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AI Lector 

Alan García: 
la deuda externa y el FM 1 

EI tema de la deuda externa continúa 
siendo el eje de las discusiones políticas 
latinoamericanas, tanto a nivel de cada 
paf s como en el ámbito regional. 
La deu da, su costo social y su s 
repercusiones en la economía de nuestros 
países constituyeron asimismo el aspecto 
más saliente analizado y divulgado por 
los medios de comunicación, de todas las 
intervenciones de los jefes de Estado de 
este hemisferio en el foro de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. Entre 
los discursos más destacados en este 
sentido estân los dei presidente José 
Sarney, dei Brasil, quien afirmó que "la 
deuda no se puede pagar con el hambre 
dei pueblo" y el de Alan García; dei Perú, 
duro crítico dei FMI y de sus recetas 
recesivas. E I jefe de Estado peruano llegó 
inclusive a mencionar la posibilidad de 
negociar directamente con los acreedores, 
ai margen dei Fondo. 

Nuestro tema de tapa, dedicado ai Perú, 
enfoca justamente esta temática, 
presentando una primera evaluación de 
la política dei nuevo gobierno aprista en 
sus primeros meses de gestión. 

También incluimos en esta edición un 
Especial sobre las actividades de la CIA 
en diferentes partes dei mundo, en un 
informe que nos hace reflexionar sobre el 
poder de la Agencia Central de 
1 nteligencia y la extensión de sus 
tentáculos, a la vez que nos advierte sobre 
la cobertura que sus actividades reciben 
en la gran prensa occidental. 

Merece destaque también la nota sobre la 
ofensiva conjunta de Mozambique y 
Zimbabwe que desarticulá a la R ENAMO 
(Resistencia Nacional Mozambiqueíia) 
movimiento que los sudafricanos usan 
como fachada para encubrir sus 
actividades terroristas contra Mozambique. 
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Cartas 

Cómo suscribirse a "cuademos" 
(...) Nos lnteresa mucho el conte

nido de ht reviste. Baste decir que el 
informativo radial intBmacional que 
nosotros enviamos e 150 redlos de 
habla hispana en América Latina se 
titule tambiân "Tercer Mundo". Que
remos recigir regularmente la revista 
en la ediclbn espai'iole. Por f11Vor, irl
fbrmenos sobre la manara de obm
nerte. Apr011ech!) la oportunided pare 
fecili tarlos por ai importantl3 esfuerzo 
que hacen con êxito pare reunlry di
fundir ese clase de lnformecibn que 
tanta falte hace en nuestros medios. 

Jorge Gómsz M. - DiNCtor lcti .. 
qui Huasi Comunicac: ionas)- Puente 
Alto - Chile. 

"EI motivo de la presente es soll
clter informacibn acerca de cbmo r&
cibir sus publicaciones. Estoy reall· 
zendo actualmentB y desde hace cue
tro anos un programa radial dedicado 
e la difusibn de las culturas lndfgen85 
americanas y su lucha actual desde 185 
organizaciones comuniterias de base. 
EI espaclo tiene une dureclbn de 1 :30 
hs. y se emite p0r Radio Universid8d 
Nacional de Córdoba. Desde 61 inten
to aportar a te lucha por la transfor
maciôn de la realidad (. .. ) 

Teresa Co,ci -Córdoba- Argen
tina. 

Cuba: excelente cobertura 
Congratulamos a cuedemos dei 

terce, mundo por la excelente note 
de tapa sobre Cuba, publicada en el 
n!> 7a Pare nosotros latinoameri
cenos le victoria y consolidecibn de 
la revolución social is ta en Cuba, pais 
con rasgos cultureles similares a los 
nuestros, represente el acierto de la 
propuesta socialista pera América Le
tina y, consecuentemente, pare el 
Brasil. 

Helio Rowtti J - Victori.t- &
plritu Santo - Bras 

La década de la mujer 
EI me)or trabajo sobre la mujer 

acaba de ser visto en la edición nc:> 80 
de cuadernos ln9 77 de le edición en 
esparioll . Pienso que la mu)er flore• 

4 • tercer mundo 

cerfl cede vez mlts entre todos los 
pueblos y culturas. en todos lo, nive
les dei conocimiento humano 1. .. ) 
Aprovecho pera agradecer más de 
500 certas que reclbl de persones de 
todo el pais y de Portugel, Guineet
BiSlau, Mozembique y principalmen
te Angola. a tn!Vés de la secciôn ln
tercambio de culld1rnos dei tercer 
mundo. Estoy con gran c11ntided de 
trebejo acumulado, por tento, pldo a 
través de estes li ne11s e todas eS85 per
sonas que esperen un próximo y prb$
p11ro contacto de mi parte. 

Cleber E. Corru - Rio d1 Janei
ro- Brasil. 

lnformàtica: presiones 
Mís congrerulaciones por el núme

ro de CUICMmos, sobre Cuba (n9 78 
de la ediçión en e$pei'iol). Coinciden
temente. la informática en Brasil es 
tratada con detatles justamenm cuan
do mayores presiones se manifiesten 
desde Estados Unidos, intentando 
acabar con la reserva de mercado et
teblecida en nuestro per s. 

Mauricio Corr• -Brasili.- DF 
- Brasil 

La agresión a Namibia 
1. .. ) Es inedmisible que palses c<> 

mo Estados Unidos, Inglaterra y ten
tos otros practiquen. según sus lnte
reses, erbitrjlriedadescontre el pueblo 
de Namíbia. Violen todos los tratados 
internacionales sin respeter e la ONU 
ni a la resoluciôn que prohíbe la ex
plotaclón de riquezas minereles en 
aquel territorio y flnanclan el gobier
no de Pretoria, Blpoyando el apartheid. 
Con ello, provocen una guerra que se 
ylene extendiendo por muchos anos 
en Namíbia, !levando la muerte a mi
llares de nirios, Jóvenes y encienos. .. 

La iglesia, a través de su represen
tante Juan Peblo li, condena el regi
men dei aparrheid, que písotee los de
rechos humanos b!Jsicos, provocando 
creclente pérdíde de vidas en los con
flictos recieles L. ). Haste los propios 
norteamericenos ye reconocen que el 
regímen sudafriceno es una verguen
za. L.I Por otro ledo, el Brasil de la 
"Nueve RepC,blica" tome ahora una 

posicibn no de neutralidad, sino de 
un pais que mantlene su soberanía y 
la dignidad de su pueblo. Las sanei<> 
nes contra Sudltfrica, prohlbiendo la 
venta da armes y petrbleo y et inter· 
cambio cultural, deportivo y técnico, 
son sumamente coherentes. Demuet
tren que nuestro pais está' indignado 
con la política sudefricene 1...1. 

José Toledo - Brasili&- DF - Br• 
sil 

Atentado contra la 
libertad de prensa 

Ouisiera hecer llegar a conoci
mlento de los lectores de ese revista 
un hecho ocurrldo en Panamá, 1 ••• ) 
cu11ndo "desconocidos" vlol11ron c11sl 
toda la documentacibn y los archlvos 
de la revista "Díltlogo Social". AI día 
slguiente, de madrugada, fue Incen
diado un autombvll perteneciente e 
une familia residente ai ledo de le se
de de te r11Viste, sln causar víctimes. 
Según los directores de 111 publicit
ción, el ataque puede formar perte 
"de una campana do carácter lntimi· 
detorlo y desestabilizador" y demue• 
tra los riesgos que corren los que se 
etreven 11 "denunciar e los verdaderos 
opresores de nuestre 'querida Amérl· 
ca Latina: ai imperialismo norteame
ricano y sus ai iados loceles". Como p• 
rlodiste y defensor de te libertad de 
prensa. registro el hecho y me solld&
rizo con nuestros colegas panemerios, 
víctimas de esa alevosa agre,ión. 

Orlando Oliveira - Rio de Janei
ro- Brasil 

Dos jóvenes uruguayos 
Por medio de la presente, envie

mos nuestres slnce r8' feliciteclones 
por la publicaclón que editan la cuel, 
por ser de sumo lnterés, reciblmos 
mensuelmente por suscripciôn. Et F<> 
ro Juvenil es une publlcación que se 
dedica a la promoción integral de la 
Juventud en todas sus áreas y preside 
actualmente el Comité Nacional No 
Gubernamentel para el Ano Interna
cional de la Juvantud. 

Cristina Rodrlguat (Foro Juv• 
n il) -Montevideo- Uruguay. 
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apto. 102 - Pouso Alegre - MG -
CEP 37.550 - Brasil 
• Marin/Js M. Teixeira 
Rua Antero Gomes Leite, 169 -
Belvedere - Belo Horizonte - MG -
CEP 30.000 - Brasil 
• Pedro de Sá Lemos 
C.P. 5206 - Luanda -
Angola 
• Osório Garcia 
Rua dos Pampas, 484 -
Belo Horizonte - MG -
CEP 30.460- Brasil 
• Tito Manoel Jorge 
C.P. 3945 - Luanda -
Angola 
• Brsno Ver/S$imo Gomes 
Rua Gonçalves Dias, 567 / bl. C 
apt 22 
Campo Grande - MS - CEP 79100 
- Brasil 
• Vi/mar de Souza Miranda 
Pça. Henrique Vieira, 235 - Areado 
-MG - CEP 37140-Brasil 
• Gilvan Freire Pereira 
Av. Augusto de Lima. 1096 / 
ept 701 - Balo Horizonte - MG -
CEP 30.000 - Brasil 
e lvanafdo Rodrigues da Cunha 
Cercar6 
Rua Fued Asseei Salhs, 11 -
O/x - Sept - Rosado - Natal - RN 
CEP 59.000- Brasil 
• Leils Maria Dias Nascimento 
Rua Alvares de Azevedo, 32 / 
apt 304 - lcarar - Niterói - RJ -
CE P 24. 230 - Brasil 
• Oelfif1B do Rosário 
C.P. 300 - Namibe - Angola 
• Jos6 Luís Mateus Alexandre Lito 
C.P. 1899 - Benguela -Angola 

Pedimos a los l11ctores intereSlldos 
en participar de "lntercambio" que 
envfen sus nombres y dirscciones 
de manera perfectsmente legible, 
a fin de evitar errores en la 
publicación. 



Panorama Tricontinental 

México: el precio dei terremoto 

O La antigua capital de los az
tecas fue sacudida por un 

terremoto sin precedentes en la 
historia dei pais el juwes 19 de 
setiembre: un movimiento telúri
co de 8. 1 en la escala de Richter, 
de características oscilatoria y 
trepidatoria combinadas, con el 
epicentro localizado a unos 50 
kilómetros de la costa dei Pací
fico. En la proximidad dei epi
centro y en las características 
topogrãficas de la cuenca de M~ 
xico (especialmente las capas de 
terreno más biandas, como las 
dei ãrea central de la ciudad), 
los sismólogos buscan las expli
caciones para la profunclidad y 
extensión dei terremoto, que 
dejó a centenares de miles de 
familias sin casa y sin trabajo. 

Sin perder tiempo en bus
car explicaciones técnicas y 
científicas, en medio ai "foro 
âluclnante y fétido" en el que 
se transformó esa ciudad de 17 
millones de habitantes, el pue
blo se autoorganizó para cum
plir con las tareas de rescate, de 
construcción y organización de 
los albergues. para dar de co
mer a los damnificados, diver
tir (con teatros y títeres} a los 
niõos que quedaron sin familia, 
vacunar a la población y desa
rrollar todo tipo de actividad 
necesaria. 

En sus primeras declaracio
nes, el Intendente dei Departa
mento dei Distrito Federal (DD F), 
Ramón Aguirre Velãzquez, esti
mó que había 5 mil heridos; 3 

"La incertidumbre generada por la catámo{e obligó a la sociedad civil 
mexicana a repensar sus condiciones de vida" 

mil damnificados; 250 edificios 
destruidos; 50 en riesgo de caer 
y mil construcciones por diag 
nosticar. De muertos no habl6 
Ese día, la Secretada de la De 
tensa Nacional calculá en 2 mil 
êl número de muertos, miantras 
la Secretada de Salud y el IMSS 
estimaron que la cifra oscilaba 
entre 3 y 6 mil. 

EI ernbajador norteamerica
no John Gavin, por su parte, 
aseguró que los muertos ascen
d ían a por lo menos 10 mil per
sonas, acrescentando que tal c~ 
fra podrla duplicarse y hasta tr~ 
plicarse dependiendo dei desa
rrollo de las tareas de rescate. 
EI gobierno mexicano protestó 
por la interferencia. Por su vez, 
corresponsables extranjeros acre
ditados en México, como el de la 
agencia AFP, por ejemplo, est~ 
maban entre 10y 30 mil víctimas. 

Los primeros diez días poste
riores a los terremotos en la ca
pital mexicana el dolor y la de
sesperación se mezclaron con ac
titudes de sol idaridad ciudadana: 
miles y miles de personas se dis· 
pusieron a correr los mayores 
riesgos para rescatar personas 
desconocidas atrapadas entre los 
pesados escombros. 

Carlos Monsivais, periodista y 
político de la oposición mexica
na. vio en esos hechos un indica
dor de una "nueva valoración 
ética en un medio que había 
confundido la deshumanización 
dei capital ismo con la deshuma
nización a secas, y que ha culti· 
vado la leyenda dei amor insa
ciable dei mexicano por la muer· 
te". Pero agregó que ai contra
rio de lo que se supone, "el 
sentimentalismo desatado no co-



rrió por cuenta de las víctimas 
_ o de los voluntarios. sino de 

algunos medios masivos de di
fusi6n que, frente a leccio
nes de civismo dadas por el 
pueblo, presentaron el muro 
de la cursilería". 

La verdad es que la incerti· 
dumbre generada por la catástro· 
fe obligó a la sociedad civil m&
xicana, aparentemente aletargir 

~ da hasta poco antes, a repensar 
sus condiciones de vida : "La 

9 pobreza es el mayor problema 
ô dei pais. f!s el terremoto cans
e tante por el cual la vida se des
il truye, siempre. Los pobres de 
it México vlven bajo el signo de 
~ esa permanente zona de lncer· 
~ tidumbre con respecto ai día de 

manana", escribió Enrique Ma
a za, otro periodista mexicano. 
e Con la destrucción física de 
n casi un tercio de aquella mega
{ lópolls y la energia derivada dei 
11 dolor de aquellos que perdieron 
•1 todo (y todos perdieron algo), 

Sudâfrica: UDF critica 
coalición liberal 

Los principales dirigentes 
dei Frente Democrãtico Uni
do (UDF) afirmaron que la 
Convenci6n Nacional, recient&
mente formada. que reúne a los 
blancos liberale's y a los negros 
moderados de la organizaci6n 
lnkhata. perjudicará la lucha 
contra ·e1 apartheid si no plall
tea como uno de sus princí
pios la necesiqad de desmante
lar toda la estructura dei racis
mo. la Convenci6n agrupa 
miembros dei Partido Progre
sista Federal liderado por Fre
derick Van Zyl y seguidores de 
Gatsha Buthelezi, el controver
tido dirigente de ljt lnkhata, 
una organización que reúne 
integrantes dei grupo étnico 
zulú y que acepta negociar con 
el gobierno racista. 

La Convención Nacional pre
tende colocarse en la crisis 
actual como interlocutora en-
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el pueblo mexicano se prepara 
ahora para reconstruir su capi
tal y tal vez sus condiciones de 
vida. Con la tragedia se hizo evi
dente la capacidad de autoor
ganización e incluso de autogo
bierno dei pueblo. Hay quien 
afirma que la profundización 
de la democracia mexicana pue
de llegar a ser uno de los prin
cipales instrumentos para la 
reconstrucción. 

Para que el país vuelva a la 
normalidad serán necesarios mi· 
les de millones de dólares. Fuell
tes de la embajada norteameri
cana calculan que solo para la 
reconstrucci6n de las áreas afec
tadas serán necesarios mil millo
nes de dólares. Por otro lado, el 
pago dei servicio de la deu da ex
terna - en caso que el Go
bierno de Miguel De la Madrid no 
logre condiciones mejores de 
refinanción- consumirá otros 5 
mil millones. Serán necesarias in
cluso inversiones importantes pa-

tre la UOF y el gobierno. Pero 
su poder de negociación sufrió 
un duro golpe cuando, poco 
después de ser creada, uno de 
sus fundadores, el arzobispo 
Denis Hurley afirmó que era 
necesario negociar con la UDF 
para ganar credibilidad. Hurley, 
que también preside la Confe
rencia de Obispos Católicos de 
Sudáfrica, dijo que "sin el 
Frente Democrático Unido la 
Convención Nacional no conse
guirá nada". 

Las posibilidades de un en
tendimiento entre la Convell
ción y la UDF son muy escasas 
porque los adeptos de Gatsha 
Buthelezi han hostigado siste
máticamente a los miembros 
dei Frente, usando incluso la 
violencia. la lnkhata es acusa
da de colaborar con los escua
drones de la muerte organiza
dos por los racistas más radica
les para eliminar a los principa
les dirigentes de la lucha coll
tra el apartheid. 

ra la construcción de viviendas, 
hospitales, escuelas, ministerios, 
para reponer los equipos de te
lecomunicación y otros equipos 
técnicos destru idos. 

México está sin reservas. los 
donativos ofrecidos por 43 paí
ses y organismos internacionales 
de América Latina, Europa, Afri
ca. Asia, Oceanfa y Estados Uni
dos, hasta el miércoles 24 de 
setiembre, llegaban a 10 miller 
nes de dólares, cifra importan
te pero no suficiente para el 
desafio que van a enfrentar el 
pueblo y el gobierno mexicanos. 

Por eso, quizás, los vecinos de 
las colonias pobres de Morelos, 
Tepjto, Guerrero, Santa Maria, 
Puebla y Janitzio, cuyas viviell
das desaparecieron bajo los es
combros, desflfaron en silencio 
por las calles centrales, portanto 
pancartas que decían: "i Mora
toria a la deuda! 1Con lo que se 
paga la deuda se podrían cons
truir viviendasl " (Maluza Stein) 

Por otra parte, la UDF se 
niega a cualquier n~iación 
mientras sus principal,es líderes 
continúen detenidos. la alian
za de los liberales con Buthele
zi fue también condenada por 
el Congresso Nacional Africa
no (ANC) que acusó a los 
miembros de la coalición de ill
tentar "dispersar y confundir 
a los que luchan por cambios 
radicales en el sistema de dis
criminación racial vig6nte en 
el pais". 

Tanto el ANC como la UOF 
afirman que una negociación 
con el gobierno solo podrá 
concretarse después de la I ibe
ración de Nelson Mandela y de 
la derogación de las leyes que 
niegan derechos políticos a la 
mayoría negra. la Convención 
Nacional en cambio, admite 
que las conversaciones se ini
cien dentro dei sistema legal 
impuesto por la minoria racis
ta y antes de la I iberación de 
los presos políticos. 



Honduras: 
nueve candidatos presidenciales 

O las elecciones presidenciales 
dei 24 de noviembre en 

Honduras serán disputadas por 
un número récord de candidatos 
en toda la historia pol(tica de ese 
país centroamericano. Cuatro de 
los nueve candidatos pertenecen 
ai Partido Liberal, actualmente 
en el poder. la principal agrupa
ción de oposición, el Partido Na
cional, presentó tres candidatos. 
Los otros dos fueron indicados 
por el Partido Demócrata Cristia
no (PDC) y por el Partido de R~ 
novación y Unidad (PINU). 

Cerca de 1 .800.000 hondur&
nos deben votar en las próximas 
elecciones en las cuales serán 
escogidos, además dei presidente 
de la república, 132 diputados 

de la Asamblea Nacional y 283 
miembros de los consejos muni· 
cipales. El número elevado de 
candidatos presidenciales fue 
la consecuencia de un acuerdo 
político suscrito en mayo de 
este ano. En esa ocasión diver· 
sos partidos aceptaron el surgi
miento de varias candidaturas 
para evitar que la lucha interna 
provocase su fraccionamiento. 

EI aruerdo establece que en el 
escrutínio la Corte Electoral 
sumará los votos de todos los 
candidatos de un mismo lema 
y proclamará vencedor ai can
didato más votado dei partido 
más votado. Los medios pol í
ticos hondurei'los estiman que 
eJ futuro presidente será un 

Zimbabwe: ZANU y ZAPU 
analizan divergencias 

O EI partido de gobierno ZA· 
NU (Unión Nacional Africa

na de Zimbabwe) y su ex aliado 
ZAPU -actualmente en la oposi
ción- acordaron iniciar conver· 
saciones para resolver las profun
das divergencias surgidas entre 
ambos desde la independencia de 
Zimbabwe, en 1980. Los dos 
partidos lucharon juntos en el 
Frente Patriótico contra el régi· 
men racista de lan Smith, pero 
acabaron dividié -dose cuando la 
ZANU ob11Jvo I mayoría abso
luta de votos 8f la elección que 
condujo ai máximo dirigente de 
esa agrupación, Robert Mugabe, 
ai gobierno. 

Mugabe incluyó a varios diri
gentes de la ZAPU en su primer 
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gabinete ministerial pero la vin
culación de miembros de ese par
tido, liderado por Joshua Nko
mo, con grupos terroristas acabó 
provocando un enfrentamíento 
directo entre ambas organizacío
nes. Mugabe acusa a Nkomo de 
proteger a los grupos contrarre
volucionarios armados, integra
dos en su mayoría por ex guerri
lleros de la ZAPU que se mues
tran muy activos en la província 
de Matabele. Cuando el servicio 
secreto sudafricano comenzó a 
ayudar a los disidentes de la 
ZAPU, las relaciones dei gobier
no con el partido opositor setor
naron extremadamente hostiles. 

En las últimas elecciones g~ 
nerales realizadas en Zimbabwe 

miembro dei Partido Liberal 
o dei Nacional, ambos de ex· 
tracción derechista. Los candi· 
datos dei Partido Liberal son 
José Azcona, Efraín Bu Girón, 
Oscar Mejía Arellano y Carlos 
Roberto Reyna. Entre los can
d idatos nacionalistas se encuen
tran Rafael Leonardo Callejas, 
Juan Pablo Urrutia y Fernando 
Lardizábal. los dei PDC y dei 
PINU, no tienen perspectivas 
electorales reales. 

Las encuestas de opinión in
dican a José Azcona (liberal) 
y a Rafael Callejas (nacionalis
ta) como siendo los favoritos. 
Sin embargo, ambos están obli· 
gados a enfrentar una violenta 
campana de acusaciones. Azcona 
enfrenta el cuestionamiento de 
su ciudadanía hondurena porque 
estudió e hizo el servicio militar 
en Espai'la, mientras a Callejas 
se le acusa de irregularidades 
cuando ocupaba altos cargos en 
la administración pública duran
te gobiernos militares anteriores. 

la ZANU obtuvo una votación 
abrumadora en todas las pro
víncias, excepto en Matabele, 
donde todos los escanos fueron 
conquistados por la ZAPU. Esto 
llevó a muchos diarios extranje
ros a afirmar que Zimbabwe es· 
taba marchando hacia una d ivi
sión política de orígen racial, 
ya que la mayoría de los miem
bros de la ZANU pertenece ai 
grupo étnico shona, mientras 
que la ZAPU congrega a los 
ndabeles. 

Las conversaciones sobre uni· 
dad, anunciadas a fines de se
tiembre abren una perspectiva de 
deshlelo pero una solución defi· 
nitiva dei conflicto entre la ZA· 
NU y la ZAPU parece difícil a 
corto plazo. Joshua Nkomo 
aceptó la participación de su par· 
tido en las conversaciones aun 
que él personalmente no integra
rá la delegación de la ZAPU. Mu· 
gabe tampoco estará presente 
dei lado de la ZANU. 



Panamá: 
el retorno a la línea de Torrijos 

D EI ni:evo presidente de Pa
namá, Eric Arturo Delvalle 

va a endurecer ta posición de su 
pais en las negociaciones con el 
Fondo Monetario Internacional 
restableciendo además su parti
cipación efectiva en et Grupo de 
Contadora. EI vicepresidente Eric 
Delvalle asumió la presiden· 
eia en la mana na dei d la 28 de 
setiembre después de la renun
cia de Nicolás Arditto Barletta, 
quien perdió et apoyo tanto dei 
gobierno como dei Partido Re
volucionario Democrático (PRD). 
mayoritario en el Parlamento, 
por su apoyo a ta política mone
tarista dei FMI. 

Et cambio de presidente se 
produjo luego de un prolongado 
confticto dentro dei PRD, donde 
la mayori'a de los políticos dis
crepaba de las concesiones que 
Bartetta pretendia hacer ai Fon
do. Las fuerzas armadas y vastos 
sectores dei empresariado tam
bién discordaban dei liberalismo 
monetarista defendido por el 
presidente. La amplia mayorla 
así formada resolvió exigir la 
renuncia de Barletta como úni· 
ca alternativa para impedir que 

Nicolás Arditto Barletta 

la insatisfacción popular con las 
medidas de austeridad pusiera en 
peligro la continuidad institucio
nal y que la posición nacionalis· 
ta dei partido, cuyos ideales se 
inspiran en las propuestas dei fa
llecido general Omar Torrijos, 
se viera desmentida en los he
chos por la línea dei Poder Eje
cutivo. 

Nicaragua: la nueva constitución 
estará pronta en 1986 

O La comisión especial cons
titucional deberá concluir 

su anteproyecto para la nueva 
constitución nicaragüense en ene
ro de 1986, cuando será vo
tado por el parlamento y pro
mulgado. Los siete partidos que 
tienen miembros en la Asamblea 
Nacional ya presentaron sus 
proyectos. Después de oídas las 
opiniones de los partidos sin re
presentación parlamentaria y las 
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organizaciones sociales y econó
micas, a partir de noviembre las 
propuestas serãn debatidas públi
camente. A fin de ano la comi
sión redactará el texto final dei 
anteproyecto. 

AI presentar su posición ofi· 
cial sobre la nueva constitución 
el Frente Sandinista, partido 
mayoritario en la Asamblea Na
cional. propuso 20 princípios bá
sicos, entre ellos el pluralismo 

Eric Delvalle, importante ga
nadero panameno. es el 1 (der dei 
Partido Republicano, que parti
cipa de la alianza encabezada 
por el PRD. Según fuentes dei 
partido, con el nuevo presidente, 
Panamá deberá adoptar una ac· 
titud solidaria con los demás 
países latinoamericanos que exi
gen una renegociación política 
de la deuda externa dei conti
nente. 

En el terreno diplomático, el 
cambio de presidente debe tarn
bién dar como resultado una par
ticipaciõn más efectiva de Pana
má en las gestiones dei Grupo 
de Contadora. En los últimos 
meses de su gobierno, Barletta 
congeló la partícipación de Pa
namá en las negociaciones que 
incluyen también a México, Ve
nezuela y Colombia, en busca 
de una solución para la crisis 
centroamericana. EI cambio re
presenta una derrota de la posi
ción norteamericana, que pre
tendía llevar gradualmente a Pa
namá a un alineamiento con 
las posiciones dei Departamen
to de Estado. Con respecto a 
cambios económicos internos, 
el PRD admite la necesidad de 
ajustes pero aclara que ellos 
deben ser alcanzados a través 
de un diálogo amplio que in
cluya específicamente a los tra
bajadores. 

pol ltico, la economia mixta y el 
no ai ineamiento en pol (tica ex
terna. La propuesta sandinista, 
además, incorpora a la constitu
ción la erradicación de la explo
tación dei hombre por el horn
bre. EI presidente Daniel Orte
ga, encargado de presentar las 
propuestas dei Frente, aclaró 
que ellas se referían solo a las 
cuestiones de fondo. Otros as· 
pectos más concretos, como el 
tema de la reelección presiden
cial, todavi'a serán sometidos a 
discusión interna por el ºFSLN 
y posteriormente incorporados 
ai documento básico. 

Otros puntos de la platafor· 



La propuestll sanduustB incorpora a la constitución el acceso de obreros 
y campesinos a los medios de comunicación ,ocial 

ma dei Frente establecen que la y trabajadores en general. Prevé 
nu eva constirucián debe i nstitu· también los principios deu nesta· 
cionalizar un poder popular con do unitario de carácter democrá
base en los obreros. campesinos tico que asegure la participación 

Túnez: incertidumbre política 

D A finP.S de setiembre aumen
taron los rumores sobre el 

agravamiento dei estado de salud 
dei presidente Habib Burguiba, 
quien ya tiene 80 anos de edad. 
Llegaron inclusive a circular in
formaciones, posteriormente des
mentidas. de que el presidente 
·en el poder desde 1957- habría 
entrado en estado de coma. ·A 
raíz de la incertidumbre con res
pecto a la salud dei mandatario, 
aumentaron las especulaciones 
sobre su sucesián, principalmen
te en torno a la figura dei pri
mer ministro Mohamed M'Zali. 

Burguiba ya anunciá que 
M'Zali es su c ldidato preferi
do para asumir la presidencia, 
mientras el ministro de econo
mia Rashid Sfar, debe ser 
designado prímer ministro. Pero 
también hay rumores de que la 
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esposa dei presidente runecino 
articula silenciosamente un nom
bre diferente. La sei'íora Wassila 
era muy influyente en la políti· 
ca dei país hasta el ano pasado 
cuando su protegido, el minis
tro dei Interior Driss Guiga, 
fue responsabilizado por los dis
turbios de enero, en ocasión de 
las protestas populares contra el 
aumento dei pan. 

Pero además de las dudas que 
todavia st1bsisten sobre el posi
ble sucesor de Burguiba, el ho
rizonte político de Túnez se vio 
perturbado en las últimas sema
nas por el aumento de la influen
cia de grupos islámicos funda
mentalistas. EI Movimiento de 
Tendencia lslámica (ITM) anun
ció en Junio que se constituiria 
en partido político para luchar 
por una reforma radical de la 

pol i t ica de todos los sectores de 
la población; la íntegración cen
troamericana, la unidad latino· 
americana y la necesidad impos· 
tergable de una reforma agraria. 
Además, la propuesta establece 
que los obreros y campesinos 
tendrán acceso a los medios de 
comunicacián social; que la li· 
bertad de cultos será asegura
da; que las minorias étnicas de 
la costa atlántica tendrán der& 
cho a una autonomía destinada 
a fortalecer la integridad na
cional y que el Ejército Popular, 
junto con las milicias populares 
y la polida sandinista tendrán 
sus funciones institucionalizadas. 

AI recibir la propuesta sandi· 
nista, el demócrata conservador 
Clemente Guido, presidente en 
ejercicio de la Comisión Consti· 
tucional declará que "las ame
nazas de totalitarismo desapare
cieron después que el Frente hi
zo públicas sus ideas". 

constituciôn, de las estructuras 
políticas y dei sistema econó· 
mico dei país. EI rnovimiento 
proclama incluso una ruptura de 
relaciones con Francia y Estados 
Unidos, los dos principales alia
dos externos de Burguiba. 

El gobierno se negá a legalizar 
el ITM, lo que provocó gran agi· 
tacián en los medios sindicales y 
estudiantiles. Fueron los funda
mentalistas islámicos los princi
pales promotores de las manifes· 
taciones populares que el ano 
pasado obligaron ai gobierno a 
anular aumentos masivos de los 
alimentos básicos, para atender 
exigencias dei FMI. 

La situación puede agravarse 
aún más en el futuro porque el 
desempleo continúa creciendo 
en las principales ciudades dei 
país debido a la reducción de la 
actividad económica. EI clima de 
descontento puede tornarse crí· 
tico cuando comiencen a regre
sar cerca de 5.000 trabajadores 
tunecinos recientemente expul· 
sados de líbia 



Editorial 

De Cazombo a Gorongoza: 
cambios en el Africa Austral 

La crisis interna sudafricana ya comenzó a dar a 
los países vecinos, en particular a Angola y 
Mozambique, el alivio que estaban necesitando 
para pasar a la ofensiva contra las bandas armadas 
que hace aõos vienen dificultando su desarrollo. 
Apoyadas y orientadas por el régimen de 
Pretoria, estas bandas perdieron poder de fuego en 
la medida en que su retaguardia se vio debilitada 
por una combinación de maniobras diplomáticas y 
militares por parte de las autoridades angolanas 
y mozambiquef'ias con el apoyo de otros gobiernos 
antirracistas dei Africa Austral. 
En Mozambique, la enorme cantidad de pruebas de 
la violación sistemática de los acuerdos de 
Nkomati por parte de Sudáfrica creó situaciones 
sumamente difíciles para el régimen racista con 
relaci6n ai apoyo que siempre concedió a la 
R ENAMO. En el frente militar, los 
mozambiqueõos pasaron a contar con la ayuda 
de Zimbabwe y hasta de Tanzania en una ofensiva 
militar que, a comienzos de setiembre, condujo 
a la ocupación de las principales bases de la 
llamada Resistencia Nacional. 
las victorias en la región de Gorongoza 
permitieron ai gobierno de Mozambique destruir 
la infraestructura de los terroristas, que quedaron 
reducidos a grupos aislados. La ofensiva contra 
la RENA MO evidenció un tipo de cooperación 
entre Estados antirracistas hasta ahora inédito 
en la región y muy semejante ai que llegó a existir 
entre los movimientos de liberación nacional 
de Mozambique y Zimbabwe con el gobierno de 
Tanzania antes de la toma dei poder. 
Los documentos aprehendidos por el ejército 
mozambiqueno en Gorongoza prueban que 
Sudáfrica continuó proporcionando apoyo 
material a la RENAMO incluso durante el primer 
afio y medi o de vigencia de los acuerdos de 
N komati. Estas pruebas fueron li evadas a 
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Washington por el presidente Samora Machel y 
presentadas a Ronald Reagan, lo que resultó 
sumamente embarazoso, tanto para la Casa Bianca 
como para Pretoria. En un momento en que el 
prestigio dei gobierno sudafricano está en baja en 
el mu,do entero, la evidencia de esas violaciones 
coloca a los racistas todavía más a la defensiva. 

En Angola, la reorganización dei ejército 
nacional (F APLA, Fuerzas Armadas Populares 
de liberación de Angola) permitió ai gobierno 
modificar la estrategia de su lucha contra la 
UNITA que, como la RENAMO, es armada y 
orientada por Pretoria. Después de la 
reorganización de sus efectivos militares, el 
gobierno de Luanda abandonó la guerra de 
posiciones y retomó las tácticas guerrilleras, con 
unidades móviles, pequenas y de alta eficiencia. 
Esto bastó para cambiar por completo la suerte de 
la UNITA. En julio se lanzó una gran ofensiva en 
la región de Cazombo, en la província de Cuando 
Cubango, cuyo principal objetivo era la región 
de Jamba, donde las bandas armadas admiten tener 
su cuartel general. 
EI avance de la ofensiva angolana llevó ai gobierno 
sudafricano a promover a mediados de setiembre 
una nueva invasión militar, a pesar de existir un 
acuerdo firmado hace mucho tiempo por los dos 
pa(ses. Ese acuerdo, suscrito en Lusaka, determinó 
la retirada de las tropas de Pretoria (que invadieron 
el territorio angolano a principios de los anos 80) 
hacia la frontera con Namíbia, dei otro lado dei do 
Cunene. 
Los sudafricanos pretendieron inicialmente 
justificar esta nueva violación de los acuerdos, con 
el desgastado pretexto de destruir bases de la 
SWAPO, el movimiento que lucha por la 
independencia de Namíbia. Pero poco después, 
Pretoria se vio obligada a reconocer formalmente 
que el objetivo de esa acción era impedir nuevas 
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Editorial 

derrotas de la UNITA frente ai ejército angolano. 
Los documentos aprehendidos por las autoridades 
mozambiquenas en Gorongoza y el 
reconocimiento por parte de los sudafricanos de 
que la nueva invasión de Angola había sido 
concebida oara proteger a la UNITA, dejaron muy 
en claro que ambos grupos armados no pasan de 
apêndices militares de la Fuerza de Defensa de 
Sudáfrica. 
Los últimos acontecimientos pusieron en evidencia 
que el pretexto frecuentemente invocado por 
Pretoria, Washington y Londres, que la UNITA y 
la RENA MO representan a sectores políticos de 
Angola y Mozambique contrarias a sus respectivos 
gobiernos, no tiene el menor fundamento. 
Las presiones realizadas en Europa y Estados 
Unidos a favor de negociaciones con grupos 
contrarrevolucionarios y de su participación en altos 
puestos dei gobierno, se vuélven ahora inoperantes. 
Pero si los gobiernos de Luanda y Maputo se 
hubiesen visto obligados a aceptar este tipo de 
negociación, en vez de una supuesta 
"reconciliación nacional", habría sido transferida 
a Sudáfrica una parcela dei poder en estos dos 
países. Y nadie en su sano juicio podría admitir 
que el MPLA o el FRELIMO aceptasen convertirse 
en socios dei apartheid, después de tantos anos 
de lucha y sacrificios contra el racismo y el 
colonialismo. 
Las sucesivas derrotas infligidas a las bandas 
armadas de la UNITA y de la RENA MO 
aumentaron las dificultades diplomáticas y 
políticas dei gobierno de Pretoria cuyo margen de 
maniobra se estrecha en la medida en que su 
estrategia intervencionista va quedando cada vez 
más ai descubierto. Dentro de la propia Sudáfrica, 
aumenta el descontento de la poblaci6n bianca 
que considera una insensatez el intento de salvar a 
la UNITA y a la RENAMO, mientras la situaci6n 
interna se torna ci da vez más explosiva. 
Por ahora, ni Ang,, la ni Mozambique pueden 
proclamar la víc1oria definitiva sobre las bandas 
armadas, porque éstas continúan actuando en 
puntos aislados ocasionando perjuicios y 
generando inseguridad en la población. Pero de 
cualquier modo, la tentativa sudafricana de 
imponer ai mundo la UNITA y la RENAMO como 
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interlocutores representativos de sectores 
políticos angolanos y mozambiquenos parece 
haber fracasado definitivamente. Washington y 
Pretoria ya no tienen cómo presionar por 
negociaciones. Y después de los acuerdos firmados 
el ano pasado con los respectivos gobiernos, 
tampoco pueden justificar la agresión militar. A 
Washington y a Pretoria solo les resta, pues, 
reconocer, con 10 anos de atraso, que los 
gobiernos de Luanda y Maputo son legítimos, 
autónomos, representativos y que se les debe dejar 
en paz de una vez por todas. 
A pesar de todo existen todavia, principalmente en 
Estados Unidos, sectores que apuestan a la 
posibilidad de prolongar la agonía de los grupos 
contrarrevolucionarioS: En el congreso 
norteamericano hay diputados y senadores que 
quieren dar ayuda a la A ENA MO, de la misma 
forma que hace varios meses restablecieron el 
apoyo financiero a la UNITA, después de la 
derrota en el Congreso de la enmienda aark. La 
crisis de Africa Austral se prolonga ahora hacia 
dentro dei gobierno norteamericano. 
Pero es en Sudáfrica donde habrán de producirse 
las repercusiones más inmediatas de los últimos 
acontecimientos. Los fracasos de la UNITA y de la 
RENAMO evidencian que la Fuerza de Defensa 
sudafricana viene perdiendo su capacidad de 
interferir en los países vecinos, aun a través de 
testaferros. Este es un serio golpe a la actitud de 
autosuficíencía dei ejército racista, que nunca 
admitió la posibilidad de que los países limítrofes 
pudieran restringir su acción en Africa Austral. 
La imagen de omnipotencia y omnipresencia 
militar de Pretoria se está esfumando rápidamente. 
Sectores racistas más radicales todavía pueden 
intentar aventuras, pero ellas solo contribuirán a 
aumentar los dolores de cabeza de P. W. Botha. 
AI igual que Ronald Reagan, Botha se ve hoy 
obligado a neutralizar a los sectores más 
radicalizados, para evitar un desastre mayor. 
Después de diez anos de sufrimientos, los 
gobiernos de Angola y Mozambique muestran 
hoy un prudente optimismo ante la evolución de la 
crísis de Africa Austral. En Luanda y Maputo 
es indisimulable el sentimiento de que ya pasó 
lo peor. • 



EI discurso dei Presidente Alan Garcia 
en la Asamblea General de la ONU 

fue taja,ite:las relaciones con el Fondo 
Monetario será11 redefinidas y podrán 

evolucü:>nar hacia una ruptura si las 
posiciones defendidas por el nuevo 

gobiemo peruano 110 encue11tran 
eco en los dirigentes deJ FMI 

La propuesta pen,ana de pagar las 
amortizaclones de la deuda con 

1 O por ciento de las exportaciones 
y suspender todo compromiso a/eno 

a ese esquema no Uega a ser radical 
una vez que reconoce la deuda y 

procura los caminos para poder pagaria; 
pero de/a traslucir la determinación de 
un gobierno de ejercer su soberania y 
definir los límites de lo tolerable para 

la economia de su pais. Es realista y a la 

vez dif ícll de objetar para quien está 
honestamente comprqmetido con la 
búsqueda de una salida 
para las acosadas 
economias de las naciones 
latinoamericanas. 
La pregunta que muchos se hacen hoy es 
si el joven Jefe de Estado peruano y su 
equipo económico serdn capaces de 
mantenerse en esa posición y neutralizar las 
preslones que sobre e/los se habrán de 
desatar. 
Sobre ese desa/ ío y la propuesta aprista 
para superar esta difícil coyuntura que 
atraviesa el Perú es que trata esta nota 
de lapa, dedicada justamente ai análisis 
de las repercusü:>nes internas y externas de 
la estrategia peruana para la re1,egociación 
de la deuda. 

, Perú 

NOalF 



Mano dura coo los acreedores 
Alan García adopta una política 
rígida en relación al FMI y a 
la banca internacional, buscando 
reactivar la economía y cumplir 
los compromisos de la deuda 
externa, dentro de los limites 
fijados por su gobiemo 

E n 1985, por pri
mera vez en su 
historia, el APRA 1 

~ llega ai gobiemo, y lo 
:::. hace en una situación 
' extremadamente difícil, 

caracterizada por una re' j cesión grave, una infla
ción que sobrepasa 280%, 
un clima de violencia y 

.., corrupción generalizadas y 
una deuda externa imposible de pagar. 

La sociedad peruana de 1980 es, indudable
mente, muy distinta que en 1968, cuando se 
produjo el golpe militar dei general Velasco. 
La vieja oligarquia no existia ; el empresariado 
industrial, protegido por los dos gobiemos mili
tares, se había desarrollado; e! Estado tenía un 
rol más importante en la vida económica, la sincli
calización y orga.nización populares habian crecido 
notablemente. 

El discurso ambíguo del ex presidente Belaún
de du, ante la campana electoral y su estilo patriar
cal, te valieron la victoria electoral en 1980. E! 

Belaúnde y su equipo se negaron a reconocer 
esos hechos; tampoco aceptaron que Perú había 
cambiado. Conservadores heridos por el refor
mismo militar volvieron con un espfritu que un 
observador de la vida política peruana califlcó co
mo "similar aJ de los borbones en 1815". 

En el plano económico el gobierno de Belaúnde 
aplicó un programa calificado como neoliberal: 
reducción dei rol estatal, libre importación y reha
ja de aranceles, disminución de estímulos a la in
dustria, leyes mãs favorables a las empresas petro
leras trasnacionales, minidevaluaciones, alza en las 
tasas de interés (activa y pasiva), eliminación de 
subsídios y controles de precios. 

Los efectos no fueron positivos. El gobierno 
anunció, en agosto de 1980, que su meta era re
ducir la i:nflación a 40%. En 1985, la inflación 
proyectada seria de 280%. Afectada por la compe
tencia forânea, la disminución de los est!mulos y 
las altas tasas de interés, la industria entró en co
lapso y la recesión fue gravísima. En 1983, la eco
nom ia decreció en 13% y no se recuperó. 

De este modo y pese ai intento de aplicar una 
política compatible con los lineamentos que exige 
el FMI y la intención de pagar la gigantesca deuda 
que pasa los 13 mil millones de dólares, el gobier
no de Belaúnde, en los hechos, suspendió sus pagos. 

E! gobierno de AJan Garcia tiene un equipo 
económico compuesto por miembros dei Partido 
Aprista e independientes. En su mayor ía son per
sonas de 35 a 45 anos y que sirvieron como técni
cos durante el gobierno militar. 

1 Aliaru;a Popular Revolucionaria Americana, OJJani
z:aclón que nace como moYinúento continental. 

país sufria los embates 
de la crisis internacio
rtal; pero Belaúnde he-
redó una situación que 
tendia a mejorar gracias 

En 1980 el general Moralez Bermúdez (izq.) dejó la presidencia, que pasó a ser 
ocupada por Belaúnde Teay (deL). Desde entonces la situación económica 
se deteciotó pemwtentemente 

a las medidas adopta-
das ai final dei régi-
m en militar. 

En efecto, la inflación 
era de 70%, con tr 1dencia • 
a una leve dismin1 .. ión, las ~ 
exportaciones de manufac- 7 fll 
turas crecieron hasta llegar 
a mil millones de dólares, el ~ 
aparato productivo inicia- · 
ba su reactivación. 
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EI nuevo programa 

El primer ministro y minístro de Economia re
presenta la nueva generaci6n aprista; él fue respon
sable de la Comisi6n del Plan de Gobierno, para la 
cual se reclutaron técnicos independientes. Los vi
ceministros de Economia y Finanzas fueron técni
cos dei Instituto Nacional de Planificaclón durante 
el gobierno dei general Velasco Alvarado y tienen 
estudios de post-grado en Francis. 

El nuevo gobierno considera que Ia lucha contra 
la inflaci6n y la recesi6n tiene que ser paralela y 
que la reactivaci6n productiva es fundamental. 
Por ctlo, desde que asum16 la gestión dei Estado 
tom6 las siguientes medidas: 

- alza dei salario mínimo y elevación moderada 
de sueldos y salarios; 

- rígido control de pre
cios, estableciendo una 
congelación por 90 días; 

- rebaja de las tasas de 
interés en más de 50%. 
La rebaja en el caso de los 
préstamos destinados ai 
agro fue mayor; 

- devaluación de 12% y 
fin de las minidevalua
ciones. EI precio dei dólar 
queda congelado por 90 
días; 

muy extendido. Si el gobiemo logra, mediante 
la movilización de la población mantener, en lo 
fundamental, la congelación de precios, el pro
grama tendrá êxito. 

Un problema político 

Con respecto a la deuda, el gobierno del pre
sidente Alan García considera que se trata de un 
problema político y que debe ser tratado como 
tal. Cuando ,un país tiene que pagar en un ano 
más dei total que recibe por exportaciones, el 
asunto no puede ser resuelto' por banqueros y 
tecnócratas. En ese punto e! gobierno peruano 
coincide con los puntos de vista dei ex secretario 
de Estado Henry Kissinger. 

El segundo punto es que Perú pagará, pero pa
gará sin agravar los ya dra
máticos problemas dei pue
blo. A esto se suma la idea 
de que tanto en el "Norte" 
como en el "Sur'' bay 
responsabilidad en esta 
deuda y que la primera 
obligacíón de un gober
nante es con su pueblo, 
en especial con los ham
brientos, los que carecen 
de agua, desagüe, luz, me
dicinas, subsidio de desem
pleo, con aquellos m.illones 
de pobres que apenas ser 
breviven. 

- control de cam bios y 
establecimiento de un mer
cado libre, paralelo, que se 
rige por la oferta y la 
demanda; 

El pres_idente Alan Garcia estima que la 
primera obligación de11n ~obiemo es con su pueblo, 
en especial con los hambrientos 

"Si las responsabilidades 
son mutuas y si los países 
dei Norte nos imponen 
medidas proteccionistas, - nuevos estímulos a 

las exportaciones y limitación de las importacio
nes. 

Al lado de ello, se hlcieron anuncios importan
tes: suspensiqn de la compra de aviones Mirage; 
anuncio de una revisión de la legislación minera 
y petrolera; declaración en el sentido que el Perú 
pagara su deuda, pero utilizando 10% de las ex
portaciones y sin negociar con el FMI. 

Las medidas fueron, en general, bien recibidas 
por todas las capas sociales. Los empresarios 
aceptaron los aumentos de salarios, considerando 
que la rebaja en los intereses los favorecía; los 
sindicalistas estiman que si bien los aumentos no 
eran suficientes, había que darle una "tregua" 
ai nuevo régimen. Los sectores más pobres expre
saron su satisfacción por el control de precios, 
pero exigieron efectividad. 

El punto más difícil, según la mayoría de los 
analistas, es la congelación de precios, en una 
economía poco formal y en una sociedad en la 
que el hábito de especular con la inflación está 
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pagaremos pero solo con l 0% de nuestrosingresos." 
Esto fue manifestado desde el 28 de julio por el 
presidente Alan Garcia. 

El tercer punto que el gobierno peruano ha 
manifestado es que no negociará con el FMI. La 
base de esta decisión está en que el Fondo plantea 
un conjunto de medidas que son incompatibles 
con el programa que el gobierno aprista está llevan
do a cabo. Según voceros gubernamentales de Perú 
el Fondo estaba de acuerdo con las medidas dei 
régimen anterior cuyos resultados fueron calanú
tosos. 

En efecto, para el FMI las minidevaluaciones 
son indispensables, la rebaja de las tasas de interés 
no es vista con buenos ojos, la limitación de impor
.taciones tampoco encaja con los puntos de vista de 
los burócratas dei Fondo. En resumen, tal y como 
lo manifestá el viceministro de Economia al aut9r 
de estas líneas, las conversaciones con e! FMI se
rian un diálogo de sordos. 

Por ello e! gobierno peruano desea dialogar con 
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los acreedores, presentarles un programa que con
sidera coherente para reactivar la economía, con
trolar la inflación, permitir el crecimiento de las 
ex.portaciones y poder disponer de más divisas 
para pagar. 

En declaraciones públicas como en conversacio
nes privadas los altos funcionarios del gobierno 
peruano consideran que la decisión de no nego
ciar con el FMI es un hecho claro, def.initívo y 
frente aJ cual no se retrocederá. 

Elegido por más de 50% de los votos y con
tando con el apoyo de la IU (lzquierda Unida), 
la segunda fuerza política del país, el gobiemo 
cuenta, según recientes encuestas, con más de 
80% de respaldo. 

Las medidas econômicas, ai estilo dei presiden
te, las medidas de moralización, en especial frente 
aJ narcotráfico infiltrado en sectores de la policia, 
han contribuído a generar respaldo popular a un 
gobiemo que tiene, ademãs, mayoría en el Parla
mento. 

Todo ello oontribuye a crear un clima politico 
que le permitirá mantenerse firme ai gobierno en 

La transición 
hacia un noevo Perú 

D lluta la década de 1940 Perú era un pafs 
predominantemente rural. La pobltción no 

Ilepba a Jos 10 millones, la indu.suia era ind· 
piente y el poder polftico y econbaúco se hallaba 
concentrado en una o}iaarqu{a aaroexportadora. 

Bacia los moe SO la situacíón empezó a modi
ficane. Nnevos productos de exporución (como 
la harãu.. de pescado) genervon fortunas en se,c. 
tores ajenos • la oliaarqwa; la Industria creció y 
con ella la poblacibn url>ana; los semcios esencia
les del Estado se extendieron, la mortalidad di> 
minuy6 y la poblacibn empezó a crecer a mayor 
ritmo, bordeando 3% anual; la nuaración del 
campo a la ciodad se multiplicb, i.niciindose la 
transformacibn de Lima de una capital que no 
lleasba a1 mill6n de habitantes eu una ciudad de 
seis millones, coo los ara•ea problemas que ello 
implica. 

Este conjunt de cambios influyb en la vida 
'política. Bl problema central que se debatfa de• 
de fines de los mos 50 era cómo introducir los 
cambios necesarios para modernizar el Perú, su
perando loa restos arcaicos de u.n .. antialio ré-
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su propósito de dejar de lado al FMI. Lo realista 
seria, según opinión de los técnicos dei actual 
gobiemo, que EE. UU y los países desarrollados 
sjgan el consejo de Klssinger y busquen enfrentar 
en forma realista el delicado problema de la 
deuda. 

El combate enérgico ai narcotrãfico constituye 
un elemento de negociaclón, especialmente con el 
presidente Reagan, preocupado por esta lacra que 
el anterior gobierno conservador no pudo enfren
tar por su tolerancia ante la corrupciôn en la policía. 

Así, e1 APRA - una agrupaoión de centro-iz
quierda ligada a la Social Democracia- intenta hoy 
enfrentar los seculares males dei Perú. Si no en
cuentra apoyo y comprensiôn, ese país puede caer 
en el caos y la violencia desenfrenada que favore
ceria el extremismo ultra-izquierdista de las sierras 
de Ayacucho, que se siente ya en plena "larga mar
cha" en busca dei poder para imponer una versiôn 
criolla y polpotiana dei marxismo maoista, conoci
da por los iniciados de la guerrilla de Sendero Lu
minoso como la "Cuarta Espada" (César Arias 
Quincot). • 

gimen aocial" que irnped(a la construcoíón de un 
capitalismo propio dei sla)o XX. EI fracaso de los 
aobiemos c iviles fue lo que produjo e1 Intento de 
un cambio social por parte de las Fuerzu Arm• 
das, durante el gobiemo miitar que presidió el 
aeneraJ Veluco AJvarado (1968-197S). 

EI réjimen de VelalJCO termJnb coo la vieja 
oliprqufa te:rrateniente mediante una reforma 
•araria radical, lncrementb el rol dei Estado en la 
economia gtacias a la nacionalizacibn de empre
sas pdroleru (IPC), mineras (Ceno y Marcona), 
bancar.ias y de servicios, como los fenocarriles, la 
electrk:Jdad y los teléfonos., Simultáneamente im· 
puso una política exterior no allneada e lndepen
dJente y compró annamento . 

Pero la experiencia de cambios deflaarada por 
el aobierno de Velasco tuvo también un impacto 
en la aicoloala social: por primera vez las Fuerzas 
Armadas se independizaban de lu ela.ses altas y 
aaimfan un ptoyecto distinto. Por prtmera vez, 
también desde el aobiemo se actuaba en forma 
hostil bacia los arupos tradicionalmente podero
aoa. Las nociones de "cambio social", "revolu
clbn .. , "10-cha contra la reaccibn", fueron ofici• 
lizadas y dejaron de ser subversivas. 

Pero en 197S, bajo los efectos de la crisis 
mundial, Velasco es denocado y su sucesor, ela~ 
nen.1 Morales Bermúdez, deja de lado los aspec
tos radicales dei proarama de su antecesor. 



Perú/FMI: 
un matrimonio fracasado 

D Esperado con aran expectativa, el discurso 
dei presidente Alan Garcfa en la Asamblea 

General de las Naclones Unidas terminó sumán
dose al coro de protestas latinoamericanas co~tra 
las condiciones impuestas por el FMI para el pago 
de la deuda externa dei continente.. Pero el pre
sidente peruano fue más lejos que sua pares: ame
nazó con abandonar e1 Fondo si no se produce 
una reforma radical en las relaciones económicas 
entre el Norte y eJ Sur. Adeims, en una conferen
cia de prensa, insinuó que !AI pais podrfa otorgar 
auxilio directo a cualquíer nación latínoamerica
na invadida miitarmente por "una potencia". 

Estas dos declaraciones fueron objeto de eape
culaciones entre los diplomAticos presentes en la 
40!1 Asamblea General de la ONU. Garcia ame
nazó con reti.rarse dei FMI después de reiterar el 
llamamiento a una reunión cumbre de los palses 
deudores de Am~rica Latina, exhortación que ya 
habia formulado en jullo al asumir la presidencia. 
La nueva ofensiva peruana contra el Pondo mos
tró que Garcia "no va a esperar por la aquiescen
cia de Washi.naton para neaociar", como a mill
mo definió. 

La referencia al problema centroamericano 
fue recibida çomo una nueva advertencia a Esta
dos Unidos lon relación a Nicaragua ''La pre
sencia militar de una potencia debe ser condena
da y, si se produce una invasión, debe baber un 
repudio activo y conjunto de todos los países del 
continente", afirmó Alan Garcfa. El presidente 
peruano también afirmó que los países latinoa
mericanos, en vez de ceder ante el FMI, deberfan 
refonar los organismos monetarios regionales, 
como el Fondo Andino de Reserva, que en su 
opinión debe ser fortalecido coo la adhesión de 
Brasil y Argentina. 

Las declaraciones del presidente peruano pro
vocaron reacciones inmediatas dei Departamento 
de Estado que vaticinó "consecuenc.ias adversas" 
si Garcfa decidiese romper coo el Pondo. Un pol'
tavoz oficial de la Casa Bianca seiialó que el FMI 
"continúa siendo el foro adecuado para discutir 
el problema de la deuda y que los ínteresados en 
abandonar la organización tendrán que asumir 
las consecuencias". 

El presidente dei Perú respondió a la dura 
reacción norteamericana afirmando que "no te
me quedar aislado" en su batalla con las auto6 
dades fínancieras intemacionales. "Está Uegando 
la hora de reconocer que ouestro matrimonio coo 
eJ FMI se encuentra en crisis y puede estar Uegan
do a su fin", aseguró Alan GarcíL 

Alan Garcia: "Retonar los otganismos monetarios regionales'' 



Prescindir dei FMI 

El senador aprista Silva Ruete 
dejme los motivos técnicos 
que llevaron ai nuevo gobiemo 
a ref omzular las relaciones 
con los acreedores 

L 
os anos de gobier
no democrático 
posteriores a la ex-

peáencia militar liderada 
por el general Velasco en 
1968 frustraron al pue
blo peruano. Belaúnde 
Terry no cumplió sus pro
mesas electorales ni tuvo 
un desempeno a la altu
ra de las expectativas en él 

despositadas. Más que eso, la economia dei país 
que ya presentaba seiiales recesivas hacia el final de 
la gestión dei general Morales Bermúdez ( 1979-
80), entró en colapso con Belaúnde. 

La imagen renovadora de un candidato de 36 
anos y el sentimiento colectivo de justicia históri
ca al darle ai Partido Aprista la oportunidad de go
beroar después de más de medfo siglo de frustra
dos intentos. son posiblemente las explicaciones 
más plausibles de la victoria electoral dei Presiden
te Alan Garcia, cuya gestión acapara actualmente 
la atención de los países latinoamericanos y de 
las naciones industrializadas acreedoras. 

del Perú y los caminos para superar su crítica 
coyuntura. 

El porqué dei 10 por ciento 

"Perú es un país pobre de Amllrica Latina cuy1 
economia se ha visto deprimida en los último$ 
anos: se redujeron las exportaciones en forma no
table, no por una menor producción sino por h 
baja de los precios ínternacionales de las materias 
primas. 

"En consecuencia, hemos llegado a un punto 
que el pago de la deuda externa resulta un asunto 
extremadamente grave, un freno absoluto ai de
sarrollo. Mencionemos una sola cifra: las exporta
ciones peruanas que en 1980 totalizaban 4 mil mi· 
llones de dólares, ahora solo llegan a 3 mil millo
nes. Como el dólar también sufre un proceso in
flaciona.rio, de hecho la reducción fue de cerca 
de 30% en términos reales. 

"Mientras tanto, solo el servicio de interés de 
la deuda externa llega a 1.500 millones de dólares 
por afio, 60 por ciento de las exportaciones. Agre
gando la amortttación dei capital alcanza a 1.800 
millones de dólares. Resulta, pues, absolutament, 
1mposible de pagar. 

"La deuda en si es de 14 mil millones de dóla
res. El gobiemo anterior, a pesar de todas sus pro
mesas de pagar puntualmente, no pudo hacerlo. 
En los últimos 8 meses de gestión no pagó ni li 
deuda bancaria ni el capital, ni los intereses. Ya he· 
mos estado a punto de ser declarados valor per· 
dido. Y si los norteamericanos no lo hicieron 
fue por razones políticas. 

"Frente a esta situación el nuevo gobierno 
Sobre la herencía de los 

militares y de Belaún- Los aiios de gobiemo democrático posteriores a la revolución liderada por el 
de, la propuesta política genenl Velasco frustraron ai pueblo peruano 

dei APRA y las primeras 
medidas dei Presidente Gar
cía en relación a la deu
da externa, cuademos dei 
tercer mundo habló lar
gamente en Montevideo 
con el senador Javier Silva 
Ruete, de la ma) iría apris
ta. Sus ideas están ex
puestas a conunuación y 
contribuyen a un m~ 
jor conocimiento de la 
interpretación del nuevo 
gobierno sobre la realídad 
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1 anahzb el tema en forma minuciosa, dado que el 
problema de la deuda no es financiero sino polí
tico, porque atafte a toda la estructura de la rela
cibn financiera con los centros de poder dei mun
do contemporâneo. 

"Durante toda la campana electoral fue éste el 
~ tema central dei debate público. Y después de 

ese estudio, el presidente Alan Garcia Uegó a dos 
conclusiones principales: en primer lugar, a la ne
cesidad de relacionar el pago de la deuda externa 
con el monto de las exportaciones peruanas. 

n La ra1.ón es simple El ingre~o nacional en divisas 
l está dado por las exportaciones. Si ese ingreso se 
, depnme por ra1.ones externas, por injerencia de 
ti los mismos centros de poder internacional que 

son acreedores de la deu
da, es lbgico establecer una 
relación entre los ingresos 
que ellos mismos per

~ miten que generemos y lo 
1 que nosotros pa!'aremos. 

"En segundo lugar, el 
, presidente Garcia ha esta
a blecido que su gobierno 
~ tiene voluntad de pagar 

dentro de condiciones 
1 completa mente diferentes 
t de la forma como la deu da 
, estã estructurada actual-

mente. Una de las condi
ciones para reestructurar 
la deuda es entrar en una 

nes. El presidente Alan García lo ha planteado 
como un punto de vista nacional, ya que es re
sultado de un diãlogo con todo el pueblo a lo largo 
de la campana electoral. 

"La expresión más clara de la unanimidad na
cional que obtuvo el planteo dei presidente fue la 
acogida recibida por la moción que presentamos 
en el Senado apoyando su posición pocos dias 
después de la toma de mando. 

"Personalmente tuve el honor de fundamentar 
la moción en nombre de la mayoría parlamentaria 
y obtuvimos una votación unânime en el Parla
mento: desde la derecha a los grupos de extrema 
izquierda democráticos, todos apoyaron la moc1ón. 

"En consecuencia, ya no se trata de la posición 
dei APRA y sus aliados -
mayoritarios en el Con
grcso - sino que es una 
pos1ción netamente nacio
nal Es má5, por sugerencia 
dei presidente Alan Gar
cia. el alcalde de Llma, 
Alfonso Barrantes, líder de 
la lzquierda Unida, convo
cá a un Congreso Nacional 
de Alcaldes, con presencia 
de dirigentes de todos 

' los sectores, para hacer 
una gran movihzación na
cional en relación a ese 
tema. 

1 negociac1ón dLtecta con 
) los acreedores, prescindien
) do dei FMI. 

"Es necesario relacionar el pago de ta deuda 
externa con el monto de nucstras exponaciones" 

"Por ser una pos1ción 
nJcional, no por soberbia, 
se puede decir que no se 
darã ni un paso atrás. "La razón para ello es simple: aparte de la po

lítica negativa que tiene el Fondo, nosotros preci-
; samos eficiencia. Eso es lo que siempre reclaman 

los países desarrollados. En los últimos aiios, han 
fracasado los programas de estabilización que el 
Fondo ha recomendado o ha impuesto a los paí
ses de la regibn. Ninguno de ellos cumplió con 
las metas de estabilización, y mucho menos con 
las de reactivación de la economía; fueron etapas 
de real depresión económica. 

"En consecuencia, no parece lbgico asociarse 
con alguien que no tiene autoridad técnica ni 
profesional para el manejo de los problemas 
económicos. 

"Hay que estabilizar la economia, pero ai mis
mo tíempo hay que reactivarla. En ese esquema 
tiene que estar presente la justicia social, el tema 
de la desocupación, la reactivación de nuestra 
estructura productiva, la elevación de los nive
les de vida de los sectores mãs pobres dei Perú. 
Esto, evidentemente, no estâ presente en las v;r 
riables que utilu;a el FMI. 

"Por ello hemos establecido esas dos condicio-
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A partir de ahí renegociaremos la deuda peruana 
en los próximos aiios. 

"Creemos que con esto estamos haciendo un 
aporte a América Latina, en la construcción de 
una posición continental a la que todos estamos 
obligados. No pretendemos que la posíción de 
todos los países sea pagar 10% de sus ex porta
cíones. Quizá la posic1ón concertada tenga varian
tes, pero el nuestro es un aporte nacionalista, una 
posición sustentada en razones técnicas y en 
nuestra propia realidad". 

Seis meses de moratoria 
"Primero es necesario pagar esa enorme deuda 

interna que tenemos con el pueblo peruano. Y 
creo que ésta también debe ser la posición latino
americana, porque en nuestro continente tenemos 
una enorme cantidad de marginados y la primera 
deuda que debemos pagar es la social, antes de ha
cer una transferencia de recursos bacia los centros 
de poder internacional, que ya se llevaron enorme 
cantidad de nuestros capitales latinoamericanos 
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a través de sus vinculaciones con las oligarquias 
nacionales y coo las fuerzas retardatarias, recur
sos que nos son absolutamente indispensables pa
ra el desarrollo. 

"Lo primero que se hizo para concretar la re
estructuraci6n de la deuda fue decirle a los bancos 
que durante los próximos seis meses no vamos a 
pagar nada. Nosotros recibimos un pais absoluta
mente destrozado económica, social y politica
mente. 

"Tenemos que afinar las ideas, realizar un anã
lisis minucioso, un planteamiento orgánico, vincu
lado a otra instrumentaci6n: al presupuesto nacio
nal, al programa mismo de desanollo, a las priori
dades de los distintos sectores. Pero para eso nece
sitamos tiempo. 

"Somos un gobierno nuevo que ha subido ai 
poder con una mayoría de votos, expresada en 
una mayoria parlamentaria en ambas cámaras. 
Requerimos un plazo de 180 dias para poder hacer 
una presentación internacional en materia de deu
da que sea sólida y que nos permita sentamos coo 
seriedada discutir esta temãtica con los acreedores. 

"Exísten precedentes en este tipo de aplaza
miento, llamados roll over en el lenguaje banca
rio, y varios países ya lo han conseguido. Tenemos 
perfecto derecho a gozar de estos 180 dias inicia
les que nos permitan hacer un estudio a fondo de 
la deuda nacional 

"Es probable que presentemos un programa 
con la sigujente composición: un período de gra
cia (posiblemente e varios anos) en el que paga
remos solo una pe .iefia cantidad en relación a los 
intereses, porque , .. economia está muy deprimida. 
Todo pago de la deuda externa significada hoy 
quitarle recursos a la economia, necesarios justa
mente para potenciaria y poder pagar en el futu
ro. Actualmente necesitamos la totalidad de nues
tros recursos para un desarrollo planificado de la 
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economia nacional, para dinamizar los sectore 
prioritarios como la agricultura, ya que el secto 
rural es uno de los más deprimidos de la naci6n. 

"Luego de ese periodo no menor de cinct 
anos estaríamos en condiciones de tener un cn 
cimiento razonable que haga poslble mejorar l~ 
exportaciones y asf entonces poder generar exce 
dentes que permitan pagar la deuda ex tema. 

"Habrá también otros componentes en la n 
estruturación : consideramos, por ejemplo, que la 
actuales tasas de interés son imposibles de pagai 
y éste ya no es un tema peruano sino latinoame 
ricano. Las tesas de inlerés son la variable que ru 
se fija en ningún contrato de deuda externa. Est1 
ha sido una especie de condici6n impuesta por lo 
centros de poder intemacionales. 

'"La tasa de interés variable ha venido elevândos 
no por un acuerdo bilateral sino por una decisi6i 
exclusiva de los centros de poder. Cada vez que 1: 
política económica de los Estados Urudos modificl 
la tasa de interés por razones fiscales, la decisió1 
repercute en nosotros. Por lo tanto, consideramo 
que quien ha elevado la tasa de interés tiene 1 
obHgación de asumir la diferencia entre la tasa tn 
dicional (que siempre fue dos puntos por enci1111 
de la inflación) y la tasa de interés que estã cobran 
do actualmente, de 12%, cuatro veces más alta qu1 
lo normal. 

"Eso se debe exclusivamente a la politica de lo 
Estados Unidos y por lo tanto soo ellos quienes de 
ben pagar la diferencia. Eso no lo va a lograr Perú ei 

una negociación bilateral con los bancos acreedo 
res o de gobierno a gobierno con los países desa 
rrollados. Tiene que surgir de una negociación 111 
temacional. Iniciaremos nuestra negociación piar, 
teando este hecho y buscando alguna forma tran 
sitoria para reconocer solo aquello que considera 
mos justo y dejar en suspenso el saldo de la tas 
de interés que baga posible posteriores negociado 
nes latinoamericanas de conjunto". 

Austeridad y gasto público 
"En general, el gobierno estã encontrando ut 

gran desorden en el manejo dei país. El presupu~ 
to anterior se gastaba en actividades que no gene 
raban riqueza, por lo que se hace necesario adoptt 
una política de austeridad. Habia partidas que et 
taban totalmente sobregiradas. 

"Uno de esos casos era el de los agregados mi 
litares en el exterior. Evidentemente, las fuerza 
armadas tienen derecho a estructurarse mejo1 
a tener sus mecanismos de información, equjpo'i 
todo lo que hace ai mundo moderno de la defensa 
Tienen derecho a tener agregados en determfoadtl 
países dei mundo, pero eso no puede ser exagert 
do. 

"El presidente Alan Garcia encontró u n nú me 



n ro muy elevado de agregados militares no solamen
,( te en los Estados Unidos sino también en ciudades 
e de las principales naciones dei mundo, y tomó la 

decisión de regresarlos al país. 
[ "Dentro de esa política de austeridad en el gas-

to público también se anunció la reducci6n de 
~ compra de armamentos. No solo para reducir gas

tos sino para asegurar una limitación de armamen
~ tos que creemos fundamental en el continente para 

mantener la paz y evitar todo tipo de conflicto. 
ª "Cualquier diferencia que hubiese entre nues• 
~ tros países debe ser solucionada por la vía pacifi
r ca, por la negociación y el diãlogo y no por la via 
~ de las armas. Esto es una expresión clara de lo que 
t es y será la política internacional dei nuevo gobier-

no peruano." 

6 EI aprismo y las reformas 
'. dei gobiemo militar 
õ 

"Desde hace mucho tiempo se ha hablado de 

muy importantes en los anos 30. Lógicamente des
pués de esos enftentamientos en los que hubo mu
chos muertos de ambos lados -más de 6 mil apris
tas fueron fusilados- se gener6 un abismo que fue 
alimentado permanentemente por los sectores re
accionarios. 

"A partir de la revolución militar de 1968, li
df\rada por el general Juan Velasco Alvarado, mu
chos conceptos comenzaron a reverse : el de pro
piedad, el de la presencia dei estado en la econo
mia nacional, la desaparición de la oligarquia eco
nómica. Se dijo también que eran las fuerzas reac
cionarias las que habían generado el abismo entre 
el APRA y los militares y que era necesario acabar 
con la separación entre los sectores populares de 
Perú 9 las fuerzas armadas. 

"Como resultado de ello, se llegó a la conclusión 
de que no había raz6n alguna para separar ai pue
blo en armas dei pueblo desarmado. Al contrario, 
había que ir a una superaci6n de esos obstáculos. 

"EI momento culminante de ese proceso fue la 
elecci6n dei líder dei Partido Aprista, Victor Raúl una supuesta rivalidad entre el APRA y las Fuerzas 

r Armadas. En prirner lugar, quienes buscan la sepa
t raci6n entre las fuerzas armadas y el aprismo son j 
u los sectores de la derecha, los sectores más reaccio- a:i 

, narios del Perú. 
"En una determmada etapa consideraron que 

, era muy importante para sus intereses separar de 

1 
las fuerzas armadas un partido popular revolucio

c nario que era expresión de los sectores que podían 

1 establecer una democracia social en el país. Esto 

1 
duró mucho tiempo y determinó enfrentamientos 

"Fui un ministro independiente" 

D Actull presidente de la Comisión de Presu
puceto Público dei Conarcao (se trata de una 

comilión bicimerll), el senador J avier Silva Rue
te participb en Montevideo donde nos concedib 
esta entrevista en un scminario promovido por la 
cancfileda uruguaya y el ILET para analizar el 
problema de la deuda externa y la intearación la
tinoamericana. 

El senador Silva Ruete preside, también, eJ 
movimiento Solidaridad y Democracia (SODE), 
fundado en mayo de 1984, que se alió al Pa.rtido 
Aprista Peruano en las últimas eleccion~ presen
tando con él una lista común. 

Silva Ruete fue ttes veces ministro: dos veces 
durante el primer gobierno de- Belaúnde Terry, 
entre 1963 y 1968. Jfo esa época militaba en 
filas dei Partido Demócrata Cristiano, que estaba 
aliado ai gobiemo de Belaúnde. Después fue 
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Silva Ruete, tres veces ministro y actualmente senador 

ministro de Economía y Finanzas durante la gcs
tión del general Morales Bermúdez. "Asumf en 
1978 -explica el senador- cuando se instaló la 
Asamblea Nacional Constituyente. Fui un miJJ.b. 
tro independiente que acepté la cartera para po
ner la economía en orden y preparar cn csa mate
ria la transición hacia la democracia''. (B. B.) 
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Haya de la Torre: condecorado con el beneplácito 
deluFF.AA. 

Haya de la Torre, para presidir la Asamblea Nacio
nal Constituyente ( 1979) en pleno gobierno nú· 
litar, con el beneplãcito de las fuerzas armadas. 

Gustavo Saberbein: 
"Estamos sentando las bases de 

la reactivación económica'' 

D El ministro de Economia del nueTI> aobiemo 
aprista, en entrevista a cuademos dei tercer 

mundo. a través de nuestro colaborador César 
Atlas Quincot, define la poUtica en relación a los 
acreedores y al FMI. 

, Por qué el gobiemo decidió no renegociar 
con el Fondo Monetario JnterMcfonal, sino tra· 
tar directamente con los acreedores de la deuda 
externa? 

-El gobiemo tomó esa medid.a por considerar 
que el recetaria que el Fondo Monetario Intem• 
cional recomienda a todos los países que tienen 
problemas de inflación y de balanza de pagos es 
equivocado. 

En base a un enfoque errado, el FMI ejercía 
un fuerte condicionllJ'liento sobre las autoridades 
gubemamentales ant riores, ya que coodicionaba 
el otorgamieoto de 1 s préstamos que efectuaba; 
asimismo ejercía la mmna política frente a las re
financiaciones de la deuda externa peruana. 

Por último, el FMI no coosideraba la necesuia 
compatfüilización que debe existir entre lo eco
nómico, lo social y lo r,olftico. 

"Poco despu~s, el presidente de la República. 
el comandante general dei Ejército y el presiden· 
te dei Consejo de Ministros impusieron a Haya 
de la Torre la más alta condecoracion dei Perú, 
cosa que no habia hecho ningún gobierno civil. 

"Con eso creo que quedó sellado para siem
pre el distanciamiento que hubo entre el Partido 
Aprista Peruano y las fuerzas armadas. De ahi 
en adelante las cosas evolucionaron positiva
mente. EI nuevo presidente tiene la ventaja de 
haber nacido en épocas posteriores a la de los 
confüctos, por lo que no queda sino el recuerdo 
de aquella situación. 

"El acatamiento de los núlitares a la autoridad 
dei presidente civil aprista no ha sido solo una for
ma de mostrar su respeto a la Constitución, pues 
él es el jefe supremo de las fuerzas armadas, sino 
que refleja la conclusi6n a que han llegado los 
hombres de uniforme, de que aquellas cicatrices 
dei pasado pertenecen a un Perú que ya cambió. 
E1 Perú democrático y popular, nacionalista y con 
justicia social que pretendemos consolidar necesita 
de la unión de las fuerzas armadas con el pueblo." 

iQué ocurriría si los bancos acreedores se ne
gasen a negociar sin el aval dei FMI? 

-No creo que se dé esa posíbilidad. 
En los próx.imos meses el aobiemo planteari a 

los acreedores una refmanciación inte,ral, y en 
ese momento los bancos tendrán oportunidad de 
apreciar los resultados de la polltica económica 
aplicada, eo especial lo referido a la baja de la ÍD· 
flación. Se está sentando las bases para una reac
tivación económica no solo de la ciudad sino, 
prioritariamente dei campo. 

En la tercera semana de gobierno eJ crecimien
to inflacionario fue 0,1%. En lo que respecta al 
pago, Perú esti decíd.ido a paaar. Paaaremos, pero 
en otras condiciones. Este aiio el semeio de la 
deuda era de 3. 700 millones de dólares y los in
gresos del país no pasan de 3.100 millones. Ello 
muestra que, tal como estaba concertada, la deu· 
da era lmposible de paaar. 

Pagaremos, pero no más de 10% de las expor
taciones; porcentaje que podrá aumentar progr& 
sivameote en un futuro. Los banqueros conocen 
la situación dei pais por sus estudios, y los que 
han efectuado organizaciones como el BID, BJRF 
o FMI. 

Quisiera senalar que si bien el enfoque dei 10-
bierno es distinto ai del FMI coincidimos en aJ. 
gunos puntos: reducir el déficit fiscal, hacer más 
eficientes las empresas públicas, analizar coo cui
dado las nuevas ioversiones, incrementar el aho
rro interno y aumentar los ingresos fiscales con 
una masa mayor de contrihuyentes. (C.: A. Q.) 



"En alguna oportunidad, Haya de la Torre dijo conforman lo que se podría llamar la izquierda 
que nosotros coincidimos con las reformas impues- nacionalista democrãtica y popular dei continente. 

1 tas por la revolución que presidió Velasco Alvara- "Por otro lado, si bien el APRA y sus aliados 
, do. 'La única diferencia -sei\al6 Haya- es que tienen discrepancias ideológicas con ciertos sec

nosotros creomos que estas reformas deberían ha- tores de la izquierda marxista-leninista, considera
cedas los gobernantes elegidos por el pueblo y no mos que son sectores populares con propuestas 
los militares salidos d~ los cuarteles'. positivas y mantenemos oon ellos un diãlogo flui-

"Hay ahí, por lo tanto, una clarísima expresión do, público, dinâmico. Seguramente en el camino 
de las coincidencias entre las reformas planteadas de la transformaci6n vamos a encontrar muchas 
por el APRA y las reformas que hizo la revolución coincidencias. 

1 militar, las que de hecho no han sido cuestionadas. " Un caso concreto es nuestra relación con la lz-
"En todo caso se trata de cuestionamientos m&- quierda Unida dei Perú, en la que se nuclean gru

todológicos, o de eficiencia, en algunos temas que pos marxistas y no marxistas. Tenemos una r&
es necesario mejorar. lación cordial, sin ningún tipo de enfrentamiento, 

"En el caso de la reforma agraria, el APRA y su por encima de las discrepancias conceptuales que 
i gobierno están completamente de acuerdo con lo puedan existir con algunos grupos. 
, que se hizo. Pero es evidente que faltan elementos "En los debates en el Parlamento, concretamen-

para concluiria. Es necesario profundizar y perfec- te en el Senado, hemos tenido muchas votaciones 
cionar la reforma agraria del gobierno militar. Al coincidentes. Por ejemplo, en el tema de la deuda 
campesino no solamente hay que entregarle la externa y on el de la reorganización de las fuerzas 
tierra. Hay que darle asistencia técnica, créditos, policiales. 
hay que organizarlo en cooperativas, darle meca- e:: 
nismos de comercialización. Esa es la tarea que va a .t 
desarrollar el APRA, pero de ninguna manera ha- ~ 
cer retroceder el proceso. AI contrario, hay que ha- ! 
cerlo avanzar. L 

"la revolución militar también reforzó la pre
sencia dei Estado en la economia y el APRA está 
de acuerdo coo eso. Lo que quiere es que esa 
presencia sea más eficiente, que las empresas 
estatales sean más eficientes, que estén dentro 
de un plan y cumplan con una función dinamiza
dora, liberadora. 

"No hay discrepancias con las grandes reformas 
económicas de la revolución militar. Se trata de 
perfeccionarlas, de darles agilidad, para que se 
conviertan en un factor dinâmico, que contribuya 
ai desarrollo dei Perú." 

Los partidos aliados 
y los partidos afines 

"EI Partido Aprista se siente muy cercano a 
todos los que defienden la democracia. Es un par
tido que luchó durante 60 anos por Ja democra
cia en el Perú y en América latina. 

"El APRA se considera un partido de izquierda, 
1 inspirado en conceptos universales de transforma

ción, de cambio social, que cree que los modelos 
deben buscarse en la realidad latinoamericana, sin 
importarlos necesariamente de Europa. 

"En nuestro continente nos sentimos muy cer
ca de los partidos de la llamada socialdemocracia 
latinoamericana, pero eso no excluye a sectores 
como por ejemplo, los mãs avanzados de la demo
cracia cristiana latinoamericana (la DC peruana 
estã aliada ai APRA) y otros movimientos que 

1985 - Octubre - n9 80 

"Darle ai campesino que ya tiene tierra,
0

l0s 
mecanismos de cornercialización" 

"Hemos discrepado en algunas pequenas cosas 
de orden metodológico, pero en lo bãsico las coin
cidencias soo significativas. En los últimos proble
mas que el alcaide de Lima (de la I. U.) ha tenido 
que resolver, ha contado con el apoyo del gobíer
no central. 

"Coincidimos sobre todo en la necesidad de 
mantener la estructura democrãtica. Pero no sola
mente en el orden político y jurídico, sino en un 
sentido mãs amplio, el de la democracia social y 
económica. En este sentido creo que todos los 
sectores populares dei Perú están de acuerdo. 

"La primera tarea ahora es elevar el nível de vi
da de la población rural. Tenemos una gran coin
cidencia programática y espero que en la mecâni
ca dei asunto podamos mantener las coinciden
cias." 
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EI desafío de "Sendero Luminoso" 

"Ahí bay un problema de base: en la zona don
de ha nacido Sendero Luminoso, el estado de mt
seria es realmente fuera de toda consideración den
tro de los parâmetros dei mundo occidental en 
el siglo XX Hay necesidad ui:gente de modüicar 
esa situación, de eliminar las condiciones objetivas 
de lo que es la su bversión en el Perú. Eso no siani
fica que vamos a promover la subversión o que va
mos a mantenermos tolerantes ante la subversión. 

"Pero para resolver el problema tenemos que ir 
a sus causas fundamentales. Y ya se ha empezado 
a trabajar en Puno, una de las zonas mis deprimi· 
das dei Perú. Estamos también preparando un 
programa de trabajo pan la zona de Ayacucho, 
donde estã el punto de nacimiento de Sendero, 
y para Huancavelica, o sea para toda la sierra mú 
abandonada dei Perú. 

"No se trata de un problema jurídico, de lo que 
puede ser la propiedad de la tierra. En realidad 
la reforma agraria ya se hizo. Puede ser que falte 
alguna entrega de títulos, que se concreta.ri. Pero 
fundamentalmente lo que falta son dos cosas: 
recursos para el desarrollo económico de la región 
- que los vamos a liberar- y un gobiemo local con 
cierta autonomia, con gente de la zona que real
mente pueda atender las aspiraciones regionales, 

Alan García destituye generales 
acusados de una masacre 

D Con la destitución de los 1enerale1 peruanos 
Sinesio Janma Dhila y Wilfredo Mori que 

diriaieron operacione1 miitares que derinron en 
la matanza de 69 campesinos en la población de 
Accomarca, en el departamento de Ayacucbo, eJ 
aobierno dei presidente Alan García dio un puo 
decisffo en su propósito de depurar lu {ue:nu 
armadas y la polida de los elementos que com~ 
tieron exce101 en los enfrentamientos con los 
arupos auenilleros que operan en d pafL 

El joven estadma, que define su aestión como 
"un aobierno democritlco, nacionalista y popu
lar", no dud6 en profundizar medldu de morali:
iacibn en eaferu cutrc:naes, cuyu acciones anti
aubnrmu aozaban e un secreto que Deaaba 
buta la impunidad baJo el anterior aobierno. 

Despuéa que fueron rnelados los detalles de la 
muacre de 69 campesinos ocurrida el 14 de aao• 
to -atribuída inicialmente a una patrulla militar 
que combatia a auerrilleros de Sendero Lumino-

24 · tercer mundo 

que ban estado muy relegadas. Hemos tenido 10-
biemos que miraban bacia Lima y bacia la costa, 
y vivieron siempre de espaldas a la sierra peruana. 

"Con una transformación de esa naturaleza, que 
esU en preparación en este momento, pensamos 
que se puede atacar el problema de fondo y entrar 
en una etapa de redención de la vieja miseria rural. 
Con el tiempo, si osas medidas cumplen su objeti
vo, este problema de la subversión va a ir cediendo 
en la medida que la población local vea que hay 
un cambio real, ah[ y en el resto dei país." 

EI idioma quechua 

" El quochua es el idioma de una gran parte 
de la poblaciõn dei pa{s y durante eJ. gobiemo 
dei general Velasco Alvarado fue declarado idio
ma oficial Lo que tonemos que hacer a.hora es 
una tarea muy especifica: empezar a implantar 
el quecbua con seriedad -antes no se pasó de la 
retórica -dando los cursos que sean necesarlos, 
imponiéndolo en aquellas instituciones en que 
realmente es indispensable, como por ejemplo, 
en el Poder Judicial. 

"No hay cosa mú vejatorla que llevar a un cant
pesino ante un tribunal en el que los jueces no ba
blan su idioma. Es lo mú humillante, lo mls india
no que se le puede hacer a un reo. Esa es una tarea 

to- Alan Garc{a dJo un plazo de 72 horas ai alto 
comando de lu fuerzas armadu para que formu
lan lu expllcaclones pertinentes ,obre el cuo. 
En tono en&,ico, el presidente peNIDO exfaib de 
los militares una explicaci6n concreta 10bre eaa 
muertes y una def.inici6n sobre su causa: 1,ocu
rrieron como conaecuencia de uo enírentamiento 
o por excaos repreetroa? "EI aobierno reitera 
que luchari contra la subversibn pero no babri 
de inc:urrir en exce.aos", 110stu•o el preridente en 
m pedido de informes a lu fuerzu armada& 

l!n un becho sin precedentes en el Perú, los 
comandantes aenerales de la Marina, dei Ej&dto 
y de la Fuerza Aérea y los dos jefes de operac:io
nes antiJuerrillens en el IUdeste peruano -que 
tenninaron siendo destituido... debieron com
parecer ante el Conareeo donde admitJeron la r~ 
ponabllidad de efectivos militares eo la maacre. 
Es la primera vez que las fuenu armadas recono
cen matanzas cometldu por patrullas mtitares 
desde que comenz6 la lucba armada y la repre
sibn contra las acclooes de Sendero Lumino en 
1980. Anteriormente, las versiones oficiales ale
pban que los ci'riles babfan 1ido ueainados por 
intepantet del arupo auerrillero o que lu baju 
se habfan producido "en combate". 



•concreta y hay que adoptarla rãpidamente: que los 
1,tribunales de justicia rurales en las ãreas donde se 
,habla en quechua, sean en quechua. Que el cam
epesino sienta que la justicia que le estãn adminis
strando se expresa en su jdioma y no como sucede 
rahora, una justicia que él no entiende, lo que es 
lei principio de toda injusticia. 
f "Esto tiene que ir acompaõado con la preser-
0vaci6n de la cultura campesina, que a nosotros es 
Ymuy cara. Creemos que se trata de desarrollar 
tareas muy concretas, muy especificas, y no como 
,e procedió en el pasado, cuando en lima se anun
:iaba en quechua en los canales de televisión. 
medidas que mãs parecían de efecto político que 

~:lestinadas a imponer algún cambio sustantivo 
Oen la vida de los peruanos de lengua quechua " 
" 
!Los medios de comunicación 

' " La experiencia de socialización de la prensa 
\ue implantó el general Velasco Alvarado lamen
'tablemente no funcionó. Los periódicos quedaron 
1
':autívos; en lugar de haberse pasado a lo que se lla-
1116 comunidades, en la prãctica quedaron en ma

~ nos dei Estado. Eso hizo que en los cinco o seis 
~ anos que duró su cautiverio, la prensa decayera en 
~.:alidad y se convirtiera en un instrumento mono
ª::orde dei gobierno, que ni siquiera lo beneficiõ. 
Bajó Ia venta, el volumen y la calidad de los perió
dicos. 

"EI APRA plantea la mãs absoluta libertad de 
nensa y de informaciõn. En todo caso, el cambio 
m la prensa ya se produjo. Los medios de comuni
:ación que originariamente fueron de 3 ó 4 fami
ias - esa era la principal critica formulada en la 
:eforma- revirtieron a sus antiguos propietarios, 
,ero surgieron otros nuevos. Hoy dia tenemos me
iios de comunicaciõn paralelos que ya no perte
iecen a las familias tradicionales sino a grupos vin
:ulados a los sectores políticos. a grupos de opi-
1ión. 

"Hoy puede hablarse de una prensa marxista, 
ina prensa vinculada a1 APRA, a los sectores tra
licionales, a la derecha. En fin, tenemos un espec
:ro amplio que permite la expresión dei pensa
nien to de las diversas corrientes, con tirajes abso
utamente düerentes de lo que fue antes. 

"En el Perú, la prensa de derecha tenia tradi-
1 cionalmente tirajes altisimos mientras que la pren
sa de izquierda circulaba enforma muy restringida. 
Las cosas han cambiado. Los medios de comunica

i ción expresan en sus tirajes las posiciones políticas 
, e ideológicas de las masas peruanas. 

1 "La posición dei gobierno aprista es mantener 
esa libertad, mantener todas las facilidades para 
ue exista una prensa democrãtica." 
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La "comunidad laboral" 
"Una de las reformas mâs signüicativas del pe

ríodo del general Velasco Alvarado fue la creación 
de la comunidad laboral en las empresas. No existe 
reversión en ese proceso. En el Perú, en rigor, nun
ca hubo una comunidad laboral porque se mantu
vieron los porcentajes de distríbución de las utili
dades. Hubo si cambios internos: originalmente la 
ley de comunidades laborales establecía que se dis
tribuirían las utilidades entre los trabajadores de 
cada empresa transformãndolas en capital acciona
rio. Cuando los trabajadores llegasen a 50% del ca
pital de la empresa, se sorteaba la presidencia del 
directorío, que teóricamente podría corresponder 
a un representante de los trabajadores. Pero no es
taba definido qué pasaba cuando se alcanzaba ese 
porcentaje. 

"A partir de ah í, continuaba creciendo el capi
tal accionario de los trabajadores. i,Se paraba ahí? 
No estaba claro y esa indefinición hizo que el em
presa.rio privado perdiera el entusiasmo. Se generõ 
una situación de desconfianza. 

"Posteriormente se definió este aspecto. Se es
tableció que el volumen de utilidades seguia pasan
do a los trabajadores, que la comunidad laboral si
gue existiendo como tal, pero que el propietario de 
la empresa siempre puede mantener el control de 
la mayoría dei capital accionario. 

"A pesar que hay sectores de la derecha que se 
quejan, pensamos que la experiencia ha sido positi
va y que se debe mantener. Me parece que estã fal
tando una evaluación técnica, y que habría llegado 
el momento de hacerla, porque ya han pasado mu
chos ai'íos desde que este sistema fue implantado. 
Una evaluación de su funcionamiento permitirá 
que puedan ser tomadas algunas decisiones que lo 
tornen mãs eficiente." (Beatriz Bissio) • 
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América Latina/Uruguay 

U n programa para Sanguinetti 
El agravamiento de los conflictos sindicales y el deterioro de las relaciones entre 
el gobierno y la oposición marcan el primer semestre de ejercicio democrático 
en un país que acaba de renegociar su deuda adaptándose a los moldes 
exigidos por el FMI 

E I ministro de Economia Ri
cardo Zerbino regresó final

mente ai país y, ya que no con 
una sonrisa aJ menos con un 
tono que procuraba empeflosa
mente resultar convincente, aso
guró que el país había dado "un 
gran paso adelante" en la solu
ción de uno de sus problemas 
más acuciantes, ai culminar las 
gestiones de renegociación de los 
vencirnientos de la deuda exter
na. 

Lo que el ministro Zerbino 
Ounto aJ director de Planeamien
to Ariel Davrieux y e! director 
dei Banco Central Ricardo Pasca
le) había logrado, apresurãndose 
a presentarlo como un triunfo, 
consistia básicamente en: 

-un "reescalonamiento" de 
los vencimientos en materia de 
amortización de capitales com
prometidos con la banca priva
da para el periodo 1985/1989. 
Tales vencimientos -un monto 
cercano a los 2.000 rnillones de 
dólares- representan aproxima
damente 90% de la deuda dei 
sector público con los bancos in
ternacionales. 

-un plazo de 12 ai\os (desde 
1985 hasta 1996) para el nuevo 
esquema de pagos con un perío
do de gracia d e tres anos ( 19 8 5 
a 1987). En 1988 y 1989, las 
o bligaciones por concepto de 
amortizaciones serãn de unos 
100 millones de dólares; a partir 
de 1990, serãn progresivamente 
mayores. 

- la tasa de interés establecida 
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para el monto renegociado se 
calculará a razón de 1. 3/8 pun
tos sobre la LIBOR, menor a la 
fijada para la última refinancia
ción (29 dejulio de 1983). 

- se obtuvieron 150 millones 
de dólares de los bancos priva
dos, organismos multilaterales 
(BID y Banco Mundial) y gobier
nos, entre los cuales se contarían 
los de EE. UU. y la República Fe
deral Alemana. 

-el propio Fondo Monetario 
lnternaciooal aportaria otros 
120 millones de dólares en régi
men de stand-by, y una línea de 

crédito de 68 millones destinada 
a! "servicio de financiación com
pensatoria" de las pérdidas sufri
das por el Uruguay debido ai de
terioro de los términos de inter
cam bio. 

-los pagos de amortización 
pactados representarían, según 
Zerbino, "en los próximos cinco 
anos, 5% de la cifra que tendría 
que abonarse si no se hubiera ne
gociado". 

El gobierno echó las campa
nas a vuelo y apeló a todos los 
medios de difusión -oficiales y 
oficiosos- oara difundir la bue-

EI Presidente S3.f1$uinetti optó por una negociaclón con los acreedores 
dentro de los parametros rradicionales 



na nueva. EI propio ministro ne
gociador se ufanó de que el FMI 
("un fantasma de mala fama", 
que él entend ía iltjustificada) no 
hubiera introducido modifica
ción atguna ai programa presen
tado. Se llegó a citar la frase de 
un no identificado integrante de 
la junta de acreedores según la 
cual "el acuerdo logrado (coo 
Uruguay) es el más favorable que 
hayamos negociado con un pais 
deudor, siendo la primera vez 
que éste se acompana con la 
obtención de fondos frescos". El 
oficialismo, e incluso algún que 
otro candoroso observador, exuJ
taba.n. 

sus 1ugares atgunas otras piezas 
dei puzzle: la imagen resultante, 
lástima, no parecfa demasiado 
halagüei'la. 

1.Continuismo económico? 

Las gestiones de Zerbino, Da
vrieux y Pascale habían sido real
mente harto prolongadas. Perió
dicamente, los negociadores iban 
soltando noticias "alentadoras" 
sobre sus cooversaciones coo el 
comité de bancos presidido por 
el ya cêlebre Ceei! Rhodes (Citi· 
corp); no obstante llegaron tam
bién a calificarlas como "muy 
dU18s". Si tan dilatado proceso 

EJ FMl tiene por objetivo prioritario el p~ dei serviclo de la deuda. EI COJtO 
de ese objetivo es ttansferido a la población, cada vez más empobrecida.. 

Pocos dias antes, en uno de 
sus periódicos viajes relâmpago a 
Montevideo desde la sede de las 
negociaciones en Estados Uni
dos, Zerbioo había presentado al 
Parlamento el proyecto de Presu
puesto General de Gastos dei Es
tado, no sin antes introducir, ~ 
gún trascendió, algunos recortes 
de último momento. Y escasas 
horas después dei fest jado re
greso definitivo dei m tistro, se 
difundió el texto completo dei 
Memorando de Entendimiento 
(lêase carta de intencíón) presen
tado al FMI. Para entonces, los 
opositores -esos aguafiestas
habían comenzado a colocar en 
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estuvo pautado, o no, por "ajus
tes" en el programa presentado 
por el gobíemo uruguayo, es ma
teria librada a los suspícaces. En 
todo caso, la prolongación y la 
eventual dureza de tales negocia
ciones no eran de extrai'lar. 

Según datos dei Banco Cen
tral, 30 dias después de la asun
ción de la presídencia por Julio 
María Sanguinetti, el endeuda
míento dei sector público uru
guayo ascendía a 3. 21 S,S millo
nes de dólares, de los cuales al
rededor de 70% correspondian a 
préstamos otorgados por la ban
ca privada internacional. De ha
berse mantenido el acuerdo has--

ta ahora vigente, cl país habrlt 
tenido que destinar al pago de 
servicios y amortizacioncs, du
rante el período 198S/89, cntn 
800 y 9S0 millones de dólares a! 
ai\o. Claro que no hubiera pod• 
do pagar esa suma, y no es difíct 
suponer que tal imposibilidad 
!\abria tenido un peso decisiw 
en la actitud de los acreedores. 

Pero obtener un prolongado 
reescalonamíento de los pagos. 
de carãcter plurianual, con tasai 
de interés mãs hajas que las otor, 
gadas a México y Argentina, l 
encima obtener "fondos frescos' 
(una expresión que, a fucrza dt 
oirsela al equipo económico de 
gobierno, ha sido ya incorporadl 
al lenguaje popular, bíen que cot 
un sesgo irónico sobre su signifi 
cado oficial de panacea univei 
sal), era un objetivo sobre el qut 
cabia abrigar fuertes esceptico 
mos. En este sentido, correspo1> 
de dar a Zerbíno lo que es dt 
Zerbíno: si, tomada la decisi6t 
de negociar, tal era el propbsito 
el gobieroo lo logró, 

Como en el juego de "unr 
buena noticia y otra mala", aho 
ra le toca el turno a la segunda 
La renegociaciôn, por supuesto. 
ni siquíera rozó el tema de le1. 
íntereses. En este sentido, co 
mentando los primeros términO! 
conocidos dei acuerdo, el econ<> 
mista Alberto Couriel sei\al6 qm 
"en la política dei Fondo Mon& 
tario Internacional, el objefüt 
prioritario ya no es el equilibrt 
de la balanza de pagos, ya no sot 
medidas antiinflacionarias, sinc 
fundamentalmente el pago d~ 
servicio de la deuda". Y de aqu· 
a junio de 1986, cumplir con e11 

servício implica para el Uruguai 
oblar una suma que en térmínoi 
brutos alcanza a 41 O millones dt 
dólares. 

Condiciones recesivas 

De acuerdo con fuentes ind~ 
pendientes, el gobierno habrÍI 
previsto completar esa sumam& 
diante los síguientes ingresos: 8( 
millones de dólares por conceptc 



1 de intereses de depósitos de ban
d cos en el exterior, 155 millones 
11 de dólares de ''fondos frescos" 
:r provenientes de la banca acreedo-
1 ra, y 175 millones de dólares por 
1 excedentés previstos en la balanza 
r comercial para el ano en curso. 
1 Pero en esta operación se 
, advierten dos problemas; o, al 

menos, una especulación aventu
d rada y un problema real. Por un 
~ lado, corresponde tener en cuen
Q ta que los "fondos frescos" de
i berfan destinarse, según lo anun-

ciado por el propio gobierno, a 
~ inversiones orientadas a lograr 
1 una reactivación de la economia 
! ( de hecho, por lo menos unos 40 
:. millones de dólares proporciona
e dos por el BID y el Banco Mun
e dial deben ser aplicados a pro
t yectos específicos, entre los cua-
11 les se cita la remodelación de 
2 una central hidroeléctrica). Su
l poniendo que se trate de una 
1 confusión, quizâs se contaria en 
t cambio con el stand-by y el "ser-
1 vicio de financiación compensa-

toria" provistos por el FM1 (aun· 

11 
que tam bién, atendiendo a las 

~ versiones oficiales, estas sumas 
~ tendrfan ya previstas otras apli· 
~ caciones). 
~ El problema real, empero, 

0 
subsiste: no es posible creer se

~ riamente que la balanza comer
' cial pueda arrojar un superãvit 

de 175 millones de dólares como 
~ el anunciado por el equipo eco-

nómico, si se tiene en cuenta que 
1
' en los primeros siete meses de 
: 1985 los registros de exportacio
~ nes apenas llegaron a 493 millo
d nes de dólares (contra 610 millo-

nes en igual período dei 84); 
t ciertamente, en estos meses se 

: ~~:~~. upner~al:e
0 

tia~:~;~n:1 l: 
r. unos 44,6 millones de dólares, 

vale decir 153,6 millones de dó
lares menos que en el período 
enero/julio de 1984. 

i,Entonces7 Respuesta a cargo 
del ya citado Alberto Couriel: 

.~ "Si no se consiguieron los fon-
1' dos suficientes para pagar los in
t tereses, lo que nos va a exigir el 

Fondo es la restricción de impor
p 
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Las previsaones ae que w exponacJOnes pemutirin un buen saldo positivo 
en la balanza comercial son excesivamente optimistas 

taciones para que haya un saldo 
de balanza comercial tendiente a 
poder hacer (una) transferencia 
real de recursos, y bajar las im
portaciones significa condiciones 
recesivas; significa cortar el défi
cit fiscal, cortar el crédito inter
no, bajar los salarios, es decir, 
otra vez seguir pagando el ajuste 
de una deuda externa en la cual 
sin duda el Uruguay tiene res
ponsabilidad, pero tiene tanta 
responsabilidad como la política 
de los países acreedores y como 
los propios bancos privados 
acreedores". 

Y esas condiciones recesivas 
sei\aladas por Couriel son pre
cisamente las que SUigen de la 
simple lectura del "Memorando 
de Entendimiento" con el Fon
do Monetario. Quizá Zerbino no 
advirtió que sus declaraciones 
admiten una segunda lectura: si 
el FMI no cambió nada del pro
grama presentado por el gobier
no uruguayo, seria precisamente 
porque ese programa se corres
ponde puntualmente con las re
cetas del FML En otras palabras, 
con la misma linea de política 
económica aplicada en el pais 
por la dictadura militar. 

Los hom bres del Partido Co-

!orado se sienten agraviados 
cuando, desde las tiendas de la 
oposicíón, se acusa al go bierno 
de practicar un "continuismo 
económico". Les resultaria por 
lo menos.difícil, sin embargo, re
futar tal acusación haciendo uso 
de los compromisos firmados 
ahora por los representantes de 
ese mismo gobierno. 

El juego poUtico, la 
Corporación y el Presupuesto 

Con estos datos a la vista, son 
cada vez más numerosos quienes 
visualizan los primeros seis meses 
de gestión de Julio Maria Sangui
netti como una suerte de minué 
en el que se avanza y se retroce
de de acuerdo con un esquema 
que habría girado casi exclusiva
mente en tomo a las negociacio
nes que acaban de culminar y a 
las medidas económicas y socia
les a adoptarse en lo sucesivo. 

Tal vez sea una exageración: 
Sanguinetti ha atendido tam
bién, aunque con êxito diverso, 
puntos como sus relaciones con 
e1 subsistente poder militar, o 
como el desarrollo de una políti
ca exterior independiente. (El 
"em bajad9r itinerante" de Rea-
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gan, Harry Shlaudeman, acaba 
de pasar algunas horas en Monttr 
video para tratar de averiguar 
qué se trae el "grupo de apoyo a 
Contadora" que responde en 
buena medida a una iniciativa 
del presidente uruguayo). Pero 
es obvio que la crisis económica, 
y sus inevitables consecuencias 
sociales, determinan prioritaria
mente la acción de Sanguinetti, 
tanto como la reacción dei país 
entero. 

Por otta parte, no solo la deu
da externa afecta la gestiôn dei 
gobierno: el pais enfrenta asirnis
mo el endeudamiento mterno 
más grave de su historia. Desde 
hace largo tiempo permanece en 
el Parlamento un proyecto de 
ley que propone algunas posibles 
soluciones para el problema. La 
demora en su aprobaci6n ha 
obligado a prorrogar ciertas mtr 
didas de emergencia, como la 
suspensión de ejecuciones judi
ciales de empresas y empres.arios 
sobreendeudados, entre ellos no 
pocos productores agrarios. 

No obstante, el opositor Par
tido Nacional condiciona sus vo
tos en favor de ese proyecto a la 
aprobación sirnultãnea de una 
ley que crearfa la llamada "Cor
poración para el Desarrollo". Es
te organismo, en cuya dirección 
coexistirían representantes po
líticos, empresariales y sindica
les, y que reuniria fondos de 
procedencia mixta privado-esta
icti para apoyar financiera y téc
nicamente iniciativas producti
vas, estaba ya contemplado en 
los acuerdos de la Concertación 
Nacional Programática (CONA
PRO), pero en términos bastan
te vagos. 

La implementación de tal 
Corporación según la concibe el 
Partido Nacional no lo es tanto, 
al menos en lo que concier 1e a la 
procedencia de los capita es que 
babilitarían su funcionamiento: 
lo que proponen los dirigentes 
blancos es que la ley obligue a 
los bancos que se beneficiaron 
con la compra de sus carteras 
morosas por parte dei Banco 
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Central (operación realuada ori
ginalmente durante la dictadura, 
pero a la que no pocos observa
dores asimilan la reciente com
pra por el Estado del quebrado 
Banco Pan de Azúcar), a aportar 
con destino a la Corporación 
parte de las ganancias as! obteni
das. 

El Ministro Zerbino 

Tal propuesta ha escandaliza
do Ulocultablemente al ministro 
Zerbino, no menos que a los v~ 
ceros de la derecha económica 
vinculada al sistema financiero, 
sobre cuya estructura descansa 
buena parte de la política ec~ 
nómica de SanguinettL 

Multiplicación de 
paros y huelgas 

No le ha ido mejor ai gobier
no en sus relaciones con los sin
dicatos, que reclaman "solucio
nes ya" y lo acusan (al igual que 
los partidos políticos opositores) 
de no tener un programa econó
mico coh.erente y no haber im
plementado una sola medida que 
tienda a la reactivaci6n de la eco
nom ía, al descenso de los índices 
de desocupación y al incremento 
dei salario real. EI oficialismo 
aporta datos probatorios de que 
en este último punto se han 1~ 
grado algunos progresos, pero, 
aun de ser cierto, tal recupera
ción no solo deja de lado vastos 
sectores "sumergidos" de la so
ciedad (55% de los uruguayos 
consumen menos proteína~ que 

hace un ai\o por faJta de recur, 
sos) sino que resulta insuficiel} 
te para remontar la caída vertica 
experimentada en los últimQ 
anos por el poder adquisitivo d, 
los salarios, deprimidos en mái 
de 50%. 

La consiguiente movilizaciôc 
de los lrabajadores se ha tradnci
do en una mulliplicaci6n de pa
ros y huelgas, entre las cuales h 
iniciada por los funcionarias l 
obreros de la Administración dt 
Ferrocarriles dei Estado ha al 
canzado singular gravedad UI\I 
uuciati\!a de entablar conve™' 
ciones entre el gobierno, repl't' 
sentantes sindlcales y de los par, 
tidos políticos, se frustrá por li 
retirada unilateral del gobierno 
que alegó verse menoscabado er. 
su autoridad por la persistenci1 
de las hue)gas. 

La réplica, generalizada, no SI 

hízo esperar: el gobierno acepta 
participar de las conversaciones 
porque hay conflictos gremiales, 
y luego se retira porque hay con
fljctos gremiales. En última in~ 
tancia, pocos abrigan dudas acer· 
ca de que tal aparente inconse
cuencia solo encubria la neces1· 
dad del gobierno de reivindicai 
su domínio de la sítuación inter· 
na precisamente en momentos 
en que negociaba con la banca 
acreedora y el FMI. 

Suspendido el diãlogo, el 
objetivo dei gobierno sería ''de
jar morir" la huelga de los ferro
viarios, contando coo que a éstos 
les resultaria imposible sostener· 
se durante largo tiempo. Algo si
milar puso en práctica algunos 
meses atrás, con relativo éxito, 
ante un conflicto de los funcio
narias judiciales. Pero la fórmu· 
la encierra obvios pelígros: aho
ra, todo el movimiento sindical 
se agrupa en torno a los ferrovia
rios, amenazando con un paro 
general que pondría al gobierno 
en una difícil situación. 1 La ame-

1 La cen1raJ sindical PIT-CNT rea
liz6 un paro general el 19 de setiem· 
bre en solidaridad con los ferrovi• 
rios. 



n 
e11aza, em pero, es recíproca: más 
,de una vez, eÍ Poder Ejecutivo 
~a dejado deslizar su eventual 
:,dec isión de dictar un decreto 
,que prohibe las huelgas de los 
l funciona.rios públicos, para pre-
1.servar el cumplimiento de "ser
vicios esenciales". 

En este marco de desencuen-
1:tros y confrontaciones, la poll>
r.mica politica se ha avivado nue
. vamente en tomo a un punto 
~siempre candente: la decisión de 
1un juez civil de librar orden de 
,detención contra tres oficiales 
l del Ejército acusados de viola
rciones de los derechos humanos, 
111a no ejecución de esta orden por 
1cparte de la policia, las declara
Aciones públicas de uno de los ofi
i. cíales involucrados sosteniendo 
r que no se prestará a declarar an
n te un tribunal ordinario, han 
11determinado que la coallción de 
izquierda Frente Amplio recla

_mara la sustitución dei ministro 
~dei interior, Carlos Manini Rios 
J ( que fuera em bajador en Brasil 
'durante el régimen de facto). 
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Y paralelamente, los datos co
nocidos acerca del Presupuesto 
General de Gastos revelan que el 
rubro " segurídad" -Fuerzas Ar· 
madas y Policia- insumirá 40,4% 
dei total de egresos, en tanto sa
lud y enseiianza contarán con 
porcentajes sensiblemente meno
res, contrariando las promesas 
preelectorales del hoy presidente 
Sanguinetti. 

Pero hay algo de lo que ya no 
podrá acusarse a Julio Maria 
Sanguinetti: los uruguayos aca
ban de descubrir que las medidas 
aparentemente aisladas adopta
das por e! Ejecutivo a través de 
estos seis meses de gestión no 
eran tales, sino que formaban 
parte de un programa muy preci
so. Ese programa está hoy clara
mente expuesto en letra impre
sa, detallado con una minucia 
por momentos exasperante. Aun 
un profano en materia económi
ca es capaz de descifrar sus pre
ceptos fundamentales, y antici
par hasta dónde habrán de inci
dir en su vida futura. Basta dese-

char los alardes de jerga tecno
crática y de cifras con decimales 
para entender que donde dice 
' 'una política salarial prudente" 
debe leerse no recuperaci6n dei 
sala.rio real; que donde dice "me
didas para reducir los aumentos 
automáticos de ciertas prestacio
nes de la seguridad social" debe 
leerse jubilaciones y pensiones 
insuficientes; que donde dice "se 
realizarán esfuerzos (. .. ) para lo
grar una mejora considerable de 
la situación financiera de las em
presas públicas", debe leerse au
mentos en las tarifas de servidos. 
Podría continuarse frase por fra
se esta fascinante lectura. 

El programa económico dei 
gobierno de Julio Maria Sangui
netti lleva por título "Memoran
do de Entendimiento" y fue pu
blicado en todos los diarios dei 
país. Tam bién puede encontrarse 
un ejemplar en el despacho dei 
Sr. Jacques de Larosiere, Direc
tor General dei Fondo Monetario 
Internacional, Washington D. C. 
20431, EE.UU. (Carlos Núfi.ez) • 
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Guatemala 

La rebelión social 
Los estudiantes inician una protesta que se 
extiende a varios sectores y obliga a1 gobierno 
a revocar aumentos y reprimir con tropas militares 
que desmienten la voluntad democratizadora 

A 
poco más de dos meses de 
las primeras elecciones presi

denciales en Guatemala después 
de 30 anos de gobiemos milita
res, la capital dei país fue escena
rio de violentos disturbios que 
tuvíeron como detonante el au
mento de las tarifas del tran9-
porte colectivo y como telón de 
fondo la profunda crisis econó
mica y social. 

La protesta, inicíalmente 
pacífica y liderada por los estu
diantes, comenz6 a fines de agos
to y rápidamente se extendió a 
otros sectores sociales. Trabaja
dores y amas de casa se solidari
zaron con los estudiantes cuando 
millares de éstos fueron reprimi-

dos por la policía dei régimen 
frente al Palacio Nacional, sede 
dei gobiemo guatemalteco, en 
momentos en que reclamaban 
que fueran revocados los aumen
tos de las tarifas del transporte, 
medida que finalmente tuvo que 
adoptar el gobiemo. 

Por segunda vez desde su fun
dación en 167 6, la Universidad 
estatal de San Carlos fue invadi
da por efectivos militares. Los 
estudiantes que se habfan refu
giado en ella, después de los in
cidentes que a esa altura ya ha
bfan cobrado la vida de cuatro 
jóvenes, fueron desalojados. Más 
de SOO efectivos de la brigada 
militar "Guardia de Honor" tu-

vieron que derribar una a una lt 
barricadas estudiantiles y enfren 
tar las piedras y bombas "molo 
tov" que les eran arrojadas pa 
los estudiantes. 

El rector de la Universidat 
Eduardo Meyer, que ya reclbr 
más de 20 amenazas de muert: 
por parte de grupos derechistai 
denuncl6 enérgicamente la viob 
ción de la autonomín universfü 
ria. Sus dos predecesores fuera 
asesinados en 1981 y 1983 y , 
probable sucesor, Edgar Lelv1 
fue muerto a tiros hace dos m1 
ses en el campus universitario. 

El presidente, general Osci 
Mej{a, que tom6 el poder el 8 ô 
agosto de 1983 luego de depont 
a1 general Efrain R íos Monlt 
justificó la invasión de la Univa 
sidad -autónoma desde 1944-
afirmando que se había converb 
do en un refugio de guerrillero 
izquierdistas y en el principr 
foco que alimentaba las protei 
tas contra el alza dei costo der· 
da. Por su parte, el rector Meyt 
calüicó la invasi6n de tanques, 



vehículos blindados militares 
como un "abuso de poder", una 
' 'provocaci6n" y un "error histó
rlco". 

Los disturbios en la capital 
guatemalteca fueron una expre
si6n de la seria crisis econômica 
que afecta aJ país, agravada por 
la caída de los precios dei azúcar 
- su principal producto exporta
bJe- en el mercado internacio
nal. Solamente por concepto de 
intereses de su deuda externa, 
Guatemala debe pagar este ai'lo 
492 millones de dólares, lo que 
equivale a 37% de sus exporta
ciones de azúcar, café y algodón. 
La riqueza dei país está conçen
trada en pocas manos: 5% de la 
poblaci6n recibe 34% de la renta 
nacional y 72% de las tierras cul
tivables pertenecen a 3$, de las 
familias. la desocupaci6n afecta 
actualmente a 40% de la mano 
de obra activa. 

Analistas internacionales en
tienden que el ejército guatemal
teco se está quedando hoy sin di
nero, sin opciones y sin tiempo. 
Mientras deben enfrentar la pro
testa popular y la insurgencia de 
grupos armados, los gobernantes 
militares de mãs de tres décadas 
han probado ser incapaces de 
conducir e! país. Una forma de 
huir de esas düicultades fue la 
decisi6n de convocar a eleccio
nes presidenciales para el próxi
mo roes de noviembre, pero mu
chos son escépticos respecto de 
que los militares permitan al 
nuevo presidente electo ejercer 
un poder algo más que e! mera
mente formal. 

La alianza conservadora 

Los militares dominan Guate
mala desde el golpe planeado 
por la ClA que terrnin6 en 19 54 
con el gobierno democrático 
de Jacobo Arbenz. Desde en
tonces, aliados a los sectores 
más conservadores de la sociedad 
Y a la comunidad empresarial 
vinculada a los intereses nortea
mericanos, las Fuenas Armadas 
convencieron a los candidatos 

1985 - Octubre - n<? 80 

presidenciales potenciales a que 
no se les opusieran o simplemen
te asesinaron a sus criticas even
tuales. 

El servicio de informaciones 
dei ejército es temido y actúa 
como un poder de facto. Miles 
de campesinos indígenas fueron 
asesinados por mera suposición 
de que estaban apoyando a la 
guerrilla. En la actualidad, los 
militares admínistran lo que lla
man "aJdeas estratégicas", en las 
que obligan a los indios a alistar
se en unidades de defensa civil 
dei ejército. 

Nadacambió 

Treinta y un ai'los después de 
la operaci6n "salvadora" de la 
CIA, Guatemala es el país lati
noamericano que más se aproxi
ma a un régimen feudal. Estados 
Unidos actualmente se esfuerza 
por lograr una salida que otorgue 
una fachada civil y democrática: 
"somos visceralmente contrarias 
a quienes intenten interrumpir el 
proceso demotrático", afirmó el 
em bajador norteamericano en 
Guatemala, Alberto M. Piedra. 

Pero en 1966 sedio el mismo 

La violencia política aumenta con la proximidad de las elecciones 
presideociaJes, convocadas para noviembre 

A medida que la campana 
eJectoral entra en ebullición, au
menta la probabilidad de violen
cia política. Las organizaciones 
de derechos humanos contabili
zan, desde el golpe encabezado 
por eJ general Castillo Armas en 
1954, 200 mil muertos y desapa
recidos. Amnistia Jnternacional, 
hace tres anos, elaboró un por
menorizado informe denuncian
do la existencia de lo que llam6 
"una central de asesinatos poH
ticos" instalada en e! mismo pa· 
lacio de gobierno. E! último do
cumento de la comisión de De
rechos Humanos de la OEA 
constata una "violencia crecien
te". 

fenómeno cuando asumió el pre
sidente electo, el civil Julio César 
Méndez Montenegro, quien final
mente termin6 empantanado en 
lo que un cronista de la época 
defini6 como la "paranoia de la 
seguridad nacional" concebida 
por los estrategas dei Departa
mento de Estado norteamerica
no. Los dictadores militares vol
vieron, u_no tras otro. Familiares 
de presos y desaparecidos, reuni
dos en el llamado "Grupo de 
Apoyo Mutuo" (CAM), registran 
desde entonces 40 mil ases.inatos 
políticos, y se cuentan en cien
tos de miles los refugiados resi
dentes en países vecinos, parti
cularmente en México. • 
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EI Salvador 

''U n diálogo 
abierto y público'' 

tos a procurar una soluci6n pol~ 
tica negociada que traiga una p11 
justa para todos", aflrm6 en « 
curso de una entrevista a cuader
nos dei tarcar mundo realizada 
a través de Notisal, la agencia m 
formativa del FMLN. 

Las reticencias dei presidente Duarte a la 
negociación de una salida para el conflicto 
salvadorefio, analizadas por un rn.iembro de la 
Comandancia General dei FMLN 

Handal interpreta la actitud 
ambígua del presidente Duarte 
en relaci6n a la reapertura de ut 
diálogo como la "búsqueda di 
un espacio, estirarse en el tiem
po, dentro del cual - según SUi 

A 
fines de agosto, dos organi
zaciones que integran el 

Frente Democrâtico Revolucio
nario (FOR) aliado al Frente Fa
rabundo Martí para la Libera
ci6n Nacional (FMLN), invitaron 
al gobierno dei presidente demo
cristiano José Napole6n Duarte a 
retomar el diálogo con la oposi
ci6n insurgente. Bl Movimiento 
Nacional Revolucionario (MNR), 
de tendencia socialdem6crata, y 
el Movimiento Popular Social 
Cristiano (MPSC) indicaron que 
los temas a discutir con el presi
dente salvadoreiio incluyen el 
respeto a la vida de los civiles in
volucrados en el conflicto arma
do, el cese de la represi6n y la 

consejeros norteamericanos- s& 
eliminaci6n de los escuadrones da posible avanzar militarmente 
de la muerte. "Estos puntos de>- en la guerra contra nosotros. E 
ben estar en la mesa de negocia- comandante recuerda que pan 
ciones para que ambas partes Duarte, diâlogo quiere decir ar
asuman <;ompromisos concretos mas y dólares. Mãs que evasiva) 
y avancen gradualmente bacia vacilante, su actitud es la de un 
una soluci6n al conflicto", seda- deliberado bloqueo que pom 
!aba un fragmento del aviso pu- condiciones y requísitos y haet 
blicado por las dos organizacio- prãcticamente inviable el diálo
nes en la prensa salvadoreiia. go. En junio pasado, en una alo-

Shafik Jorge Handal, miem- cuci6n que formul6 en la Cãrnt 
bro de la Comandancia General ra Americana de Comercio, citt 
dei FMLN, se encargó de preci- da por el comandante Handal, 
sar los alcances y formalidades Duarte habfa admitido que ret 
que deben presidir un tercer en- pecto dei diãlogo se había traz• 
cuentro para la búsqueda de una do una estrategia para arrincon81 
salida al enfrentarniento interno a1 FMLN con el tema de la 'hu
salvadoreiio: "nosotros, los re- manizaci6n'. Y explicó que, pan 
volucionarios, estamos díspue~ él, humanizar la guerra signif ici 

• • r HACtMOs LA ~.OtRM 
PARA coNQuisTAR 
. 
6LA PA'Z 

., suprimir el sabotaje que practica 
!'! nuestra organización revolucio
! naria". 
~ 
~ El sabotaje es un arma popular 
~ 

Para el comandante guerrille
ro, hablar de humanizar el con
flicto armado es sí.mplemente 
"demagogia" de parte de Duarte . 
porque "establece una equivalen- · 
eia entre humanización y supre
sión dei sabotaje del FMLN: 1 
eso no lo aceptamos - afirma- 1 

porque estamos librando una 1 

guerra popular y no tenemos, 
acceso a las mísmas armas con e 
que cuenta el ejército de la dic· 1 

tadura, ni mucho menos a su tec· ! 
nología n.i a su financiamento. , 
Nuestra guerra es popular y 101 1 

pueblos recurren en momentOl ! 

• 
"No10tros esta.mos dispuestos a procurar una aolución negociada .. 
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cruciales como éste a todo lo 
que esté a su alcance. El sabota
je es una de esas armas, es el as
pecto más popular de nuestro ar
mamento para la lucha. Su utill
zscibn es absolutamente legíti
ma. 

"Pedimos que renunciemos ai 
ssbotaje a título de la supuesta 
bumanizaci6n o a nombre de 
otra cosa que no sea una solu
cibn justa, es igual que pedimos 
que nos desarmemos y no esta
mos dispuestos a ello. Sí estamos 
dispuestos a discutirlo en el con
texto de la soluci6n global a la 
guerra y para ello la contraparte 
tendrfa también que renunciar a 
sus armas". 

Handal es terminante cuando 
afirma que "la única humaniza
cíbn consecuente y verdadera de 
la guerra es, precisamente, dar 
fín aJ conflicto pero en el marco 
de una paz justa y no por la via 
de una negociación que acepte el 
fortaJecimiento dei poder reac
cionario que ha venido sufriendo 
nuestro pueblo por tanto tiem-

' po". Según él, "el humanismo de 
la guerra encierra una constante 
búsqueda por la paz, la que con
siste en terminar con la injustí
cia, la explotaciõn, la represi6n y 
los asesinatos, que es contra lo 
que se ba rebelado el pueblo de 

1 EI Salvador". 

Un diálogo público 

Hasta el momento, la respues-
ta dei gobiemo frente a la solici

, tud de un nuevo diálogo ha sido 
r la afirmaci6n que debe realizarse 
e en privado. Duarte sostiene que 
e en público no seria posible po
r nerse de acuerdo. 
~ Handal le encuentra una ex-
1: plicacibn a la actitud dei presi
- dente: "En un diálogo p(iblico, 
1 abierto, pronto quedaría ai des
,s cubierto la falsedad de la posi
n cibn de Duarte. El solo enfrenta
~ miento de argumentos rompería 
:· su frágil posiciõn, y la opini6n 
,. pública nacional e internacional 
~ estaria en condiciones de sacar 
~sus propias conclusiones. Duarte 
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necesita mantener su imagen y la 
privacidad que demanda para el 
diálogo le permite encubrir no 
solo su verdadera posici6n, sino 
pasar a la ofensiva acusándonos 
de ser los responsables de un 
eventual fracaso. 

"Duarte - continúa el dirigen
te dei FMLN- quiere manejar 
este tema de la misma forma que 
lo hace con la lucha contra la co
rrupci6n, la investigaci6n de los 
crímenes políticos, la reforma 
dei poder judicial, la reforma 
agraria o la eliminaci6n de los es
cuadrones de la muerte. Habria 
que preguntarle &implemente a 
los campesinos en qué estâ la re
forma agraria, o a cualquier ciu
dadano si hay algún miembro de 
los escuadrones preso, o si ha 
cambiado en algo un sistema ju
dicial totalmente adaptado a la 
dictadura ... " 

"El sabotaje es una de lu armas que 
tenemos para buscar la paz, la que 
consiste en terminar con la injusticia 
y la explotación" 

Según el comandante del 
FMLN, "uno de los acuerdos de 
La Palma fue impulsar un diálo
go nacional. Pero Duarte le ha 
dado la espalda y ahora habla de 
conversar en privado. Nosotros 
estamos seguros de nuestra posi
ción y por ello estamos a favor 
de una discusi6n pública en la 
que se expresen todos los secto
res". 

Finalmente Handal reiteró la 
firme e invariable disposición dei 
FMLN de continuar el diálogo, 
de avanzar bacia una negociación 
real: "Sigue en pie nuestra pro
puesta de un tercer encuentro y 
de todos los que fueren necesa
rios. Estamos convencidos que la 
soluci6n política y la paz justa 
constituyen la causa de todo el 
pueblo salvadorei\o y una aspira
ci6n de lo mejor de la opinión 
pública internacional". • 



La Conferencia Ministerial de Luanda fue la que reunÍI'> mayor número de plÍ5e$ en la historia dei Movimiento 

En el epicentro de la tormenta 
En una Luanda festiva y modernizada, 119 delegaciones confirman la unidad 

dei Movimiento y su decisión de liquidar al apartheid 

Newa Moreíra 

U n nino de nueve anos pr&
gunta a su padre en Luanda: 

- Papá, ipor qué recién aho
ra empezamos la reconstrucción 

nacional? 
Ese era el tema que marcaba 

los días y las horas de su infan

cia, en el hogar, en la escuela, en 
los medios de comunicaci6n: ro

construir el pais. 
La inmensa represa de Capan

da que al costo global de los mil 

millones de dólares va a rrigar y 

dar energia eléctrica a L,na gran 

regi6n dei país, incluyendo Luan

da, no lo babía sensibilizado mu
cbo. Ni las fãbricas, los puentes, 

los proyectos agrícolas, la mo
dernizaci6n de los medíos de 

transporte que el país realiza, 
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pese a que la mayor parte dei 

presupuesto nacional se destina 
a la defensa. 

Una nueva batalla 

Lo que había entusiasmado ai 
nino, nacido con la indcpendcn

cia, era la nueva Luanda. Su es
cuela estaba pintada, la basura 

retirada de las calles de su bar-rio, 

los semáforos restaurados, el ao
ropuerto mejorado, los hoteles 

modernizados, los jardines esta
ban cuidados y había flores en 
las calles. 

Para é~ la reconstrucci6n na

cional babía empezado. 
Fue el propio presidente José 

Eduardo dos Santos quien co-

mandó personalmente esa répl 

pacífica de la Batalla de Luand 

La comisi6n coordinadora ter. 
poderes para desviar los buqi. 

angolanos de sus rutas, recibirc 
puertos extranjeros materi.Z. 

indispensables a la reconstn: 
ción, determinar medidas adr. 

nistrativas. EI Presidente visita 
las obras muy temprano cn 

manana y acompanaba el ard 
cronograma de modemízac1. 

de la capital. 
iCuãnto costó todo eso? ,, 

suma de 25 millones de dólar 
divulgada por la prensa era ex. 
ta? Hicimos esa pregunta a Lei 
Nascimento, ministro de Plt 

ficación que estuvo al frente 

una de las comisiones coord!L 



doras de ese gran esfuerzo de 
preparación de Luanda para ta 
Conferencia dei Movimiento No 
Alineado, a nivel de cancllleres 1 • 

Discreto como suelen ser los di
rigentes angolanos, Lopo afirma 
que los costos fínales aún no han 
sido evaluados. Insistimos en 
saber cómo fue posibte cambiar 
la paz de una Luanda su mamen
te deteriorada por la guerra y 
por tos problemas derivados dei 
colonialismo y ta agresión ex
tranjera. 

terminado. Las medidas del go
bierno y dei partido fueron de
cisivas y si resultaron exitosas 
fue porque el pueblo aceptó 
el desafio y decidió venceria con 
entusiasmo y espíritu de coope
ración. Ahora vamos a luchar 
por mantener todos esos servi· 
cios funcionando y ampliar el 
proyecto de reorganización urba
na puesto en práctica, respon
dió Lopo. 

los países occídentales. 
No parece el antiguo Centro 

de los tiempos de la Batalla de 
Luanda y de los aflos siguientes, 
cuando los télex casi no funcio
na ban y los locales de tra bajo eran 
escasos y poco funcionales. 

Otra sorpresa fue el pabellón 
de recepciones construido en el 
área del Palacio de gobiemo, 
Con capacidad para alojar a más 
de mil personas, es un local 
impresionante no solo por el 
proyecto arquitectónico sino 
también por la belleza dei am
biente. 

- En Brasil eso se llama 
mutirão: un esfuerzo colectivo 
voluntario para un objetivo de-

1 Las reuniones a nível de canci
lleres ,on prepa.ratorias de las de 
jefos de Estado que se realizan cada 
tresaiios. 

Los periodistas extranjeros 
fueron sorprendidos con el nue
vo Centro de Prensa, hoy uno de 
los mejores de Africa Salas de 
conferencias, con un eficaz ser
vicio de sonido, bar, télex, com
putadora, teléfono directo y un 
salón de lectura donde era posi
ble encontrar diarios recientes de 

E! presidente José Eduardo 
dos Santos ínaugur6 esa nueva 
dependencia gubernamental con 
una recepción a los delegados e 
invitados, quienes manifestaron 

MANDELA: SIMBO LO DE 
LA LUCHA DE LIBERACION 

D Mensaje de la Conferencia de Luanda a Nel
son Mandela, presidente dei ANC, preso hace 

más de veinte afíos por el gobierno racista de Su· 
dáfrica: 

"&tirnado y querido compaiiero Nelson Man
dela: En la inauguración de la Conferencia Minis
terial de los Países No AHneados en Luanda, ca
pital del heroico pueblo de Angola, queremos 
que nuestra primera decisibn, nuestras primeras 
palabras y nuestros primeros pensarnientos ex
presen nuestra solid.aridad, admiración y respeto 
bacia los bravos combatientes sud.africanos. Ex
presamos esos sentimientos a través de usted que 
encarna el patriotismo y la combatividad de su 
pueblo con dignidad y coraje. 

"Todas las reuniones de nuestro Movirnien· 
to condenaron el vel'ionzoso régimen del apart· 
heid y quienes lo apoyan y lo toleran. Sin em
bargo, existen ahora circunstancias especiales que 
exigen de todos nosotros acciones más enérgicas 
que ayuden a eliminar de una vez por todas esa 
vergonzosa afrenta a la humanídad. 

"En su vana tentativa de perpetuar el apart· 
heid y mantener la ocupación ilegal de Narnibia, 
ignorando las demandas de la comunidad inter
nacional y muchas decisiones de las Naciones 
Unidas y de nuestro propio Movimiento, el go
biemo racista de Pretoria puso en prlictica en 
los últimos meses una política de asesinato m&-
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sivo, torturas y persecuciones con gran violen
ci.a y brutalidad y amplió sus actos de agresión 
y desestabilización a los países de Africa Aus
tral. Apoyó y fínanció grupos de criminales 
e infiltró y ocupó Narnibi.a y parte de Angola. 

"El terror y la represión que la minoría bian
ca racista sudafricana ha llevado a cabo contra 
el pueblo sudafricano es posible gracias ai apoyo 
material y moral que los gobiernos de Estados 
Unidos y de otros países occidentales le con
ceden bajo el rótulo eufenústico de "compro
miso constructivo" -que, ademãs, es la contra
cara de su alianza con el régimen sionista y ra
cista de Israel, opresor dei pueblo palestino y 
enemigo irreconciliable de los pueblos ãrabes. 

"Compaiíero Mandela, usted conoce mejor 
que nadie la brutaHdad del sistema dei apartheid 
y es un símbolo de la lucba que el pueblo suda
fricano libra con renovado coraje y determina
ción. Cada masacre, asesinato o acto de humílla
ción estimula su noble causa. 

"El rechazo y la condena dei régimen racista 
dei apartheid está aumentando, incluso en e1 seno 
dei pueblo norteamericano y en otras partes dei 
mundo y ha cobrado mlis fuerza en cada uno de 
nuestros países. 

"Por lo tanto, compaíiero Mandela, la lucha 
dei pueblo sudafricano es nuestra lucha, y no
sotros enviamos ai pueblo de Sudáfrica un men
saje fraterno de solidaridad y apoyo. 

"1Abajo el apartheid y el racismo! jGloria a 
los mártires del pueblo sudafricano! 1Vivan los 
heroicos combatientes por la Hbertad y la dia
nidad de Sudáfrica!" 



De las dos 
comisiones de la 
VOI Conferencia 
Ministerial de los 
No Alineados, la 
que discutió los 
temas políticos 
íue la que tuvo 
más trabajo. El 

ministro de 
Relaciones 

bteriores de 
Angola, Afonso 

Van Dunem 
M1>inda (1 la 

der.) fue el 
coordinador 

general de los 
uabajos de la I 

conferencia 

su admiración tanto por aguei 
conjunto de obras como por e! 
becho de que fueron construi
das en plena guerra y en tiempo 
récord. 

Un buen desempeno 

Pero la admiración por el tra
bajo de los angolanos no se res
tringió ai esfuerzo material. El 
hecho de que Angola haya sido 
sede de una conferencia de ese 
porte, con un desempeno ejem
plar, fue objeto de elogios ge
neralizados. 

Había en Luanda 11 dele
gaciones -el mayor número reu
nido en los 30 anos dei Movi
miento de los Países No Alinea
dos- con cerca de 1.000 delega
dos. Desde el aeropuerto hasta el 
Palacío de los Congresos, pasan
do por el hotel y el protocolo, 
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todo funcionó bien. Traducción 
simultânea, acompanantes polí
glotas, servicios médicos en ca
da hote~ credenciarniento rápi
do, restaurantes, transportes pun
tuales, locales para cambiar mo
neda extranjera, guardias de so
guridad discretos y atentos; no 
había nada que envidiar a las 
reuniones anteriores de los No 
Alineados. 

Eo el epicentro de la tormenta 

La Conferencia de Argelia en 
1973 fue un momento de conso
lidación del Movinúento. La ba
talla por la descolonización esta
ba en su apogeo y el sistema ca
pitalista entraba en la gran crisis 
de la cual no salió aún. A pesar 
de esos factores que actuaron co
mo catalizadores de su unidad, 
en los anos siguientes había 

gente que temia por eJ futuro~ 
los No Alineados, sobre todo pa 
las concepciones controdíctorn 
de sus gobiernos y las rivalidade 
entre ellos (conflictos Etiopi. 
Somalia, lrán-Irak, Olad-übi 
Afganistán-Pakistán, lndonesL 
Timor Este, etc) que debilitabt 
la sohdaridad interna. 

La Conferencia de Luan~ 
mostró una vez mâs que esi 

divergencias existen. No se log.
un consenso sobre la crisís dt 
GoUo en la Declaración Fint 
Y las presiones de lndonesia 
de sus aliados, incluso los 1 
biernos conservadores ãrabc-: 
impidieron el pronunciamienl 
deseado por la gran mayoría • 
los delegados contra la agresií. 
dei gobierno de Y akarta a Time 
Este. 

De cualquíer forma que .. 
claro que en los grandes tem, 
como la lucha por la soberan 
nacional, el desarrollo indepe 
diente, el antimpcrialismo, la rt 

vindlcación de un Nuevo Ordc 
Económico e Informativo y r 
la reivindicación de los dercch 
humanos y sociales, el conseru. 
supera ampliamente las divc 
gencias. 

El problema de Africa Austr. 
ofreció un ejemplo extraordir. 
rio de unidad y determinaci1 
de lucha. l.a Conferencia f. 
inaugurada con una proclamae 
apoyo a Nelson Mandela. P8Jl 
cía que los gritos de lucha y . 
protesta de los negros sudaf: 
canos, el rumor de sus grandt 
movilizaciones y el fragor dr 

enfrentamiento contra el terr 
racista se proyectaban en la si 

de la Conferencia. "Es como 
la guerra de liberación de Sud: 
frica y de Namíbia estuviera sir 
do librada aqui", nos comen" 
un joven diplomãtico peruano, 

El momento culminante é 
debate sobre Sudáfri.ca se di 
sín embargo, cuando se plant1 
el tema de la elección de la sei 
de la Conferencia de jefes · 
Estado dei Movimiento, a rea. 
zarse en abril de 1986. Alguo· 
países reivindicaban el derechO 



SOBRE LA ETICA PROFESIONAL 
litar. Vehfculos blindados hacen guardia perma
nente en algunos puntos estratégicos tales como 
el Largo de la Mutamba, en el centro de la ciudad, 
aobrevolada regularmente por aviones militares. 
El toque de queda obligatorio desde medianoche 
basta las cinco de la mana na es estricto y riguroso." O La Rep'1blica Popular de Anaola es blanco 

permanente de la desinformaci6n. Los he
cbos que alH se producen son presentados casi 
slempre teraiversados y de manera tendenciosa. 

En la cobertura de la Conferencia de los No 
Alineados hab(a unos 150 periodistas extran
jeros. Uno de ellos era e1 seiior Barry Parker, 
de la sucursal de Fraoce Press en Londres, aaen
cla que, d(aase de pa90, ya cuenta coo una re
presentante pe.rmanente en Luanda. 

Pocas horas después de su llegada a Angola, 
el Sr. Parker. envió un despacho a su agencia 
"informando" lo sipiente: "Los rnini.,tros, 
em,bajadores y dele,aciones que están Uegando 
para la reunión, van a ver la omnipresencia mi-

La "información" cay6 como una bomba en
tre los periodistas en Luanda. Ni ellos, oi los de
leaados, ni nadie vio blindados, aviones o tropas 
en las calles. Excepto un blindado de fabricación 
francesa usado en el ataque a Luanda en 1975 
que, capturado por la defensa popular, estã hoy 
en un pedestal en el centro de la ciudad, en me
moria de aquella heroica etapa de la liberación. 

ser los anfitriones. Entre los ára
bes, Libia y Marruecos promo
vieron sus propias candidaturas. 
Yugoslavia reunió también al
gunos votos. Pero la reivindica
ciõn de los delegados africanos 
era que la sede fuese en el cen-

El gobierno angolano solicitó a1 Sr. Parker 
que retornase a Londres, evitando así que pu
diera continuar enviando ese tipo de mentiras 
que, divulgadas, toman casi inútiles los desmen
tidos posteriores. 

tro dei enfrentamiento actual y 
éste se localiza hoy en Africa 
Austral. Esa tesis terminá pre
valeciendo y Zimbabwe fue el 
país elegido. De acuerdo con 
la tradici6n dei Movimiento, su 
primer ministro, Robert Muga-

be, será el Presidente de los No 
Alineados durante el trienio que 
cornienza en 1986. "La sede de 
nuestro movimiento estará aho
ra en el epicentro de la tormen
ta", proclamaba un delegado 
mozambiqueiio. • 

EI discurso dei presidente 
José Eduardo dos Santos 

canos contribuyó de forma signi
ficativa al aumento de la tensi6n 
en la región y, sobre todo, en la 
propia Sudáfrica (. .. ) En este 
sentido, pienso que los países 
de nuestro movimiento verían 
con beneplâcito una actitud 
firme y la intensificación de 
acciones concretas por parte de 
los países occidentales para obli
gar a la clase dirigente de Preto
ria a abolir el régimen dei apart
heid. Esta actitud representaria 
( ... ) un apreciable aporte a la 
erradicaci6n dei apartheid que, 
a nuestro entender pasa tam
bién necesariamente por la apli
cación de sanciones económi
cas obligatorias contra Sudá-

L os siguientes son los trechos 
principales del discurso pro

nunciado por el presidente de 
Angola en la apertura de la vm 
Conferencia Mini.,terial dei Movi
miento de los Palses No Aline• 

, doa: 

"( ... ) La diversidad de con
cepciones filosõficas de cada una 
de las naciones que integran 

!' nuestra organizaci6n, origina la 
heterogeneidad que nos carac
teriza. Pero por sobre nuestras 
divergencias, prevalecen siempre 

• las preocupaciones esenciales 
que nos son comunes ( ... ) Deber 

1u mos evitar que el imperialismo 
0 internacional se valga de nuestras 
a. divcrgencias para sembrar la dis-
11 corctia entre los Estados miem-
o bros y as! debilitar nuestra cohe-
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si6n y nuestra lucha por el esta
blecimiento de relaciones inter
nacionales más justas( ... ) 

"( ... ) Los Países No Alineados 
tienen la responsabilidad históri
ca de ubicar el análisis de los fer 
n6menos que generan la crisis 
mundial actual, en el marco de 
los objetivos fundamentales de la 
política dei no alineamiento y de 
la independencia que la caracte
riza de manera que no ( ... ) nos 
dejemos a.rrastrar por la tenden
cia actuaJ a vincular los proble
mas de la paz y de la guerra, dei 
colonialismo y de la liberación 
( ... ) a la confrontación Este-Oes
te(. .. ) 

"( ... ) El recrudecimiento de la 
agresividad dei régimen de Preto
ria contra los ciudadanos sudafri-

frica ( ... ) 
"( ... ) El régimen dei apart-

heid pretende presentar el foco 
de tensión en Africa Austral, que 
fue por él creado y estimulado, 
como una expresión regional dei 
confücto Este-Oeste y, al mis
mo tiempo, crear en la opini6n 



E1 presidente angola.no prono.nció el dis:uno inauguml de la confemicia 

pública internacional la idea de 
que las organi.zaciones fantoches 
que él propio organizó son in
dependientes, integradas por na
cionalistas disidentes ( ... ) 

Na mibia, Sudáfrica 
y la presencia de tropas cubanas' 

"( ... ) El conflicto armado que 
se verifica en Angola no es de na
turaleza civil como ciertos círcu· 
los políticos y medios de prensa 
pretenden hacer creer. De esta 
manera resulta legítimo que la 
República Popular de Angola, 
como Estado soberano, repudie 
la pretendida conciliación nacio
nal con tales grupos armados, 
propalada en ciertos países occi
dentales ( ... ) 

"( ... ) La presencia de tropas 
cubanas en Angola, que el impe
rialismo ha procurado presentar 
como una amenaza a la o'-ten· 
ción de la paz en el Africa ~us
tral es por el contrario un i.ctor 
de estabilidad ante la tendencia 
hegemónica creciente de la Sudá· 
frica racista en esta región. A pe-

1 Los subu'tulos son responsabili
dad de nuestra redacción. 

sar de que tal hecho consiste en 
un problema interno de Angola 
{ ... ) nuestro gobierno ha dado 
pruebas de buena voluntad en la 
regularización dei conflicto de 
Africa Austral( ... ) 

"( ... ) A pesar de todos los es
fuerzos emprendidos en el senti
do de lograr paz y seguridad en 
la región, el gobierno de Pretoria 
con total desprecio por las con
denas de la comurudad interna
cional ( ... ) continu6 infiltrando 
gran cantidad de material mi· 
litar no solamente en la fronte
ra meridional de nuestro país 
sino también por vía aérea y 

marítima, a fin de proceder a 
operaciones militares y susten
tar los grupos fantoches(. .. ) 

"( ... ) A pesar de no ser par
te en el conflicto de Namíbia, 
Angola ha procurado contribuir 
para acelerar la implementación 
de la resolución 435/78 dei Con
sejo de Seguridad de Las Nacio
nes Unidas (. .. ) Para llevar ade
lante el proceso de pacificación 
de la región, es indíspensable la 
reanudación de conversaciones 
entre las partes beligerantes en 
Namibia., o sea la SWAPO y 
Sudáfrica, con el patrocínio dei 
Secretario General de la Orga-

niación de las Naciones Unida.i 
para establecer la fecha de la im, 
plementaci6n de la Resoluciór 
435 ( .. .) 

"(. .. ) En América Latina, mâs 
precisamente en Centroamérica, 
la situación creada por el impe
rialismo se ha agravado desde la 
brutnl invasi6n norteamericana 1 

Granada. La política interven
cionista de la actual administrt
ción norteamencana en aquella 
región llev6 a la adopci6n de 
un bloqueo económico contra 
Nicaragua a pesar de los esfue1-
zos dei grupo de Contadora ( ... ) 

Oisis económica 

"(. .. ) El panorama econ6mi~ 
internacional desde la realizaciót 
de la última Cumbre de los Nc 
Alineados, en Nueva Delhi et 

1983, no registr6 progresos sig, 
niflcativos ( ... ) 

"(. .. ) La actual coyuntura SI 

caracteriza por una profunda cn
sis en la que se destaca el acei. 
tuado agravamiento de los de~ 
quilibrios y de las desígualdadei 
( .. ) La actual crisis económica 
cuya naturaleza es estructurt 
deriva de la crisis dei propio sit 
tema capitalista ( ... ) una de lm 
más profundas conocidas pa 
este sistema en los últimos 5( 

anos ( ... ) Las crisis econ6micu 
a pesar de originarse en los pa• 
ses capitalistas desarrollados, si 

hacen sentir con mayor profw 
didad ( ... ) en los países subd~ 
sarrollados ( ... ) 

"(. .. ) El endeudamiento pú
blico y privado de los países de 
Tercer Mundo, en su mayoril 
miembros de los No Alineados 
constituye uno de los princip> 
les factores que comprometer 
de forma acentuada sus progn 
mas de desarrollo ( ... ) No ha! 
duda que la interdependencil 
que se gener6 entre la deuda J 
la soberania de los países ende1; 
dados, hace necesario analizai 
tal situaci6n sin poner en riesgt 
la iodependencia política y ec<> 
nómica de las naciones deu
doras{. .. )." 



Angola 

Nueva invasión 
sudaf ri cana 
En operativo militar de gran envergadura, condenado 
por la comunidad internacional, Pretoria demuestra 
estar dispuesta a todo para salvar a la UNITA 

E 1 17 de setiembre de es
te ano Sudáfrica anunci6 

que había invadjdo nuevamen
te Angola con el objetivo de 
"perseguir" a los guerrilleros 
de la SW APO. Según los respon
sables sudafricanos, la -SWAPO 
estaba preparando una ofensiva 
contra Namíbia, que incluiria 
ataques a ciudades. Las autori
dades de Pretoria no precisaron 
en qué región de Angola estarían 
operando los hombres dei movi· 
miento de liberaci6n de Nami
bia. 

Los medios de comunicación 
occidentales publicaron la noti
cia con gran destaque pero sin el 
menor sentido crítico. Durante 
las prímeras 24 horas, la versión 
sudafricana se irnpuso en las pá
ginas de la !!amada "gran pren
sa", siempre disponible para re
tratar la realidad de Africa Aus
tral dando preferencia a los pun
tos de vista de Pretoria. 

Pero la propaganda sudafrica
na se vio râpidamente desmen
tida por los hechos. 

Menos de 24 horas después 
dei anuncio de la invasión su
dafricana, el ministerio angolano 
de Defensa dio elementos de jui
cio sobre lo que realmente ocu
rría en el país. En un comuni
cado publicado en Luanda, las 
autoridades militares angolanas 
informaron que las tropas suda
fricanas habían bombardeado, 
con 18 aviones Canberra y 
Mirage, unidades de las F APLA 
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que se dirigían hacia las locali
dades de Mavinga y Jamba en el 
marco de una ofensiva victorio
sa contra la UNITA . en el 
sudeste dei país. Mavinga y J am ba 
son los principales reductos de los 
contrarrevolucionarios en la pro
víncia de Olando Olbango (Jam
ba, incluso, albergaba el cuarte] 
general de la UNITA). El comu
nicado informaba, además, que 
como consecuencia dei intenso 
bombardeo sudafricano, ocurri
do a 19 ki16metros de Mavinga, 
murieron seis soldados angola
nos y 15 resultaron heridos. 

EI mmisterio de Defensa de 
Angola, inform6 también que 
el célebre "batallón Búfalo", del 
ejêrcito de Pretoria, estacionado 
a escasos 15 k.ilómetros de Ma
vinga (7 65 kilóm etros al norte 
de la frontera con Namíbia), es
taba pronto para un enfrenta
miento directo con las unida
des angolanas. Carros blindados 
y vehículos de transporte, caiio
nes y lanzagranadas formaban 
parte dei arsenal de ese batallón. 
AI mismo tiempo -según ese co
municado- Sudáfrica concentra
ba cinco batallones a lo largo de 
la frontera con Namíbia, mien
tras sua aviación realizaba vuelos 
de reconocimiento sobre las pro
víncias de Cunene y de Olando 
Cubango. 

El enfrentamiento con las 
fuerzas terrestres sudafricanas 
previsto por los responsables mi
litares angolanos se produjo el 
19 de setiem bre en los alrededo
res de Mavinga. Utilizando un 
sistema de artilleria reactiva 
Kenrron, canones de 106 mm. y 
morteros de 120 mm., las fuer-
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Et sabouje y el tenorismo orpniudo por Sudárrica, que cue.nta con apoyo 
de blindados y aviones, ya costaron a Angola 10 mil millones de dólares 

sive por fuentes sudafricant 
León Kok, director del lnstiM 
Sudafricano de Asuntos Inte: 
nacionales, organismo de investi 
gación con sede en J ohannci 
burgo decJaró ai día siguiente dt 
comienzo de la invasión, que• 
misma tenia por objeto prestt 
auxilio a los grupos de la UNIT) 
y reconoció que ésta enfren~ 
grandes dificultades ante la ofe~ 
siva de las fuerzas angolanas. Lt 
agencias intemacionales sei\ala: 
que las opiniones de Kok era: 
compartidas por diplomãtic~ 
acreditados en Pretoria. zas sudafricanas apoyadas por 

blindados AML-60 y AML-90 y 
por la aviación, bombardearon 
las unidades de las F APLA para 
impedir la toma de Mavinga y la 
continuación del avance bacia 
Jamba. 

Era la primera vez que Sudá
frica emprendía operaciones mi
litares en la provincia de Cuan
do Cu bango. Pretoria tenía, pues, 
buenos motivos para ocultar a la 
opinión pública el nombre de 
la región de Angola invadida por 

sus tropas: en Cuando Cubango 
no existe ninguna base de la 
SWAPO. De haber sido divulga
do, e! pretexto invocado para 
"justificar" la invasión serviría 
justamente para demostrar que 
los objetivos reales eran bien 
düerentes de los alegados. 

Las evidencias exhibidas JXl 
Angola obligaron a las autori<h 
des sudafricanas a reconocer pf> 
blicamente los verdaderos prop~ 
sitos de esta nueva invasión. E 
20 de setiem bre, en un com~ 
_nicado oficial, el ministro sudt 
fricano de Defensa, general Mat 
nus Mallan, dijo explícitamenti 
que el gobierno de Preton 
"continúa empenado en prop01, 
cionar ayuda a la UNITA". 

Las denuncias de Luanda, se
gún las cuales la invasión lleva
da a cabo por las tropas de Pr&
toria apuntaba a salvar a la 
UNITA de una derrota inminen· 
te, fueron corroboradas inclu-

LA REPERCUSION INTERNACIONAL 

D El Consejo de Seguridad de las Naciones Uni
das condená el régimen racista de Sudáfrica 

por sus invasiones armadas a la República Popu· 
lar de Angola y por la utilización dei territorio de 
Namíbia como base para SU9 agresiones contra 
aquel pais. Exigió también el retiro inmediato 
e incondicional de todas las tropas sudafricanas 
de Angola. 

Con el voto unánime de sus 1 S miembros, el 
Consejo de Seguridad adoptó una resolución en 
la que se pide a los Estados miembros que presten 
con uriiencia "toda la asistencia necesaria" para 
que Angola y otros Estados de la "Línea dei 
Frente" fortalezcan su ca1,1acidad defensiva ante 
las agresiones dei régimen Je Pretoria. 

Estados Unidos se abstuvo solamente en uno 
de los puntos de la resolución. 

La República Federal Alemana (RFA) canceló 
oficialmente el acuerdo cultural suscrito con 
Sudáfrica en ocasión de la reunión de ministros 
de Relaciones Exteriores de la Comunidad Eco-
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nó~ Europea, realizada en setiembre en l.u· 
xemburiio. En conferencia de prensa, el mini> 
tro alemán de Relaciones Exteriores subrayó 
que lu sanciones adoptadas fueron automática· 
mente endosadas por su go bierno. 

Frederick Van Zyl, líder del Partido Progr~ 
sista Federal sudafricano, el principal núcleo 
opositor en el parlamento blanco, critic6 dura· 
mente a su gobierno por la nueva invuíbn a An
gola, preguntando si la intervención en los a111n· 
tos internos de otros países pasarã a formar par
te de la política sudafricana. 

En Brasil, en nombre dei pueblo y gobjemo de 
su país, el ministro de Relaciones Exteriores 
Olavo Setúbal envió un telegrama de solidarídad 
a su colega, el canciller angolano Afonso van 
Dunem. "Acabo de tomar conocimiento de que 
el agresivo régimen dei apartheid invadió el sur 
de Angola a partir dei territorio ilegalmente ocu· 
pado de Namibia", expresa el tele-arama, y conti
núa asi: "Ante. esta flagrante e inaceptable vio
lación de la soberanía de Angola y de los princ~ 
pios fundamentales que rigen las relaciones entre 
Estados civilizados, su Excelencia y toda la n• 
ción angolana cuentan con la solidaridad dei go
bierno y pueblo brasileiioo". 



Un apoyo "tradicional" 

En el periodo inmediatamen
te anterior a la intervenci6n su
dafrlcana, entre el 20 de agosto 
y el 1 O de setiem bre, el ejército 
angolano elimin6 1.046 contra
rrevolucionarlos de la UNITA y 
encarce16 a otros 67 en las pro
vincias surenas de Moxico y de 
Cuando Cubango. También fue
ron capturadas 388 armas de cü
versos calibres, grandes cantida
des de municiones y documen
tos. Fueron recuperadas también 
178 cabezas de ganado y lo que 
es más importante, fue posible 
liberar a 376 personas que perma
necían prisioneras de la UNJT A 
eo la espesura de la selva ango
lana. 
- No es esta la prim era vez que 
el ejército sudafricano actúa en 
el interior de Angola en defensa 
de la UNITA. "A fines de octu
bre de 1975 Sudáfrica intervino 
eo Angola a pedido de la UNITA·, 
escribía en la época el columnis
ta John Marcum, de la revista 
norteamericana Foreign Affairs. 
En diciem bre de ese iu\o, la agen
cia France Press afirmaba que 
"en círculos vinculados ai mi.nis-
terio sudafricano de Defensa, se 
declara que la 'ayuda técnica' 
fue proporcionada a pecüdo de 
la UNITA." Por su parte, el Sun
day Times de Johannesburgo, 
informaba en su edición dei 8 
de febrero de 1976: "Savimbi 
lleg6 en cüciem bre a la capital 
para pedir un incremento en la 
ayuda". 

EI frustrado asalto a Luena 

Después de la independencia 
de Angola, las tropas de Preto
ria participaron en numerosas 
acciones junto a las bandas de la 
UNITA, formándolas, dirjgién
dolas o simplemente intervínien
do para sacarias de apuros. J o
nas Savimbi, presidente de la 
UNITA, en diversas ocasiones 
fue salvado por helicópteros su
dafricanos que impicüeron que 
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Según declaro el general Magnus 
Malan (ai lado), Pretoria "sigue 
manteniendo el compromiso de 

suministrar ayuda económica 
a la UNITA" (arriba} 

fuese capturado. En 1983 se pro
dujo un elocuente ejemplo de 
este tipo de intervención suda
fricana en Angola cuando la 
UNITA, en una operaci6n suici
da, intentó apoderarse de Lue
na, capital de la provincia de 
Moxico. A 200 kilómetros de 
esta ciudad, cerca del importan
te enlace carretero de Cangamba, 
se libró una batalla donde mu
rieron 2.000 mercenarios de la 
UNITA; el resto consigui6 huir. 
La aviaci6n sudafricana intervino 
masivamente arrasando por com
pleto la región, para impedir a 
los angolanos la persecuci6n de 
los fugitivos. 

El go bierno de Pretoria reali
zó tambíén numerosas operacio
nes especiales de alta sofistica
_ción, después atribuidas a la 
UNITA. Entre ellas las más im
portantes son el sabotaje a lar~ 
finerfa de Luanda en 1981, el 
ataque a la represa de Lomaum 
en 1983 y el sabotaje a dos na
vios con alimentos en el puerto 
de Luanda, en 1984. El 21 de 
mayo de este ano fracasó una 

ambiciosa tentativa de sabotear 
las instalaciones petrolíferas de 
la província de Cabinda (ver 
cuadernos· dei te rcer mundo n9 
77). Capturado por los angola
nos, el capitán sudafricano Wi
nan Du Troit confesó a la prensa 
que si la operaci6n hubiese al
canzado sus objetivos se habría 
dejado en el lugar material de 
propaganda de la UNITA para 
que el sabotaje fuese atribuido 
aella. 

EI apoyo de Pretoria a los 
contrarrevolucionarios angolanos 
también incluye entrenamiento, 
financiarniento y soporte logísti
co. Frecuentemente, aviones su-
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dafricanos, volando de noche a 
baja altura para escapar a los ra
dares, abastecen a los grupos de 
la UNITA que actúan en zonas 
distantes de Ja frontera con 
Namibia. Actividades de ese tipo 
fueron detectadas recientemente 
en las provincias de Malanje, Bié, 
Lunda Sur y Lunda Norte. 

En reciente entrevista el jefe 
de Estado angolano José Eduar
do dos Santos senaló que las 
acciones sudafricanas y de la 
UNITA se complementan: "la 
tâctica del enemigo consistia 
(hasta 1983) en combinar las 
acciones sudafricanas en las pro
vincias de Huila y Cunene, con 
los actos terroristas de las ban
das armadas en Kuanza Norte, 
Qiando Qibango, Moxico, Bié, 
Huambo y Malanje, con eJ ob
jeto de hacer perder al gobier· 
no el control del país". 

EJ presidente dos Santos 
reveló, además, que el referido 
plan contaba también con apoyo 
norteamericano y preveía la sus-

titución deJ gobierno angolano 
en diciembre de 1983. 

Pero la contraofensiva ango
lana de fines del 83 invirtió la 
situación. El ejército convencio
nal angolano fue restructurado 
y adaptado a las exigencias de 
la lucha contra las bandas arma
das. Desde entonces, la UNITA 
ha sufrido cada vez mayores re
veses, obligando al régimen de 
Pretoria a intervenir directamen
te en otras regiones de Angola, 
como ocurrió el pasado mes de 
setiembre. 

Pero todo parece indicar que 
nada lograrà salvar a la UNITA. 
Los contrarrevolucionaàos "son 
extranos al pueblo angolano", 
subrayó José Eduardo dos San
tos. 

' 'E. enemigo principal dei 
pueblo de Angola no es la UNI
TA", explica Pinto João, direc
tor dei departamento de lnfor
mación y Propaganda dei MPLA 
-Partido dei Trabajo, seiialando 
la necesidad de desenmu:arar al 

régimen de Pretoria. 
Los dirigentes angolanos U. 

man la atención para el hecho d( 
que los acontecimientos actualei 
no constituyen una guerra civil. 
Angola estâ siendo víctima d1 
una agresión externa en la cui 
la UNITA juega un papel secun
dado. Privada del apoyo sudafn, 
cano, desapareceria rflpidamentt 

La nueva invasión sufrida pot 
Angola mereció una unànim, 
condena internacional: desde Et 
tados Unidos hasta la Uniór 
Soviética, pasando por los paísei 
no alineados, la Organización d, 
Unidad Africana, la Comunidad 
Económica Europea y el Cons~ 
jo de Seguridad de las Nacionei 
Unidas. Pero hace mucho tiemp<1 
que las actitudes dei régimen rt 
cista exigen, màs que una cor, 
dena retórica, sanciones cone~ 
tas, generales y obligatorias pan 
toda la comunidad internacional 
{João Melo, exclusivo de Angop 
para cuadernos dei tercer murt 
do) 
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Mozambique 

La victoria 
de Gorongoza 
Fuerzas conjuntas de Mozambique y Zimbabwe 
capturan la principal base de operaciones 
militares del MNR y quiebran la espina dorsal 
de la contrarrevolución financiada 
y promovida desde el exterior 

E 1 7 de setiembre de 1985 
-once anos después que 

el gobierno portugués reconoció 
en Lusaka el derecho de Mozam
bique a la independencia y acep
tó la transferencia dei poder al 
Frelimo- en una fiesta sencilla 
y alegre, el gobierno mozambi
queiio homenajeó a Samora 
Machel y a su esposa Graça, en 
ocasión dei 109 aniversario de su 
casamiento. 

Marcelino dos Santos, e1 se
gundo hombre en importancia 
dentro de1 Frelimo y dirigente 
de la provincia central de Sofala, 
empuiiando una cámara foto
gráfica, era el fiel retrato de la 
jovialidad. En determinado mo
mento tomó e1 micrófono y 
anunció un regalo de Sofala para 
el matrimonio Machel ( tres 
valioslsimos colmillos de ele
fante): "A Uds. dos, con amor y 
Gorongoza". Entre los 200 invi
tados resonó una carcajada cari
iiosa. No era para menos. 

La noche anterior, después de 
muchos dias de intensa expec
tativa, el presidente Samora Ma
chel había anunciado ai país la 
toma por parte de fuerzas con
juntas de Mozambique y Zim
babwe de la principal base de1 
MNR1 dentro de Mozambique, 

junto a la sierra de Gorongoza, 
en los densos bosques dei co
razón de Sofa1a. 

Samora Machel grabó e! bre
vísimo discurso en el que anun
ciaba esa victoria en el propio 
cuartel general de los contrarre
volucionarios. 

"Rompimos 1a espina dorsal 
de la víbora" declaró el presi
dente, sín dejar de advertir ai 
país que eso no significaba el fin 
dei bandolerismo. "Ah ora, la 
cola de la víbora comienza a pu
drirse; no estamos preocupados 
con ella". Y refiriéndose a los 
cabecillas fugitivos agregó: " Ire
mos desde el centro bacia el 
norte, hasta alcanzar la cabeza". 

En Luanda, donde participa
ba de la 8a. reunión ministerial 
dei Movimiento de Países No 
Alineados (Ver "No Alineados en 

el centro de la tormenta" en 
esta edición) el canciller mo
zam biqueiio Joaquim Chissano, 
informado de los hechos, pasó 
a la ofensiva en términos extre
madamente duros contra el go
bierno de Pretoria. 

El ministro mozambiqueiio 
acusó a Sudáfrica de violación 
dei acuerdo de Nkomati, suscri
to con Mozam bique el 16 de 
rnarzo de 1984. "AI tratar de 
no ser descubierto en sus acti
vidades criminales de reabaste
cimiento a las bandas arma
das, el régimen de Sudáfrica 
pretende dar idea de que se tra
ta de un grupo con capacidad 
de acción autónoma", afümó 
Chissano. Y agregó: "Los bandi
dos armados constituyen el ins
trumento operativo dei régimen 
racista" y "es por su intermedio 
que Pretoria contínúa hoy la 
guerra contra Mozambique". 

Joaquim Cllissano declaró que, 
a pesar de que los contra
rrevolucionarios siempre fueron 
dirigidos por indivíduos de na
cionalidad portuguesa y tienen, 
además, vinculaciones en diver
sos países, "el eje principal de la 
conspíración contra nuestra Re
pública continúa síendo Sudã
frica.'' 

E1 ministro mozambiqueiio 
adoptó en Luanda la misma du-

1Et MNR (Movimiento de Resis
tencia Nacional, también conocido 
por RENAMO) open en Mo:iambi· 
que con apoyo sudafricano. 
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Las fueaas armadas de Mozambique rompieron la "esplna dorsal" dei MNR 
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Cinco mil soldados de Zimbabwe ayudaron a las tropas mozambiquei\as 
en la oferuiva contra el MNR en Goro~oza 

reza con que Samora Machel 
se refiri6 ai apartheid en Nueva 
Delhl en 1983, al compara.rio 
con el nazismo y exhortar al 
Movimiento de los No Alinea
dos a un incremento dei "apoyo 
moral, político y material al 
ANC'. 

la wúdad de 
Mozambique y Zimbabwe 

A comienzos de este ano, el 
cuerpo diplomâtico acreditado 
en Maputo era presa de inusita
da agitaci6n. Según un em baja
dor occidental, el presidente 
Samora Machel habia adverti
do a los representantes nort&
americano y britânico que Mo
zam bique no estaba dispuesto 
a tolerar por mãs tiempo la d~ 
plicencia de Sudáfrica para apli
car los principios dei acuerdo 
de NkomatL Samora Macbel ha
bría afirmado también que los 
países de la Linea dei Frente ya 
habían establecido una estrat&
gia común para combatir a 1 $ 

contrarrevolucionarios en Mc,
zam bique. 

En junio pasado, Samora se 
encontr6 en Harare con el pó
mer ministro de Zimbabwe Ro
bert Mugabe y con el presiden
te de Tanzania Julius Nyerere. 
En ese encuentro se ultimaron 
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preparativos para la utilización 
de tropas de Zimbabwe, ai lado 
dei ejército mozambiquei\o, en 
la lucha contra las bandas ar
madas en tres provincias de 
Mozambique: Sofala, Manica y 
Tete. 

No se divulg6 el número de 
soldados de Zimbabwe destaca
dos en Mozambique, pero desde 
1983 cerca de 2.000 zimbabwea
nos protegen el oleoducto Beira
Mutare, de vital importancia pa
ra Zimbabwe, cuyas tropas tam
bién participan de la escolta a las 
columnas civiles que recorren el 
trayecto Malawi--Zimbabwe. Es 
posible que parte de estos con
tingentes haya entrado en la lu
cha, después de recibir refuerzos 
de unidades especializadas. 

Hasta ahora, el resultado más 
importante de la ofensiva con
junta de Mozambique y Zirnba
bwe, iniciada el 19 de julio, 
fue la toma dei cuartel gen&
ral de los bandidos en Gorongoza. 

lan Smith mezcló la sangre de 
los pueblos de Mozambique 
y Zimbabwe 

El 6 de setiernbre, bablando 
ante 20 mil personas en la ciu
dad de Olimoio, capital de la 
provincia de Manica, Samora Ma
chel evocó la larga historia de 

coopcración político-militar en
tre ambos países. El entusiasmo 
de la multitud alcanz6 su punto 
más alto cuando Machel presen
tó a los oficiales superiores mo
zambiquei\os y zimbabweanos 
que estaban ai frente de las ope
raciones. "Los zimbabweanos 
no son extraajeros en nuestro 
país. Son nuestros herrnanos", 
dijo el presidente, agregando que 
lan Smith, prtmer ministro de la 
ex colonia rebelde de Rhodesla 
"mezcló la sangre de los pue
blos de Mozambique y Zimba
bwe. Todo nos une a Zirnbabwe: 
los enemigos de Mozambique 
son los enemigos de Zlmbabwe". 
Samora Machel prometió que los 
dos países continuará.o defen
diéndose mutuamente. 

AI comienzo de la década de 
70, el Frelimo ofreció a la 
ZANU -el movimiento de lit» 
ración que lideraba Robert Mu
gabe- acceso a Zimbabwc a tra
vés de algunas zonas de la pro
vincia de Tete ya liberadas de 
la administración colonial por
tuguesa y bajo su control Co
menzaba allf una prolongada era 
de cooperación entre ambas or
ganlzaciones guerrilleras, Frelimo 
y ZANU, que ahora se continúa 
en e1 apoyo mutuo de los dos 
Estados independientes. 

Oespués de la independencia 
de Mozambique, en 197 5, las 
provincias de Tete, Manica, Sofa
la y Gaza pasaron a ser la reta
guardia irirnediata y permanente 
para los guerrilleros dei ZANLA, 
(Ejército de überaci6n Nacional 
Africano de Zimbabwe, brazo 
armado dei ZANU) de Robert 
Mugabe. Las sucesivas invasiones 
rhodesianas a Mozambique, jun
to con el avance regular dei 
ZANLA dentro de Zimbabwe, 
acabadan por debilitar seriarnen· 
te ai ejército rhodesiano. 

"Ya en octubre de 1979, 
después de las batallas de Mapaj 
y Mavonde, el general Peter 
Walls, por entonces jefe de las 
fuerzas armadas rhodesianas, re
conoció la indestructibilidad dei 
ZANLA y dei ejército mozam-



bique no (FPLM - Fuerzas Popu
lares de Liberación de Mozam
bique). Solo en Mavonde, en la 
provincia de Manica, los rhode· 
slanos perdieron 12 cazabombar
deros", recordó Samora Machel 
en el acto de Oúmoio. 

El presidente se refirió también 
a la partlcipación de 5 mil solda
dos mozambiquenos en Zimba
bwe, junto al ZANLA. En di
cicmbre de 1979, después de los 
acuerdos de Lancaster House, 
él babfa hecho menci6n sólo a 
500 efectivos, qujzá para no mi
nimizar el factor fundamental 
en ia lucha por la liberaci6n 
de Zimbabwe: su pueblo en 
armas. 

En su discurso, Samora Ma
chel citó también la partici
paci6n de tropas del FPLM 
junto al ejército de Tanzania 
cuando éste repelió la invasión 
de las fuezas ugandesas enviadas 
por ldi Amin. "Luchamos a lo 
largo de todo el camino hasta 
Kampala", dijo el presidente. 

E1 8 de setiembre, al tanto 
de los primeros resultados de 
la ofensiva conjunta, el Primer 
Ministro Robert Mugabe declaró 
en Ha.rare que la ayuda 
recíproca constituía un deber 
de Mozambique y Zimbabwe. 
"Resolvimos que, además de lo 
que estábamos haciendo por 
nuestros países en la defensa de 
nuestra infraestructura, debía
mos iniciar una ofensjva conjun
ta para eliminar a los bandidos 
en las regiones de Manica, Sofala 
y Tete", dijo Mugabe. 

La infraestructura a que Mu
gabe se refiere está constitwda 
por el oleoducto, la vía férrea 
que conduce ai puerto de Beira 
Y la carretera que une Malawi 
a Zimbabwe atravesando Mo
zam bique, ta m bién defendida 
por tropas de Zimbabwe. Esta 
infraestructura es vital para la 
economfa dei país. Por eso, ex
~llc_a Mugabe, "no nos podíamos 
limitar a una actitud defensiva 
ante los ataques de los bandidos 
dei MNR". 

La eliminación de los grupos 
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contrarrevolucionarios en Mo
iara bique es vital para Zim ba
bwe, sobre todo si se tiene en 
cuenta la posibilidad de que la 
lucha popular en Sudáfrica pase 
a una fase insurreccional. En este 
caso, quedaria paralizado el ~ 
tema sudafricano de transporte, 
por donde transita todo el co
mercio exterior de Zimbabwe, 
ya que está impedido de valerse 
de las carreteras y vias fmeas 
mozambiquei\as por el hostiga
miento mHitar permanente de 
Sudáfrica contra Mozambique 
en su afán por desestabilizar ai 
gobierno de Maputo. 

"estado mayor" o "comando su
premo" del MNR, la columna 
vertebral dei movimiento. De&
de su centro de comunicaciones, 
equipado con radio y central 
telefónica, partían las órdenes 
para las bandas esparcidas por el 
país. También desde allí se es
tablecían los contactos regulares 
con las bases del MNR en Sudá
frica y , posiblemen te, en Malawi 

EI gjgantesco arsenal 

La sierra de Gorongoza, cade
na montanosa que se eleva a más 
de J. 000 metros so l:re el nível 

EI u1enll perdido por el MNR seria suficiente para prolongar tas 
operaciooes por dos allos más 

G\iando se desencadenaron las 
operaciones conjuntas, estuvo en 
Chimoio un coronel britânico. 
Se dijo en la ocasión que la con
trovertida visita, enmarcada en el 
acuerdo de cooperación militar 
limitada celebrado entre Maputo 
y Londres, obedecia simplemen
te a un estudio de las necesida
des dei ejército mozambiqueno 
en materia de entrenamiento de 
oficiales. No obstante, algunas 
versiones sugíeren que Gran Bre
tana estaria dispuesta a "ir un 
poco más lejos" impulsada por 
poderosos sectores económicos 
ingleses interesados en resolver 
rápidamente la situación de ines
tabilidad en Mozambique. 

La base central de los con
trarrevolucionarios en Gorongo
za recibi6 el apodo de Banana 
House. Allí estaba instalado el 

dei mar, era de importancia eir 
tratégica para el MNR, ya que 
desde ella eran controladas vi
sualmente extensas regiones de 
las províncias de Sofala, Mani
ca y Tete. 

La Banana House, situada en 
la regíón surei\a de la sierra, 
junto ai rio Vanduzi, es un vas
to complejo militar que se ex
tiende por varias kilómetros 
cuadrados. Está dotado de una 
pista de aterrizaje llamada por el 
MNR " fábrica" de casi 800 me
tros de longitud, donde posaban 
los aviones Dakota y los heli
cópteros sudafricanos que abair 
tec{an a los contrarrevoluciona
rios. 

Escondida en la espesura, la 
base posee casas dotadas de te
cho de materiales robados a los 
camiones en la carretera Beira-
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Tete. Separado del resto de la 
base por un alambrado, el acce
so al "comando general" era ve
dado a la mayoría de los ocu
pantes de la base. 

La Banana House fue tomada 
en un operativo relâmpago de 
cinco horas de duracion, en la 
manana dei 28 de agosto. Des
pués que las fuenas aéreas de 
Mozambique y Zimbabwe bom
bardearon la base, 85 puacai
distas de Zimbabwe se lanzaron 
sobre ella, tomã.ndola por asalto. 

ci6n de radio. Se hallb ademós 
una importante cuantia de dine
ro -estimada en millones de db
lares- en billetes semiquemados 
de 100 y 1000 meticales. 

Aparecieron asumsmo docu
mentos sobre acc1ones de los 
bandidos contra .1ltleas comuna
les, fábricas y obras ª" •nfrae9-
tructura que revelaban las vin
culaciones de tos contrarrevolu
cionarios en numerosos países. 

L3 Banana House chsponío 
también de grandes cantidades 

Poco después de la ofensiva de Gorongoza, Samora Machel viajó a EEUU 
y a Europa a mostrar las pruebas dei apoyo externo ai MNR 

Según expertos militares, los 
armamentos hallados en la base 
serían suficientes para dos aõos 
de operaciones. Inclu ian cento
nares de obuses de mortero, 
misiles, granadas, centenas de 
armas livianas y piezas de arti
llería antiaérea. También había 
una BM-21 de las FPLM, proba
blemen te ro bada por los contra
rrevolucionarios en un reciente 
asalto a la villa de Maringue si
tuada entre Gorongoza y el rio 
Zambezi como asimismo ca
rros civiles robados y un bul fo
zer capturado en un asalt a 
Muanza 

Et principal centro de comu
nicaciones radiofbrucas fue des
truído por los propios ocupantes 
de la base antes de huir, pero en 
la fuga fueron abandonados 40 
equipos de trasmisión y recep-
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de equipos médicos y medica
mentos, algunos suministrados 
por Sudáfrica y otros robados 
en los centros de salud asaltados 
por los bandidos. Algunos testi
gos afirmaron que e! jefe dei 
MNR, Afonso Dtakham, consi
guió huir, acompanado por su 
oficial de órdenes minutos antes 
de la toma de la base, dirigiéndo
se, aparentemente, hacia el nor
te. En la prisa por huir, se olvi
dó hasta de los anteojos. 

Los dos ejes de una estrategia 

La Banana House no fue la 

única base del MNR tomada por 
las fuerzas de Mozambique y 

Zimbabwe. Hasta fines de agos
to la ofensiva conjunta había 
permitido la toma de la base de 
Bunga, 20 kilómetros a1 norte, 

la que servia como important1 
centro de entrenamiento d~ 
MNR. tamb1én en la zona de Go 
rongoza. Mãs nJ norte, entre 
Gorongoza y el rio Zambezi, lt 
fuerzas con;untas liberaron la p~ 
quei\a villa de Maringuê, que et 

taba en poder de los contranc-
voluc,onarios dei MNR. ~ 

AI sur de la carretera y de b 
vfa férrea que unen Zimbab~:-. 
a la ciudad portuaria' de Bti ... 
ra, fue tomada una base llarnt 
da Muxanga, en e! distrito de 
&lssudenga, província de Mant 
ca. Esa base era utilizada com 
"comando regional central" pu 
el MNR. Era desde ali( que ill 
bandas armadas atacaban e! oleo 
dueto Beira-Mutare y la Hnead!Z 
alta tensión que abastece a Bein 

En setiembre, continuaba: 
los combates en tomo de la basi 
de Gogogo, ai pie de la sierra d! 
Gorongoza, que el MNR llami 
ba "academia militar". Fuente
militares mozambiquei\as afo 
man que Gogogo alberga une 
250 mercenarios portuguest1 
norteamericanos, ingleses, sud• 
fricanos e israelíes. Un mensa1 . 
radial emitido desde la base 8:§ 
nana House, captado por h.~ 
FPLM, pedia la urgente evacut 
ci6n dei ãrea. 

Otras dos bases fueron tomt~ 
das: una en Gorongoza y otra rr.· 
ta región de Mavonde, en ta froi 
tera con Zimbabwe, en Manica. 

En cuanto a las bajas de 
MNR, son estimadas por oficit 
les de las fuerzas coajuntas ci 

varios centenares. Solo en M~ 
x anga fueron encontrados lo 
cadãveres de l 00 contTarrevol1r 
cionarios muertos en com bate 
Se calcula que tas fuerzas aeto 
transportadas, al perseguir a la 
fugitivos de Muxanga, dejaro• 
fuera de com bate a no menos dt 
400 bandidos. 

Una fuente militar de Zim~ 
bwe informó que en e! asai to a~ 
Banana House murieron dos pt 

racaidistas zimbabweanos Y • 
fueron heridos. lnformacione 
no oficiales calculan en cerca 
80 las bajas sufridas por las fu 
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zas conJuntas en las operac1ones 
de agosto. 

Además de la ofensiva con
iunta, las fuerzas armadas de Mo
zam bique están atacando campa
mentos dei MNR en las provin
cias de Zambczía (norte) y Ma
puto (sur). 

Una ruente bien informada de 
la situacíón en la provincía de 
Zambezia declaró a cuadernos 
dei tercer mundo que, en agosto, 
las FPLM tomaron una impor
tante base dei MNR cerca de Mu
rrupula, entre C\tamba, en la 
frontera con Malawi y la c1udad 
P_0rtuaria de Nacala, en la pro
vmcia de Nampula. Según la mi~ 
ma ruente, ya rueron aniquiladas 
nu~erosas bases pequenas en las 
reg1ones de Lioma y Gurué. 
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A partir de la base de Banana House, las bandas 
armadas dei \1 "IR in tentaron conai las líneas 
de abaslecimiento de Zimbabwe y aíslar a la 
P.rovincia de Tete. Esa base era utilizada como 
'comando regionil central" porei MNR y fue 

desde allí que las bandas armadas atacaban 
el oleoducto de Beira-Mutue 
y la linea de alta tensión que abastece 
Bein. Otras bases fueron tomadas, una en 
Gorongoza y otra en Manica, 
en la reg1ón de Mavonde 

Según fuentes civiles, a co
mienzos de agosto un millar de 
bandidos encabezados por mer
cenarios, tomaron la localidad de 
Luabo, ai sur de Zambezia, lo 
que fue interpretado como una 
tentativa dei M NR de distraer la 
atenci6n de la ofensiva conjunta 
sobre Manica, Sofala y Tete. De 
acuerdo con la misma táctica, 
grandes unidades de bandidos 
atacaron Mope1a y fueron recha
zados en Marromeu, donde su
frieron fuertes bajas. 

AI parecer los contrarrevolu
c1onarios caycron en su propia 
trampa. Sobre el cierre de esta 
edición, se encontra ban acorra
lados entre Lua! o y Mopeia, im
posibilitados de prestar ayuda a 
los que huyeron de Gorongoza 

en d.i.rección ai noroeste. 
En la provincia de Maputo, 

Junio fue un mes particularmen
te tenso. En la región de Pate
gue, en uno de los ataques, el 
MNR asesinó a 37 personas e hi
rió a 6:?. Dias después, en la mis
ma región. fueron muertos 24 ci
viles. En agosto, 15 personas fue
ron asesinadas y 62 heridas en 
un ataque a un ómníbus cerca de 
Maluane. 

En ju lio y agosto las FP LM 
destruyeron dos bases de MNR 
en Manhiça y Magude, eliminan
do a no menos de 63 bandidos. 
De allí habían partido varios ata
ques en los últimos tres meses 
que resultaron en la muerte de 
mãs de 250 campesmos. 

Pero estas ofensivas de gran 
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envergadura constituyen solo 
uno de los ejes de la estrategia 
que viene siendo adoptada por el 
gobierno de Mozambique. 

El otro eje se apoya en un 
lento proceso de reorganizaciôn 
de las fuerzas armadas, que in
cluye el alistamiento de jôvenes 
con nível de instrucciôn y cono
cimientos técnicos más elevados 
que los de los reclutas de la 
actualidad. 

estaría reservado el papel, no 
menos im portante, de constituir 
cuerpos de milicianos. También 
se prevê la creaciôn de unidades 
militares especializadas de acci6n 
rãpida, capaces de intervenir en 
cualquier lugar. 

mozambiqueno proclam6 la 
toria sobre los contrarrevolu. 
narios; por el contrario, ofici) 
dei ejército han alertado ai p 
contra los riesgos de pensar . 
las victorias de Manica y Sol 
eliminan el problema de las t 

das armadas. 

Ministros, miembros del burô 
político y del Comité Central dei 
FRELIMO están desarrollando 
una intensa movilizaciôn popular 
en los barrios de la capital desta
cando la necesidad de moderni
zar el ejército. A los campesinos 

Encuestas divulgadas por la 
prensa local revelan que la mayo
da de los j6venes de las zonas ur
banas concuerda con la moviliza
ci6n, si bien expresando algunas 
reservas: el no cumplimiento en 
el pasado, por parte de las auto
ridades militares, dei penodo de 
servicio militar y la falta de apo
yo logístico adecuado a un ejér
cito que està realmente en guerra. 

Pero es posible que las f 
zas extranjeras que digitan 
actividades dei MNR, comiec: 
a preguntarse si vale la pena 
vertir tanto dinero en un inr.
mento incapaz de convertmt 
alternativa real de poder. (Cr 
Cardoso, de la Agencia de ln. 
maciôn de Mozambique, À 

exclusivo para cuadernos 1 

tercer mundo) Hasta ahora, ningún dirigente 

ELAPOYO 
DE LA LINEA DEL FRENTE 

D Los paises de la Linea deJ Frente expresaron 
su apoyo total a la ofensiva militar Uevada a 

~bo por dos Estados miembros - Mozambique y 

Zimbabwe- contra el autodenominado Movi
miento de Resistencia Nacional (MNR), en las 
tres provincias dei centro de Mozambique, más 
precisamente Manica, Sofala y Tete. 

Esta posición fue expresada en el comunicado 
final de la Conferencia Cumbre de jefes de Esta
do y de gobiemo que tuvo lugar a mediados de 
setiembre en la capital mozambiqueiía. Los líde
res de los seis palses destacaron " los resultados 
positivos" logrados por las foerzas armadas de 
Mozambique y Zimbabwe. 

Dos líderes de la línea dei Frente apoyaron 
asimismo las sanciones económicas que algunos 
pafses occidentales empezaron a aplicar contra 
Sudáfrica y apelaron para mb medidas de ese ti
po como forma de acelerar la caída deJ apartheid. 

Los jefes de Estado y de aobierno de la Linea 
dei Frente vieron con "profundo receio" la cre
ciente represión y violencia "perpetradas por el 
régimen de Pretoria contra poblaciones indefen
sas que en el interior del •erritorio luchan por la 
abolici6n deJ apartheid" . ...a Conferencia Cumbre 
condenó el estado de er eraencia impuesto en al
gunas regiones de Sudáfrica y exigió la despr09-
cripción del Conareso Nacional Africano {ANC) 
y de otras organizaciones políticas dei pai& Los 
seis palses solicitaron también la liberación in
condicional de Nelson Mandela y de otros presos 
políticos, lo que, segú.n esos Estados "podría 
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crear condiciones para el inicio de conversaciot 
directas que tenaan por objeto el ftn del ap,; 
theid". 

Se constató en el encuentro que las Uam~ 
" reformas constitucionales" del presidente P.1 
Bolha y la "política de compromiso construe 
vo" seauida por Estados Unidos fracasaron. ! 
comunicado final destacó el alto grado de ccr 
cientización polltica del pueblo sudafricano enc 
lucha contra el apartheid y consratuló ai ANC 
a otras fuerzas democráticas por " la elevada 1:1 

vilización" del pueblo en la batalla contra el ~ 
gimen. 

Coo respecto a Namibia. la Conferencia Ou 
bre reafirmó que la Resolución 435/78 del ÚI 

sejo de Seguridad de las Naciones Unidas com: 
tuye la única base para la independencia negoa. 
da y rechazó las tentativas de condicionaria "a 
retirada de las tropas internacionalistas cub& 
del territorio soberano de la República Popu.: 
de Angola". Fue repudiado incluso "el aobiec. 
fantoche instalado en Windhoek por Sudáfria 
y se lanzó un llamado a la comunidad interl 
cional en el sentido de neaarle toda credibilidad 

A su vez, el presidente dei ANC, Oliver Tat 
bo, anunció que su oraanización intensific, 
la lucha armada contra el réaimen racista de l'r 
toria, pese ai reciente encuentro con empresllf 
sudafricanos en Lusaka, que tuvo un carícteri 
formal. Seaún Tambo los empresa.rios "enteoi!: 
ron perfectamente los ideales y objetivos de la t 
cha dei ANC". 

El primer mandatario de Zambia. Kerut 
Kaunda, fue electo presidente de los Palses · 
la Llnea del Frente, sustituyendo a Julius Nyc
re (Tanzania) que dejará en breve la vida f 
blica. 



Sudáfrica 

N zo: ''El apartheid 
será ingobernable'' 
Alfred Nzo, veterano de la lucha nacionalista 
y segundo hombre en importancia en la dirección 
dei ANC, evalúa la crisis dei régimen sudafricano 

A lfred Nzo, secretario gene
ral dei Congreso Nacional 

Africano es un veterano de la lu· 
cha contra el racismo. Desde la 
juventud, al igual que otros lí
deres negros sudafricanos, se de
dica en tiempo integral al esfuer
zo para acabar con la discrimi· 
nación racial en su país. Después 
de Oliver Tambo y Nelson Man
dela, Nzo es el diriaente poli ti
co mls importante dei ANC. 
Hablando pausadamente con· 
versó en Luanda durante más de 
una hora con nuestro enviado e5-
pecial Carlos Castilho. Lo que 
slgue es un resumen de la con-

ano pasado, pero el repudio po
pular fue total, ya que la aplas
tante mayoría de la población 
negra entendió los cambios 
como una nueva maniobra para 
discriminaria aun más y para di
vidir a los sectores no blancos. 
Las reformas introducidas por el 
gobierno de P. W. Botha pusie
ron aún más en claro para la po
blaci6n de mi pais eJ carácter 
ilegítimo dei régirnen irnpuesto 
por la minoria bianca porque él 
contradice todo aquello que en 
el resto dei mundo es conside
rado derecho inalienable dei ciu· 

versación. ~ 

,Quê nos puede decir de 
actual situación sudafricana' 

à 
la (.) 

dadano, ai negar el voto a los su· 
dafricanos negros. 

La crisis llegó a afectar inclu· 
so a considerables sectores de la 
población de origen europeo que 
pasó a sentir la inminencia 
de un desastre ante la obsti· 
naci6n dei Sr. Botha y sus acóli· 
tos. Mucbos comenzaron a dudar 
de la capacidad dei régimen para 
encontrar una soluci6n pacífica 
para esta situaci6n. Algunos esti· 
maron más seguro abandonar el 
país; mucbos blancos emigraron. 
Otros, optaron por quedarse y lu· 
char por una sociedad mejor: 
son los que están participando 
en el movimiento democrãtico. 
En su mayoría jóvenes, son los 
principales responsables dei cre
cim iento de un sector demo
crãtico dentro de la comunidad 
de origen europeo. 

Por otra parte, la clase diri· 
gente está muy dividida. Hay un 
grupo convencido de que ya no 
hay más garantias para sus inte
reses y culpa a1 apartheid por el 
agravamiento de la crisis. Este 
sector se organiz6 y comenzó a 
ex:igir ai gobierno un diálogo con 
los líderes auténticos de la co
munidad negra. CUando esta rei-

--Desde el ano pasado, Sudã· 
frica estã viviendo la peor crisls 
de su historia. Crisis económica 
agravada por la elevación dei ni· 
vel de lucha de las poblaciones 
discriminadas y crisis polltica 
que se expresa en la intransi
gencia del régimen para abdicar 
de sus privilegios, en momentos 
en que la minoria bianca, inca· 
paz de resolver la crisis en que se 
encuentra inmersa, ya juega vir· 
tualmente sus últimas cartas; ya 
no puede gobemar como otrora. 
EJ apartheid intent6 prolongar 
su agon(a mediante las llamadas 
reformas constitucionales dei Nzo: "Desde cl aiio pasooo, Sudáfrica vive la peor crisis de su historia" 
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vindicación fue presentada, ses~ 
iialó al ANC como la organiza
ción mâs representativa de fa 
mayoría negra y es por eso que 
exigimos la libertad inmediata de 
nuestro líder Nelson Mandela. 

Este sector de la clase dirigen
te culpa al gobierno de estar 
creando con su intransigencia se
rias amenazas a sus intereses y 
afirma que no se puede conti
nuar en ese camino. la Funda
ción Sudafricana es el eje de elr 
te grupo cuyo objetivo a1 ser 
creado, era romper el aislamiento 
a que estaba sometida la mino
ria blanca por la presión interna
cional contra el apartheid. Las 
presiones intemacionales son vis
tas por los miem bros de este gru
po como una antenaza a la 
expansión de sus mercados ex
ternos. Muchos viajaron a1 ext~ 
rior para defender al apartheid 
afirmando que no era tan malo 
como se decia en Europa y Es
tados Unidos. En mano pasado, 
esa mi.sma Fundación Uegó a la 
conclusión que la crisis continúa 
profundizándose y que el gobier
no demor6 demasiado en promo
ver reformas que, en definitiva, 
son secundarias. 

Al intensíficarse la lucha de 
roasas, es inevitable una agu
dización de las contradicciones 
dentro de la clase dirigente. Por 
eso el ANC proclama que la úni
ca alternativa posible para nues
tro pueblo es profundizar la lu
cha contra e! apartheid. 

Las sanciones están 
siendo impuestas 

l Y los aspectoa económicos? 
-Vivimos una situación cu

riosa EI sistema financiero inter
nacional nunca pensó que llef .a
rfa un momento en que el p .r 
pio gobiemo racista fuese capaz 
de admitir la imposibilidad de 
pagar la deuda externa La crisis 
interna se vio agravada por la 
caída catastrófica dei rand, que 
no solo provocó eJ cierre tempo
rario del mercado de cambias, 
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sino tam bién obligó al Banco 
Central a recurrir a la ayuda de 
sus aliados. La situación finan
ciera mejoró un poco en agosto, 
pero enseguida volvió a empeo
rar porque, mientras e1 presiden
te dei Banco Central "iajaba por 
Europa y Estados Unidos, los 
trabajadores negros se declararon 
en huelga, principalmente en el 
sector de las minas de oro. 

Esto volvió a alarmar a los so
cios internacionales del apartheid 
que hasta ahora se resisten a 
cualquier tipo de presión signifi
cativa y de sanciones de peso 
contra e1 régimen racista, Peio 
de hecho las sanciones están 
siendo impuestas desde dentro 
mismo del régimen. Los capita
listas extranjeros que antes con
sideraban ai régimen racista un 
refugio seguro para sus intereses 
están ahora alarmados y comien
zan a reducir sus inversiones en 
Sudáfrica, lo que, de cierta ma
nera, ya es una forma de sancíón. 

l Cuál es la tarea más impor
tante dei momento? 

-Volviendo ai terreno polí
tico, yo diria que la gran tarea 
de nuestro pueblo es la búsqu~ 
da de la unidad. Una unidad que 
ya estã asumiendo formas bas
tante concretas como el Frente 
Democrãtico Unido (UDF). Es
te frente, creado hace dos anos, 
en la época de su fundación reu
nió cerca de 500 organizaciones. 
Ahora ya engloba a mãs de 600, 
abarcando cerca de dos millones 
de personas de los mãs diversos 
orígenes, tendencias y capas so
ciales. la comunidad religiosa 
dei país también comprendió 
que el hombre no puede limitar
se a rezar sino que debe preocu
parse con su realidad material 
concreta y, principalmente, con 
su libertad. 

la linea política dei ANC, 
que siempre fue una combina
ción de acción poUtica de masas 
con lucha armada clandestina, ha 
sido confirmada en la segunda 
conferencia general dei ANC en 
junio, en Zambia. 

En su 1iltima conferencia ti 
ANC resolvió hacer de los ba
mos negros zonas ingobemabltt l 
;,De qué manera su movimiento 
pretende a/canz;ar ese objetivo? 

- No nos proponemos hacei 
ingobemables solo los barrios o~ 
gros. Todo el país debe seringo, 
bernable para la minoria racista, 
En su afán de neutralizar la lu
cha de la mayoría negra por e! 
poder, el régimen cre6 estructu
ras destinadas a dar una aparien
cia de cago bierno en determ~ 
nadas regiones. 

Los Consejos Comunitario1 
creados por el racismo fueron io
mediatamente identificados por 
la población de los barrios n~ 
gros como una tentativa dd 
apartheid de desviar a la gente dt 
la lucha por un poder auténtico. 
En realidad, estas consejos n<1 

son 6rganos dei poder popular si
no instrumentos de la domina
ción blanca y ya están práctica
mente extinguidos en todo d 
país por fuerza de la resistenci 
popular. 

Un poder popular autónomo 

iEI ANC pretende crear SUi 

propias organizaciones comunt 
tariaa? 

- Ese es el problema. Exhor· 
tamos a la po blación a organizar· 
se de alguna forma y a echar Ju 
bases de un poder popular aut~ 
nomo, en lugar de esos consejos 
comunitarios. Esos comités po
pulares evidentemente no puo
den asumir la totalidad dei poder 
en sus respectivas regiones por· 
que el poder bianca todavia d 
hegemónico, pero deben serlÍl 
de base para alentar la moviliz• 
ción popular y legitimar las es
tructuras que vayan siendo crea
das. 

tQué forma específica adop
tarán estas organizaciones o C(r 

mités? 
- Siempre estimulamos a la 



poblacibn a crear todas las for
mas organizativas posibles de au
todefensa y autoayuda en sus ba
rrios y lugares de trabajo. No 
existe un modelo predetermina
do. 

,Esas organizaciones serán 
clandestinas o de masas? 

- La mayoría de ellas revesti
rã una doble forma. Dcbido a la 
situacibn interna dei país, deben 
surgir organizaclones que actúen 
a la luz dei d ia para movilizar a1 
pueblo en la lucba por el poder 
político, pero también deberãn 
crearse formas de resistencia sub
terránea que ayuden a la movili
zacibn de masas. 

1,Exisre la posibflidad de que 
e/ gobierno cree una cuarta cá
mara legislativa para los negros? 

- Esa no es una exigencia dei 
ANC. Hay quien dice que si exis
te una cámara para los blancos, 
una para los ciudadanos de ori
gen hindú y otra para los mula
tos, debería haber una para los 
negros. 

Lo que nosotros exigimos es 
una cámara única donde todos 
los grupos étnicos tengan igual
dad de derechos. El sistema 
actuaJ de representacibn debe ser 
destruido junto con la estructura 
dei apartheid. La cuarta cê.mara 
no representa la consagraci6n dei 
derecho de "un hombre, un vo
to" que es nuestra reivindicacibn 
fundamental. 

En Europa y Estados Unidos 
se comenta que la crisis sudafri
cana desembocará en un bafio de 
sangre. 1, Usted cree en esta posi
bilidad? 

- E1 bano de sangre ya co
menzó. Todos los dias corre san
gre en nuestros barrios negros. 
Pero cuando europeos y nortea
mericanos hablan de bano de 
sangre, se refieren a sangre bianca. 

Lo que estâ en juego cs el fu
turo de la lucha de masas. El 
ANC presentaba a la nacibn su 
programa para el futuro ya en 
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"No habrá represaliu cuando se quiebre la columna vertebral dei raci,mo" 

1955. Este programa estã inclui
do en la Carta de la Libertad que 
propone una democracia no nr 
cista. Con el correr de los anos, 
aun después de la ilegalización 
del ANC, un número oreciente 
de personas pas6 a apoyar la Car
ta de la Libertad, en medio de 
las masacres diariamente perpe> 
tradas por los blancos. Nosotros 
continuamos afirmando que no 
existe ninguna alternativa razo
nable fuera oe la democracia no 
racista, donde blancos y negros 
tengan igualdad de derecbos. No 
defendemos ningún tipo de ven
ganza o exclusibn como la que 
los europeos nos impusieron. 

Y tam bién estãn en juego 
las perspectivas Je la lucha 
de liberación nacional en Su
dáfrlca. El ANC pone especial 
énfasis en la instauración de una 
sociedad verdaderamente demo
crãtica: cuando la crisis actual 
haya sido superada, estaremos 
mãs preocupados con e! tipo de 
sociedad que vamos a construir. 
Y deberã ser una sociedad libre 

de las discriminaciones y de la 
opresión que caracterizan al 
apartl1eid. 

A pesar dei bano de sangre en 
que los blancos han sumergido a 
los negros, no pensamos en ven
ganzas ni represalias para cuando 
se quiebre la columna vertebral 
dei racismo. Tendremos que em
prender un nuevo esfuerzo: e! de 
la reconstrucción nacional. 

El proceso se acelera 

lQué piensa usted que va a 
posar en los próximos 12 meses? 

-No se puede establecer pla
zos para el desarrollo de las revo
luciones. Si pudiera permitirme 
un deseo, quisiera que nuestra 
liberación fuese maiiana. Pero en 
la vida las cosas no siempre ocu
rren como deseamos. El desarro
llo de nuestra lucha va a depen
der de nuestra capacidad de 
interpretar las condicienes ob
jetivas y subjetivas para el éxito 
de la revolución. 

Tomemos el ejemplo dei 

1 



f de un problema financiero sino 
d polftico. Esto signüica que, de 

1 
u acuerdo con los responsables por 

el apartheid. lo importante er 
este momento es asegurar la si
tuac16n política dei régimen de 
P. W. Bolha. El gobierno mino
ritario estâ hoy empenado en sa, 
ber s1 todavia cuenta con amigos 
en el exterior, capaces de apo
yarlo. 

Este apoyo es hoy para los ra
cistas mãs crucial que la ayuda 
financiera. Porque el origen del 
problema es político. Los ban
queros pueden ayudar al apar
theid si eso les resulta lucratívo, 
o pueden, por la mi.sma razón. 
buscar ai ANC. 

Mandela, símbolo 
de la resistencia 

Nzo representô aJ ANC en la Conferencia de los No Alineados en Luanda Durante la conferencia minit 
teria/ de países no alineados er. 
Luanda fue aprobada unam~ 
c,ón de solidaridad con Nelsot 
Mandela, preso desde hact 2: 
anos por el régimen racist4 
, Qué representa Mandela en ~ 
lucha dei ANC? 

FRELIMO en Mozambique. En 
enero de 1974 el movimiento ~ 
tableció una estrategia de lucba 
que preveía una guerra de larga 
duración contra el colonialismo 
portugués; sin embargo algu· 
nos meses después el sal~ 
mo entró en colapso. 

Por eso, repito, es imposible 
formular previsiones. Pero una 
cosa es cierta: la situación suda
fricana experimentá un cambio 
enorme en los últimos meses. 
Las condiciones objetivas y sul>
jetivas están cambiando muy rã
pidamente y eso va a acelerar el 
proceso revolucionario en el 
país. La presión internacional va 
en aumento y la lucha interna se 
intensifica aunque todavia haya 
mucho por bacer. Por ejemplo, 
es pteciso aumentar la presié-1 
internacional, doblegando prin• · 
paimente a los países y gob r. 

nos que defienden el llamado 
"compromiso constructivo". 
Son ellos los que abastecen al 
apartheid. 

En agosto, e/ régimen de mi· 
nona bianca se 11io obligado a 

reconocer que no estaba en con· 
diciones de pagar su deuda ex· 
terna ai dia Con esto, los ban· 
queros internacionales disponen 
de un arma decisi11a para obligar 
ai racismo a retroceder. i Usted 
cree que los b'Iancos sah·arân ai 
racismo o es posible que los ban· 
queros busquen entendimientos 
con el ANC? 

-Es dificil responder a esa 
pregunta. Sabemos que los ban
queros no están preocupados 
con la vida de los negros sudafri
canos perseguidos por el apar· 
theid. EUos piensan bàsicamente 
en la seguridad de sus intereses. 
Si les parece que pueden tener 
pérdídas, tal vez abandonen el 
país. 

Pero también puede ocurrir lo 
contrario: que los bancos pidan 
nuevas garantias ai gobierno 
blanco, para defender sus bienes 
y sus intereses. OJando el Banco 
Central sudafricano fue a pedir 
ayuda a Estados Unidos e Ingla
terra, negó que el régimen blan
co estuviera ai borde de un co
lapso financiero. El emisario dei 
apartheid dijo que no se trataba 

- E1 es el sim bolo de la resit 
tencia a1 racismo. Mandela e1 

uno de los grandes problemas 
que el apartheid tiene en sus ma
nos. Ya le ofrecieron la liberta! 
a cambio de condiciones taltl 
como renunciar a la violenci.:. 
Pero él no aceptó, demostrando 
que estâ más preocupado con li 
lucha dei pueblo negro que con 
su seguridad personal La resi7 
tencia de nu estro líder fortaleet 
a1 movimiento. El régimen no 
tiene otra alternativa que liberar· 
lo incondicionalmente, lo q111 
significarã una derrota importai!' 
tísima para el racismo. Mante
nerlo preso representa un desgas
te enorme para el sector mâs fa, 
cista dei gobiemo. Aun preso. 
Mandela tiene la iniciativa poU 
tica. En realidad puede decir1t 
que es él quien tiene a1 gobierno 
como prisionero, porque los 11· 

cistas no tienen alternativa. • 



Sierra Leona 

Las primeras 
declaraciones 
de Joseph Momoh 
EI sucesor de Siaka Stevens afirma que tratará 
de recuperar la economfa, incrementando 
la producción y se define por el no alineamiento 
en política externa 

A principios de agosto, el ma
yor-general Joseph Momoh 

fue elegido secretario general dei 
Congreso de Todo el Pueblo 
(APC) y único candidato presí
dencial para las elecciones que 
se llevarán a cabo este mes en 
Sierra Leona. Momoh habrâ de 
asumír el cargo cuando se reti
re el actual presidente Siaka Pro 
Byn Stevens. 

En una entre~ta concedida 
a la revista West A/rica, el futu
ro presidente de Sierra Leona 
descartó que su designación para 
el alto cargo pudiera ser conside
rada como una toma del poder 
por parte de los militares. "Acla
ré perfectamente a los hombres 
bajo mi mando que el nuevo go
bierno no es de los militares. 
Vamos a tener un gobierno ele
gido popularmente y la constitu
ci6n serà respetada", aseguró el 
general Momoh. 

Pese a ser candidato único, 
Momoh pone énfasis en que las 
elecciones generales deben reali
zarse por dos razones: "primero, 
porque debemos cumplir con los 
Principios democràticos. Las ma
sas deben tener la oportunidad 
de ejercer su derecho en un tema 
tan importante como ése. En se
gundo lugar, porque es una exi
~encia legal. Creo que es muy 
unportante que el pueblo de Sit>
rra Leona exprese su voluntad de 
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"Esfuenos desesper11dos para 
recuperar la economia dei país" 

decir si me quiere como presi
dente o si prefiere a otro". No 
aclar6 qué instrumentos tendría 
el pueblo para elegir a otro, con 
una candidatura única. 

El barco y el timón 

El general Momoh entiende 
que su futuro papel como presi· 
dente "no será muy diferente ai 
de cualquier otro jefe de estado. 
Considerando la nación como un 
barco, uno debe estar junto ai 
tirn6n para Uevarla a puerto 

seguro. Pero mi mayor deseo es 
hacer el mayor bien posible para 
la mayoria de los ciudadanos de 
mi pais". 

Con esa mira, Momoh apunta 
a algunas definiciones sobre lo 
que habrâ de constituir su tarea 
futura : en materia de política 
exterior, adelantó que estará ba
sada en el "no alinearniento, en 
la amistad con todos los países y 
en la no intervención en los 
asuntos internos de otros Esta
dos". 

En cuanto a su política en el 
plano interno, reconoce que de
berâ hacer "esfuerzos desespe
rados para recuperar la econo
mia. En este tema resulta más 
fácil hablar que hacer, pero lo 
intentaremos. Nuestra economia 
es muy dependiente de las im
portacíones que deben pagarse 
con divisas cada vez más escasas 
Y, en muchos casos, no disponi
bles. Tenemos que pensar formas 
y medios para reducir esta de
pendencia tanto como sea posi
ble, lo que significa que debemos 
ampliar nuestra capacidad pro
ductiva". "Poseemos tierras fér
tiles, mano de obra y un clima 
favorable como para no tener 
que gastar nuestros escasos re
cursos comprando arroz que po
demos cultivar nosotros", agreg6. 

Momoh hizo hincapíé en el 
tema de la inquietud social que 
estã manifestándose en Sierra 
Leona como un grave proble
mas. "Antes que nada -afirmá 
el futuro mandatario- el pueblo 
tiene que saber cuáles son las 
normas y leyes que deben ser 
obedecidas. Después, que todo 
debe estar supeditado ai interés 
nacional. Hay quienes sólo estão 
preocupados por su propio bolsi
llo y lo que le sucede .ai país no 
les importa. Primero debe estar 
la nación y después los intereses 
individuales. Vamos a irnponer 
disciplina, así como una mística 
nacionalista y de preocupación 
por el país." • 
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Ciencia y Tecnología 

El retorno a la 
calidez materna 
Un equipo médico colombiano disminuye 
drásticamente la mortalidad de los recién nacidos 
con el carifio y el calor de la madre 

E l método no podría ser más 
simple: en lugar de poner a 

los recién nacidos de bajo peso 
-en general prematuros- en coir 
tosas incubadoras y alimentarlos 
por medio de sondas gástricas, 
un grupo de pediatras dirigido 
por los médicos colombianos 
Edgar Rey y Héctor Martínez los 
refugia en el seno matemo, don
de encuentran el calor y el ali
mento que necesitan. 

Los resultados dei método 
utilizado en el Hospital San Juan 
de Dios de Bogotá pueden ser 
definidos como espectaculares: 
de los bebês que nacían con un 
peso entre SOO y 2.000 gramos 
(y morían en su mayoría) sobre-

viven actualmente casi 95%. Y 
de los que nacían con un peso 
de SOO a l. 000 gramos se están 
salvando 75%. 

Revolución social 

La repercusión del éxito de 
los pediatras colombianos tra9-
pas6 las fronteras dei país y lle
gó al Fondo de las Naciones Uni
das para la lnfancia (UNlCEF), 
cuya opinión fue categórica: no 
se trata de una revolución mé
dica sino más bien de una revolu
ción social. 

De setiembre de 1979 a se
tiembre de 1981, los médicos 

Según la UNICEF el método de los pediatras constituye 
una revolución social que traspasó la frontera de Colombia 
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dei Hospital San Juan de D~ 
- los únicos que en e1 mund: 
practican de manera sistemâtlil 
y en gran escala ese método t 
convencional- salvaron 507 ri 
los 539 bebês nacidos con u: 
peso entre 500 y 2.000 gram11 
Trece de las criaturas nacidt 
con un peso entre SOO y 1.00: 
gramos tambiên sobrevivieron. 

El doctor Rey se siente ca& 
día más estimulado : "dand: 
continuidad y perfeccionanl! 
nuestra técnica, en los último 
32 meses hemos logrado un é» 
to todavia mayor y cuidamos 
mayor caritidad de recién naó 
dos". 

El hospital de Bogotá recib 
recientemente la visita de t 
actriz. noruega Liv Ullrnan en~ 
râcter de " Embajadora de Buer. 
Voluntad" de UNICEF par. 
constatar in situ el éxito peda 
trico. La actriz, que es tambi!: 
madre, qued6 muy conmovidi 
a1 ver un recién nacido que peli 
ba menos de un kilogramo. "fa 
tendí con mucho cuidado it: 

mano -coment6 la actriz- pti 
tocar al pequeno bebé Y, à 
pronto, una arrugada maneei~ 
me tom6 el dedo con una fuero 
increíble". El médico se sorut 
y le dijo: "no hay muehos lup 
res en el mundo donde ust!! 
pueda ver una criatura tan 1 
queiia como ésta fuera de ur,: 
incubadora. Es un milagro senil 
la vida palpitando con tanta vi1t 
lidad en un ser tan pequeno, l 
sin que sea necesario hacer ui: 
de cqstosas tecnologias". 

Tratamiento "Canguro" 

De acuerdo a la experienCli 
dei doctor Rey, "cuando un r~ 
ciên nacido es amamantado, eg. 
recibiendo protección inmunoló 
gica de la madre a través de lak 
che. Ello elimina los peligros & 
infección a que está expuestot 
bebé cuando es repentinamen~ 
retirado dei ambiente protect~ 



de la incubadora y trasladado al 
ambiente habitualmente precario 
desde el punto de vista higiénico 
de una vivienda humilde. Por 
otra parte, en una incubadora, el 
bebé permanece muy quieto al 
no recibir ningún estímulo. No 
siente voces, sonidos ni contacto 
físico: solamente hay vidrio a su 
alrededor. Sabemos lo vitales que 
son esos primeros instantes de la 
vida despuês dei parto para esta
blecer una relaci6n normal entre 
la madre y el nino. 

Podría afirmarse que el doo
tor Rey ha encontrado una solu
ción tercermundista para el pro
blema, apartándose de las prãcti
cas vigentes en los países que se 
encuentran a la vanguardia de la 
medicina moderna "Desde un 
principio insistimos que el reciên 
nacido sea amamantado por la 
madre u otras madres que estu
vieran amarnantando en el hospi
tal. Un resultado inmediato fue 
el descenso de la incidencia de 
las infecciones gastrointestinales 
asl como de los indices de mor
talidad y enfermedades en los n>
ciên nacidos. Después se permi
tió el acceso directo de las ma
dres a las incubadoras o a las cu
nas para que amamantaran a sus 
hljos cuando quisieran. Los re
sultados fueron aun más alenta
dores". 

Según el médico colombiano, 
"la mayor debilidad constatada 
en los prematuros es la dificul
tad para mantener la temperatu
ra dei cuerpo constante". Para 
superar ese problema, el Dr. Rey 
Y su equipo pasaron "a conside
rar a la madre como la mejor in
cubadora. El recién nacido es 
como un cangurito que depende 
de la bolsa de la madre. Aconse
jamos a las madres que coloquen 
a sus hijos directamente sobre 
los senos para calentar sus cuer
pos Y las alentamos a que los 
amamanten todas las veces que 
los bebés lo soliciten, proporcier 
nlndoles afecto y estirnulánder 
los con cantos, palabras e inclu· 
so con el latido de sus corazer 
nes". 
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• "lnaiJtimos en que eJ recién nacido eea amamantado por la madre 
u otras madres que e,tuvie.ran amamant.ando en eJ hospital" 

OJando los médicos están se
guros de que la madre y el nino 
se encuentran en condiciones de 
superar La situación por sí mi<;
mos -lo que ocurre en un lapso 
de 2 a 12 d fas- los recién naci
dos son dados de alta. Los que 
nacen con un peso igual o supe
rior a los 1. 700 gramos general
mente abandonan la matemidad 
a las 48 horas. Los que pesan 
menos suelen permanecer hasta 
12 días. 

"Antes de dar el alta explica
mos con mucho cuidado y en 
forma clara a las madres la irn
portancia de la leche materna 
y dei control de la temperatura", 
explica el doctor Rey. "Les en
senamos que la madre puede pe
sar el calor de su cuerpo a su bi
jo mientras lo conserva junto a 
su pecbo. Las madres pasan a te
ner consultas semanales pero re
ciben instrucciones estrictas de 
traer a los recién nacidos cuando 
adviertan cualquier cambio en su 
estado general de salud". 

El estímulo dei amparo matemo 

Otro resultado del llamado 
"Tratamiento Racional de la 

Criatura Prematura" es la acen
tuada reducción dei número de 
recién nacidos con peso deficien
te abandonados en la materni
dad: era de 34 por ano y actual
mente no llega a 10. Para el doc
tor Martínez, la razón es obvia: 
las madres habían estado separa
das de sus hijos durante un pe
riodo de tiempo demasiado prer 
longado. Estando ellos aislados 
en una incubadora., no se esta
blecfa ningCln lazo emocional. El 
médico colombiano destaca que 
"el contacto visual y táctil que 
se da desde temprano crea fuer
tes Jazos entre madre e hijo". 

OtTos resultados positivos dei 
método fueron una caída sustan
cial dei oonsu mo de leche en ma
madera -de 300 a 30 botellas se
manales- así como dei empleo 
de antibiótico\ de transfusiones 
y análisis de Jaboratorio. Por 
otra parte, el método reduce la 
necesidad de incubadoras y otros 
equipos sofisticados cuyo costo 
oscila entre 2 y 12 mil dólares. 

El programa Rey-Martinez ya 
cuenta con la aprobaci6n de 
UNICEF, organización de la 
ONU que siempre procura redu
cir los costos de los métodos de 
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"Cuando el bebé es amamantudo. recibe protecciôn inmunológica 
de la madre a través de la leche" 

combate a la mortalidad infantil 
Según destacá la organización, 
--a1 abreviar el periodo de inter
nación de bebés prematuros sa
nos, se economiza tiempo y tra
bajo de personal médico y se 
puede asegurar mejores cuidados 
para los que necesitan realmente 
de hospitalización". 

En Ginebra, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) se 
expidió sobre el tema a través 

Notas 
ARGENTINA: LA TV 
Y El SUBDESARROLLO 

~-~
~~-

La programación nacional de 
la televisión argentina ocupa ape 
nas 55% de los espacios de 11 
emisoras, lo que representa un 
claro retroceso de la creación dei 
país en relación a 1968, cuando 
ten ía un espacio de 75%. De los 
45% de la producción extranjera 
solo 3% son de origen latino. 
mientras que de 42% restantes 
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del doctor Mark Belsey, jefe de 
su Unidad de Salud Matemo-In
fantil. "La técnica es única - afir
mó el técnico de la OMS- y me> 
rece ser considerada más profun
damente y utilizada en mayor es
cala". Belsey cntiende que el ca
lor materno "estiro ula el desarro
llo dei recién nacido a1 punto 
que los bebês que toman leche 
materna y son mantenidos cerca 
de sus madres tienen un desarro-

99% proceden de Estados Uni
dos. 

Esos datos fueron presenta
dos recientemente durante el 
"Segundo Encuentro Nacional 
sobre Federalismo en la Televi
sión" por el investigador Aníbal 
Ford en la ciudad de Mar dei 
Plata. De acuerdo con el trabajo 
-divulgado por la agencia ALA
SEI- la producción nacional de 
televisión argentina muestra, en
tre otras realidades dei país, que 
Buenos Aires absorbe la gran ma
yoría de la producción y contro
la la distribución dei material te
levisivo en desmedro dei interior 
dei país donde viven 59% de los 
argentinos. 

Según Ford, "gran parte dei 
pais está desinformado sobre sí 
mismo". La mayoría de las opi
niones expresadas en el encuen
tro de Mar dei Plata senala que 
esos datos tienen una estrecha 
relación con la situación de de-

llo sicomotor más rápido". 
Otro importante pronuncia, 

miento en favor do la innovaciôn ~ 
de los médicos colombianos fue 
e1 de la doctora Karin Edstrom, 
obstétrica sueca de la OMS en 

ueva York: "la experiencia de 
Bogotâ es importante para el 
mundo en vias de desarrollo, 
pues senala un camino que puc
do mejorar la atención de los re
cién nacidos prematuros sin qut 
sea necesario invertir en costoSOl 
equipos". La doctora sueca en
tiende, sin embargo, que la im
portancia dei método es aún m• 
yor para los países industrializ• 
dos, "donde el cuidado con pre
maturos se estã tomando desbu
man izado y excesivamente tec
nologizado, provocando perjui
cios para la relación madre-rujo". 
La doctora Edstrom recordó que 
el costo para que sobreviva un ni
no con peso deficitario en un país 
desarroll.ado que hace uso de alta 
tecnologia puede llegar a l 00 
mil dólares". , 

pendencia económica dei país y 
con el dominio ejercido por la 
capital sobre las demás ciudades. 

• 
CHILE:CITA CIENTIFICA PARA 
OBSERVAR El COMETA HALLEV 

Científicos de todo el mundo 
y más de dos mil turis1as extran
jeros se darán cita en abril de 
1986 en la ciudad de Serena. 
Chile, para observar el cometa 
Halley. Serena, situada en una 
región montaíiosa 470 kilóme
tros ai norte de Santiago, es una 
zona de privilegiada transparen
cia atmosférica. En las proximi· 
dades, cerca dei litoral dei ocea
no Pacífico, se instalaron obser· 
vatorios internacionales de gran 
potencia, como los de E/ Tolo/o 
y La Si/la. Hay actualmente 16 
astrónomos y científicos, en su 
mayoría procedentes de Estados 
Unidos, dedicados a explorar el 
local. 





Norte/Sur 

La ONU alcanza 
la mayoría de edad 
Al completar cuatro décadas de existencia 
la Organización de las Naciones Unidas tiene aún 
que enfrentar muchos desafios 

L a ONU (Organización de las 
Naciones Unidas) Ueva cua

tro décadas de proficua y rele
vante actuación en e! escenario 
mundial, en el cual el Uamado 
"sistema de las Naciones Uni
das" -integrado por seis orga
nismos principales, 1 7 su borgani
zaciones y las entidades operati-

vas creadas por la Asamblea Ge
neral- desempena un papel de 
primera línea 1 • 

Nacida de las ruínas de la 
Segunda Guerra Mundial, con el 
objetivo declarado de impedir el 

1 La ONU cumple 40 a.nos el 24 
de octubre. 

1--.....!· 
1 mpedir el estallido de una nueva guem ha sido eJ objetivo 
principal de la ONU desde su fundación en 1945 
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estallido de una tercera, la O~'t 
consigui6 a duras penas cu11 
plir esa misión. Para eUo, con: 
con la colaboración de las !» 
tencias o, más precisamente,~ 
su contribución ai equilibrio ni 
clear, sin la cual tal vez no es~ 
viéramos aquf para registrar 1 

aniversario. 

La lucba por la paz 

Lo que la ONU no consigii. 
fue evitar el desencadenamient. 
de decenas de guerras y confü:
tos loc.alizados, argumento frt 
cuentemente esgrimido por quii 
nes pretenden minimizar su ü: 
portancia o inclusive, negar t 
propia validez. Salvo honI'Olli 
excepciones, es posible encot 
trar esos críticos en los extrema 
dei espectro político. "Ultra( 

~ de las más diversas tendenciau j mulan ignorar el papel decisiit 

1 jugado por la Organización e: 
innumerables conflictos y crisü 
como en Berlin en 1949; a 
Corea en 1953; en el canal dl 
Suez en 1956, eo el Líbanor. 
1958; eo el Congo en l960;t1 
la cuestión de los misiles nuclet 
res en Cuba y en Yemen, r:. 
1962; en Chipre en 1964; enb 
guerra indo-pakistanl en !96l 
en Bahrein en 1971 ; en la gue111 
dei Medio Oriente de 1973; out 
vamente en Olipre en 1974yt• 
el Líbano en 1978. Sin menci~ 
nar, por ejemplo, los actual!! 
esfuerzos de mediación en b 
guerra entre lrán e lrak. 

Obviamente, la ONU no resl¾ 
vió todos esos casos; carece dt 
poder para ello pues no consti
tuye un gobierno supranacional 
con competencia para impon!I 
decisiones a las partes en confli~ 
to. Pero de alguna manera ell• 
refleja el conjunto de las po!Í' 
ciones de sus Estados miembr!» 
como una especie de parlamento 
mundial. Sus êxitos y fraca~ 
deben ser, pues, acreditados o 
debitados a toda la comunidal 



internacional. Si ésta se negase, 
por ejemplo, a apoyar las opera

' ciones de socorro en gran esca
la que la ONU està emprendien
do actualmente en Africa para 
las víctimas dei hambre y la se
quía, la organización no podría 
hacer nada. 

La ONU es la expresión casi 
exacta de los 159 países que la 
integran, màs dei tripie de los 
que la fundaro n en 1945, SI en 
total, incluyendo 32 subdesarro
llados. Casi exacta porque 5 de 
sus miembros fundadores (Esta
dos Unidos, Unión Soviética, 
Francia, China y Gran Bretaí'ia) 
ocupan un lugar permanente en 
el Consejo de Seguridad, donde 
disponen de otro pivilegio. el de
recho al veto. Pero ni siquiera 
se puede simplemente culpar por 
ello a la ONU sin antes averiguar 
cómo surgió ese derecho y qué 
hlcieron los palses miembros pa
ra acabar coo esos priviJegios. 

Es cierto que la ONU no re
solvió todos los problemas que le 
íueron presentados, pero tampo
co ningún gobierno solucionó 
todos los problemas naciona
les. Pero la ONU sí contribuy6 
en estas cuatro décadas a ntiti
garlos - como ahora, en el caso 
ya mencionado dei hambre que 
azota una vasta región dei Afri
ca- Y, en mucbos casos, fue fun 
damental para hilvanar solucio
nes, como ocurrió con el colo
nialismo con que se deparó ya 
en su fundación. 

La descolonización 

A fines de la década dei 30 
habla unos 40 países indepen
dlentes. Entre 1946 y 1960, los 
51 estados fundadores de la 
ONU recibieron en Nueva York, 
sede de la organización, a los re
presentantes de 28 Estados que 
conquistaron su soberan la. Pero 
el proceso de descolonización se 
aceleró a partir de 1960, cuando 
la Asamblea General (donde el 
voto de las pequenas islas Sey
chelles en el Océano Indico va
le tanto como el de Estados Uni-
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dos) aprobó la declaración sobre 
la independencia de los países 
y pueblos coloniales. 

Desde entonces, el número de 
países independientes se elevó a 
màs de 170 y el colonialismo, 
cuyo fin el documento conside
raba una necesidad urgente, se 
reduce hoy ai Africa Austral, 
a algunas posesiones en el Caribe 
y unas pocas islas dei Pacifico. 
Dimensión bien menor, sin duda, 
de la de 40 anos atràs, cuando se 
creó la ONU. 

Surgen nuevos protagonistas 

Ese proceso de descoloniza
ción, ademàs de plasmar en la 
práctica uno de los principales 
objetivos de la Carta de las Na
ciones Unidas - el derecho a la 
libre detenninación de los pue
blos- alteró la composición de 
la mayoda de la Asamblea Ge
neral, formada durante la déca
da dei 50, en el apogeo de la 
"guerra fría", por países de Eu
ropa occidental y de América. 

Estados latinoamericanos for
malmente independientes desde 
las primeras décadas dei siglo 
pasado, comenzaron a percibir 

que sus problemas no eran muy 
diferentes de los que traían a la 
ONU los nuevos países sobera
nos de Asia y Africa.. El recono
cirniento de esa identidad fue 
generando gradualmente el sur
girniento de una "tercera fuerza" 
entre los blogues liderados por 
Estados Unidos y la Uni6n So
viética. As! surgieron los concep
tos de Tercer Mundo, no alinea
miento y su bdesarrollo. 

Cuando estos países dei Ter
cer Mundo se reunieron por pri
mera vez en 1 964, para discutir 
y elaborar una declaración sobre 
los problemas comunes dei su~ 
desarrollo económico, su núme
ro ya ascendía a 77. Pasaron 
entonces a ser conocidos como 
el Grupo de los 77, si bien hoy 
no son menos de 130. Tuvieron 
una influencia determinante en 
la creación - también en 1964-
de la Conferencia de las Nacio
nes Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCT AD), que na
ció caracterizando al comercio 
como "el instrumento principal 
dei desarrollo". 

Desde entonces, la lucha con
tra el hambre y la rniseria pro
gresó y se hizo mucho más cons
ciente, lo que condujo a nuevas 
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metas y conceptos. A partir de 
1974, esos países bregan por un 
Nuevo Orden Económico Inter· 
nacional. 

Madurez y conciencia 

Y fue a través de la ONU que 
el mundo tomó conciencia de 
muchos otros problemas. Antes 
de ella, por ejemplo, nadie se 
planteaba el problema de la con· 
taminación ni la necesidad de la 
preservación del medio ambien
te. Ya en 1949, la organización 
promovió la realización de una 
conferencia científica sobre con
servación y utilización de recur
sos naturales, con la participa
ción de especialistas de 50 pa ises. 

La ONU campoco logró remo
ver todos los obstáculos que im
piden en la prácti,ca la igualdad 
entre los sexos. Pero los avances 
son innegables, sobre todo a par
tir de 1975, cuando la I Confe
rencia Mundial del Ano interna
cional de la Mujer resolvió que el 
período 1976-85 seria la Década 
de las Naciones Unidas para la 

Mujer (ver cuademos dei tercer 
mundo, n9 77). 

Este articulo se extendería 
por muchas páginas si quisiéra
mos mencionar todas las reali1.a
ciones importantes de la ONU 
a través de sus agencias especia
lizadas en el amparo a la infan
cia (UNICEF): en la ayuda a los 
refugiados palestinos (OOPS) y 
de otras regiones \ACNUR): en 
ia soluc1ón de los proble'"las 
agrícolas y alimentarios (F AO, 
CMA y PMA); en la promoción 
dei desarroUo (Ui CTAD, PNUD 
y ONUDI); en el fomento a la 
educación, la ciencia y la cultura 
(UNESCO, UNIT AR, UNU e 
INSTRAW; a la salud (OMS); a 
la justicia en las relaciones labo
rales (OIT), etc. 

Es cierto que el costo de to
dos los programas de la OMS, 
por ejemplo -que cuenta en su 
haber con la completa erradica
ción de la viruela en una campa
na internacional clausurada en 
1980- equivale, aproximada
mente, a lo que el mundo gasta 
en armamentos en 3 horas. Pero 

no es la ONU la que gasta po; 
en salud de acuerdo con su p~ 
supuesto, sino que las inverr.• 
nes mu.ndiales en armament 
son excesivas pese a todos h 
esfuer1.os en favor dei desan-. 
promovidos por la ONU. 

Enfocando la cuestión dei: 
otro punto de vista, tal vez ~ 
bamos atribuír a las Naclot 
Unjdas y a la habilidad de~ 
cinco secretarios generales -T11 
gve Lle (1946/53), Dag Hi 
mmarskjõld \1953/61 ), U Tht 
(1961/71), Kurt Waldheim ( 197: 
81) y J avier Pérez de a.ia 
(desde 1982)- el mérito de\ 
ber evitado una tercera gud 
en un mundo que nunca en 
historia estuvo tan preparador, 
rala autodestrucción. 

Cuarenta anos después de 
fundación de la ONU, esta[I). 
todavia lejos de los ideales q 
inspiraron a sus creadores. Pe
el argumento de que el mun 
seria aún mâs inmaduro y es. 
ria mucho peor sin la Otít 
es irrefutable. (Arcur José Por 
ne~ 1 

11 ANOS DESPUES. 
1 1· rndü 
ªna izo. te ~en 1 

Breclia• 
Durante todo este 
tiempo, nos faltó 
MARCHA,una 
publicación que 
enriquecia la vida 
cada viernes. 
A eso aspira BR .CHA,un 
semanario infor nado, 
riguroso, 
independiente. 

Por supuesto sale los viernes. 
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Economia 

EI petróleo a la deriva 
Tres fuerzas están en pugna - la OPEP, 
las trasnacionales y los gobiernos de los países 
industrializados - por el control dei mercado 
más rico y crítico del planeta 

L
a incertidumbre y comple
jidad que han caracterizado 

ai mercado petrolero en los últi
mos anos se debe a que, tras 
haber perdido la OPEP su con
trol, ninguno de los factores en 
pugna ha logrado imponerse. 

Al mismo tiempo, las tenden
cias que se manifestaron en 
estos aiios, seguirãn proyectãn
dose en el futuro próximo, so
gún concuerdan los analistas: 
la demanda de petróleo de las 
potencias industrializadas has
ta e1 inicio de esta década 
creció incesantemente, decayó en 
los anos siguientes y se manten
drá estacionaria; salvo imprevis
tos, el precio actual dei crudo se 
sostendrá a duras penas o des
cenderá. 

mundiales de crudo y consiguió 
determinar por sí los niveles de 
precios de su producto, que su
bieron a las nubes. Esto hasta 
1979, que fue el último ano de 
alzas espectaculares. 

Los dos períodos abarcan 
cerca de un siglo y en ambos 
sólo un protagonista fue el seiior 
de las plazas. En la actualidad 
no hay solistas, sino tres actores 
principales - la OPEP, las tras
nacionales y los gobiernos de las 
potencias consumidoras- y por 
lo tanto la trama es compleja y el 
desenlace difícil de pronosticar. 

Desde el inicio de esta déca
da, mermó la demanda dei crudo 
de la OPEP y ya en 1982 la orga
nización había perdido el con-

Dicho de otro modo, ha que- } 
dado atrás la era de constante <'.l 
incremento dei consumo mun- e 
dia! y de la suba de precios. Pero i 
ésta es una fase de transición, s 
porque no se ha dirimido la con
tienda por el domínio dei mer
cado. 

No fue así en el pasado. 
Desde los orígenes de la indus
tria petrolera hasta 1973, un 
puiiado de empresas trasnacío
nales - las "Siete Herman as" -
dominó la producción y la di!r 
tribución a escala mundial, atri
buyéndose la facultad de fijar 
los precios y sus propias ganan
cias. 

trol dei mercado. El 15 de mar
zo de 1983 una conferencia de 
la organización reunida en Lon
dres acordó la primera rehaja 
dei precio dei barril en la historia 
de la agrupación, fundada en 
1960. El crudo pasaba de 34 a 
29 dólares. 

La retracción de la oferta 

Hasta aqueUa fecha la tâctica 
de los exportadores había consis
tido en retraer la demanda para 
sostener los precios, los que se 
hallaban muy por encima de las 
cotizaciones dei mercado y el 
reajuste pareció realista. No bas
tó, sin embargo, para detener 
las corrientes adversas. En estos 
últimos cuatro anos, las confe
rencias de la OPEP se enfrasca
ron en la difícil meta de reducir 
más y más la producción para 
equilibraria con la demanda de 
petróleo y de tal modo sujetar 
los precios. 

Se trató de un esfuerzo nota
ble. La OPEP llegó a producir 
casi 31 millones de barriJes 
diarios (mbd) en 1979, el ano 

En 1973, la Organización de 
los Países Exportadores de Po
tróleo (OPEP) invirti6 el cuadro: 
unió las fuenas de sus miem
bros, los mayores exportadores 
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récord, y en los últimos meses 
la producción osciló entre 14 y 
15 mdb, o sea que está oxtrayen
do menos de la mitad de su po
tencial productivo. 

Luego de tantas flexiones, 
está virtualmente agotada su 
capacidad de retraer la oferta. 
Los países miembros de la OPEP 
no están en condiciones de 
soportar el impacto financiero 
de las menguadas ventas y, por 
el contrario, necesitan exportar 
mãs. 

AI parecer, la organización se 
beneficiará ahora de una tregua 
después de haber vivido dramà
ticos momentos a mediados de 
1985, cuando se decidió una 
módica rebaja (la tercera) para 
enfrentar la crisis. Los cuatro úl
timos meses del a.õo (otoõo y 
comienio del inviemo en el h&
misferio norte) corresponden a 
un incremento cíclico de la d&
manda debido sobre todo a las 
compras de combustible para 
calefacción. Ello ha acortado la 
distancia entre los precios de la 
organización y los dei mercado 
libre (o spot), y muchos analis
tas piensan que mientras dure 
la estación invernal las cotiza
ciones de la OPEP podrian sos
tenerse. 

Pero sobrevendrá después, 
bacia febrero o marzo de 1986, 
el periodo de signo contrario, 
o sea el de menor demanda 
anual, y todo indica que la si-
tuación serâ entonces tanto o 
más adversa para la OPEP que 
a mediados de 1985, el mo
mento más crítico, según 
numerosos expertos. 

La OPEP ha empleado 
todas ll.ls armas. No ba sido 
derrotada pero tampoco ha 
doblegado a ws rivales, que 
parecen fortalecidos. Y hasta 
donde se sabe, la organiza
ción no cuenta con armas 
m.ievas ni tropas de refresco. 

DiffciJ alternativa 

Para invertir la coyuntura 
sólo hay dos medidas posi-
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bles: achicar la producci6n 
o reducir los precios. 

La organizaci6n, mediante un 
esfuerzo extraordinario, Ueg6 ai 
limite en cuanto a la retracci6n 
do la producci6n. Si factores 
imprevistos no ex panden la de
manda mundial, en los primeros 
meses de 1986 a la OPEP no le 
quedaría otro camino que reba
jar los precios y adecuarlos a las 
exigencias dei mercado. En tal 
caso 1986 seria un ai\o de petró
leo barato. 

La OPEP ha tenido bastantes 
dificultades para disciplinar a sus 
miembros, tanto para evitar que 
practicaran rehajas, descuentos 
y facilidades en contradicción 
con las decisiones oficiales de la 
conferencia, así como para el re9-
peto de las cuotas de producción 
asignadas a cada uno de ellos. Si 
la crisis dei mercado se agrava y 

no queda otra salida que la re
haja dei precio, los problemas 
internos se exasperarân hasta el 
extremo. 

El sostenimiento de los pr&
cios responde al interés común 
de los trece miem bros, pero al
gunos de ellos podrían encarar 
sin dificultades un período de re
bajas y otros no. 

Arabia Saudita y los emiratos 
vecinos disponen de ingentes 
reservas, sus costos de produc
ción son bajísimos y su pobla
ción es escasa. Los sauditas po
drían triplicar su producción 
actual y aunque redujeran el pro
cio a la mitad, sus ingresos au
mentarían. Esta seria una polí
tica de derroche de sus recursos 
naturales, pero ai cabo de dos 
o tres aiios de practicarla, el rei
no tendría todavia reservas equi
valentes a mâs de medio siglo de 
producción. 

Para un país como Argelia, 
ese comportamiento conllevaría 
el suicídio económico. Con reser
vas muy inferiores, s6lo dosifi
cando su producción y obtenien
do precios elevados, podría 
financiar programas de desarro
llo alternativos dei petróleo an
tes de que ais yacimientos se 

agoten. La variante de rebaj11 
el crudo para desplaiar a lo, 
competidores, es por lo tanto l 
impracticable para un grupo d, 
países como Argelia que, den
tro de la OPEP, se opondrln 
denodadamente a todo intento 
en tal sentido. 

En ausencla de una expansión 
de la demanda que las previsio
nes comciden en excluir, li 
OPEP se encuentra con estrecbo 
margen de maniobra y carece 
de control sobre su propio mer
cado. 

Veamos ahora sucintamente 
la situación de los otros dos 

1 
actores. 

las trasnacionales y la Oa>E 

El auge de la OPEP, cuyos 
miembros asumieron progresiI• 
mente la fase extractiva de la in
dustria, implicó un paralelo 
retroceso de las empresas tnt 
nacionales. Esto indujo a lt! 
grandes compa~ías a invertiJ eo 
la explotación petrolífera eu zo
nas consideradas seguras (sobre 
todo en el Mar dei Norte y eo 
los Estados Unidos) y en algunas 
áreas dei Tercer Mundo no YiD

culadas a la OPEP. Las trasnt 
cionales tuvieron êxito en exten
der las reservas de crudo propiai 
Pero tanto en la fase extractm 
como en la transformaci6n y eo 1 

la distribución de los productos., 
el mercado, antes dominado por 
las tramacionales, hoy aparece 
fragmentado y disperso. Nadie 
lo puede controlar y por lo tanto 
las fuenas de la oferta y la de
manda que antafto fueron COI!' 

trastadas por las "Siete Hermt 
nas", y luego por la OPEP, SOD 

hoy determinantes. 
El tercer protagonista es ti 

conjunto de los países capitallt 
tas avanzados, agrupados en ll 
Organización para la Coopert
ción y el Desarrollo Económicos 
(OCDE). 

Tras las dos oleadas alc.1Stll 
(1973 y 1978/79, sobre to~ 
después de esta Ílltima) los pa~ 
ses de la OCDE instrumentaroo 



11 
pollticas tendientes a economl- ê 

li zar energia, a fomentar fuentes .t 
:el de energia sustitutivas dei crudo 11 
li y a disminuir su dependencia dei 
~ petróleo de la OPEP. Han tenido 

buen éxito y éste es uno de los 
J factores que cuentan en la pre
t sente situaci6n. Todos los ele

mentos anteriores, sumados a la 3 
recesi6n más profunda y prolon
gada de la postguerra, trastro
caron el cuadro energético. 

e En los Estados Unidos, el 
consumo total de energia cay6, 
de 1.813 mtep (millones de 
toneladas equivalentes de petrér 

, leo) en 1973, a 1. 708 m tep en 
1983. Estas cifras se refieren a 
un conjunto en el que el petrér 
leo dismiouy6 su parte en 118 
mttp, mientras el gas cayó en 
130 mrep, el carbón aument6 
en 65 mtep y la energia nuclear 

, en 58 mrep. 
En Europa, durante el mismo 

, pcffodo, 'el consumo energético 
total se mantuvo constante, 
pero no sus componentes: el 
con~mo de petróleo se redujo 
en 160 mtep, mientras aument6 
la participaci6n dei gas en 54 
mttp y de la energia nuclear 
en 63 mtep. Ademãs, dentro 
dei petróleo consumido hay que 
considerar que los yacimientos 
dei mar dei Norte, que comien
zan a producir desde 197 5, apor
tan 150 mtep que antes prove
nían de los países exportadores. 

La OPEP perd.ió en 1982 el control dei mercado 

La evolución de la 
intensidad energética 

Frente a esta inversi6n de ten
dencia cabe preguntarse si se 
mantendrá o serâ alterada. Des
de luego no tiene sentido arries
gar pron6sticos en una ma teria 
que está fuera dei alcance de to
~a evaluación, pero pueden ana
lizarse los factores susceptibles 
de mudanzas. 

Uno de los indicadores más 
valiosos para seguir la curva de 
la demanda es el de la intensidad 
energética, que mide la energia 
Primaria que se consume para 
obtener cada mil dólares de va-
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lor agregado. Esta relación entre 
la producci6n y el consumo de 
energia es una clave para seguir 
la evolución en los países de la 
OCDE, que a su vez representan 
el grueso de la demanda mun
dial. 

Si se parte de 1970, coo una 
base de 100 para ese ano, la in
tensidad energética bajó a 6 6 en 
los Estados Unidos, a 60 en Ja
p6n y a 59 en Gran Bretaiia. 

Se trata de progresos notables 
en la economía de petróleo. Pero 
un estudio reciente de Data Re
sources muestra que tras un râpi
do avance, el proceso de conten
ci6n de la demanda pierde em
puje. Según ese estudio, se veri
ficá en Europa entre 1979 y 
1983 una disminuci6n de la in
tensidad energética cifrada en 
12%. Pero en 1984, después de 
cinco anos consecutivos de re-

ducción, la intensidad energética 
aument6 en 1%, mostrando una 
tendencia que según las proyec
ciones de Data Resources se pro
longaria hasta 1990. 

En cuanto al petróleo, dice el 
estudio que luego de baber 
disminuido ru consumo en igtlal 
período en 113 mtep, ascendió 
en 13 mtep en 1984. 

Este cambio de tendencia in
dica que las masivas inversiones 
tecnológicas y productivas que 
las naciones de la OCDE realiza
roo por el em puje de las grandes 
alzas de precios, con el objetivo 
de ahorrar energia y sustituir el 
petróleo, están dejando de surtir 
efecto. Para retomar la tenden
cia, serlan necesarias nuevas -e 
ingentes- inversiones. 

Ello es precisamente lo que 
preocupa a los partidarios de la 
autonomia energética de la 
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OCDE. Los bajos precios actua- j 
les dei petróleo desestimuJan ta- ã:i 

les esfuerzos. Paradojalmente, sa- CI) 

ben estos adversa.rios de la OPEP 
que si la organización sufriera un 
revés y dunnte los próximos dos 
o tres anos los precios dei petrb
leo se deprimieran sustancial
mente, sumiendo en la ruina a 
casi todos los exportadores, se 
estaria presentando la hipótesis 
de mayor peligro. 

Debido a sus ventajas intrín
secas, un petróleo barato (diga
mos a 20 dólares el barril de ára
be ligero, que a mediados de se
tiembre se cotizaba a poco m&
nos de 26 dólares en el mercado 
libre) resultaria irresistible. No 
solo abatiría las ioversiones para 
contrarrestarlo, sino que har ia 
retroceder a sus sustitutos, el 
carbón en primer término. 

Ademãs, si el precio dei crudo 
cayera sensiblemente, y con él 
los demás productos energéticos, 
se daría un vigoroso impulso ai 
crecimiento económico de los 
países industrializados, lo que a 
su vez traeria aparejado un au
mento de la demanda energéti
cadela OCDE. 

En la medida en que, en el fu
turo próximo, dicha hipótesis se 
perfilase, el mercado petrolero se 
encaminaría a situaciones semo
jantes a las que precedieron a las 
alzas dei decenio anterior. 

No obstante los indudables 
progresos logrados por los países 
de la OCDE, el área exhibe 
aspectos frágiles. Gran parte de 
los yacimientos tiene costos de 
extracción muy elevados y mu
cbos pozos resultarían antieco
nómicos (por ejemplo en los Es
tados Unidos y en el Mar dei 
Norte), si el precio dei petróleo 
bajase de 20 dólares, obligando a 
interrumpir las extracciones o a 
trabajar a pérdida. 

Por otra parte, las reservas de
tectadas en la zona de OCDE 
son, en términos relativos, esca
sas. En los últimos anos el grue
so de las inversiones mundiales 
en prospección se concentró en 
los Estados Unidos, con pocos 

66 · tercer mundo 

En general, los costos de 
extracción son elevlldos 

resultados ya que las reservas, 
ai ritmo actual de explotación, 
son inferiores a diez anos. 

En principio no puede excluir
se que se descu bran grandes ya
cim ien tos en el área, pero hasta 
ahora ello no ha sucedido. Entr&
tanto dos terc10s de las reservas 
mundiales se encuentran en el 
Medio Oriente, y buena parte 
de ellas presenta muy bajos 
costos de extracción. 

A esto debe agregarse que, 
aún en el supuesto de que el 
área OCDE pudiese realizar las 
inversiones necesarias para dís
minuir la intensidad energética, 
a largo plazo la demanda mun
dial seguhá en ascenso. Es que 
los países dei Tercer Mundo no 
disponen de los recursos para ha
cer lo mismo. En tal caso, se da
rá un cuadro de petróleo enca
recido y escaso que afectará 
principalmente a las naciones no 
petroleras dei Tercer Mundo. 

EI juego de hipótesis, previ
siones y cambio de tendencias 

podrfa proseguir y ocupar rr 
chas pãginas. 

Una gmve responsabilidad 

Quizás los antecedentes pn 
sentados basten para mostrar 
fragmentación de los actorest" 
el mercado, la incertidumbre qi, 

lo caracteriza y cómo el prec101 
la producción dei petróleo pui, 
den sufrir altibajos que ningu: 
de los protagonistas, aísladam, 
te y sea cual fuere su grado 
poder, està en condiciones . 
controlar. 

De los suministros y prect 
dei petróleo y de la energia cl 
general, dependen intereses \lh 

les para la humanidad y la cc
certación de todos los actoo 
para estabilizar el mercado bet· 
ficiaria a todas las partes. 

Una iniciativa en tal senh; 
fue propuesta hace tiempo pot'. 
OPEP y reiterada recienteme
te. La OPEP, por otra parte, L 
considerado que no solo se tn" 
de discutir sobre petróleo C(' 

los países de la OCDE, sino q. 
deberían incluirse los intereseu 
los productores de otras mate111 
primas dei Tercer Mundo. 

La Agencia Internacional . 
Energia (AIE), que es la con111 
parte de la OPEP y que integn: 
21 de los 24 miem bros de 
OCDE, consideró diclta pr.l 
posiclón a mediados de 1985 
respondió que no se senti:! 
en una mesa para discutir coe 
organ ización. 

La negativa encierra ur, 

apuesta a la propia victoria y • 
derrota de la OPEP. La confrct 
tación, aunque en eUa termin~ 
por imponerse los países indt: 
trializados, serã un factor de f 
sestabilización de las plazas ma: 
diales y, seguramente, causrt 
graves efectos ai Tercer Mund 
Y, si el cálculo de la AIE fucs 
inexacto, es probable una cris 

de proporciones y efectos inct 
culables. Cualquiera sea el rer
tado, los países de la AIE ht 
asumido una grave responsab~ 
dad. (Pablo Piacentini) 1 



CANADA PROHIBE NUEVOS 
CREDITDS PARA SUDAFRICA 

EI ministro de Relaciones 
Exteriores dei Canadá, Joe 
Clark, pidió el embargo de crédí· 
tos bancarios a Sudáfrica v afir
mó que el parlamento impon-

1 drã la inmediata suspensión dei 
transporte aéreo entre ambos 
pai ses. 

Numerosos bancos canadien
ses ya venfan restringiendo sus 
créditos a Pretoria desde 1980 y 
la semana pasada el Banco de 
Nueva Escocia anunció la sus· 
pensión de sus créditos ai régi· 
men racista hasta la total elimi· 
nacibn dei sistema dei apartheid. 

Clark se manifestó también 
partidario de la prohibic1ón de 
las ventas de petróleo -crudo o 
refinado- a ese pais. Entre 1981 
y 1984, el monto global de las 
inversiones canadienses en Preto
ria se vio reducido en 44%, ai 
punto que hoy es inferior a 200 
millones de dói ares. 

EI Congreso Nacional Africa
no (ANC) de Sudáfrica, por su 
parte, informá que la acción 
concertada contra el régimen ra
cista gana nuevos espacios v se 
profundiza En entrevista conce
dida ai diario argelino Le Moud
jahid, el secretario general dei 
ANC, Alfred Nzo manifestó que 
"hoy ya todos los sectores dei 
pueblo sudafricano participan en 
la lucha contra el aparth~ld". Co
mo elemento de fundamental 
impartancia, senaló el dirigente 
africano que es creciente la par
ticipación de blancos en la lucha 
de liberación. 

• ETI0PIA: AUMENTO DE LA 
PR0DUCCION D E CEMENTO 

La producción de cemento 
etíope aumentó 30% en relación 
a 1984. Las cuatro fábricas dei 
pais produjeron 227. 700 tonela
das de cemento, lo que permiti-
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rá exportar el excedente a los 
países vecinos. De acuerdo con 
el presidente de la corporación 
de comento etíope, Kumela 
Grag, el incremento registrado 
obedece a la puesta en marcha 
de la fábrica de Mhger, ubicada a 
125 kilómetros de Addis Ababa, 
cuya producción llegó a 113.500 
toneladas en diez meses. 

Teniendo en cuenta que la 
actual producción de cemento es 
suficiente para cubrir las necesi
dades dei pais, la fábrica de A<y 
mara, en la provincia de Eritrea, 
destinará totalmente a la expor· 
tación su producción actual de 
55.000 toneladas. 

• REPUBLICA DOMINICANA: 
LA CRISIS DE LA CLASE MEDIA 

Una huelga de jueces que pa
ralizó los tribunales durante tres 
meses - la protesta de su tipo 
más larga en los últimos 20 
anos- ha puesto sobre el tapete 
la cuestión de cuán significativos 
son los efectos de la crisis eco
nómica en importantes sectores 
medios de la sociedad dominica
na. Pero ese movimiento no es 
el único que han !levado a cabo 
grupos profesionales en los últi
mos meses. 

La avalancha de conflictos co
menzó en mayo con el recla
mo de mejoras salaríales de la 
poderosa Asociación Médica Do
m inicana; se sumaron luego las 
exigencias de las enfermaras dei 
1 nstituto Dominicano de Segu
ro Social, las de la Asociación 
Nacional de Profesionales Agrl· 
colas y las de la Asociación de 
Médicos Veterinarios. En la pri· 
mera semana de agosto, el Co
legio Dominicano de lngenieros. 
Arquitectos y Agrimensores or· 
ganizó una marcha por las calles 
de la capital reclamando un sa
lario mínimo equivalente a poco 
más de 260 dólares. 

Notas de Economfa 

Pese a que los reclamos obtu· 
vieron éxitos relativos, este 
movimiento reivindicativo es un 
sintoma elocuente dei nível al
canzado por la crisis dominica
na desde 1980. La movilidad so
cial ascendente de la clase media 
que fue resultado dei auge eco
nómico en el período 1969-75 
(cuando el crecimiento real dei 
PIB fue de 9% en promedio), su· 
frió un choque brusco y está in
voluclonando. 

Diez anos después la situacián 
es muy diferente. EI Colegio Do
minicano de Economistas desta
cá que el proceso de pauperiza
ción "inicialmente limitado a los 
sectores de bajos ingresos se ha 
extendido hasta abarcar las capas 
medias". 

• 
RECUPERACION ECONOMICA 
EN COSTA DE MARFIL 

EI ministro de Estado de Co~ 
ta de Marfil Seri Gnoleba, refi· 
riéndose a las excelentes cose
chas obtenidas en la última za· 
fra declaró que la economia dei 
pafs parece haber entrado defini· 
tivamente en el camino de la re
cuperación. En entrevista conce
dida ai diario " Fraternité-Mar
tin", Gnoleba expresó que todos 
los indicadores senalan el fin de 
la recesión. 

"La recuperación económica 
es indudable y nos permite espe
rar una rápida normalización de 
la situación", manifestá el minis
tro. Reconoció, no obstante, que 
los sectores de construcción y 
obras públicas aún presentan sig
nos de fragilidad . 

Gnoleba, que recientemente 
estuvo a cargo de la refinancia
ción de la deuda externa de su 
pais, declará que los pagos pre
vistos para este ano ascienden a 
338 mil millones de francos 
CFA. 
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Comunicación 

Libemtion : 
Nuevo diario de los 
rebeldes filipinos 

Pese a la sustancial ayuda 
económica y militar de Esta

dos Unidos, el gobierno de Fer
di.nando Marcos está cada vez 
más aislado. En el p1ano políti
co y después del ases:inato del 
Uder opositor Benigno Aquino, 
los movimientos de protesta au
mentaron significativamente con 
una amplia participación popu
lar, al tiempo que la lucha arm': 
da sufrió una expansión conSr 
derable. Los frentes abiertos por 
los revolucionarios abarcan 59 
de las 73 províncias del país. 

EI avance en el terreno militar 
no ~uigió dei día a la noche. El 
Nuevo Ejército dei Pueblo (NEP) 

. 

ha venido actuando a lo largo de 
16 aiios, durante los cuaJes se li
braron duros combates contra 
las tropas filipinas. 

En 1980 habia 28 frentes de 
lucha guerrillera: tres meses des
pués Uegaban a 45, totalizando 
59 en diciembre de 1984. A fi. 
nes de 1983, habia 20 mil hom
bres en armas. Esa cifra es hoy 
en dfa de 30 mil. Existen incluso 
30 mil milicianos bien organiza
dos y entrenados. 

Sin embargo, ese tipo de in
formación no llega a conoci
miento de la opinión pública in
ternacional Las grandes agencias 
de noticias boicotean o defor-

a far g~eater offensive capability 

Reproduccion de la pagina central de .. Ubetation", donde ae muestra 
la forma de entrenamiento de las guerrillas 
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man el alcance y contenido dei 
insurrecci6n popular contra t 
régimen de Marcos. Poca geni 
conoce, por ejemplo, el pap. 
que, estimulados por la Teob 
g{a de la Llberación, desem>'f 
nan importantes sectores de 1 

iglesia católica filipina en la lt
cha contra la dictadura. Y qui 
darían sorprendidos si supiere 
que la música latinoamericana, 
protesta es cantada en ragalt1 
otras lenguas del país en lejall! 
campamentos guerrilleros. 

Frente externo 

Como parte de las med1d! 
adoptadas para romper el cer, 
informativo, el Frente Democ., 
oco Nacional, brazo armado ci 
NEP, acaba de publicar el dún: 
liberarion 1 , impreso en for!DI: 
tabloide, que divulga nona 
actualizadas sobre la lucha u 
vel político y militar y demu~ 
tra a la vez el alto grado a quet 
Uegó con la creación de una et 
ciente red de contactos entre1'
revolucionarios del interior « 
país y su frente externo. 

liberarion utiliza un lengui, 
ãgil que le permite comuníca:1 
con un amplio espectro de lectt 
res, y no el estilo sectari~ qd 
predomina a veces en ese tipo• 
publicaci6n oficial. 

El periódico no enfoca aJd 
la lucha dei pueblo filipino.~ 
pãginas también cubren la lu$ 
de los movimientos liderados pi 
el FRETILIN de T imor Este,1 
FMLN de El Salvador, el Frei 
Polisario dei Sabara Occideni 
el ANC de Sudâfrica y la SWl 
PO de Namibia, así como la6 
los gobiernos revolucionari?5• 
Angola, Mozambique y N~ 
gua. (Etevaldo Hipólito) 

lliberation - Phillipine P~ 
tion - P. O. Box 13193- 35 
Utrecht - Holanda. 



Mujer 

e Nairobi: un final 
t 

que fue comienzo 
La decisión de prolongar los trabajos del Decenio 
de la ONU y el protagonismo de las participantes 
en el Foro no gubernamental trazan nuevas 
perspectivas para la militancia en favor 
de la plena igualdad de la mujer 

E 1 encuentro de Nairobi (Kt>r 
nya), el Íercero realizado a 

escala mtemac1onal durante el 
''Decenio de las Naciones Unidas 
para la Mujer", se desanolló a 
dos niveles: el "Foro de Organi
zaciones No Gubernamentales" 
y la "Conferencia Gubemamen
tal". Estos encuentros estaban 
programados para constituirse 
como el cierre dei Oeceruo. Sin 
embargo, tanto las presiones pro
venientes dei Foro como la eva
luación de la Conferencia oficial 
evidenciaron la necesidad de pro
longar los trabajos por lo menos 

hasta el ai\o 2000. Se propuso 
entonces una serie de actividades 
que tendrâ que ser aprobada por 
la Asamblea de las Naciones Uni
das en los meses próximos. 

El balance de los dos eventos 
permitió constatar que las metas 
dei Decenio ( (gualdad, Desarro
llo y Paz) definidas como condi
ciones para eJ logro de la parti
c1pac1ón iguahtaria de la mujer 
en La sociedad, no solo no fueron 
alcanzadas sino que estàn aun 
mãs amenazadas que diez anos 
atrás por la cdsis global actual. 

La dinâmica dei encuentro de 

la Univeraidad de Nairobl fue e,cenario de confratemización entre mujeres 
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Nairobi así como la dec1Sión de 
prolongar el Decenio perm1tirían 
realizar por lo menos dos lectu
ras. La primera corresponderia a 
la tradicional con que se enfoca 
el devenir histórico, es decir eva
luar esta iniciativa como una de 
las tantas decisiones procesadas 
"desde arriba", despersonaliza
das, corno si las instituciones 
fueran capaces de actuar con in
dependencia de los actores socia
les. La segunda lectura se detiene 
Justamente en los procesos que 
se dan "desde abajo", buscando 
identificar los actores que gene
ran y presentan las demandas, se 
organizan y presionan y que en 
definitiva se constituyen como 
la "conciencia critica" de lo ins
titucional y lo oficial. 

Prec1Samente, Nairobi permi
tió esta segunda lectura: 12.000 
mujeres de diferentes países, rt>r 
giones y continentes dialogamos 
aUí desde las mâs diversas pers
pectivas ideológicas, religiosas y 
políticas. Reconocimos nuestros 
problemas comunes y verifica
mos que participamos en una Ju
cha que -por encima de lógicas 
diferencias- nos unifica en un 
gran movimiento mundial solida
rio que permite trazar estrategias 
y propuestas comunes. 

Durante I O dias, dei JO al 20 
de julio se desarrollaron en los 
edüicios de la Universidad de 
Nairobi mil talleres de trabajo 
(un promedio diario de 100) 
donde fueron abordados una 
enorme diversidad de temas que 
iban desde salud reproductiva 
hasta los problemas de la deuda 
externa, el armamentismo y la 
crisis actual. En todos ellos hu
bo una constante, las rnujeres 
fuirnos el centro dei debate y 
nos descubrirnos simultâneamen
te como una fuerza social com
prometida con la transformaci6n 
no solo de nuestra condición, 
sino de la sociedad en su col\iun
to. 

Los debates parecen haber su-
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~ Asimismo. el documento esll
i blece que el patriarcado define 
-il esferas propias de "participació! 

para hombres y mujeres y .. . has
ta sentimientos : los hombres d~ 
ben ser activos y fuertes y 111 
mujeres dulces y sumisas. La in
terrelación cotidiana entre la~ 
minaciôn de clases y la patriai
cal es la que marca la opresiót 
específica de las mujeres ~ 
nuestras sociedades. Por eso, no 
existe una corrtradicción o luch1 
principal y otra secundaria: la hi
cha de liberación de las mujera 
es a la vez contra el capitalismo 
y el patriarcado" . 1 

La rnujer latinoamericana llevó al encue.ntro la problemática de la cegión 

El documento fue entregado 
a algunas delegadas de la Conf~ 
rencia Oficial y posteriormenu 
fue adjuntado a la informacion 
general de la misma. Esta instar, 
eia, sin duda signüicativa, terid~ 
un puente a través dei cual b 
"conciencia crítica" pudo lleg11 
a la esfera oficial, permitiendo 
así que los movimientos sociala 
de mujeres alcanzaran la esfera de 
las decisiones gubernamentales. 

perado aquellas vias paralelas 
presentes en instancias anteriores 
y muy en particular en la Confe
rencia de la mitad dei Decenio 
en Copenhague. No hubo espa
cio -por ejemplo- para el en
frentamiento de mujeres como 
simples portavoces de regiones y 
países, voceras de las "grandes 
cuestiones" políticas pero sin 
ataduras con la problemática de 
la rnujer. Por el contrario, estas 
cuestiones fueron ahora discuti
das y analizadas desde la pers
pectiva de la mujer. 

Se observá también la pérdida 
de importancia de aquellas prer 
puestas tan en auge en los anos 
70, que focalizaban la proble
mática de la mujer desde una 
perspectiva a-histórica, a-contex
tual y a-política. 

La participación 
de América Latina 

Las latinoamericanas tuvieron 
un papel muy positivo, tanto en 
el plano dei debate académico 
como en el de la interrelación 
con los movimientos sociales de 
mujeres de otras regiones. En 

70 · tercer mundo 

particular, cabe senalar que se 
elaboró un documento sobre 
la mujer latinoamericana y cari
beiia frente a la crisis que fue 
suscrito por 350 de las 500 lati
noamericanas que se estima que 
participaban en el Foro. 

En él se analizaron los efectos 
de la deuda externa, del arma
mentismo y de la crisis sobre la 
condición de la mujer en la r&
gión. En su parte central la de,. 
claración puntualiz6 que la supe
raciôn de los problemas macroes
tructurales no resuelve automáti
camente la opresión y discrimi
nación que experimenta la mujer 
en nuestras sociedades: la discri
minación que sufren las mujeres 
no tiene origen solamente en fac
tores económicos y en la estruc
tuza de dorninaciô.n de clases. 
Hay otra estructura de domina
ción -la dei patriarcado- que 
establece práctica e ideológica
mente la división sexual dei tra
bajo. En eUa corresponden algu
nas actividades a hombres y 
otras a mujeres, siendo las mas
culinas siempre mejor remunera
das, con mayor poder y más per 
sibilidades. 

Este proceso no fue fruto ~ 
lamente de la instancia de N~ 
bi. Por el contrario, es el result• 
do de la movilización de las mi> 
jeres latinoamericanas en la que 
se han concretado redes y fo,· 
mas de colaboración instituci> 
nales y personales, a través de 11>\ 
da América Latina. 

Entre 1984 y 1985, comol! 
podia esperar, esta dinámica li 
aceleró: en estos aiios se prodo
jo una serie de eventos (l'J! 

han sido jalones importantese: 
la gestación de la unldad de la! 
mujeres latinoamericanas y de 
Caribe. En especial destacam<i 
las Conferencias Gubernamenlt 
les y No Gubernamentales qoe 
tuvieron lugar en la La RabaLI 
en noviem bre de 1984; el Sernt 
nario de " Investigación Feminil: 
ta", organizado por GRECML 
en Montevideo en diciembre d~I 
mismo ano; el encuentro sobred 
impacto de la crisis sobre la mit 
jer en América Latina y el cai; 
be, en México, en mayo de 198., 
y finalmente el encuentro pi& 



movido por el Frente Continen· 
tal en La Habana en junio de 

1 este aiio. 
Todas estas instancias permi· 

tieron conocer las diferentes ex
periencias y movimientos de mu
jeres, asl como avanzar en la re
flexión polftica y teórica sobre 
los mismos. Esto se tradujo no 
solo en el diagnóstico de la si
tuación y dei papel de las muje
res latinoamericanas sino tam
bién en el trazado de propuestas 
tendientes a construir un nuevo 
orden social. 

En el marco de estos encuen
tros asumió relieve el creciente 
protagonismo de las mujeres en 
el escenario latinoamericano y 
caribeiio. As!, durante los proce
sos autoritarios vividos en gran 
parte de la región e11 la última 
década, las mujeres en su lucha 
por la recuperación de los dere
chos humanos pudieron recono
cer lo limitado del ejercicio real 
de su ciudadan ia. 

En muchas de estas lucbas, 
que se inician aneladas en roles 

tradicionales femeninos - ma
dres, abuelas, amas de casa- las 
mujeres pudieron identüicar las 
situaciones de discriminación es
pecifica de que eran objeto en lo 
laboral, en lo sindical y en lo po
lítico, por ejemplo. 

Desde otros contextos, algu
nas mujeres involucradas en las 
luchas de liberación nacional han 
ido introduciendo en estas lv
chas su identidad y condición 
cuestionando a partir de allí las 
estructuras patriarcales. 

La elaboración teórica 

En Nairobi también se reco
noció el avance en la elaboración 
teórica y en la profundización de 
la investigación sobre la mujer y 
la sociedad, superándose el nivel 
descriptivo o de diagnóstico de 
la discriminación femenina para 
pasar a1 de la construcción con
ceptual y teórica 

La investigación feminista du
rante estos últimos ai'ios desco
dificó y replanteó los términos 

• .______.UN 

que orientaban toda una pers
pectiva alrededor de la "integra
ción de la mujer aJ desarrollo", 
afirmando que la mujer siempre 
estuvo integrada aJ mismo pero 
no ha participado de sus frutos. 

La investigación histórica se 
ha movido hacia la recuperación 
de la memoria de las mujeres y 
de sus movimientos sociales, po
niendo de relieve su protagonis
mo en las luchas por el cambio 
social, olvidado y no registrado 
por la historia oficial y patriar
cal. EJ "saber feminista" que Ju
lieta Kirkwood reclamaba, pasa 
también por la profundización y 
la búsqueda de las huellas de la 
mujer en la historia, rescatando 
así un pasado que babía sido es
camoteado hasta ahora. (Suzana 
!'rates y Graciela Sapriza, investi
gadoras dei GRECMU -Grupo 
de Estudios de la Condición de 
la Mujer en el Uruguay - y parti
cipantes en el Foro no Guberna
mental de Nairob~ la primera 
como coordinadora dei Panei La
tinoamerícano) • 

SEMANARIO 
PARA 
TODOS 
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Cultura ---------------------~ 

Galeano: ''Soy un 
hombre de mi tiempo'' 
El escritor uruguayo reflexiona sobre su trabajo 
literario, las marcas de la dictadura y el encuentro 
del ser humano con su perdida unidad 

Tti /levas ya unos meus vivi~ 
do en el Uruguay , Cómo r, 
sfentesl l Cómo sientes ai paisy1 
la gente que de/aste? 

-Volvi a fines de febrero, 
despu6s de una larga ausencia dt 
casi 12 anos. Desde que toq111 
mi tierra tuve la certeza de q111 
esa era mi tierra y de que voM1 
ai lugar que yo preferia entre ti> 
dos los lugares, con todos los dt 
fectos que pueda tener. 

La verdad es que crco que! 
• el país no fue transformado 11 

i lo escncial. Fue herido, y eo alrt 
'e nos aspectos herido de grave!Ud. 
j por estos anos de dictadura mi 

tar. 

Ecluudo Galeaoo: "Detde que toqué mi tiena tuve la certeza de que 
volvía ai lupr que yo preferia entre todos los laprea" 

E duardo Galeano no precisa 
presentaciones. Desde el éxi

to siempre renovado de sus "V~ 
nas Abiertu de Am&-ica Latina", 
sus lfüros han despertado el int~ 
rés de un p6blico cada vez mú 
amplio y diversificado. cuader
nos dei terce, mundo lo entr~ 
tó varias vece&. Pero esta vez 

babía temas nuevos, vicisitudes 
marcantes en su vida, sobre las 
que era importante escucbar lll 
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propio testimonio: el fln de su 
exilio, su rea,eso ai Uruauay, la 
"falia", como é1 la llama, de m 
corazón. .. 

Los lectores encontrarán en 
sus palabru un sentimlento ní
tido de amor a la vida, a nuestro 
continente, a nuestro sia}o, ai 
ser humano. Un escritor maduro 
y profundo, que nos hace refie-
xionar. 

E1 bombardeo de la econo 
m{a está a la vista. No solameu!I 
las estadfsticas nos muestran (1111 

el pa{s consume ahora menosu 
patos o menos leche que anta. 
sino que ademãs rompe los OJCI 
una realidad brutal que te e~ 
mece y te duele. La cantidad dr 
gente que vive de la basura, p« 
ejemplo, comparada con la qu1 
yo recordaba de 1 2 anos anta. 
es asombrosamente mayor. Ul'i' 
guay tíene una cantidad enor1t1 
de gente viviendo de la baQlrt 
o sea, de gente viviendo de bl 
desperdicios de otra gente, cot 

denada a la vida marginal por Ili 
sistema que les niega el traba,JOI 
que los expulsa. 

Uruguay sigue sufriendo ulll 

hemorragia de población que D( 

ces6 a partir de la dictadura ~ 
tar porque las causas no son sob 
mente políticas sino tambil: 
económicas. Y ahora que se aet 
baron las causas políticas, 11 

económicas persisten. El paistr 
ne libertad pero no tiene traba,(I 
La gente está obligada a irse. 

Tal vez como escritor, cotr. l 
un hombre que traba/a con strt 
humanos y con la realidad, co~ 
ma teria prima para la ficción, 1'.t 

brás sentido o percibfdo lo 411 

no es perceptlble para otras pt 



tonas que visitan e/ Uruguay. 
-Sí, pero no tanto por ser es

critor, sino por pertenecer a esa 
tierra, por ser saliva de esa boca, 
por ser yuyo de esa tierra, miga 
de ese pan, hay una cantidad de 
claves, secretas, profundas, que 
me pertenecen también y por 
eso quizâ estoy en mejores con
diciones que un turista para ver
ias, Y ademâs por el hecho de 
que ya Uevo unos meses viviendo 
allí. 

Hay una cantidad de cosas 
que al principio no ves; las ves 
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"Me gusta mi pueblo" ... "El Uruguay ha 
cambiado; no se padece impunemente una 
dictadura de 12 ailos" ... "La cárcel de 
Ubertad (foto arriba) es el símbolo de una 
inversión de lenf.laje que úectaba la 
vida cotidiana. •. • 

después. Yo tuve, durante bas
tante tiempo, la idea de que vol
via sin haberme ido. Y no era 
verdad. Supe después que meha
bía ido y que volvia a un país 
que no era el mismo, que había 
cambiado. No había cambiado 
en lo esencial, seguia siendo el 
mismo pais carmoso al que yo 
queria regresar. La gente es 
muy cordial en el Uruguay y 
muy entrai:iable. Me gusta la gen· 
te, me gusta mi pueblo. Pero 
que ha cambiado, ha cambiado 
sin duda. No se padece impun&-

mente una dictadura de 12 anos. 
Durante todos estos anos 

estuvo prohibido pensar. Eso se 
nota. Durante todos estos anos 
la gente fue obligada a mentir 
para sobrevivir. Eso también se 
nota, porque después cuesta re
cuperar el verdadero nombre de 
cada cosa. 

El Uruguay es un lugar donde 
la principal prisión de presos po
líticos se llamaba Libertad y este 
es el símbolo de una inversión de 
lenguaje que afectaba la vida co
tidiana toda. El "código" militar 
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obligaba a una suerte de esquizo
frenia colectiva donde las cosas 
dejaban de ser lo que eran o de
jaban de tener el nombre que te
nían porque la censura imponía 
la mentira como un modo de su
_pervivencia. No había más reme
dio que mentiI. Eso tambiên se 
nota. 

Y se nota, por último, una co
sa que yo creo que es muy grave, 
que es también un daiio cultural 
que la política económica de la 
dictadura i.nfligió a1 pais: esa po
lítica económica, que ha dejado 
a1 país en ruinas, estaba centrada 
en la especulación financiera y 
no en la producción. O sea, te
nla por eje el capital financiero y 
no el capital industrial. Esto ha 
generado una mentalidad especu
lativa que no es sola!I}ente pri
vativa de las clases dominantes 
sino que se refleja también en la 
propia clase media e incluso en 
algunos sectores de la clase tra
bajadora. 

La idea de que quien trabaja 
es un otario, de que trabajar es 
"cosa de giles", ya estaba de algu
ns manera presente en la vida na
cional pero fue confirmada por 
una política que redujo el trabajo 
al último de los valores, a la con
dición de basura. 

Lo que vale es el capital ... 
- Lo que vale es el dinero. Se 

privilegió el dinero. Por lo tanto, 
quién puede reivindicar el traba
jo cuando el que de verdad gana 
es el que no trabaja, es el «vivo". 
Hay toda una cultura de la vive
za que tiene raíces más hondas, 
que no nació en estos anos, pero 
que se vitalizó mucho en los 
aiios de la dictadura. 

Yo creo que ése tarnbiên es 
un dano. Sobre todo es un dano 
en un país que todavia vive de 
los productos agrícolas, de la 
producción agraria y cuya pobla
ción campesina cabe en el esta-, 
dio Centenario, medio apretada. 
Esa frase no es mía, creo que es 
de Femández Huidobro, ese 
compaiíero del MLN que salió en 
libertad. Es una irnagen muy 
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acertada. E1 Maracanã sobra para 
contener a los campesinos dei 
Uruguay. Entonces resulta parti
cularmente grave para el país 
uno mentalidad como ésa. 

Y no son realmente campesi
nos con la connotación que la 
palabra tiene en otras partes sino 
más bien asalariados rurales. 

- Qaro, pero viven de la ti~ 
rra. No en las ciudades del inte
rior. Es población campesina, ru
ral, minúscula en 11n país que sin 
embargo vive de la producción 
agraria. 

Montevideo se ha convertido 
en un inmenso vertedero de la 
desocupación que el latifundio 
genera y en un aeropuerto y en 
un puerto desde el cual la gente 
marcha bacia otras comarcas 
porque su propio país le niega 
trabajo. La culpa no es dei pais, 
pobrecito pais, sino dei sistema 
que lo estrangula. 

"El Uruguay no est.á 
maldito por ningún mos" 

Hay una cosa que se nota tam· 
bién y es la falta de una genera
ción. Algunos todavía no han re
tornado dei exterior o lo han he
cho parcialmente y otros, queda· 
ron por el camino. Y los que per
manecieron en el país estuvieron 
entre los más castigados por la 
represión y sus consecuencias en 
las diferentes manifestaciones de 
la vida social. , Cómo vesa la ge· 
neración entre los 20 y los 40? 

- Es verdad que ai Uruguay le 
ha faltado no solo la presencia 
viva de muchas de sus gentes más 
vitales y creativas, sino además le 
ha faltado la información necesa
ria para saber que el mundo h.a 
seguido girando en todo este 
tiempo. Entonces el país estã 
bastante quedado. 

Yo lo noto pobre en audacias, 
pobre en capacidad creadora, po
bre en imaginación. Me parece 
que hay una voluntad de trans
formación de la realidad en las 
generaciones nuevas que no en
cuentra todavia cauce. 

Ojalá el Frente Amplio sea e• 
paz de dã.rselo a la gente jovei 
que q11iere transformar esa reaJi. 
dad. Porque es llna realidaj 
transformable. El Uruguay oo 
está maldito por ningún Dios. & 
un pais que tiene una poblacióo 
cinco veces menor que la de Ht> 
landa. Un territorio cinco vecei 
mayor y muy bien regado. Eo, 
tonces podia perfectamente dt 
de comer a una población mu, 
chisimo mayor que la que co1> 
tiene y, sin embargo, continúa 
expulsando gente. 

Esa es la acusación más gra1l 
que se puede formular contra le1i 
duenos dei poder, sean militar!$ 
o civiles. Y bago, por supueslo, 
la salvedad de que celebro qu, 
mi país esté vivíendo una dem& 
cracia y que me gusta como a m
die (y como a todos) respirar d 
buen oxígeno de la libertad. Mr 
senti muy feliz de poder cami.nai 
libremente por las calles de b 
ciudad que amo y de poder coo, 
versar llbremente y a viva voz d~ 
ciendo lo que pienso y escuchar 
a viva voz las opiniones de 1~ 
demás. Esto es necesario tm 
biên subrayarlo en la hora dt 
formular críticas. Pero noto 
todavia un país ... 

... ,con miedo? 
-Sí, quizãs es una superviverr ! 

eia dei miedo. Probablementi 
hay miedos y miedos. Y quizás 
el miedo es un veneno que quedl 
en el aire mucho más aliá de lo 
que uno se imagina y que dei
pués cuesta ventilar. 

Por el proceso como se 1/egó 
a la democracia, donde e/ put 
blo realmente fugó un papel, qlll 
no tuvo en Br<Uil ni en la Arget 
tina, donde el camino fue dt 
ferente, el pueblo uruguayo dt 
muestra voluntad de cambio. 
Entonces, la falta de audacia ,st 
ria más bien a nivel de qulent:11 
están concibiendo las estrategiaJ' 
,o tú crees que no se puede ht 
cer esta separación, que el pueblo 
quiso /legar a la democracia pt 
ro le faltaria un poco de auda~ 



para dor otros pasos hacia ade
/ante y profundizurla? 

- Quizâs haya voluntad de 
cambio, una energia dlsponible 
para el cambio mayor que sus 
cauces de realizacíón. Entonces, 
mientras esa energia ex.ista, la es
peranza existe. Hay que ver lo 
que es la energia colectiva pues
ta al servicio de la transforma
cibn de la realidad, los milagros 
que opera. Y hay que tenor en 
cuenta que en el Uruguay el pr<>
ceso de derrumbe de la dictadu
ra tuvo una participación popu
lar indudable. El Uruguay es un 
país donde hubo manüestacio
nes con la mitad de la poblaci6n 
de Montevideo en la calle. 

Y continúa habiendo, como 
e/ 25 de agosto posado, cuando 
hubo uno enorme concentro· 
ción. .. 

-El pueblo sigue teniendo 
una gran capacidad de moviliza-
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ción a la hora de las manifesta
ciones. Yo creo que todavia faJ. 
ta que eso se traduzca en resulta
dos concretos -en cuanto a la 
transformaci6n de la realidad. 
Pero esto de la transfonnaci6n 
de la realidad suena medio poé
tico ... 

Digamos. entonces, una pro
puesta de cambio concreta, radi· 
cal. 

- Muy concreta. Yo creo que 
el Frente Amplio podría tenor 
brigadas movilizadas, trabajando 
en los barrios en tareas concre
tas. La realidad no cambia de un 
dia para otro, ni de un minuto 
para otro. EI proceso de trans
formación de la realidad es 
lento y complicado. Entonces yo 
pienso que eso se procesa como 
en el famoso verso de Antonio 
Machado: "se hace camino a1 an
dar". Yo creo que en el Uruguay 
hay que hacer camino aJ andar. 

Nosotros dis
cutimos dema
siado. Y no es 
que yo esté con
tra las discusio
nes. Me parece 
muy importante 
que el Frente 
Amplio tenga 
toda esta activi
dad que tienen 
los comitês, en 

sus plenarlos de discusiones. Pero 
el uruguayo es muy discutidor 
y de repente, demasiado. Se nos 
va la mano con las palabras y so
mos un poquito incapaces de 
transformarias en actos. 

Es curioso. Varias op,mones 
de exiliodos que he escuchado ... 
se parecen en este punto. 

Es como si el exilío, a los 
que tuvimos que vivir fuera dei 
país nos hubiera obligado a in· 
Jertamos en realidades donde la 
gente es más objetiva, o simple· 
mente, hace más y discute me· 
nos ... 

En el Uruguay somos todos 
ideólogos. Por eso yo me ima
gino a esas brigadas de jóvenes 
con voluntad de cambio, que es
tán disponibles en los comitês de 
base, trabajando en tareas con
cretas: alfabetizando a quien no 
sabe leer y escribir, que los hay 
en el Uruguay (se multiplicaron 
los analfabetos estos anos, aun
que igual son pocos si compara
mos con otros países dei conti
nente), vacunando a quien sea 
necesario vacunar, atendiendo a 
los nii\os desamparados, contri
buyendo a poner en pie las es
cuelas derruidas, pintando las ca
sas descascaradas, recogiendo la 
basura que se acumula en lasca-

"Yo me imagino a todos esos jóvenes con volun tad de 
cambio realizando tueas concretas: alfabetizando, 
vacunaodo, atend.iendo a los oülos desampuados. .. " 



lles y que es una fuente de ratas, 
moscas, pestes, porquerlas. O 
sea, una cantidad de tareas mo
vilizadoras de la energia creado
ra de la gente. Me parece que es 
por ahí que habria que trabajar. 

Por otro lado creo que el 
pais, para consolidar su demo
cracia, tiene que realizar coo ur
gencia algunos cambios de es
tructura. La reforma agraria, oor 
ejemplo, que ha deJado de ser 
una bandera nacional. Es necesa
rio levantaria como bandera en 
todos los actos de la izquierda. 
Es una urgencia nacional. Y lo 
mismo las otras medidas radica
les que yo pienso que hay que 
tomar para que no termine de 
derrumbarse lo que todavia que
da en pie de lo que fue en algún 
momento una economia en fun
cionamiento. 

... "Se me rompió el corazón. .. " 

Como escritor, como perio
dista, que viviste en el exilio, 1. te 
planteas ai volver la necesidad de 
desarrollar una tarea política? 

-En mi caso tengo eso muy 
meditado, muy pensado. No ha
blo en actos políticos en la me
dida que me gustaría hacerlo 
-recibo 2 ó 3 invitaciones por 
día para hablar -porque me can
sa mucho. El afio pasado se me 
rompió el corazón de tanto usar
lo y eso me obliga a cuidarme un 
poco aunque ahora estoy esplén
didamente bien. Después de tan
tos anos de amores con el cigarri
llo, ahora nos hemos divorciado 
en paz y me siento más fuerte. 

eEI infarto te pesó en la deci
sión de volver ai Uruguay? 

-Creo que debe haber tenido 
algo que ver, pero ai revés: ocu
rrió justamente cuando regresé a 
Espana después de mi primera 
estadia en Uruguay y Argentina, 
el ano pasado. Soo cosas que a 
uno le remueven por dentro. Lo 
que uno sabe de uno es bastante 
poco en relacíón a lo que pasa 
dentro de uno. Algo tuvo que 
haber. .. no solo el tabaco. Creo 
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que ese problemita dei corazón 
tarnbién tuvo que ver con una 
cantidad de cosas. .. Estuve un 
mes en Buenos Aires, era una 
puesta a1 dta. un reencuentro, 
después de muchos anos, coo al
gunos de los personajes de mi li
bro 1. Un encuentro con sobrevi
vientes y lugares, que fue revol
ver cosas muy bondas. 

La verdad es que todo aquel 
periodo de la década dei 70 de
jb marcas y no se remueven esas 
cenizas con tanta brasa ard1endo 
impunemente. Aunque no lo S& 

pas, aunque no lo quieras, estás 
sufriendo ... 

... y el corazón lo demosrró ... 
- ... me hlzo una huelguita. Me 

d.ijo: "cuidado con tantas inten
sidades, hay que b1tjar un poco el 
ritmo". La charla ahora me ago
ta. A mi me gusta mucho dar 
charlas, comunicarme con los de
más, sentir ese diAlogo que se va 
armando ... 

... pienso que en el Uruguay te 
será particularmente grato por· 
que uno siente siempre tanta 
atención, tanto interés. .. 

- La gente nuestra es muy 
activa. El pueblo nuestro no es 
un pueblo de testigos, no es un 
pueblo consumidor de palabras. 
Es protagonista, en las discusio
nes participa, opina, tiene sus 
propias ideas acerca de cada co
sa. No es el pasivo receptor dei 
mensaje que uno da hablando a 
los demás, sino que hay un juego 
de ida y vuelta que yo lo siento 
particularmente vivo y vibrante. 
Es muy enriquecedor. 

Pero no lo puedo hacer más 
que dos o tres veces. Oi una 
charla en la Universidad, otra en 
el teatro Circular, fui orador de 
un acto por Nicaragua. Y ahí 
paré porque no quiero entrar en 
ese vértigo. Yo creo que soy, so
bre todo, útil e~ribiendo. Escri
bir es lo mio. Al final yo no es-

1 Se rdiere Galeano a su libro 
"Días y noches de amor y de guerra", 
en el que narra episodios de la vida 
de jóvenes perseguidos políticos en el 
Rio de la Plata. 

cribo himnos de alabanza a los 
laberintos de mi ombligo, sino 
que escriba intentando ayudar 1 • 

los demás a develar la realid~ 
presente y la realidad que fuc 
Encender fueguitos iluminadom 
de la historia pasada y de la Vidi 
presente. 

Eso tiene una funci6n políb
ca eterta. Todo lo que contribu
ya a develar lo que está escondi
do de la realidad que nos rodeay 
necesita ser tTansformado cum
ple, a mi juicio, una funci6n po, 
lítica positiva. La vida polítta 
no se reduce a Ja actividad de lo! 
partidos. Prãcticamente todo en ~ 
la vida tiene que ver con la poli
tica. Y la literatura en particular. 

Tú te has preocupado de rti 
catar la memoria de América fA. 

tina y esa memoria es polít/(j 
tambiéTL .. 

- Todo es politico, porqu: 
todo tiene que ver con las relt 
ciones entre el individuo y la so
ciedad, entre las clases y el po, 
der. 

Yo creo que uno estâ siemp:t 
eligiendo entre la libertad y e, 
miedo, tomando partido aunque 
crea que toma distancia. Porque 
tomando distancia tamb1én ll 

toma partido. Es una forma ck 
tomar partido que yo no com
parto y que no me gusta. QuJero 1 
decir que por el si y por el 001 

por el más o menos, siempre et 

tás metido en el baile aunqut 
creas que te puedes quedar en~ 
puerta. Y sobre todo en el tipo 
de literatura que yo hago. Pero 
ademãs en cualquier tipo de il
teratura. 

En la medida en que uno pu
blica, está uno participando dt 
la vida política, está uno influ
yendo sobre la conciencia de lo! 
demás. O sea que la opción dt 
elegir entre la literatura -ahott 
que ya casi no bago periodismo-
Y la política, para mi es u111 1 
opción falsa porque yo creo q~1 

uno hace política todo el tiemp: 
y además yo no practico de nin' 
gún modo una literatura parect 
da a la masturbación. No se lrt 



ta de una declarací6n de amor 
que yo formulo a mí mismo sino 
de la creaci6n de un espacio de 
encuentro con los demâs. Es una 
tentativa de comunicaci6n con 
los otros la que me empuja a eir 
cribir. Aventura que puede no 
resultar bien ... 

... pero parece que si resultá 
porque la venta de rus libras ha 
11'do muy buena, en públicos 
muy diversos. 

- Si, eso es verdad. Pero te 
quiero decir que es una aventu
ra. Y uno corre riesgos. Uno pue
de llegar a acortar bastante la 
inevitable distancia que hay en
tre e! deseo de comunicaci6n y 
las posibilidades, entre lo que 
uno quisiera decir y lo que las 
palabras dicen. 

A veces queda uno con la sen
sación de que no funciona. Y 
aunque sea asi, lo importante es 
íntentarlo. Intentarlo honesta
mente y poner ai servicio de eso 
toda la energia de uno. 

Yo no escribo para mí, escri
bo para los demâs. Que es la me
jor manera de escribir para mí. 
Porque si no, me moriría de 
sueiio. 

"Todos los horrores y 
todas las maravillas" 

De esa trilogia, "Memoria dei 
fuego ·: estás a hora en el tercer 
volumen. i Cómo está planteada 
esa tercera obra? 

-Estoy por la mitad, es el si
g)o XX, que es deslumbrante. Es 
realmente un ârbol de la vida, 
con infinitas ramas, un siglo de 
locura total. En este siglo XX 
surgen todos los errores, todos 
los horrores y todas las maravi
Uas. Todo. Es como que se con
centró la cosa. 

Vengo trabajando en la histo
ria desde el siglo XVl y me doy 
cuenta de que ahora en una se
mana pasan tantas cosas como 
hace 200 ó 300 aõos pasaban en 
10 anos. En una semana ocurre 
todo. 

Es un siglo apurado, un siglo 
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"V.engo trabajando en la historia de&de el siglo XVl Ahora en una semana 
pasan tantas cosas como hace 200 ó 300 a.nos pasaban en 10 ailos" 

loquísimo y ai mismo tiempo, 
estupendo. Estoy tan contento 
de haber nacido en mi tiempo, 
me siento tan hombre de mi 
tiempo que me da mucho placer 
trabajar coo él y tratar de refle
jarlo, de ser su espejo. Es una ta
rea difícil, porque es muy vasta. 

Además es vasto tu horizon
te ... 

- ... toda América Sobre todo 
América Latina, pero también 
Estados Unidos y Canadá. Pero 
el trabajo está centrado evidente
mente en América Latina. Esto 
exige miles de lecturas. 

Esta es una tarea para un ejér
cito de chinos. Trato de ser tan 
poderoso como un ejército de 
chinos y de tener la paciencia y 
la disciplina que se supone que 
tiene un ejército de chinos. La 
verdad es que son largas horas en 
las bibliotecas y en la casa de 
uno leyendo y leyendo, sumergi
do en las aguas tenebrosas bus
cando la perla que siempre apa
rece. 

l Y leyendo qué tipo de li
bros? 

- Todo. Todo lo que te pue
das imaginar. Todo lo que tenga 
que ver con el jadeo, con la 
respiración dei siglo XX, con la 
respiración de nuestro tiempo. 
Entonces sirve todo. No hay una 
cosa que no merezca ser leída en 
todos los -planos en los que la 
vida va ocurriendo. De la econo
mía a la crónica roja, pasando 
por los deportes, la moda, todo 
lo que se te ocurra 

La cibernética. .. 
-La cibernética, que no sé 

por qué rabo agarraré ese toro. Pe
ro mira lo que sucede: ayer esta
ba leyendo una biografía de 
Allende, te lo digo como ejem
plo, porque es lo último que me 
ocurrió. Una biografia bastante 
mala No sé si habrá una biogra
fía buena de Allende; ésta es bas
tante pobretona, bien intencio
nada pero me parece que es flo
ja, no estâ bien lograda. Sin em
bargo, contiene una historia muy 
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hermosa, que puede ser recreada 
y que yo creo que vale la pena 
recrear. 

Es la historia de un indio hlli· 
chol de la sierra de Nayarit, que 
va a la ciudad de Tep1c a comprar 
semillas y a visitar a unos parien
tes. Ahí encuentra. en un basure
ro, un libro tirado. Lo recoge y 
lo lee, porque él sabe leer. Tar
tamudeando, a los tropezones, 
pero sabe leer castellano. 

Este hombre pertenece a una 
comunidad de 150 familias que 
no tiene nombre todavia, en el 
momento en que él encuentra 
ese libro. Vuelve, caminando, 
muchas horas sierra arriba, con 
las semillas que compró, con el 
recuerdo de los parientes que \.1· 

sitó, los mensajes que Ueva y el 
libro que encontró en la basura. 
Y lo va leyendo. Cuando Uega aJ 
pueblo ya lo terminá y entonces 
anuncia al !legar: "Ya tenemos 
nombre". 

Entonces lee el libro para to
dos y la lectura les lleva como 8 
dias. Cuando la lectura acaba, la 
comunidad estã de acuerdo en 
que si, que hene nombre. EI li
bro es sobre un país distante que 
se Uama Chile y está lleno de co
sas horribles y también de mara
villas. Y hay un personaje, el 
protagonista principal dei libro, 
que a la hora de elegir entre la 
traición y la muerte no dudó. 
Entonces esa comunidad huichol 
de 150 familias decide Uamarse 
ccn el nombre dei hombre que 
fue leal a su palabra. Y ahora los 
caminantes, cuando van para allí 
dicen: "Vamos para Salvador 
Allende". 

Ese tipo de historia es lo que 
yo busco y las encuentro porque 
continuamente la realidad las está 
ofreciendo. 

Dios y el t igre azul 

Y los libros, la literatura, de 
algún modo, reflejan la realidad. 

-O intentan reflejarla. La rea
lidad es siempre rnejor que los li
bras que la expresan. La realidad 
es infinitamente mejor que noso-
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tros que somos su jugo, es infini
tamente mãs amplia que noso
tros. Pero a veces podemos adi
,inarle los pliegues un poquito, 
podemos llegar a conocerle algu
nos secretos. No todos, claro, 
porque además, sena horriblc la 
vida sin ... 

... ,sin suspenso' 
- La vida sin misterios ser.ia 

un aburrimiento total. Pero si 
conocerle algunos secretitos a la 
vida. Y esa tarea yo creo que tie
ne un sentido polltico, porque el 
sistema establecido de poder, las 
clases dominantes y el engranaje 
internacional de poder hacen 
que unos países v1van a costa de 
otros. Y eso se basa, en gran 
medida, sobre el ocultamiento 
de la reahdad. De la realidad que 
fue, por el secuestro de la memo
ria colectiva -la historia oficial 
es una larga mentira- y la reali
dad que es, sometida a la censura 
y a todos los filtros que los mc
dios de comunicación ponen 
para que no sea lo que es, para 
que la gente no se entere de que 
esa realidad puede ser transfor
mada y que no es un destino. 

Ninguna realidad es un des
tino; la propia realidad está pi
diendo ser transformada como 
el mito guaraní que dice que hay 
un tigre azul que duerrne bajo la 
hamaca de Dios y que ese tigre 
azul está esperando la orden de 
Dios para romper el mundo, por
que el mundo quiere ser roto 
para nacer de nuevo. La propia 
Tierra es la que le suplica a Dios 
que por favor le permita ser otra. 
Y Dios está dudando, con el ti
gre que espera, azul, durmiendo 
bajo su hamaca. 

Yo creo que es un poco eso lo 
que ocurre: que la propia reali
dad es la que está pidiendo a gri
tos que la transformen. ;,A qué 
Dios se le puede ocurrir que el 
mundo esté bien como manico
mio o campo de concentración 
o inmenso matadero, pudiendo 
ser como debe ser, la casa de 
todos? 

Tri ve111izs estudiando la hmo
ria por lo menos desde el , 
glo XVI para aea ,encuentras,). 
guna idea predominante e11 cad; 
sigla' En ese caso ,cuâl seria 1: 
idea predominante en este sizl 
XX' , S<Jmos diferentes los hoir. 
bres dei siglo XI li, XVIII. Xll 
y XX' 

Es muy dtficil reducir un ~ 
g)o a una idea, pero yo creo qc: 
el siglo XX es el siglo dei v1ento. 
Así como se hnbla dei siglo XVIII 
como el siglo de las luces, pieruc 
que el XX tendria que ser el 
glo dei v1ento, que quizás no sa 
mal titulo para el tercer tomo. ~ 

i lo definiri'as entonces co
m o el siglo dei viento' HI sig, 
en que las cosas pasan vertigino
samente ... 

- Sf. yo creo que no estariJ 
mal como símbolo de este siglo 
Seria un buen titulo de ese ter· 
cer libro. 

Y los hombres y mujeres qi,t 

estamos metidos dentro de a: 

vento/era, de repente ni siquitrr 
nos damos cuenta de la veloi 
dad en que vivi mos. ~ Som 
mas superficfales que en los 
siglos anteriores? ,No 1ent
mos riempo de profundí:11 
nuestro paso por la ~·ida' ,o 
tenemos un desa"ollo men1' 
que nos permite comprendtrlf 1 
rodo más rápidamente' 

- Toda generalización es 
injusta y mentirosa pero taro
biên es necesaria para podes 
orientarse en el mundo y no aD

dar "como ciego en tiroteo", si. 

norte. Yo creo que es un siglo ct 

el que h.ay una tendencia peligro
sa a la superficialidad, por el pro
pio vértigo que la vida moderei 
impone, y también por la prese& 
eia de ese apara tito siniestro qut 
no existía antes, que es la tele1'l' 
sión. 

Pero ai mismo tiempo me P~ 
rece que es un siglo mucho mil l 
intenso que los otros. Es ur 
tiempo de rara intensidad ést1 

que nos toca vivir, donde tod
está mucho más mezclado. Si 
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mezclaron las barajas, que antes 
estaban cuídadosamente separa

t das. Ahora estâ todo mâs entre
verado y de algúo modo yo lo 
celebro. 

A mf me gusta vivir en este 
tiempo y no en otro. Creo que es 
un siglo mucho mâs libre que los 
otros. Yo no creo que todo tiem
po pesado haya sido mejor. Yo 
creo q\le todo tiempo pasado fue 
peor. Lo que pasa es que éste si
gue siendo un desastre en rela
ci6n a lo que el mundo debería 
ser. 

Pero hay más conciencia de lo 
que es la libertad, posiblemente 
porque la libertad se perdió en 
América Latina por un lapso 
también importante dei siglo, en· 
diferentes partes ... 

-Hay un poco lo que tú di
ces, en el fondo. Hay una mayor 
conciencia de los problemas. 
Una mayor conciencia colectiva. 

Y ahi juega ese aparatito que 
es la te/evisión ... 

-Claro, es como todo. Todo 
es la dialéctica de la vida cotidia
na. 

Una sefiora adinerada me 
dijo una vez de sus emplea· 
das, que ''.Ya no hay más analfa· 
betos como los de antes'~ Era 

, una forma fea y despectiva de 
decir que hoy e/ hombre, a pesar 
de ser analfabeto, vive mucho 
más su siglo, conoce más el mun
do en el que habita ... 

- Eso es verdad, estã más en
terado de lo que ocurre que an
tes. Pero, ai mismo tiempo estã 
más manipulado. Eso es verdad 
lambién. Estâ mâs enterado y 
más manipulado. El hecho cierto 
es que la televisión no es inocen
te. Permite un control sobre la 
opinión pública que no se tenia 
en la antigüedad. Mãs que cu ando 
e~ control dependía de las ígle
sias solamente, es decir de la ca
pacidad de predicar de ~n cura o 
de do~, o de mil. Ahora, el poder 
~~e hene un aparato de televi
ston es infinitamente mayor que 
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"Domitila, mi amiga, esadminble" 

el de todos los predicadores que 
en la Historia fueron. 

"la abnegada sombra" 

Hay un aspecto que como 
mujer m e interesa que m e co
mentes. En estos siglos tú has 
buscado siempre referirte a la 
realidad a través de protagonis
tas; lógico, la realidad está hecha 
por seres humanos de carne y 
hueso. Se dice que en este siglo 
hay una i"upción de la partici
pación de la m ujer. i Ttí lo has 
comprobado ? 

- Sí, y también es verdad que 
la mujer tuvo una participación 
mucho mayor que la que se le 
atribuye en los siglos anteriores. 
Lo que pasa es que la historia 
oficial ha sido escrita por los 
vencedores y los vencedores soo 
machos. 

Hay una segregación de la 
mujer en la historia oficial, pero 
las mujeres tuvieron una particí
pación muy importante, no solo 
como damas de companía, que 
es a lo máximo a lo que pueden 
llegar dentro dei estatuto 
machista. 

A lo sumo se reconoce que 
"atrás de cada gran hombre hay 
una gran mu/er·~ .. 

- Es la "abnegada companera 
de" ... Pero no tiene vida propia. 
Es la abnegada sombra, la som
bra fiel. Bueno, eso es verdad y 
tiene su mérito, pero mucho más 
mérito que la sombra tiene el 
cuerpo; es mucho mejor ser cuer
po que ser sombra. 

La verdad es que hubo mu
chas subleva~iones, sobre todo 
negras, indígenas, en Am·érica, 
encabezadas por mujeres. Solo 
que fueron después cuidadosa
mente borradas ... 

Tienen más ejemplos de socie
dades matriarcales que la socie· 
dad bla11ca, occidental... 

- La verdad es que eran más 
igualitarias las sociedades de 
donde eran origioarios los escla
vos africanos y las sociedades in
dígenas que los conquistadores 
encontraron aquí, que la soci(}
dad europea, de siervos y seiio
res. Comparadas, eran mãs iguali
farias y, en muchos casos, 
mucho más democrãticas. Y las 
mujeres tenían una participacióo 
muy importante, que se refleja 
en el hecho de que muchas de las 
su blevaciones mãs importantes 
eran encabezadas por mujeres, 
cosa que hubiera sido inimagi
nable en Europa. 

La conquista de América, 
por ejemplo, no hubiera podido 
ser emprendida por las mujeres 
europeas de la época. .. 

- lmagínate las mujeres con 
yelrno y armadura ... lnirnagina
ble. La fuoción era otra: la mon
jita o la dama decompaiila. Pero 
en el siglo XX hay una irrupción 
de la mujer; estã lleno de perso
najes femeninos de enorme im
portancia que, en gran medida, 
todavia no tienen conciencia 
de su propia femineidad. 

Es el caso, por ejemplo de 
Domitila. Domitila, que es mi 
amiga - yo la qu.iero mucho -
es una mujer admirable. Fue ella, 

tercer mundo - 79 



con otras tres, la que desencade
n6 la huelga de hambre que 
volteó la dictadura de Bam.er. 
Cuatro mujeres locas contra to
dos los sectores sensatos de la 
vida nacional que decían que eso 
era un disparate, hicieron su 
huelga de hambre y terminaron 
por derribar la dictadura de 
Banzer. 

Pero además, antes, ella había 
sido la que se alzo sobre un 
muro de cementerio, a1 dia si
guiente de la matanza de San 
Juan que llevó a cabo el general 
Barrientos en las minas bolivia
nas de Catavi y Siglo XX. Se aJzó 
sobre el muro para insultar a 
los militares y fue por eso presa, 
torturada, castigada Le arranca
ron los dientes, le mataron un 
nino que tenía en el vientre. 
Padeci6, peleó. sufrió como 
nadie. 

Sin embargo, a la hora de 
definir lo que ocurrió ella dice 
que de lo que se trataba era de 
demostrar que el minero tiene 
pantalones, que en las minas 
hay hombres, que Bollvia es un 
país de machos, no de cobardes. 
Ella utiliza sin querer todo el 
lenguaje de la dominación ma
chista que ella misma padecí6 
desde que era nina. Porque la 
mujer boliviana obedece órdenes. 
Está entrenada para obedecer 
desde que nace: a1 padre, ai her
mano, ai marido y ai hijo macho. 

Entonces su lenguaje reOeja 
es& :ituaci6n. Es una situación 
heredada, que tiene siglos. Ella 
misma no se da cuenta de que 
ella, que es mujer, fue la que dio 
en cada caso las pruebas más al
tas de coraje. Y fue con otras 
mujeres que voltearon a la dicta
dura. 

El lenguaje estã enfermo de 
machismo porque, al fin y ai 

cabo, uno habla el lenguaje 
de la sociedad que lo generó. 
No se puede exigir otra cosa. 
Pero es un ejemplo de hasta qué 
punto las mujeres todavia no ti~ 
nen desarrollada - empíezan 
a tenerla en gran medida, pero 
no dei todo - la autoconcíencía 
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de su propio protagonismo en 
la historia actual. 

,Es rambien un siglo de irn,p
cion de otras capas e:rplotadas 

secularmente. como el negro >' 
el indio 

- Las rebeliones de negros y 
de indios fueron siempre ince
santes. Soo los sectores más hu
millados, mâs explotados, mês 
oprimidos de la poblacion en los 
países latmoamericanos y en 
los Estados Unidos también y, 

en consecuencia han encontra
do en la rebelion la clave de su 
dignidad. Eso siempre fue asl. 
Lo que pasa rs que la historia 
oficial no recoge más que un 
largo desfile militar que es un 
paseo de generales victoriosos 
en las guerras de independencia. 

Pero las otras revueltas, que 
son revueltas sociales, las es
conde. La verdad es que fue ín· 
cesante la resistencia de esos 
sectores oprumdos que hoy, en 
efecto tienen, en e! siglo XX un 
mayor desarrollo, una mayor au
toconfianza cn su propia fuerza, 
de su función histórica. 

El haberte limirado a América 
en el siglo XX, 1,no te hace sen· 
rir restringido? Porque es en este 
siglo que i"umpen también los 
otros continentes en el escenario 
internacional con inusitada fuer
za y protagonismo. Es también 
el siglo de la emancipación de 
A/rica y de Asia. .. 

- Sí, pero sería ya una locu
ra Ya es bastante locura meter
me a hacer América toda, y no 
un pedacito de ella, como para 
que intente abarcar, abrazar más 
mundo. Yo siento que pertencz
co a una condición humana que 
no es divisible, que esa condici6n 
humana va a alcanzar su unidad, 
su perdida unidad, que está d~ 
sintegrada ahora por un sistema 
que la niega, pero que va a en
contrar su perdida unidad el día 
que los hombres dejen de vivir 
a costa de otros y el dia que la 
libertad de unos no sea pagada 
por la opresión de muchos. EI 

día que se restablezco o que seet 
tablezca por primera vez en li 
faz de la tierro una sociedu 
fraternal. 

Muchas de las cosas que i:: 

ocurren y que qu1ero trasrnitr 
a los demás tienen que ver cCQ 

e1 destino y con la vida de tod,. 
Lo que lc ocurre a un esquimi 
o a un habitante de Nueva z~ 
landia o Finlandia, no me e 
ajeno. Simplemente sucede qt1 

para la tarea dei rescate de 
realidad y de la memoria, uc 
tiene que fijarse limites en el r, 

pacio y tam b1en en el tiem~ 
El libro va a acabar en 1984, 11 
lo decidi. 

,1984 porei libro de OrwtE 
- El libro quiso terminarak. 

No fue por el libro de Orv.-r.. 
es una coincidencia. 

1,Porq11e fue el fin dei exi& 
tal vez' 

- Quizás. Porque correspi» 
di6 a un fin de ciclo, persollll 
Pero como que el libro me d;o 
que queria acabar ahí y yo IC!lfl 
una comunicaci6n muy viva c11 
el libro a medida que va crecict 
do, es como un organismo, cor
un bicho ... 

1,Sentías que ese bicho tttD 
gía el ffn? 

- Es un bicho que palp1u 1 
que habla,. que tiene un coraz!Y 
que late ... 

... que te 11a llevando, dertptt 
te, por caminos que no pensaJlt 

- Exactamente. EJ emp1e1J 
a decidir cosas, y eso de terminir 
en el 84 fue decidido por él, qi.: 
recién es la mitad de sí misrc 
que recién anda por la mitad 
Sin embargo ya toma decisiones 
Es otra prueba de que el síf. 
XX es un siglo vertiginoso. jC~ 
mo crecen los ni.õos! Fijate, ;, 
libro que anda por la mitad Yl1 
decide. 

Ya no consulta ai padre. 
- No, ya anda viviendo • 

vida ... (Beatriz Bissio) 1 



ANGOLA: LA LUCHA CONTRA 
EL ANALFABETISMO 

Más de un millón de personas 
fueron alfabetizadas en Angola 
desde el 22 de noviembre de 
1976, fecha dei inicio de la cam
pana nacional, según informó el 
coordínador dei Centro Nacional 
de Alfabetización, José Luis da 
Conceição. 

Las provincias que realizaron 
mayores progresos en este senti· 
do fueron Huila, Bié, Huambo, 
Uíge, Cuando-Cubango y Cune
ne. En noviembre de 1975, cuan
do fue proclamada la indepen
dencia dei país, el colonialismo 
dejaba en Angola una pesada he
rencia: 98 % de los habitantes dei 
pais eran analfabetos . 

• 
BOLIVIA: AMBICIOSO 
PROGRAMA DE 
ALFABETIZACION 

EI próximo ano Bolivia debe
rá haber eliminado en 80% el 
analfabetismo, ai culminar el 
programa de trabajo propuesto 
Por el Servicio Nacional de AI· 
fabetización y Educación Popu· 
lar (SENALEP). 

Antes de iniciar este progra
ma en 1984 Bolivia contaba con 
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más de 900 mil analfabetos ma
yores de 15 anos, 36,8% de la 
población adulta dei pais. De 
acuerdo con las metas propues
tas inicialmente, según afirma la 
agencia A LASE 1, el analfabetiT 
mo debía haberse reducido en 
20% en 1984, 30% en 1985 y 
otros 30% en 1986. Debido a los 
problemas económicos y socia
les las metas no están siendo al
canzadas y es probable que haya 
que prolongar los plazos inicial
mente acordados. 

En el curso de tres anos de 
duración dei plan se habrán crea
do 1 .080 centros de educación y 
comunicación popular. La conT 
trucción y sostenimiento de es
cuelas es una de las principales 
reivindicaciones de todas las mo
vilizaciones campesinas. 

• 
COLOMBIA RECUPERA 
BIENES CULTURALES 

Con motivo de la proclama
ción de la ciudad de Cartagena 
de lndias como patrimonio hiT 
tórico cultural de la humanidad, 
el presidente Belisario Betancur 

Notas de Cultura 

afirmó que "se hace necesario 
crear los mecanismos diplomáti
cos, jurídicos, administrativos, 
financieros y técnicos para lograr 
el retorno de todos los bienes 
culturales originarios de América 
a sus países de origen". 

Colombia se propone seguir 
los pasos de México y de Grecia 
para recuperar sus documentos, 
archivos, bibliotecas y otros bie
nes culturales originarios dei pais 
que fueron trasladados a través 
de los siglos a las metrópolis de 
los conquistadores y hoy sonde 
difícil acceso para los investiga
dores latinoamericanos. 

Betancur puso como modelo 
a México y como ejemplo de 
acción individual la desarrollada 
por la ministra de Cultura de 
Grecia, Melina Mercouri. "La 
UNESCO es el foro apropiado 
para lograr este triunfo de la juT 
ticia y de la cultura y para lo
grarlo sin traumatismos. sin re
sentimientos y sin heridas que 
irriten otras heridas ya cerradas'; 
afirmó el presidente colombia
no. Y agregó: " Por eso quere
mos una UNESCO afianzada y 
fortalecida". 

Cartagena de lndiu, un patrimorúo his1õrioo de la Humanidtd 
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Notas de Cu/lura 

CUBA: LA ESCLAVITUD ES 

MODA EN TEL EVISION 

"E/ que no tiene de Congo 
tiene de Carabal(", afirman mu· 
chos cubanos orgullosos de !levar 
sangre africana en sus venas. 

Todas las noches de lunes a 
viernes, la familia cubana se sien
ta frente a la pantalla de televi· 
sión a conmoverse por las des
venturas de la nií'la Rosario, pro
tagonista central de la serial "Sol 
de Batey" que se desarrolla en el 
marco de las luchas independen
tistas contra la metrópolis hisp& 
na y por la abolición de la escl& 
vitud. 

Con mucho rigor historico, 
matizada con intrigas, amores 
contrariados y mucho llanto, la 
serial es una muestra de que los 
cubanos también saben hacer fo
lletines como la serial brasilefla 
"la esclava Isaura", protagoni
zada por Lucelia Santos, que a 
princípios de este afio cautivó 
durante semanas ai público de la 
isla poniendo de moda el tema 
de la esclavítud. 

Guionistas y técnicos cub& 
nos aceptaron el desafio y el res-
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to lo puso un equipo de buenos 
actores: "Sol de Batey", ambien

tada en la ciudad de Trinidad, es 
una adaptación de la novela ho
mónima de la escntora Doca 
Afonso, conocida especialmente 
por su literatura infantil. 

Oespués de "Sol de Batey", 
que se exhibe en horario cen
tral tres veces a la semana, 
otro cânal pasa la serial norte& 
mericana "Raíces" que narra la 
historia dei rebelde africano 
Kunta Kinde en el medio racista 
dei sur confederado de los Est& 
dos Untdos. 

• 
~POR QUE ESCRIBEN 
LOS ESCRITORES? 

Varios escritores latinoameri· 
canos ( 13 argentinos, 13 brasile
í'los, 8 mexicanos, 5 colombi& 
nos, 5 cubanos, 4 uruguayos, 4 
venezolanos, 3 peruanos. 2 chile
nos. 2 paraguayos. 1 costarricen
se y 1 ecuatoriano) respondieron 
el cuestionario dei periódico 
francés Libération -un matutino 
creado por gauchistas- sobre las 
razonas que los llevan a escribir. 
La misma pregunta fue plante& 

Vargas Uosa: "rechazar los límites 
entre lo inventado y lo vivido" 

da a otros escritores de 28 tdio 
mas y 80 países que totalizaro; 
mãs de 400 respuestas. 

Cinco son ~as razones furm 
mentales. alegadas por los entrt 
vistados: en primar lugar estb 
los que responden que escribr
"para obtener algo". Luego iol 
que lo hacen "porque les gusta 
y después los masoquistas QI..' 

escriben "porque no les gusta' 
Hay también quien "no sabe h> 

cer otra cosa en la vida" y qu1t" 
"no sabe por qué escribe y jot 

tamente trata de averiguarlo & 

cribiendo". 
Jorge Lu is Borges, por ejem 

pio. afirma que escribe "parar~ 
pondera una necesidad interior 
Bioy Casares busca ejercer en ~ 
lector "la misma fascinaciór 
que él sintió leyendo libros ro 
mo Robinson Crusoe y Gare, 
Márquez confiesa que escr :, 
para que lo quieran més. 

Nicolãs Guillén, por su parti 
seí'lala que escribe para aque IO! 

que "en su lucha por un munô:I 
mejor. no tuvieron acceso a 
cultura", y Carlos Fuentes 0011 

avergüenza de reconocer que et 

cribir es lo único que sabe '~ 
cer bien". 

Para Vargas Llosa, tascin 
desde niflo por los libros d! 
aventuras, escribir es un esfuem 
por "rechaz.ar los límites entre' 
inventado y lo vivido" y Rlii 
Bastos escriba para evitar qU! 

"en este planeta amenazado dl 
extinción, el miedo a la vida 51 

sume ai miedo a la muerte". S. 
bato. en cambio, se sintió tott 

mente incapaz de responder 
cuestionario de Llbération, 1 

igual que el ecuatoriano Jo~ 
Donoso, quien escribe únicam_t." 
te para averiguar por qué escnblj 
Parco, Juan Carlos Onetti afim 
que toda tentativa de dar Ul'l 

respuesta serã inútil: no sabe' 
le interesa saber por qué escnb! 



La CIA en acción 
Problemas aparentemente tan diferentes 
entre si como la crisis centroamericana, 
e/ atentado contra el papa Juan Pablo II 
Y la reciente fuga dei responsable de la 
explosión dei avión cubano que en 1976 
mató 73 personas, tienen algo er, comú11: 
la participación de la "Central Intelligence 
Agency", la Central de Inteligencia de 
los Estados Unidos, más conocida en el 
mundo entero por la sigla de CIA. 
Entre bambali11as, la CIA maneja a la 
Fuerza Democrática Nicaragüense ( FDN) 
Y la us~ para encubrir sus propias 
operac,ones te"oristas mientras a muchos 

küómetros de distancia, en /ta/ia y 
Turquia, digita el complot para 
involucrar a Bulgaria en el atentado 
contra el Sumo Pontífice y en Caracas 
soboma a las autoridades de una cárcel 
de "seguridad máxima" para liberar t: 
su agente Posada Ca"ües. En tres 
artículos, dos de r,uestro colaborador 
Horacio Castel/ar,os Moya y otro de 
Héctor López este "especial" reúne 
una bien dommer,tada información 
sobre las actividades de la agencia de _ 
espionaje 11orteamericana, para myos 
agentes no hay fro11teras. 



La puticipación búlgara en el atentado a Juan Plblo li es desmentida por tres estadou:nidenses 

El atentado al Papa 

Cómo se inventa una versión 

D 
espuês de numerosas audiencias, el Juicio 

que se sigue al terrorista turco Mehmet AH 
Agca, acusado de atentar contra la vida dei 

papa Juan Pablo li e! 13 de mayo de 1981, conti

núa planteando interrogantes sobre la supuesta 

conjura internacional que estaria detrâs del intento 

de asesinato dei Sumo Pontífice. 
De acuerdo con las declaraciones de Agca, los 

servicios secretos de BuJgaria (y, por ende, de la 

Uni6n Soviêtica) habr!an 

Los Lobos Grises se exp:mden 

Desde los anos 1975-1976, Ali Agca era : 
activo militante dei Partido Acción Nacior; 

lista (PAN), cuya rama juvenil son los Lo!» 

Grises. EI PAN fue formado a mediados de~ 

década de los 60, cuando el coronel AlpaSJ: 
Türkes y otros militares se apoderaron de um 

estructura partidaria moribunda de la deredil 
tradicional y la robla 

participado en la planifica
ci6n y en el apoyo tãctico 
de la operaci6n que culmi
naria coo la muerte de Ka
rol Wojtila. EI funciona-
rio de la compaõ{a búlga
ra, Sergei Antonov, actual
mente preso en Roma, jun
to a otros agentes y dipler 

La "conexión búlgara" forma 
parte de la conspiración montada 

tecieron con cuadJos pr~ 
venientes de orgarum ·. 
nes panturcas, caractm 
zadas por un fuerte r 
ticomunismo y, sobre d 
do, por su ideologia i:· 

tisoviética. 

por la C/A en el marco dei 
recrudecirniento de la guemz 
fr(a. Esta es la conclusión de 
académicos norteamericanos El PAN desarrollõ i.;; 

mãticos de ese país, serfan los artífices dei complot. 

La llamada "gran prensa" occidental acept6 sin 

ningún cuestionamiento la supuesta Conexfón búl· 

gara, pero no los académicos estadounidenses 

Frank Brodhead, Howard Friel y Edward S. Her

man, quienes decidieron realizar una investigación 

a fondo dei caso 1 
• 

Según los investigadores, ahí donde la prensa 

occidental ve una conspiración, en realidad exis
ten dos: la primera, realizada por la orgaruzación 

neofascista turca denominada Lobos Grises; y la 

segunda, en el contexto de la nueva guerra fria, in

cluye a los servicios secretos italianos, sus amigos 

de la CIA y de la administraci6n Reagan. Lo que 

sigue es una síntesis de la pesquisa sobre ambas 

conspíraciones. 
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poderosa base en Turqui 

y en 1975 cuatro de sus miernbros ya forma~r 

parte dei Parlamento. Cuando se produjo el goli 

militar de setiembre de 1980, existían unas 1.10! 
organizaciones de Lobos Grises con 200.011 

miembros registrados y cerca de un millbn: 
simpatizantes. En mayo de 1981, el gobi~ 

militar turco acus6 a 220 miembros dei PAN: 

694 asesinatos. 
Agca se vinculó con el P AN y los Lobos GnJ!' 

en el punto más alto de su fase terrorista. Origlr' ______________ , 
1 Los resultados de esa investigaclón fueron pubti~ 

en un número monográfico de la revista D,vert Atl: 
lnformtJtion Bulletin (CAlB), que tiene su sede end ; 
sh~ton y se especializa en revelar las actividades t 

Agencia Central de lntel.igencia (OA) norteamcricanL 



rio de Malatya, en el este de Turqu ía, su grupo re
gional era dirigido por Oral Celik a quien se acusa 
de haber sido el segundo hombre que dispar6 con
tra el papa en la Plaza de San Pedro- y basaba sus 
actividades en operaciones de contrabando y robo. 

En 1978, Agca ingres6 a la Universidad de Es
tambu1, donde de inmediato pas6 a 
formar parte de los grupos de cho
que ultraderechistas. En ocasión dei 
asalto a una residencia de estudian
tes de izquierda, Agca fue visto dís· 
parando a las piernas de dos de sus 
condiscípulos. Debido a este hecho, 
las organizaciones izquierdistas tra
taron de liquidarlo varias veces. 

EI 19 de febrero de 1979, Agca y 
su grupo asesinaron ai periodista 
Abdi lpecld, uno de los más promi
nentes editores turcos. Arrestado, 
juzgado y condenado, Agca logró 
escapar de la prisl6n en noviem bre 
dei mismo ano, gracias a los Lobos 
Grises de Celik, quienes lo disfraza
ron de soldado para atravesar los 
ocho puestos militares que resguar
daban el presidio. 

Luego de aseslnar ai informante 
que caus6 su captura, Age a envi6 una carta ai pe
riódico de lpeclu, Milliyet, en la que amenaza con 
asesinar al papa durante la visita que realizada a 
Turquia. De acuerdo con Adnan, el hermano me
nor dei terrorista Agca qucrfa matar al Sumo Pon
tífice "debido a su convlcci6n de que los cristianos 
tienen intenciones imperialistas contra el mundo 
musulmán y estãn cometiendo irtjusticias en los 
palses islâmicos". 

AI salir de Turquía, Agca viajó por doce paí
ses, con el apoyo de la red de la Federaci6n de 
Asociaciones de Turcos Idealistas, la cual tiene 
estrechos vinculos con el PAN y los Lobos Gri
ses Y cuenta con 129 sedes y unos S0.000 miem
bros en Europa Occidcntal. Musa Cerdar Celebl, 
jefe de la poderosa rama de Frankfurt de la Fe· 
deraci6n, ha sido acusado de ayudar económica
mente a Agca para la realización dei atentado. 

Otro militante de los Lobos Grises residente 
en Suiza, Omer Bagc~ envi6 desde Milán el arma 
usada por Agca, la cual fue obtenida de Horst 
Grillmaier, un comerciante ultraderechista radica
do en Austria. 

La conspiraci6n para asesinar a Juan Pablo 11, 
de acuerdo con los investigadores de CAIB, se 
explica claramente ai considerar la historia y la 
ideologia dei P AN y los Lobos Grises. Además, en
tre rtoviembre de 1979 y mayo de 1981, según las 
P~ebas verificadas, Agca solo tuvo contactos con 
miembros de esas agrupaciones y, en especial, con el 
núcleo dirigido por Celik. 
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A estos hechos habría que agregar el inagotable 
deseo de publicidad personal, la megalomanía y la 
inestabilidad de Agca. EI periodista turco Ismail 
Kovaci afirma que el hombre que atentó contra el 
papa "sufre delírios de grandeza", por lo que para 
é~ el terrorismo representa una manera de dejar su 

huella en el mundo. Agca es según él víctima dei 
"complejo de Carlos": se imagina a si mismo como 
un terrorista internacional de máximo nível que 
mantiene a1 mundo sin aliento ante cada una de 
sus palabras. "Yo soy Jesucristo, en el nombre de 
Dios omnipresente les anuncio el findei mundo", 
grit6 Agca ai terminar la primera audiencia dei 
juicio. 

La transformación de Agca 

De acuerdo con los académicos estadouniden
ses, la segunda conspiraci6n consiste en la conver
si6n dei fascista turco en un agente de Bulgaria y, 
por extensión, de la Unión Soviética. En este acto 
de prestidigitación tuvieron un papel de primer or· 
den los servicios de espionaje estadounidcnse e ita
liano y, sobre todo, algunos de sus propagandistas, 
como Oaire Sterling, Paul Henze y Michael Le
decn, quienes montaron su campana con la com
plicidad de medios como The New York Times, 
The Wa/1 Street Journal, NBC y Reader's Digest, 
entre otros. 

Según cl periodista turco Ugur Mumcu, la ClA 
tuvo êxito en la infiltraci6n de los círculos fascis
tas de Turquía a través de Ruzi Nazar, quien 
desert6 dei ejército soviético para unirse a las filas 
nazis durante la II Guerra Mundial. 

En los anos 50, Nazar colabor6 con la radio La 
Voz de América, donde conoci6 a Paul Henze, 
con quien desde entonces mantuvo una estrecha 



i La logia P-2 v la mafia 
~ -
~ A mediados de ln década de los 70. Ledeen f 

,o: am~o } colaborador de Francisco Pa21enza, 

El papa Juan Pablo D después dei intent.o de asesinato: 

4complot búlgaro o invención de la CIA? 

amistad. Oiando Henze fue designado jefe de la es

taci6n de la ClA en Estambul, Naza.r tuvo oportu

nidad de intensificar su colaboración. Emrn Deger, 

miembro de la Corte Suprema de Justicia de Tur

quia, asegur6 que una de las labores dei ex soldado 

soviético fue incrementar los vínculos entre el PAN 

y las unidades antiguerrilleras llamadas Boz.lrurt, 

entrenadas por la CIA 
Finalizada esta labor, Naza.r fue transfendo a la 

embajada de Estados Unidos en Bonn, Aleman.ia 

Federa). Su tarea principal· infiltrar a los Lobos 

Grises. No perdió, por supuesto, sus contactos con 

el coronel Türkes ni con Henze. Este último fue 

uno de los principales disenadores de la Conexión 

búlgara a través de sus artículos en The New York 

Times y The Wal/ Street Journal 
Michael Ledeen, otro de los descubridores dei 

complot soviético-búlgaro en su artículo de la re

vista Commentary, estudió varios anos en Italia, 

donde colaboró con el periódico derechista ll Gior

nale Nuo~·o. De regreso a Estados Unidos, trabajó 

en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacio

nales de Georgetown, se desempei\ó como asisten

te de Henry Kissinger en sus programas de televi

sión contra el eurocomunismo y formó parte de la 

Oficina de Seguridad dei Departamento de Estado 

bajo la conducci6n de Alexander Haig. 

Ledeen también se encarg6 de clasificar los do

cumentos capturados por Washington durante la 

i.nvasión a Granada y, más recientemente, entr6 en 

negociaciones con Hollywood para la realización 

de una película sobre el atentado ai papa y la 

Conexión búlgara, según el semanarlo The Nation. 
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hombre de negocios italiano ligado a la mafia y a 

célebre Log1a Propaganda Dos ( P-2), asi como 

Servido de lnteligencia Mililar Italiano (SISMI 

Actualmente preso en Estados Unidos, Pamn11 

era amigo intimo de Licio Gelli, máximoJefede~ 

logia P-:?. a qu1en facilitó su yate personal para q 

lograra huir de prisi6n. También mantuvo relàcio

nes. grac1as a Ledeen, con el general Hnig. 

Cuando Ali ;\$ca atent6 contra Wojtila. 

SISMI era dingido por el general Giuseppe Sanr 

vito. miembro de la Logia P-2 y protector de Pt 

zienza. EI terrorista turco fue visitado por 

mayor Petrocelli dei SISMI en la prisión Ascoli P'I 

ceno el :?9 de d1ciembre de 1981. El teniente cor» 

nel Gíuseppe Belmonte dei SISMI y Francisco Pt 

iienza también visitarem la prisión en varias oct 

s10nes antes de que Ages mvolucrara a los bülga.roi 

EI mm1Stro de Defensa Logorio reconoci6 an~ 

el Parlamento italiano que dos miembros de IC! 

servicios de espionaje SISMI y SfSOE Visitaronr 

Agca en diciembre de 1981 sin conocimiento L 

JUCZ llario Martella. 
Gtovanru Pand1co, uno de los pnnc1pales lt:" 

gos en el juicío contra la mafia en Nãpoles, denu• 

ci6 que Pietro Musumeci, de la alta jerarquia. 

SISMI, a través de un jefe mafioso, !e ofreció 1 

Agca su libertad, en mano de 1982, a cambio · 

que 1mplica.ra al bloque soviético en el complo 

para asesinar al papa. 
De acuerdo con el testimonio de Pandico, elft 

neral Santovito, Musumeci y Pazienza forma~ 

una "camarilla interna" en la Logia P-2, r.onoc1-

como Super-S, la cual se dedicaba a operac10 1 
de contrabando y desinformaci6n. Otro dato~ 

nificativo es que Agca, durante su estadia en lao:· 

cel, fue atendido ''espiritualmente" por el pad:! 

Santini, capellán de la prisi6n, quien postenorme 

te fue enca.rcelado por servir de enlace de la maft 

en el centro penitenciario. 
El juez Martella Visitó a Agca mucho tiemr: 

después de tener lugar la reuni6n dei acusado ca 

los agentes de los servicios de inteligencia EsoE" 

giere la posibilidad de un sistema de ''dos vias".' 

SlSMI y las autoridades penitenciarias habr;li 

convencido a Agca de que colaborara en la coo 

trucción de la Conexión búlgara, mientras elJu' 

Martella y los demás funcionarios judiciales acit 

taban esta versión y se preocupaban por confiro:t 

~ 1 
Por su 1deología ultraderechista y anticomut 

ta debe haber sido fácil para Agca dejarse con,-e 

cer de que con sus nuevas declaraciones contn1': 

ria a una notable cruzada contra el "enemi&0 " 

mún" Según los investigadores norteameri" 



lnmigrantes tu roos en Europa Occidental: muchos de ellos mantlenen eslrechos vínculos con los "Lobos Grises" 
nos esta hip6tesis se refuerza por el hecho de que 
Agca fue capturado en mayo de 1981 y sus prime
ras reuniones con el juez Martella se registraron un 
ai\o despuês pero sus referencias a la red búlgara 
recién datan de noviembre de 1982, es decir, die
c1ocho meses mãs tarde. "En este caso, el sistema 
judicial italiano contribuy6 especialmente a la in
tensificaci6n de la nueva guerra fria", explican los 
investigadores de CAIB. 

Una de las principales propagandistas de la Co
ntxión búlgara ha sido Claire Sterling, quien se re
firib al supuesto complot en un artículo publicado 
en setiembre de 1982 por la revista Reader's Digest, 
un mes antes de que Agca empezara a comprome
ter a los búlgaros. Vinculada al ultraderechista Ins
tituto Jonathan, Sterling tiene un largo historial de 
conexiones con la CIA y otras agencias de inteli
gencia. 

Aparte de las cambiantes declaraciones de Agca, 
la conjura comunista contra el papa se basa tan 
solo en un hecho: luego de escapar de la prisión. 
Agca visitó Sofia. De acuerdo a la versión divulga
da por Sterling, el terrorista estuvo 50 d las en el 
Hotel Vi~osha, durante el verano de 1980. Allí ha
br!a recibido las instrucciones para realizar el aten
tado. 

Las fuentes no son confiables 

Sin embargo, el pasaporte que estaba en manos 
de Agca cuando fue capturado, bajo el nombre de 
Faruk Ozgun, mostraba una entrada de Turquia a 
Bulgaria el 30 de agosto de 1980 y una salida a 
Y_ugoslavia ai dia siguiente. El Hotel Vitosha, pro
P_1edad de empresarios japoneses, exige el registro 
nguroso de todo visitante en base a1 número de su 
Pasaporte. Ninguna serial bajo cualquiera de los 
nombres utilizados por Agca está en los archivos 
dei hotel. 

De acuerdo con Sterhng, la Uni6n Soviética ha-
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brfa estado interesada en deshacerse dei papa, a 
causa dei apoyo que éste brind6 al sindicato indi>
pendiente polaco Solidaridad. EI hecho de que 
Agca haya amenazado anteriormente a Wojtila, 
los riesgos y costos de un complot de tal naturali>
za para los soviéticos y la incongruencia de que 
Agca visit6 Sofia a finales de julio mientras Solida
ridad fue fundado a finales de agosto, descalifican 
esta acusaci6n. 

La presencia de Agca en Sofia, por otra parte, 
en vez de apoyar la supuesta Conexión búlgara, 
tiende a cuestionarla. Es notorio que alguien que
ria que Agca estuviera ligado a Bulgaria antes dei 
atentado y, luego, aprovechando este hecho, los 
servicios de espionaje de Italia y Estados Unidos 
vieron la oportunidad de construir un caso que, 
con una confesión fâcilmente inducida, pudiera 
ser "vendible" en Occidente. 

Es difícil de imaginar un plan más incompe
tente que el de Agca para la realización dei aten
tado. EI terrorista turco no oolo fall6 en su inten
to de asesinato, sino que él mismo no fue liquida
do ni rescatado. Nada en la operación muestra si>
ilales de profesionalismo. La burda ejecuci6n del 
atentado es imposible de conciliar con lo que po
dría ser un operativo de este tipo montado por la 
policia secreta de un país dei mundo comunista. 

Para los norteamericanos investigadores de 
CAIB lo que resulta más sorprendente es que, con 
la complicidad dei sistema judicial italiano, las mis
mas personas (Sterling, Henze y Ledeen) que parti
ciparon activamente en la elaboraci6n de la cons
piraci6n contra los búlgaros, se hayan convertido 
en las primeras fuentes de iníormaci6n para los 
medios de prensa estadounidenses y, por ende, de 
Occidente. 

Una paradoja exacta para que la admlnistraci6n 
Reagan demuestre que las raices dei terrorismo se 
encuentran en el "irnperio dei mal". (Horacio 
Casrellanos Moya) • 
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Depósitos de combll5tlõle dcstruidos por los corrrros con apoyo de la 0A en el puerto de Corinto 

Confesiones de un ex ''contra'' 

M 
ucho se ha escrito y hablado sobre el ma

nejo de la Fuerza Democrática Nica.ra
güense (FDN) por parte de la CIA. Sin 

embargo, hasta ahora no había ninguna prueba tan 

contundente como la que presenta en un testimonio 

Edgar Chamorro, quien de diciembre de 1982 a 

noviembre de 1984 fonn6 parte de la dirección del 

principal grupo antisandinista, desempeiiàndose 

como jefe de relaciones públicas. 
Ex sacerdote jesuíta, 

professor e investigador 

to directo con la CIA recién en noviembre d: 

l 982, cuando recibió una llamada telefônica tota; 

mente inesperada, de un estadounidense que t 

identificó como Steve Davis. "Estoy hablando ea 

nombre dei gobiemo de Estados Unidos", dijoc/'1\ 

una voz acostumbrada a dar órdenes, según cuenu 

Chamorro. Ese mismo dia, después de almorzr 

juntos, Davis te comunic6 que Washington estati 

interesado en ampliar la dirección política de l01 
contras. Chamorro ret 

pondió que estaba a íav · 

con una maestria por la 
Universidad de Harvard, 
perteneciente a la familia 
que durante décadas diri
gi6 a1 opositor Partido 
Conservador, Edgard Cha
morro se propuso dejar 

de crear una especie dl 
congreso contrarm·ol. 
cionario, compuesto P" j 
21 nicaragüenses. A Oa111 
!e agradó la idea. 

Edgar Chamo"º· ex dirigente de la 
FDN, publica un testimonio revelador 

que desnuda la estrategia de la C/A 
en relación ai gobiemo sandinista A finales de ese misro 

mesi Davis Uamó de nu~ 
vo a Chamorro para qi.: 

cenaran en el Hotel Holiday Jnn, en el centro di 

Miami. Ahi se encontraba el "hombre" de \\, 

shington, Tony Feldman, quien te propuso a C, 

morro que formara parte de la dirección de ll 

FDN, en la cual participarian siete miembrD! 

Feldman también prometió que la nueva cúpu!l 

contrarrevolucionaria contaria con todo el apoyo 
de Estados Unidos y que entraria victoriosa en \!t 

nagua en julio de 1983. 

constancia de sus experien-
cias en las filas de la FD N. La revista norteamericana 

The New Republic, en su edición dei 5 de agosto, 

publicó el testimonio del ex jefe contra, escrito en 

colaboración con el periodista Jefferson Morley. 

Chamorro abandonó Nicaragua en junio de 

1979, un mes antes dei triunfo sandinista, y se es

tableció en Miami donde empezó a frecuentar un 

grupo de exiliados con quienes coincidía en su 

oposición a1 programa de gobierno dei FSLN asi 

como en su vinculación a1 Partido Conservador. De 

ahí surgió la Unión Democr.ática Nicaragüense 

(UDN). En agosto de 1981, este grupo envió un re

presentante a una importante reunión con oficiales 

estadounidenses, ex guardias somocistas y asesores 

militares argentinos, que tuvo lugar en Guatemala. 

No obstante, Chamorro tuvo su primer contac-
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Una operación bien montada 

En la semana siguiente, Feldman dirigió laor~ 

raci6n para integrar la nu eva direcci6n de la FDli 

trasladó su cuartel general ai Hotel Cuatro Emlt 

jadores, en la misma zona de Miami. Feldman Y' 



asistente, Thomas Castillo, manifes
taron a Chamorro su interés en di· 
luir el poder dei ex somocista co
ronel Enrique Bermúdez, quien 
conduce las fuerzas militares an· 
tisandinistas acantonadas en Hon
duras. Enfatizaron, ademãs, que la 
CIA habfa reunido a un grupo de 
nicaragüenses no-somocistas antes 
que el Congreso votara sobre la En· 
mieoda Boland, la cuaJ prohibla 
que Washington apoyara a fuerzas 
empenadas en derrocar a los sandi· 
nistas. 

Chamorro aceptó participar en la 
1efatura de la FDN con la condición 
de que el sector civil controlase al 
militar y que fueran nicaragüenses 
quienes aprobaran el presupuesto y 
maoejaran el dinero de la organiza- Los primeros problemas para Otamorro su~eron cuanclo admitió que los co111ras habían ascsinado prisíone:ros sandirustas cibn. Los agentes de la CIA le dije-
ron que estos dos últimos detalles serfan resueltos 
luego. 

El 8 de diciembre de 1982, cn el Centro de 
Conferencias dei Hotel Hiltoo se dio a conocer la 
nueva dirección de la FDN. En su declaración, los 
nuevos jefes contrarrevolucionarios se comprom& 
tian a ofrecer sus vidas si fuera occesario para ga
nar la lucha. Chamorro cuenta que se sorprendió, 
pues tal oferta no estaba incluída en el texto ori
ginal, pero supo entonces que la versióo final ha
bía sido redactada por un agente llarnado George, 
ISIS!ente de Feldman. 

A partir de esa fecha Chamorro abaodonó su 
trabajo y se dedicó a tiempo completo a sus labo
res como jefe de relaciones públicas de la organiza
cibn. La CIA le ofreci6 2.000 dólares mc:nsuales, 
mls gastos de representación. 

La nueva dirigencia contra. queria establecer su 
cuartel general en un centro comercial o en un edi
fício de oficinas, pero los hombres de la CIA no es
taban de acuerdo con la idea, ya que un lugar así 
se convertirfa en blanco fãcil de manifestaciones 
pro sandinistas. El cuartel general se iostaló enton
ces en una suite del Hotel David Williams, en Co
nl Gables, tal como sugirieron los estudouniden
ses. En ese lugar, mientJas los antlsandinistas ela
boraban rus planes de trabajo, los hombres de la 
CIA aootaban todo lo que se decfa. 

"Mi amigo George" 

La primera iniciativa de relaciones públicas de 
la-~ N no fue idea de Chamorro, se originb en las 
of1cmas de los jefes de Feldman en Washington. El 
Pian de paz de doce puntos, dado a conocer el 13 
de enero de 1983, demandaba la rendicibn dei go
btemo sandinista. 
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Posteriormente, Chamorro se instaló en Teguci
galpa, donde con dioero de la CIA contrató a va
rios escritores, reporteros y técnicos para elaborar 
un boletfn mensual denominado Comandos, diri
gir la Radio 15 de Setiembre y redactar despachos 
de prensa. "Mi amigo George había sido nombrado 
oficial de la estación de la CIA en Tegucigalpa y 
trabajaba conmigo permanentemente", afirma 
Chamorro. 

El jefe de relaciones públicas asistió a varias reu
niones en las que los hombres de la CIA asesoraban 
a los demâs miembros de la direccibn de la FDN 
sobre la manera de ganar votos en el Congreso esta
dounidense, a fin de continuar obteniendo apoyo 
económico. Los agentes sugerían nombres de con
gresistas a los que deb(an recurrir. 

Meses después de haber arribado a Tegucigalpa, 
Chamorro comprendió que las promesas de Feld
man en el sentido de que las tropas de la FDN en-
trarí~n a Managua antes de que finalizara 1983, 
eran imposibles de cumplir. El jefe de la CIA e!l 
TegucigaJpa hablaba únicamente de _controlar tem
torio en la cadena montanosa Isabelia. 

Los primeros problemas para Cllamorro surgi& 
ron cuando se atrevíó a admitir en una conferencia 
de prensa que los contras habfan asesinado a varios 
prisioneros sandinistas. "Yo dije que estos hechos 
no eran parte de nuestra política y que necesitá
bamos entrenar mejor a nuestros hombres, pero ni 
a la CIA ni a Bermúdez les gustó mi candor", r~ 
conoce el ex sacerdote jesuíta. 

Sus dudas se acentuaron cuando sedio cuenta 
que el sector civil nunca se impondria a los mili
tares. Ademâs, pese a las promesas de Feldman, la 
dirección de la FDN no tuvo control del presu
puesto de guerra -un asesor argentino se encarga
ba de Uevar los libros de contabilidad- ni tenía d~ 
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La ClA pretendia maneju todos los m~imientos 
de los contnrrevolucionarios 

recho a decidir cuánto se gastaba en armas ni qué 
tipo de armamento se necesitaba. Todas estas de
cisiones las tomaba la CIA 

La única vez: que los siete dirigentes de la FDN 
se encontraron en Honduras fue en julio de 1983, 
cuando llegó Dewey -Maroni. el jefe de la ClA que 
desde Washington manejaba los bilos de todo el 
proyecto contrarrevolucionario. Se trataba de un 
hombre fornido, con acento neoyorquino y el 
porte de un procónsu.l. "Nunca habia presenciado 
semejante ai:rogancia al trabajar coo un extranje
ro", apunta Qiamorro. 

Maroni viajó nuevamente a Tegucigalpa en octu
bre de ese mismo ano, a fin de convertir a Adolfo 
Calero en el presidente de l3 FDN. Los ot!OI 
miembros de la direcciôn contra apoyaron la des!f 
naci6n. 

En la madrugada dei 5 de enero de 1984, Geor
ge irrumpió en la casa de seguridad de Chamorro 
en Tegucigalpa y le entreg6 un despacho de prell.ll 
escrito en un excelente espai\ol. "Yo quedé mui 
sorprendido porque en esa nota nosotros -los 
contras- estãbamos adjudicándonos la responsabf 
lidad de haber minado varios puertos nicaragile11: 
ses'\ afirma Qlamorro. George le ordenô que fuen 
de inmediato a la Radio 15 de Setiembre y düua
diera la proclama antes que los sandinistas se 111 
adelantaran. 

Esta situaci6n se repitió varias veces. "Cuando 
yo protesté y le pregunté a George por qué la CIA 
no nos daba simplemente el dinero y dejaba que 
los patriotas nicaragüenses hiciéramos el trabajo,8 
suspiró y me aseguró que esas eran 'las orientacil> 
nes de Washington'", in<lica Chamorro. 

Otro hecho que molestó a1 jefe de relacion"1 
públicas fue la entrega por parte de la CIA ded01 
aviones C-47 que eran prácticamente "ataúdes vo
lantes". Chamono expresb su descontento antellf 
grupo de la CIA en una reu nión sostenída en el Ho
tel Marriot, en Rosslyn, Virginia. 



Con el testimonio de Ownono el pueblo nicangüenae puó a conocer los entretelones de la participación 
de li ClA en la contnnevolución 

Un "mártir" de la CIA Greene, que criticaba a la cúpula de la F DN, se 
identificaba con los soldados pobres, bebía más 

En el otoiio de 1983-, un agente conocido como allã de cualquier limite y lloraba todo el tiempo. 
John Kirkpatrick arribó a Honduras. Se trataba de Kirkpatrick se emocionó con el trabajo de educa
un personaje sacado de u na novela de Graham ción política realizado por 0:iamono entre la tropa 

"Centauro": un nuevo nombre 
para viejas intenciones 

D Centa" ro es el oombre acuõado por la Agen
cia Central de IoteUgencia de los Estados 

Unidos (CJA) para un nuevo plan de agresión 
contra NicaraaoL Coo una finaociación de 27 mi
llones de dólares aprobad1 por el Collj1'eso nor
teame:ricano, e) plan Centa"'º procura inyectu 
nuevas fuenas a " las desmoralizadas filas contr• 
rrevolucionarias que estio siendo denotadas", s&
aún afirm6 el ministro dei Interior nicuagüeruie, 
Tom'8 Borae. 

El plan Centauro sustituye a otro op~at.ivo de 
la CIA denominado Repunte-85, desarticulado 
por el Ejército Popu.Jar Sandinista bace dos me
ses, e1 que se proponfa la realización de actos te
normas, voladuras de poentes, sabotajes y ate& 
tado~ en cinco ciudades dei pafs: Managua, Chi
naodega, León, Matagalpa y EstelL Para el 
comandante Borae, único sobreviviente de los 
fundadores dei Frente Sandinista de Liberación 
Nacional, los recientes ataques de los contras pre
tenden "pro bar a la administración del presidente 
Reaaan que e.,tán usando el dinero otoraado para 
la desestabilización d e Nicaragua". 
. A fines de agosto pasado, la Casa Bianca anun

ció la creación de una oficina llamada de "asis
tencia humanitaria" , dependiente del Departa-
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Comandante B01ge: "una prueba de la 
desestabilización contra Nicangua" 

mento de Estado, para administrar los 27 millo
nes de dólares de ayuda a la contrmevoJución nj. 
caragüense. A lo largo de los últimos cuatro aõos, 
Estados Unidos ha invertido 132 millones de 
dólares pan la agresión a Nicaragua, por parte de 
grupos mercenarios. Ese esfuerzo, sin embargo, 
no solo no ha tenido el éxito esperado sino que 
tampoco goza del respaldo de la opini6n pública 
norteamericana: una encuesta de la revista News
week concluye que S8% de los ciudadanos con
sultados rechaza la ayuda de Washington a la con
trarrevolución nicaragüense. 
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Poco a poco e1 ex sacerdote compn1ndiô que 101 

puntos de vista dei jefe de la ClA bab{an cambit 

do: antes admiraba la habilidad de Edén Paston 
para atraer ai campesinado ; ahora descartaba CUi 
quier apoyo a Pastora y se referia con gran edil!> 

raciôn a Bermudez. " Me di cuenta - afirma el dil> 

gente contrarrevolucionario- que todo habia l(t 

bado para aquellos de nosotros que queríamos b. 
cer de la contra un movimiento político democn 

tico". 
Semanas después, Cnlero le dijo a Chamom 

que ya no podia trabajar en Honduras. Este ret..
nô e Miami, donde se incorporó a un comité loca 

de la FDN. No obstante, el ex jefe de relacionei 
públicas advirtiô que poco a poco se iba estrechu

do el c irculo para aislarlo de toda actividad politt 

ca. 
En octubre de 1984, The New York Timo 

obtuvo una copia de la versibn original dei Manui 

&mi'.Jdei(iiQ.)y '"líBrillo",jefe de laFDN en &.oba, de Guerra Sicológica, lo que causó problemas ai 

enuoaoomerenáadepreoaenWdlhvton administraciôn Reagan y a la CIA. Cnlero conelu)'O 
que Olamorro había sido la persona que había en

Y le planteó la necesidad de elaborar un Manual de tregado la copia dei manual ai Times. EI 20 de no

Guerra Sicolôgica. viembre, Olarnorro recibib una carta en la quei 

Ambos trabajaron durante dos semanas en la r~ direcciôn de la FDN uninimamente acordaba rel!

dacción del manuscrito, pero cuando el manual sa- vario de todas sus funciones. 

li6 de la imprenta, Ola mono descu brió dos pa.s. " Cu ando me uni a la contrarrevoluciôn en d> 

jes que describe como "inmorales y peligrosos". ciembre de 1982 pensaba que Estados Unidosyb 

Une- recomendaba contratar criminales profesiona- ClA querían restaurar las promesas originales deb 

les; el otro estaba a favor de matar a algunoscon- revolucibn sandinista ; ahora estoy convencido dl 

tras para crear mártires.. "Yo particularmente no que la causa de los contra.r - a la cual entreguédol 

queria ser convertido en un mãrtir por la CIA en anos de mi vida- no ofrece a Nicaragua nada mís 

su lucha contra e1 comunismo internacional", que un regreso ai pasado", concluye Otamorro 

acepta Charnorro. (H. C M. ) t 

r------------il 
EI testimonio de Cbamorro: 

pieza clave en La Haya 

D "La contrurevolución recluta combatientes 
por la fuena", afinnó Edgar Cbamorro, a lf. 

der de la Fuerza Democritica Nicarapenae 
(FDN) que hace diez meses se demnculó de la 
oraan.lzación que enfrenta ai aobierno sandinista. 

Su testimonio ante la Corte Internacional de 

La Haya, canalizado por el aboaado norteameri
cano Pml Richter que representa a Nicara,ua en 
eae orpnismo, es considerado una pieu impor

tante dentro de laa pruebas que presenta el ao
bierno presidido por Daniel Orteaa para acusar a 

Estados Unidos de intervenir militarmente en t l 
pafs centroamericano. 

Cbamorro afinnó en La Baya que 111 ejecu

cionea efectuadas por los grupos contrarrevolu-
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cionarios en las plazu de pequef\u ciudades aJ. 
caraaüenses fue un medio de presibn para oblt 
aar a los sobreri'rientea a adherir a lu filu me,, 

cenarias que aozan dei apoyo de la Aaencla C. 
trai de Inteüaencia norteamericana (CIA). 

El ex diriaente de la FDN a,reaó en su te,tl, 
monio que la CIA lo instmyó personalmade. 

así como a otros lideres contrarreYolucionsiol, 

sobre cómo presionar a parlamentarioa nortet 
mericanos contrarios a una ayuda para 11 li"' 
sión ai rétpmen sandinista, estableciendo conllO' 

to con au electores. 
Ch1morro denuncló ante la Corte lnterntclo

nal de Justicia que los coroneles Oliver Noré 
y Ronald Lehman. dei Consejo de Sepridad Nt
cion.aJ dei aobiemo de los Estado.. Unidos, pco
metieron eJ ano pasado a los contras que miitt 
rea norteamericanos 1sumirian la supervisióD dt 
tu acciones sub-.etSivas y de sabotaje en t~ 
rio nicaraaüense. 



Doscientos mil dólares por 
el ''Mengele cubano'' 

L
a fuga el pasado 18 de agosto dei terrorista 
Luis Posada Carriles - autor de cientos de 
operativos en varias partes de América Lati-

na y mandante dei atentado contra el avibn de 
"C.Ubana de Aviacibn" que estallb en el aire en 
1976 con 73 personas a bordo - constituye otro 
ejemplo dei poder de la CIA. Fuentes confiables 
asignan el êxito de esta operaclbn a un sobomo 
de 200.000 dblares pagados a los responsables 
de la cãrcel de seguridad 
máxima en que se en-

dei grupo terrorista que el 6 de octubre de 1976 
hizo estallar en el aire el avión cubano procedente 
de Guayana que se dirigia a La Habana coo escalas 
en Barbados y Jamaica. Entre los pasajeros - to
dos muertos en el atentado- estaban los integran
tes dei equipo campeón olímpico cubano de esgri
ma y jbvenes médicos guyaneses y surcoreanos. 
Dos poderosas bombas colocadas en el bano de 
la parte trasera del avión explotaron pocosminutos 

después dei despegue dei 
aeropuerto de Barbados. contraba Posada Carriles 

con las partidas desti
nadas por la administra
ción Reagan a la "ayuda 
humanitaria" para los con
lrarrevolucionarios nicara
güenses. 

La fisga e11 agosto posado de Posada 
Ca"iles, autor l11telectual dei atentado 
contra el avlón de "Cubana" en 1976 

es la más redente hazafla de la CIA 

Junto con Posada Ca
rriles había un segundo 
responsable directo por la 
autoria intelectual dei a
tentado: Orlando Bosch, 
también ligado al ase-

La explicacibn dei in- 1 

~erh en "rescatar" a su agente -la fuga había sido 
~tentada sin êxito en varias oportunidades anti> 
nores- estaria en el hecho que Posada Carriles es 
un profundo conocedor de Centroamérica. En 
momentos en que el gobiemo de los Estados 
Unidos incrementa su presencia militar en el àrea, 
agentes como Posada Carriles se tornan piezas 
claves de los planes de desestabillzacibn y de los 
operativos terroristas promovidos por la CIA y el 
Pentãgono. Según varias versiones, mientras se 
~upera para volver a la actividad, Posada Carriles 
P0drfa estar "descansando" en Brasil o Chile. 

Conocido en algunos círculos como "el Men
&ele cubano", Posada Carriles fue el coordinador 
1985-

sinato dei ex ministro chi
leno Orlando Letelier (o

currido en Washington) y dei también chileno 
general Carlos Prats (muerto en Buenos Aires). 

Los autores materiales del atentado contra el 
avión de "Olbana", los fotógrafos venezolanos 
Hernãn Ricardo Lozano y Freddy Lugo, fueron 
capturados ai d fa sigui ente en Trinidad, bacia don
de habian viajado procedentes de Barbados. Al 
confesar el crimen ambos involucraron a Orlando 
Bosch y Posada Carriles, nacionalizados venezo
lanos, participantes activos en la represión polí
tica en aquel país desde la década dei 70, cuando 
ocupaban itltos cargos policiales. 

La policia de Trinidad logrô probar que poco 
después del dcentado Lugo y Lozano llamaron a 

tercer mundo · 93 



Una buena "foja de servicios" 

º
Orlando Bosch, casado con Adriana Dela• 

do, una chilena que a juzau por sus decl• 

raciones también participa de sus actiridades, 

es m~ico de profesibn. Desde el comienzo de 

la revolucibn cubana su nombre aparece vincul• 

do al "Movimiento de Recuperaciôn Revolucio

naria'°, cuya accibn en la provincia dei Escam

bray dejb un saldo de numerosos campesinos y 

alfibetizadores asesinados. 
Bosch abandonó Cuba en 1960 y partlcipb en 

la formacibn dei "Mo'fimiento Nacionalista Cu

bano", dei cual nace en 1968 eI ,rupo terror• 

ta "Poder Cubano" que realiza una serie de ate& 

tados contra la islL 
Detenido ese mmmo ano en los Estados Uni

dos, es condenado a- diez anos de prisibn de los 

que 90lo cumple cuatro, por sua vfn~ coo la 

CIA y el Pentáaono. 
En 1974 Yiaja a Chile, apoyado en la lnfluen,. 

eia dei también cubano Guillermo Novo, acw• 

do dei asesinato de Orlando Letelier y coo 

actin participacibn en actividades repremas 

del régúneq de Pinochet, de la Tripie A y de la 

dictadora _somocista. Fundan el CORU, que plani

fica varias acciones de sabotaje, inclusiTe la del 

avión cubano en Barbados. 
Boscb es acusado de haber participado en los 

sigoientes asesimtos: dei aeneral chileno Carlos 

Prats (ex-ministro de Defensa dei 11obiemo de 

la Unidad Popular) y su esposa; dei ex canciller 

chileno Orlando Letelier y su asistente, Ronnie 

Moffit; dei diplomático cubano ante la ONU, 

Félix Guc(a; dei técnico pesquero cubano 

D' Artaanan Diaz y los representantes de la co

munidad aibena en el exterior Carlos Muniz y 

Eulalio Nearfn. 
Tamblén es acusado de baber participado en 

los atentados contra Bernardo Leiribton, vi<* 

presidente de la Democracia Cristiana chilena y 

so esposa, en Roma; contra Carlos Andréa Paacal 

Allende, en Costa Rica, y en diversa, oportuni

dades contra diplonáticos de Cuba, México e 

lna)aterrL 

Caracas para avisar, en código, que la operación 

había resultado exitosa. "El bicho cayô", habían 

afirmado en esa comunicación. Tanto Lugo como 

Lozano confesaron haber recibido 25 mil dólares 

para votar el avión de manos de Bosch, Posada Ca

rriles y "su contacto" de la embajada de tos Esta

dos Unidos en Venezuela, Joe Leo. 
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En actividad desde 
la época de Batista 

O Luis Posada Carriles fue aaente de la poUcu 

politica dei dictador cubano FuJaenclo &

tista. Tras la caida de su aobierno, se Incorpora 

de inmedíato a la contrvrevoroclbn. Al ser de. 

cubierto en 1961, se asila en ArgentinL Reap• 

rece mú tarde en los Estado ... UnJdos como in• 

tructor de la CIA, especializado en pinterfa ma, 

rftima, y miembro dei cuerpo de "ranaers" dd 

ejército norteamerlcano. 
Como experto en explosivos y demolicionea, 

pasa a diriair en 1964 un campamento de eobt 

namiento de la CIA pua miembros de la banda 

terrorista ºJURE", deaempeiiíndose altematm

mente como jefe de operadones militares de 11 

banda "RECE", "Comando L" y "Ejército dt 

Uberaciôn • y participa de numerosos actos tem> 

ristas, inclusiTe un atentado contra la vida de Ft 

del Castro. 
En 1967 fue destacado por la CIA I Venemt 

la, injresando como Jefe de Capturas de la pol~ 

cfa política (DIGEPOL). En 1971, ya naciomlt 

zado venezolano, y miembro dei cuerpo dei 

lnteli11encia forma parte de la banda terrorisU 

"ALFA 66", encaraada de eliminar aJ preaidentt 

cubano durante au Yisita a Chile. 
En 1972 fue nombrado Jefe de Operaclooa 

de la policfa politica de Venezuela y do, dcll 

mis tarde inaresa en la llamada "Acclón Cubt 

na", realizando mú de 20 atentados. En 197" 

aJ fundarse el CORU pua I aer ai flaura cenlral 

en el pais, ejecutando en su nombre la explosióa l 
dei mbn de Cubana de Aviación. 

Es acusado dei atentado contra el embaj1d0f 

cubano en Buenos Aires y dei eecuestro de dol 

funclonarios de la misión diplomitica en aquelll, 

capital, quienes estio desaparecidos basta la ít 

cbL laualmente se le acusa de ser responsable por 

los atentados con bombas contra el Instituto dt 

Estudios Braslleiios, el Centro Cultural Co1t1 Jlj. 

ca y contra las representadones de Cuba, Boi.Iria. 

Panami, URSS, y Guyana, en Caracaa, asf colllO 

contra la lfnea aérea panameiia, un buque 10Yi~I> 

co y el avibn cubano en Barbados. 1 

' 

EI ju1eio de los autores dei atentado contrar, 

avión cubano es el mãs largo y complejo realizado 

en aquel país: ya Ueva nueve anos durante losc.t 

les pasô sucesivamente de la justicia civil a la i~ 
eia militar, sin que hasta el momento baya Std: 

dictada la sentencia definitiva 

Los intereses en juego son muchos y poder0lOI 



El fiscal dei tribunal militar que en 1978 pidi6 
para cada uno de los reos 30 anos de prisión "por 
trticibn a la patria y homicidio", en 1980 los des
cubre "inocentes" y solicita su "total absolución". 
En esos dos ai\os se habla producido el cambio de 
gobierno en Venezuela. EI presidente socialdem6-
cr1ta Carlos Andrés Pérez había transferido la ban
dJ presidencial a1 dem6crata cristiano Herrera 
Campins, mãs próximo a la linea política de la 
Casa Bianca 1 

• 
Consta que las presiones de la CIA no soo 

1jenas ai cambio de actitud dei fiscal militar. 
No obstante, la rápida reacción dei gobierno cuba
no -que retir6 su personal diplomático de Carecas, 
dejando su embajada en manos dei encargado de 
negocios, decisión que en el lenguaje diplomãtico 
SJgnifica el paso previo a la ruptura de relaciones
impidib que se concretarf la maniobra para dejar 
en llbertad a los cuatro terroristas. Los acusados 
~saron ai tribunal civil para "formulación de car
gos". 

"Este es un hecho mãs monstruoso que e! pro
pio crimen" - afirm6 el presidente cubano Fidel 
Cmro cuando el fiscal solicitá la absolución de 
los acusados. "Si en aquella oportunidad el crimen 
íue realizado por terroristas enloquecidos, ahora el 
crirnen lo comete fría y deliberadamente un Esta
do, lo cual es peor y de mayores consecuencias 
que el propio crunen." 

Finalmente el gobiemo de Herrera Campins 
r~onoció que las evidencias de culpabilldad de 
los reos eran muchas y decidió continuar con el 
l\licio en a1 área civil. Pero si bien fracasaron las 
tentativas de dejarlos legalmente en libertad, 
1J CIA no se dio por vencida: cambiá de táctica 
Y recurrió nuevamente a1 soborno y la dinamita. 
El 8 de agosto de 1982 Posada Carriles y Ricardo 
Lozano escaparon de la prisi6n militar de "mãxi
ma seguridad" del Cuartel de San Carlos vistien
do uniformes de oficiales y utilizando para ello 
la puerta principal. Las circunstancias de la fuga 
lllnca fueron aclaradas pero los fugitivos fueron 
devueltos a las autoridades venezolanas en 48 ho
ras, cuando intentaban asilarse en la embajada 
de Otile. 

En 1983 el partido Acción Democrática recu
pera el gobierno. En 1984 bombas de demolición 
derriban varios muros de la cárcel de La Planta, 
bacia donde habían sido trasladados los terroris· 
lts. Pero la fuga se frustra más una vez porque 
Parte de la carga de dinamita no explota. Pero 
el plan de rescate de Posada Carriles resulta exi
toso finalmente el 18 de agosto de este afio. Lo 

.. 
1 

La prisión de Posada Carriles se dio durante la ges
:10n,de Carlos Andrés Pérez, y en ese momento la justlcia 
~e in,ibomable. Carriles juro venganza conua el ex pre

sidente, por lo que ahora en algunos círculos se teme por 
li teg1I ridad. 
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En 1976estalló en el aire un aviónde"Cubana deAviac:ión": 
el terrorista Posada Carriles comandó el operativo 

que no pudieron conseguir las bombas de demo
licibn lo logró la CIA con 200 mil dólares de 
soborno. 

Bombas en cámaras fotográficas 

Todo indica que la tarea actual dei terrorista 
y agente de la CIA es asumir la dirección de opera
tivos terroristas en Centroamérica. Las "técnicas" 
de Posada Carriles siempre fueron usadas, aun 
cuando él estaba en la cárcel. Los atentados que 
constituyen su "especialidad" son dei tipo dei 
que sufrib Edén Pastora - el "comandante Cero"
en territorio de Costa Rica, en 1984. En aquella 
ocasión Pastora hab{a convocado una conferencia 
de prensa en la frontera con Nicaragua. Una bom
ba explotó y mató varios corresponsables extran
jeros, hiriendo de gravedad a otros. La bomba ha
bía sido colocada dentro de una máquina fotográ
fica. 

En el caso del avión de "Cubana", según con
fesó posteriormente Lugo, las bombas tipo lâpiz 
tarnbién habían sido colocadas dentro de máqui
nas fotogrãficas. Mera coincidencia .. 

Tanto Lugo como Lozano reconocieron que 
trabajan para la CIA desde 1961 (con "grado B") 
y que participan en el CORU (Comando de Orga
n.izaciones Revolucionarias Unidas), la organiza
ci6n anticubana conocida internacionalmente 
por sus múltiples atentados y asesinatos politi
cos, cuyo jefe es Orlando Bosch. Según sus decla
raciones, ambos fueron entrenados personalmente 
por Posada Carriles. 

La fuga coincidi6 con otro hecho que creó 
gran indignación en los círculos políticos de Ca
racas, la designación dei refugiado cubano nacio
nalizado norteamericano Otto Juan Reich como 
embajador de los Estados Unidos en Venezuela. 
Según declaraciones de Carlos Andrés Pérez, el 
nombramiento de Reich "darà inicio a una cacería 
de brujas en el país y causará un gran dafto a las 
relaciones bilaterales". (Héctor López) • 
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Río de Janeiro es mocho mru 
que una postal de Bras· 

GOBIERNO OEL 
ESTADO OE 
RIO DE JANEIRO 
· BRASIL 

-y~ 8> 
~~ ..... ~ 

Ivo e}·-~· 
O NUE\/OS 

EI Estado de Rio de Janeiro no está com 
solamente por bellezas naturales. Es. 

todo, un gran taller de trabajo. Por eso, 
el segundo polo de desarrollo y el mayor 

li nanciero de 
Nuestras empresas producen, a 

exportación, alimentos y bebidas, p' 
manufacLUras de cuero, papel, p 

químicos, plásticos y textiles, caucho 
y sintético, aparatos electrónicos, p 

metalúrgicos y mucho más. Y, ad 
concentrar el mayor número de emp 

consultoria en ingenieria, Río de Janeiro ti 
principal aeropucno y el segundo mayor 

de 
EI BD-Rio, como agencia linanciell 

fomento, tiene la función de trabajar 
desarrollo dei Estado. Por eso, el B 

quiere ser el vínculo entre nuestras em 
exportadoras y los potenciales importado 

nuestros productos. Vínculo que 
pueblos amigos. Use el BD-Rio para 

contactos con las empresas de Rio de J 
EI BD-Rio tendrá siempre la solución ad 

a sus cxpecl 

-~ 
BANCO DE DESARROLLO DEL ESTADO DE RIO DE JANEIRO SJ. 

Praia do Flamengo. 200. 23?, 24~. y 25? andares 
Rio de Janeiro - Bra\íl - CEP. 22210 

.,_ Tel. 205.5152 (PABX) . Tdcx (021) 22318 
Ahhado a la A'>O<:iac1on La1ínoamericana de lnstiiucíones Flnanc1eras de l)õarrollo· 


