi
ción de dominar un trea decisi
va del continente africano. 

Es evidente que ni Portupl 
ni los demb paises europeos con 
fuerte presencia socialista en sus 
lobiernos o con partidos socialis
tas poderosos pueden descono
cer esa realidad, si estén realmen
te empeñados en frenar la aven
tura belicista sudafricana. 1.0 
que deben hacer es ayudar a los 
paises de la rellón a resistir, no 
solo en campo de batalla sino so
lucionando sus problemas econ6-
micos. El delegadO francés a la 
reciente reuni6n de la Interna
cional Socialista de Rlo de Ja
neiro, Leonel Jospin, declaro 
que es imposible admitir una 
convivencia permanente con el 
aportheld. Y manifestó su con
vicci6n de que, a partir de la ro
ciente conferencia de Arusha, la 
IS estartl más directamente com
prometida en el apoyo a los pa{
ses africanos sometidos a 11 agro
si6n de Pretoria. Cumplir con ese 
compromiso es, ahora, 10 funda
mental. • 
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Nueva Caledonia 

Los canaques: 
''Estamos prontos 
para combatir" 

turio, el hecho que la metr6p1> 
lis rmlncie mú de la mitad dd 
pre-..puesto de ese território 
ttamarino hace penSlr que Fran
cia contin6a considerindolo clave 
para sus intereses estraté¡icos y 
económicos en aquella rc¡.ión. 

Un dmbolo de los canaques 

Susanna Ounei es una de lol 
60 mil melanesios canaques de la 
isJa, y su vida expresa muy bien 
toda la lucha de su pueblo. R~ 
cientcmente ella se encaden6 I 

las rejas de los balcones de 11 
casa de gobierno en Numea, l. 

Una joven dirigente independentista de esa isla 
de Melanesia meridional explica la lucha de su pueblo 
contra el colonialismo francés· 

"

Queremos la independencia 
ahora y la queremos de 

acuerdo con nuesttas condicio
nes", Esa afirmaci6n de una diri
gcnte can.que demuestra el esta
do de espíritu y la decisi6n delu
ch. de la población de Nueva ca· 
ledonia, una de las colonias fran
cesas del Pacifico Sur con 
19.0S8Km2 de superficie. Situ. 
da entre las Nuevas H~bridas al 
este y Australia al oeste, Nueva 
Caltdonia esta en poder de Fran
cia desde 1853. II elección de 
Mitterrand en Francia creb con
siden.ble expectalivl en k>s par
tidos independentistas, que apo. 
yaron $U candidatura coní13.dos 
en contar con una mayor com
prensi6n sobre .la necesidad de 
poner fm aJ colonialismo. La he>
rencia de poco más de un siglo 
de presencia francesa en Nueva 
Caledonia es similar a la del co
lonialismo en otras regiones: po
breza para el pueblo y concen
tración de la renta en manos de 
los colonos franceses, de los 
hombres de negocios europeos y 
de los ca/doches, nombre que T& 

ciben los nacidos en Nueva Cale
donia incorporados 11 sistema de 
explotación colonial, en el cual 
ocupan los cugos p6blicos más 
importantes. 

• El lexlO It bUl! en un articulo 
del correspoMll ele la ~ncia ¡"ter 
Pra. SerJ!ke ( IPS), Ravindn.n Cui
nadCT. 
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Sin emballo con el paso de 
los años el gobierno socialista 
francés nunca dio muestras de 
interés en la desco}onización 
de Nueva Caledonia. Por el con--

capital, y ~~;~~~:~:~:;~;:~:~;~E1 te varios meses 
des en favor de la 

El proceso de la toma de con. 
ciencia de Susanna fue semejan· 
te al de otros tantos patriotu. 

.. 

ZELANDIA 

Con una luperficie 10111 de 19.058 km~el Irchlplélaao n lá fomldo 
por la i.da de NuevI Caledonia ( 16.700 km2) y decenas de 

ptqurilo. _Iolea. De oriaen voldnico, el JUdo el moutañotO con 
IlTedfes en b COAa. La Yeleución ea den. y el JUbludo rico 

en ylcimientol mineraJn. En el (len.;¡ de 1981 la población era de 140 
mil habitlnlcs, de o,..en mdannio (101 (:IlIaqUCJ), adema de muxuf. 

rn.nCCSl y decend;enle. de rnncc.u (~I Ctlldochel). "1It1 1898 
rue uliliuda por Francb como colonia penal pUl pruol politiCOl y 

condePldo'l tubliol rorudoL Actullmente, como lerrilorio 
ultnmlli'lO rrancú, exlJren loa quienlct plltido. políUo:n: Aamblel 

popubr Caledonia pan b Repiablica (RPCR), Q()CIJervador y 
plO rnncil¡ Unión C":!dOnll (UC), inelependentisu moderwio: Plrtido 

de Liber.d6n Kanlk (PAUKA), indepcndenlb;tl radica.l: y 
OlrOI plrtido. menores con ltealendendu. 



Juventud de Asia, Susanoa Ou
nei dio un testimonio conmove
dor de su vida y su lucha. "CUan
do tenía 12 aftos ya pensabl que 
eXÍ5tirla un dia un movimiento 
integrado por negros pal'lluchar 
contra esas injusticias". afirm6 
ante los 260 delegadOS de 20 
paises de Asia y el Pacífico que 
la escuchaban. 

Los "bufandas rojas" 

Viltl de Numel, capitll de Nueva Caledonq 

Su sueño se hizo realidad en 
setiembre de 1969, cuando Ni· 
doish Naisselllve, un estudiante 
canaque que residía en Francia, 
regresó para fundar un grupo po
lítico llamado "bufandas rojas". 
"En esa época nuestros movi
mientos de protesta provocaron 
una brutal represión de la poli. 
cla, principalmente porque no 
éramos muchos", recordó. Su
sanna también se indi,¡naba ante 
la forma cómo los hombres tra
taban a las mujeres militantes. 

Fue més una reacción a la dÍ5-
criminación y el racÍ5mo de los 
tulles fue vlctima desde niña 
que fruto de un proceso intelec
tual. "Los niños blancos recibfan 
lIenciones m~ntrl5los canaques 

~ramos i¡norados. los prore~ 
res nos declan canaques sucios", 
cuenta, recordando aquellos 
años. 

En la reciente Conferencia 
Cristiana de la Asamblea de la 

NUEVA CALEDONIA: ¿FIN 
DE LA ERA COLONIAL? 

O En la manana del 1 de diciembre p .. do, 101 
militantes del Frente de Liberadón Nacional 

Canaque SocÍllista (FLNCS) decidieron procl. 
la independencia unilateral de NueYa Caledo
La proclamadlln de la independencil tuvo 

lUjar después de una cris. provoc-.:la por el bo~ 
cot oraaniz-.:lo por CUltrO de 101 cinco partidos 
de la isla contraJoa comicios relliudos por Flln· 
cu. pua elellir lo. nuevos miembro. de la Asam
blea Territorial. 

Dasta diciembre el aobierno francés habla re
chazado ailtem'ticamente todaslu propuestll de 
los movimiento. autonomistas de Nueva Caledo
nia destinado. a poner fin al colonialiJmo. Lo. 
colonos de oriaen francés, unOI S4 mn en tota~ 
Idoptaron una polidón arrollante en reladbn a 
101 movimiento. autonombt .. locales. A ralz de 
ello, los casi 100 mil canaques le rebelaron y la 
mañana del dla I de dici!mbre .. Iudaron con es
tutialm.o la btdepcndencia proclamada por el 
FLNCS tru alaunos erurentamiento. con colonos 
france&u. 

Cuando eltaU6 la crm, el 1I0biUDO francél 
DOmbrb un emi.rio de al10 nivel para nqocilr 
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con 101 autonomista., lo que l1¡ende de cietta 
forma alaUDlS de las reivindlcacklnes del FLNCS. 
Pero el pan problema es la resistencil de los 
colon05 y 101 CQldochu (canaques asimilados por 
el aparlto colonial) qui!oc. se nielan a renunciar 
a sus privileakls, especialmente los de orden eco
nbmic:o. 

La mayotla de los ookmo. europcos de Nueva 
Caledolria apoya en Francia a lo. partido. de la 
derecha, principllmente al alcalde de Parls he
ques Chirac quien el dls IÍlluiente a la procllm. 
cibn unilateral de la independencia solicitó que 
Nume.a, Is capital del .rchipiélqo, fuese. trans
formada en una ciudad muerta. Ello demuestra 
que la crisis puede tener consecuencial blltante 
violen ti&. 

Lo. partktos autonomist .. del archipiélqo 
-que tiene el cuarto lugar mundial de reservas de 
n.lquel- ya empezaron a discutir la crelcibn de 
un frente común oon el FLNCS para resistir la 
presión de los colono •. u mayor preocupacl6n 
de 105 _utonom.t .. es el problema económico 
ya que, llCjún sus principales lideres., el acceso a 
la independencia e. una cuestKJn formaL EUo. ya 
tienen bandera, .capital, un nuevo nombre para el 
Estado independiente e indUJO un jefe de 1I0bier. 
no, pero es necCBllrkl ue¡urar la Yiabüktad eco06-
mica del nuevo pafs. 
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"Pa~cfa que las aceptaban para 
acostane con tilas despu6s de las 
reuniones" declaró. 

Ounei inició con atta compa
ñera, Dewe Gorodey, UD trabajo 
exclusivamente con mujeres. "8 
qo de 101 hombres estaba hen
do y ellos nOlacusaron de exage
ru las cosas e imitar a las femi
nislas francesas. Hablaban de ti
benci6n de su pueblo pero tt. 
taban a lIS esposas como escla
VIS". 

El 24 de setiembre de 1974, 
fecha del aniversario de la colo
niucibn francesa, Dewe y Su
sana fueron detenidas con otros 
10 canaques por liderar una man}
festacibn de protesta. "Nos dio
ron una ¡ran paliza y fuimos in· 
terrogadas durante un día ente
ro", afirmb Susanna en la Con
ferencia. 

Al poco tiempo de salir de la 
cárcel ambas dirigentes recorrie
ron toda la isla para concientizar 
y movilizar a las mtijeres, convo
cindolas a una Asamblea Gene
ral. De una regi6n Uamada Koin
dome vino una delegaci6n nume
rosa pero su portavoz era un 
hombre. "Cuando vi aquello pre
¡unt6 cómo era posible que un 
hombre hablara por eUas. Se rea
lizó una votaci6n y todas deci
dieron que 61 tenIa que retirar
se". 

En 1983 Susanna Ounei aban-
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donÓ sus intentos de innuir en 
los grupos femeninos de los par
tidos independentistas de Nueva 
caledonia: "eran los maridos 
quienes organizaban las reunio
nes de las mUjeres cuyas activida· 
des se limitaban a coser y frefr 
tortillas pua el partido". Fundó 
entonces una organizacibn de 
mUjeres canaques Uamada Grupo 
de MUjeres eanaques Explotadas 
en Lucha (GFCEL). 

"Los hombres entienden el 
problema del colonialismo, pero 
no comprenden la lucha de las 
mujeres. Solo nosotras podemos 
hacer algo por nosotras mismas", 
coment6 Susanna. 

Los canaques 

Antes de la llegada de los 
franceses habia en Nueva cale· 
donia unos 200 mil habitantes, 
pero debido a las enfermedades 
ya la violencia francesa, en 1920 
ya eran menos de 30 mil. En la 
actualidad, la poblaci6n está en 
tOIno de 60 mil personas, pero 
en rubn de la inmj¡rac)6n esti
mulada por 101 franceses en la 
década del 70 estos últimos ro
presentan apenas 42% de la po
blación total real. Los canaques 
solo poseen 10% de las tierras, y 
son obti¡ados a vivir en ''reser· 
vas" de las cuales hasta 1946 no 
podían salir sin autorizacibn. 

Mdane$ios 
celebran el 
prime.
anivenario de la 
mlRl1e del 
mÍl1ir blanQO 
independentista. 
Pien-e Leereq 

Setenta por ciento de los j6vo
nes carecen de empleo. 

El 13 de julio de este año la 
Asamblea Nacional francesa 
adopt6 un estatuto de auton~ 
mía para Nueva Caledonia, pero 
rechazó enmiendas propuestas 
por el Frente Independentista, 
raz6n por la cual cuatro de los 
cinco partidos que lo integran 
decidieron boicotear las elecci~ 
nes para la Asamblea Territorial 
previstas para este mes de n~ 
viembre. 

El estatuto establecib la con· 
vocaci6n a UD plebiscito sobre la 
independencia en 1989, "'''''''.1 
yendo al pueblo canaque. Estol 
exigen que solo puedan votar 
quienes tengan a uno de sus p. 
dres nacidos en la isla y que el 
referendo se realice antes de la 
fecha prevista. 

Si se acepta esa demanda los 
canaques obtendrán mayoria. 

"Queremos la independencia 
ahora" afirma Susanna. "Los c. 
naques somos los únicos que teno
mas el derecho nato de determi
nar la forma como se daré la in-
dependencia. Los franceses trI
tan de usar el estatuto para im· 
ponernos sus puntos de vista. 
Quieren ganar tiempo y obtenrs 
VOIOS para una nueva resoluci6n 

colonial, pero esiamo".,~~t:~';.~: ,. 
dos y prontos para o 
concluye la IIder canaquc. 



Comunicación 

La Hora de la acción 
Los paises del Tercer Mundo deben acelerar 
a corto plazo los esfuerzos para reducir la brecha 
entre ricos y pobres en el campo del flujo 
de informaciones antes que sea demasiado tarde 

. IU. Pas(jllini Duró" 

L a llamada "sociedad post· 
industrial" en la que la acti· 

vldad dominante no es la pro
ducción industrial sino el proC& 
suniento de inrormación, parece 
ser, para alauno. autores, la con· 
lecuencia directa de "l. revolu· 
cibn de la microelectrónica". 

Según Herbert Schiller (1982) 
el crecimiento espectacular de 
las nuevas tecnologfas de comu
nicaciones facilita y posibilita las 
operaciones de las corporaciones 
II'lSnacionales. 

Hay dos razones, para este 
¡rofesor norteamericano, que 

apuntalan esa aflfmaci6n: 1) la 
reorganizaci6n de la infraestruc
tura productiva por la acelerada 
introducción de tecnología de 
automatizaci6n, y 2) el aumento 
de la productividad en los paises 
desarrollados, por la misma r. 
zón, que estA anulando la venta
ja comparativa de los bajos CO~ 
tos de mano de obra de os pai· 
ses en desarroUo. 

En consecuencia, la brecha 
entre el Norte y el Sur no solo se 
amplia sino que se desdobla en 
desvent.,;a para los más débiles. 
A la diferencia económica, sensi· 

blemente a¡ravada por el d6ficit 
de Estados Unidos que ha c:olc>
cado a Amáica Latina en expor
tadora de capitales que van a fi
nanciar esas pérdidas, se suma la 
brecha entre la inrormaciÓn dis
ponible y la posibilidad de tener 
acceso a ella. Las posibilidades 
de progreso y equidad en el or
den econ6mico internacionlll !II! 

comprometen asl profundamen
te y aumenta la injusticia irn¡» 
rante. 

El desarrollo -dice Raquel 
Salinas (1983)- si se entiende 
como una movilizacibn eficiente 
de los recunos disponibles, de
penden en gran medida de la im
portación de bienes de capital y 
de informaci6n científica. 

El volumen del comercio en
tre el Norte y el Sur aument6 a 
500 mil millones de d6Jues aJ 
año, pero la deuda que surge de 
este comercio es de 300 mil mi
llones de d61ares anuales que los 
pafses en desarrollo deben a los 
bancos comerciales del mundo 
industrializado. 

En su reciente mensaje a la 
XXXIX Asamblea General de la 
ONU, el presidente ar¡entino 
Raúl Alfons!n denunció que 
Am~rica Latina eSI' dedicando 
J% de su producto global a fi· 
nanciar el dHicit de los paises 
industrializados por vla de la 
deuda externa. 

El Centro de las Naciones 
Unidas pata el Estudio de 
las Corporaciones Trasnacionales 
afuma que si un pa!s carece de 
datos sobre sí mismo y sobre la 
situación internacional en que se 
encuentra, por causa de una ca
pacidad muy limitada para reco
ger datos, tener acceso a ellos, o 
procesarlos, se puede decir que 
le falta capacidad para decidir su 
propio futuro. CUando se miran 
las cosas desde este tn¡ulo 
-agrega- no es sorprendente 
que algunos extiendan el concep
to de soberania para incluir la 
''soberania de la información". 



lo el mercado de consumo de in· 
formación alternativa. 

Es frecuente que 105 periódi
cos que adquieren equipos auto
matizados de edición, importen 
equipos preparados para los usos 
babituales de Europa y Estados 
Unidol. En ellos los acessos a la 
memoria :1el com.putO' son \im¡" 
tados, no mú de cuatro para la 
información internacional. Esto 
es asl, ya que tanto en Estados 
Unidos como en Europa los pe
riódicos no acostumbrt.n contra· 
tar mú que una o dos lIencias 

antes que semaos alternativos 
como el pool de lIenaas de no 
alineados, Acción de Sistemas 
Informativos Nacionales (ASlN), 
Asenda Latinoamericana de Ser
vicios Especiales Informativos 
(ALASE!), u otros del mismo a6-
nero. 

Tampoco tendlin chana: de 
continuar por este camino las 
a¡endas nacionales de noticias, 
excepto que lo bagan por vla de 
alauna de las tnsnadonales, las 
cuales actuan en estos casos co
mo "filtros ideo\6¡ico-pollticos': 

• 
Aspecto de la .. la de raiacci6n del klall S"ut JourfUll: nueY" 

!tcfIO!osiu para u .. "soberanía de la inrormación" 

noticiosas internacionales. En las 
capitales latinoamericanas, en 
cambio, es común que las pégi
nas internacionales suscriban má.s 
de seis agencias, y en algunos ca· 
sos el número .se eleva a las dos 
docenas, tal es la cantidad de ser
vicios ofrecidos, en un rqimen 
de competencia mucho más plu
ralista que en los paises centrales. 

Pero si su computador-editor 
1610 puede liprse con cuatro I{. 

neas de teletipos, es obvio que 
los editores, e incluso los perlo
dista" prefieran contratar las 
mayores agencias trasnacionalcs, 

106 - tercer mundo 

según se ha comprobado a travh 
de la experiencia concreta. 

Pero ademb recurrir a esas 
vias significa tambien renunciar 
a priori a estüo. nuevos de trant
misl6n de datos o de inrorma
ción noticiosa, para adoptar de 
manera Irreversible el "estilo" de 
esas agencias, adaptad., a su vez 
al interés de IUS propios merca
dos, ya que IOn eUoslos que pro. 
veen financieramente a la ex¡' 
tencia de las mismas. 

De este modo, quedan cues
tionados conceptos tales como 
IOberanla, intesración y tambim 

iClentidad cultural, convirtiéndo
los en retórica sin destino plicti
co y ademAs en mal ne¡ocio. 

Resultado de todo lo cual, La 
nueva tecnoloafa de comunica
ción .parece afectando una com
blnaci6n de factores como La ca
pacidad de autodeterminaci6n 
del poder poUtico, el nivel de 
dependencia econ6mlca y el per
fil cultural nacional. 

Esto es vlilido aun para 101 
paises industrializados. En tiem
pos de Ol.arles De Gaulle, los in
vestigadores franceses Nora y 
Minc produjeron un inrorme que 
caus6 revuelo, ya que demostra
ban que la dependencia de la or
aullose Francia respecto de los 
bancos de datos norteamerica
nos era casi absoluta. "Dejar I 

otros -dijeron- es decir a los 
bancos de datos norteamerica
nos la tarea de oraanizar esta 
'memoria colectiva', contentán
dose con usarlos, equivale I 

aceptar una alienación cultural" 
Para el Centro de lu Naciones 

Unidas IObre Corporaciones 
Tramacionales, la exportación 
de datos para procesamiento en 
el exterior equivaJe en la era de 
la información a la exportación 
de materias primas para su ma
nufactura en el exterior en la en 
industrial. Es "la mejor manen 
de quedarse au", la marca di.- , 
tintiva del subdesarrollo". 

Por ello, aun cuando la poli· 
tica en este rubro merezca ser 
objeto de un análisis cuidadoso, 
es muy interesante que Brasil 
haya propuesto la inclusl6n de 
un nuevo capitulo en la ley del 
comercio internacional, dedica
do al comercio de recursos de 
informaci6n. 

Juan Rada (cit. por Salinas, 
1983) suple que para enfrenw 
los actuales cambios del sector 
informaci6n, deberlan iniciarse 
acciones colectivas en las sil\lien· 
tes ireu: 

1) DesarroUar la capacidad de 
evaluaciÓn y predicci6n cientffl. 
ca y tecnol6gica en todos let 
campos que tienen una mayOf 
probabilidad de afectar a los pII· 



ses en desarrollo y a la división 
internacional de trabajo. 

t.~;~2~)é~:~~~:f~~PO~~I~ftica de 
d.be-

• fllijo 
de datos, uso de 

sal~lites, bancos y bases de da
tos, redes de informaciones eco-
oómica, cienUfica , tecnolÓgica 
y cultural , medios masivos de co
municací6n, transferencia de tec
nologla etc, todo lo cual del»
rla apoyane en la red de institu
ciones encargadas de la evalua
ci6n tecnológica mencionada en 
elitem l . 

3) Promover pollticas comu-
nes el tratamiento de los 

de regulación interna
cional en campos como la priva
cidad de la informaci6n, el moni
toreo de los nujos de datos, y la 
definici6n de los tipos de datos 
que deberlan mantenerse en el 
país o que podrfan ser enviados 
al exterior. 

4) Tratar de obtener un tra
tamiento preferencial en elacu, 
10 a los bancos y basos de dilo!, 
como una forma de miti¡ar la 
creciente brecha informativa 
entre el Norte y el Sur. El libre 
acceso a estos recursos deberla 
ser parte de los acuerdos de ayu
da y de transferencia de tecnolo
lía. 

"tips" 

tares trasnacíonales, necesitan un 
proceso de toma de decisíones 
cada vez mis ínter-sectorial Una 
investipción sobre la introduo
ci6n de la televisi6n a color en 
los paises andinos(Salinas, 1983), 
sin embargo, mostró que en mo
mento. cruciales de las negocia
ciones, los (micos que tenían in
formación amplia sobre los mer
cados andinos y sobre las fascs 
de decisi6n en la subregión eran 
las trisnacionalcs y las embaja
das de los paises industrializa
dos interesados en vender esta 
tecnol081a. 

En estos días que se habla 
tanto del tema de la deuda ex
terna, valdrfa la pl:Oa preguntar
se cuál es la capacidad real de 
negociación de nuestros países 
frente a tales acreedores como 
los bancos noneamericanos y las 
finanzas trasnacionalcs. 

Aun suponiendo que el país 
deudor pOlllCa vocacibn política 
en el poder para defender la so-
bolanla y el interb nacionales., 
se encontraré en graves dificul
tades para competir con la capa
cidad de sus acreedores en la 
compr.vcntl y procesamiento 
de informacibn adecuada, primer 
paso para la toma de decisiones 
y la potencialidad de negocia
cibn . 

Un alto funcionario del (J¡ase 
ManhQrtan Bank comentaba, ya 
en 1978, que ''nosotros Silbemos 

A propósito de estas reco- m6s sobre la economía de Brasil 
mcndaciones, la agencia Inter que lo que sabe su propio gobier
Pross Servicc (IPS}Tercer Mun- no" (Hammleínk, 1983). 
do, firmb el 12 de setiembre de El mismo autor informa que 
1984 un contrato con el Progra- un gran banco internacional 8~ 
ma de Naciones Unidas para el ta un promedio de 18,5 millones 
Desarrollo (PNUD) destinado a de dólares anuales en equipos de 
desarrollar un sistema piloto de telecomunicaciones y servicios 
informaci6n tecnol6gica, deno- informativos y que genera aire
mBlado "Tips". dedor de SO mí! mensajes inter-

La firma de este acuerdo ocu- nacionales diarios (transferencias 
rre casi seis años despu& que la de fondos, letras de créditos, 
idea de un intercambio informa- cambio de divisas, mensajes 
li'lO Sur-Sur fue administrativos e intercambios 

por la Conferencia como pre¡untas, indagaciones, 
Los pa[scs del Tercer Mundo consejos fmancieros etc.). 

que estio Intentando una nueva El Qtioofllc gasta cerca de 40 
forma de acción polltica frente millones de dólares en sus ope
a los sectores financieros y mili- raciones de telecomunicaciones 
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internacionales que conectan sus 
filiales en unos 100 paises. En 
1980, el Banle o/ America gastó 
70 millones de d6lares en tele
comunicaciones, 25 de los cuales 
correspondieron al uso de equi
pos y servicios de telecomunic. 
ci6n internacional. 

Ningún pals de Am~rica Lati
na invierte mb de 1% del pre
supuesto estatal en poUticlS de 
comunicaci6n social, y la mayor 
parte de laJ partidas están dedi
cadas a promover lu actividades 
gubernamentales. 

Tampoco existen polfticas so
bre transferencia de tecnología y 
uso racionalizado de las mismas, 
en particular de las nuevas teo
nologlas de comunicación. 

En el plano del comercio de 
bienes electrónicos, un grupo de 
consultores de CEPAL advirtió 
que en cuatro años (1974 a 
1978) la importación de produc
tos electr6nicos en Amúica lali
na aument6 desde 1.391 millo
nes de dólares a 2.172 millones 
de dÓlares, lo cual significa un 
incremento en ese periodo de 
52,S%. 

Ademis que en este rubro la 
balanza comercial es alarmante 
por lo negativa (el dHícit es 
equivalente a 69% del comercio 
lotal) el mismo informe &&Tega 
que 92% de los circuitos integra
dos -componente b"-sico de la 
nueva tecnologla- importados 
por Am~rica Latina fueron ~ 
queridos 9010 por tres paises: 
Argentina, Brasil y México. Es 
decir que todos los otros paises 
se limitaron a importar produc
tos terminados, oon lo cual que
dan aprisionados en la importa
ción de nuevas tecnologías segun 
los patrones de sus proveedores. 

Una lucha de!igual 
pan la Kifonnación alternativa 

Este tipo de polltica, en el 
irea de la información tendré. un 
efecto directo sobre la libre cir
culación de información y sobre 
todo restringiri haslli casi anular-
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Mundial de Cooperación Sur-Sur 
para el Desarrollo. 

El "'Tips" canali:mi ¡nform. 
ción sobre energia y tecnologlas 
industriales a suscriptores y 
usuarios en diez países, a lo lar
go de un proyecto piloto de tres 
años. 

La eva,uaci6n del ·'piloto" 
determinad la continuidad o no 
del proyecto en el futuro, abar
cando cada vez mayor número 
de países del Tercer Mundo. 

La experiencia indica que ini
ciativas de este orden son vilidas 
y entusiumantes, pero su erica· 
cia depende en ultima instancia 
de la capacidad de reacción que 
encuentren en cada país para en
frentar el desafío. 

De lo contrario, como o curre 
con alaunas experiencias, .se pe> 
nen en marcha pero quedan res· 
tringidas al 'mbito de especialis· 
tas y no trascienden al nivel de 
las decisiones del poder polltico 
ni de las fuen.as sociales dinami
cas de la sociedad . 

El "Tips" reconoce antece
dentes en algunos bancos y re-

des de datos para tratar de r~ 
ducir 11 brecha informativa en
tre el Norte y el Sur. Entre ellos 
pueden citl.ne el '1)EVSIS" del 
Centro Internacional de Investl
,aciones para el Desarrollo de 
CanadA , el Sistema de Inforn'. 
ción y Documentaci6n Panafri
cano (PAOIS). el Banco de Oa
tos pan el proyecto UNIDO, 
UNISIST de UNESCO, el siste
ma AG RIS de F AO. En Ameri
ca Latina existen el Sistema An
dino de Informaci6n 'Tecnolb
gica (SAIT), un Sistema Reli~ 
nal de Informaci6n para la Pla
nificación (lNFOPLAN) a clUJO 
de ClADES e ILPES en CEPAl, 
AGRINTER para informaci6n 
agrlcol .. lNFOPESCA para la 
comercialización de los produc
tos pesqueros, la Red Regional 
de lnformación TecnOlógica (RI
TLA, un proyecto del SELA) y 
en el '-rea noticiosa 105 ya cita
dos ASlS y ALASE!. 

Aunque valioSl la mera acu· 
mulación de recursos e infraes
tructuras no es suficiente $J. no 
.se desarrolla la conciencia naci~ 

nal En Ammca Latina existen 
mis de un centenar de entida· 
des dedicadas a fomentar la inté
,ra~ y los resultados son mas 
que escasos. El presidente lUKe.n
tino Raúl Alfonsfn, hablando ~ 
bre rI "Consenso de Cartagena" 
ha dicho que. en realidad la "in· 
tegraci6n no avanza, la coopera· 
ción es esponidica y la unidad 
circunstancial" en América Latl
n • . 

Para ello es imprescindible 
que la cuesti6n pase a integrar el 
repertorio de ideas y debates de 
los partidos pollticos, de los sin
dicatos, de los centros estudian· 
tiles, de las academias y colegios 
profesionales, del gobierno y de 
la oposici6n . 

En tanto la sociedad persista 
solo en la actitud del fascinado 
aplauso o el repudio maniqueista 
frente a la nueva tecnologia. ésta 
",guiri insta16ndose en nuestrOI 
paises, bajo el control de las cor
poraciones trasnacionales, hasta 
que el dai\o resulte casi irrepara
ble. Ha llegado el momento de 
actuar. • 
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Comunicación 
Mozambique 

Los periodistas 
"descalzos" 
Un proyecto audaz transforma 
campesinos, obreros, mujeres y jóvenes 
de aldeas del interior en "corresponsales populares", 
aliando papel y lápiz a la tecnología más moderna. 

Todos los dlas. las cinco de 
la mañana los casi SO mil ha

bitantes del barrio de Huleme se 
despiertan con los 400 watts del 
.onido emitido por cuatro allO-
parlantes localizados en una to
rre de 200 metros de _Uura. La 
voz del locutor se expande por 
un Area de casi un kil6metro de 

más conocido de ese barrio don
de reside gente pobre de la peri
feria de Maputo. 

Afiel es uno de los ocho ani
madores del Centro de Comuni
caci6n Social de Huleme y uno 
de los primeros a participar en 
una experiencia de oomunica
ción de masas in~dit. en todo el 

lhl ~p6r1er entrevista plr:l el 
pqram."Aldu Comllnar', en Cabo Oela"o 

rldio deseando a todos un buen continente africano y tal vez en 
dll. Ni el sonido de las turbinas el mundo entero. Es una estruc
de un avión a propulsión en el tura que comenzó a surgir en ro •• ·opu,,"o de MaYalane situado Mozambiq,ue a fmes de los años 
1 menos de dos kilómetros, lo· 10 Y tiene como objetivo bisico 
gra sofocar la voz de Ariel Ma· integrar desde los habitantes de 
cuacua , un funcionario públiCO lejanas aldeas del interior hasta 
que es actualmente el habitante la población m" pobre de las 
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grandes ciudades en el complejo 
y sofisticado campo de la co
municación social. El ambicio!!O 
proyecto lanzado por el Gabine· 
te de Comunicación Social del 
Ministerio de Información, con 
el apoyo de UNlCEF (Fonda de 
las Naciones Unidas para la in
fanCia) abarca todos los vehícu
los de trasmisión de informacio
nes, desde el viejo pizarrón hasta 
el sofisticado sistema de video
cassetes. Todo ello operado por 
gente que, en su mayorla, apenas 
concluy6 el curso de alfabetiza
ción, nunca frecuent6 un cuno 
de periodismo y no tiene la me
nor idea de lo que es la redac
ci6n de un diario. 

Los periodistas "descalzos" 
de Mozambique est!n hoy en dia 
diseminados por 83 centros de 
comunicaci6n !!Ocial, principal
mente en el norte del país, en las 
provincias de Cabo DeIaado y 
Niassa, y en la regi6n sur. Hace 
cinco años no exislfa nada de 
eso, pero antes de fines del 84 ya 
deben estar funcionando 140 
unidades semejantes a la del ba
rrio de "uleme. El Gabinete de 
Comunicación Social, además de 
coordinar los centros, e~ respon
sable de la emisión de un progra
ma diario nacional en la Radio 
de Mozambique, de un semana
rio imprim)do en off'Jel, audio
visuales para proyectar diaposi
tivas, producción de documen· 
tales en video y filme para TV, 
un centro de investigación e in
terpretaci6n de la prensa, cursos 
de formación , una emisora inde· 
pendiente en la provincia de Xai· 
Xai, talleres de reparaci6n y 
montaje de equipos electrónicos, 
cuatro unidades móviles de alto
parlantes montadas en jups To· 
yora y una compleja red de casi 
tres mil "corresponsales popula
res", 

Utiliur el potencial popular 

Los corresponsales son la base 

tercer mundo -109 



de todo el sistema. Ellos son 
campesino$., obreros fabriles, 
funcionarios público$., mujeres, 
jbvencs, ancianos, soldados y mi
ticianos quienes, sin abandonar 
sus quehaceres o sus empleo$., es
criben a1,abinete dando noticias 
de su IoCIII de uab~o y de $U ba
rrio, haceu su¡erencias o criticas, 
ademis de opinar sobre temas de 
actualidad. "La idea inicial. que 
despub se convirtib en todo ese 
complejo, fue utilizar el interés 
despertado por los principales 
diarios y la revista Tf!mpo cuan
do pasaron a ofrecer espacios 
crecientes a las canas de los lec
tores", afuma Juarez Maia, un 
brasileño de 40 años que vive en 
Moumbique desde 1977 y que 
es el principal responsable del 
crecimiento del Gabinete de 
Comunicación Social 

Alrededor de 1979 diarios co
mo NoridDs - el mayor de M~ 
zambique- ampliaron de dos co
lumnas a casi dos Plainas el es
pacio dedicado a las colabora
ciones de los lectores. El fenó
m~o no solo provocó un au
mento de los {ndices de lectura 
$lno también una verdadera ava
lancha de cartas de nuevos lect~ 
res que querían expresar sus 
puntos de vista, divul¡ar denun
cias o quejas o hacer sUJerencias. 

"Nos dimos cu~ta que había 
un enorme potencial no utiliza
do. Que habla miles de personas 
que tenlan una gran sed de infor
macibn y de participaci6n en un 
proceso de comunicaci6n. Era 
solo transformar colaboradores 
eventuales en corresponsales 
que, sin dejar de ejercer sus ta
reas normales, pasarían a ser el 
eslabón entre la comunidad y los 
vehlculos de informacibn", dice 
Juarez Maia. 

Después que UNICEF decidi6 
coparrocinar el programa, los au
tores de cartas a los diarios y re
vistas pasaron a ser oontactados 
por el equipo del Gabinete de 
Comunicación que, en respuesta, 
orientaba a los interesados en la 
selección de temas, en el enf~ 
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que e incluso en la técnica de re
dacci6n. Selún aJaunos dirigen
tes del orpnismo, la respuesta 
fue inmediata, pues decenu de 
colaboradores se sintieron esti· 
mulados y muchos de ellos pua
ron a ejercer un liderll.&o en sus 
respectivas comunidades. Pero el 
mayor problema era el material 
para escribir. En las localidades 
mis alejadas no habia plpel dis
ponible, mucho mmos sobres y 
las lapiceru o lApices eran utili
zadoshastaque no sobraba nada . 

"La soluci6n que encontra· 
mos fue mandar Imprimir miles 
de sobres que, en la parte inter· 
na , tenían !fneas que serv(an de 
orientaci6n a los corresponsales 
de las aldeas. Además se enviaba 
junto a cada sobre un \Apiz o un 
bol{gafo. De esa forma quien re
cibiese el material ya ten ¡a todo 
lo que necesitaba para enviar su 
'reportaje'. Tampoco se necesi· 
taba sello porque el sobre tenIa 
franquicia postal". Juarez expli· 
ca que el material de los corres
ponsales empeZÓ a llegar en tal 
cantidad que hubo que JCleccio
nar las cartas. 

Reforzar la unidad poHtica 

El mtema evolucionó hoy en 
dia hacia la creaci6n de un espa· 
cio especial del Gabinete de Ca
municaci6n en todos los diarios 
y revistas de Mozambique donde 
se publican las cartas más impor· 
tantes. Pero esa es apen., una de 
las actividades del proyecto. Es 
la que llega del corresponsal o 
del rep6rter "descalzo" hasta la 
redacci6n. La otra rorma es la 
que lleva a las poblaciones del 
interior las informaciones nece
sarias no solo para elevar el ni
vel de vida sino principalmente 
para reforzar la unidad polltica 
en las aldeas_ 

El proyecto de Comunica
ci6n Social tiene romo meta 
principal las 1.350 aldeas comu
nales que nuclean una poblacibn 
de un millón docientos mil mo
zambicanos (1 2% de la pobla-

ciÓn del pab). En la fase experi· 
mental de la implantación se dio 
atenci6n especial a las p"ov;n,", ( 
de Cabo OelJado -donde se ha-
111 la mayor concentraci6n de al
deas comunales de Mozambi
que-, Nampula, Niassa, Gaza y 
Maputo. En la fase de expansi6n, 
entre 1979 y 1981 se abandona
ron los trabajos en Nampula, 
debido al aumento de la activi· 
dad de los Irupos armados lpe> 
yados por SudAfrica. Se prev~ 
para 1985 la introducci6n del 
sislema en Zambezia e Inhambl
o,. 

En su fase mios simple la im
plantaci6n del proyecto utiliza 
como instrumento bisico el 
rico (radio a pila) que recibe las 
emisiones organizadas por el Ga· 
binete de Comunicaci6n Social 
en la Radio de Mozambique o en 
las estaciones regionales. En d~ 
chas emisiones, además del m. 
terial suministrado por los diver· 
sos corresponsales populares, le 

incluyen reportajes educativol 
sobre formas de organizaci6n de 
la comunidad, consejos de utili
dad para la agricuhura y la acti
vidad doméstica, instrucciones 
médicas rudimentarias, apoyo a 
la campaña de alfabetizacibn, 
campañas sanitarias y moviliza· 
ción política tanto para el au
mento de la producci6n como 
la defensa contra los ataques de 
bandos armados. Qujen tiene 
una radio puede a su vez ampliar 
el campo de aCci6n, diY\llgando 
los programas a través de diarios 
muraJes o de la trasmisi6n oral 
de las informaciones recibidas. 

CUando la implantaci6n llep 
a una etapa más avanzada, sur¡e 
el centro de recepci6n colectiva, 
a través del cual las emisiones de 
radio IOn ampJüicadas y trasmi
tidas por la torre de altoparlan
tes instalada en la aldea. El Ss
tema de escucha colectiva le 
compone de un aparato recep
tor, un generador eléctrico pe
quei'lo, un amplificador de 60 
watts y los altoparlantes. Mis, 
tarde, se puede transformar el 
centro en una unidad de comu-



:, 
El dlulo mlll1l] lleva las lnrormlclones nteesariu I lu 

pobllclonel del inlerior, rerorundo II unidad de las aldus 

social cuando al ,isto
rna descrito anteriormente se 
I&regue un micrófono y surja un 
equipo responsable de organitar 
sus propios programas, ademb 
de la retrasmisi6n del malerial 
diVUlgadO por la Radio de Mo
lImbique, 

Video-casseles y audiovisuales 

En 105 cuos donde el creci· 
miento haya llegado a niveles 
mis avanzados, existen en fun· 
cionamiento unidades m6viles de 
~ideo-cassete o de proyecci6n de 
filmes. Otro sistema que tuvo un 
grln desarrollo fue el de audio

-';isual con diapositivas. Esa for
ma de comunicaci6n ofrece la 
VcntlJa de que el texto puede ser 
traducido a cualquiera de las 
principales lenguas regionales de 
Mozambique, ampliando la po
nerraci6n, ya que muchas perso
nas, principalmente. las más an
cianas, tienen dificultades para 
erllender el portuguh. El audio
visual también permite que el 
nlrrador improvise sobre las par
ticularidades de la aldea o en 
funci6n de las preocupaciones 
del momento. 

Tanto el video como el cine '1 
audiovisual son transportados 

nete de Comunicaci6n Social. Se 
trata de un recurso utilizado 
para suplir las deficiencias de 
material, dado que los equipos 
mils sofisticados son escasos y no 
pueden permanecer inmoviliza· 
dos en un solo local 

El Gabinete ya produjo algu
no! documentales en colabora· 
ción con la TV y el InslitutO de 
Cine de Mozambique, destacán
dose enlIe ellos uno sobre ello· 
bolo I y otro sobre la moviliza· 
ción de las poblaciones del in· 
terior contra la acci6n de los gru· 
pos armados. En los Centros de 
Comunicaci6n Social se exhiben 
a la poblaci6n peliculas y videos 
como parte de discusiones politi· 
cas organizadas por ani madores 
del Partido F REUM O o en el 
contexto de proyectos de educa· 
ción desa rrollados por varios oro 
ganismos estatales vin¡;u lados a 
la salud, agricul tura y alfabeti· 
zación. 

"En realidad, nuestro gran 
problema es de personal. Las 
actividades están creciendo de· 
masiado rápido, a pesar de la cri
sis que el país atraviesa y no te· 
nemas capacidad de atender a to
dos los frentes de trabajo que se 

de una aldea a otrl IForma de mat rimonio ulilizadl 
en un ¡"p Toyo," qu. posee al- m el inlerlor. ,\ue rorma pl r1e de COfo 

lumbres Il1IdiclOnates, donde el padre 
fOparlantes y funciona como una de la novia "vende" a la hija a la r. 
lllt~tica unidad m6vil del Gabi· milil del novio. 
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abren", afirma Juarel Maia. Es 
por ello que el Gabmete está em· 
peñado en desarrollar cursos de 
forrnHción para productores }' 
comunicadores o periodistas. 
IInto en el área de programación 
\..'01110 en la de mantenimiento_ 
"¡"o podemos recurrir a profe
sionales de prensa, radio, TV o 
dne porque las carencias tam· 
bién son enormes en cada uno 
de esos sectores Y adem4s que· 
remos crear un nue~o estilo de 
comunicación, más directamente 
ligado a la base so¡;lal y menos 
influido por las distorciones nor· 
males de qUienes luvi~'ron una 
fo rmaci6n urbana, y por lo tan to 
más SUjeta a l..'Ondicionamic:ntos 
del exterior", prosigue J uarf.'1 

Corno parte de ese proyecto 
el Gabinete de Comunicaci6n 
Social comenz6 a producir en fe· 
brero del 84 el diarlo () Cumpu, 
totalmente realil.ado por perso
nal formado dentro del orgams
mo, Se trata de un verdadero 
diario-escuela pero que no se li
nuta a ]a circulación mterna ~ 
distnbuye en los Centros de Ca· 
murucaci6n y lodos los ¡;orres
pansa les populares del sistema 
tambieo participan con reporta· 
Jes y colaboraciones. En princi· 
pio, el diario es mensual pero 
puede tornarse más frecue nte si 
hay disponibilidad de papel. 

El Gabinete se ha lanzado asi· 
mismo en un nllevo proye¡;to 
más ambicioso aun, que es el de 
investigar la prensa convencional 
de Moza mbique para descubrir 
dentro de ella nuevas tendencias. 
Contando con la asesada de pe
riodistas e investigadores extran· 
Jeros, el Centro esté catalogando 
todo el mller;al publicado, asi 
como guiones de emiSiones ra
diof6nicas para evaluar estilos de 
redacción, enfoques y tenden· 
cias. Dicha investigaci6n tambi~n 

sirve como elemenlo fu ndamen
tal en la formación de los pro
pios cuad ros. ya que los mismos 
tienen a disposici6n material pa
ra un análisis más profundo de la 
act ividad periodística en el país, 
(Gulos QWllho) • 
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Uruguay 

El imperio 
inmobiliario 
de la secta Moon 
Después de inversiones masivas en la prensa, bancos 
y gráficas, la secta anticomunista de l reverendo Moon 
aplica sus ganancias multimillonarias 
en edificios y terrenos 

Feltwr(/o l é1rela 

, , Qui~ro que ti Uruguay SlV 

un modelo para el rl'sto del 
mundo. Dl'o que tI Umficar;:io
,,/smo I'uroe producir tn tstt 
paú lIderes drnamicoI y dtl'OIOl, 

qut ayudell al mundo a librarse 
del imperiDlismo comIIllÍlm" : asi 
dehnia el coronel surcareano 80 
H¡ Pak. mano derecha de Moon, 
los objetIVOs de la 5e:cta para esta 
lona del Cono Sur. en el curso 
de un congreso realizado en 
\1ontevideo en abril de 1981. Es
cuchando al coronel Pak se en· 

conuaban las mis altas Jerar
quiu polflicas y mUltau$ uru· 
guayas entre otros, el entonces 
r-residente Apancio Mfndet, el 
comandante en Jefe del tJhcilo. 
teniente general Luis V Qunro
lo y varios ministros del regimen. 
El discurso Inlegro de Pak fue 
reproducido postenormente en 
la edición de la revista "EI Solda
do", publicación teórica de cir
culación interna en las esferas 
militares uruguayas 

A o<:ho años del ingreso al 

LIl3 mmiresraciOn de mooniu en Nueva YOI'k: a pll1lr 
de esa dudad b ~a del "ft\lerendo" Moon amplia ~u attlÓn 

tuca todos los oonllllenleJI 
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Uruguay de los primeros repr& 
sentantes de la Iglesia de la Uni
rlcación. resulta claro que 101 

objetivos de la secta Moon en es. 
te pais est!n centrados en aspec
tos políticOS y económicos. Cau
sa Internacional, la rama polllia¡ 
del multifacttico grupo liderado 
por Sun Myung Moon, fue crea
da en Estados Unido~ a prine¡. 
pios de eSIa df:cada con el fin de 
oponer una nueva ideololla para 
enfren tar al m8rltismo, En Un¡. 
luay, la filial de Causa Interna
cional se IOSlala teniendo. ;;:;~:~ 
vicepresidente a Segundo F 
suegro del actual presidente dt 
la Republica, tenienle generl! 
Gregorio Alvarez. Al frente de l. 
orgamzaci6n figura JuWin s.n, 
propLttarlo de un grupo edito
rial y director del diario "Ul t¡. 
mas Nolicias". Importantes pero 
sonalidades del imbllo político 
y pnvado no han ocultado 
vinculaCIón a la secta es asi qUt 
rnislan en los cuadros de CaUSl 

los dirigentes del Parlldo Color. 
do Julio Tealdi. Wilson Eh'''"''Ml 
y Juan ROdríguez, del Partido 
Nacional, Miguel Butin: el pro
fesor uruversitario RaÍll 
y los periodistas Josf: 
Milicia flores Mora y Hugo 
drí¡uez Vera, presidente del 
culo de Periodistas. 

"¡'ruaguoy, Uruguay y BolI ... 
dan la biellL'enida a Cousa. SudD· 
múico le prefHIra para I 

era de liderazgo"· bajo'."'.g;::~ 1 signa, promovida en el 
numero de la revista 
editada por la secta, "'~'"" .~ 
una gira por los tres 
área que se inauguro en el 
tuto de Educaci6n Superior 
Munci6n con la presencia del 
fahable coronel Pak. anle las 

ximas aUloriaad,.'::'~~d,~":ru:::,~m :::1 paraguayo . En e 
una enlrevisu que mantuvo 
el dictador de ese pais, el 
nel $urcoreano señaló respecto 
de Alfredo Stroessner· ",. ml 
impresionó profundamenre. 



qu~ ~J un hombr~ up~ 
elqldo por Dio, para dlr" 

IU paú". LuelO do su pu~o 
Uruauay, Illirl del moon~ 
se extendió I Bolivia donde 
delelados fueron recibidos 
el entonces presidente 101· 
, lefieral Luis Garcla Meza, 

almuerzo que le brindó en 
de Causa en el Hotel Sh~ 

de La Plz. El encar¡ado de 
las sesiones de la conferen· 

fue el entonces Jefe del esta· 
mayor del ej&rcito boliviano, 

Jor¡e Aguna, quien al ¡¡.m"o del "seminario" hizo en· 
a Moon (en ausencia) del 

de Mando, emblema de 
~·,,,i,d,d y lideralgo. 

1""" QuI Uruguay? 
bo d~cirleJ que como Jecta o 

La elección de Uruguay como grupo re/fgloso, lo COl1lrftución 
de operaciones poUticlS de en Uruguay pre"ll¿ o pumite la 

1""'''. asl como la concentra- libertad de r:ulto. Con reJp~cto 
inversiones Cinan- a /a lucha contra el comunismo. 

en Montevideo, no parece u obllfo decir que pmJamOJ 
o~j"h· ~ estrat~co descabe- ;,uar'. 

l-list6ricamente deCinido Causa Internacional no demo
"pals tap6n" entre Ar· ró on tomu debida nota de esas 

y Brasil pero, I la vez, coincidencias, sobre todo tenien· 
entre ambas potenciaJ do al pldre de la esposa del pri

Cono Sur hacia las que peno mer mandatario unJluayo como 
clclicamente, y vla de en- vicepresidente de 1I filial local. 
y salida para la medit~ Apenas 18 dfas despuú, apa~ 

I~ .. ;d" de Parquay y Boli· efa en Montevideo el primer nú' 
el UrugulY reúne además mero del diario "tntimas Noli
particularidades que lo ha- cias", editado en la Impresora 

propicio para Polo que adquirió la secta a un 
en un enclave anti- costo de 10 millones de dólares. 
el Urreo rqlmen au· En ese mismo año, ingresaban al 

inaulurado en 1973 Banco de Crédito SO milhnes de 
encontró, oon la asunción dólares para respaldar la con,. 

mando del teniente general trucción de un complejo hotel~ 
Alvarez en 1981, un ro impulsado por el gobierno, 

con pretensiones de proyecto en el que se había in· 
El propio Alvarez ttreudo el grupo Moon. Cuando 

de destacar sus coln- pasó el tiempo y no se concreta-
los objetivos del ba el llamado a inversores int~ 

cuando declaro resados en el proyecto, los r~ 
que se hizo carIO presentantes de la secta, encabe-

101'",0' "El una se~,(I rtll- zados por Juli,in San, propicta
baJada fundamenta/mente rio de Impresora Polo, decidie· 
lucha contra el comunl,. ron la compra del Victoria Plaza 

, que aJplto a hactT invuno· Hotel (una imponente torre freno 
nUeltro pal', en el campo te a la Casa de Gobierno, en p1e-

conJtrucclón y en el ¡rea no corazón de Montevideo) a un 
periodismo. Al re,pecto d~ costo de 8 millones y medio de 
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Fach.:1a del 
HOlet Vinotil 
Plua en 
Monlevideo, 
compndo por la 
''Causa'' 

dólares mis 4 milhnes que insu
mi6 su remodelaci6n. No con
Corme con ello, Safj cruzó la Pla
za Independencia pua pedirle a1 
presidente Alvarez que le vendie
ra la manzana ubicada detris del 
hotel, que pertenecla al Estado; 
como las leyes uruguayas no h. 
bilitan la venta a particula.re.5 de 
un bien público, la secta adqui
rió un edificio que era propie· 
dad de otro lrupo periodístiCO 
y lo canjeó al gobierno por el 
local ubicado detrAs del hotel. 
Con tI, en etapa actualmente 
de demolición, se proyecta le.
vantar una torre de 35 piso:; -el 
edificio más aUo del pafs- que 
estará conectada al Victoria Pla· 
za a travé:!! de un puente aéreo. 
La Inversión prevista ascendeda 
a los 30 millones de dólares. Pa· 
ra elJo, la secta obtuvo del go
bierno uruguayo que el proyec
to fuera considerado "de int~ 
ré:s nacional" por lo que fueron 
exonerados de todo tipo de caro 
gIS impositivas, tanto -para su 
construcción corno el equipa-
miento, durante nueV!: años. 

El 28 de febrero de 1982, los 
asistentes a la IlSImblea ¡eneral 
de accionistas del Banco de Cr6-
dito recibieron una nueva infor
mación. u anterior la habían t~ 
rudo el S de noviembre de 1981 
cuando el más fuerte accionista 
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vendió 28% de su paquete en 
una cifra estimada en 2 millones 
y medio de d6lares. Los compra· 
dores representantes de la 19lesi.a 
de la Unüicaci6n, designaron a 
"funcionarios técnicos" para sus
tituir en el directorio del banco a 
los dos cargos que ocupaba el 
grupo vendedor, Desde esa im
portante minorla, la secta pudo 
rtll.1itar las correspondientes ne
lociaciones que se concretaron 
el último dla de febrero cuando 
se inform6 oficialmente que el 
Banco de OMito era controlado 
por la Iglesia de la Unificaci6n. 
El entonces presidente de la po
derosa Asociación de Bancos del 
Uruguay, Pedro Sánchez Varela, 
fue desi¡nado por la secta vi~ 
presidente de la instituci6n fi· 
nanciera. En el ranking que se 
realiza tomando en considera
ci6n el pasivo exiaible mis el pa· 
trimonio, el Banco de OMito f .. 
JUra tercero en importancia 
en la banca nacional. Para como 
prender la importancia del dato, 
cabe recordar que en Uruauay 

operan actualmente 24 bancol, 
e Banco de OMito, con más de 
75 allos de existencia en el pa!s, 
tiene 13 sucursales en el Interior , 
16 q,encias montevideanas y un 
plantel de funcionarios que supo. 
ra las 600 penonas. La compn 
del Banco de rudilo por parte 
de los representantes del revf¡. 
rendo Moon y SU iBlesia·empre
SI, se realizó sin inconvenientes 
por parte del Banco Central, la 
rMxima autoridad financiera ofi· 
cial. 

En ese banco, la 1¡lesia de la 
Unificaci6n maneja una cuenta 
corriente que, IClún Cuentes fi· 
nanderas, no b"¡a de los 70 mi
nones de d6lares, Dicha cuenta 
está diversificada: la que ¡ira en 
d6lares está puesta a nombre de 
"Uno", "Oos", "Tres" y asl su· 
cesivamente; la cuenta en moneo 
da nacional, que ¡ira en un equl. 
valente a 4 millones y medio de 
d61ares, esd a nombre de "coro· 
nel Bo Hi Palc Y sei\ora" 

Las inversiones de la ICCla te 
han extendido, ademb. a la 

LA SECTA Y LA CM 

O Pete I que .... mbimo IIder est' deténido 
(por de:udu al fiIeo norteamericano, por un 

total de 162 mn dóJarea), la ucta dd reyerendo 
Moon ligue ampliando !ro Clmpo de acci6n. 

compra de tierras en la rranjl 
costera del Río Uruguay. En 
ciente despacho, la agencia 
tltias Argentinas" dio 
que la Gendarmerra 
ese pals, grupo 
seguridad fronteriza, 
citado al Ministerio de R,'I"',. I 
nes Exteriores argentino 
maci6n sobre la situación de 
Iglesia de la Unificaci6n ante 
inquietud que trasuntaba la com

pra de extensiones de ~::::~~ I 
por el grupo Moon en la CI 
u ribera uruguaya. 

También existida relaci6n en.. 
tre los representantes del grupo 
Moon y los constructores de 
yan shopping unto que se 
té edificando en un barrio resi
dencial de Montevideo, Punu 
del Este no pod la escapar de lIS 
inversiones moonies. Es asl que 
recientemente Cue adquirido el 
edificio Santos Dumont en el l 

centro del principal balneario 
del Cono Sur, del cual dijo el 
coronel Palc "es un cielo bajo tl l 
IOr'. • 

La ÍJltima información IObre lu Cinanzu de la 
secta, recientemente publjcada por Th~ Washing· 
ton Posr. dice que el dinero que recaudan lo. 
nloonlel con neaociol en Yarias putea del muDdo 
es ellViado pua fmanciar la intolerancia y el o. 
curantlemo en Estados Unklos. 

El conoc~o periodista norteamericano 
Aoderaon denunció bmbif:n el papel de la 

Sca:ún diclla Cuente, $e em>iaron 800 míllonet 
de dblartl. EE.UU, en un pequeño capacio de 
tiempo, de lo. cuales 500 millones del total f~e
ron Clnlliudo. bacia ClUIII COD.terVadOUI, pm· 
cipt:lmente en la reeleccibn de Reatan. 

El responsable del éxito de la tarea e. d coro· 
nel Do Di Palt, el jefe todopodero.:t de" orpM
z.aci6n "Causa Intemacional", brazo poUtko de 
la aectJ:. El coronel 80 Hi Plk pertenea6 a 101 
cuadro, de la ¡(CIA el anicio secreto ."corea· 
no, oolllidendo ODa de lo. mil brutalet de Am. 
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Mooo dentro de la ClA en operativos 
rf:airnen .nd.inia:ta de NiculllUL Su 
principal, ae¡ún Andenon. es abastecer I 

'foludonarlo. que actÍJan a partir de '''ri .. uJoII 
hondurdlo. 

Aun a juicio de dicho periodista. la c. .. 
ca rec.ibIó UD informe de UD analilta del 
no en Cores de! Sur. e:tpretando 
pot la "oonoibn ClA·aceta 
pan loa eYuluales dal'lOl pollll'",. d. " 
cl60 de RetallD-



"Los moonies 
uruguayos se concientizan 
en Argentina" 
" Aqul tl1 Uruguay ~x(ste un 

Irupo de 40 Q 50 jÓlICfltl 

que han sido ganados por la sec
ra y han participado en semina
rIos de iniciación", dcnunc!ó el 
ptdre Julio EIiZlII, 

Eli.z •• el un SIIcerdole no 90-

Jo estudioso de l. IlIlesia de la 
Uniflcacibn sino de todos 101 

religiosos ajenos I lIS de
nominaciones católicas, eVlnilHi. 
cas o protestantes. 

,Como nació su ¡"ttris en lo 
lec/a Moon? 

-En el año 1975 me encon
traba en París y detecte que es· 
tlba en su apogco. Fue cuando 
vi al reverendo Moan por televi· 
5ión sin saber quien era y me lla
mó la atención la rorma cómo se 
expresaba : daba la sensación de 
ser un Hitler espintual. Hablaba 
con gran seguridad. pesar que 
110 lo hacía en francb, sino que 
lo traducían. Tenía un magnetis. 
mo especial en la vOt, aun ha· 
blando en coreano. También me 

Impresionaron las afarmaciones 
'ue hacia como, por ejemplo, 
"yo soy I'uesrro cerebro. DenlrO 
de un tiempo mu ptllabras seran 
leyes y los reyes y los presidln· 
ftl se prosrernaran anre mt Soy 
,/ nuevo enllilldo de O/os." Yo 
pensé que se trataba de un loco 
suc.lto, pero cUlUldo vi que mi· 
les de personas lo aclamaban me 
ISlIsté, Mis adelante, en 1977. vi· 
lité la sede de 10s moonles en 
Nueva York y pasé una tarde 
conversando con ellos Sin decir 
que era sacerdote cat6lico. Me 
tllplicaron sus principios y me 

l~~~~"~.~,"u~":.libro. "Los princi· 
que sintetita la 

de Moon. Me llam6 la 
la (arma en que viven, 

comunidades, separados por 

A4i como en AQlcnlina y 
U,usuar. los mooniel desuroUan 

$U' 1,0"0"'0" en 8ruil 

,Cómo se aurofinancilln y or
ganizan7 

-Los jóvenes son la base por· 
que pasan a vivir a expensas de la 
secta pero para ella trabajan. En 
Uruguay es muy poco lo que han 
hecho en materia de captación 
religiosa. Por el momento no es· 
tán realiundo aquí seminarios. 
Los han llevado a la Argentina, 
a lugares de IIIS afueras de las du
dades. Los trasladan de noc.he y 
no tienen muy claro el lugar en 
que llC encuentran . Generalmen· 
te son establecimientos muy ilu· 
minados donde se destacan la 
bandera alientin. Y la de Moon. 
La sensació n es de aislamiento. 
Eso es lo que conozco a partir de 
lo que he hablado con algunos 
de los muchachos que fueron 
trasl.dados a Argentina. 

¿Que diun lo: jÓl1eMs que 
han participado en estos encuen
trol~ 

-Primero, que se encuentran 
bajo presión. Estln una semana 
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encerrados, aislados, sin comuni· 
cación con la famili., en sitios 
apartados y se les pl.otea que la 
acción del comunismo es la 
.cei6n del mal, de SatanAs. y que 
Dios envió a JesÍls, quien fracl-
56, y ahora envió al reverendo 
Moon para salvar a la humani· 
dad. Todo esto metclado con 
oraciones y muchas consignas 
que se repiten constantemente. 
Utilizan tambi~n el cansancio fí· 
sico y mental : el muchacho se 
levanta temprano, SIe acuesta taro 
de y constantemente está oyen· 
do: "Moon u l'I Mes/as", "Moa" 
es el Sal~ador", "Sl no estamos 
con Moon, Ulamor del lado de 
SafantiJ" 

Ulj{j;:an UrlO dil'uión del mun' 
do muy simple. en malos y bue
nos, y lúnicas de la~'ado de ce· 
rebro, tno es asi? 

-Exacto. Y 105 malos son los 
comWlistas. Aquí han levantado 
esa bandera. Pero !sle no es el 
unico camino de penetración. 
Ellos tratan de comprar a todo 
el mundo, son sumamente dadi· 
vasos. Sus intereses en Uruguay 
crecen todos los días; por distm· 
las vías están comprando nues· 
lTO pals. El New rork TimeJ es
peculó acerca de si no se esta'" 
mtentando hacer del Uruguay la 
primera republica unificacionis· 
ta del mundo. Manejan técnicas 
muy sofisticadas de convenct
miento. En el seminario que tu· 
vo lugar en Montevideo hace al· 
gunos meses emplearon t~cnicas 
audio-visuales. Las charlas -que 
se desanoUaron en la Intenden· 
cia de la capital- tenfan lugar en 
la penu mbra, solo se veía alora· 
dar iluminado y su voz en escu
chada con toda nitidez por dis
tintos parlantes. Tambi~n usaban 
una especie de multivisi6n en 
un telón tipo cinemascope $e 

proyectaban simultineamente 
hasta 18 imiaenes diferentes en 
forma computada, algunas en 11i· 
des rijos y otras en movimiento. 
Todo ello me parecla como que 
estaban utilizando t6cnicu sub¡j.. 
minales. • 
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Humor 

SI LAS ~ACIONES POBRES 
DESEAN NUEVOS PRÉSTAMOS 
ESTAS SON LAS CONPIClONES: 

MAYOR EQUILIBRIO DE LA BALANZA 
COMERCIAL, DEVALUACIONES .•. 

y LA sUSPENSiÓN 
DE l-OS sUBsíDJOS 
PARA ALIMENTOS .• . 

GY ESO qUÉ 
Sl6NIFlCA,? 

COMER MENOS 

\ 
\ 
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IObre Guatemala 

La guerra 
y la paz 

nEI año 1982 fue malo pero estoy 
seguro que a fines de 1 98310 extrañaremos", 
vaticinó en su momento el escritor argentino 
Jorge Luis Borges, eterno candidato al 
Premio Nobel de Literatura. Y, en cierta 
forma, su pesimista pronóstico se cumplió. 

Desde entonces transcurrieron otros 
365 días. Centroamérica no estuvo ausente 
ni una sola vez en la primera plana de los 
periódicos. "Empate" militar en Guatemala, 
inminencia de invasión armada 
norteamericana en Nicaragua y posibilidad 
de una guerra generalizada en la región 
fueron -al igual que años anteriores-las 
características de 1984. 

Se produjeron, eso sí, dos variantes 
importantes: elecciones en Nicaragua el4 
de noviembre, donde el Frente Sandinista 
de Liberación Nacional recibió un enorme 
respaldo popular y, por otro lado, diciembre 
culminó con la realización de dos 
encuentros entre el gobierno salvadoreño y 
representantes de la guerrilla (La Palma, 15 
de octubre, y Ayagualo, 30 de 
noviembre). más la posibilidad de una 
tercera cita en los primeros meses de 1985. 

La paz en el área centroamericana, sin 
embargo, parece lejos todav(a. De no mediar 
mayores esfuerzos, el oscuro presagio de 
jorge Luis Borges sigue vigente. • 
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Nicaragua 

Elecciones, la otra guerra 

El 4 de noviembre, los nicaragüenses asistieron a los 
primeros comicios auténticamente democráticos en los 
últimos cuarenta años. La reacción de Washington, sin 

embargo, fue negativa. El futuro se presenta cargado de 

"ES la primera vez. en mi vida 
que voy. votar", comen

tó con una sonrisa Sergio Rarni· 
rez Mercado -42 al'105, cuatro 
hijos, abolido y escritor- candi
dato I vicepresidente por el Fren
te Sandinista de Uberación NI
cional (FSLN). Eran las 7.30 de 
la mañana del domingo 4 de no
viembre cuando el diniente poli
tico se present6 en la Junta Re
ceptora de Votos NO 60::! • de
positar su papeleta. Lo acompa
ñaban además de su esposa
Jo~ Figuc:rc:s. ex-presidente de 
Costa Ricl, y la exótica Bianca 
Phez Macias (mis conocida ca
mo Blanca Jaucr). ex-c6nguge 
de Miele. laMer, el cantante de 
los Rofling SroneJ. 

Esa manana, Ramírez Merca
do no era el único que votaba 
por primera vez. Esa realidad era 
extensiva a 101 nueve comandan
tes miembros de la Dirección Na
cional del Frente Sandinista , a la 
mayoría de 101 integrantes del 
lobiemo y el ejército. y a casi el 
100 por ciento de losnicaragüen
ses. Fueron los primeros comí
C;ol auténticamente democráti
cos en 1 .. últimas cuatro décadu 
y 101 ciudadanos mayores de 16 
añOI eligieron presidente y vice
presidente por seis años, así· ca-
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tensiones polfticas y militares. 

RohufO &rdini 

mo una Asamblea Nacional (Par
lamento) de 90 mIembro. que en 
los primerol 24 metes de funcio
namiento debera redactar una 
Constitución. 

La babilla de las urnas 
Nicaragua -128 mil kilóme

tros cuadrados y tres millones de 
habitantes- posee 13 departa
mentos (prOvincias). El par, se 
dividió en funci6n de 101 comi
cios en seis re¡:iones electorales y 
tres zonas especiales en las que 

se instalaron 3.892 Juntas Recep
tons de Votos. 

La agitada campaña electoral 
duró tre.s meses y IU costo -fi· 
nanciado por el Estado- se esti
mó en 40 millones de dólares. 
Cuarenta mil ciudadanos -inclu· 
yendo a la especialmente creada 
Policía Electoral- participaron 
de la orpnización de los comi
ciol. 

La importancia del evento, 
por otro lado, estuvo signada por 
un detalle ilustrativo: ademú' 



varias delegacio nes internacio
de cuatro continentes que 

t\"";,,O" como observadoras, 
enviados de prensa de Esta· 

Unidos, América LItina, Eu
Asia y Africa se sumaron a 

corresponsalea extranJe-

, ~:~"~:~~~~.: ~~' permanentemen-

la noche del domingo 4, r ••• d"d,,, de 1 00 mil personas se 
cita en la Plaza de la Rer ",'u,,;6" "Carlos Fo nscCl Ama

, para restejar un triunfo q ue 
daba por descontado. A las 

de la noche se había levan
la "ley seca" y casi toda la 

bebía cerveu y el típiCO 
de Caña ("el mejor del 

1 1 .,~do··. el coma ndante 
, mientras el cielo 

ilum;,,',. con fuegos an¡fiela
multicolores. 
Tres conjuntos musicales se 

1: ~~~:~~:~~~,en igual número de 
1I al ritmo de salsa, 
'~ggoe y disco-rock_ Los observl
dores internacionales y los ca
IfeSponsales extranjeros casi no 
daban crédito al ver una multi
tud -incluidas las esposas de va-

dlfigentes sandinistas- que 
en el cent ro de la pina, 

escalinatas y el palco oficial. 
Muchos periodistas dejaron Sll5 
IfIbadorll, libretas de apuntes y 
cimaras y se dedicaron a danzar 

con lasj6venes edecanes de pren
sa y asistentes de relaciones pu
blicas. En Nicaragua - país tropi
cal con temperaturas que llegan 
1 mis de 45 grados- el protoco
lo es algo especial y lleva impre
so un sello típicamente caribei!.o. 
Al¡unos adustos representantes 
de gobiernos y panidos políticos 
de Europa no pudieron evitar el 
contagio y desde sus aStentos se
guían el ritmo, tímidamente, 
con manos y pies. 

Los comandantes vestían de 
civil -la mayoría con guayabera, 
que es la ropa de etiqueta en el 
t ropico- Y. por primera vez en 
muchos dias, los fotógrafos pu
dieron registrarlos sonrientes. No 
era para menos: el seguro triunfo 
electora l del FSLN brind6 un pe
queflo y transitorio respiro en 
medio de tres meses cargados de 
tensjones políticas y mili tares. 

"Creo que esta es la única re
voluci6n del mundo que tiene 
ante sus puertas una invasi6n ex
tranjera y, sin embargo, el pue
blo bebe, baila y se muere de la 
risa", coment6 a cuadernos del 
rercer mundo el sub-comandante 
Roberto Sinchez. un ex-reporte
ro que actualmente es jefe de 
prensa del mlnisterio de Defensa. 

Las opciones de Ronakl Reapn 

A ml:diodia del lunes 5, el co
mandante Daniel Ortega Saave
dra -38 años, coordinador de la 
Junta de Gobierno y candidato a 
presidente por el FSLN- convo
có a los periodistas a la casa de 
gobierno y, a pesar de que toda
via no había concluido el recuen
to de vOIOS, hizo el anuncio: 

Daniel Ortega Saavedra Orlega se educó en colellios religiOSOS e inició 
estudios universitarios en la carrera de Derecho 
pero los abandonó en 1960 para inteararse a La 
Juventud Pat.riótica Nicaragüense. Inllrcsó al 
FSLN en 1962 y fut repetidamenle encarcelado 
¡>or sus IctivKfades políticas estudiantiles. En 
1965 fue promovido a miembro de la Dirección 
Nacional del Frente Sandtnisla y al año sj¡uiente 
lSumió la jefatura de la resistencia urbana. En 
1967 fue capturado y permancciO preso durante 
siele años. Durante La insurrección diri¡ió el fren
te "Benjamín Zeledón", 11 sur de Nicarallua. en 
1978. 

Daniel Orte .. Saavedra , miembro de 1I Dlrec
ción N.clonl l del Frente Sandin¡sta y coordina· 
dar de la Junla de Gobierno , nlció el 11 de no
viembre de 1945. Desde muy joven Se! ¡ntearó 

la lucha contra el ,eneral Anastasia Sornan 
r1;" ... a sus hermanos Humberto y Camilo, quien 

perd ió La ' ida mienttlS dirillia la Insurrección del 
pueblo indiaena de Monlrnbó en febrero de 1978. 
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''Ganamos la lucha contra el abs
tencionismo y ¡anamos la batalla 
de las elecciones". AsimiSmo, re
conoc.i6 como segunda y tercera 
fuerzas emergentes -aunque a 
mucha distancia del Frente San· 
dinista·· a los opositores Partido 
Liberal Independiente (PLI) y 
Partido Conservador Demócrata 
(PCD). "Al presidente Ronald 
Reapn le quedan ahora dos op
ciones: iniciar un proceso de dií.. 
1010 con Nicaragua o, de una vez 
por lodas, la intervención arma· 
da directa", afirmó Ortega Su
vedTII. 

Apenas cinco días antes del 
anuncio del diri¡ente sandinista, 
la aeronave supersónica PQjaro 
MgrO SR·71 (una yemón ultra· 
moderna del avión C5pía U·2) 
que habia despegado de la Base 
Belt, en California, entró por 
Blueneld, pasO por Managua y 
salió por Cbinandep, provocan· 
do una serie de explosiones al 
romper la barrera del sonido que 
causaron pánico entre la pobla· 
clón civil 

La nspuesll de la Casa Blanca 

Sólo habían transcurrido do· 
ce horas de la celebTllción de las 
elecciones cuando voceros auto· 
rIZados de Washington -citados 
por The Ne:w York Timel- las 

VOtOI pan el FSLN 

defmieron como ''inJustll y no 
rep~sentativas". La. fuentes de 
la Clsa Blanca aselur&ron al pe
riódico que el lobiemo none
americano "exigir-' nuevo. comi
cios plTll 1985 o de lo contrario 
bloqueará cualquier acuerdo de 
paz en Centroam~rica". 

Asimismo, la cadena de tele
visión CBS reve16 el 6 de noviem
bre -mencionando a fuentes del 
Pentigono- que "una de las op
ciones que est-' Siendo conlidera· 
da por Estado. Unidos CI el ata· 

quo a ese PIU~·';r~:Z~::;rl:~;~:. La noticia c 
ciones de Larry 

jOde~,~.~~~.~~,~~~."",,:~w,, ~ 
el divulgó que 
d.n produciendo movimiento, 
sospechoso. en la base militar de 
Fon Brasas, donde en-' ",.ti" ,1 
nada la 82 División Aerotranspor. 
tada del ej~rcito noneamerica. 
no", la misma que el afta p ... dl. ,1 
lnvadib la iJla de Granada. 

De otro lado, dos barcos de 
¡uena estadounidenses estacio
nados a cinco millas de las costu 
nicsralüenscs lntenlaron inler· 
ceptar un buque mercsnte $Ovi~. 
tlco que se dirigía a Puerto 
rlnto, mientras un avibn r., "" 
sobrevol6 la nave de carga violan· 
do el espacio s~reo de Nicsragua. 
La prenp de Estados Unidos, 
mientras tanto, se hacía eco de 
rumores acerca de que el buque 
transportaba aviones MIGS 21 
fabricado. en la URSS. 

Al día si,¡uiente de la realiu
ción de los comicios, el sub~ 
mandante Enrique Schmidt, ex· 
Jofe do la Policía Sandínista y 
mirtistro de Telecomunicaciones 
y Correos (TELCOR), de 35 
añal, quien se encontraba volun· 
taria y temporalmente enrolado 
en tal Tropas de Combate 
cial "Pablo Ubeda", del mi.",,,· 
no del Interior, perdi6la vida 

Sergio Ramírez Mercado Grupo de los Doce, conformado por personallda· 
des oposilo!as de distintos $Cctores politicos y 
sociales. El 5 de jullo de 1978, Ramírez enlra a 
Man'eu, • l. cabeza del JlUpo yen medio de un 
multitudinario recibhniento popular, deSlfiando 
la orden de prbión decretada por SomoZl. En 
octllbre de ese año, se asila con SUJ compañeros I 
en la embajada de México y sale del país en enero , 
de 1979. Se incorpora al Frente Internacional de 
Lucha y viaja en mbiones politicali por Venezue· 
la. República Dominicana. Mbico, Jamaica y 
Estados Unidos. 

Serlio Ramirez Mercado naclO en 1942. En 
1959 inició la Clrrera de Derecho eu la Universi· 
dad de León, donde se integró a la aCli"idad poli. 
lica. En 1962 conoció a Carlos Fonsera Amador,
fundador del Frente Sandiuista En 1964 se tras
¡adó a Costa RICI, donde se reencontro con Fon
seca Amador. En 1973 se trasladó a vi"ir a Berlin 
con una beca de escritor y relP"esO a C05ta R jea 

en 1975, año en que se incorpora como militante 
al FSLN 

A rait de La oferuiva de octubre de 1977. el 
Frente Sandinisu le conCia la orgalÚ1acion dtl 
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Ramfret es autor de una docena de libros que 
rueron traducido. a Yarios ¡diomu. Eolre sus pu· 
blicacione. mh conocidu se cuentan "¿Te dio 
miedo la IIInlre?", "Tiempo de (ul,or", "El peno 
umiento \ivo de Sandlno" y "EI alba de oro " 



un balazo en la comarca El Coro
zo, departamento de Boaco, de,
pués de aniquilar una banda de 
cont:rarrevolucionarios. Fue la 
primera víctima de la contrarre
volución luego de la fiesta popu
lar del 4 de noviembre. 

Un futuro cargado de tensión 

País fundamentalmente agr/
cola y con un bajo nivel de indus
trialización, Nicaragua era -de.
pués de Haití- el pala más sub
desarrollado de Am6rlca Latina . 
En 6pocas de Anastaslo Somoza, 
el SO por ciento de la tierra se 
utilizaba para producir artículos 
de exportación (algodón, caf6, 
azúcar y carne). Menoadeun 10 

por ciento de agricultores poseía 
el 75 por ciento de las propieda
des. Por otra parte, sólo ellO 
por ciento de la nación recibia 
el 60 por ciento del ingreso na
cional y un SO por ciento sólo 
ell S. 

Durante la luerra que conclu
y6 el 19 de julio de 1979 murie
ron SO mil nicanlgOensca. En ese 
periodo, la descapitalización y el 
robo produjeron ~rdjdas por SO 
millones de dólares y las nuevas 
autoridades sandinistas hereda
ron una deuda externa de 1.600 
millones de dólares. Cuando 
Anastasio Somoza huyó, el siste
ma bancario de Nicaragua poseía 
tres millones de dólares, suficien
tes para cubrir dos días de gastos 

del gobierno revolucionario. En 
los últimos tres alIos, las agresio
nes armadas y los tabotajes a la 
producción ocasionaron ~rdidas 
por 300 millones de dólares, y 
más de 9 mil víctimas entre civi
les y milicianos. 

Todo eso lo saben los rucara
gOenses que ei 4 de noviembre 
votaron por el FSLN. Asunción 
Machado Navarrete, un viejo de 
65 alIos que perdió a tres de IUS 
hijos en distintos momentos de 
la revolución, rerumió a cuader
nal del tercer mundo con pala
bras sencillas el sentimiento ge
neralizado de este pueblo: "Los 
n/ceu votamos por la paz, pero 51 
el loco Reagan quiere la guerra 
iremos al frente con el Frente". _ 

Operaciones sucias: 
una " tradición histórica" de EE. UU. 

Según voceros del Departamento de Estado 
norteamericano, "organizaciones privadas pueden 

recolectar dinero V ofrecer servicios a las fuerzas que 
luchan contra el gobierno de Nicaragua", La e/A 

aprovecha esta circunstancia. 

Cuando el sábado 31 de agos
to de este afto una avioneta 

CUlna matrícula OlAS, equipa
da con cuatro lanzacohetes y 28 
proyectiles aire-tierra, fue derri
bada mientras bombardeaba la 
bast. de entrenamiento militar 
sandinista de Santa Clara, cerca 
de la frontera con Honduras, se 
descubri6 que sus dos tripulantes 
eran de nacionalidad norteameri
C&IlI. Casi simultáneamente, sa
ti6 a relucir - una vez más- la 
paniclpad6n de la A¡encia Cen-

de Inteliaencia (CIA) en las r ,m.oíobo" desestabilizadora. con
Ira ellobierno de Manalua. 

Investi¡aciones posteriores es
tablecieron las identidades de los 

dos ocupantes de la aeronave: 
James Powell, de Memphis (Ten
nessc), y Dana Huben Parker, 
de Huntsville (Alabama). Ambos 
hab{.n sido pilotos de helicópte
ros dUl1lnte la luerra de Vietnam 
y en la actualidad pertenecían 
a un grupo aparentemente priva
do denominado Asistencia Mili
tar Civil. Según arumb el S de 
septiembre el columnista Phillip 
Taubman, de The New York 
Times, esta organización "tiene 
filiales en Huntsville, Mcmphi$ y 
Birmingham, y ha enviado entre 
1 S Y 20 noneamericanos a Hon
dural durante 1983 para asesorar 
a los rebeldes". Taubma.n desig
na como "rebeldes" a las bandas 
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contrarrevoluclonarias de ex
guardias nacionales somocistas. 

Dans Herbert Parker, de 36 
años, era investigador de la poli· 
da de Huntsville y estaba enrola
do como capitán de reserva de la 
XXo Unidad de las Fuerzas Es
peciales de la Guardia Nacional 
de Alabama. Según explicaron 
sus superiores, al momento de su 
muerte se hallaba "de licencia y 
sin goce de sueldo", 

El "altruismo" del veterano 
de Vietnam, sin embargo, tenía 
sus bemole.s. De acuerdo con de
claraciones formuladas el 7 de 
septiembre por el mayor JOM 
Smith, vocero de la Guardia Na
cional estadounidense ante c.I 
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Pentágono, las Fuerzas Espe
ciales GN "realizan corrientemen
te maniobras en Panami" su mi
sión fundamental es "planificar 
y conducir operaciones de guerra 
no convencional y apoyar los C5-
ruerzos bélicos de grupos IocalC5 
aliados de Eludos Unidos". 

us alas de la CIA 

El C~'STla 02AS derribado en 
Nicar.gua pertenecía a la Guar
dia Nacional de Nueva York y 
fue considerado "excedente" en 
diciembre de 1983. Mis tarde 
rue adquirido -junto con otras 
diecinueve aeronaves- por 1a 
Agencia Centr.1 de lnteJ.igencia 
y trasladada a la Base Andrews, 
en las tfuer.s de Washington. Allí 
se ullegró a un proyecto secreto 
denominado MaMda de delan
tU, supervlS&do por la junta de 
jefes de Estado Mayor de las 
Fuerzas Armadas de Estados Uni
dos_ Los cuatro lanl.lcohetes 
ain-tiem que poseía baJo sus 
alas habian sido instalados por 
la compañía Summlt. 

Con anterioridad, el 9 de JU
lio de este año, Ja cadena tele
visiva Columbia BroadCflSting 
System (CSS) habia anrmado 
que "la CIA utiliza empresas 
dreu privadas de carga para 
transponar equipos bélicos y 
personal a los ~g{menes aliados 
de Wuhin8ton ". La CSS reveló 
que las compañías Southern ...tir 
TTtlrlSport (de Florida), Zever 
green Air (de Atizona) y Sum
mit Avlotion (de Delaware) ''in
legran una red aérea que lleva 
armamentos y Ilopas a América 
CentDI para apoyar operaciones 
sucias de la CIA" 

La Soulhern Air Transpon 
(SAn fue propiedad de la Agen
cia Central de IntelJgencia duran
te a la guern de Vietnam y, con 
posterioridad, apareci6 como 
presuntamente vendida a pani
culares a mediados de los años 
setenta. La vinculaci6n con la 
CIA, no obstante, continuó. La 
CSS menClon6 que el 9 de abril 
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de 1983, un piloto de la SAT "re
cibió 6rdenes en Miami de pre5en
tar un plan de vuelo ciyil en Te
gucipJpa, cuando en realidad 
lo que transport6 fueron 22 to
neladas de municiones para ar
mas pequeñas destinadas a la 
base militar norteamericana de 
Palmuola, Situada en territorio 
hondurdlo". 

Grupos pri"1ldos y leyes fedenJes 

El S de septiembre, cuando el 
derribamiento de la aeronave y 
la participaci6n de norteamerica· 
nos en lo. bombardeos a Nicara
gua ya constituían un escándalo 
en la prensa de Estados Unidos, 
el diputado Ted Weiss diri¡i6 
una carta a William Casey, di
rector de la Alencia Central de 
Inteligencia, en la que le formu· 
laba las si.BUientes prelUfltu_ 

"i.-Qué contacto tuvo la CIA 
con lo. siete estadounidenses 
'voluntarios' en las mas del Fren
te Democrático Nicaragüense 
(FDN) antes de que dejaran te
rritorio estadounidense y des
pués de que llegaran a Centro
américa? i.-Estaba la CIA al co
rriente del ataque aéreo antes 
de que fuera lanudo? ¿El heli
c6ptero y los tres pequeños 
aviones que participaron en el 
ataque a~reo utiliz.aron cualqUIer 
instalación financiada por Elta
dos Unidos en Honduras antes 
de dirigirse a Nica.ragua?". 

No se conoce la respuesta de 
William CUey: la A¡encia Cen-

tral de InteUgencia no se catacte
rila por confumar o desmentir 
acusaciones. Cinco dias más tar
de, en cambio, John Hughes , ve
cero del Departamento de Esta
do, declar6 que el 8obiemo de 
Ronald Reapn ''no alienta las 
iniciativas de grupos privados 
norteamerica.nos que suministran 
ayuda de diversa clase a los re· 
belde¡ nicaragilenses, pero tam
poco se opone a ella en tanto no 
violen leyes rederales". 

Al día siguiente, el también 
vocero del Departamento de Es· 
tado, Ajan Romherg, fue más ex
pllcito: organizaciones privadas 
de Eltados Unidos "pueden re
colectar dinero y ofrecer servi· 
cios a las fuenas que luchan con
tra el lobierno de Nicaragua, sin 
violar las leyes del país". 

Al respecto, The New York 
Times había afirmado en su edl
ci6n del 9 de septiembre que "los 
contrtu rtunieron en los últimos 
seis meses mís de 10 millones de 
d6lares procerlenles de empresas 
y IfUpoI privados de Estados 
Unidos". Por $U lado, The Wa' 
shington Post indicaba que "¡a 
mayor parte de los 80 millones 
de dólares que Estadru Unidos 
lleva gastados desde 1981 fueron 
a parar a manos de los contrarre· 
volucionarios_ 

" Luchadores de la libertad" 
en 'misión misericordiosa" 

A mediados de septiembre. 
Darry Goldwater -republicano 
por Arizona y miembro de ma· 
yor antiaüedad en el Comité de 
Inteligencia del $enado- mantu
vo una audiencia a puertas cem
das con altos funcionarios de la 
elA. el Departamento de Estado 
y el Pentá¡ono, quienes negaron 
la vinculación del gobierno nor
leamericano en la realización de 
bombardeos en Nicaragua_ 

Al término de la entrevista, 
Goldwater -considerado como 
uno de los mís vieJOs exponentes 
del ala más derechista del Parti
do Republicano- sostuvo: "Un 
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privado de este país 
el a luchar como 

en cualquier otro plls 
y por cualquier causa, y no hay 
l!..da que podamos hacer por im
pedírselo. Ese tipo de actividad 
ha venido ocurriendo desde siem· 
pte". Las conclusiones del .ena
dor parecieron poner fin a cual
quier investigaci6n aouca de la 
participaci6n de Dana Herbert 
Parker y James Powell en el 
bombardeo a la base militar de 
Santa Clara. 

fervientemente anticomunistas 
antisandiniJtas y, en general, an: 
titercermundistu. El 13 de sep
tiembre, por ejemplo, la embaja
dora especial norteamericana an
te la Orpruzaci6n de Naciones 
Unidas (ON U),J eane Kirkpatrick, 
aseguró que "esas acciones (las 
de Parker y Powell) forman par. 
te de una tradici6n hist6rica de 
EsUdos Unidos, en que gente li
bre, libremente, presta apoyo a 
una causa politica en que cree". 

ni agentes del gobierno norteame
ricano, sino luchadores de la li
bertad, .ntícomunistu, a los que 
se pagaba con arroz y frijoles"_ 
A su vez, el empre5lrio nicara
gnense y diri¡ente somocista Ma
rio Calero Portocarrero, radicado 
en Loulaiana, fue más Jejos al 
arltmar que los dOI pilotol esta
dounidenses "realizaban una mi
si6n de misericordia". 

Resulta dlffci! precisar qul!: ti
po de "misi6n misericordiosa" 
se puede efectuar desde una ae
ronave propiedad de la CIA y 
equipada con cuatro !.nzamisiles 
aire-tiem y 28 proyectiles. (Ro
berto Bardinl) • 

Las apreciaciones de Barry 
asImismo, no dlfe

mucho de las formuladas 
otros personajes caracterIza
por sus posiciones políticas 

Por su parte, el líder del gru_ 
po Asistencia Militar Civil, Tho
mas Posey - Un ex-marine dedi
cado a los negocios en Decatru, 
Alabama- consideró que Parker 
y PoweU ''no eran mercenarios 

Periodismo para los 
"perros de la guerra" 

Soldirr u{ FOrlUlIl", Mb reviSlIlll!lnelllurero 
profesional'-, tiene 'iU dirección 1)()~laJ en el 
P.O 80x 693. dI' Boulder, Colorado, en Estados 
Unidos, )' posee UII Itm •. SI UIIPd mll/l'Q 110 Plla

do cprNJ dp la mUPrI'. 1m lIIbt 'tI qut' 1" l'r"rrr. 
Su ItflJe 1'1 dI' 210 mil tJempl.re~ sejún tncuf'$
lIS, el 63 por ciento de sus Itclore~ posee armlS 
de rUtlO y 1'1 22 por cien 10 ~n miljlues o po
licías. 

La revi.sla Inform. 'JObre 1'1 manejo dI" Ifmu, 
t~cniCII de combale con puñal y dislinlU fnrmu 
de lucha Cuerpo a cuerpo. Publica, ulllli~mo, ar
lículo~ y reportaje! sobre ¡uerru, luerrillu. su
blevlciolles y lolpu dI' ú'ldo en Arric., A~ia y 
América eenlraL Por Olfl parle. liene una sec
ción de comentario de libros 'JObre la Sesunda 
Guerra Mundial. Ih bltaUu de Ar¡eli •. el con· 
mcto dI' Vlctn.m y el recienle I!nhenlamienlo 
belito en 111 islb Mahinu, 

,!,u director es el tenitnle coronel (de reserva) 
Robell K. 8ro .... n, u'Jefe del Grupo "A" de las 
FUtrLls Especialu (BlúllaJ I't'rdt's) en Vietnam, 
llraduado en Ciencias Polilic,s en l. Univtrsidad 
dI' Color.do. Este milil., retirado liene un. filo· 
!IOfI. muy particular: en un artículo public.do 
en .u revist. afirmó que rifa poner orden cm Es· 
IIdo~ Unido~ "hay que fusilar a lo~ McGo\'ern, 
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Kenntdy y a lodos 105 chicanOI. nqros, Iil ... 'I,.1 
y comuniSIlS" A la tntr.da de IU oficina 
afiche que dice: Slr'/u pJa:o tn tI t}ürl/o, 
(f /itrfTlS Irjallos. rOllo:ra ,t/U, ínttrnanft. 
fIIoltla_ Suele .ndar con unl camisel' con la 
,uienle Inscripción PafOCQldIJtO. la fIIutrr, dtsd, 

0"'00. 
En junio dI' 1981, la rev,su oflanlzb un "So

corro ~ra 105 Combllientes NicaTlaílenSts de la 
Libertad". solicilaooo a sus Il!ctoru el envio de 
.yuda material a su dirección post.!. El pedido 
expreSlba: "Sofdlúo{ Forlunt lieneconoe:imitn· 
10 de que alaunos exiliado! nicarlaüensts tn 
Honduras activan Stcrelamenle conlra el,obin
no Slndino-comunisrl_ los uíliado., que vi\'en 
en campamentos de rdu¡iado •• lo IITao dI' 1, 
[mnrera hondureño.nlClTl,uense, carteen de 
lodo, debido. que sus fondos futron auudos en 
re.Unr oper.ciones • través cte la froolera o 'tn 
.rmarst p.ra defender sus Cl1lIptmentos. Sus neo 
cesidades mís uraenles son comida y rop •. Debi
do a la nlluraleu del írea donde ,,¡ven y la .etivi
d.d que dtlll.rrollan, n«esil,1I uniformes de cam
paña y bolu en condicionts de uso. Si uSledu 
posten unirormes o botlS que no usen, envienlas 
a So/d,r' o( Ftlrlu,,~ r nosouos lIS hartmos lIe· 
alf a los exiliados" 

El periodisla Rlu! Vakles Vivo a$Clura en 
111'010 {/ti dtl ml/j' dI" 101 mprr~na"QJ fEmpre

S1I dI- Medios de Proplalnda. La Hab.na, 1976) 
qUt "detrás de Btown tsrin dos sociedadu .no
nimlS~ Phl}'II/\- .... uoriatt' y amPRa (;roup Umi
It'd; y delrís de amb.s, icómo no!. la A,encÍl 
Cenlt.1 de 1ntel;aencil (el A)" 
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Guatemala 

El comandante Nicolás Sis, de las F AR 
comenta la coyuntura 

político-militar de su patria 

En nuestra tnjinlda profesión 
de periodiscu, no fue (re

cumte que nos tocara c:ntrevistar 
• comandanlU luenilleros tD ac
tiva función de tales y c:asi diría
mOl que cuando ocurrió fue de 
modo ucepcional y hasta inu
perado. En el presente caso, el 
del comandante Nicolú Si • de 
lu Fuena! Ármaw Rebeldes 
(FAR) Iwremaltecu. se trató de 
una experiencia hul.Dle formal, 
sin sensacionalismos ni viajes en 
automóyil con los ojos vendados. 
butlnte convencional y hastll 
con jf.bador Iceptldo; pero sin 
(ntolral/as de ninawa índole. 

El resullldo de la exle:osa 
conversación sin temas tabúes 
fue un par de couettes. de los 
que hemol sc.lecc)onldo lo más 
sustantivo y IctuII pira el CODO
cimiento de 11 coyuntura políti
co-militar de GUllemala en cir
cunstancia. en que, junio con la 
posible celebración de elecciones 
en julio próximo, la administra
ción de Ronakl Peapn acentúa 
sus demo.tnclones de simpatía 
y rupaldo por el ré¡imen del 
aeneral Mejla VEctores, al tiem
po que continúan la, metódicu 
matanus en ciudades y zonas 
rurales por parte de laa fueru.s 
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armadas y de seauridad - inclu
yendo lu que se disfllun como 
e.scuadrones de la muerte- y en 
tanto las (uenu armadas de la 
insuraeneia mantienen activa tu 
presencia dentro dei pal._ 

Las FAR 

-,A quien repruenro ":red' 
-Soy miembro de las Fuenu 

Armadu Rebeldes. FAR es una 
de lu organizaciones que inte¡ran 
la Unidad Revolucionaria Nacio
nal Guatemalteca (URNG), la 
más antiguI en la historia revolu
cionaria de mi patria. Ahora tie
ne veintiÍln dos de existencia, 

Demllci6n 

¡CUál ts su origen? 
-Las FAR surgieron de tm 

movimientos: uno en el ") 2 de 
Abril", el movimiento estudian
til que brotó contra el régimen 
de Ydigoras Fuentes en 1960;el 
otro era el '<Movimiento 1 3 dt 
Noviembre", de oflcialesjóvencs 
del ej6rcito, entre ellos Yon 50$1 
y Turcios Lima; y el tercero fue 
el "20 de Octubre" (por la feclu 
del levantamiento de 1944 con
tIa el ubiquismo), que al':~:::~:!1 
pio era una guerrilla con II 
cia en el Panido Guatemalteco 
del Trabajo. Entre 1962 y 1963 
lo. tres movimientos se integra· 
ron en uno solo,las FAR 

-¿ Cuál el la naturaleza de su 
ocri."Wod' 

- Las F AR siempre se han 
mantenido presentes, supera,ndo 
algunas etapas de desarrollo ideo
ló&ico y poUtico y de desarrollo 
en el accionar militar. Nunca su. 
pendió su actuación, 

-¿Se monrfenen lal FAR en 
relación operativo e uüológico
pOlitico con 101 demtil grupOI 
insurgentel, como ~I EGP 
ejemplo? 

sr, aClualmente integramos 
la Unidad Revolucionaria GWlte
malteca, con el eGP, con ORPA 



'1 con el núcleo de dirección del 
Partido Guatemalteco del Traba

Esta URNG le fundó en 1982. 
- En vi"a de lal versio nes cir

tulanuls l abre fra cturas y dilen-
donu , eJnclulO sobre actuacio
ntl autonomal JI d flocl4das, 
¿cuanto hay de cierto o de falso 
tn d io ? 

- Se trata de rumores infun
dados. Lo que pasa es que el de
sarrollo de la URNG va constru
'I~ ndose poco a poco. Lla cuatro 
organizaciones conver¡ieron en 
un acuerdo de tipo político en 
cuanto a un programa (mico ten
diente a constituir un gobierno 

patriótico, popu-
y democrático, con la finali

dld eventual de constituir una 
sola estructura orgánica, con una 
sola dirección para la conducción 
poUtica y militar de las t.reu 
revolucionarias y un mando úni
co pan. la. fuerzas guerrilleral 
de que dl5pone cada una de la. 
participantes. 

La sifuació n militar 

-¡Cual es el cuadro militar 
presente, a 14 luz de las (nnova 
dones que tanto las fuenas ar
madas gubernamentales como las 
insurgentes han Introducido en 
su tactlOil)l estrategia biUca ' 

- la URNG ba estado aplican
y de$llrrollando dOI estrale

liaa : una es la de la generaliza
ción de la guerra de guerrillas y 
oua es la concentración y dis· 

V{ctlm .. del ej~rcllo 

persión de las fuerta¡ de comba
te. Con lo primero el propósito 
es dispersar el fre nte del ej'rcito 
mediante la actuación de los gue
rrilleros en varios lugares a la vez, 
p .... oblipr al ejército a atacar 
cada foco, y a dispersarse por 
todo el terreno. ComprObamos 
con la prédica que tuvimos bl
to oon esta estrategia, porque 
ahora el régimen proyecta una 
fuerza militar de 25 mil a 50 
mil hombrea. 

- l A cuantos efectivos ascien· 
de 111 do tación regular? 

-Nunca pasó de los 17 mil 
efectivos y ahora proyectan 
aumentllflos considerablemente. 
huta triplicar su número si es 
factible. Y estén en proceso de 

en¡u 23 guarniciones para in· 
tentar el control del movimien
to guerrillero. 

-¡Cuantas guarniciones ha· 
bú, hasta ahora normalmente '! 

-Eran nueve en total y se han 
visto obligados a aumentarlas, 
p .... afrontar nuestra estrategia. 
Es elato que nosotros ya estamos 
desarrollando al ternativas de lu
cha y que. con el desarrollo poli
tico-militar que alcance la URNG, 
estaremos en condiciones de cm· 
prender ofensivas en diversos 
punlos para ir batiendo a las fuer
zas dispersadas. 

- ¿Cuanto: efectIVOs opone 14 
insurgencia en to tal a los 17 mil 
gubernamentales'! 

Desuniones 

das fraccionalistas. que a oi,-el de dirección de 
orlanismos hay fracciones que se traducen como 
ractor negativo. Están los (actores humanos, de 
personalidad. de temperamentos , de concepcio· 
nes que lo difícil y complejo de la lucha revolu
cionaria exacerba; ocurn que en el proceso de la 
lucha ha'l allunos cuadros y dirilentes que pier
den la perspcctiva de su desarrollo, que pienan 
que la conducclon está enada y no a,..nza ; o que 
se dis¡ustan porque en ciertos momentos se exile 
mlyor disciplina, mayor ctntralh:acJóo en 11 con· 
duccion, no entienden 11 coyuntura. Ena es una 
de las mayores fuentes del fracciooalismo. 

,A qui se deb(' que, #nt" 101 ('mllradol , al 
menol en M¡T1~o, sean mas frecuentes las w rsio· 
II('S sobre dt'suniones ent" 141 organ{!aciones re
IIo1urionariQs o ('n el l('no mismo de ellas' 

- Creo que a la falta de in(ormacion metódica. 
oraánica , permanente. E. cierto que ha)' tenden· 
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unidades de combate. Por ejem. 

plo, si un pelot6n o una ';;d"'-: 
Ma Uep a una aldea, la U I 

duerme en el ct:ntro geogrifico 
de esa población y pone a vigilar 
I las patrullas en torno de ese 
centro. Y cuando debe penetrar 
en la monlafia, pone delante a 
estos patrulleros locales, conoce
dores del terreno, como guías,)' 
a otros como bestias de carp, 
pan llevar los alimento.!!, el agua, 
el parque. .. 

- Descuento que strra mu)' 
di/(cif que cada uno de ta/es 80 
mil patrulleros pueda disponer 
de un fusil, de un arma de fue· J 
go. _. 

Caserío indíaena: Lun peü¡ro pan. el aobie.rno? -No, efectivamente no los tie· 
nen, solamente un número redu· 
cido de las patrullas posee armu, 
no podría decir cuántos; pero si 
se sabe que recientemente el ej~r· 
cito compró 12 mil fusiles miu· 
ser, me parece que 101 adquirió 
por medio de Israel El barco 
que traía esa carga. fue retenida 
un tiempo en Eslldos Unidos.. 

-Podría responderle de la si· 
auiente manera· Estados Unidos 
estima que no pasamos de dos 
mil, nac4a más; pero hace poco, 
el diri¡ente de un pequeno parti· 
do de Izquierda, creo que se lla· 
ma Fuerza Nueva, el dirigente 
Carlos Soto, le pinteó al general 
MeJia VicIares, bace unos tres 
meses, -'qué iba a hacer el ejérci-
10 luatemalteco con los seis mil 
¡uerrilleros armados que existen 
en el país". Digamos entonces 
que el cálculo puede fluctuar en
tre dos mil y seis mil 

-.4 lo/otitulodeobsen'acion, 
ele numero impren01lll como 
bastante Inferior, en tirm(nos re
larivos, al de los insurgentes Jal· 
vadortflol .. 

-En términol relativoL .. 

PatrulJas de Autodefensa 

- y ademas el ejirdro le liMte 
mu)' satufecho con su creacwn 
del conjUnro paramilitar de las 
zonas rurales. las Patnl//as de 
Autodefensa CiPil, las considera 
una rama posirilia de serurldad 
interna. ,Ha afectado UIl inno· 
"aciOn a I4s gue"illas' 

-Bueno, se,un datOI del eJér
cito, hlblra unas 800 mil perso· 
nu organizadas como talel Pi' 
trullu, pero fueron uncidas con 
mucha presión o a la fuerza. El 
propÓsito aparente es que en CI

da aldea, cadl población, esas 
patrullas actúen como defensa 
en CIJO de a'aquel guerrillerol; 
pero el ejército la. utiJ.Ua • mo
do de protección para.us propias 

¡,Recuerda cwindo ocurrio 
ese episodiO' Porque suele men° 
donarse que desde hace año. 
ha)' mlle. de fusiles Galil )' sub· 
ametralladoras Uzi, de origen i.· 
rae/". que no tienen por qui pa. 
sor por Estados Unidos, ni, qutle 
sepa, Israel le pideperm{soa Retr
gan para liendu armamento IMII 
no a quien le di 18 gana. 

-No recuerdo con exactitud 
la fecha, eTeo que fue a fines del 
afio pasado, pero sí recuerdo que 

Las "aldeas modelo" Irulldln y concentrln pira que lisan trabajudo, 
pero no en lo lUyo propio , en las milpu, parl 
que siembren pua su propio consumo. No, el 
ejérdlo Iruma que es&! siembras son p .... alimen· 
tu a lo.¡umillero~. y que lo que debe plantarse 
es cardlmomo, C.ClO y otro~ productos para la 
exportación As( conlrola 1, producción de esos 
nue~o~ productos y el m.i'l y el frijol se lo pro· 
~ee el eJ~rcito al "pueblo modelo" muy conlroJa· 
do. I tanlo por familia o por persona. Si alBUlen 
lIep I comprar mIS de lo que ¡e con¡idera que es 
normal, se hice sospechoso de' que ~ lo pua al, 
auerrilll y Ih. inler'·iene el G·2 

,(Ju~ IwUII 101 m¡IiIOr~J con 101 ¡nd/lenas 
que no okan:an tt hu" hocia Mixic0 7 

··Los Clzan, los capturao en las monllñas y 
los conc.entn;n en los Uamados ''pueblo~ mode· 
los", pa,.. que .irv.n a los que usted menClonó 
como "polos de desarroDo", como mino de obra 
tscLna. Después que les han destruido ' u.\. caa •• 
5U.'! enseres, sus pobres biencs. su producción,los 
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se dijo que Crin para las Pltrullas 
de Autodefenll Civil 

- Armar a tantos m{/41res de 
campesinos, de ind{genas, podría 
convertirse en un arma de doble 
filo, ¡Para que utilizar Q tantos 
y cómo los uleccfonan 1 

Militarización rul"lLi 

- SI, no podrían estar seguros 
de tantos millares con armas, ade. 
mu de que las guerrillas podrían 
capturarlas, Pero la cifra que da 
el gobierno es engailosa, adem4s 
que los conjunta por la fueru . 
Por ejemplo , llega un teniente, 
llama a la población, la reúne en 
el campo de futbol o en otro lu· 
gar y les dice : ''aquí van a fun. 
dar una patrulla de defensa, y es
tadn como jefes rUlano, menga. 
no y zutano", A ellos les dan ins
trucción militar básica , como pa· 
ra Ja guardia y la defensa de la 
aldea, los ponen a cuidar las en
tradas de los puentes y caml. 
nos ... 

- Si el reclutamiento es a /Q 
fuerza, ,cómo lopa el e/ercito 
que sus órdents sean eltrictamen. 
te cumplidas! 

- No, a 1I fuerza es la forma
ción inicial, despu~ IctÚln un 
comis.ionado militl' y agentes 
del servicio de intellaencil del 
ejército, que han prestado sem. 

Refu¡lados en el sw de MéJ:lco 

clo y que pertenecen a la aldea, 
Pasan a ser parte de las patrullas 
y en secreto pertenecen al G-2, 
Quedan articulados dentro de la 
pobla ción y comunicados perma
nentemente oon sus iguales de 
111 Ildeas vecinas y con los man
dos superiores, , , 

- Permitame una referencia, 
una anatogú' con El SDI~ador, 
donde el FMLN controla un ter
cio del territorio nacional, ¿Po
dria dedr que la insurgencia gua
temalteca controla espacios geo
fralleos de cierta magnitud, defi
nidos? 

-No, no se puede nablar to
davía de que las guerrillas con. 
trolen un determinado territorio 
en Guatemala ; lo que ocurre en 
nuestra guerra revolucionaria es 
que POa) a poco, oon la aplica
ción de la táctica de concentra
ción de fuerzas, hemos logrado 
inducir al ej~rcito a ingresar en 
determinados territorio. y a su
frir ataques y bajas que le produ
cen deqastes, con lo que evitan 
en todo lo posible ingresar en 
nuestro campo; pero, en verdad, 
no podemos decir que nuestras 
fuerza. controlan territorios, 

- Usted mencionó 17 mil efec
tivos del ~Jircito y la posibilidad 
de que aumenten desde 25 mil 
a 50 mil, pero creo que omiti· 
mos m~nciolUlr 41 magnitud del 
aparato poliCIaco y de seguri
dad,. , 

-Bueno, creo que podrfl ha
blar de 30 mil efectivos más in
cluyendo las policía., fuenas de 
seguridad y policfas privados. 

La ayuda de Estados Unidos 

- Desde comienzos de la ad
ministraci6n de James Carter, 
Guatemala vio suspendida lo ayu
da milita, de Estados Unidos, en 
razon de /Q comprobada y repeti· 
da vio4lción de {os derechos hu
manos, Se SIlbe que ~so afecró 

Táctica y estrategia de li la URNG es Cl pll de desarroUar estrlttgiu 
y tácticas politiclS adecuad .. a la Coyuntura del 
país y de si 10Jl'a 5Uperlr lo. problemlsqueafron_ 
ti con la táctica de concentración de fuerus pan 
aniquilar alas del ej ~Tcito , 

-,Cua'fes son las perspectIvas de fas l ue"i1/as 
al cabo d~ ¡'einliun añaJ de lucha, son de l uerta 
prolongfldo ' 

- Creo qu e I COrto o I med iano pIno no tene
mos pffspectivlS razonables de toml r el poder . 
El movimiento guerrillero tiene que superlr unl 
~erie de dificuJ lades en su ¡uerrl revolucionaria y 
popuhr. Parl nosotros el problema de Guatemw 
no se resoh'm 1610 con la luenl , la URNG hl 
estado pllnteando ~iempre la necesidad de un 
1I1I n fre.nte amplio parl que emerja un aobiemo 
revolucionario . democrático , patriótico y popular 
como vil para la toma del poder , Todo depende 
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No ea que no se piell5l en el concepto de ¡ue. 
na prolongsdl , pero eso depende mucho de co
yunturas concretas y de como 11 URNG y sus 
orgl nizlciones vayln resolviendo los problemas 
estrlt~¡ico, que pllntea 11 lucha revolucionlrÍl , 
Entre esos probkml$ está. en primer IU¡Ir , la 
consolidación y desarrollo de 11 misma unKlad 
revolucionuil ; en sefUndo lU¡Ir. la estrlleail de 
concentración de fuerzas miJitsru: en tercero . 11 
folja del frente pltriótico nacional; y en cuarto 
lupr, podria ler una mayor ImpÜlción del pro
ceso de unidad revolucionaria ¡uatemalleca con 
otras or¡aniuclones. 
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sobre rodo al rubro de 10STepues
ros paN heficopruos y apionu, 
poo que dude hace por lo m~ 
nOI un oño ti ,obierno de Rea· 
gon levanto la peda y quizos has
ta propeyó equipos y armamen' 
ro .. 

-No, lo que IÍ hubo fue la 
reanudación de la provisión de 
repuestos y ouas piezas, pero 
Estados Unidos colabora en la 
fíbrica de armas y municiones 
y de tanos de asalto. 

-¿ yO' esra en produccion esa 
[obrica.' Porque norietas de pnm
JO dO'n cut'nta de que GuaremO'la 
es 14 PID para que ti gobierno de 
El SalllO'dor reciba grandes parti· 
das de explosi'llos y munición de 
zue~, pero no acIaNn si se trata 
de produccion ruaremalteC12 o de 
OCN procedenCia externtl . . . 

-Las versiones no cointiden, 
pero creemos que la fíbrica de 
municiones se propone lunir a 
todos los ejfrcitos centroamerl· 
canos, unificando 101 calibres de 
acuerdo con los requerimientos 
de Washington, que no ha dese
chado su proyecto de revivir el 
CQNDECA. Necesita uniformar 

el tipo de armas, de munici6n de 
guerra, de mode}os, para hacer 
más dectlvo el intUCImbio de 
sc.rvicios mutuos en la reli6n, 
IUi donde se produzcan rebelio
nes y alzamiento .. 

-, Qui es eso de los "polos 
de dUIITTOUO". eso de 101 dos 
comple/ot IndullriDl·militarel l 

- Precisamente uno de esos 
polos estí en Alta Verlpaz:, y 
alH ya estaría funcionando la fí
brica de municiones. 

lA presencia israelí 

- En ti tema del O'rmamentis
n/O" reciente de GllatemalD se in' 
tisu en ID participación actipa de 
Israel como proveedor. Y le ha
bla de que empreJfls estatales o 
prilladas ÚTO'tlies ¡np{eTten capi
tales en sectores de esos "polos 
de desa"oflo ", ¿Cuanto hay de 
cierto en ello 1 

- Lo que Abemos de derto es 
que Estados Unidos entrelÓ a 
MejÍa Victores, en venta, 28 he
licóptero. Uh-lH Huey, del mis
mo tipo de 101 que entregó a El 
Salvador; pero en. nuestros fren-

tes nolamos que hay más helicóp
teros y mis aviones A-37, 101 
Dragonfly , pero lamb~n hay 
aviones suizo., 101 PiIDws y des
de mOl atrá. los Arawi israelíes, 
que tinto men PIl1l transportu 
tropas y carp , como para arro
Jamol bombas de J 25 libras, ti· 
ran de 11 11 18 bombas por ex
cursi6n. 

-¿ y que ha)' de la persiOn de 
qu~ detrás dd argumento de la 
supuesta ayuda a las guerrifIDs, 
de lo qlle en verdad se traro es de 
apoderarse de los tle"as llaCl2ntes. 
Se dice que desde el general Ara
na Osorlo en adeulnre, no hO'y 
general o coronel que no sea due
ño de tieTTQs, . , 

- No le falta rUbn, todas son 
buenas tierras y hasta con petr6-
leo en el subsuelo, Desde tiem
pos del presidente Julio C~$II 
M~ndez Monleoegro el ej~rcito 
se ha ido apropiando de tierras, 
~I fue el que les permiti6 a los 
militares apropiarst de las mejo
res tierras en el Norte, en el Pe
t~n, tierras muy fértiles pero 
ademís con petr61eo y mineraln 
exportables. • 

De cara a las elecciones 
preplra, porque hlY muchos sectores política. 
mente atra.dos, sectores de liS capas medias que 
en atos momentos pueden lener acceso a la 
"constitucionllidad" -como diCt' el ejErdlo
porque se les permite Inscribir sus parlidos y esto 
suscita una sÍluaci6n que el movimiento Irmldo 
debe considerlr. ·,1,0 ('om"o(ator/Q a e/l'CC'loneJ )' el proceJO 

(U'I(U eomiXltil'ntl', ,podrúm inddir en la lu('hO' 
arllladD~ (hUrTe que EstadoJ VmdOJ. d"spu~s dl' 
IU exiloJO ,xpenenclo con log Sapoleon OUQTll' 
en El SlJ/I'Odor, es el mar entusÍDSla defenJor de 
e/ec('lImet "demoerrilu:os" en HispllnOQmeTlC'tJ 
l/asto parl'('e quererloJ en Chile EluCloneJ 
""enlftlJ con/muan IDJ mO'tan:as ('otid/llfIDJ, ('01/ 
"aldtuJ modeloJ "y ptltruflas de "Quion Ú¡'/('D'~ 

El proyecto en cur50 de Mejia V íClO'" con 
apoyo de In clasc:s dominanles, el ejErclto y ti 
imperialismo se PTopone aw..rno~ de los lectores 
pro¡resislu. democriticos y populares:si nO .. lrOI 
carecemo. de una rCi'puesla política. si no elabo
ramos Ultl htrate¡ia y una táctica pata impedir 
ua inlenci6n de aidamieoto. entonces si pod.rla 
tener algún decto I1 farsa electoraJisll que se 
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,\0 dt'laTlo dl' Irr una farJlJ , COll l'l ejirritO 
.. ¡~ltmdo" lal un/llJ)' "mglri,rrdo" 01 n/rjor dr 
HU st'TviJore, posibll'J ,L' Ji el CII'i/ mucho /tIl'jor 
en rSlo napa 

-El ejErcito. las cllSes dominantes y los inte· 
rHe' de Estldos Unidos. que ahora plantea que 
las fuerzas armldas se retiren a sus cuarlrles y que 
por cierto preferitia un civil, pan limpilrle la a
ra al rélimen. pero es claro que los militares no 
aCt'ptlrl;n a nadie que no sea de !ni confianza.,. 

• ,PudTlil ser ~'/tIiflO Cere:o, de la drmo(,Tfl('/JI 
cTlJtia"a • 

Los democristiano! resultaron triunfantes en 
lIS eleccionts pua constiluymtH y siguen siendo 
un buen partido, tonrllble. para l. estntqia. nor· 
tt'lmericana en Cenlroamé,ica. 



Panamá 

Escuela de las Américas: 
¿adiós a las armas? 

El primero de octubre el enclave militar de Estados 
Unidos en la Zona del Canal pasó a la soberan ía 

panameña. Honduras, Belice o Puerto Rico podr{an 
brindar facilidades para la instalación del centro 

de adiestramiento 

Varios analistas milita~$ nor
teamericanos la definieron 

como "la escuela de bribones" y, 
desde hace muchos años, en 
Am~rica Latina se la menciona 
como "la fábrica de dictadores", 
Hasta junio de 1984 -cuando se 
cumplieron 37 años de su funda
ci6n- la Un/ud Sta les Army's 
$chool 01 (he Americos (USAR
SA), mis conocida como Escuela 
de las Américas, había graduado 
I 44 mil oficiales de 22 países 
latinoamericanos. Segun datos 
divulgados en 1973 por Drcw 
Midleton, especialista en temu 
de guem de The New York 

de 170 alumnos de 
m'AIRSA eran Jdes de gobier

no, ministros de Estado, coman
dantes de las Fuerzas Annadu 
o responsables de servicios de in
teligencia", 

Quizá por esa raron. el prime
ro de octubre pasado - al cum
plirse el quinto aniversario de la 
fuma de los tratados Torrijos
Carter, de septiembre de 1977 
sobre el Canal de Panamé- el ex
presidente de ese país, Jorge 
lllueca, afirm6 que la Escuela 
de 1 .. Américas fue "una enorme 

' ___ '.' __ provocar la desestabili-
en el continente". Ese día, 

enclave militar estadounidense 
reincorpor6 I la sobcrania pl

I" .m.,',. De cumplirse [os aeuer
fumados hace siete mos por 

el comandante Ornar Torrijas y 
el entonces presidente James Car
ter, en 1989 el cargo de adminis
trador del Canal recaerá sobre un 
panameño y, diez años más tarde, 
el 31 de diciembre de 1999, se
rán evacuadas todas las tropas 
extranjeras. 

Un "pentágono en miniatura" 

La Escuela de las Américas se 
fund6 en 1946 con el nombre de 

Formando Uderu del futuro 
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Centro de Adiestramiento lati
noamericano, en Fort Amador, y 
tres años después se instal6 den
ntivamente en el antiguo hospi
tal militar de Fort Gulick. A par
tir de 1959 se estableci6 oficial
mente el idioma español para sus 
cursos. 

En la actualidad, forma parte 
delSouthern Commo/1d(SOUTH· 
COM) de las Fuerzas Armadas de 
Estados Unidos, con sede en 
Quarry Heighs, donde ocupa una 
extensi6n de 300 hectáreas. El 
SOUTHCOM posee una fuerza 
de co mbate calculada entre 10 
mil y 20 mil efectivos y, por sus 
características, se le conoce co
mo "un pentágono en miniatura". 

Fort Gulick, por su parte, es 
la base de la Unidad 8 de las 
Fuerzas Especiales (Boi/1as ~er
deJ), integradas por mil cien ele
mentos altamente entrenados. 
Asimismo, tiene capacidad para 
albergar mil estudiantes militares, 
187 instructores permanentes y 
73 temporales. 

Organizada en cuatro departa
mentos (comando, operaciones 
de combate, técnicas y apoyo), y 
con tres objetivos básicos en la 
docencia (operaciones psicol6gi
cas, contrainsurgencia armada y 
acci6n c{vica), la Escuela de las 
Américas ofrece 40 cursos distin
tos. En los años sesenta - des
pués del triunfo de la revoluci6n 
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La "galería de la fama " 
de Fort Gulick 

pIsado cumplió 30 años COIllO dice.dor de PUl 
IUIY : elaencral boliviano Hugo B.iliur : el genera l 
"uauslo Pinochet . Quien secundado por olros 
sed ofieil les aT.duados en la Escuela de: In Amé· 
r icl s derTo có en 5Cpl ~mbre de 19 73 al presiden· 
le constitucio nal chileno Sa lvador Allende . 

La frase expresadl en 1963 por el enlonces 
!.ecrellrio de Defensa Roberl McNlmlf1 Icen .. 
de que " para 1I0!lOlrO~ no liene pr~io hlcerno~ 
amiBOS de eSlos hombres' ·, refiriindo~ a los eBre · 
Sidos de la E!I('ueb de II~ Americas, era juslirlca 
di . Se dice que FOT' Gll lick posee su propia ··Ba 
lería de la fam.". 

Vlno~ milill res Irlentinos cambien ¡"ltaUn 
MI, a, led a de 1, ram.": los acn t rl les Roberro 
Eduardo VIO la y Ltopoldo Forlunl lO G,llleri , 
prtSkltnl U d e 111 ~Iund. y ItrCt rlJun las m ililar~ 

d e Araene in •. Se Cllcula . Ddemi!, que ol ros 22 
oficbl lc$ anduldos en Forl Gulick parl iciparon 
en la denominada /f lll'rrD l u r Jll que concluyó con 
un sa ldo de JO mil desaparecidos. 

Alguno.'> de sus alumnos más desllcado~ fue· 
ron los siaull~n'es ; Anasllsio Somon Oebayle )' 
su hijo Anastasio Somoza P0 r10ClfferO (aliaS) 
El CIIII UIII , micrubros de' la dimlSlia que 5Ome
lió a Nicaragua desde 1936 haSla 1979 ; 10$ lene
ralu Pohearpo Pn Garda y Gusll\O Ah·arel. 
Mlrlintl , n-presadeDle y eJt o.Comandanl e de b .) 
Futrl.ls Armad" d t Honduras , respecll'amenlt ; 
el aentral Alfredo Suo\'SSDer , qU lotn ell aBO\ IO 

la "¡l len a", 5111 embUllO . liene sus excepcio· 
nu: los aenenlts J uan Velasco Ah/arado ,de Peru. 
y Ornar Torr ijos. de Pa namí. que encebe'LIron 
Bobiemos nadonali§lu y .,opulares. Y. pau ver · 
BuenLa de la Escuela de las Américes. de sus aulu 
IImblen eBresarOll du§ mililares que se Iransfor· 
maron en rcvoluciolluios: Yo n Sosa y Luis Tur· 
Cioi lima, fundadores en 105 años 60 de las Fuer
'LIS Arm.dlli Rebeld es (F ARl, de Gllllemall. 

cubana, en diciembre de 1958, 
y la creaci6n de varios ''focos'' 
guerrilleros en diversos países 
latinoarnt.ric:anos- la USARSA 
puso especial énfasis en los pla
nes de conlrainsUJ'8encia que, 
postuiormente, serían perfecciO
nados y englobados en la llama
da "doctrina de seguridad nacio
nal", 

Una amistad ''sin precio" 

"En labios del mili lar, fN1Z sig
nifica espero. de /Q guerra". escri
bi6 WiUia m James en The Moral 
Equil'alenre 01 "'ar. Más adelan
te aseguraba: "Se puede incluso 
con alguna raz6n afirmar que la 
preparaci6n para la guerra, {uer
temente competitiva y muy in
lensamente realizada, es ya en 
realidad la guerra, permanente e 
incesante, y que los combates 
5610 aon un modo de confuma
ción de las desuezas adquiridas 
durante el intervalo de paz". 

La observación de William Ja· 
mes no es desacertada. En junio 
de 1963, Robert McNamara -en
tonces secretario de Defensa de 
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la administnlcibn de John F. 
Kennedy- declar6 ante la Ca· 
misión de Relaciones Exteriores 
del Senado de Estados Unido.: 

"Probablemente el mayorren
dimiento de nuestras inversionea 
en ayuda militar proviene del en
t renamiento de oficiales seleccio
nados y especialistas clave en 
nuestras escuelas y centros de 
adiestra miento en Eslados Uni· 
dos y ultramar. Estos estudian tes 
son seleccionados cuidadosamen
te por sus palses para convertirse 
en instructores cuando regresen 
a eUos. Son lo. Uderesdel futuro, 
los hombres que dispondrán de 
la pericia y la impartirán a sus 
Fuerzas Armadas. Para nosot ros 
no liene precio hacemos amigos 
de estos hombres". 

Con las annas a otra parte 

No se sabe con exactitud a 
dónde se trasladad la Escuela de 
las Am~ricas. Según el Pentágo
no, funcionará provisoriamente 
en Fort Denning (Estado de 
Georgia) por lo menos hasta 
1986 y fUS cursos comenzarán 

en enero del mo pr6ximo. 
AlgUnos especialistas, por Olro 

lado, mencionan la posibilidad 
de que se ubique en el Centro 
Regional de Entrenamienlo Mili· 
tar (C REM) de Honduras, apro
vechando las instalaciones que el 
ejército estadounidense constru· 
y6 entre Puerto Cast illa y Truj i· 
llo, 350 kilómetros al norte de 
TegUcigalpa. Allí, el CREM ocu· 
pa alrededor de 200 manzanas 
y el coslO de su construcci6n fue 
de siete millones de d6lares. 

En la base, 1 SO boinas ~erdtJ 
- todos veteranos de la guerra de 
Yiet nam- instruyen a soldados 
hondureños y salvadoreños en 
las más modernas técnicas de 
contrainsurgencia. A finales de 
noviembre de 1983 -despué.s de 
un mes y medio de entrenamien· 
to a cargo de la Brigada 31 8 del 
ejército norteamerlc:ar.o- se gr1-
dub el primer bata1l6n de art ille
da de las Fuerzas de 
Honduras. Los 300 
oficiales y soldados 
se sumaron alosaproximadamen
te mil 600 salvadoreños que reCI
bieron cursos en el CREM desde 



su apertura en junio del año pa
sado. 

También se evahia la alterna
tiva de que la USARSA se dis
perse en una red de sub-centros 
que el ejército de Estados Uni
dos posee en Aorida y Puerto 
Rico. Algunas versiones ind ican , 
por otra parte, que el primer 
min istro George Price, de Belice 
-22 mil kil6metros cuadrados y 
alrededor de 180 mil habitantes
estaría dispuesto a brindar facili
dades para el asentamiento cas
trense a cambio de una "garan
tfa armada" frente a Guatemala, 

con el que sostiene un liti
territorial de mis de cie n 

¿Una nueva fachada? 

Existe, también, otra posibili
dad . Aunque el ex-mandatario 
Jorge lUueca se comprometió el 
pasado 31 de julio - al conme
morar el tercer aniversario de la 
Iriaica muerte del ¡eneral Ornar 

Escuela de dictadores 

El Southern Command (SOUTHCOM). ubica 
do en la Zona del Canal de Pana mi, fue el mis 
¡rande complejo militar de Estado! Unidos fuera 
de su territorio. Alli, el ejército norteamericano 
coordinaba -a través de la Escuela de las Amhi
tU y otras I S bases mUilares- todlS IIlI activida
des de entrenamiento, inteli¡encia y contraintel!
gencia para el continente. 

AI¡unos de sus centros - y especialidades im· 
partidas- fueron las siguientes : 

• Escul'/o de los Amrrlcos: estiba considerada 
como el centro mis import an le de contrainsur
¡encia y era el único del ejército estldounklense 
dedicado especialmente a militare.! de América 
Latina. Los profesores eran norteamericanos de 
ascendencia mexicana (chiconos), puertorrique· 
nos o cubanos anticasttistas. La sclecci6n de los 
partlcipanles na de extremo cuklado y ri¡or A 
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Torrijos- a que la Escuela de las 
Américas quedaría "bajo la ex 
clusiva soberanfa y jurisdicci6n 
de Panamá y sus Fuerzas de De
fensa", su mandato concluy6 el 
I1 de octubre. Podría suceder 
-tal como estiman algunO! ob
servadores- que la USARSA se 
quede donde está, con una nueva 
fachada. 

Nicolás Ardito Ballena , el 
nuevo presidente panamei\ o , es 
un ex-funcionario del Banco 
Mundial, conocido por su cerca
nia a Washington. Podrfs darse 
el caso de que a panir de su ges
ti6n no estuviera a la altUJ1l de 
su antecesor, quien contaba con 
el respaldo de organizaciones 
populares y fuerz.as nacionalistas. 
Y, mucho menos, del general 
TOrrijos, quien al término de la 
firma de los tratados de 1977 
declaró: "Yo no quiero entrar 
en la historia j yo quiero entrar 
al Canal". 
(Roberto Sardini) • 

quienes lo¡raban las mejores calificaciones se les 
invilaba como profesoru·visilantes. En la Escuela 
de la. Am~ricas se dictabln, entre OIrOS, cursos 
sobre tácticas de ¡uerrilla urbana y rural. ejerci
cios de selección de informantes sindicales. pro
tección de dirlaenles, y recuperación y desactiva
ción de artefactos explosivos. 

• QUlI"J" Hellhu (ubicado en Balboa): sede del 
SOUTHCOM, centro de Dlando y comunicacio
nes para todas las fuerzas norleamericanas en 
Am~r¡ca Latina . 

• Fo,r Gulick (localizado en Cristóbal): cuartel 
general de las Fuerzas Especiales, más conocidas 
como Gr~~n btr~fS o '·Boinas verdes", 

• Bas~ JI/brook (en Balboa): era el Cuartel Ge· 
neral del Comlndo Sur de la Fueru A~rea de 
Estados Unidos. sede de la Academia Inlerameri
cana de fuerZls Aereas y del Grupo 198 de Co
municaciones. 

• Bas~ JloVoYJfd (Balboa): tamb[~n de II Fuerza 
A~rea. CUlrtel Gennal de la 24 ALA de Ocupa
ciones Especiales y base de transporte aéreo para 
el SOUTHCOM. 
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Rio de Janeiro es mucho mas 
que una postal de Brasil. 

El Estado de Rio de Janeiro no esta compuesto 
solamente por bellezas naturales. Es. sobre 

todo. yo gran taller de trabajo. Por eso. somos 
el sep..lndo polo de desarrollo y el mayor cenlro 

~ financiero de Brasil. 
Nuestras empresas producen, a escala de 

exportadón, alimentos y bebidas. pieles y 
manufacturas de cuero. papel. produclOs 

químicos. pllisticos y textiles. caucho natural 
y sintétíco, aparatos electrónicos, productos 

metalurgicos y mucho más. Y, adcmas de 
concentrar el mayor número de empresas de 

consultoría en ingeniería, Rio de Janeiro tiene el 
principal aeropuertO y el segundo mayor puerto 

de Brasil. 
El BD-Rio, como agencia fi nanciera de 

fomento, tiene la función de trabajar por el 
desarrollo del Estado. Por eso, el BD-Rio 

quiere ser el vinculo entre nuestras empresas 
exportadoras y los pOIenciales importadores de 

nuestros productos. Vínculo Que unira a 
pueblos amigos. Use el B)).Rio para hacer 

conlactos con las empresas de Rio de Janeiro. 
El BD-Rio Icndra siempre la solución adecuada 

para sus expectativas. 
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