




Al Lector 

Reflexiones sobre 
las elecciones uruguayas 

El retorno del Uruguay 8 un régimen 
democrfttico constituyó un hecho poUtico 
cuyas repercusiones están destinadas a 
hacerse sentir más allá de las fronteras de 
ese pequeño pars sudamericano. La 
particularidad del caso uruguayo es que la 
conquista de la democracia fue posible 
a través de una compleja negociación 
entre las Fuerzas Armadas y los 
representantes de la sociedad civil, V que, 
como fruto de la lucha contra la 
dictadura, los diferentes partidos por 
primera vez se nuclearon en un órgano -la 
Concertación Nacional Programática 
(CONAPRO)- que estll elaborando un 
programa de gobierno de compromiso. a 
ser llevado adelante por el futuro 
presidente Julio Marra Sanguinetti. 
Pero las peculiaridades no terminan ahí. 
La elección uruguaya tuvo la 
particularidad de proyectar a la coalición 
de izquierda Frente Amplio como la 
segunda fuerza poUtica en la capital, 
donde perdib la Intendencia (Alcald(a) 

por sólo 8 mil votos. Eso, después de 
haber estado proscripta durante 11 años y 
a pesar de que su Uder máximo, el general 
liber Seregni, junto con otros dirigentes, 
estuvo impedido de ser candidato. 
Uruguay fue el segundo pafs del Cono Sur 
que sepultó a la dictadura militar y la 
sustituyó por un gobierno electo por voto 
popular. Antes fue Argentina. Ouedan 
aún Chile y Paraguay. En Chile, el régimen 
de Pinochet atraviesa dificultades, 
mientras que la vieja dictadura de 
Stroessner parece lejos de sufrir 
mutaciones. Sin embargo está ah( la 
influencia del poderoso vecino brasileño. 
Tancredo Neves resultó victorioso en 
el Colegio Electoral el pasado 15 de enero 
y deberá asumir la presidencia de la 
República Federativa del Brasil el15 de 
marzo, con influencia decisiva en toda la 
región sudamericana 
Con todas esas novedades, la superación 
definitiva del autoritarismo se constituye 
en la mejor esperanza para 1985. • 
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Cartas 

a...eridot: amigos; 
Hemol 11"ldo oportunidad de I~ 

101 clneo "lIimOI numerOI de ccMtu-
1'101 d#/ tlrwr mundo, publ:eaeiOn 
CUV' IlIitl.nel. dellConoci.mol en 
Argentina. POcMmol decir •• In '"imo 
d, 111."'. que M no. abrió todo un 
mundo l!'lform8livQ Kerel de leml'. 
prObltmli V Oll"lOl\Ilfll sobre 101 eUI" 
le¡ no luv¡mOI, dur.nte .1'101, l. mlk 
m¡'nlm, r.I ••• nc1, 

DUrl"te lo. ocho .1101 d, gobier
no mflher lsuIUy;mOSIQl'lllmenledH" 
Informado. tcercl de lo Que aea"'" 
eia en UI\I reglón lan vil.l. como el, 
por I¡emplo, CenllOlf1l •• 1u, Sab(." 
motO que ",Igo peSllba", ede'Tlá1 de 

combe," '"Ir. gue.rlUerO$ V mllit" 
rb, pero no ."eonlrli~OI fuentes 
ni dato. Q\le nos cubri .. ," m"nim," 
meme nuestra, IXpectltivli. Finel· 
ml1lIl, IIrKill • un .mlslo que recibe 
eUMIrnos. "'-liamos -<:01'1 cece,
una VlIlO"."m, herraml,"t.- In lotma
,ivI QUt .bI.Q, edem6 •• l. probl&
rnjt;U dt peó," prkl1camenle des
conocidos de Asieo, AhiCl V lo, pal"-

-" ..... A plnir d •• ho .. , queremos con· 
,ernos enlfe SUI SUICI'ptOIIl y, si 11 
p()5ibl •. ent .. su. eot.bortdor .. en 
Argentina pa,a 'Ijmjlll y gen'ones 
d' dislllbIJei6n, dlv ... Ipc:1Ón o lo que 
ulledlll nllClli!en 

Aecibln un ebrazo eordlaL 

GIloClele QulroguMen y Aobeno 
Wallllee, Buenos Ail&l, A'lIenll",. 

A ~'ti, dtl ma,ro, eutdernol del 
t' Ie.r mundo u Id,t',; en Monttlvi. 
dIO, dtllde dond, u dismbu;,1 hleil 
todo tll Cono Sur. Nu.,,, "lIine ,. 
publicó inle;'/m,nt. "' Butlflo, AfrtlJ, 
elli por 1974. ElIJ.remo., e ~rt¡r d,1 
prdMimo mn, rlCupMtlr un mercedo 
d, lIeror" ten bueno et"rlO Ir,. qu, 
tUllimos pa, ,qutlll .. fec,,"- Gree;', 
por ¡., peltlbr .. dtl tllogio Y. dl1d, ye. 
lo. COnt,mos en"tI tuHtrro. ""/go •. 

4 • tercer mundo 
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Panorama Tricontinental 

Brasil: empresa de los EE.UU. 
propone control demográfico 

a t ravés de filmes 

O Como u na " flagrante intro
mision en la formación de la 

opinión pública brasileña", fue 
calificada la propuesta formula
da por la fundación norteamed· 
cana Population Communicarion 
a libretistas para la redacción de 
un guIón cinematogr'fico que 
"dramatice el problema de la so
perpoblacibn y la necesidad de 
familias menos numerosas en 
Brasil", Autodefinida como una 
entfdad ciyil sin fines de lucro ni 
vinculación con el gobierno de 
los Estados Unidos. Popularion 
Communication dirigió decenas 
de cartas a gUionistas y produc
tores c inematográlicos y de tele
vIsión acompañadas de un infor
me preparado por Population 

Intemationa/, que da 
cuenta de experiencias e"itosas 
sobre control demogr6fico lleva
das a cabo por esa entidad en va
riOS paises del Tercer M.Jndo. 

la propuesta no se plantea la 
realizaci6n de un simple docu
mental didllctico sino la de una 
superproducción en el estilo de 
cualquier filme de Hollywood, 
mostrando los "inconvenientes" 
del aumento de la población y 
la necesidad de un control de la 
natalidad. 

" El guión deberla mostrar cO
mo los campesinos y la gente po
bre de las zonas rurales pueden 
beneficiarse teniendo familias 
poco numerosas. los Uderes de 
la comunidad deberlan alentar a 
todas las parejas a participar en 
la planificación familiar", son al· 
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gunas de las sugerencias propues
tas a tos tknicos brasileños por 
la entidad con sede en Pasadena, 
California. la empn!sa anunció 
la llegada este mes al Brasil de un 
representante para contactar per
$Onalmente a los guionistas inte
resados en el proyecto. la pro
ducción es financiada totalmen
te por la Fundación para ser pos
teriormente exhibida en circui
tos cinematogrMicos comerciales 
en todo el par$. 

Para Emite McAnany, profe
sor en Comunicación de las uni
versidades de Texas y Stanford, 
especialista en América Latina, 
Popu/ation Communication es 
una entidad que cuenta con el 
apoyo de otras fundaciones pri
vadas como la Rackefeller, y no 
descarta que pueda también es
tar subvencionada de alguna foro 
ma por el gobierno de los EE .UU. 
El catedrético norteamericano 
reconoció que la táctica de tratar 
un tema tan polémico como la 

superpoblación en programas de 
entretenimiento, es mucho más 
eficiente que a través de docu
mentales de tipo period(stico o 
pedagógico. McAnany conoce a 
Popu/ation Communication des
de hace 10 años, cuando la enti
dad se preocupaba principalmen
te de cuestiones vinculadas a I,a 
educación sexual de los nortea
mericanos y su planificación fa
millllr. Ut ilizaba ya entonces la 
misma tecnica de establecer con
tacto con productores cinemato
gráficos y de televisión para que 
introdujeran sutilmente esa te
mática en sus guiones comercia-
1M. Según MacAnany, la organi· 
zación ahora concentra su aten
ción no solamente en Brasil sino 
en toda América latina : "ello en 
razón de la prioridad que el go
bierno de Reagan le ha dado al 
tema", afirm6 el experto nortea
mericano_ 

las reacciones ante la pro
puesta abarcaron todo el espec
tro de la sociedad brasileña; des
de los propios técnicos en cine
matografra a juristas, pollticos, 
religiosos y sociólogos. Una de 
las mAs vehementes criticas pro
vino del obispo de San Miguel 
Paulista, Angélico SAndalo quien 
afirmó: "me gustarla que las en
tidades y el gobierno norteameri
cano no explotasen a nuestro 
pueblo, económicamente hablan
do. Me parecerra mejor que allA 
se preocupasen de filmes que 
condenasen la carrera armamen
tista. los norteamericanos mat. 
ron en Granada. matan en Nica
ragua y pasaron una verguenza 
tremenda en Vietnam. Deberlan 
preocuparse de transformar sus 
cañones en tractores y lograr pan 
para alimentar no una, sino diez 
humanidades", 
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Mozambique: 
la Renamo continúa recibiendo 

ayuda del exterior 

O Los f'Upos armados da la 
Dr¡Imuclbn contrarrevolu

clonari. Resistencia Nacional 
Mozambicana (A ENAMO) con
tinúan recibiendo ablstecimien
tos militares I pesar del acuerdo 
de Nkomati, firmado en febrero 
de lQ84, por el cual Sodáfrica 
se comprometi6 a suspender to
do apoyo 11 ese movimiento. De 
acuerdo con el periódico inglés 
Observer. esos abastecimientos 
no están llegando directamente 
del territorio sudafricano como 
suced ía anteriormente. Se ha
br(a orpnizado una compleja 
conexion aérea que implica el 
trampone de armas d6de el 
golfo Arábigo hasta el archi
piélago de las ComorllS, de don
de los suministros son transpor
tados en peque1tos i!Yiones has
ta el interior de la zona norte 
de Mozambique. 

Según eses Inform.cloots. un 
avibn carguero HttfCtJHts C-IJO 
hizo un 'Iuelo desde Medio 
Oriente hasta las ComOf'es, archi
piélago gobernado por un r6gl
men ultraconserndor y al iado 
Qe Sudáfrica. D. ah(, en aviones 
del t ipo Is/andtN', el equipamien
to militar fu. llevado hana aero
puertos clandestinos de la pro
vincia de Cabo Delgado o tirado 
con paracafdas para grupos que 
operan en la prov incia de Nlaua. 
El puente aereo secreto habrfa 
sido organizado en lisboa por el 
dirigente de la RENAMQ. Evo 
Fernándes, y por un COn'1et'cian· 
te llamado Vali Mamede, 

El abastecimiento clandestino 
de los contrarrevolucionarios tue 
interrumpklo recientemente lue
go que el gobierno de Tanzania 
apres6 a cuatro portu"",ese5 resi· 
dentes en Mozambique los que, 

disfrazados de cazadOl'e5, esta· 
ban construyendo en territo( 
tanllnio, una pista clandestina 
de attrrillte para aviones peque
~s. Algunas informaciones indio 
can que e/abastecimiento de los 
pocos nucleos de la RENAMO 
que todavfa continuan activos 
estade siendo organizado por 
grupos portu~eses vincu lados a 
la intel igencia militar sudafrica
na. que hasta ahora se niega a 
aceptar los acuerdos de Nkomati. 

El servicio secreto sudafrica
no -según consta- habrra acep
tado la desmovilización de la 
RENAMO en el sur de Mozambi, 
que. pero todo indica que e)(ig 
mantener las operaciones terro
ristas y de sabotaje en el norte, 
En octubre. el viceministro de 
Reladones Exteriores del régi· 
men de Pretoria anunció un cese 
del fuego de parte de la RENA· 
MO. que habr fa estado de acuer' 
do en reconocer también la auto
ridad del presidente Samora Ma
chel , Pero actitudes posteriores 
probaron que la posición sud .. 
fricana, en lo que se ref iere a los 
grupos oontrarrevolucionarios, 
continua siendo muy dudosa. 
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Hambre e infancia: 
la ONU hace pronósticos pesimistas 

O "El din8fo gastado en la 
construcción de dos porta

..,¡ones nucleares es más que sufi
ciente para terminar con el ham
bre en Etiopla que, en 1984. 
prov0c6 ta muerte de casi un mi-
IIbn de personas. Con el precio 
de los dos buques, seria posible 
comptar seis millones de tonela
das de trigo que habrlan permi
tido la sobrevivenci. de los etio
pes", La estimación fue hecha 
por técnicos de las Naciones Uni
das en una evaluación de fin de 
año sobre los resultados de los 
esfuertos en la luma contra la 
desnutricion en el mundo. 

A pesar de reconocer que se 
registraron algunos progresos la 
estimación es pesimista. Segun el 
Fondo de 1,,, Naciones Unidas 
pera la Población (FUNAPI. en 
la década pasada el nUmero de 
seres humanos situados en le 11. 
mada pobreza erites. pasó de 
400 8 600 millones, V se prevé 
que esa cifra, en 1 IXJO, alcance a 
800 millones. Lasúltimas estadls-

;. ticas indican que 65 mil nii\os 
mueren d iariamente de hambre 
en el Tercer Mundo, en un fena. 
meno definido como de "verda
dero holocausto". 

El FUNAP reconoce que exis
ten alimentos para garantizar la 
supervivencia de todos los seres 
humanos. LIH últimas cosechas 
de cereales en todo el mundo al· 
canzaron a 1.500 millones de to
neladas, lo que hace te6ricamen
te posible que cada habitante de 
la t ierra tenga a su disposición 
325 kilos de granos por ai'\o. Pe
ro, en realidad, existen distorsio
nes. Estados Unidos, por ejem
plo, destina 9,9 millones de to
neladas de trigo de su zafra total 
de 76,5 millones, para el consu' 
mo de animales. En el caso del 
malz, nada menos que 190 mi· 
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lIones de toneladas de la zafra 
norteamericana -de un total de 
212 millones de toneladas- van 
par. fábricas de raciones de ga
nado. 

Por otra parte, de atlJerdo a 
las Naciones Unidas, la Organiza
ción Mundial de la Salud (OMS) 
lucha hace aOOs por lograr los 
fondos necesarios para erradicar 
la mal aria que anualmente mata 
a casi un millón de nii'\os. Todo 
lo que la OMS necesita equivale 
a un tercio del costo de un su~ 
marino nuclear. 

Se informó a la vez que IM5 
de medio millón de nii\os de to
do el mundo fueron salvados de 
la muerte en 1984, gracias a la 
campai\a desarrollada por el 
Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF) con
tra la deshidratación infantil. El 
mal mata a casi cuatro millones 
de menores por año en los paises 
del Tercer Mundo. 

La campai\a tiene como base 

la aplicación de la llamada Ter. 
pia de Rehidratación Oral (TAO), 
un método muy simple para de
tener la pérdida de liquido en ni· 
OOs en proceso de deshidrata
ción. La terapia puede ser aplica
da sin necesidad de recurrir a 
medicos o centros de salud. Las 
sales de la TRO son una mezcla 
de ocho cucharadas de azúcar y 
una de sal en un litro de agua El 
liquido debe ser proporcionado 
durante 24 horas, e incluso me
nos, dependiendo de la intensi
dad del caso. 

UNICEF ya distribuyó más 
de 65 millones de pequeños pa
quetes conteniendo una dosis de 
la mezcla para ser disuelta en un 
litro de agua. Casi 78 paises ya 
cuentan con centros para la en
trega del material proporcionado 

por la organización. En caso que 
no sea posible obtenerlo, o que 
falte azúcar, la UNICEF sugiere 
la sustitución por algún cereal ri· 
co en almidón. como el malz, 
arroz o trigo. El único ingredien
te esencial es la sal. 

La utilización en masa de la 
TRO podré, a corto plazo, per
mitir que 95% de los casos de 
deshidratación infantil en el 
mundo sean curados a tiempo. 
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Nueva Caledonia: 
Estado asociado o independencia total 

D EI plan del gobierno de 
F rancia de convocar a un r~ 

ferendum para la autodetermina.
ción de Nueva Caledonia amen. 
za zozobrar luego de la muerte 
del dirigente independentista 
Elc; Macharo, vfctima de un ti
rador de él;te de las fuerzlS es
pecIales franceses. 

El incidente incrementó el cH· 
ma de tensión que vive la pobl. 
ción isleña v el Alto Comisiona
do francés decretó el estado de 
sitio. Fr.~o¡s Pisani, enviado 
hace dos metes por el gobierno 
de P.rls para proponer un pro
yecto de constitución futura, t ¡~ 

na amplios poderes par. negociar 
una solucibn vinculada a la inde
pendencia de ese territorio de la 
Melanesl., pero a Htulo de Est. 
do asociado. Lo esereial. a su 
juicio. "es el KUerdo de todos", 
es decir de los canaques ¡pobla
dores autbctonos que represe ..... 
tan 60% de 105 habitantes de la 
¡si •• partidarios de la indepen
dencia) y los colonos, de origen 
europeo, que desean mantener 
su actual estatuto de territorio 

EloI Mlthoro 

frances de ultramar, 
El plan propuesto por Pisani 

establece la apertura de las listas 
electorales en marzo, el comien
zo de la campa~a en junio V elec
ciones al mes siguiente. los ciu
dadanos deberán pronunciarse 
por la opci6n de mantener el es
tatuto actual del territorio o la 

Filipinas: 
luego de la muerte de Aquino, 

regresa del exil io otro 
líder opositor 

D "Estados Unidos debe modi
ficar su polhica de apoyo a 

la dictadura de Ferdinancl Mar
cos", expresó en Nueva York el 
ex MInador Jo .... ito $alonga, Uder 
del principal partido opositor fi
lipino, luego de anunciar su re
torno al pals tras tres a~os de 
exilio. "A menos que los nortea
mericanos cambien su polltica 
exterior en el futuro cercano, se 
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producirá en Filipinas un anta· 
gonismo similar al ocurrido en 
Vietnam", advirtió Salon9i!, 
qu ien asumirá la dirección del 
socialdemócrata Partido Liberal, 
de Benigno Aquino, asesinado el 
21 de agosto de 1983. 

"Quiero reg-esar donde está 
la acción", aseguró el Uder fili · 
pino. Por cierto, lo que menos 
escasea en el archipiélago es pre-

Independencia asociada a Fran
cia. Pisan1 prevé, Itdemtis, que en 
octubre tendrlan lugar elecc:i~ 
nes para la constitución de una 
asamblea legislativa, la primera 
que contarla Nueva Caledonia 
desde su descubrimiento por el 
na .... egante inglés Cook en 1774 
Si la idea de la autonomla recoge 
la mavorla de los votos, ésta se
da proclamada el 19 de enero 
de 1986, 

El problema es si Francia po
dri solucionar la dificultad que 
tieM planteada, Su ofrecimiento 

-fue calificado en la metr6poli co
mo de una entrega; de inadecua
do por parte de 105 canaques y 
rechazado por los colonos blan
cos, quienes han desplegado una 
dura oposici6n a cualquier cam
bio de status. Convertidos en la 
extrema derecha dentro de la is
la, se les responsabiliza como au
tores de varios atentados morta
les en el curso de los últimos me
ses. Los independentistas cana
ques, poi su parte, han bloquea
do carreteras. OQJparon una p~ 
blaci6n durante una semana en 
la que mantuvieron a lideres cal
doc~ como rehenes V levantan 
con vehemencia su reivindica
ci6n de convertirse en Estado in
dependiente y soberano, sin nin
gún vinculo con Francia. 

cisamente acción. La inquietud 
polltica que llegó a su punto más 
alto en 1984 no parece aminorar 
en el afio que se inicia, V no son 
pocos los analistas pollticos que 
estiman como probable una " so
lución a la Nicaragua" para la 
crisis en ese pals. 

Entre los prOblemas que ame
nazan con deSestabilizar a Ferdi· 
nand Marcos, instalado en el p~ 
der hace ya 20 años, se cuenta 
un Indice de inflación de 60,5% 
y una tail de desocupación de 
14,6% (más de un millón de per_ e 
sonas.) Recientemente, el Fondo 
Monetario Internacional OtOfgb 
al gobierno un crédito de 615 
millones de dólares para reflotar 



, 
no solo le econom(a sino tam
bién las perspectivas políticas de' 
églmen de Marcos. Considerado 

esencial pata el programa de re
cuperación y estabilidad, el nue
vo crédito fue el resultado de un 
&CUerdo con 483 bancos acreedo
res pata refinanciar 1.100 millo
nes de dolares, de una deuda eK
terna total de m's de 25 mil mi· 
lIones de dolares. 

Pese al optimismo de Marcos 
- que vaticina un crecimiento de 
1,5% para 1985 luego de un {n
dice negativo el ai'\o pasado- el 
programa antinflacionario que 
le impone el FMI habrá de de
salar, se¡p.Jramertte, mayOl'es pro
testas populares. El propio mio 
nistro de Trabajo. Bias Ople, 
cree que la econom(a filipina 
"tocaré fondo" en junio, yagre-

Fidel Castro: 
FMI promueve inestabilidad en 

el Tercer Mundo 

O Fidel Castro acusb al Fondo 
Monetario Internacional de 

ser el responsable de las rebelio-
nes populares que se suceden en 
Aménca latina. El ¡ele de Esta· 
do cubano pronosticó que la au· 
sencia de una solución al prOble
ma de la deuda ex terna generará 
las condiciones para una mayor 
inestabilidad poIltica en los pal· 
ses latinoamericanos. 

"$. se quiere la paz hay qua 
solucionar el tema de la deuda 
latlnoamertcana que suma más 
de 360 mil millones de dólares", 
advirtIÓ el presidente de Cuba. 
~$tuvo adem~s que no son la re

volUCIón cubana ni la nicaragüen· 
se las que exportan la violencia 
a otroS paises, sino las imposlcio· 
nes del FMI y de la banca inter· 
nacional. Afirmó que "las revo· 
luciones las exporta la polftica 
egorsta de los paIses capitalistas 
industrializados", tras recordar 
que las imposiciones del FMI a 
la República Dominicana gene
raron la sublevación del pueblo, 
que originó la posterior repre· 
sión policial y del ejérCito. 

Castro invitb a los países de· 
sarrollados a asumir los costos de 
la deuda externa de los paises 
~más pobres del mundo y destinar 

la inversión que se hace en arma
mentos a esas naciones, en pro-
gramas de desarrollo y bienestar 
de los pueblos. 
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Fidel Cutro 

Como solución al problema, 
propuso la concesión de largos 
plazos para cancelación de la 
deuda, con grandes periodos de 
gracia y bajos intereses. Como 
ejemplo, el dirigente cubano dio 
a conocer la decisión de su go
bierno de cancelar un crédito a 
Nicaragua por 100 millones de 
dólares contratado para la cons· 
trucción del ingenio que, perso
nalmente, inauguró a 30 kms. de 
Mana!PJa. El ingenio azucarero 
"Victoria de Junio" fueconstrui· 
do con el aporte cubano, ade· 
más, del de Brasil. Austria y Mé
xico. a un costo total de 220 mi
llones de dólares. 

Fidel Castro señaló que para 
tal determinación se tomó en 
cuenta que Nicaragua es un pais 

gó que "'a amenaza más grave 
para el pa(s es la creciente in
fluencia de la Izquierda derltro 
del movimiento obrero", Una 
advertencia similar fue formula
da por el ministro de Defensa, 
Juan Ponce, quien ~Iaró que 
"la insurgencia podr(a lograr una 
paralización estratégica" en dos 
años, a menOl qua el gobiarno se 
mueva para impedirlo. 

pobre que "enfrenta una guerra 
de agresión por parte de la po
tencia más grande del mundo. 
que contribuye a destruir lo que 
ese pa(s construye con grandes 
sacrificios". 

"Declaración de Managua"; 
Respaldo a la gestión de 
Contadora 

Un llamado a los gobiernos 
centroamericanos y. en especial, 
al Congreso norteamericano a 
que dirijan todos sus esfuerzos 
para buscar una solución al con
flicto a través de las iniciativas 
del Grupo de Contadora, fue 
emitido en Managua donde se 
congregaron más de 20 Ifderes 
pofiticos y parlamentarios de 
América latina y Europa. 

La declaración. lerda por el 
general liber Seregni en lo que 
fue evaluado como un homenaje 
al líder del Frente Amplio de 
Uruguay, expresa la "solidaridad 
al pueblo de Nicaragua en sus es· 
fuerzos por preservar su sobera· 
nfa e indapendencia nacional " y 
exhorta a la comunidad interna
cional a "respetar su derecho a la 
libre autodeterminación y a mul· 
tiplicar los esfuerzos de coopera· 
ción material y económica". 

El nuevo gobierno de Nicara· 
gua. señala el documento, "crea 
condiciones" para continuar en 
el proceso de diálogo nacional y 
negociaciones bilaterales entre 
Estados Unidos y el palscentroa· 
mericano. "que conduzcan a la 
normalización de las relaciones 
entre ambos parses". 

tercer mundo· 9 



Argentina: 
preocupación con la zona austral 

D la concesi6n I una firma 
norteam.-ican. par. la ex

plotación de petróleo en el 'rea 
da las islas Malvinas y .1 asenl. 
miento de una base militar brt
t'nica en el t.nitarlo chileno del 
C.nal de 8'191, crdron inQUie
tud en medi05 polfticos argent¡' 
no< 

El anuncio que la tinnl nor
teameriCIIN Fim L~nd Oil 1100 
Gas Ce. habrll sido autorizada 
por Gr.n Br.llft, para extraer 
petr61eo en una zona de 200 mi. 
lIas OJadradu situadas al este del 
archipiélago no mereció todavla 
comentarios del Ministerio de 
Ralac:iontS Exteriores argentino. 
pero l. prensa de ese pars salió al 
paso opinando que "'a determj. 

na:i6n del Reino Unido ratifica 
que seguiri aplicando su polftica 
de poder en el Atl6ntico Sur, 
con total prescindencia de los in
tereses argentinos", La conee
slOO pll1ll la explotacibn petrol(· 
fen también se extendeda a 
otros recunos nat\J rales. 

Las operaciOne$ confiadas a ,. 
empresa norteamericana se CO~ 
cretarlan en una propiedad de 
Harry Camps, un súbdito briUni· 
ca que hace cuatro anos adquirió 
60.000 hect6reas en suelo mal ... i· 
nen ... 

"Las negociaciones con em
presas trasnacionales o subsidia
rias de éstas para la explotación 
de los r8C\Jrsos malvinenses ex· 
tienden a centros hegemónicos 

mundiales el Interh 

tenimiento del :~~~~:~:,~'~';¡r.'1 ca en las Islas", i un 
medio de prensa de Ai· 
res. Gran Bretaf'\a detenta la po
sesión del archipiélago austral 
cuya soberanra Arventina racla
ma desde hace mb de un siglo. 

En otro plano. un parlame~ 
tario argentino denuncib en U· 
ma (JJe en el territorio chiteno 
del Canal de Beagle se está inl' 
talando una basa militar bri tanl· 
ca. El diputado justicialista Julio 
Migliosi, presidente de la Comi· 
sibn de Comercio de la C6mara 
legislativa, afirmó qua "el alén 
expansionista de Chile ha ",, ."d~: 1 
a esa nación a aceptar que los 
británicos asienten una base en 
su territorio austral". 

La denuncia conmovió a los 
medios poUticos luego que el te
ma Beagle habra sido soluciona· 
do recientemente mediante la 
firma de un tratado. 
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India: la tragedia de Bophal 
enjuicia a las transnacionales 

O En 1984. el horror alcanzó 
su punto mis alto en BOphat 

(lndl.' la noche del 2 de diciem
bre. 

Transformada en una verda
dera cámara de gas blanco. la ca
pital del utado de MadhYI Pra
desh en el centro del pa(1, sepul· 
t6 a 2.500 'Ifetimas de los ese. 
pes de una substancia venenosa 
de una fábrica de pesticidas de 
la tr.snacional norteamericana 
Unjon Carbide. "Era como estar 
respirando fuego", fue el corneo
tario del $OCiólogo Swapan Sana, 
quien se dMpertb sorprendido 
por un profundo dolor en el p. 
cho. Sah) " ul'lO 6tlM 100.000 
habitantes de Bophlll que sufrie
ron las consecuencia, del mayor 
accidente Industrial de l. historia. 

Todos ellos - más de 10% de 
la población delac[udad - qu.da
ron con graves afecciones perm. 
nentes: ceguera, esterilidad, in
fecciones de h fgado y riMn, tu
berC\Jlosis V lesiones cerebrllles. 
El primer ministro RajN Gandhi. 
que se trasladó inmediatamente 
a la ciudad sinienrada, ordenb 
una investigación judiCial a fon
do y exigió a la empresa norte. 
maricana una adecuada indemni
zación a las vlctimas de la trage
dia. Warren Anderson, presiden
te local de la UniÓn Carbldll, fue 
detenido bajo la acusación de ne
gligencia criminal, y posterior
mente liberado previo pago de 
una fianza de 2 500 dólares.. Pe
ro ninguna compensación rep. 
rarA la muerte ni el daf\o Hsico 
irreparables. 

El RlI tóxico que sembró la 
muerte es el mismo empleado 

~ por el ej6rcito alemA" durante la 
I Guerra Mundial en el frente 
oa:idental. Se trata del tos6ge
no, un gas incoloro que sumado 
a la metilamina. forma el com
puesto llamado isacianato de 
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metil .. producto qu(mico t(pico 
de los pesticidas de mayor po
tencia. 

Innalada en 1!H5, la planta 
de la Union Carbide fue ubicada 
en los aledaikls de la ciudad, y 
no a 20 kms de todo centro po
blado como establece la lagisl. 
ción de la India en la materia. Ya 
en lIH8 comenzaron a detectar· 
se los primeros problemas de 
contaminación: lenguas de fuego 
survieron de los depósitos sem
brando sobre Bophal una nube 
de humo negro. En 1981, un tr. 

bajador de la planta murió como 
consecuencia de inhalaciones de 
fosógeno pero la compañIa no 
dio explicaciones y rest6 impor
tancia al hecho. Oras después, 
una segunda pérdida de gas dejó 
gravemente enfermas a 24 pel'$O
nas, entre trabajadores y residen
tes de la ciudad. Un año mAs taro 
de, dos chimeneas volvieron a 
vomitar gas sobre los suburbios, 
algo que se repitib en 1983 y en 
1984, cuando otro trabajador 
murió de alergra qurmica. Las 
campañas que se insinuaron so-

bre los riesgos para la seguridad 
da la población no tuvieron ma
yor eco. 

Hasta 1980, Union Carb/de 
importaba el gas. Sin embargo, 
de acuerdo con la poHtica de la 
India de no depender del exte
rior para el deserrollo industrial 
en ese sector, la empresa comen
zó a producir i$OCianato de me
tila en sus instalaciones locales. 
la ünica diferencia es que no 
trasladb a Bophallas severas nor
mas de Sl9Jridad que aplica en 
sus plantas de los Estados Uni
dos.. Luego del si niestro,el go
bierno de Nueva Oelhi procedió 
a cerrar la fAbrica y se estima 
como poco probable que la 
Unian Carbide pueda seguir ope
renda en la India en razón de la 

La planta de 
U,.to,. C.bide 
'tri 8opfm1.1k 
puertAII otnadu: 
dif'{cÜJnente 
pueda YOtvu a 
operuenll ,"". 

airada protesta de todos los sec
tores pollticos y sociales hacia 
su irresponsabil ¡dad empresarial. 

Oras después de la tragedia. 
en Estados Unidos, 106.455 em
pleados de la trasnacional hicie
ron un minuto de silencio por las 
vlctimas de 80phal V el presiden
te de Unian Carbide, Alee 
Flamm, orclenb que la bandera 
norteamericana que ondea en la 
planta de los Estados Unidos 
fuera puesta a media asta duren
te una semana. Luego de lo cual, 
a seguir produciendo gas. 
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Editorial 

Cono Sur: 
la unidad, eje de la lucha 

contra las dictaduras 
En Uruguay la demoaaci. triunfa y las fuerz," 
progresistas aVan181\ En la Argentina la 
democracia V la paz se consolidan. En el Brasil el 
candidato de lIS fuerzas democriticas T ancredo 
Neves ganó la eleccion indirecta el 15 de enero. 
En Olíle y pese a las vigorosas y multitudinarias 
manifestaciones contra la dictadura implantada en 
setiembre de 1973, el régimen militar continúa 
en pie, reprimiendo a sarqe y fuego la protesta 
popular. 
Si se evoca la situacibn de hace un decenIO en 
América del Sur, cuando todos los parses -con las 
excepciones de Venezuela V Colombla- estaban 
ocupados por regrmenes inspirados en la doctrina 
de la seguridad nacional, la secuencia de los 
cambios resulta impresionante. 
Queda por explicar cómo la dictadura del general 
Augusto Pinochet, completamente aislada en la 
regi6n, donde todos sus vecinos viven en 
democracia, ha logrado sostenerse tanto tiempo. 
Uno de los factores que ha obrado en favor del 
régimen ha sido la división de los partidos 
pol1tiC05. No hubo en el pars andino una verdadera 
unidad y una conducción concertada entre 105 
dirigentes polfticos. 
En el bloque izquierdista hay partidarios de la 
lucha armada y de la vla pacifica. y aun dentro del 
9rupo favorable a 105 métodos pacfficos hay 
diferencias profundas. En consecuencia 105 
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dirigentes poi ftlCOS no muestran un frente 
unitario, smo que se presentan en competencIa y 
proponen a los ciudadanos diferentes caminos para 
combatir a la dictadura. 
No obstante el desconcierto que denva de esta 
oposicion diVidida el pueblo chileno ha asumido la 
iniciativa. Las jornadas de protesta popular que 
desde mayo de 1983 conmueven al pal, son 
convocadas por las orgamZ8ciones de los • 
trabajadores. Los partidos poJfticos adhieren, 
naturalmente, pero di"an de controlarlas. Las 
vibrantes manIfestacIones trascienden a los 
partidos y adquieren una dinllmlca propia. En los 
barrios marginales de SantIago, por ejemplo. los 
pobladores han creado sus propias organizaciones 
para enfrentar a la represi6n. 
la decisi6n del pueblo chileno de Juchar con 
valentra es evidente, lo prueban las numerosas 
vfctímas que ha sufndo. La militarizad6n de los 
centros urbanos y el uso brutal de las armas no 
lo acalla ni 10 intimida. Cada jornada de protesta 
demuestra fehacientemente que la inmensa 
mayorfa de la cludadanfa repudia el régimen 
militar. Pero la eficacia del movimiento popular 
serra superior si estuviera encabezado por una 
conducci6n unitaria. Si esto sucediese serfa dificil 
que el general Pinochet continuase en el poder. 
El Cono Sur de América no presenta condiciones 
para la lucha armada. Sus procesos hist6ricos 
poco o nada llenen en común con losde la 
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América Central. Tal es 10 que demuestra la produjo un resultado extraordinario. los partidos 
experiencia reciente, pcIf cierto muy dolorosa. En de izquierda sufrieron la represi6n en medida muy 
el Uruguay. en la Argentina y en menor medida superior a la de las colectividades democráticas 
en 8 (asil surgieron movimientos guerrilleros que en tradicionales. Sus dirigentes fueron frsicamente 
los dos primeros parsesllegaron 8 adquirir importancia diezmados, encarcelados, exiliados. Esto significó 
y asestaron golpes espectaculares. Pero a la postre que en los 11 afk)s de dictadura estuvieron 
fracasaron militarmente y los protagonistas impedidos de actuar y además en la campaña 
sup~stites debieron revisar sus posiciones de electoral una parte de sus cuadros no pudo 
antai'io. En las tres naciones mencionadas ninguna participar por hallarse en el exilio o en la cárcel. Si 
formaci6n practica hoy dfa la lucha armada. Y hay se suman a ésto las prohibiciones que lo golpearon, 
un amplio ronsenso entra las fuerzas mAs hubiera parecido natural que el Frente Amp4io 
avanzadas sobre la necesidad de disputar crecientes perdiera un porcentaje no pequei'\o en relación a 
espaC40S poHtiros en el marro democrát iro. las elecciones de 1971, realizadas en un marco de 
En lo qua se refiere a unidad de las fuerzas libertades poHticas. Sucedi6 lo contrario: en 1971 
progresistas, quizhel ejemplO más claro lo ofrece el Frente Amplio obtuvo 18% de los votos y en 
el caso uruguayo. 1984 aument6 a 21 ,7%. 
El Frente Amplio es la coalici6n de los partidos las analog(as no tienen en polhica un valor 

e izqUierda y desde un punto de vista ideológico absoluto y por otro lado en este proceso cuentan 
su composlci6n es compleja. En él coexisten otros factores. ranto en Brasil como en Argentina 
dem6cratacri5tianos y marxistas y estos ültimos yen Uruguay hubo dentro de las fuerzas armadas 
están separados en varios partidos. alas internas que d iscrepaban entre sI. No 
El Frente Amplio afront6 momentosdificillsimos, contaban con un jefe que se impusiera a las 
como la proscripción de su candidato presidencial distintas fracciones y mediante el sistema de 
el general lIber Seregni y la proscripción del retiros las cúpulas castrenses se fueron renovando. 
partido comunista, y no solo se mantuvo Pinochet es en cambio un caudillo de corte 
cohesionado, sino que estableció formas de franquista. Ha apartado a todos los oficiales que 
coordinación oon los dos partidos tradicionales. pod fan haberle disputado influencia en el ejército 
Blanco y Colorado. Esto dio lugar a que hubiera y ejerce el mando sin oontraste. perpetuflndose 
una relaci6n directa entre Ih convocatorias como comandante. 
popular" y su conducción. los dirigentes no solo Es indudable que este oontrol, lotal y vertical del 
ostentaban un frente unificado en las cuerpo castrense, es un elemento clave que 
reivinchcaciones fundamentales contra el régimen diferencia al caso chileno dentro del Cono Sur. 
-dra tras dfa mfls aislado. perplejo y dividido- Ello. precisamente. exige una mayor unificación 
sino que pod fan atribuirse la plena y directa por parte de la resistencia contra la dictadura. 
epresentacl6 n de las muchedumbres que copaban Cuanto mAs grande es el desaffo, mAs monolftica 

las calles de Montevideo para denostar a la cúpula debe ser la respuesta. Al fin de cuentas las 
militar. divergencias entre los partidarios de la democracia 
Cabe también destacar que el comportamiento de chilena son poca cosa en comparación con el 
Iu fuerzas progresistas se demostró correcto y abismo que los separa del régimen militar. _ 
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Nota da Tapa UrUguay 

La reconquista de la democracia 
CarlOS Núiíez, EduardO Varela y Roberto Remo 

Después de la avalancha ele"oral del 25 de noviembre de 1984, los parridos po
líricoS urug"ayOS y la gra" masa del elecrorado enfrenran ahora la difícil rarea de 
reorga"i,", "n país desrro,ado por 11 a¡¡OS de di"adu

ra 
milirar. Comien,a un pe-

< ~ ríodo ell q"e la complejidad de los problemas exige Ull cOnsenso pero, al m~mo 
riempo, palie en evlde

nciIJ 
105 divergenciaS de fondo sobre el ripo de sociedad que 

cada grupo polírico quiere cOrlsrn';" Se abre roda un campo nuevo /lena de desa
fios y con urla cer"" : la de que solamenre logrará "iurlf

arel 
secro

r 

que mejo"e
fleje la aspiración de cambio revelada por la mayoría del electorado "ruguayo. 



Nota de Tapa Uruguay 

Los problemas de Sanguinetti 

E l 25 d. no- r----===~iIii¡;:::;;;:----
viembre de 
1984, por lo 

menos 9~ de los 
uruguayos inllCriptos 
en el padrón electo
ral (un total de 2,1 
millones de ciudada
nos) extendió final
mente su partida de 
dduncibn I la dicta
dura militar entroni
zada en el poder de. 
de 1973. u validez 
de tal conclusión 

otro sector partida
rio, la soberanla po
pular vot6 casi unA
nimemente contra la 
dictadura militar. 

l,Continwsrno 
o prudtnda? 

T6cnicamente, tal 
como reconocieron 
todos los partidos In-
tervinientes, estas 
elecciones fueron 

-Ianto mis indicati- El presidente electo no solo 
limpias, exentas de 
mayores i"egularida. 
des. Ciertamente, 
empero, el proceso 
previo a la instancia 
comicial estuvo vi
ciado por una y mil 
formas de manipula· 
ci6n e interferencias 
gubernamentales. El 
ejemplo más claro en 

va si se atiende a la heredará la crisis económica más 
mis que previsible d I (s. 
dispersión de los see- seria de la historio reciente e po SinO 
tore$ menores, coro- que tendrd que negociar problemas como 
placientes con el lé- amnist{o y salarios, por no hablar 
gimen, que capita- del desaJlo de tomar irreversible la vuelta 
lizaron 10$ restantes de los militares a los cuarteles I{)%- se sustenta en L ____________________ ---' 
el hecho de que la el-
era de abstención (alrededor de 12%) comprende 
en rigor a 10$ potenciar.es votantes exiliados, pTe50S 
o proSCTiptos, que sin duda habrían enlfosado, de 
poder hacerlo, el abrumador dictamen antidictato
rial. 

Pocas veces como en este caso, las cifras -con 
frecuencia engañosas, o al menos re!baladizas
adquieren un claro si¡nificado, particularmente si 
se. tiene en cuenta su evolución a lo tarJo de los os.. 
euros años del "proce.tO" uruguayo. En 1980, so
bre un porcentaje simüar de concurrencia a las ur· 
nas, 57,2% de los votos vAlidos neg6 su aprobad6n 
al proyecto de reforma constitucional propuesto 
por el ré¡imen, que implicaba entre otras cosas 
perpetuar el poder mwtu en el ámbito de las deci· 
siones políticas del Estado. Dos aftos más tarde, en 
las elecciones internas de los partido. entonces ha· 
bilítados (Partido Colorado, Partido Naciona~ 
Uni6n Civica), ,¡penas 200.000 votos en un total 
de casi 1,25 millones de sufragios emitidos se vol
caron en apoyo a los sectores rMS próximos al ré
gimen. Las elecciones generales de este 25 de no
viembre terminaron por disipar todas las dudas y 
toda eventual especulación sobre mayorias -"si· 
lenciosas" o no-: més alli de su opción por uno u 
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este !lCntido estuvo dado obviamente por la prisi6n 
de Wüson Fe"eira A.ldunate y la proscripci6n de 
Líber $eregn! que impidieron al Partido Nacional y 
al Frente A.mplio postular a sus "candidatos nlt 
rales" a la Presidencia de la RepúbUca. La tardía 
desproscripci6n del propio Frente, y su carácter 
parcial -el Partido Comunista y otros grupo. de iz 
quierda, aml:n de mó de 5.000 militantes frentis· 
tas, continuaron inhabilitados- represent6 asimis
mo una flagrante limitaci6n a la pareja participa. 
ci6n de todos los partidos en el acto electoral, se
g(ln la consi&na de "sin ~xclwlones" levantada por 
las fue.rz.as poUticas y refrendada por la multitudi
naria participación popular en el acto del ~~~:~;~ 
(27 de noviembre de 1983), anticipo del I 
ciamiento antidictatorial surgido, pese a todo, 
estas elecciones. 

La interesada propaganda que rode6 todo 
proceso de retorno, erijuiciamiento y prisi6n 
Ferreira, y la que -con carleter de verdadero 
rrorismo verbal- fue implementada para ----- I 
tar al Partido Comunista, y al Frente Mnplio '.1 
general, como responsable de la violencia . 
en el pals una década atrAs, jugaron tambi6n 
papel en la campana, y fueron de una u otra 
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Cómputo cenenl: UIlI expectatin que 
lermin6 en .. mMlrupda del d.aligulenae, con ventaja Pal1l el Pudelo Colorado 

nera explotados por el Partido Colorado, no obs
tante su declarado propósito de mantener la uni
dad del frente opositor. 

Pero las re,lu del jue¡o surgidu del llamado 
"Acuerdo del Club Naval" -resultado de la ne
gociación entre los mandos militares y represen
tante! del Partido Colorado, el Frente Amplio y 
la Unibn Clvica, que abrib el camino, de las elec
ciones- rueron de hecho aceptadas por todos, 
inclulO por el Partido Nacional, que se había mar
gmado de esas negociaciones y que pasb buena par
te de su campaña electoral en ataques conua el 
'·pacto". 

Es innegable, por cierto, que en tal contexto la 
andidatura de Julio Maria Sanguinetti por los sec

tores mayoritarios del Partido ColOrido aparecía de 
partida con claras ventajas sobre las restantes fuerzas, 
al punto de que sus más duros detractores no vacila
ran en llamarlo "el caballo del comisario". El pro
pio Ferreira, en carta desde la prisi6n, se reririó al 
acuerdo del Oub Naval como "pacto Medina·San· 
guinetrf' (en alusi6n al mAs notorio de los negocia
dores militares, el teniente gcneral Hugo Medina, 
comandante en jefe del Ejhcito). Otros diri8entes 
blancos - denominación popular de los integrantes 
del Partido Nacional- alegaron reiteradamente :¡ue 
el Ifiunfo del candidato colorado repre9Cntarla un 
"contilluismo" del rtgimen. Otro factor eventual
mente distorsionanle de la decisibn popular fue 
apenas insinuado por los blancos, pero no resulta
ría desdeñable, si bien reconoce aristas por demás 

-"poltmicas: se trata del voto de los efectivos poli
ciales y militares. Los soldados de Unea adquirie
ron derecho al voto por disposición de la Constitu
ci6n de 1967 (y efectivamente ejercieron tal dero
cho en las elecciones nacionales de 1971); poste-
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riormente, el propio régimen aseguro que los inle
¡tantes de las llamadas Fuerzas Conjuntas -FF.AA 
más Policia- no habrían de participar en las futu
ras instancias electorales. Finalmente, empero, las 
disposiciones electorales dictadas por el gobierno 
restituyeron a los efectivos armados el derecho a 
sufragar, lo que ha habilitado no pocas especula
ciones sobre su eventual incidencia en favor del 
Partido Colorado, particularmente de su sector 
más conservador, liderado por Jorge Pacheco Aro
co, que en dermitiva suma sus votos al lema gana
dor del 2S de noviembre (incidencia que bien po
dria haber sido decisiva en la ptrdida de la Inten
dencia capitalina por el Frente Amplio, con una di
ferencia de sólo 8.000 votos. 

Los ataques contra el Frente Amplio, que ha
clan caudal de su presunta connivencia con secto
res "violentistas" (calificacilln aplicada a la llama
da "sedicilln" del MNL-Tupamaros), no lle86 a al
canzar niveles similares a los de 1971, mal que le 
pesara a mis de un notorio caudor de brujas. A 
esta limitaci6n no solo contribuyó una mayor ma
durez de la opini6n publica, menos dispuesta que 
antes a dotar de credibilidad a tales acusaciones 
(11 años de dictadura militar -señal6 un comen
tarista- han en9Cñado a la 8ente de qué lado viene 
realmente la violencia); tambitn resultó decisiva al 
respecto la actitud "pacifica y pacificadora" -co
mo se definió desde Olnl.S tiendas- asumida por 
Seregni desde el mismo momento en que rue pues-
to en libertad, tanto como las declaraciones del I{
der tupamaro Raúl Sendic, quien desde el penal de 
Libertad, a travts de su hermano, hizo conocer su 
opinión en el sentido de que "la situación no es la 
múma que hace 12 años", por lo que "hay que in
regrar~ a la lucha parifica". 

tercer mundo - 17 



Pero, aun habida cuenta de las condic.tonantes 
rexaadas, todos los sectores han admitido la victo
ria de San¡uinetti como válida expresibn de la so-
befanfa. Es que hay una explicación quizá mú 
ajustada para su elección, por encima de toda re
serv.: los urugu.yos eli3ieron dejar .tril la dicta
dura por el camino Iparentemente menos conflicti
vo , mis "prudente" (un concepto mlllcjldo tinto 
por Ferrcir. tOmo por Scre¡ni al evaluar el resulta
do electoral). Un. tOnclusión tal, en todo CIJO, 

.... larf. como ellitoto el criterio que presidió l. 
campail. electoral de] candid.to tOlorado, susten--

Sanguinetti Y Ferreinl: 
acuerdos y desacuerdos 

O AUDQue yl 00 laa:d.nic ... el Putido ColaBdo 
J el Partido NadoDll aipea siendo natwaJ.. 

mente doa fUerua declar .. al b dda polftica 
WU¡U.YL La espectlcular 'tÍctoria del prim«a y 
11 casi debade dellClUMo en lal elecciooea del 
piado 25 de noriembre podri'a anticipu dos ti
pOI de limaciones: ellcuerdo "cito o upruo el!. 
altRDOi CUOI o 11 detoaaote confronllld6n en 
Ob'OL Ambas pOlibDibdes pueden atisbar_ a 
tr.T& de las retpectiYu opinionM de ... Udera 
(Julio Mula SlJIIUmetlÍ, preDdente electo, y WiI· 
IOn Ferrm A1duolte) acaca de ll¡unol temu 
inJoUay.bICI en el futtuo iDmed.iato de JU pat •• 
En OtTU p~u de esta mism. edic16n pueden 
hall."e Ju opiniones que sobre talel temu o
prea el Uder de la tercers fuen. polhica impor
tinte en la ClOCna UNIlI'Ya. LlbH Sereani. pre
mente del Frente Amplio. 

Concerlación 

Sangtllnt'tn: 
( ... ) PensamOl que una oposición liltemttica 

o UDl situacibn de confrontlclbn demasiado du
ra entre 101 partidOl ter(1 debilitar II democracia. 
Creem~ en la poUdca de concert.c.i6n, bemOl 
txuc.do m 11 concert.ci6n todOl loa csfUcr:to. 
par. Io¡rar las coincidencias que pudlh.mos al· 
cam:u y los a¡.b'0 c.ndldatos ala presldenc.ia en 
11 contiendl elcc:tOfll (irmunos una declar.ci6n 
el 16 de noviembre en la cual hacemOl UD baJan
ce de nuealros lCUerdOl y planleamOl también al· 
IUno. duawerdos que naturalmentc exiltm. 

( ..• ) La concertacl6n tendd que lCf y. una 
modalidad de la JCflJ6n del Enado. e. decir un. 
partlcip.cl6n Ictin de los diYerIOt MeIOTU cm· 
presuWea, lindicalea o sociales en un 1mbito m. 
titucional del Estado. 
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tlda por la conli¡nl "un Ctlmblo t'n ¡HU", enflll
lando cste 61timo calificativo en un contexto en 
que todas tu fuerzas pollticas coincidlan en II nC" 
cesidld de cambiar. 

Correllci6n de fuerus y conoe.ttacibn 

Del J/ogan lla dura realidld, empero, puede ha
ber un tUlo trecho. Por de pronto, cabe examinar 
la coJ'R,llcibn de fuetus que surge de est.s eleccio
nes : el Partido Coklrado ganó a nivel nlcion.l por 
mú de 100.000 votos, pero su reprcsentacibn par· 

Ft'rrdrv: 
( ... ) BucuemQl concerlar, Id _orel! Trat.· 

fema. de que el aoblemo ICI de unidld nacional, 
¡.I dores! Pero DO b.h'" concertuibn, ni blb" 
unidad con oototrCM al para obtenerla el costo de 
la critiI: tendJ'ú que pa.rlo nueorameote los me
nClteroeoa y 101 necesitados. No hlbd coneat.
d6n ni blbd unidad con n04lOtrot si P" obte
nerla tmemOl que .ceptar que el pa{s le IOmet. 
de rodülu • dictadOl que le imponpn potídcu 
cconomku receliYu que sianifiquen .cuscentar 
la depende.ncia de la patria y l. milc.ria de la aen
te. Y no hlbFf unidad ni concertación con no~ 
tras, si para conleaulrla tl!nf:mOl que partir de 
que lu dtceJd sipo con tu reju ctrr.daJ¡ impi
diendo la libertad de mucha IItnte que ut' en· 
terftda por h.ber penado diferente. 

Amnistía 

SIInguinutt 
( ... ) Un. Ley de AlUD.Ha debe comprcnder. 

.queUu pemnu que .un perteneciendo. 
niuclones ¡uerrillm-u que por medio de l. 
lencia pretendieron la destruccl6n de las lnflitu· 
clones democr'tlcu .ntd de 1973, puedan dtu 
comprendidu en la Ley de Amnlstf. siempre que 
no h.yan cometido dclitOl contn la peraon. bu
mana. delitOl de _nFe, homicidios u otro tipo 
de tituadonea. La dJrerencia que existe entre 101 
putldOl radica en uta últim. situ.ci6n ( ... ) que 
considere a quien hl rccibk10 malos trltOS y • 
quien dwanle todOl CltOSIftOf no h. sido trata
do como un preMI común eonfonne mandan la 
CODltitucibo y la Ley. Pero Ha lituldbn debe ler 
tr.t.dl como un Icto de JCntrOlldad de l. aocie
d.d, que puede llevar. un lndulto, pero no como 
un IctO de oMdo de la aoctedad que puede Ue'u 
• l. eliminaci6n de un delitn que ti ex..b:ti6. 

FerrtlTa. 
( ... ) No.atrCNI TamOI a TOtar, y _bemOl que 

no TimOl I Totar sollmente no.atrol, UDl amnk
tfa e írratticta. Eao de "libenr. 101 pre-



lamentarla (aun su mando los legisladores electo. 
por el plchequismo, lo que tal vez supondrla rie. 
gos para una efectiva poll tlcl de cambios) no po
see por .1 1010 la mayorla suficiente como pau 
sustentar una estJlte¡ ia y un gabinete (el sistema 
constitucional vi¡enle en el Uruguay exi¡e que lo. 
min istros cuenten con expreso respaldo del Parla
mento) ex clusivamente partidarios. 

En temas tan discutidos como la amnistla. por 
ejemplo, los votos le¡is!ativos de blanco. y frentis
tas . umados pueden, si no imponer sus criterios. al 
menos dar una dUB batalla en lu cámaras; y aun 

10. por luchar" ya ter{a hermOllO, pero la c:oaa .. a 
mucho mú allá. 8ay que Uberar a lo. preso. por 
luchar y a loa presos que tenlan un primo que Ju. 
chlbl y a lo. prClOI por equi'focación y a lo. pre-
101 ... (. ,, ) ¡,Y me 'fin a decir a mi que el remedio 
de ju.tlcia no H la amnbt(l? ¡,Qu4i la amnlnía no 
puede aplicar5e lino para aquellOl que DO hayan 
cometido delitOl de anlfe? Pero afirmar esto es 
decir que DO bab" amnistla para nadie, porque . 1 
alau1en no ha cometido delito de sanare, ¡,cómo 
VI a estar preso hace 14 mOl? ( ... ) y entonces en 
CIta COll hay que optar y optar en fonua muy 
clarl: es la Imnistía o el la mentir. ( ... ) Y nOllO· 
trOI nmes a h.ce.rle al ,obierno d mAs IlInde de 
101 r."ores: ... mos a tratar de construir la m.yo
rla parlamentaria que conlad naturalmenle con 
nUClt ... coope:nclón y con 11 de ottOl RCtores de 
la vida nacional pUl que el nuero aobiemo inicie 
al ,estlbn.in preso. poHtiCOl, lin 101 prelO' de" 
nnpnza, con ¡Jente m Uberlad, Que nadie, nadie 
pudo eI.borar el destino nacional IIObre II base de 
encarcelar aente cuuesqulerl IeID lu circunstan· 
d ... 

Reglamenfación sindical 

SDlllJl inetti: 
( ... ) El pl(S debe darse un estatulo que co~ 

lide la vida l indieaJ, que reconozCl el fuero aindl
ca], que ampare y proteja lo que Cfl ese te<:lor lin 
importanle de la .. id. inltitucionaJ ( .. ,) Si lo. par
tidos pollticos tienen una reJUladón leJlI de .. a 
.. Id . .... no hay ninJuna ru6n para que no ocum 
lo mismo con la "ida sindical. No imllinlmOll el 
. lndicalo como unl inltitución mar¡inada dentro 
de la IIOciedld, lino como Ilao que por derecho 
propio ejerce un conjunto de derechOl que con· 
nevan, naturalmente, obU,aciones ( ... ) Pensamos 
que el que haya ..... nHu democr'licas en la "Ida 
interna de los sindicatoa no puede preocuparle a 
nin.¡ún lindiealista. 

Fu rdf1l.' 
(.,.) No estoy convenddo de la necesidad de 
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re¡hmentlr la .. Mia sindical. C.da 'cz que se in· 
tent6 tropezó con un frac.., porque no $e puede 
aprelll el hecho aocial en una realamenllción. 
Claro que d hl!mlOlO decir que" huel .. sólo es 
"'Iida ti es declarada por mayoría obtenida me
diante "olación 8eCJela. Pero si no es as{ y la 
huelaa está ab( y DO se puede suprimir porque la 
ley 1. declare illcita, porque ea el la realidad so
ciaL Aqul ya b.y aperiencia en eso. 

La crisis 

Sanguinc'lrL· 
( ... ) Debemoa prevenrnos de la biperinflac16n. 

Hacer .umentoa nominales de puivWlades y sala· 
rios más allí de lo que sean las posibilidades de 
reactivación econbmica ser'n simplemenle au· 
mentos que en un primer momento puecerin be
nericiu el salario real y lue'9 van I prodUCir su 
calda ( ... ) No estoy planteando el clAsico dilem. 
de Cfe«r primero y distribuir derpu~1 porque eso 
es una falacia que tantas veces se montó y nada 
sj¡nirieó. Lo que d.i¡o es que ti preciso mtendu 
que la distribuci6n.in crecimÑ!nto puede ser sim· 
plemente equlll1iva distribudón de miser-ia o me
ra ilusión. 

Fe" eITQ 
('l') El pats no liene destino si no advierte que 

\debe modificar prorundamente al mecanismo 
productivo para enhe.nlar la crisis más ¡rande de 
su historia. Y que la crisis econ6mica estí acom' 
pañada de una crisis social que no IOlamente es 
ya de maanitud desconocid., sino que se acrecen
tarí verliainosamente con el transcurso de lo. 
MIS y de 105 meses y quilAs de 10111\05 ( ... ) Yo 
creo que todos loa partidos poI(tlcoa del pats o¡.. 
"idaron al dismu SUI tícticas, ... estratep elec
toral, la profundidad de la crisis que eltí alObian· 
do al paía. TeDIO la squrid.ad que fu im 01 los úni
co. que uiarwnoa I la criais una profundidad tan 
tte.menda que pone al pall al borde de UD 'olcin. 



restatia considerar otra vertiente de expresiOn ~ 
lltica, que en este Uruluay renacido a la participa
ción popular ha adquirido ya una trascendencia de
cisiva: la movilización, la actividad milit-ante, que 
constituyen annas bbicas del Frente Amplio yen 
cierta medida del Partido Nacional, no 151 de los 
"prudentes" votantes colorados. 

No se trata, ciertamente, de vaticinar confron
taciones ni augurar conflictos. Sacar al Uruguay de 
la ¡rave crisis en que se halla sumklo - como parte 
de la crisis leneral del Tercer Mundo, pero tambi~n 
por eCecto de la nefam poHtica implementada por 
el r6gimen militar durante estos últimos años
solo puede intentarse a putir de una unidad basl
ca de las fuerzas pollticas y sociales. El propio Ju
lio Marfa Sal18uinetti se apresuro a ratifiCIII, una 
vez conocKlo el resultado electoral, su propOsilo 
de inte¡rar un gobierno "de unidad naeiOfUlr', y 
tanto el Partido Nacional como el Frente Amplio 
(con reservas por parte de Seregni en relación con 
la expresión usada por el presidente electo) decla
raron ya su disposici6n a colaborar con el nuevo 
gobierno yeso no necesariamente significa ocupar 
ar¡os p6blicos, como han anunciado ciertos cro
nistas poUticos. El sector de Pacheco por su pane 
ha diCundido su voluntad de "[orta/reor la unidad 
parridaria", lo que en su caso si significaria, sin duo 
da, alguna forma de reparto de puestos. 

De hecho, la Msqueda de acuerdos para llevar 
adelante una acci6n de gobierno concertada c~ 
menz6 a orquestarse mucho antes de las eleccio
nes: primero con la Mu ttipartidaria (a la que se in· 
tegrarla el Frente Amplio desde la liberación de 
Seregni y de la que se marginada el Partido Naci~ 
nal a raíz de la negociaci6n con los militares deci-

La política exterior 
del nuevo gobierno uruguayo 

O Sanguinetti y el Tercer Mundo 
"Nosotros hemOllOstenido UJU poUtica Ictl· 

va de relaciones eolio lodos 101 países del Tercer 
Mundo con 101 cuales hemos Ic:nido relaeion~ 
his16rk:u y con los cuales VlmOl I lener rdado
Del en el futuro. El insreao 110 no a la Orpnir.a
ción de Pa(ses No Alineados depended de cir· 
cunstancias aún no definid .. en este instante. No 
hay nin¡una duda que la caua de los palJel del 
Tercer Mundo nns compromete a partir funda· 
mentalmente de la inlcplci6n de Amúica Lati
na, que pira nOlOtros es un objetiYo ablOluta
mente prioritario y fundamental". 

Sanguinetri y 14 CHE' 
''Para nntenos es rundamentall. relación con 

la Comunilbd Econ6mK:a Europea y con Ins pi'"' 
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dida por las restantes (uenas), posteriormente a 
trav6s de la llamada "Concertación Nacional Pr~ 
gram4tica" -popularizada por su sigla CONA
PRO- , en la que I los sectores polltlcos se sum. 
ron rtlpresentantes sindicales del PIT·CNT, delega
dos de las agremiaciones pltronales, de los estu
diantes nucleados en ASCEEP.FEUU, de FUe 
VAM (cooperativas de vivienda) y del Servicio de 
Paz y Justicia (SERPAJ). 

Lo. acuerdos concretos logrados antes del 2S 
no Cueron muchos ni muy espectaculares, pero el 
solo hecho de sentar en torno a una mesa a secto· 
res con Intereses y posiciones tan dispares sobre te
mas sustanciales pira la vida del pals, ha sido salu· 
dado como auspiciase por todos los participantes. 
En ese marco, las conversaciones entre sindicatos y 
asociaciones patronales en materia de ~usles de sao 

larios llegaron a un punto muerto, ¡· ';~':~'1~1~~~.~~~~1 
se durante los dlas inmediatamente y 
posteriores a las elecciones, confiándose ahora en 
que puedan rcanudane. El punto, en todo caso, no 
es meramente anecdOlico, ya que de alguna mane· 
ra se refiere a la discrepancia búica existente en
tre 105 diversos sectores politices en materia de 
conducción econ6mica . 

La posición de los colorados apunta a impulsar 
la producción con vistas a incrementar las exporta· 
ciones como forma de lograr una reactivaci6n ec~ 
nómica capaz de frenar la infladOn y recuperar el 
valor adquisitivo de los salarios. Ese impulso pro
ductivo, empero, s610 podrla lograrse - '1 Sanlui. 
netti lo ha dicho con todas las lelru- a costa de 
incrementar aun más la dellda externa. Por su par
te, el Frente Ampüo propugna un reajuste inme
diato de salarios que permita lograr la reactivaciOn 

.ses de Europa porque IOn la. mil importantea, 
de modo que es con ellos que tenemo. que lidiar, 
porque el pan nOlOtrOl nuestro principal proble
ma: no hay ninJUna duda, son nuestro principal 
cliente: a nivel indjyidual el principal cliente del 
Ururuay es Alemania, a nivel coleetivo lo e', la 
Comunidad Eeonómica Europea. Pero tambif:n 
es tnlcstro principal competidor. Por eJemplo, 
cuando Am~rica latina exporta lOO millones de 
productos "Cito. y tenemos que enfrentar una 
com~teDeia de la Comunidad; usted me d'" que 
tiene el dereeho de defender a ..... producloresde 
leche y yo lo rClpelo, lo que yo dilO es que ne
cesito defender loa interCleS de loa producloreJ 
de leche nuestroa y que nosotrO'lIOmos una lÚea 
subdesarrollada del mundo y 101 paCSCI de la CEE 
IOn un 'rOl desarrollada del mundo ( ... ) NOIOlro. 
IOmOl exportadora de productos primarioa y la 
Comunidad es exportadora de productos de alto 
MelletnoI6¡jco ... 



r 

> 

• través de un aumento del consumo interno, y un 
consecuente lncremento de la productividad. De 
parte de lo! blancos, cabe citar la reciente expre
sión de Ferreira en el sentido de que no acomp .... 
i\ará medidas de reactivación que supongan "ha
ur caer los corlSuuencias de /t¡ crbis sobre los más 
necesitados' '. 

Si el tema económico es uno de los principales 
escollos en la búsqUeda de la concertación (los cco. 
nemistas de la CONA PRO. se dice, coin ciden en el 
diagnóstico y e n los o bJetivos, pero difieren en 
cuanto a los instrumentos), no menos podría sign!
carla -quizá más dramáticamente en su inmed ia
tez- el referido a la liberación de los presos pollti· 
coso El Partido Nacional y el Frente Amplio propo
nen la necesidad de dictar una amnistla goneral e 
irrestricta. El Partido Colorado sostiene que la am
nistfa SÓlo deberla co mprender a los presos "por 
!u ideolog{a", y no a los responsables POI "delitos 
de sangre", los que eventualmente se verian bene
ficiados, paulatinamente y en forma individual, 
por el indulto o la gracia, cuya concesi6n es facu].. 
tad exclusiva del presidente. Los alcances de tal 
disparidad de opiniones pueden resullar tan deto
nantes que inhiben todo intento de adelantarse a 
los acontecimientos. 

Dos semanas despuh de las elecciones, una pro
puesta de Sanguinetti Ueg6 a encrespar un tanto las 
aguas sobre las que procura navegar la concerta
ción: al pasar a "institucionalizar la concertación", 
se planteaba que la Mesa Ejecutiva de la CONA
PRO estuviera integrada exclusivamente por repre
sentantes partidarios, con un segu ndo nivel en el 
que participar!an tambi~n los actuales miembros 
de la mesa, sindicatos y patronales, relegando final
mente a "comisiones de consulta" a los represen
tantes estudiantiles, cooperativistas y de derechos 

umanos. Ante la oposici6n del Frente Amplio y 
el Partido Nacional, se llegó finalmente a un acuer
do por el cual se mantiene la e!tructura actual, in
tegrando una suerte de "multlpartidarla" paralela, 
exclusivamente polftica, al mismo nivel de la Mesa 
Ejecutiva. 

De acuerdo con algunos observadores, la pro
puesta habrla revelado la inquietud de Sanguinetti 
de que la autoridad polltica se le vaya de las ma
nos, O resulte eventualmente jaqueada por las fuer· 
zas sociales integradas en la propia CONAP RO. 

y este doble vínculo - necesita la concerta
ción pero al mismo tiempo parece recelar de sus al
canccs- seria quizJi la mú Iluda de las contradie--
ciones internas que habrA de enfrentar el candidato 
triunfante en los dlas por venir. 

Lac; recomposiciones inlemas 

A la hora de las evaluaciones del resultado elee--
toral, no solo SallJuinelti habrfa de encontrarse 
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con problemas que requerJan ursente solución. 
Los analistas coinciden en señalar que, a nivel 

del Partido Nacional, la experiencia preelecloral y 
el resultado de los comicios constituyeron viven
cias inocultablemente trauméticas. Al salir final
mente de su prisi6n del cuartel de Trinidad, Wilson 
Ferreira Aldunate se encontró CQn una realidad 
ambivalente: un partido que le era incondicional y 
fervorosamente fiel pero que había resultado diez· 
mado por la oposición entre la "prudencia" de los 
uruguayos ansiosos por deshacerce sin dolor de la 
dictadura y el aparente radicalis mo de sus repre
sentantes en la conducción poHtica de 105 blancos. 

L.u eaIRs de Montevideo cambWon 
con la proxkn id.Id de Iu eleec:lonea. El r.residente 

electo enr~UI MOti! varios deA lOS 

El dirigente asumi6 el desaffo : "p~rd;mos la de
recha", admitió, pero "estamos en la CfJlle" y " re
confofta JlB junto o los nue.rtros otra.r banderas, 
aunque no e.rruJl;eron aqu¡" cuando debieron haber 
tllado". Wilson Ferreira prometi6 su apoyo al go
bierno electo, pero se ocupó una y otra vez de des-
lizar algunos limites y condiciones de ese apoyo. 
En una reuniÓn posterior, realiuda en Durazno, 
habría logrado completar la ll:composici6n de su 
estructura partidaria . 

Pero ahora parecería enrrentarse a una disyunti
va mb que difrcil: si "perder fa derecha" y aludir a 
"aIras bandera.r" que no estuvieron con ~I "cuan· 
do debieron" (obvia alusión al Frente Amplio y a 
su participación en el acuerdo del Club Naval) im
plica asumir en todos sus t6rminos una opci6n ra
dicalizada hacia la izquierda, tendré que dar su ba
talla contra el Frente, procurando captar nuevos 
militantcs en la misma cantera que aquel De he
cho, una oompetencia de tal naturaleza seria, sin 
duda, una ayuda imponderable para Sanguinetti, 
quizé mucho mayor que la promesa de facilitarle 
la "gobernabifidat!" del pars. 

Por más que le disguste, esa competencia no pa
rece preocupar excesivamente al Frente Amplio: 
sus problemas son otros. Lo primero que los fren
tistas debieron neutralizar fue la decepción y el 
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Una interpretación 
de la propuesta económica 

del Partido Colorado 

Ea un anlllail pua c:u.temos del tan:er 
mundo de 1aI propudtu del putido que uu

mJri la conducc~n eeo06mica del par. a pulir 
de mano de 1985 b~o la presidencia de Julio 
M.rI. San¡uinenl. O.nllo Altori. inte¡ranle del 
equipo de economistu cercanot al ,enenl Serq· 
ni. es decano de la. ,.cultMl de CieDdu Econbm¡' 
c.u y ueaor de OI1UÚlmOl de lu Nadonet UnJ
dd, declatb que el pro¡nma del Parcldo Color .. 
do muestra un proyecto de PI" en donde "le 

apela. I Mear al Uru¡uIY de tu eltaoC&nUml0 ,in 
inuoduclr ninaún cambio uttuctunl". 

darlol de 11 relc:tI'f'Iclbn productln y de opan
alón del empleo, donde el Icento le pone en el 
aumento de la uportlcibn como pruio I toda 
conalderaci6n de una rec:upnlcl6n dd poder 
adquJsIUt'o de 101 atarlo .. En QlInIO • l. deuda 
interna y alUDA. tampoco ha expreado Unetl
mknlOI preclJOllObre IU tTltamknto. No he .. 

Oto run,6n documento del Putklo Colorado que 
tknda • lnyertir 101 t&minos del problema, po
menda la deuda utema como conaecuenCÍI y no 
como reltrkc.ibo prerll I l. rellcUncibn interna. 
Mb bien, IW l~cnkOl Y poUdcoI .irmpre han 
tn .. do el terna de la deuda externa como unl 
rutrkcHm pr-lmiaenll I lodl poaibilidad de tecu· 
pendbn del plll". 

La concutacid" y el programa 

"En 101 comprornilol concerlados con el re. 
lO de 101 partldOl poHticoI y lu oraaniladona: 
IOda]es y aindicalu, el Partido Colorado acordó 
darle prtoridad al lema .... rial, a la necesidad de 
tener t .... de inleréa posittnl y no w aldlimu 
que hoy· padece el pab;KOrd6 eliminar 101 mo· 
"imknlOl espec;ula1,,0I de capital orJainadoa en 
el manejo de las dtrllu en lo intltrRO e internado
.w, u, como también apJk:l.r criteriol adecti't'OI 
pua la deudl intenul y au;jetu el tratamiento de 
la deuda externa aloa prDlP'lttIU de reaetiYlclón. 
Puo en III prolflma!lo exilien medidu que pue· 
dan uquru el cumpllm.lento de lo acordadO. 
Qutzú todada &el muy pronto pUl ,firmarlo. El 
paÍl esd mtendo una eUlpa de CODtactoa pe:rma· 
nent. a MeI de la c6pu1a poUtk:a, y ademil. .. 
composkibn del Pulamento impone cierto reaU. 
mo 11a coDducdbD d. Saaauinetti", 

La interpTelacllm de lo crisis 

"Pua al¡unOl sectores polhiCOl del PUl, -y 
dentro de ellos una buena parte del Putido Colo· 
rado- la dk:t.dara IObruiene en Uruauay por ta
tones y eauaaa muy diltint .. a laa que el mo.¡" 
miento popular concibe. No bay, por ejemplo, etl 

"En elliI1ema fina.Dciero Y el mercado de can- MI Interpretaclbn un encadenamientO entre dic
bloa, que ea donde mil deberían buroducirae re- ladura y crida del pala a luiO plato. Hay mil 
formu IU5taDcWea:, el Partido Colorado apela a bien UJl encadenamiento mú pUJltu.al y pucial
controlea: del Blnco Central que ya annierOD ea mente d.illorcloaante y por tullO equhicado 
'riat'Dcla pero que no fueron eficacel pUl entar ~tre dictadura y el antaaonJamo aocial. En la 
el proce.o de extruijeriuc1ba prOlteatn Y cada mecUdl ea a: La lnterpret.dón subyaceute del fe
'fez mú profu!Jda de la actiYid..t financien, Y 06me:no autorUario ea uaa foen.. poUtica como 
que le courirtkran ea UD nhfculo chrÍlbno de el PutldoColor..:lo, IU Proanma de Principio. 
fup. de capltA1el hacia el eaterior. En materia D- naturalmeate poatub pan el pata UB fubU'O que 
larlal y de empieo, que .!de I lo que DlÚ le ha en bae:1lI mecUd.a aiplifb YOtnf a IOladoDU (n.

deterioTldo en loa (¡JtbDOI mOl, no e1iIten pau- cuadu, como al elautotitariano DO hubiera obe
... claru: a610 le babll en IUI docwoeoto. parej· decido al f,aCllO de eUI fórmuw". 
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eventual desánimo que origino en IU militancia el 
haber perdido la Intendencia de Montevideo, me
a que ya daban por 5elura. Pero el Frente Amplio 

cosech6 400.000 votos (100.000 mú que en el 71, 
pese a haber sido duramente lolpeado durante una 
Iar¡a d~c.da, y reapareddo püblicamente apenas 
Ires meses antes de las elecciones) y se constituyó 
en la segunda fuerza electoral en Montevideo, 
amen de su sisnificativo crecimiento en el interior, 
un entorno conservador que no le resulta natural
mente propicio, 

Su objetivo inmediato hab,. de ser indudable
mente tnnsformar aquella s610 aparente frustra
c;6n electoral en una dinámica militante que en
contrar' su campo de acción natural en los Comi-
16s de Base, el "anna secreta" del Frente, vi. de 
una efectiva participación que no se limita I los pe
rlados electorales. La representación de las bases 

.,. n la dirlaencla del Frente Amplio habtla de ser 
instrumentada - como necesidad reconocida por 
todos los sectores integrantes de la coalicibn- a 
partir de las conclusiones emanadas del Encuentro 
de Cornit!! de BlSe realizado ell S y 16 de diciem· 

"',-
Pero hay otra necesidad que atañe a la propia 

diri¡encia : al momento de su fundación, el Plena
rio del Frente se instrumentb sobre la base de r& 
presentaciones con una determinada cantidad de 
votos para cada fuerll, según criterios de caudal 
político que eran en buena medida incomproba· 
bles. Con los resultados de las elecciones del 71 a 
la v1Sta, se nombró una oomisi6n encargada de re
visar la estructura or¡aniuliva de la coalición y la 
representatividad respectiva de su. inte¡nntes. Esa 
oomisión , que obviamente no a! ':lJ\tÓ a cumplir su 
cometido en las nuevlS y duras l 'rcunstancias crea· 

.1\15 por el golpe de estado, debe.! ahora reanudar 

f t'í lrabl\!o, petO su tarea se ver! düicullada por 
otras circunstancias. La proscripcl6n de algunos 
sectores - que, si bien puticlpuon de una u otra 
manera en la instancia electoral, no pudieron 
"marcar" sus voIOS-, y el mismo trlSVUlmiento 
de votantes entre distintos sectores, que alteraron 
sensiblemente la previa correlacibn de fuerzas in
ternas, han de complicar sensiblemente tal rees
tructura. Según ha señalado Seregni, la asignación 
de votos en el Plenario (que por otra parte serfa 
ampliado, con representantes independientes, de 
lu bakS, eventualmente de nuevos sectores que 
han solicitado inoorporane a la coalición) no to
mua solamente en cuenta los votos obtenidos por 
los distintos lectores en este 2S de noviembre, sino 
también, entre otros Cactores, "d pe$(] de IU mU¡· 

" un elemento que obviamente parece de d" 
, medición. 
y es que, por otra parte, hubo para el Frente 

Amplio mú de una sorpresa en las cifras electora· 
lea: el empinado crecimiento de "la 99" (a¡rupa. 
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Ima.n de:lacto final det F~nte AmpUo, convertido 
ahon en .. IeJUnda ruerll electoral de Montevideo 

ción fundada por Zelmar Michelini, que fuera se.. 
cuestrado y asesinado en Buenos Aires, donde se 
hallaba exiliado trIS el ¡olpo del 73), que superó 
inclu90 a la ''favorita'' Democracia Avanzada, sec
tor que recibió el apoyo del aún proScr1pto Partido 
Comunisla; el "baj6n" del Partido Dembcrata Cris
tiano; el muy modesto desempeño del Partido So
clltista y el aun menor de la Izquierda Democriti· 
ca Lndependiente (101). Sobre estas diferencias en 
las cifras, empero, hay un fenbmCllo mis interesan
te, que apunta a ciertas ooincidencias, acuerdos y 
aproximaciones inlersectoriales en el plano poUti· 
co e ideológico, que podria transformar en a"una 
medida la faz del Frente y qui.d su mifma estruc>
tura orginicL Uno y otro hechos ya han comenza· 
do a ser manejados por la derech.a en procura de 
resqueb~ar la unidad rrentista. En eJe esfuerzo 
han entrado a colaborar incluso rICuras tebrica
mente intearadu a la propia coalición, como el ca
so del "disidente" dembcrata-eriitiano Juan Pablo 
Tena. Para ese ries¡o -sc¡ún lo refrendan los mis 
16cidos diri¡entes del Frente Amplio- existe un an
tldoto infalible: apuntalar la unidad en y desde las 
bases. 

El desafio mayor, en todo caso, estriba en im
pulsar la concertacibn a nivel nacionaJ para tratar 
de sacar al pals de su postracibn, sin por ellO renun· 
ciar a los postulados de realizar cambios en profun
didad de las estructuras econbmica, política y se> 
ciaJ. De la forma en que se logre (y no solo a nivel 
del Frente AmpliO, sino tambi&! de otros sectores) 
responder acertadamente a ese reto dependerá 
que la dictadura militar, muerta bajo una andanada 
de votos el 25 de noviembre, sea también entena· 
da. Y "con todos los honores", ciertamente. _ 
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Nota de Tapa Uruguay 

El papel del Frente Amplio 

D iez dIu des- ces significativos. 
pués de 1.. Dcspues de 11 años 
deceionH del de proscripción y 

2S de noviembre, el persecuci6n, con ape-
clI:.¡cneral ("Cl(" por nas cuatro meses de 
decisión del rfiimeo, vida legal, logr6 10 
aunque 100M silucn que logr6. Perdimos 
Ihm'ndole lIeneral, Montevideo por un 
mis elocuentemente pequcno margen,ex-
"el acnera.1 del puc- pLicable por 
blo'") Uber Sertani ,'elicos, petO 
logró hacer un esp.- convertimos en la 
cio en su nurrid, fuerza decisoria. Ya 
_aenda par. atender lo fuimos durante 
• cuadernos deller- 1984, Incluso la sali-
cer mundo. La entre- da Institucional fue 
Yisla no sólo sirYi6 protagonizada por el 
para frUl r un balan· Frente A.mplio, que 
ce del ICIO eleccio- __ .,:''' ... Io;l.............. señal6 el caminO pa-
narlo y de R1S relul. ra superar la 511ua-
tados dt'Sde el punto El presidente de la coalición de izquierda cl6n. Es Imposible 
de vista del Frente analiza el papel de esta fuerza poltíica gObernar el Uruguay 
Amplio (coalición de en el proceso democrático que se i"icia !!'in aquiesccncUl o 
U. cual Seregni espre- L _____________________ J particlpaci6n del 
sidente, y candiduo Frente 
natunl, proacripto por decisión de la llamada Jus
ticia Mili tar), linO también para adelantar en el 
uamen de algunos temu y movimientos poUtk:OI 
que habrin de pautar la vida del Uruauay en 1011 

proximos meses. 

,C6mo e~'olua IIls duciones ? 
-Las elea:iones fueron una fiesta, que comenzó 

24 horls antes. El pueblo smtió que estaba vivien
do un momento hi5t6rico tra'lCendenle y empezó a 
restejar en la c:aUe la ruptura definiti\'a de la dicta
dura. 

El resultado es - mis allá de las apetencias parti. 
distas- fiel reflejo de lo que el pueblo decidió. Las 
elecciones rueron limpias: me refiero I su proceso, 
mlb aD' de las limilaciones previas conocidas, 

Cuando las sociedades salen de pruebas dUlas 
buscan seguridad. Eso es lo que se vio en Uruguay. 
Pero también rue una demostración aplastante del 
sentimiento del pueblo sobre la dictadura y quie
nes rueron complacientes con eUa. Noventa por 
ciento del electorado votó contra eSOI sectores, 

¿ y en cuanto al desempeño dd Frente Amplio '! 
-Nuestro Frente no triunró, pero realiz6 avan· 
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"La concertación sigue vigente" 

El nuew> esquema polttico uruguayo, con 
grandes fuerzas y no dos como era tradicioniJ/, 
dado lugar a dlverSGI interpretaciones, A juicio de 
los colorados, el resultado electoral significa 
70% del electorado rtspald6 1:1 pacto del Club 
val entre 101 Fuerzas Armadas )1 101 partidol, Para 
los "blancos", que a tal efecto suman sus VOtOI 
con 101 del Frente, 60% de los electorl:S votaron 
por un cambio. ¿DI: qué lado deben sumarse 101 

votOI del Frente Amplio? 
-Esas divisiones tienen un valor relauvo . 

refieren al acuerdo, éste rue apoyado por 
Es notorio. El festejO del día anterior rue dI: 
las tendencias, incluyendo a los "blancos" El pue' 
blo quería salir de la dictadura y el acuerdo era 11 
Clnica vfa, 

Si se refiere al cambio - los que lo querian 
rio- hay también algo de tramposo en su I 
ci6n. Nosotros presentamos, en efecto. 
ma de democracia Bvanzada. El Partido 
también tiene un programa avanzado no 
como el nuesuo- y el Partido Colorado es 



ronserndor en terminos relativos, pero su proyec. 
10 no es conservador, Y aquí tntra la propensión 
de la sociedad a la seguridad. a la que me refería. 

El problema de 105 clImbios es dinamico. Des
pués de haber lomado la ¡niciatIVl, hoy estamos a 
1 .. espera eSlral~gica. para usar un termmo militar. 
El mOVImiento lo llene que na1.."er el presidente 
electo Juho Mada Sanguinetti. 

Pero en definitiva los hechos demoSlraron lo 
aCl!fIado de nuestra Unta La concertación si)/,ue vi

:;.- ~genle y es la úmca forma de superar la crasIS políli. , I CO-lOslltuClonal y la c rISIS cconomiCo-soclal. No las 
~ podemos remonlar Sin consenso y acuerdo. Eso es 
!; lo úmco valedero. Rdpidamente debemos decidir 

qué 6rganos tendrá la con~crtaci6n La multipani. 
JI daria cerró su Ciclo luslbrico al alcanzar la transi· 
JI eión polities. Ahora se abre una nueva etapa. 
" La Intersocial. como ámbito de las fuerzas $0· 

"1 dales trabajadores organizadas, estudiantes, 
cooperallvas, y otras- debe mantenerse, porque es 

e un gran elemento movilizador de masas y nosoO"os 
•. segUiremos apoyándOlas, 
15 I El I S dc febrero asume el Poder LegISlativo. El 
~_ ámbito de concertación se traslada al campo políti-
la co Y habri que mstrumentar 105 6rganos y comisio-

nes de concertacion a nivel de 105 institutos con-

'
01 templados en la Consllluci6n, sea el Consejo de e Economia Nacional, sea la Oficina de Planeamien-
a. to y Presupuesto. Lo trascendente es que por la via 
al de la ley se reconozca e instrumente la participa-
1.'1 ción dI! 105 obreros orlan izados, los estudiantes, 
as etcetera, Este es el avance, 
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"NueSITo F~nte Amplio no triunró, pero rcat~ó 
avances signlficativol después 

dl' ti años de proscripción y pcrse<'ución" 

Un gobierno de concertación nacional 

~ La propucJta de Songuinettl de formar un go
bierno de Unidad Nociollol es el groll temo politico 
del mamen/o, pero lo opinion publico esta mas ill
formado sobre los discrepancias que sobrt los coin
cidencias, por tiemplo sobre omnistia o sobre poli
tica economiCtl. ¿Es pOlible la Unidad Nacional 
con difere"cios tan notorios' 

-Normalmente se asocia gobierno de unidad 
nacional con coparticipación. Por eso yo hablo de 
gobierno de concertación nadonal. Hay que sepa
rar lo sustancial de lo rormal. Para mi lo sustancial 
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Vendedora unbulantes: buigniaJ 
poiíbeN, una ,Pruenda 

lI'WivII en MOlltevideo en nsptn de las elecciones 

es lIepr a un consenso sobre ¡randes lineamientos 
pollticos. Y lo formal es cómo se equipa luego el 
gobierno ... 

Puede haber un pbinete monopartidario, así se 
lo dije a Sanlllinetti, y establecerse la concertación 
sobre objetivos y blSCS de programa. 

La resolución del CISQ de los presos políticos es, 
pua nosotros, prioritaria en el tiempo. Le dije al 
presidente electo que ese problema debe ser resuel
to ripidamente. 1.1 pacificación exige la libertad 
de todo. los presos políticos. 

Le dije al Dr. Sanlllinetli que imaginara por un 
momento un 2 de mllZo (el gobierno asume el pri
mero) slo que 105 presos tengan su situación resuel
ti. Va a tener gente en la calle ... y nosotros a la ca
beza. 

De nada valdria re¡Qlver formas económicas si 
no logramos la pacificación. La parte instrumental 
puede ser resuelta sin que eso implique una derrota 
del gobierno. La creación de un enfrentamiento 
(en torno a la forma de liberados: amnistía general 
propuesta por el Frente Amplio y el Partido Nacio
nal o amnistía parcial e indulto, propuesta por los 
colorados. N. de R.) es te!Uera pol{tica sobre 10 
verdaderamente impc:rtante que es la libertad de 
loe: presos. 

¡ y o nivel económicol 
-Tenemos diferencias programaticu con el Par

tido Colorado y con el Partido Nacional, que a su 
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vez tienen diferencias tonales entre sí. 
Hemos hecho una transición político-institucio

nal La crisis económjca deberi tener su transición 
también. Cuando se sale de una dictadura por vlas 
revolucionariu la econom/a puede sufrir trasfor
maciones nlpidas. En la forma como hemos salido, 
y con el pronunciamiento electOl1ll, no esperamos 
cambios de estructuras e.I 2 de mano. 

Pero sí sabemos que hay que adoptar medidas 
de emer¡encla.. Nosotros tenemos un plan de emer
&encia. Y hay diferencias con el Partido Colorado. 
Pero a nivel de la comisión que elaboró el proya
ma econ6mico de concertación se Uegó a un con
senJO ¡ener.L 

No ob5tante. nosotros ponemos el acento en la 
recuperaciÓn del poder adquiSitivo de la población, 
para recuperu el mercado interno como principal 
ractor de reactivación. El Partido Colorado - y 
tambi~n el Partido N~icmal- priYilegia el sector 
exportador. No e5 totalmente incompatible. El 
problema es cómo priori..umos. 

Nosotros queremos1a estauzación de la banca y 
otras medidas prorundas. No pretendemos eso aho
rl, pero aí exigimos un control fl!rreo del cambio. 
Vamos a ver en qué términos y huta donde pro
fundizamos. 

Las grandes diferencias "tán en el manejo de 
las relaciones preciO-Slluios, en cómo se recupera 
el poder adquisitivo, en quienes tienen que sufrir 
prunero el peso de la criJiL Porque ad están los in
tereses a los cUlles responden las 10rmaciones polf

ti"" 
Pero pienso que podemos lograr una fórmula 

que pennita salir de la crisis con mhima economía 
de esfuerzos. La Sl1uación es tln grave que no po
demos desperdiciar un 'tomo de energía creadora 
en oposiciones. Hay que empujar la demOCTacia ha
cia adelante. Hly que minimizar las tensiones. A 
eso estarnas dispuestos. Pero no podemos permitir 
que el peso de la crisis lo paguen las capas lsalaria.. ,-

La posibilidad o no de lograr la pacificaci6n so
cial depende de la pallUca económica que adopte 
el nuevo gobierno. No podemos jugar a la demo
cracia. Tenemos que .fllmarla. 

Los Comités de Base 

A nUI d~ lol tfecc(onts I~ onuncio qu~ el Fr~f/te 
Amplio rUltPllcturarÚI 101 órganol d~cisoriol de lo 
COQlfclcin. ¡ Cómo se horti CIO ? 

- Una organización sirve si responde a la reali
dad. El Frente Amplio es muy partiCUlar, ademh 
de ser único en el mundo (por incluir desde la De
mocracia CriJtiana a loa manisla.Heninistas. N. de 
R. ) es una coalición de partidos y mo'limienlos po
Ifticos y ciudadanos independientes. Partidos de 

r 
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lup historia y UnI aran mua de cjudldanos que 
le define apenl' como (renteamplinl.. 

y hay un (enómeno que son los Comités de Ba· 
le. El Frente empieu con la aeación de los Comi· 
tés de Bue. Son una crución del pueblo f.renteam

~ vtista y le dan al Frente su vitalidad . Hay que rei»" 
~ ~Aocer .u presencia, Uevando a 101 distintos planos 

de decisión, en una proporción que discutiremos, 
partidos y expresión directa de tu blses. A lodos 
los nivele&. Así y solamente as{ la organiuci6n res
ponderá a la realidad. 

Ele no supone desconocer a 101 partidos, ni el 
carácter de coalición del Frente, pero s{ reconocer 
la existencia y la participación de esa masa que tie
ne una defmicián (renteamplista sin tener una afio 
Iiaci6n partidaria. 

Como se trata de un fenómeno nuevo, no hay 
leon"a. La estamOl construyendo. 

y 101 'II0tOI de los putidos en el plenario ... 
-Las cuotificaciones no pueden basarse exclusi· 

vamente en criterios e1ectonles. 

~ ¡ Qui 0"01 criterios le tomtuo'n en cuent47 
- El de presencia y militancia. El peso relativo 

le decidiri por consenJO. A mi juicio, el plenario 
tiene que 1M mu numuOlO. Oeo que no debe ha-
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El acto del 17 
de noviembre 
de 1983: un 
hito en 11 lucha 
del plK'blo 
IlnIIUlyo 
_mb 
dktadlln... 
que reunió casi 
mecHo millón 
depenolllJ 

be!' una perlena con vario. votos (para cada parti. 
do) sino presencia real de varias personas, en un or
pnismo que, por ser mú numeroso pueda recono
cer mejor la pluralidad de partidos, grupos y repre
sentaciones de base. 

''SomO!l una fuena política. no electora'" 

General Seregn~ .ru condidotura o lo presidencill 
en 1989 )10 ho sido lonzodo. En elD perlpectil1o, 
¿el Frente Amplio aspira o crecer solo cuontftotj~o' 
mente o tambiin cualitatil1omente, incorporando 
nue~ol lectores de 101 partidos tradicionoles que 
el1entualmente se elcindan de istol7 

- La vida poUtica y social es dimimica. En estos 
cinco ailos, que serán críticos y difíciles, el Frente 
va a crecer por su actividad didáctica y concienti
udora. Pero lO! hechos tamb~n pueden llevar a 
demostrar a aectores e integrantes de sectores de 
los partid~ tradicionales que su inaerci6n en ellos 
es una farsa, que contradice sus postulados. Y den
tro de sus prindpiO!l y propma, el Frente Amplio 
está .bierto. 

Somos una fuerza política. no una fuerza eIeeto
raL El pasado 26 de noviemtn sólo 24 horas des
pués de las elecciones, vinieron a venne tres clases 
de penanas.. MuchOl, sobre todo J6venes, vinieron 
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a llorar, • buscar consuelo en la sol.pa de Seregni. 
Ottos vini~ron • conSlOlarme. pensando que lo ne
cesilaba. Y un ten::er ¡ropo vino a decirme que ya 
estaba trabajando. 

Representanles del Comité de B.se . 1 que yo 
pertenezco, a dos cuadras de casa, Ilepron a decir· 
me que habi.n barrido el local y habí.n organiza' 
do pan esa noche un acto pan hacer nnAnzas, 
para pagar el alquiler del nles si¡uienle y para po
nerse a discutir el quehacer. 

, Qui tarN d~b~ rNli=arahora el FrenteAmplio l 
-Como fuen.a protagÓnic., debemos alcantar 

al80 que tOO.vl'a no hemos losr.do, el cambio de 
mentalid.d de nu~stros dirigentes y militantes. la 
izquierda en nuestro PI!'S tiene complejOS que yo 
corQbato; el complejo de sueto y el de l. minori' 
dad. Tenemos que pe nsar en otros t6nninos. la 
primera cosa, la que nos ha permitido salir de estas 
etapas di{¡'ciIes, es adoptar resoluciones. Normal
mente la izquierda espera que se adopten resolu
ciones pan criticarlas. Y pan ser opción de poder 
-(:omo somos- hay que decidir, tomar iniciativas. 

V. mos a crear un sr.n movimiento de masas so
bre ese cambio de mentalidad. El centro de la mo-

No habrá más presos políticos 

soria que vamos ., tratar de ex plicar es: escucha, 
oye, .pren de a o lr. Oírnos entre nosotros como 
condición para poder oír y compr~nder a los de· 
mlls. Aprender cull les son las necesi dades de la Icn
le. Escuchar pira que haya didJolo y no imposi. 
ci6n de ideas. 

Nosotros necesitamos com putar a nuestros 
adherentes - para cambiar al UruBU.Y - por cientos 
de miles y no decenas de miles. Y a corto p lazo. 

" Afirmar la democracia" 

, Esui liqufdado el autoritarismo .' 
- La reacci6n nunca está liquidada. Por eso hay 

que .rirmar la democracia que .Ie.numos. elim i
nando lodo tipo de fue nte de dis turbio que la pon
lB en peligo mientras nos ocupamos en desamlar 
Jos aparalOI d~ 1 autorit ariSmo. 

Los aparatos Usicos - la companía de ,o,,,,,,in-.. :' 
rormación, 10$ grupos parapoliciales- y o tros m •• 
difici1es. que son las fuentes de intereses que 
activan y crean los an teriores. 

Es . finalm ent~, la rucha por conquistar nuestra 
seBUnda independencia. Por cortar los vínculos, las 
Cldenas de dependenciJ. Esa es l. gran luchL • 

COnleldO de todOl .obre 11 oecCllidad que el DUe
"0 JObierno d~mocrítlco libere a lo. d~t~nidol 
por ,nonel polltlcu durante ~I rqbnen de racto. 

MI~ntru tanto, R.ú1 Sendic, fundador y prin-
cipal diriaente del Mov,lmienlo de Libencti)n N.-

O Todo parece indicar que elaobicmo qu~ uu- cional (TupamlTOl) (U~ 't'iaitado por prbner. va. 
mn el t4? de muzo b.bd d~ tratar priori'.- a medildol de enelO por lila do. hijo., en un ~n· 

riammte el tema de rol prHOa poUticol. Un ant~- cuenuo qu~ éstoa definieron como "entre uru· 
proyecto de ley eJ)Comendado por el pretidente ¡uayoa". Dunnt~ ell vilit., que duró hora y me
eleclO • una destacad. jurista, ea:tabkcail meca· dia y durante la cual le les permitió pumanecu 
nismOl leples para wtrumenllJ libefllldet en I solas. trataron temu "inc:uJ.dOlala lituacibn po
forma aradual La uesora del ruturo pret:ideote Iltiea del pala y • las condicione¡ para la lIbertld 
precisó que DO 1C1" posible r •• lIzu en un día to- de loa prdOl. Raúl S~ndk permanece d~t~nido 
das las libencionel, ''pero .f squrament~ en el desd~ ICc;embre de 1972 cuando (uera¡r.nrnen
cuno del mes d~ mano". te herido en el 10ltro por un disparo de rUin. El 

En 101 penaJes militares dc " Libat~" (pua diriaente lUpamuO - arCan declararon IUI hijos
hombres) y de "Punt. d~ Rielet:" (parl mujeres), piensa que la loluclón par. e] UrurulY , "debe e .. 
aún ,uardan pririón un número cercano I 350 lar en un .cuerdo en el que se planle~ UD proyec
persenu, pertenecie:nles aJ Partido Comunilta y lO de .. lvaci6n n.doTlll de ~me:raencll, que d~ 
aJ Mo ... imiento de Liberad6n NacloTllI (Tupama· ... lOluclon~s a Toa p .... es problemu del plll, mát 
ro.s). allá de mero. sloga,,,". 

La aplic.ación de una Imnislía a partir del ll! Sqún truccndió, despuéJ de IU Iiberlción, 
de mano encuentra. lu principales ruen .. po- Sendie habri de truladane al exterlor para Ief 

Hticu eon mltices de opinión di!erentea ~n reh- IOm~lklo a delicadu intttYenciODeI de drut" 
d6n aJ carácter de 111 miJma. Mienttu ~I Partido attdca para recuperar IU rOllro normal, y. un. 
Colorado sostiene que d~be irutrumentarse a In· operación d~ hernia que Te ruera oca.:ionada ~n 
... b de] lnduho y 111 ¡r.cia preald~nciaJ, el P.rtldo prisibn por un tolpe de culllla de fUJil . El dlriaen. 
NacionaJ (Blanco), el Frent~ Amplio. el mari- le ha recibido in ... llacionea de desllcado. ciruj.· 
míento sindicaJ y otros IeClor~l lOCiales plllnleln nOI de Bruil, Suecia. Franela y Múieo, ~ntre 
una amnild. tener" e inel1ricll. Pero exWte OtrOl parRa. 
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NotadeTapa Uruguay , 
La herencia de la dictadura 

En 1973,cuan
do comenz6 
el actual r~&i· 

men autoritario, ca-
da uruguayo debla al 
exterior 285 d6lares. 
En 1985, cuando en 
mano asuma el nue
vo gobierno, la deu
da externa per capita 
oscilarll en 105 1.800 
dólares. En los casi 
12 años del llamado 
proceso cfvico-mili· 
tar. los pasivos con 
el exterior se multi· 
plicaron por siete, 
mientras que las ex-
poruciones anuales Coda uruguayo debe 1.800 dó/olT!S, en una 
del país aumentaron 

deterioro aClUal de 
la economía. Insos
pechado de anlimpe
rialismo, el informe 
anual del Banco In
teramericano de De· 
sanoHo (BID), al 
analizar la situación 
de Uruguay en su ba
lance de 1983, descri
bi6 los intrumentos 
que fueron imple
mentados en el país 
para abrir las puertas 
al capitalismo inter· 
nacional ' "El mode
lo de política econ6-
mica puesto en ejecu
ción a partir de 1973 
propuso transformar 
una economía cerra
da, alllmente prote
gida, en una econo
mia abierta cuyas 
vent.J"as comparati

poco más de tres ve. deuda externo que equivale a 90% del PSI. 
tes. 7bdos los sectores quieren que sea 

En enero de 1973, renegociada en términos más favorables 
las ventas al cltlerior L _____________________ ..J 
permiti'n cancelar la 
deuda externa en casi dos años y medio. En mano 
de 1985, se requerirán unos cinco años de expor
taciones para cubrir ese endeudamiento con la ban-

~ca internacional. Al¡o que equivale - y comprome
, te a la vez- a un período completo del próximo 

gobierno democrático. De acuerdo a datos del Ban
co Central, a principios de 1973 la deuda externa 
bruta total del Uruguay se ubicaba en 771,2 millo
nes de d61ares. El ejercicio en curso comenzó con 
un saldo de deuda externa de 4.589,4 millones de 
dólares, sin tomar en cuenta los intereses devenga
dos y no pagados, y los compromisOS contraídos 
indirectamente a trav!!s de la compra de carteras 
bancanas realizada por l. autoridad monetaria. Se
gún los cálculos dectuados por una comisi6n inter
partidaria que analizó todo lo relacionado con el 
endeudamiento externo del país, los compromisos 
con el exterior sumaban ya al 31 de diciembre pa
sado 5.011,6 millones de dólares. 

Pr6cticamente no existe ningún indicador eco
nómico que no reneje con crudeza el marco de la 
grave crisis que sofoca al Uruguay. Una mirada re
trospectiva permite reconocer en la poHtica neoli
beral inaugurada a partir de 1973 por los tecnócra
tas de la dictadura, la mayor responsabilidad por el 
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vas permitieran detenninar la estructura y el inter
cambio en el comercio internacional. 

Para lograr estos prOPósitos -dice el BIO- se 
decidió: a) liberalizar en forma progresiva el siste
ma de precios; b) reducir la participación del sec
tor pÚblico en la economla; c) simplificar el siste
ma tributario, para lo cual se eliminó el impuesto a 
la renta y se generalizó el impuesto al valor agrega
do; d) formalizar la apertura del mercado de capi
tales a trav~ de un conjunto de decisiones del Ban
co Central, entre las cuales se incluyeron la Iiber
lad para el movimiento de capitales de bancos y 
particularmente con el exterior, la liberación de las 
tasas de interés y la eliminación de las operaciones 
de redescuento así como los enc.J"es mínimos ban· 
carios; e) unificar y administrar el tipo de cambio a 
través del Banco Central En 1978 se adoptó un ré
gimen de devaluaci6n de acuerdo con tasas prefija
das con una anticipación de alrededor de seis me
ses (vulgo "tablita"), y f) eliminar cuotas de im
portación y reducir las tarifas Iduaneras. 

El informe del BID, uno de los organismos inte
grantes del sistema flnanciero internlcional que 
responde a los intereses de los Estados Unidos, de
ja en claro el reacomodamiento de la relación de 
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hoy, la producd6n .ropecuuia 
llfUIU'Ya cnee rnhIQI que la pobbci6n 

y la deuda pierna equink. a 90% 
ddPIB 

dependencia de 11 economía uruguaya en el con
texto del capitalismo b"asnacional Al reducirse la 
protecci6n a la industria nacional y con la libre en
tnda al capital extranjero, las vjejas tendencias al 
estancamiento de la economía uruguaya se vieron 
multiplicadaS: hoy, la producción global tiene un 
vertiginoso descenso, la producción agropecuaria 
cre<:e menos que la población y la industria se en
cuentra pr.cticamente paralizada y con una virtual 
destrucción de sus equipos. 

La deuda externa, equivalente a casi 90% del 
Producto Interno Bruto (pm), es uno de los temas 
considerados prioritarioS en la búsqueda de solu
ciones, según surge del alto ¡rada de coincidencias 
expreudas por economistas de todos los sectores 
políticos. Los técnicos que prepararon un diagnós
tico a nivel interpartidario sostuvieron que "de la 
wlucion de ista (la deuda externa) dependerán 
mayoritarfamen,e las soluciones de los restantes 
problemas económicos y r1Tlanc~ros y ID futura 
evolución soclol y poll"tlco". En ese sentido, estu
vieron de acuerdo en que "el pali debe abocarse a 
la renegoc:illC:ión de las condiciones que actualmen
te regulDn m endeudtlm~nto externo. y debe lo-
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grarlo postergando Uu amortizaciones)l supeditan
do ti pago de los lntereus a la evolución de la activi· 
dad e!!onóm(ca nacional ya m capacidad de genrl 
rar excedentes, sin arriesgar n(veles de "ida social· 
mente intolerables que pongan en peligro su ima· 
gen exterior, su estabilidad poUtlca y, tn definitiva, 
su propio viabilidad". 

La deuda social 

La alusión al costo social de la polltica econó
mica implementada por la dictadura no es casual. 
En la última década la participación de los salarios 
en el ingreso nacional disminuyó de 40 a 30%. Los 
uruguayos que se vieron oblipdos a emi¡rar pOt 
ralta de oporlunidade5 económicas constituyeron 
6% de la poblaCión total. El desempleo ya arecta a 
1 S~ de la ruerza de trabajo, y aumenta a 25 ó 3~ 
si se considera el subempleo. El salario real de los 
tr.~adores constituye hoy solo sO% del que 
nían en 1973. Parecería estar claro, para los que 
asuman la conducci6n económica en mIrZa de 
1985, que si el país entero debed enfrentar el pró
ximo ai\o el pala de la deuda externa contraída 



• 

con 111 banca norteamericana, sed: necesario enCl
rar tambi6n el problema de la deuda social con los 
sectores mis empobrecidos de la población. 

PUlidamente, no es menos urgente atender al 
endeudamiento interno de las empresas estimado 
en aproximadamente tres mil millones de dólares. 
El sector empresarial triplicó entre los años 1978 y 
1982 RI deuda con el sistema fmanciero. funda
mentalmente con la banca privada. Para desarrollar 
una banca Off-lhoTC y mantener la (abfita cambia
riI, se estimuló la entnda de capitales extranjeros 
con una tasa mis alta que la internacional. La 
abundancia de liquidez facilitó la toma de créditos 
al punlo que, hoy, 75% de la deuda priVlda es en 
dólares. Cuando ese ciclo se invirtió y la recesión 
comentó a extenderse, las empresas industriales y 
comerciales no pudieron hacer frenle a los cn!ditos 
lomadOl y el sistema financiero quedó malherido. 
Si no sucedi6 un crack fue básicamente por el alto 
grado de extranierizaclón de la banca: de los 22 
bancos privados que existen en Uruguay, salvo el 
Comercial y la Caja Obrera, los restantes 20 perte
necen a distintos grupos financierOS internacionA
les. A mitad de camino entre la licuación de pul-
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vos y la IJquidlc:lón mUÍVa de entidldes financie
ras -como se hizo en Arlentina- y el no interve
nir, el Blnco Central sali6 a adquirir los peores 30% 
de las carteras de 105 bancos privados. Ello lo obli
IÓ a emitir y se tradujo en una aceleraci6n del ni
vel de precios que explica un tercio de la inflación 
de 45% que soporta hoy la economía uruguaya. 

DiHci1mente Uruguay pueda embarcarse en la 
aventura aislada de Il:pudiar la deuda o ir a una 
moratOl"ia. La renegociación es reivindicada por to-
das las agrupaciones pollticas sin que los matices 
sean importantes. "Tal como esta hoy estructurada 
(la deuda externa) no podemos pagarla", fue la ter
minante respuesta del Uder del Frente Amplio Li
ber Serc¡ni. Uno de sus uesorcs económicos más 
cercanos, el exdecano, DaniJo Astori, apunta a que 
"el pals debe flevar un nuevo esquemu de pugas 
que hubra de incluir postergaciones de e'stOI y un 
firme planteo de rebaja de intereNs". La gravcdad 
de la crisis ha servido para otorgarle respetabilidad 
-y no solo politica- a unl izquierda cad. vez m's 
influyente, unid. en tomo al Fll:nte Amplio. En la 
mesa de la concertaci6n, los representantes de los 
partidos tradicionales no parecen disentir. _ 
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Frente Amplio: 
la opinión de los sectores 

O 
Lo. cinco partidos que iDtepan el Frente 
Amplio coinddiuoD en aftalar que las dec

ciones mucuon un nance c:ualitatin y cuantita' 
tivamente importante de t. coa1ici6n de ir.quierda. 

............ 
lamia' Mldlelinl 

{arriba} 
rund.dQl de la 
rorrmItema. 

volllda del 
Frenle Amplio. 

El pueb'o 
manil"1UtI en las 

a ..... 
Monlevideo 

_le dr defJnlC{611 loctolista Y democrática que 
enContró run recf!ptil.ldad", 

Enrique RodrllUa. u tenador, ex ex Diado, 
desucado dirlaenle del Partido Comunista, dccla· 
rb que "triunfó f4 democrrJcUl Ji Sanguinctti cum
ple lo prometido. Veremos si ti capaz de tomar 
medidas para IItenUllr ID tt/uión social qu~ exll te 
ell ti fHlÚ". En cuanto. l. votaclbn (eJl5trada 
por Democracil A".nuda, a¡rupamiento al que 
el PCU d;o su apoyo, dijo que mantuvo 1115 do. 
stnldores y cuatro diputado. de 1971, "10 que 
no es nada despreciable si tenemos en cuenta lo 
cam¡»iia' de despresrfgio que Iufrimos". 

Reynaldo Clraano, ItCretario aeneral del Par
t~o 50clallltl, 11 única ofaanizadón marxista 
que le pruentó I 1" elecciones con esa defini
ciOn, aei\aló que el ruult.do "cftmllfmra que 90% 
del electorado se ubicó fuera de lo! marcoI de los 
grupos pOUtlCOI que 'ran $u"mlO del proceso de 
la dictadura militar". Calificó el comportamiento 
dd Frente Amplio como de "bueno, $in ser es
pecraculDr", Denlto de fIlll del Frente Amplio, 
aqún GaralnO, la elecdón "premié la lealtad al 
Frente: la 99 Y el PS. balo el sublema 'Democra
cia-Socialismo-Libertad' lograron 56% del l'Oto 

{renteamplista. demostrando /o exutencia de un 
espacio sodaliJra", 

El delCCnlO e)eclorll reJlltrado por 11 Demo· 
cud. Criltlana fue explicado por JUln CarlOl 
Doyenart, lecretario de Oralnizadón de la Junta 
nac;ona) del POC, por "el recambio de roda su di
rlgencia y redefinlciones a nj~el ideolOglco ,v es
tratiCico" que le plantelron poco antes de las 
el~iones. "Pero en contrapartida, -agrego el 
PDC g(mó mucho ell ellrucrura )' en coherencia 
polirica interna. La Democracia OiJtiana se ubi
ca en la opción frenteamplilla por el SOCIalismo". 
Respecto del futuro aobiemo. Ooyenart afirmó 
que "por más qll~ quiera el Partido Colorado, no 
I'Q a poder implantar l¡na polttlca economleo con
t{nu(sto" , 

Héctor Rodrflluez, veterano dirigente político 
sindlcll, que piSÓ nueve años en prisJ6n, e inle
a1l actUllmente el Comité Ejecutivo PyO\·i.sorio 
de la Izquierdl Democríticalndependiente 001), 
señlló que "en el futuro la mayor par/e del pue-

Parl Ylmand6 Flu, diputado electo por la lis
ti 99 que (undan Zelmu Michdini y que se 
tunsfonnb en el l¡rupamiento mil "oIÑO den
uo del Prentc Amplio, el resultado electoral 'ia· 
nificó "una manifestación mulritudinaTUz contra 
ID dictadura". Set6n el diputado el caudal de vo· 
to. recibido por IU sector se explica en funci6n 
de SU cuac:tedstk:a de mO'fimie.nto (rcnteampu. 
11 y DO de putido polhico Y por "nuestrO meno 

blo se volcara a formas acrh'as de intervención en 
la ¡'ida polú'cQ, yQ que ti bien hay roluntad en la 
gente de dor poSibilidades de actllar al nuevo go
bluno, ramblin planteará la exigencia del cum
plimiento de IUS prOmeIQS". Parl Rodrfauez, el 
Frente Amplio "es la fuerza que crece más en 
porcentale de votantes, ¡nJe a haber soportado 
los más duros niveles de represión y el más /orgo 
pertodo de silenelo, La eXigencia de /o hora es ni 
ptUlv/dad ni desmoJliUZQelón " , 
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América latina 
Brasil 

El difícil tránsito hacia 
la democracia 

El presidente Tancredo Neves enfrentará problemas 
económicos y sociales, pero será el desafio de obtener legitimidad 

institucional el que marcará sus relaciones con la oposición 
y el pueblo, Que no se resigna a renunciar a 

la reivindicación de direlas já! 

e u.odo el próximo 15 de 
marzo asuma el poder el 

presidente Tancredo Neves. ha· 
brí quedado atris un la.r¡o pe
riodo de 20 .... os de autoritaris
mo ; dos d~cadu que marcaron 
profundamente la vida del país 
y de toda la TeJión sudamerica
na , no sólo en el plano poütico, 
sino taro bién en el económico, 
cultural y particularmente social 

u entre. del gobierno I un 
político opositor en 1985 no es-

Beatriz 8issio 

taba en los planes del rt;gimen 
militar. La aputura había sido 
idealizad, p.,. desanoUarse en 
forma ¡radual - lo que de hecho 
aconteció- y pan. culminar I n
Des de la die.da, con una posible 
alternancia de poder. Pero e1.flo 
1984 fue muy rico en hechos po
llticos que acabaron pordesdibu
jar el rlgido cronograma de la cú
pula del régimen y desemboQ
ron en la victoriosa decisibn de 
las fuerzas opOIitoras de dispu-

La dec:dón de Tucndo pone fUI a20 lila. de autoritarflmo 
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tarle al partido gobernante la 
elecci6n presidencial en su pro
pio terreno y con las reglas de 
juego trizadas a su libre arbitrio. 

No era una sorpresa ni dentro 
ni fuera del Brasü la victoria de 
Tancredo Neves en el Colegio 
Electoral, que al elegirlo seUaba 
su propia actl de defunci6n. En 
la poco definida plataforma elec
toral del candidato de consenso 
de la oposici6n, fIgUraba una 
única afll11\aci6n clara: ~l seria el, 
último presidente electo por vír 
indirecta. Pero la falta de expec
tativa en re1a9ón a los resultados 
no opacó la importancia del he
cho en s{ mismo, saludado por 
las fuerzas poJ{ticas, la opini6n 
públicI y las diversas estructuras 
IOciales como una de las más im· 
portantes victorias populares de 
los últimos aftos, si no la más · I 
portante. 

Una mirada retrospectiva 

La elección de 
pruner antecedente 
de la victoria de la 
el Colegio en el 
de enero de 1985. En 
Uos comidos fueron electos 
voto universal y secreto, por 
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mera vez dC5de 1965, los gober
nadores de los estados y los al
caldes de ¡., ciudades (menos de 
las capitales tsladuales y de los 
municipios considerados "de se· 
guridad naclona!", en los que el 
cargo es considerado de confian
za del gobernador o del gobierno 
federal, respectivamente, quienes 
desi¡nan I sus titulares). Tam
bi6n fueron escogidos las Asam
bleas Municipales (Cámara de 
Ediles), las Ctmaras de Diputa
dos es,_duales y los diputados 
federales y fue renovado un ler
cio del Senado. 

Los resultados electorales, a 
pesar de los riaores de la ley elec
toral vigente, fueron favorables a 
la oposición que pasó a controlar 
los titados mlls ricos y poblados 
de la federación brasilefta, donde 
se concentra mlt$ de 7S~ del 
Producto Interno Bruto (PlB), la 
.;as! totalidad de la industria pe-
sada y mil, de 70% de la pobla
ción del pais. 

La amplia movilización popu
lar alcanzada en esa campa"a 
electoral no habla decafdo,cuan
do la oposición , ahora con am
plias fajas de poder, se lanzaba 
de nuevo a la calle en una memo
rable campaHa por elecciones 
por sufraJio universal y secreto • :l para escoler el presidente de la 

~epública. La campaña de las 
:- 1 DirctQI já - llamada así populu

mente_ fue considerada por los 
conocedores de la historia de las 
luchas populares en Brasil tan 

n 
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importante por su capacidad 
movilizadora como la memora
ble campaHa en defensa del pe
tróleo, en la década del SO ("o 
pctro /co i nOllo" era la princi
pal consigna de esa masiva mo-
vilización de canicter naciona
lista, que desembocó en la crea· 
ción de la empresa estataJ Petro· 
brQs, hoy una de las más grandes 
estatales del mundo). Pero una'-

~f.o".~im~';;'i;m,i¡'í;nte se considera que la 
• por elecciones directas 

tuvo mucho mayor poder de 
convocatoria . 

Brasil asist(a al despertar de la 
conciencia popular, retomando 
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la IndiclOn combativa en la calle 
de lu épocu de oro anteriores al 
aolpe de estado de 1964. Los mi
tines en R/o de Janeiro y San Pa
blo superaron el millón de perso
n.s, un. cifra sin precedentes en 
el país para eventos políticos. 

Las repercusiones de esas con· 
centraclones multitudinarias sa
cudieron a Brasil de norte a 
sur, poco acostumbrado a la 
presencia muiva del pueblo en 
las calles, en la militancia poHti
ca y en las decisiones. 

admitiéndose, tácitamente, que a 
pesar de los avances registrados 
con las elecciones de 1982 el 
Ejecutivo no toleraba - ni se pre
paraba para aceptarlo- la exis
tencia de un poder LeJislativo 
realmente soberano y autónomo. 
Se UelÓ a afirmar que la aproba
ciOn de la enmienda podría po
ner en riesgo todo el proceso de 
apertura política, cuyo control 
los detentadorcs del poder te
mían perder. El pa(s es sofocado 
por una onda de rumores 101piJ.. 

La campa1ia por Dirct.,ji consdluy6 
una enorme movllludón popular 

El punto culminante de 11 
campa". de las D¡7~tQS já fueron 
los meses de febrero y marzo de 
1984, previoS a la votación en el 
Parlamento de la Emcnda Dan· 
te d~ OIi~~;rQ, llamada así por el 
autor de la iniciativa, el joven di
putado por Mato Gros!O, Dante 
de Oliveira, quien encaminó el 
proyecto defendiendo la necesi· 
dad de enmendar la Constitución 
para admitir la elección por voto 
universal y secreto del presidente 
de la Repl1bllca. 

Toda la atención del país 
estaba concentrada en la evolu· 
ción de la discusión de la enmien· 
da constitucional en el Congreso, 
mientras en el seno del sistema 
de poder crecían los temores en 
relación a la aprobación de la 
iniciativa. Se tomaba esa even
tualidad como la peor derrota 
que el régimen podía sufrir 

tu, y la votación tiene rugar el 
2S de abril del afio pasado con el 
Distrito Federal -donde se en
cuentran Brasilia y el Congre50-
maniatado con medidas de emer
gencia, los accesos a la capital 
cortados y la prohibiCión expre
sa de los medios de comunica
ción de trasmitir el evento, como 
era la reivindicación de la gran 
mayor/a del pu's. 

Los diputados fueron someti
dos a toda cIase de presiones y la 
votación tuvo lugar en una 
atmósrera enrarecida. La Consti
tución establece que para una 
enmienda a su texto es necesaria 
la mayoría absoluta de votos de 
lu dos Cámaras del Legislativo. 
La enmienda es derrotada ya en 
la Camara de Diputados por no 
haber alcanzado esa mayoría, a 
pesar de haber recibido 298 su
fTllios a favor. 
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Hubo al¡unos intentos de fe

flolar las manifestaciones por las 
DlruaJ f;i Y de volver a colocar 
en votacibn el asunto, pero 18.1 
re¡las de Juego electorales que
dan defmidas: seguiría rigiendo 
el Cole¡:io Electoral y la via indi
recta para las elecciones presi
denciales previstas para t1 15 de 
enero de 1985. 

La Convención del POS 

En medio de una gran inCCl'
tidum bre e incluso decepciones 
populares por los rumbos del 
proceso de sucesiÓn presidencial, 
el Partido Democrático Social 
(POS), sustento del régunen mili
tar durante todo el período au
toritario. desencadena los prepa· 
rativos para la ConvenciOn, órga
no del cual debed. SUTBir el can· 
didato a la presidencia que dis
puwá la elección en el Colegio 
Electoral 

Encuestas de opinión pÚblica 
realizadas en la época daban al 
Dr. Aureliano Chaves, vicepresi
dente de la República, una posi· 
ciOn privilegiada de aceptación 
por parte de la opiniOn pública, 
muy superior a la de anos diri
gentes del oficialismo. No obs
tinte, prevalecieron las discre
pancias que fueron apartando al 
vicepresidente de su companero 
de fórmula, el general Figueire
do, y llegaron a la convención del 
partida de gObierno para dispu
tar la nominación dos nombres 
desgastados ante la opinión pú
blica: el exgobernador de San 
Pablo y actual diputado Paulo 
Maluf y el ministro dellnterior, 
coronel (retirado) Mario Andrea
za. Ninguno de los dos goza de 
popularidad, pero en el caso de 
Maluf la situación se agrava por
que fue acusado por la oposición 
y por muchos de sus correli¡:io
narios (que má5 tarde se aparta
ron del POS para no votarlo) de 
corrupto e inescrupuloso en el 
manejo de los asuntos pl1blicos. 
Maluf gana la convención del 
POS y con eso, la nominación 
como candidato oficiAl del parti-
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do de gobierno. En ese momento 
el POS contaba, por lo menos, 
con 36 votos más en el ColegiO 
Electoral que todos los partidos 
de oposicl6n juntos. De haberlos 
mantenido, Maluf sería el pr6xi
mo presidente. 

Pero la nominaci6n del ex go
bernador de San Pablo acelero el 
proceso de disgrepci6n que ya 
venía minando internamente aJ 
PDS, aunque hasta aquel Ola
mento no había llegado a mani· 
festarse en rupturas públicas. El 
vicepresidente lider6 el movi
miento de resistencia, al cual 
adhirieron progresivamente se
nadores y gobernadores, dirigen
tes regionales y hasta el propiO 
presidente del PDS, senador José 
Samey. quien termin6 como 
compañero de f6rmula del Dr. 
Tancredo Neves. 

El nombre que gan6 fuerza 
como poHtlco cap8l. de obtener 
un consenso amplio que permi· 
tie.ra derrotar a Maluf Cue el de r 
Tancredo Neves, quien renunció 
al gobierno de Minu Gerais para 
lanzarse a la disputa de la elec
ción presidencial. 1..1 disidencia 
liderad, por el vicepresidente Au
reUano Chaves cristaliz6 en el 
Fre.nte Liberal, que reúne a 105 

sectores del POS desconfonnes 
con la candidatura del oficia lis
mOA La aproximaci6n del Frente 
libenl al PMo8 se consolidó 
con la creaci6n de la Alianu De
mocrilica y permiti6 lanzar la 
candidatura de Tancredo Nevesc 
como candidato de consenso de ~ 
1, nueva oposlci6n. Este proceso 
tiene un ritmo graJual, pero en 
octubre de 1984 ya habla toma
do consistencia tal como para 
permitir proclamar la victoria de 
Tancredo Neves. 

As! como Maluf levant6 resis-
tencia en áreas civiles -yen el 
seno de su propia partido- fue
ron pocos los apoyos que conta· 
ba en 18.1 Fuerzas Armadas. Poco 
a poco las resistencias iniciales a 
la posible victoria de Tancredo 
Neves fueron absorbidas en los 
cuarteles y los militares, a trav~s 
de sus ministros en el gabinete 
Figueiredo proclamaron respetar ~ 
los resultados del Colegio Electo ~ 
ralo Tancredo Neves ya estaba 
victorioso dos meses antes de la 
votación en el Colegio Electoral. I 

En mas opositoras, la victoria 
de Maluf en la convenci6n del 
PDS y la derrota de la enmienda 
Dante de Oliveira provocaron 
una discwi6n profunda, en la 
que se planteó una evaluaci6n 
del papel del Colegio Electoral a 
la luz de la nueva situaci6n crea
da. Los sectores mayoritarios del 
PMDB, del POT y del PTB, u, 
como algunos dirigente. del PT, 
a título individual, reconsidera
ron sus poriciones y sin abdicar 
de su lucha en favor de la. elec
ciones directas, decidieron parti
cipar en el COlegio Electoral pua 
intentar vencer en la elecci6n. 

Si no fue fácil llegar al 15 de I 
enero, tampoco será fácil condu,¡ 
dI" al pals en esta etapa de i 
ci6n. El espectro de fuerzas 
ticas que se uni6 en torno 
gObernador de Minas 
muy heterogéneo. Está mAs 
nido en relaci6n a lo 
sea _el continuismo d~i ;'ig;",,!1 
instalado en 1964- que por 
planteos de lo que pretende 
cer de ahora en adelante. 
no es de$COnocido el hecho 
las fuerzas predominantes 
entorno del presidente 
son las que representan 105 

reses de la gran banca y la 



guesfa nacional exportadora. Y 
uno de los conflictos que estos 

~ .. '<O'to,,, habían tenido con el ré-
gimen militar - entre otros muy 
serios, por cierlo- derivaban de 
la poHtica castrense de preserva· 
ción de un amplio nivel de esta_ 
tismo en la economía y su ten
dencia a fortalecer el dlrigismo 
del Estado, enrrentadas a la con· 
cepción del Uberalismo económi· 
ca defendida por la bur¡ues{a y 
los banqueros. 
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¿Hacia d6nde 
va Tancredo Neves? 

El pueblo acompañó con aten
ci6n todas las Instancias del pro
ceso sucesorio y según revelan al
gunas encuestas de opini6n pú_ 
blica -conffa en Tancredo Ne
ves para la transición democrhi
ca. Con eso el presidente tiene 
un crédito importante en su fa
vor. Pero la situación del país es 
grave. El ¡ndice de inflación es
perado para este año es superior 
a 50!1,l.- pese a todas las cartas 
de intención firmadas al FMI; el 
desempleo y subempleo esdn en 
tomo de 40% y los pagos de la 
deuda se hacen cada día m's di· 
fíciles. "U deuda se paga con di· 
nero y no puede Significar el 
hambre del pueblo", declar6 el 
presidente electo en su primera 
conferencia de prensa. Pero esa 
renegociaci6n con los acreedores 
no ser' Ucil y menos aún si, co
mo hizo Tancredo, se aoarta to
talmente la hipótesis de una mo
ratoria, aunque sea como Instru_ 
mento de presi6n. 

Queda asl planteada una inte
rTogante: ¿hada d6nde va eiSa
bierno Tancredo Neves? 

Por las vicisitudes del sinuoso 
proceso sucesorio, no quedó 
establecido de anlemano cua1se
rla la extensi6n del mandato pre
sidencial. Y ese pan a ser un 
punto clave de las negOCiaciones 
pollticas de los pr6ximos meses. 
La ConstituciÓn actual establece 
seis años de mandato, pero Tan· 
credo reconoce que no debe que
darse tanto tiempo en ellobier. 
oo. 
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tu e}eeclOnes 4e 19t16 deben elegir la 
Conltltllyente qlle elabore IIn.I nueva Carla Magn. pan el pafa 

Un sector de la oposición, li
derado por el gobernador Leonel 
Brizola, del PDT, reivindica un 
periodo de transici6n de dos 
años -esa seda la duración del 
mandato de Tancredo- con elec_ 
ciones directas en 1986, coinci
dentes con los comicios para go_ 
bernadores y diputados. El prÓ
ximo Congreso deben\; tener po
deres constituyentes -este fue 
uno de los puntos centrales de la 
pnMica del Dr. Tancredo, que 
defmió la reforma institucional 
como una de las dos prioridades 
de su gobierno, junto con la 
reactivacibn de la economía. En 
raz6n de esta situaci6n el gobe.r_ 
nadar Brizola sostiene que es 
necesario e.scoger al presidente 
de la RepOblica y al poder cons_ 
tituyente simultáneamente. En 
caso contrario -señala- el Presi
dente, a partir del poder, podn\; 
usar su innuencia para manipular 
la elecci6n de los constituyentes. 
Esa Carta Magna seria redactada 
a imagen y semejanza de Jos in· 
tereses defendidos por el primer 
mandatario. 

Los gnndes desaffos 

La herencia de 20 años de un 
regimen que cambi6 profunda-

mente al país no se deshace en 
un dla, ni en un año. Tancredo 
Neves est' marcado, por las cir
cunstancias históricas en que !le_ 
ga al poder, para iniciar un pro
ceso de reconslrucci6n demoa'
tica lento y complejo. Es neoesa
rio rever toda la legislacibn, 
reorientar la economfa, renego· 
ciar la deuda, discutir interna
mente con las diferentes organi
zaciones sobre las prioridades del 
desarrollo, hay que redefmir el 
papel de )a Universidad, de los 
medios de comunicación. la poll
tica externa, el lugar de 105 mili
tares en la sociedad. Y otros 
grandes temas que comienzan a 
sur¡ir a medida que el país se 
reencuentro consigo mismo y 
con su destino. 

La elección y la investidura 
del primer presidente civil en 21 
años es sólo un paso. Quedan 
por delante los grandes desafíos. 
El primero, el de la propia legiti
midad de ese presidente, que 
aunque tiene el crédito de con
fianza de un pueblo acostumbra
do • esperar, no puede continuar 
escamoteándole a 130 millones 
de brasileños su derecho a parti
cipar en las grandes opciones po_ 
Uticas. e 
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Venezuela 

Una política 
externa pendular 
'Thnto los gobiernos democristianos como 
los social demócratas mantienen posiciones ambiguas 
sin contradecir en los hechos los intereses 
de los Estados Unidos en la región 

Robert Malthews· 

O os lcontccimientO"l, ambos 
en la primavera de 1982, 

provocaron un cambio aparente 
de dirección en la política exter
na de Venezuela. Uno de cUos 
fue el hecho de que los demo
cristianos no obtuvieron mayo
ría absoluta en la Asamblea 
Constituyente de El Sa1vador; el 
otro fue la posición .sumida por 
Estados Unidos en 11 crisis de las 
Malvinu. 

aumentar la innuencia demoaa. 
tiana en Centroami:ric • . La estra
tegia militar de Estados Unidos 
pasó I xr encarada por Venezue
la como un instrUmento de 11 
extrem a derecha. A la vet, el 
apoyo de Estados Unidos I Gran 
Bretaña en el conflicto con AI
¡colina rcnovó las sospechu de 
que Washington dul.l .empre 
prioridad I sus viejos compromi
sos europeos, en desmedro de los 

El pruidente Herren CampinJ intentó aumenUl la lnn~ncb: de b. OC 

La incapacidad del presidente 
salvadoreño Napol&m Duarte 
para derrotar la coalici6n pos
electoral de partidos de derecha 
sipifjc6 un duro golpe para los 
planes del entonces presidente 
venezolano Herrera Campins, de 
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intereses latinoamericanos. Los 
venezolanos recordaron tu pala
bras con que Henry Kissinger 
menospreció a Amf,rica LatlI1a 
en 1969. "El Sur" , expresó. 
"nunca hizo historia t .. ) Lo que 
sucede (en América del Sur) no 

tiene la menor Importanci .... 
Los acontecimientos de Ar

gentina y El Salvador cuestiona
ron la l'cita aceptación de He
rrera C.mpins de que la annonla 
de objetivos entre Estados Uni· 
dos y Venezuda servirla por 51 
sola para promover la influencia 
de su pats en la regi6n . En ese 
momento esa alianza parecla 
mis bien un riesgo diplomUico. 
El ministro de Relaciones Exte· 
riores Zambrano Velasco, reco
nocl6 que : "la decepción y el pe-
sar latinoamericanos (con la gue-
rra de hu Malvinas) durarin mu
cho tiempo después que se ter
mine la batalla". A mediados de ~ 
1982 el gobierno Herrera pasó a f 
distanciarse de su antiguo aliado. 
En julio, ya decepcionado, el 
presidente venezolano condena· 
ba "la extrai\a e inexplicable acti· 
tud de Estados Unidos que obli-
g6 a América Latina a una pro
funda reflexi6n sobre la nueva 
forma de concebir su seguridad 
y su defensa colectivas, uf como 
sus relaciones con los de mis paí· 
ses de América". 

Venezuela volvla a destacar 
las virtudes de la autodetermina· 
ción, de la no intervención y de 
la sober.nla nacion.1. Con el in
tento de borm su irnq;en de ins
trumento de Washington, Vene· 
zuela pas6 de las palabras a la 
accibn limitada en el campo di· 
plomático. CensuTÓ a Estados 
Unidos por su actitud en rela
ci6n a Nicaragua y a la denuncia 
de planes de operativos secretos 
con apoyo de la CIA. Inici6 dis
cretas negociaciones con Cuba y 
apoy6 una resolución de ese país 
en las Naciones Unidas en el sen· 
tido de declarar a Puerto Rico 
colonia norteamericana. 

El gobierno de Herrera se re· 
tir6 de la Iniciativa para la Cuen· 
ca del Caribe. (lBC>. propuesta 

• Elle .rl¡'culo rue publkado ori
ainllmente en la teYiablNllc¡"·RrpIXt 
011 the AmmclIl en d número ~ 
ciaJ (Tomo XVIII, n9 4), dedieado • 
la polÍtie. extem. venuolana I partir 
de la déead. del 50 huu l. redil. 



por Reagan y la criticó como ex
usivista - "mera tentativa de 

canalitar ayuda par. El Salva
dor"- y avara. "La cifra pro
puesta de 350 millones de d6-
IIres es 10 que concedemos 
anualmente a nueve plÍses de La 
Cuenca del Caribe solo en com
pras de petróleo", dijo Herrer .. 
El rechazo de la IBC por parte 
de Venezuela tenIa un significa
do especial, dada La posicibn del 
país como uno de los cuatro 
miembros ori¡inales del "Club 
de Nassau", fundado en 1981 
por Alexander Hala y precursor 
directo de la IBC. 

~ Concientemente, Venezuela 
pas6 a dar menos apoyo verbal a 
la Democracia Cristiana interna
cional ) se mostrb mb receptiYl 
a las opiniones emitidas por M6-
xice, la otra potencia de medio 
porte de la regibn. Las relaciones 
entre Venezuela y Mhico se ve
nlan caracterizando mis por la 
competencia que por La coopera
ción ; ademb, durante los prime
ros &hes de la administracibn He
rrera, habían sur¡ido prOfundas 
discrepancias ideol6glcas. 

Pero a mediados de 1980, si
luiendo el rumbo uazado por 
Carlos Andrés Pérez en Puerto 
Ordaz, Venezuela y México fir
maron un acuerdo de crédito 
~on()(:ido como el Acuerdo de 

I San José- a favor de nueve pal· 
ses caribeños importadores de 
petr6leo. Los beneficiarios eran 
las repÍlblicas de Centroamérica, 
la RepÍlblica Dominicana, Jamai· 
ca y Barbados. Mhico y Vene· 

'zuela concordaron en suminis-
trar hasta 160 mil barriles de pe
tr61eo diarios en partes lauales I 

esos paIses. Treinta por ciento 
de la cuenta del petróleo de cada 
uno serían convertido. en présta
mos a un plazo de cinco años e 
intereses de 4%, que poddan ser 
prorro¡ados por 20 años con in
~erescs de 2%, si el dinero aho-

do fuese Invertido en proyec
lOS de energía y desarrollo eco
nbmico. El COIto anual total pa· r. Venezuela y parl M6xico era 
de 700 millones de d6lares. Aun 
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Si¡ulendo el nimbo truado porCarlo5 A.ndrá Pha (centro), VeQClucla 
rlml6 el A.cuerdo de San JOIé. ravor de 9 p ... ;e. de la regkSn 

asl el Acuerdo de San Jo~ con,. 
tituye un triunfo político de ba
jo precio pila Venezuela. Su par
te del crédito - 80 mil barri1es de 
petroleo por dia- era bastante 
menor de lo que el país ya esta· 
ba suministrando en los términos 
del acuerdo de Puerto Ordaz. En 
otras palabras, la participaci6n 
mexicana permitió a Venezuela 
liberar grandes cantidades de pe
tr61eo para una venta más lucrl+ 
tiva a otros clientes. 

la indignacibn del COPEl 

Hasta mediados de 1982 Ve· 
nezuela y México tenlan distin
tas opiniones sobre Centroamé
rica. El punto crítico fue alcan
zado en a¡05to de 1981, con la 
declaraci6n franco+mexicana que 
reconocía el FMLN-FDR de El 
Salvador como "fuerza política 
representativa" y exi¡ía negocia
ciones en vez de elecciones. La 
internacional Socialista apoyó 
de inmediato la declaraci6n, 
mientras la OOCA (1a organiza
ci6n internacional de los parti
dos democristianos) la atacó, 

como ya era previsto, consi
derando que perjudicaba el tam
bién democristiano presidente 
Napole6n Duarte. Washington 
ignor611 propuesta . 

El Partido Social Cristiano 
(COPEI), asi como el aJa conser
vadora de Acci6n Democritica 
(AO), se manifestaron indiana
dos ante 10 que consideraban 
una injerencia directa en la Junta 
liderada por Ouarte. El ¡obierno 
venezolano, sin darse cuenta de 
la ironla de su actitud, conden6 
la intervenci6n mexicana y "ex
tracontinental" en 105 asuntos de 
una naci6n soberana. Mientras 
j6venes miembros del COPEI 
atacaban la embajada de México 
en Caracas, el gobierno Herrera 
lideraba una propuesta de nueve 
paises contri la iniciativa mexi· 
cano-francesa y se comprometia 
a suministrar 100 millones de 
d61ares de ayuda a El Salvador. 

Un desvío diplomático 

Tanto México como Francia 
quedaron chocados con la vehe
mencia de la protesta, y el ce-
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Rtpreu "Rlúl Leoni", prindpal rutntt hidrocléctrica del p .... 

municado conjunto de los dos 
países Cue archivado durante un 
afto. Como consecuencia de la 
¡uern. de las Malvinas, voh·ió a 
surgir la demanda en Cavor de las 
negociaciones -esta vez en Nic. 
rqua - a tra"l;s de notas dip1o
máticas del mismo tenor envia
das por México y Venezuela a 
Washington. Te¡ucigalpa y Ma
nagua_ Al constatar el cambio 
diplomitico de Venezuela y su 
reaproximación con México, 
Washington calificó la propuesta 
de "constructiva" para, poco des
pués, dejarla de lado. Sin embar
go, el concepto se convirti6 en el 
embrión de la iniciativa de Con
tadora. En enero de 1983 Vene
zuela se reunió con México, Co-
10mbia y Panamá en la isla pana
meña de Contadora, y declaró 
que la misión del nuevo grupo 
era lograr una solución pacífica 
y diplom'tica para la crisis de 
Centroam~rica . 

La ret6rica venezolana, en lo 
referente a Centroam~rica, pue
de haber sentado diferencias en 
relación a la poUlica norteame
ricana, pero las líneas estrat~gi.· 
cu b'sicu permanecían i$uales. 
Desde 1981 la oposici6n politi
ca criticaba al gobierno por $U 

asistencia militar 'i por los pro
gramas de entrenamiento a favor 
del ejhcito salvadoreño. Un 
observador norteamericano mini
miz6 dichas criticas, clasificán-
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dolas de -'ataques no documen
tados por parte de izquierdistas 
venezolanos". Al poco tiempo, 
Robert White, embaJador de Es
tados Unidos en El SI!v.dor arar
m6 que "por lo que sé esas cosas 
jamás ocurrieron" (la ayud. mili· 
tar de Herrefl • El Salv.dor). El 
compromiso de Venezuel. es 
más bien entre democristianos·'. 
Sin embarRo las .uloridades ve
nezolanas n:conocieron velada· 
mente la existencLl de progra
mas militucs. 

En enero de 1983 Thomas 
Enders, secretario de Estado 
adjunto para Asuntos Interame
ricanos, dio un paso en falso. 
Con el prop6síto de refutar crí· 
ticas de la prensa IC¡ún las cua· 
les la polltica nOrleamericana 
para América Latina no contaba 
con el apoyo de la región, En· 
ders cometi6 una ¡are sorpren
dente al admitir que militares 
venezolanos habían entrenado 
dos batallones de cazadores (in
fantería Ligera) de El Salvador. 
y agregó : "Venezuela si¡ue man
teniendo instructores militares 
en dicho pa[s". Relatos poste
riores demostraron que el entre
namiento era realizado tanto en 
El Sllvador como en Venezuela. 
El total de soldados entrenados 
era del orden de dos mil. Con 
eno Venezuela pasaba a ser, des
pués de los Estados Unidos, el 
principal responsable por el en-

tren.miento de las fuerzas ama
das salvadorei\as. Fuentes dipl~ 
m'tic.s de Estados Unido 
observaron que aunque Venezue- , 
la no quisiera ser visla como su· 
plente de los Estados Unidos, su 
polltica en relación a El Salva
dor coincidla con la politica nor
teamericana. Una de esas fuentes 
reveló: "Ellos están mucho mb 
comprometidos que nosotros". 

Operativo secreto 

La AD evit6 transformar ese 
posible escllndalo en uno de los 
puntos de su campai\a poHtica 
- las encuestas de opinión indica·, 
ban que el partido tenía grandes 
chances de llegar a la presidencia 
en las eleccion:s de diciembre de 
1983 y, por lo tanto, no le con
venia correr el riesgo de ofender 
a las fuerzas armadas. Apesar de 
los desmentidos de Zambrano, el 
envolvimiento militar con el eJi:r· 
cito salvadorei\o prosi¡uió du
rante toda la gestión de Herrera 
Campins. El operativo era reali
zado en completo secreto y en 
franca contradicci6n con los pro
nunciamientos publicos venezo
lanos a favor de la desmilitariza· 
ción de la re¡ión y de negocia
ciones en el 'mmlo del proceso 
de Contadora. 

La intervención del COPEI 
El Salvador no terminó con 
derrota en las elecciones de di· 
ciembre de ese año. En abril de 
1984 se revel6 que el Instituto 
Venezolano de Educaci6n Popu
lar (lVEPO) estaba llevando a ca-; 
be desde hada tres aftos un pro
¡rama de propaganda para 10$ 

democristianos de El Salvador. 
El IVEPO, fundado por Aristides 
Calvani, ex mmistro de 
nes Ex teriores del gobierno 
Caldera y actual secretario 

ral de la OOCA, ~~~~~~::~~~I actividades en El 
mb, el institulo ha 
con los partidos de 
cha y con los . 
rei\os a trav!s de la 
cional de Planeamiento 
RA), responsable por un 



ma de occibn cívica y pacifica
cibn en los municipios de San 
Vicente y UsulutAn, Preparb una 
serial de TV para distribuir en 
América Latina y Europa, desti
nada a restaurar la ima¡en de la!! 
fuerus armadas de El Salvador, 
A juicio del director de IVEPO 
en aquel pals, esos programas 
"tratan de mostrar que el ejérci
to tiene derecho de usar arma!! 
y que no es apenas el producto 
de un gobierno reaccionario, 
mientras los guerrilleros (izquier
distas) no tienen derecho a lu
char y que los militares salvado
reños son lo unica fuerza armada 
legitima del pais", 

El operllivo dellVEPO es su
mamente sigiloso; se desconoce 
lo identidad de sus 100 miem
bros y el origen de su presupues
to es un misterio, Sin embargo, 
un democristiano bien informa
do declar6 que "no me sorpren
derla si el instituto estuviera 
siendo financiado, por lo menos 
parcialmente, por Estados Uni
dos", En mayo de 1984 Roberto 
O'AubuiSson y su partido de ex
trema derecha, ARENA, acusa
ron el operativo venezolano de 
ser una iniciativa de relaciones 
publicas, apoyada por la CIA, 
destinado a favorecer a Ouarte 
en su reciente campaña presiden
cial. Las autoridades de la CIA 
coincldlan con la estrategia del 
COPEI de reforzar la ima¡en de 
los militares a fm de asegurar la 
viabilidad de los democristianos 
de El Salvador, 

El corte del petróleo a Nicurngua 

Con respecto a Nicaragua, los 
actos de Venezuela hablrlban 
más alto que sus eventuales pala
bra. de simpatla. En setiembre 
del 82, tras dos años de rumores 
de corte, el gobierno de Herrero 
Campins suspendib los envlos 
diarios de siete mil barrilles de 
petrbleo correspondientes al so
bierno sandinista, en los t6rm" 
nos del Acuerdo de San Jos!, 
Alegaron que los pagos de Nica
ragua estaban atTasados, Sin per-
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der tiempo, dirigentes de la iz- mente destinado a Nicaragua, ya 
quierda venezolana criticaron el habla advertido que ''solo habr6 
gobierno por utilizar el petróleo, una paz verdadera (en la regi6n) 
una vez más, como arma ideol6- con una democrlIIcia pluralista". 
gica, Pero muchos elementos de Y resucit6 el conflicto Este-Oes-
Accibn Oemocr6tica 9C mostra- te con alusiones a la injerencia 
ron mis lolerantes con la suspen- de "pai9Cs quejam6s tuvieron un 

Venezuellsu$pendJ6 et suministro de 
pelroloo a Nicaragua • .Ilepndo que 101 PIBOI e5uban atrasados 

si6n de los envlos, justificándola 
en razbn de la realidad econbmi
ca. Un allo Jerarca del COPE I, 
experto en asuntos internaciona· 
les, admiti6 sin embargo, en for
ma oficiosa que la decisi6n habia 
sido meramente politica, ., Ms
ted cree", pregunt6, "que Guate
mala o lIondUrlllS estan al dla en 
t6rminos de pagos'! En Centroa
m6rica n.die paga nada y Nica
ragua ha sido la única discrimina
da", 

En el correr de 1983 las de· 
claraciones del gObierno venezo
lano en materia de polCtica ex
terna asumieron un tono abier
tamente anticomunista, El minis-
tro de Rel.ciones Exteriores de
fini6 lo que su pals entendl. por 
"busca de la paz en el contexto 
de Contadora", En setiembre de 
1984 en las Naciones Unidas se
ñal6 que "la paz no tendr6 ne
cesariamente la libertad de Cen
troam6rica, la paz 9C basa en la 
libertad", Durante su estad la en 
Cancún (México) para una reu
ni6n del Grupo de Contadora en 
juliO de ese ano, el presidente 
Herrera, en un mensaje clara-

vinculo significativo con la te
gi6n y cuyo interl:s fue siempre 
tan remoto como su posici6n 
geogrMica", 

Por lo tanto, un onilisis deta
llado de la politica externa vene
zoJana a partir de mediados de 
1982 revela que el cambio de 
lenguaje y posici6n públicas fue 
mas circunstancial que real. Aun
que ciertas actitudes progresistas 
puedan haber agradado bastante 
a los latinoamericanos, los actos 
de Venezuela, menos divulgadOS, 
daban a entender a Washington 
que los Estados Unidos no ha
bian perdido a su aliado, 

Las premisas basicas de los 
tres años anteriores de régimen 
democristiano persistfan: una vi
sibn bipolar del mundo que enfa
tizaba la lucha contra el marxis
mo; la necesidad de solapar a la 
izquierda revo lucionaria en el 
Caribe y alrededores; y el conti
nuo antagonismo en relaci6n a 
Cuba, aunque la hostilidad pura 
y simple haya sido controlada. 
Herrera dedic6 un esfuerzo con· 
siderable a la torea de establecer 
una distancia retbrica en relacibn 
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a la poUtica de Washington panll 
Centroam!rica y deshacer cual
quier apariencia de servilismo, pe
ro sigui6 reconociendo que los 
intereses de Venezuela en la re
gibo eran pamelas a los de Esta
dos Unidos. La reacci6n del go
bierno a la invasi6n de Granada 
dej6 claras dichas actitudcs. Has-
ta el fin de su gcstión. la esencia 
de la polftica externa venezolana 
permaneci6 intacta, !lelo habla 
sido retocada su superficie. 

Un crítico tibio 

El Partido Accibn DemocrAti· 
ca demostT6 ser un crItico tibio 
e incoherente de la política ex
terna del COPEI. Su falta de de
cisi6n para cuestionar al gobier. 
no de Hen-era CIlmpins por ha
ber sustituido la diplomacia pro
gresista de Carlos Andrb Pérez 
le hizo evidente en el caso de 
Centroamérica. La reacción te
nue de la AD se debió en parte 
a la tradición bipartidista de la 
polltica externa y , en parte, al 
predominio de los problemas 
econ6micos y políticos internos 
durante los ai\0I5 de la adminis-
naón Herrera. La oposici6n de 
la AD solo reaccionó ante los 
!ITOrH mAs gritantes del COPEL 
Por ejemplo, censuro al ¡obierno 
por su clamoroso partidarismo 
en El Salvador. Por ejemplo, en 
el uarucuno de 1981 Acabo 
DemocrAtíca exigió, peri6dica· 
mente, la suspensi6n de la ayu· 
da a El Salvador hasta que hu· 
biera ne¡octaclOnes con el 
FMLN--FOR que incluia en la 
época algunos socialdem6cratas 
aliados de la AD. 

La armonía entre las posi
ciones de la AO y el COPEI que
dó mAs clara aún en el caso de 
Nicarqua. En 1982, la Interna
cional Socialista , asl como la 
AD, manifestaban dudas acerca 
de la orientacibn democritica 
del ú¡imen sandinista. Aquel 
afto, los bUJ"ÓCf1Itas del partido 
-¡eneralmente mAs conservado
res que Carlos Andr!s Pérez- lo
graron boicotear la presencia de 
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los undinutas en la Conferencia 
de la Internacional Socialista 
promovida por la AO en Caracas, 
aunque el FSLN tuviese el status 
de observador en el movimiento. 
A mediados de 1983 el propio 
Carlos Andr~ Pbez defend la. 
pr6cticamente, la misma Unea en 
relación a Nicaraa;ua que Rafael 
Caldera, candidato presidencial 
del COPEI. Pérez, sintiendo cier· 
ta responsabilidad personal por 
el régimen de Managua. se quejó 
que "el proyecto sandinista, que 
era un campromiso solemne ante 
el mundo, América Latina y el 
pueblo de Nicaragua, no se reali
zb". 

La herencia de l.AIsincru 

En diciembre de 1983, Jaime 
Lusinchi, de Acción Democr'ti
ca, obtuvo un triunfo estruendo
so sobre Rafael Caldera, del CO
PEI, con 56% de los IIOtos, con· 
tra 34%. El desempel'lo de la iz
quierda socia.lista fue menor que 
el de las previsiones mAs pesimis
tas; el Movimiento al SocWismo 
(MAS), tercera fuerza, obtuvo 
solo 4% de 10 5 sufragios. Lusin· 
cro hered6 un pals ucudido por 
una serie de problemas internoL 
Con la calda de los precios de la 
OPEP, la prosperidad de los aftas 
70 habla desaparecido camo por 
arte de mllil. Los ingrClOs del 
Tesoro cayeron de 21 mil millo-

nes de dólares en 1981 a 17 mil 
millones, aun con la devaluadón 
del bolívar. La econom!a habla 
re¡istrado durante cuatro aftos 
consecutivos un crecimiento ce-
ro o nesstivo. La industria fun
cionaba can una capacidad oc¡¡' 
SI de 40%: el desempleo aumen-
tó a 20%. En el Area a¡rfcOla, 
60% de los alimentos necesarios 
tenlan que ser importados. El 
sistema capitalista ¡emra bIVO el 
peso de una deuda externa de 35 
mil millones de dólares, la cuarta 
mlyor deuda de América Latina, 
La crisis financiera y una campa-
i'la contra la corrupción polltica 
aftaJaada recibieron la mAs alta ~ 
prioridad. 

Una actuacibn discreta 

La atenci6n exi&ida por esos 
problemas apremiantes releJó 
las cuestiones de politica exter
na a un segundo plano. En los 
seis primeros meses de ¡obierno 
el presidente Lusinchi pub todo 
el tiempo dedicado a la rene¡o
ciación de la deuda, y por las di
ricultades que encontró para im
poner al pueblo $U pro¡rama de 
austeridad voluntaria. Venezuc> 
la rechazó la intromisión del 
FMI en sus problemas financie
ros, convencida que, dadas sus 
enormes rC5Crvas en d6lares, los 
beneficios procedentes de prhta
mos y postergaci6n de plazos no 
compensaban la pérdida de su 
sutonomla. 

En enero de 1984, una fuen
te de la AO previ6 que ''una po
Ihica externa discreta seria el 
precio a paJar por la implanta
cibn de una a¡enda interna pI>
pulista". A JuiciO de los actuales 
dirigentes, la polltica interna del 
pals pennanece cautiva de sus re
laciones financieras y econ6mi
cas con Estados Unidos. Vene
zuela parece haber conquistado 
la confianza de sus acreedores 
norteamericanos, con los cuales 
mantiene 85% de la deuda. Y 
todo indica que surgieron pro
blemas debido a la ausencia 
constante de Venezuela en las 



reuniones recientes del Grupo de 
Contadora. 

AdemAs de la importante deu
da con la banca noneamericana, 
el principal cliente del petrbleo 
venezolano li¡ue siendo Estados 
Unidos, y la calda de 101 precios 
de) petróleo ha otol'lado mis 
fuerza a Washinaton. Ante la ex-

ña mezcla de ideologla y r~al-
t polirik del gobierno Reagan, que 

premia I los amigos y sanciona a 
los enemigos, es evidente que el 
gobierno Lusinchi considera una 
torpeza ignorar los objetivos de 
la polltica externa norteamerica
na en Cenlroam~rica y el Caribe. 

Esos factores contribuyen a 
aplacar todo entusiasmo por 
la recuperación de la Indepen
dencia que fue la marca del go
bierno P!rez. No obstante su 
apoyo al Grupo de Contadora. la 
posición actual de Venezuela en 
\o referente a Centroam!rica pa
rece conservar su alineamiento a 

directivas de Estados Unidos, 
aunque con ciertas críticas. 

La ayuda t!cnlca y el crMito 
dispenSlldol lan generosamente 
rn las !pocas de prosperidad que 
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marcaron el gobierno Pérez y 
que prosiguieron bljo otra forma 
en la gestión de Herrera, han $i
do reducidos por la contención 
económica general Sim6n Alber
to Consalvi. ex ministro de Rela
cionC3 Exteriores en el gobierno 
P!rez y actual secretario de la 
,Presidencia dio a entender, en 
enero de 1984, que el gobierno 
actual darla ~nfasis a la coopera
ción y no a la ayuda porque 
"Venezuela ya no puede subsi
diar el conflicto en Cenlroaméri
ca". Dado que Venezuela no po
see los recursos t!cnlcos y huma
nos para un esfuerzo de coopera
ción de gran porte, ello implica 
una presencia menor en la Cuen
ca del Caribe. Consalvi tambi!n 
previó que el nuevo gobierno se 
preocupar' menos con las cues
tiones generales del Tercer Mun
do y mAs con problemas regiona
les especlficos. 

Las actitudes de lideres emj. 
nentu de la AD en relaci6n a Ni
carqua son un ejemplo de la 
actual ambivalencia e inseguri
dad de la pQlItica venezolana 
para Centroamérica. 

Campa1i. 
e5ectoral dd 
preAdente 
LIUÜldIi:es 
potible que lo 
rdacionct ron 
CUN! le 
nonnalk:en 

Manuel Peñalver, secretario 
geneal de la AD. representante 
del ala conservadora del partido, 
hablando por televisibn en el 
mes de abril pasado, afltmÓ que 
"la AD no apoya al gobierno 
de Nicaragua sin restricciones o 
reservas". y agregó : "no es po
sible que haya elecciones válidas 
con estado de sitio o cuando se 
suspendieron los derechos de las 
organizacionu de trab~adores". 

De hecho, Veneruela reaccio
nó con moderación a las revela
ciones realizadas en abrU de 
1984, de que la CIA habla esta
do directamente involucrada en 
el operativo de minar los puertos 
nicaragüenses. Seis meses des
pues, el ex presidente P!rez dejb 
trascender que SU amistad perso
nal con el ex sandinlsta Ed~n 
Pastora ellll mAs fuerte que su 
lealdad al r!gimen de Managua. 
A pedido de Pérez, el gobierno 
ofredb asilo allfder de la ARDE, 
quien habla sido herido durante 
un intento de asesinato el dia 30 
de mayo de 1984. Entretanlo, lo 
mAs importante es que el rqi
men de Lusinchi no ha vuelto 
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aún a suministrar a Nicara¡ua la 
cuota de petroleo a que tiene de
recho en los thminos del Acuer
do de San Jo~, Hasta mano de 
1984 México suministraba la di
ferencia; despub, ruolvió tam
bién suspender esa cuota. 

las relaciones 
con Cuba y El Salvador 

¿Cutles son las perspectivas 
planteadas por Lusinchi a respec
to de la poHtiea venezolana en 
relación a Centroamtrica y el C. 
ribe? Es muy posible que lu re
laciones con Cuba se normalicen 
durante su gestión, No obstante, 
detener la influencia cubana en 
la región continuari siendo uno 
de los obJeth'os principales, 

Fuentes autorizadas de la AD 
ya han asegurado oficiosamente 
que el entrenamiento secreto de 
soldados salvadorei\os va a termi
nar. Sin embar¡o, no hubo hasta 
ahora ninguna declaración públi
ca en ese sentido, 

En el pro~ de Contadora, 
el laberinto de contradicciones 
de la pallUca externa venezolana 
ha impedido que el pals descm
pene un papel activo como el de 
México o Colombia, Como afir
mó Ru bén Carpio Castillo, sena
dor por la AO : "Quien llega tar
de al banquete no puede escoger 
su lugar en la mesa", El nuevo 
gobierno ha planteado públic. 
mente una actitud de apoyo a 
Contadora, pero los lideres de la 
AO se mantienen discretos en 
cuanto al real potencial del Gru
po para llegar a una solución ne
gociada del conflicto en la región, 

En forma reservada recon~ 
cen que cualquier éxito futuro 
del Grupo de Contadora depen
derA de la dispos:ición de W. 
shington de apoyarlo con since
ridad, lsidro Moráles Paúl, minis
tro de Relaciones Exteriores, cu
yas declaraciones sobre Centroa
mérica llegan al borde de la ba
nalidad, admitió recientemente, 
tru mantener conversaciones 
con el Departamento de Estado 
norteamericano, que "en el mo-
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mento, los factores que permiti
rlan al Grupo de Contadora for
mular un acuerdo pacifico entre 
las partes en ¡¡tisio simplemente 
no eJti.5ten", Posteriormente, 
presionada en el sentido de es
clarecer dicha arumación, Morá
les eludió el tema. Negando que 
sus comentarios hablan sido mal 
interpretados, negó que sus con
versaciones en Washington hu
bieran sido neaacivlS. No obstan
te, la indiferencia en relaci6n aJ 
proceso de Contadora ha carac
terizado la aestión de Lusinchi. 

En un antli~iJ retrospectivo, 
Carlos Andrés Pé:rez parece mAs 
una excepción que un pionero. 
Venezuela no tiene una fuerte 
tradición de no alineamiento in
ternacional, ni una izquierda ins
titucionalizada a la cual deba 
agradar, como es el caso de M6-
xico. Las premisas ideolóaicas de 
la Acción Democrática, fund. 
mentalmentalmente centrista, 
aliadu al fuertisimo mandato 
que el partido recibió en diciem
bre de 1983, facilitaron la tole
rancia en relación a todo lo que 
Estados Unidos decida hacer, ex
cepto una intervención militar 
directa. 

N considerar la atención su
perficial que ti gObierno Lusin
cm ha dado hasta ahora a la poJl
tica externa, es dificil vaticinar 
quien, en la administración, ejer
cer' influencia mb fuerte en las 
decisiones futuras. Tanto la 
Constitución como la tradiciÓn 
venezolana asignan al presidente 
una enorme libertad de acción 
en el área de las relaciones inter
nacionales. Pero Lusinchi, pese a 
haber tenido experiencia formal 
en asuntos externos como miem
bro de importantes comisiones 
del Congreso y del partido, no se 
muestra inclinado a asumir una 
actitud decidida frente a los pro
blemas de la región, 

Falta saber el papel que de.
sempenu' Carlos Andrés Phez, 
viejo estadista de la AD yemba
jador oficioso ante el Tercer 
Mundo y si se le podrli comp. 
rar con el ex presidente Luis 

Echeverrla, de México, durante 
la aestión de José L6pez Portillo. 
Como vicepresidente de la Inter
nacional Socialista y por sus nu
merosas vlnculos en el exterior, 
Carlos Andrb Pérez tendrla el 
prestigio necesario pan ejercer 
un papel destacado si se lo per
miten las circunstancial, El ya 
estA atento a las elecciones presi
denciales de 1988, en las cuales 
podrá ser candidato nuevamen
te y ha visitado varios paises con 
el objeto de prOmOver lo que 
piensa a respecto del nacionali~ 
mo y la solidaridad latinoame
ricanos, 

Mientras persistan los actuales 
problemas económicos y fiscales, 
Venezuela seguir, siendo in
fluida por los conservadores y 
por los ministerios de Petróleo, 
Economla y Hacienda, asl como 
por el director del Banco Central 
y los lobblcl del sector privado, 
la FEOECAMARA& La super
conservadora policla secreta (DI· 
SIP) también podrla ejercer algu
na influencia derechista, Es pre
visible que sectores poderosos 
del ala conservadora de la AD in
sistan en el viejO objetivo de 
combatir la influencia cubana. 

Con reservas de 11 mil müla
nes de dólares y un programa de 
austeridad adoptado voluntaria-
mente, Venezuela estll en ' 
res condiciones que 
otro pals latinoamericano de 
cumplir su promesa de pagar ¡a 
deuda externa "hasta el último 
centavo", mientras resuelve su 
crisis pOlltica, Si se serenan los 
problemas internos, el país po
dril desempenar un papel mAs 
importante en la soluciÓn del 
conflicto centroamericano. El 
aJa progresista de la AD sabe que 

su prestigio en el ex,,,,::n:·:o~,~~,:::~"~~ 
de de cierta dosis de n 
tercermundista, Por lo 
Washington no tiene motivos 
ra concluir que la actual 
dad diplomAtica de "--- - -,-,--, 
rica necesariamente la ,p"o,,,,i.,,¡ 
venezolana en caso de una 
vención militar de Estados 
dos. 



Africa 
Sierra Leona 

La corrupción extrema 
El cont rabando y el mercado negro llegaron a tal punto que 

más de la mitad de la economía de esa ex colonia inglesa 
funciona hoy en forma clandestina 

Desde 1982, los cerca decua
uo millones de habitantes 

de la RepÍlblica de Sierra Leona 
dividen sus atenciones entre los 
escándalos de corrupci6n y 
apuestas sobre la sucesiÓn del 
presidente Siaka Stevens, quien 
oficialmente cumplió 80 anos, 
pero según intrigas palaciegas ya 
pasó de los 8S. Tinto los escAn
dalos como la IOlerla de la suce
si6n tienen en común el hecho 
de que ninguno hl llegado hasta 
ahora a resultados pdeLiros. 

El primer escándalo que con
movió seriamente el prestigio del 
presidente - que ejerce el afiO 
hace 16 ailos- fue conocido 
como ~'o uche"Qte" Las investi· 

ciones oficiales apenas hablan 
comenzado cuando estal16 otro 
caso de corrupción que la prensa 
de Freetown denominb Iquan
derga/e , Ninguno de esos dos es
cándalos habla sido Investigado 
hasta las úhimas con9Ccuencias 
ni los más allos funcionarios pú
blicos hablan logrado probar su 
inocencia, cuando surgió un nuo
vo problema, con denuncias de 
abuso de poder por parte de al
los funcionarios del gObierno 
Slevens, Es el caso de los dia
mantes. 

Se&ún un informe confiden
cial del Banco Mundial, Sierra 
Leona es el rqimen mé! corru~ 
to de Africa, superando Incluso 

I Vouchtr en il1BléJ lignifiCl n)e, 
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Ccu'/os Caslilbo 

a Zaire, cuyo gobierno ha sido 
llamado la "cleplocracia Mobu
tu", La economia del paIs en
tr6 en colapso. La polftica inter· 
na depende exclusivamente del 
estado de ánimo del presidente, 
llamado Pa Shaki por sus adep
lOS. La administraCi6n pública 
lIeg6 a tal grado de de!lOrgani
'l.aciÓn que hoy lo único que fun
ciona realmente en el país es el 
gobierno paralelo. dominado por 
la influyente f:lite de siete mil 
comerciantes de ori¡en liblnf:!, 
duei'los absolutos del mercado 
negro, 

Funcionarios del Banco de 
Sierra Leona (estatal) admiten 
que 80% de las imponaciones y 

70% de las exportaciones del 
pals son realizadas a través del 
mercado paralelo. Según las mis
mas fuentes, mAs de la mitad del 
PNB nacional circula clandesti
namente, en una compleja es
truclura ilegal destinada a evi
tar el pago de tasas e impuestos 
al gobierno, que fue obligadO en 
varias oportunidades a recurrir a 
pr6stamos de los comerciantes li
bannes pita Pilar cuentas exter
nas vencidas. 

Uno de 105 CISOS mh amod· 
dos de corrupción y que se cuen
ta como an6cdota en Freetown 
ocurrió en 1983, En un momen
to en que era mlis aguda la esca
sez de pescado, el prinCipal pro-

El presidente Silh 
StevcfIJ su'lPó come un 
nadonllitOi pero 
terminó oomprometido 
oon 101 nl!OOO~nitlitt" 
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dUCIO de la dieta popular,lolja
poneses donaron una flota com
pletll de pesqueros al gobierno 
de Sierra Leona. Los funciona
rios nipones que ~aron a 
Freetown a entre¡ar los barcos 
aún estaban en el hotel sin haber 
regresado a TOkyo cuando todo 
el equipo donado fue vendido a 
precios bajlsimos a los mismos 
¡rupos econ6micos que retenían 
el pescado con fmes e5peculati
vos. Los japone~s partieron sin 
poder creer lo que hablan visto. 

El gueto de los ex~\'Os 

Siern. Leona fue un país crea
do artificialmente por el sistema 
colonial europeo en el sialo XVUl 
El primer blanco que deJembar
có en el accidentado litoral de la 
regi6n fue el navegante portu
gub Pedro Cintra qutcn en 1462 
fue analdo por el ruido del mar 
al golpear contra las roc. de la 
cosla. Le pareció semljante al 
rugido de un león y bautiz6 el 
pals como Sierra Leona porque 
por encima de la playa sulgla en 
el horizonte una cadena de mon
tañas. Ontra 1e dio el nombre y 
parti6. 

Tres siglos depués el lIder 
abolicionista ínglts Granville 
Sharp resolvió llevar a Mrica a 
un grupo de 1.200 ex-esclavos 
negros, discriminados dentro del 
Imperio Britlnico tras haber 
conquistado la libertad. Sharp 
compró ~r 60 libras un !Jea de 
250 km, propiedad de grupol 
btnieos instalados hacia siglos 
cerca del litoral. Los ex-esclavos 
fundaron Freetown (Ciudad de la 
libertad) Y crearon una empresa, 
la Sie"D Leone ComfXlny, orga
nizada como cooperativa. Pero 
los nuevos habitantes no cono
clan la región y comenzaron a 
5er hostilizados por los nativos, 
temerosos de que los ex-esclavos 
se apoderasen de otras tierras. 

En 1790, las enfermedades, 
las guerras y las dificultades eco
nómicas habían reducido el nú
cleo primitivo a menos de SO 
personas. En esa bpoca llegó una 
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nueva tanda da ex-esclavos, pro
venientes, esta vez, da Estados 
Unidos y el Caribe. Por elOS aflos 
ln&IlIetTI descubrió que el refu
¡lo soilado por Granville Sharp 
podrfa ser transformldo en un 
lucrativo "depósito" de CIX-esC. 
vos llenos de reivíndicaciones 
que comenuban 1 molestar 1 sus 
ex .. mos britinicos. En Ig08, 
cuando el número de extraI\ieros 
ya hlbía Uepdo 1 cerca de 30 
mil, la Sierra Leonc Company 
quebr6 porque sus ideales coop~ 
"tivistas no lo¡nron soportar el 
violento uedio de los intereses 
colonialistas. Sien. Leona PISÓ a 
St:r admínistnda por la Corona, 
que contínu6 depositando a los 
"indeseabks" del imperio en el 
puerto de Freetown. 

A fmes del siglo XIX los blan
cos empezaron tlmbi~n a llegar 
en grandes cantidades porque los 
colonos pasaron a manipular a 
los ex-esc.1avos con el objeto de 
debilitar a las poblaciones nah· 
VIS. A esa altura los ex-esclavos 
ya llegaban a 70 mil personas, de 
los mú variados orígenes y cons
titulan una comuni<lId que pasó 
a ser conocidl como los "crio
Uos". La divenidad cultural era 
tan grande que a fine5 de siglo !le 

hablaban casi 100 lenguas dif~ 
rentes en un país de 71 mil km.1 

Esa diversidad y los cons~ 
cuentes choques de intereses fu~ 
ron creados y estimulados por 
los colonos britinicos para im
plantar su dominio sobre la r~ 
gi6n . Los "criollos" pasaron a 
ser los intermediarios entre los 
blancos y los nativos, manipula
dos a su vez huta que entraron 
en choque unos contra otros, 
principalmente los grupos del al· 
tiplano norteilo, contra los gru
pos del litoral, en el su r. Dividir 
para gobertlilr fue, tambibn en 
S~rra Leona, la regla de oro de 
los ingleses, que dejaron el ca
mercio con los descendientes de 
ex-esclavos mientras la agricultu
ra permanecla en manol de los 
nativos de las etnias temme, 
mende y limba. A prmcipios del 
siglo Xx. los "criollos" empez. 

ron a perder posiciones en el ro
mercia a f.vor de ho mbres de 
nqocios de origen musulmin 
cl~n llegados, que comenzaron a 
instalarse en la región de Fre~ 
town. A partir de entonces los 
ex-esclavos pl$lJ'(ln a convertirse 
en fu ncionarios pÍlbUcos. 

Los movim;entos 
independentistas 

Fueron los "criollos" quienes 
organizaron el primer movimien
to pro-independencia de Sierra 
Leona en la dbcada del 30, bajo 
el IiderlZlo de un periodistl, 
Wanacc Johf¡son, que fue ta m
bi~n uno de los pioneros de 
sindicalizaci6n de los trabajldo
res negros. El movimiento fue se
veramente reprimido por lIS au
toridades coloniales, que utiliza
ron una vez más con eficiencia el 
arma del divwonismo. A travb$ 
de 11 concesi6n de privilegios fa
vorecieron a un sector de los 
"criollos" para neutralizar a los 
autonomistas. En la dbcada del 
SO, cuando la Coro na empezó a 
preparar la tranSlcl6n hacia la in
dependencia, el grupo mb prós
pero de ex-esclavos se opuso al 
fin del colonialismo directo, 111> 
¡ando incluJO a luchar en la ju.t
licia mglesa hasta 1961 en favor 
del mantenimiento del status 
protectorado brit4nico. 

El problema es que los "crio
llos" constitufan cerca de 2% de 
la poblaci6n y no quedan perder 
las posiciones conquistadas en 1_ 
administ ración pública, que In ~ 

vitablemente pasarlan a cstar 
controladas por poHticos U¡ados 
a los ¡randes grupos ~tnicolloca
les cuando se realizasen en Sierra 
Leona las primeras elecciones di
rectas. Y fue justamente lo que 
ocurri6 en 1962. El surefto Mil
ton Margai fue elegido primer 
ministro un ailo despub de la in
dependencia. Marp i estaba com
prometido con 101 ingleses y con 
los "criollos", sin hablar de 
comunidad de comerciantes 
neses. Ello provocó una vi~~;;;::¡ 
reacción del dirigenle n, 



Sferrtl LeOflfl - Aru: 71.740 km2: 
población: 3.570 mU hab.; 

apilal; Freelown (295 mil bah. 
en 1977); importaciones: 327 

mUlonet de d6lare. ( 1980); 
exporlaci(mcI: 152 mlllonu de 

dólara (198 1); un médico por 17 
mU hlb.; 76" de Inalrlbedamo 

entre bombresjespennu de 
vida: 47 ~oa. 

Siaka Stevens, quien rompi6 con 
el Partido Popular (SLPP) y fun· 
d6 el Congre!O del Pueblo Unido 
(AII Flop/es Congress -APC). 

Milton Margai falleció en 
1964 y fue sustituido por su her
mano Albert, cuya preocupaci6n 
principal fue alejar a los "crio
llos" de la administración públi
ca para abrir espacio a sus adep
tos dellrupo mtnde, del sur. Al· 
bert MarJai implantó la corrup
ci6n como metodo de gobierno 
y la represi6n sanguinlfia como 
sistema oficial para lidiar con la 
oposición y 101 desconformes. 
Eso llevó a 101 "criollos" a apo
yar masivamente el APC de St~ 
ven s, que ganó las elecciones de 
1967 con una plataforma refor
mista. Pero Steven, no lIeg6 a 
I5Umir el poder. Fue depuesto 
por un golpiJ militar liderado por 
un general gurei'lo con el apoyo 
de los ingleses, de los comercian
te. IibaneSICs y de una gran ma
yorfa de los mende que temían 

si los nortei'los del 
&rupo Ummt ocupasen cargos en 
la administración pública en 
Freetown. 
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GUINEA 

SIERRA LEONA 

Froetown 

Stevens se exilió en Guinea 
donde comenz6 a organizar un 
ejército guerrillero, mientras en 
la capital de Sierra Leona los mi
litares promovfan nada menos 
que tres golpes entre 1967 y 
1969. La última conspiración 
fue organizada por j6venes ofi
ciales que autorizaron el regreso 
de Stevens antes que el tuviera 
oportunidad de usar a sus guerri
lleros. 

Pero la vuelta del IIder del 
APC no fue rAci!. los mlllde del 
sur continuaban desconfiados. 
La elite de los "criollos" no q UI>

ría ni oír hablar de reformas, los 
comerciantes libaneses amenaza
ban con represalias si sus privill>
gios fuesen tocados y los ingleses 
consideraban que las ideas refor
mistas y socializantes del Hder 
del APC eran un peligro. Stevens 
logró asumir la presidencia pero 
tuvo que contratar soldados de 
Guinea para su guardia personal, 
pues pasó a recibir casi diaria· 
mente amenazas de muerte. En 
1971 surri6 dos tentativas de 
aSICsinato el mismo dia. 

En el plano econ6mico, el go-

080 

LffiERIA 

bierno nacionalizó la explota
ción forestal. organizó la produc
ción agrícola y aumentó la parti
cipación del Estado en la compa
ñía encargada de explotar dia· 
mantes. Hubo una mejora acen· 
tuada del nivel de vida y por pri
mera vez desde la independencia 
no falt6 comida durante mucho 
tiempo. 

Estas fueron algunas de las ra
wnes que llevaron a los leoneses 
a votar masivamente al APC en 
las elecciones de 1976. Pero la 
oposición no se rindió. Con la 
utilización inteligente de anti· 
guas rivalidades, pasó a promo
ver atentados y rebeliones que 
llevaron al país a una situación 
casi ca6tica. Sin controlar total
mente la economía, Stevens re
solvió contra tacar políticamente 
proponiendO la formac i6n de un 
partido único, como tabla de sal
vación frente al histórico divisio
nismo implantado por los ingle
ses. El partido único fue aproba
do en un plebiscito y a partir de 
1978 el APC pISÓ a ser la única 
organizaci6n legal del pals. Pero 
el remedio de Stevens no dio r~ 
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suhados. El APC ya tenia una 
organizaci6n fri¡il antes de con
vertirse en partido uruco y se 
torn6 sumamente inestable cuan· 
do pISÓ a absorber a todos los 
militantes de los partidos de 
oposición que fueron ilegaliza
dos. L, ¡ rivalidades internas pa
Slron a ser estimuJadas por la eli
te libanesa y por los poUticos li
gados a interege5 colonialistas. 
que usaron la corrupci6n como 
el anna más eficaz para acabar 
con el idealismo de Si,ka Ste. 
vens. 

El poder para~o 

No es ningun secreto en Free
town el hecho de que existe en 
el país un poder plnllelo que en 
ciertos aspectos es incIUliIO mú 
poderoso que el gobierno legal 
Nin¡una decisi6n oficial es lleva· 
da a la pnictica sin el consenti· 
miento y la aprohlld6n de JamO 
Said Mohamed, el empresario 
mis poderoso de S;ern Leona '1 
IIder de la influyente comunidad 
de siete mil comerciantes de ori
gen libanb. Casi todo el comer· 
cio mayorista y minorista del 
pals esti en manos de los libane
ses que empezaron a instalarse 
en Freetown en la decada del 20. 

Jamü lIeg6 al extremo de con
tratar una guardia personll de 

casi 250 hombres, todos de ori· 
gen irabe. Esa guardia es mayor 
yest! mejor equipada que la del 
propio presidente Stevens. Los 
intereses econ6micos de Jamil 
van desde diamantes a aviaci6n 
civil , pf:sca, turismo, hIIncos, im
portación y exportación, comer· 
cio mayoristl '1 construcci6n ci
vil. Su imperio es tan ",ode '1 
tao poderoso que el propio Fun· 
do Monetario Internacional 
(FMI) resolvió iovesti¡arlo debi
do a 11 enonne Innuencia que 
ejerce sobre las fmanzas de Sie
rra Leona. 

En 1960, Jamil Said Moha
med en un camionero, hijo de li
baneses '1 de una ramilia del gru
po etnico madingo. Su primen 
actividad fue el comercio de dia
mantes y se convirtió ripidamen
te en el mayor contrabandisla de 
piedras preciosas del pafs. A ello 
se debe que su innuencia no ha
ya cesado de crecer a punto de 
que ejerce actualmente un con· 
trol virtual sobre los cuatro sec
tores econ6micos mis impo'1an· 
tes de Sierra L~na. En dlAman· 
tes, el es el principal accionista 
de la Pteclo us Metals Marketing 
Campan)' (PMMC) que domina 
el sector e incluye la participa
ción estatal ; en el sistema ban· 
cario, es director '1 accionista 
mayoritario del InterntJtlonaf 

El viczp!ftidente Prandl Mituh et el (,,"orlto en la.uoeli6n 
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Bank for Trade &- Indumy (IBTI), 
conjuntamente con sus do. hijos 
y una empresa libanesa Uamada 
Jamal Banks TnlJt ; en el sector 
pesquero Jamil es director de la 
Sierra FiJhing Company , empre
sa asociada a intereses franceses, 
sovietlcos, espai\oles '1 al gobier. 
no de Sierra Leona; '1 en el sec
tor comercial el empresario liba· 
n6s controla la Natlonaf Trading 
CAmpan)' (NTC), con otro com
patriota. Tony Yazbeck . 

A trave, de sus empresas, e!r 
tablecidas legalmente, el "presi. 
dente paralelo" supervisa la am
plia red de actividades al margen 
de la ley '1 ruera del control esta· 
tal. Desde sus oficinas en la caUe 
Bathurst en Fteetown '1 en la 
Conduit Street en Londres, Ja. 
mi! (que posee un pasaporte di· 
plomático) controla incluso la 
importación de pf:tT61~, tiene el 
monopolio de la fabricación de 
explosivos y estA Invirtiendo en 
seguros. Es tambien dueilo de 
compailfas pesqueras en Marrue
cos, Guinea '1 otros paises de 
Afria Occidental. Sus empresas 
tienen subsidiarias en Estados 
Unidos, Llbano, Alemania '1 Ho
landa . 

La economía clandestina 

Segun cilculos de especialis
tas europ~s el contrabando 
anual de diamantes, oro '1 pesca
do llega a La suma de mis de ISO 
millones de d6lares. De acuerdo 
con el gobierno leones, en 1980 
las exportaciones de piedras pre
ciosas aportaron al pals 80 mi
llones de d6lares. En el 81 esa 
cüra cay6 a 30 millones, bajando 
mis aún en el 82 cuando neg6 
a J 8 nliUones de d6lares. En 
1984, estimaciones no oficiales 
indicaron que la recaudaci6n 1Ie
g6 a la suma ridícula de 14 mi· 
Ilones de d6lares. 

A nivel del comercio '1 
consumo popular, quienes 
trolan el mercado negro tienen 
dominio virtual sobre todo 
que ea comprado y vendido. 
enero de 1984 la unica fA.,,'e. ' 



de cerveza del pals dej6 de fun
cionar por falta de d6larC5 para 
mportar materia prima. Como 

resultado, al día siguiente del 
cierre todos 101 bares y restau
rantes de Frectown recibieron 
copiosas provisiones de cervcu 
importada. No Ileg6 • haber e~ 
casez, 10 que indica que ios con
Irabandistas ya sablan que la em
presa iba a cerrar. Pero el precio 
del producto Importado era el 
doble que el de la ccrveu nacio
",1. 

Oficialmente, los precios son 
controlados y establecidos por el 
¡obierno. Pero en la práctica el 

" 'stcma no funciona. Todos 101 
I aumentos, antes de ser anuncia. 

dos, llegan a conocimiento de los 
especuladores, que compran 
todo lo que pueden, provocando 
escasez y obligandO despu!s I 101 
consumidores I pagar en el mer
cado negro precios mucho mú 

nes de d6lares, casi la mitad por en Sierra Leona a partir del co
concepto de intereses. Pero se- mienzo de la decada del 70 y fue 
gún fuentes no oficiales, el en· básicamente una forma usada 
deuda miento es bastante más por los sectores oonservadores 
elevado y puede pasar de los 500 para minar el proyecto reformis
millones de d6lares. El último ta apoyado por Siaka Stevens al 
prbtamo concedido por el FMI principk:l de su gobierno. Dicbo 
en febrero de 1984 fue de 54 mi- proyecto era popular porque 
1I0nes de dólares distribuidos en prometla una serie de beneficios 
cuatro cuotas. la primera, de 10 que el periodo colonial nes6 siso 
millones, fue utilizada casi exclu- temáticamente. PD $hDkl y su 
alvamente en el pago de deudas APC representaban, sobre todo. 
vencidas. Del resto, 690 mil dO- la posibilidad de arumaci6n de 
lares fueron usados para finan· valores nacionales, a pesar de 
ciar la industria local, 200 mil que, en detenninado periodo, 
d61ares en una fAbrica de cernen· ellos estuvieron més proximos de 
to y 450 mil d6lares para reacti- los lemme del norte que de los 
var la industria e importar mate- mende del sur. Pero de cualquier 
rlas primas y petróleo. Como el forma estaban m.lls vinculados a 

elevados. En el caso del abultei- Ik.,_itlr 
miento de pescado, la empresa 
controlada por Jamil Mohamed 
compra el producto a los pese. 
dores y despub lo revende a pr&
cíos que lIepn a ser 1.000% mAs 
elevados. 

Sin embargo, el sistema mú 
fantástico de mercado negro fue 
montado con la venta de arro~. 

Es pnlcticamente imposible 
tener el cereal por las vfas nor· 

males. La situación se hilO tln 
critica que el gobierno empez6 a 

I pagar parte de los salarios de los 
funcionarios públicos y de los di-

I 
putados en bolsas de orrOl, Al 
dia siguiente al pago de los sala
rios ese arroz ya estaba siendo 
vendido en el mercado negro. 

La evasi6n generali18da de 
impuestos redujo drbticamente 
el presupuesto del gobierno. En 
verdad , los únicos asalariados 
que están recibiendo en dla son 
10$ militafC$. Los diplom6ticos 
acreditados en el exterior pasan 
huta tres m~s sin recibir los 

y los jubilados no reci
sus pensiones desde octubre 
1983. la deudo externa del 

plÍs fue calculada en 1979 por 
el Banoo Mundial en 300 millo-
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Casi todo el abastecimiento de alimenlos le hace al mar¡en de la ley 

mercado paralelO absorbi6 gran 
parte del dinero que sobr6 del 
PilO de las deudas, el FMI atra
só la liberación de las parcelas 
restantes, lo que nuevamente lle
vó al presidente Stevens a una 
situaci6n dramática. 

La sucesión de esclndalos 

El sistema de corrupción ins
titucionalizada comenzó a crecer 

los valores nacionales que I las 
costumbres importadas por los 
ingleses y mis tarde por los co-
merciantes libaneses. 

En un pais donde la unidad 
nacional fue siempre una ficción, 
y en el que la multiplicidad de 
intereses fue s.iempre usada por 
los colonizadores para lanzar a 
unos contra otros, la corrupci6n 
fue el recul50 mb reciente pa ... 
impedir el fortalecimiento de la 
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ooncxmcia nactonal Cuando Sia
ka Stevcns Uea6 al poder, ni 61 ni 
su partido tenían La suficiente 
madurez polftica pan manejar 
simultineamente las aspiraciones 
nactonales y el complicado juego 
de la economla y los intereses 
mercantiles. La consecuencia rue 
que la oli&arqula empresarial rue 
minando lentamr.nte el proyecto 
rerormista, hasta desvirtuarlo a 
través de la corrupci6n. 

En 1980, el joven yambicio
so ministro de Finanzas A1rred 
Akibo-Betts resolvi6 abrir "la ca
ja de Pandora" del mercado ne
gro, del gobierno parale.lo y de la 
evasión Impositiva. Mr CI~an (r.1 
sei'lor limpieza) como pISÓ a ser 
llamado, denunció que cinco ro). 

nisterios se hablan convertido en 
verdaderos reductos de la conup
ción, incluyendo prestaci6n si
mulada de servicios muhimillo
narios que nunca fueron rea.tiza. 
dos. 

Las denuncias de Akibo-Betts 
involucraron desde politicos de 
la capital hasta Jdt.5 de grupos 
tribales del interior, l..4s acusa
ctones que rormulb provocaron 
impacto, no tanto por las reve
laciones en 51 mismas, pues los 
hechos ya eran de conocimiento 
público, 500 por la audacia de 
quien las habla formulado. 

Treinta y ocho d las despu&i 
del esdndalo provocado por sus 
denuncias el ministro de Finan
zas tuvo que huir del pais y exi
liane en Londres. Colocado en 
una posiciOn muy incómoda por 
las denuncias, el presidente Ste
vens nombr6 tres comisiones 
para investigar el escAndalo, ca
nacido en Freetown como el 
l'Ouche1fare: nada menos que 
seis millones de d6lares en vales 
hablan sido emitidos a nombre 
de casi 100 altos runcionarios 
que nunca rindieron cuentas de 
lo que recibieron. En el interior 
del paú también fueron deseu
biertos escándalos, conocidos 
como sqUllndergate_ Consistían, 
bisicamente, en la contrataci6n 
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de obras públicas que nunca p. 
saron del papel. 

Mis de dos mil personas de 
todas las capas sociales rueron ci
tadas en las investigaciones de 
las tres comisiones creadas por 
Stevens a mediados del 82, casi 
dos a~os despu~ del inicio de la 
cnlzada moralista de Akibc> 
Bens. Los informes fueron con
cluidos en diciembre del 83, pe
ro d presidente anunci6 tas SIn
dones recitn en octubre del 84. 
Noventa y cinro functonarios 
fueron destituKlos pero las con
clusiones generales anunciadas 
por el gObierno fueron decepcio
nantes. No fue sancionada ningu
na figura importante y solo seis 
de 105 400 acusados devolvieron 
el dinero retirado al gobierno, Y 
lo peor fue que varios sospecho
sos denunciaron lahersobornado 
a miembros de la comisión luma· 
riaRle. El resumen general anun
ciado por el diario New Cirfun 
de Freetown fue lacónico : "No 
fueron tocados ni d mercado ne
gra ni el contrabando, ni la co
rrupción ni cl gobierno paralelo" 

El último esctndalo que con
movió a los ya escépticos leone
$t.$ compromete a personajes co
nocidlsimos. En octubre del 84 
la British Petra/eum vendió las 
acctones que tenía en la NQtlana/ 
Diamond Mining Ca. (NDMC) a 
la Precious M,n~ab Markermg 
Ca. de Jamil Said Mohamed. La 
Precious cuenta asimismo con la 
participaci6n de Tony Yazbeck , 
del gobierno y de 46 accionistas 
privados, en su mayoda libane
ses. Pero lo que provoc6 mayor 
pol~mica no fue la composici6n 
accionaría ni las dudas sobre la 
participación del gobíerno en la 
empresa. Lo grave es que ella p. 
56 a tener total libertad en el 
mercado externo, vendiendo dia
mantes y oro en el mercado 
mundial sin ningún control del 
gobierno de Freetown. Las tran· 
sacciones realizadas ni siqúiera 
son controladas por el Banco de 
Sierra Leona AsI, el llamado go
bierno paralela avanz6 mis aún 
en su control de la economfa. 

Lotufa de la sucesi6n 

Desde 1983 los medios polff , 
cos de Freetown l13uardan la no
tlCla del abandono del CarJO por 
parte del presidente Stevens. To- I 
dos los discursos oficiales son I 
cuidadosamente analizados en 
busca de pistas sobre la sucesi6n.¡ 
Pero Po. Sha/ci no ha hecho nin' l 
gún esfuerzo para acabar con el 
"suspenso" poUtico. 

En este momento, los princi- I 
pales candidatos a la sucesi6n I 
son los vicepresidentes Sorie 
Ibrahim Koroma y Francis ~¡,. 
check Minah. El último de ellos 
es el m" ambicioso y ha maniO;.I 
brado en los bastidores para apa
recer como la mejor opci6n 
cuando Stevens renuncie. Pero es : 
casi seguro que Minah provocaril 
fuertes resistencias dentro del 
partido a causa de su autoritaris
mo. Otro polltico bastante con· 
ceptuado es el actual ministro de 
Finanzas, Salia Juso Sherierr, 
muy vinculado a la comunidad 
financiera y respetado por los 
banqueros internacionales. She
ridf seria el hombre ideal para el 
FMI, pero su base polltica inter
na es débil. 

Entre los militares, el oficial 
mis en evidencia es el coman
dante del eJtrcito, mayor ¡eneral 
Joe Saidu Momoh , quien seg' 
al¡unos rumores hab"a adopt. 
do recientemente una actitud 
dura en relación a la corrupci6a 
en el gobierno. Los $ubo{icialel' 
también manirestaron criticas l. 

Stevens en reuniones realizadl5 

en octubre y noviem~b;:'r:'¿:'~:~~ en los cuarteles de I 
en los alrededores de 
Pero ninguno de ellos i 

diclones de promover I::;::':~ 
miento militar contra S 
Pero si el presidente 

ejercicio del poder o. ~;,~~::::~ 
a dejar el cargo por e 
es posible que el ejúcito 
va intervenir para acabar 
ínevitable lucha por la ,u",~6~ 
al igual de lo que ocurrió en 
nea, después de la muerte de 
kou Tourt. 



Lesotho 

-1 

, Pretoria extiende 
~I el bloqueo político 
il 

" , 

" :J 
~ 

El gObierno de ese pequeño país incrustado 
dentro del territorio sudafricano enfrenta 
enérgicas presiones del aparrheid para 
firmar un tra tado de no agres ión 

A partir d~1 pasado mes de se
tIembre, Maseru, capital de 

LeSOlho, pasó a vivir un clima 
de vlspera de una Invasi6n mili. 
lar Los miembros del gobIerno 
)1 del Partido Nacional Basolho 
(BNP) SlnllerOn la presi6n suda
fn~'ana crecer con lantu mlenSl
dad que se convencieron de la 
innllnenc la de un colapso tcon6-

mico e hicieron un llamamiento 
dramático al ConsejO de Seguri
dad de Jas Naciones Unidas 

Además de aumentar las tra
diclonalcs dificultades burocriu
ca! para la enlrada y salida de 
CIudadanos del pequeño reino de 
30 mil kilÓmetros cuadrados. las 
autoridades sudafricanas comen
¿aron • aprehender en la fronte-

l:.1 reino de Le~fho, con 
1.170.000 hlb. eSli fOlalmenle 

rodetdo gOOSrifio:a y 
económiClmenlC', por el n"g imen 

de Preform. No se fiene 
ccrte~1 ~ el primer minisuu 

Leabu. JOnlfhan Iograri $Oponlr 
el bloqUC'O que ya empieza I 

forn.r.tt; asfi:>.mnf C' 

ra los productos imporrados por 
lesolho. tornaron más tenias las 
remesas de dinero de tos casi 400 
mil trabajadores emigrantes em, 
pleados en la r~i6n de Ciudad 
del Cabo , amenalaron bou:Otear 
un proyecto de Irrigación 1m, 
prescindible para la economia de 
esa pequeña naci6n y. fmalmen
te, insinuaron que solo los OPOSI

tores del primer ministro Lt'ahua 
Jonalhan podrian mgresar a Su
dáfrica como IUnsras o mmlpan,,, 

la violencia de las presIOnes 
ejercidas por el goblernCl lit' ~l'"
toria tIene por obJelll'(l Jot>legar 
la resistencia dt' Jonathan ,'ontra 
la rirn,a dt' un acuerdo dl' no 
agreS16n. ~meJantl' a lo~ que 
fueron sus~'rnos por Sudifrira 
con Sualilandla > MOlambn.¡ue 
Pretona pretendl.' ll11pl'dlt . a Ira
~es de dicho acuerdo. que refu
giados anllrracLStas I'inl"ulados al 
Congreso Nadonal ,\frKano 
(ANC) Illan l'n Ma'<eru OlTO 
blanco del··operat,,·o t"Strangulil
mienlo" denagrado por el upar
Ihf'l d es la politll'a e'terna mde
pendIente dt' Jonalhan . qUk'n es
tableció relaciones dlplomátit'll~ 
con países socialistas '-0010 Chi
na, vinculó a ~tho a la ("onte
rcncia de Coordmación del De~
rrollo Económico de Alrica Aus
tral (SADCC) - Lntegrada por go
biernos antirraci<itas- )" trata de 
mantener la antigua tradici6n de 
territorio neutral para persegui
dos por problemas raciales. 

Desde setiembre las autorida
des de lesotho empezaron a 
admitir que el bloqueo sudafri
cano puede tornarse insoporta
ble. El pequeño reino está total
mente rodeado por SudAfrica. 
No tIene acceso al mar. todo su 
comercio exterior pasa por el po
deroso vecino, importa diez ve
ces más de lo que exporta y to
do su sistema financiero estA ata
do • la bancl de Pretoria leso
tho lpenas \ogra equilibrar su 
presupuesto en TIzón de las r~ 
mesas de dinero procedentes de 
los ahorros de los trlbaJadores 
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emigrantes que constituyen 45'" 
de la fuerza de trab~o del pafs. 

Operatn'Os de 
comando y asesinatos 

Sudtfrica interviene abierra
mente en la politica interna de 
lesolho desde 1970, estimulan
do movimientos polítiCOS disi
dentes siempre que la posici6n 
oficial en Maseru obstaculiza sus 
intereses. En 1977, PretorÍl (» 

rr6 las fronteras en represaUa al 
no reconocimiento por parte de 
Lesolho de la "independencia" 
del bantustin Transkei. Y en el 
82 las tropas sudafricanas pasa
ron a hostilizar militarmente al 
gobierno del reino a tr,."b de in
vasiones tipo comando, atenta
dos terroristas y asesinatos de di
rigentes políticos del BNP, 

y su Uder Ntsu Mokhele es 
actualmente un aliado de Preto
ria. 

El cambio de actilud de Jona
than le dio popularidad dentro 
de.! país, en 11 medida en quejus
tific6 su independencia en rel. 
ción a Pretoria para mantener el 
concepto de • 'nación de los refu
giados" en "'iBencia desde el sillo 
Pisado, cuando el rey Moshoo
.hoe lideró la resistencia en las 
montaftu contra ataques de en-
lonos blancos racistas que desea
ban capturar trabajadores nearo' 
Cugitivos. Para el primes mini!
IrO , ceder a las presiones del 
llpartheid S1gniCica hoy traicionar 
la historia de Lesolho. Jonalhan 
logró resistir en el pasado, - a pe. 
sar de Ja disparidad de Cuenu
gracias I los namanlientos a la 
conciencia mora] de los palses 

Elgoblnno y eJ r.ucblo de t.e.olno tnl.ln de mantener 
b. Indidón de "nadón de refu¡iados" 

El bloqueo sudafricano pro
vocó una profunda reorganiza
ci6n de los grupos poHlicos de 
Lesotho. El primer ministro Lea
bUI Jonathan, que arumió el po
der en el 70 a través de un golpe 
de Estado, a pesar de ser antico
munista pasó a alinearse cada vez 
mis con los gobiernos re."olucio
narios de Afríca Austral. En con
trapartida, el Partido del Congre
so Basolho (BCP), inicialmente 
antirncÍ5ta, sufri6 crisis internas 
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miembros de la Comunldad Eco
n6mica Europea (CEE) que ayu
daron al pequeño reino, menor 
que Suiza , como forma de con
trarrestar los poderoms vlnculos 
entre las trunacionales del Viejo 
Mundo y el aparthdd. 

La presi6n se hilo mis aguda 
en agO$lO y setiembre pasados, 
cuando Sudéfrica aprehendi6 du
rante ataunas semanas un caraa
mento de armas compradas por 
Lcsotho en Inglaterra e Italia. 

Trascendl6 enselUida que la po
Iici, de Pretori, pasó a exlair, 
,demás del pasaporte, el carnet 
de miembro de l. Alianza Demo
crAtica Bnotho (BOA) a todos 
10$ ciudadanos de Lesotho que 
ingresaran a territorio sud.fri
cano. La BDA es un partido an
ticomunista de oposición a Jona
than, liderado por el exmlnistro 
del Exterior OIarJes Molapo 
quien es considendo un hombre 
de confianza del ministro de Re
laciones Exteriores sudafricano, 
Roelor "Pik" Botha_ 

Disminuir la 
dependencia enel'B~tiC8 

la situación empeoró cuando 
Pretoria amenaz6 con boicotear 
los planes de Lesotho para desa
rrollar un proyecto hidroaráCioo 
en aguas del río Senqu , que ca
rre en el altiplano hacia el rio 
Orange en Sudéfrica. Dicho pro
yecto debe costar cerca de mil 
docientos millones de d61ares y 
al entrar en funcionamiento per
mitir' a Lesotho ."ender qua a la 
tCAi6n industrial de la Ciudad de 
El Cabo. A partir de 1994 esa 
importante ciudad sudafricana 
agotar6 todas sus posibilidades 
de abastecimiento autónomo. se
lún recientes investi.¡aciones tee
nicas. 

A parte de ello la utillzaci6n 
de las aguas del do Senqu am
pliar' el sistema de irrigación del 
altiplano de Lesotho y permitir' 
asimismo la construcción de usi
nas hidroelectricas que atenua
dJl la dependencia energelica 
casi total del reino en relación a 
Sudifrica . Varios paises euro
peos ya han demostrado inter~ 
en suministrar los erMitos y fi
nanciamientos necesarios a la 
realización de la obra que, por 
primera ."ez en la historia de Le
sotho creará condiciones concro
tas para disminuir el estrangula
miento económico del pals por 
parte de su poderoso y a,resi."o 
vecino. 

Pero el prOblema es que 
proyecto es inviable sin la 



cipacion sudafricana, ya que se 
Irata de recursos naturales loca
lizados en un área fronterw. y 
que, por las leyes internaciona
les, solo se pueden explotar en 
rqimen de cogesti6n, Y ah! en
tra la presi6n de SudArrica, que 
trata de aprovechaDe de la nece
sidad ajena pua obtener logros 
polilicos que le sean ventajosos, 
En rigor, el¡obierno de Pretoria 
no necesita un pacto de no &&fe
sJon con Lesotho, El ofNJrrhejd 
ha demostrado en oportunidades 
anteriores que sus fuenu milita
res pueden entrar y salir del rei
no en el momento que les plazca 
en raz6n de la enorme disparidad 
de efectivos y equipos, Los refu
giados del ANC ya saben que se 
les vigila permanentemente des
de hace mucho tiempo y que, 
por lo tanto, no pueden contar 
con el territorio de Lesotho ce
mo base para operativos milita
res en SudArrica_ 

Usar l. fueru ~n6mica 

Las presiones en favor del 
plctO de no _resion son, por lo 
Ilnto, eminentemente polfticas e 
Integran la lIamadl estratelLA de 
la "constelaci6n de cstados", a 
trlvb. de la cual PretOria preten
de utili18r su poder econÓmico 

9)~;~~~lo~,~;,:e;cinos ,"oh débiles y 
1 para alejar lo más 

posible de sus fronteras a cual
quier núcleo de acción guerrille
ra del ANC Además de lesotho, 
Botswana y Zimbabwe tamb¡~n 
enfrentan el mismo tipo de pre
siones econ6mlcas, Sin embaflo 
el caso del pequeño reino es mh 
dramático porque es" totalmen
te rodeado, geográfica y econb
micamente, por el rtgimen de 
Pretoria. La resistencia de Jona
Ihan a la flfma del acuerdo es un 
precedente peli¡rolO para el pre
sidente sudafricano P W Botha, 

amenaza lodo el Juego de 
fJ.¡""~"'; Si un pars pequeño y 

enclaustrado logra evitar ese di
ficil paso diplomático, otros pal
~s de la regi6n tambitn pueden 
senlIrse fortalecidos. 
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Los ulblj..tore,de LelOtoo emi¡¡:l1Idol I Sudifrica podrin quedar 
cesanles si no logran ptobar que 1011 miembros de la BOA 

Los medios politicos de Mase
ru no tienen certeza si el primer 
mmistro Leabua Jonathan VI a 
conseguir soportar el cerco que 
ya empieza a tornarse asfixiante, 
El mmistro de Relaciones Exte
riores del reino, E. R SekhonYI
na. un defensor intransigente de 
la resIstencia al bloqueo, fue re
cientemente sustituido en el car
go por un político mu concilia
dor, V, M. Makhele, que también 
es secretario general del BNP. El 
cambio ocurrió luego después 
que otros dos ministros abando
naton el gobierno y adhirieron al 
BOA, el i.Jnico partido que en es
te momento eXiae abiertamente 
un "arreglo" con Sudifrica, 

El próximo paso de Jonathan 
en su esfuerzo por mantener la 
independencia debe ser una con
vocación a elecciones generales. 
El primer ministro viene prome
tiendo desde 1970 la realiZlción 
de comicios, pero aplaz6 sucesi
Vlmente la consulta popular aJe
¡ando que la misma favoreced. 
los propósitos desestabilizadores 
de Sudifrica y sus aliados inter
nos en Lesotho, La elección se 
ha transformado ahora en una es
pecie de tabla de salvación para 
el Uder del BNP. Si él obtiene 

una clara mayoría de votos su 
prestigio saklr' fortalecido al 
tiempo que aumentan sus posibi
lidades de continuar la resisten,. 

Sudárrica ya empezó a '1ugar 
sucio" tambi&1 en el terreno po
lítico-electoral y se cree que de
ber! ampliar más lún el arsenal 
de intimidaciones con el propósi
to de amedrentar a la población 
de Lesotho, Se trata de una ball
lla critica para el jefe de gobier. 
no, ya que ademlis del BOA el 
gobierno de Pretoria también 
cuenta con la simpatía del Bep, 
el partido del cual Mokhele fue 
lider y que ganó las elecciones 
de 1970, anuladas por Lcabua 
Jonathan, 

El trabajador de Lesotho, 
emigrldo a Sudifrica, podrá que
dar cesante si no logra probar 
que es miembro de la BOA, en 
caso de mantenerse la ex¡¡encia 
de afiliaci6n partidaria para cru
zar los puestos de inmigración en 
la frontera entre ambos paises, Y 
la amenaza de perder un empleo 
PIl3_dO en rands debe ser un ar
ma poderosa parl asustar a los 
electores del partido de gobier
no. (Carlos Outilho) _ 
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Asia 
Irán 

Los señores de la guerra 
Los pasdarans, ''soldados de la revolución" isliimica, y los militares 

de carrera asumen sus funciones con una filosofía diferente 
Que no pocas veces termina enfrentándolos 

E l coronel Hassan Agareb es 
el prototipo del mílitar. Para 

H l. &uerra es un arte complejo 
donde todo debe ser ponderado 
con t. real. y l. escuadra en ¡a 
mano. En una rueda de prensa 
realizada en un bunkc>r en la "zo
na reconquistada" de Arwaz
KlIorramashar,.1 sur de Irán. 
sus frases son escuet81 y el obje
tivo transpan:nte : mostrar oon 
OlJuUO lIS zonas retornadu por 
sus hombres al enemiao y la tio
tiCl ,C:optada durante 105 opera
tivos. Puntero en mano, acari
ciando la faz arrugada de un ma-

Manuel Anttl 

pi militar que muestra la parte 
sur de Irán, HUSln AJ;areb es la 
imqen de \_ concisibn y l. ef¡' 
ciencia, pero asimismo de la cau· 
tela propia de al¡uien que !le 

siente vigilldo. 
A su lado, el joven Dana', de 

unos 2S aftos, lo escucha distrajo 
do. Vute un uniforme distinto y 
luce el ¡:rado de "comandante 
operacional". Invitado por el co
ronel. se levanta y toma l. pala
bra : "Guiados por el lmin Jo
meiny ¡anaremos esta ¡uern.", 
dice, analiz.ando exhaustivamen
te la tictica adoptada por loa 

"!lOldados del Imán" en la con- ~ 
quista de las islas Majoon. 

Con un es.tilo muy distinto al 
de Hassan Agareb. Dana!, el pas
daran, .caba de poner el dedo en 
la llaga y evidencia la divsi6n 
que se ha generado entre guerre
ros con sensibilidades diferentes. 

Hassan A¡areb es producto de 
un ej~rcito totalmente moldeado 
por los consejeros militares nor
teamericanos y que Ueg6 I st:r, 
en épocas del sha Reza Pahlevi, 
la quinta fueru bélica mundial. 
Cambiaron los tiempos y hoy 10. 
militares de carrera ya no osten
tan la arrogancia que los caracte
rizaba antes. Desorientados por 
lu pUllas, fusilamientos y deser
ciones de cerca de 1 S mü oficia
les y por la sospecha que el po
der religio!lO y militar siente en 
relaci6n al antiguo ej&clto, mi
ran con nostalgia hacia atrás. 

Los pauJararu (guardias de l. 
revolud6n) ocuparon su sitio, 
apropillndose de sus antiguos pri
vlle¡ios. Destinados a constituir 
el ¡ermen de un nuevo ejército 
islámico y, hasta lograrla, Vigilar 
a una tropa que no merece con
fianza ideológica porque "sirvió 
a la monarqura y fue moldeada 
por las manos de la "bestia im
perialista", 105 ptUdflrans asumie
ron el poder. 

Ese poder les fue t rasmitido 
directamente por el ayarollah Jo
meiny que los recompensa, asl. 
por su fidelidad a la jerarqura 



xiita, a lo. valores del Corin y al 
mensaje de Mahoma. 

De origen pobre, seguir'n po. 
bres, El ÚIÚCO horizonte que les 
abrió la revolución islimlca fue 
el de ascender a cargos nunca 
im8$inados, Los "harapientos" 
de una revolución de corte rell· 
¡ioso son hoy los centuriones del 
r~lmen , 

Las "olas humanas" 

Una minada de paldara'IJ, 
cerca de 10%, proviene de la bur· 
lues!a, tiene estudios -Iran pu· 
te se formó en las universidades 
Qccidentales, principalmente en 

s Estados Unidos- )' consli tu· 
ye la éijte encargada de efluir el 
nuevo Ejército Popular Jslimico, 
que tendri que aliar el conoci· 
miento del Cor'n al de la más 
moderna tecnolo¡ia. Por eso esa 
elite invita a los técnicos más 
destacados de las fuerZls anoa· 
das tradicionales a colaborar: 
"Vengan a trabajar con nosotros, 
les ofrecemos el doble de lo que 
ustedes ¡anan", 

El ejhcito que ellos quieren 
organizar toma forma dil a di. , 
los pasJarans disponen de avia· 
ción y fuerzas blindadas propia!!. 
Por el momento su escuadrilla 
a&-ea está formad. solo por avio-

s comerciales tipo CUsna que, 
dotados de ametralladoras y 
bombas, 10ITan hacer estragos en 
las líneas enemigo. Su ruerza 
blindada es semejante a la del 
ejército re¡ular )' totalmente au· 
tbnoml, El poder de los pasda· 
rans no se limita a eso, Entrena· 
dos por ellos se encuentran los 
bauid/, un cuerpo de voluntarios 
formad o por jóvenes del interior 
o de los barrios marginales de la 
zona sur de Teheti.n. Los bauld/ 
actúan como punta de lanza en 
los ataques ¡ranles contra Itale : 
situados siempre en primera If· 
nea de frente, muchas veces se 

zan en forma suicida contra 
las Uneas enemiaas, Las masacres 
de que han sido v!climas son 
provocadas casi siempre por la 
lictica que emplean: la de 115 
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PII»II'lInl en el frente de comblle: "Jomelny, tomos tUI 
lO~adOI". Un. élite encatgJdJ de eIBuir el nuevo ejército popular 

"olas humanas", 
Se trata de una táctica adop.

tada por tropas que, sabiéndose 
en inferioridad de condiciones 
en relación al enemigo en ténoi· 
nos de calidad y cantidad de ma· 
terial bélico, tratan de suplir esa 
inferioridad con la superioridad 
numérica de combatientes. 

El elevado número de muer· 
tes provocado por el fuego ira· 
qul en las filas de los pasdarans y 
bauid/ no es del agrado de un 
eJ6rcito lIadicional, reacio a 
"aventuras", Pero los militares 
no tienen rorma de impedir que 
los ''soldados de Jomeiny" se 
lancen, sin resultados pricticos, 
contra las balas del enemigo, En 
inferioridad de condiciones, mi
rados con desconfianza, no se 
atreven a combatir la tesis defen· 
dida por Jo meiny : "la fuerza im· 
plica capacidad de alcanzar el 
Objetivo, Este puede ser alcanza· 
do matando ysiendomuerto. C.,,) 
Se trata de morir con la voluntad 
total que nace del amor a la 
ideolo¡ía islAmica, Esa muerte 
solo es posible después de haber 
expresado la fe en Dios yen la 
Resurrección con la idea de sa· 
crificar esta vida (transitoria) por 
la vida eterna", 

Divididos entre el rechazo a 
"aventuras" innecesarias y la 
perspectiva de sacrificar "esta vi
da (transitoria) por la vida eter· 
na", los militares se mantienen 
indiferentes, Esa actitud 11m· 
b¡~n se vuelve contra ellos. Nu· 
muosos oficiales fueron ejecuta· 
dos en el propio frente de batalla 
por posdllrtlns y bauidj, acusados 
de no haber dado una cobertura 
aérea o de artiUerla adecuada a 
acciones que acabaron en baños 
de sangre, conforme esos mismos 
oficiales hablan vaticinado, 

Niftos-soldadO$ 

Los militares han sido obliga· 
dos incluso por el poder pollti
co·reLigioso a admitir en el frente 
de batalla a niños-soldados que, 
como es obvio, no son tropas en 
las cuales se pueda confiar. 

Provenientes de las clases más 
necesitadas de la sociedad iranr, 
los nmo,s..soldados tienen una lar· 
¡a hilloria, Deslumbrados por la 
epopeya de la guerra, sugestiona· 
dos por la propll&anda del r~gi· 
men y por el "impacto" de los 
uniformes, esos niños hacen lo 
posible por lograr el status de 
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Puertl de un 
cuartel ell las 
~rudea. 

CIll'Ccefl .u-.u
Khononuhu 

nes de consumo, etc. 
Pa,. el joven combatiente 

- que a veces deserta del frent 
de batalla cuando se da cuenta 
que una guerra real no tiene na
da que ver con la Cantasia de 
ciertos filmes o historietas - la 
opcl6n tlmbi~n es dictada fre
cuentemente por dos realidades 
de su vida cotidiana : pobreza y 
ninlCan horizonte o salida. En la 
guerra, siempre se tiene cama y 
comida y ademb existe la posi
bilidad de convertirse en h~roe. 

combltientes de primen Unea_ 
Algunos escogen ese camino no 
por amor a las annu ni para "lu
char por ellsllm", sino debido a 
la presi6n de los padres. Un hüo 
en la RUc:rrt es siempre una boca 

menos para alimentar y si pierde 
la vida los resultados no son na
da desechables : tratamiento es
pecial -padre de mártir - Indem
nizaci6n y pensi6n de guerra, fa
cilidad para adquirir ciertos bie-

Hombres antes de tiempo 01.'1 
mayorfa de edad islámica se 
adquiere a 10$ I S años} los niños
soldados continuan alimentando~ 
las "olas humanas". Aqu{ es muy 
pertinente una reflexión : cuando 
los adultos hacen la guerra quie· 
nes mueren son los ruños.. • 

¿Deseas re 
Puerto Rico? 
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Estrategia 

¿Halcones o palomas? 
.5 El Pentágono plantea sus criterios y condiciones 
, para intervenir milüarmente en el Tercer Mundo 

Gi"o f..o/reda 
, , 

A una d6cada de su desordena
, do. retirada de Vietnam los 
{ ')' militares de EE. UU sintetizan las 

, 
lecciones de su derrota y articu
lan una nueva doctrina para 
orientar el U!JO del "poder mili
lar". El discurso pronunciado 

Elteerctuio de Ocrena de 
EE.UU, CuparWelnbe'Ber 

(arriba) y el HlCretario de ERado 
GOOIgO Shull~ (abajo): 
¿difereJUe. tSlnlegll.? 

por el secretario de Defensa ea,.. 
par W. Weinberger el 28 de no
viembre en Washington es una 
síntesis precisa de la .ctual con
cepción del Estado Mayor Con· 
Junto, resultado de diez ailos de 
reflexiones autocrlticas. Su lec> 
tura cuidadosa resulta mb infor-

Ii>. mm'," que las ráfagas de trascen
didos y comunicados que coti· 
dianamente se disparan contra el 
público de Estados Unidos y el 
mundo. 
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"El poder de una naci6n tiene 
elementos tangibles -como la n.. 
queza económica y la capacidad 
técnica- y otros intangibles tales 
como la ruerza moral o la volun
tad nacionaL Nuestras fuerzas 
militares -fuertes, listas y mo. 

dern.as- son un agrepdo crelbJe 
y tangible a nuestro poder como 
nación. Cuando ~st .. se combi
nan en un solo instrumento con 
la voluntad nadonal entonces el 
poder nacional es declivo". Al 
resaltar 'a importancia de los 
componentes ''intangibles'' del 
poder de una naci6n equiparán
dolos con su capacidad militar 
material, Weinber¡er expresa una 
de las principales conclusiones a 
la que llegó la generación de ofi
ciales formada por la guerra de 
Vietnam: Estados Unidos en 
Vietnam fue derrotado polflica
mente y no militarmente, Su me
ficacia luvo mú que ver con la 
carencia de una concepci6n es
~at4ica adecuada de la guerra 
que con sus numerosas pero se
cundarias fallas tácticas. 

El concepto de "voluntad na· 
cional" tiene dos correlatos ope
rativos en el contexto estadouni. 
dense: un consen9Q de opinión 
favorable entre la ciudadanía y 
un apoyo político entre sus re
presentantes en el Congreso. Es
tos fueron los dos elementos au
sentes en la gesti6n estratqica 
interna de la gUeTrI de Vietnam. 
Inicialmente los militares fueron 
los receptores de la "culpa histó
rica" de la debacle del sudeste 
asiético, pero paulatinamente la 
repartici6n de responsabilidades 
va recayendo sobre la conduc
ción poll!ica de la guerra 

El jefe del Pentá¡ono presen· 
tó seis criterios gula para evaluar 
la decisión de comprometer o no 
fuerzas militares de Estados Uni· 
dos en combate. Primero, dice 
Weinberger. " no debemos inver
tir nuestras fuerzas a menos que 
se decida que el enfrentamiento 
en cuestión es vital para nuestro 
interb nacional o el de nuestros 
aliados ... ". 

Segundo, "si decidimos que 
es necesario u5lr tropas ... debe
mos hacerlo de todo corazón y 
con la clara intención de triun· 
far ... 'Si no estamos dispuestos a 
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invertir las fuerzas y recunos ne
cesarios pan lograr nuestros 
objetivos, no dcbi~ramos COITl-" 
prometernos en absoluto ... ". 

Tercero, ..... si decidimos en
trar en combate debemos tener 
objetivos poHticos y militares 
claramente definidos. Y debe
mos saber precisamente cómo 
nuestras fuetUiS pueden lograr 
esos objetivo!. .. y debemos con
tar con y disponer de las fuerzas 
necesarias para lograrlos". En es
ta parte de su discurso Wei.nber
ger citó a Qausewitz: "Nadie 
que est6 cuerdo debe comenzar 
una guerra sin haber definido 
que es lo que quiere lograr con 
esa guma y cómo tiene inten
ción de hacerlo ... oo. En una clara 
alusión al despliegue de mann/!: 
en el Llbano, Weinberger dijo 
que "debemos asi¡.nar fuenas ca
p.ces de cumplir con su misi6n y 
no asianar un. misi6n de comba
te a una ruena constituid. para 
ayudar. mantener la paz.. ..... 

Cuarto. "la relación entre 
nuestros objetivos y las fuerzas 
invertidas debe ser constante
mente revalu.d. y ajust.da si 
fuera necesario y constantemen
te debemos replanteamos las 
preguntas fundamentales: ¿Es 
este conOicto en nuestro interés 
nacional? _ .. Si la respuesta si¡ue 
siendo afirmativa debemos ganar 
y si deja de serlo no debemos es
tar combatiendo ... ". 

Quinto ...... debemos contar 
con el apoyo del pueblo nortea
mericano y sus representantes 
electos en el Congreso ... no po
demos pelear con el Congreso en 
casa y contra el enemigo fuera 
de nuestras fronteras ... no pode 
mas pedirles a nuestras tropa<. 
que NO ganen Y simplemente 
que se queden allL. como en 
Vietnam". 

Sexto. "el UIO de fuerzas de 
combate debe ser la opción fi
naL." y concluyó Weinberger 
"estos criterios tienen por objeto 
insert.r en el debate una nota de 
precaucibn... cuando estemos 
por arriespr las vidas de nuestras 
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tropas esta precaución es no solo 
prudente sino moralmente obli
g.toria ... ·•. 

la tenue divisoria 
«,-ntre la guerra y la paz 

LI multiplicid.d de conflictos 
.ctuales y potenciales en el Ter
cer Mundo .nte los cuales Est.· 
dos Unidos se siente obli¡ado • 
tomar partido h. ructualiUido 
esta discusibn_ "Hoy la IIne. di
visori. entre la luerra y la paz, 
entre conflictos .blertos y actos 
hostiles semi-clandestinos es mu
cho mlis tenue que en cualquier 
otro momento de nuestra hist~ 
ri .... dice Weinberser. ", .. No po
demos prever con seguridad dbn
de, cuándo, cómo y de quf: di
rección seremos agredidOS.. de
bemos estar preparados para en
frentar .menazas que van desde 
actos terrorist.s aiSlados •• cci~ 
nes guerrilleras hasta enfrent.
mientas militares de gran esc.-
l ....... Den" de esta .firm.cibn 
casi. paranoica se encuentra la Vlo 
sión imperial se¡ún l. cual todo 
lo que ocurre en el planet. in
cumbe a Estados Unidos en al¡u
n. medida y está SUJeto. Ja posi
bilidad de una .cabn preventiva, 
orensiva o de represalia con in
gredientes de fuerza. 

El discuBO de Weinberger se 
refiere casi exclusivamente a lo 
que denomina "conflictos de 1.11 

zona gris". y que otros expertos 
militares han bautizado de "gue
rras de baja intensidad". Ambos 
términos se refieren a conflictos 
en el Tercer Mundo en defensa 
de un aliado agredido por un ve
cino hostil. o debilitado por una 
polltica interna antipopular. 
contra movimientos insurreccio
nales o en acciones de hosti¡a
miento a pa[ses no alineados in· 
condicion.lmente con Wl5hinl' 
too. Las situ.ciones arquetípicas 
de estos conflictos se encuentran 
boyen Sudáfrica. en el Lev.nte y 
en Amúica Central y el Oribe y 
seguirin presentes por lo menos 
hasta el rtn del siglo. 

El mensaje que el Est.do Ma
yor Conjunto quiso hacer de ca
nocimiento público a travf:$ de ~ 
Weinberger es que Estados Uni
dos no debe desplegar sus fuer
zas de combate en estos conflic
tos sin que estf:n presentes con
diciones pollticas Internas e in
tern.clonales que permitan a la 
naci6n y su gobierno asi&nar to
dos los recuBOS necesarios para 
lograr una victoria militar. Los 
mUitares no están dispuestos a 
ser embarcados en guerras cuyos 
objetivos pollticos y militares 
esUn vagamente definidos y ante 
las cuales no cuentan con el apo
yo polltico del Congreso y l. , 
opinión pública norteamericana. 

"No mAs guerras 
que no podamos ganar ... " 

.. Los militares han perdido ya 
dos guerras seguidas en el Tercer 
Mundo. en Corea y en Vielnam, 
ya no quieren que los metan en 
una tereerL_.", nos dijo el cor~ 
nel Edward King. un experto en 
asuntos müitares latinoamerica
nos asign.do por el Estado Ma
yOr como enlaee con la lunla In
ler.mericana de Defensa antes 
de su retiro y actualmente asesor 
par. cuestiones de América Cen
tral para el senador de Massachu
setts. Paul Tsongas. "Haee 15 b , 
20 años, durante las fases inicia
les de la guerra de Vietnam, 
cuando nosotros planteábamos 
estas criticas dentro del Pent'g~ 
no nos llamaban comunistas ... 
desde hace 4 b 5 años se ha ges
lado un consenso interno alrede
dor de estos criterios y ahora re
cién se hacen públicos ... ". agregó 
el coronel King. 

¿Es que .caso se ha gestado 
un movimiento antintervencio
nista dentro de las fuerzas arma
das de Estados Unidos? Cara
mente no, pero si exiSle una cia
ra noci6n entre la ofici.lidad mi
litar de que la inversi6n de fuer
zas de combate de Estados Uni
dos requiere condiciones pollti
co-militares muy especiales y 
que si ~tas no existen se debe-



... recurrir a otro. medioa dlplo
m'tiOOJ O de fuerza par. encarar 
el problep'll. 

Sin embar¡o, sesún el almi
rante Eugene CarToU del Center 
for Defense Informatfon, la nue-
va cautela de lo, militares "no 
necesariamente significa que se 
logre evitar una Intervencl6n di
recta en Centroamulca. liay un 
dicho en la mltina en el sentido 
de que se Uega adonde uno apun
ta la proa del barco ... y todo lo 
que estamos haciendo en la ro
gión en función de maniobras 
mUitares, capacitadón de ej6rci
tos y despliegues de avanzada 

¿.~puntan a una eventuallntcrven
ción, Lo dramático del discurso 
de Weinberger es que sugiere que 
de lleaarse a una decisi6n de in
tervenir, el operativo tendrla que 
ser de una envergadura masiva 
para satisfacer tos criterios del 
Pentágono con una inversi6n 
de recursos humanos y materia· 
le! muchas veces superior a la 
que le aplicó en Granada". 

La nueva doctrina no 
uduye acciones panmilil.lres 
y ataques reUmpago 

Según el coronel King 115 
acciones militareJ alu que se ro
iere Weinber¡er no descartan 

"las guerras clandestinas o las 
acciones de repreaUa instant. 
nea", refiri~ndose al U50 de ej6r
citos paramilitares y mercenarios 
contra Nicaraaua o contra ARgO
la y M018mbique, operaciones 
organizadas y financiadas por la 
CIA. "Los mílitues profesiona
les consideran a la CIA como 
una banda de payasos y no ven a 
sus operaciones como parte de 
una estrategia militar seri •... " . 
dice King. En el caso de Nicara
lua la continuación de la guerra 
clandestina es vista por el Pen
tqono como condenada al fr.ca-

aunque sea coyunturalmente 
útil como instrumento de pre
si6n e incluso para evilar preci
samente que los pollticos en la 
administraci6n y el Congreso do-
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f're-=nde de EstadOl UnldOl en 
Honduru; MIllO de interve-nd6n 

cidan hacer uso de los maM·nes o 
del ej~rcito norteamericano. 

Otro tipo de acciones que no 
se excluyen dentro del planteo 
de Weinberger son las represalias 
con objelivos polltieos precisos. 
"Si los nicarqúenses obtuvieran 
sus Migs, en cuestión de horas 
Estados Unidos los destruirla asI 
tambi6n como uno o más aero
puertos y buena parte de la in
fraestructura econ6mica del 
pais. ,. los sandinistas saben ~sto ... 
se lo ha dicho prácticamente 
todo el mundo desde Shultz pan 
ab"¡o ... y el Estado Mayorno len
drla objeción aJauna contra esa 
misión ... ", dice Kmg, coincidien
do con las declanciones publicas 
de un amplio espectro polftico 
del Congre:ta y, en efecto, con la 
mayorla de la opinión publica en 
Estados Unidos que aprobarla 
inicialmente una acción de e9t 
tipo. 

El despliegue de los marines 
en el Libano representa el proto-

tipo de operación militar que el 
Estado Mayor quiere evitar con 
la divulpción de su doctrina. El 
despliegue fue promovido pollti· 
camente por el Departamento de 
Estado "para apoyu las gestil> 
nes diplomáticas" entonces en 
curso. la administración adopl6 
la decisi6n del despliegue e im
puso como condici6n que las 
tropas no entraran en combate; e 
impidi6 que estuvieran adecua· 
damente apertrechadas para ha· 
cerio. El Congreso, pua evitar 
toda responsabilidad palltica, 
par un lado dejó que la casa 
Blanca hiciera lo que quisiera y 
por otro se cubri6 las espaldas 
con declaraciones criticas de la 
decisi6n adoptada. Los militares 
pagaron con 265 muertos y, a 
pesar de haberse opuC$to desde 
el comienzo al despliegue mili
tu, tuvieron que quantuse los 
ataques pallticas y asumir parte 
de las responsabilidades por la 
debacle. 
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El comentarista del N~ ...... 
York Tlm~J. Wü\iam Safue., c. 
ncterizó el discurso de Wcinber
lel como la expresi6n de la dOI;> 
trina de "queremOJ solamente 
¡uerras f'ciles y divertidas" C(> 

mo en Granada. En ef~to We.i.n
berler contrasta el "fracaso" del 
Libano con la ''victoria'' de Gr. 
nada que muchos en el Penti¡o
no plantean como modelo de las 
operaciones "ac:e:ptab1es"- ripi
das, de ~o costo, con amplio 
apoyo en la opinión pí:lblica y de 
aran utilidad simbólica. Pero el 
almirante EUlene J. Curoll, nos 
dijo que "Granada fue una situ. 
ción atlpica que probablemente 
no se repita .. . alll una fuerza de 
tarea conjunta y una docena de 
navlos de IUetra se enfrentaron 
a menos de 1.000 efecth'Os mal 
annados y mal entrenados. .. y 
apesar de esto tuvimos serias di
ficultades de comunicaciones y 
coordmación . " . 

Canoll afltma que un enfren
tamiento contra Nican¡ua ''re
querirla una inversión de fuerzas 
muchas veces superior, la guerra 
se prolonprfa indefinidamente Y 
nos enfrentarlamos a un eJhcito 
relativamente bien entrenado de 
hasta 60.000 efectivos ...... Pero 
lo que el almirante Canoll con
sidera clave en la evaluación de 
las perspeclÍvlS de intervención 
directa es que tal acción se en
frentaría desde el comienzo con 
la oposición polltica interna del 
público y del Congreso_ Estos 
constituyen, selún el coronel 
Kina, los factores que sustentan 
la oposición a una intervención 
militar directa en Centroamerica 
por parte del Estado Mayor Con
junto, ..... se trata de una oper. 
dbn altamente rie!losa desde un 
punto de vista polltico y bastan
te costosa desde una perspectiva 
militar. ..... 

Weinbcr-¡er expresa en forma 
mb velada la misma actitud en 
su discurso: "El presidente no 
pennitiri que nuestras fuerzas 
militares se vean arrasuadas gra
dualmente hacia el combate en 
Centroamenea o en cualquier 
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oUa parte del mundo. .. y en 
efecto nuestra polltica ha sido 
elabonda precisamente para evi
tar esta situación_o por eso nece
sitamos que ~I Congreso conti· 
núe prestando apoyo y dando 
confianza a nuestros amiaos en 
la región" . Ante la eventualidad 
de una "mayor y mis extensa 
penetración soviética y prosovlb. 
tica (cubana) ~n el hemisferio en 
los próximos mOles ... necesitlTe
mos mb a$1Stencia económica y 
militar y mis entrenamiento pa
ra ayudar a quienes quieren de
mocracia en la regi6n ... " . 

El almirante CarroU subraya 
una de las contradicciones 1m
pllcitas en la doctrina elaborada 
por Weinberler ; "Hay una pro
funda incompatibilidad entre los 
fmes y motivos que alegamos y 
los medios Que estamos dispues
tos a adopta,", arltma. "Wein
bcr¡er habla de democT1lcia y 
alienta la colaboraci6n con los 
contras que no son nada mis que 
terroristas que matan civiles, mu
Jefes y n~os mientras nosotrOS 
pagamOJ sus salarios. . .. 

El almirante Carroll estima 
que la doctrina planteada por 
Weinbcrger confllma que hay 
elementos cautelosos dentro del 
PentAgono, con considerable in
Ouencia, pero resalta que hay 
también una tendencia militaris
ta que quisiera eliminar la parti
cipaci6n del Congreso en las de
cisiones sobre el dupliegue de 
1I0PIl5". 

¿,Diplomáticos halcones 
y militares palomas? 

Tradicionalmente el Departa
mento de Estado norteamerlc. 
no como encar-¡ado de la elabo
ración de la polltica exterior y 
de la gestibn diplomática, ha si
do contrario al uso de la fuerza 
en la resolución de conflictos. El 
Pentágono , en las décadas de 60 
y 70, favoreda el uso de instru
mentOl militares en los conOic
tos del Tercer Mundo. Actual
mente esta linea est' m~nos el. 
ramente defmida . "Los papeles 

tradicionales se han invertido", 
nos dice el coronel Kin¡, "por 
un lado es el secretario Shullz el 
Que promueve el concepto de las 
represalias militares contra ata
ques terroristas aunque mueran 
inocentes ... y fue Shultz uno de 
los promotores principales de la 
invastón de Granada .. . mientras 
que ahora Weinberger recomien
da actuar con suma cautela antes 
de desplegar nuestras fuerzas mi
litares .. _ en apoyo a gestiones di
plomáticas ...... 

La dif~rencia es claramente 
explicable en funci6n de los ries-
105 que los dos sectores del apa
rato politice> corren al asumir la ~ 
responsabilidad de intervenir mi
litarmente. De ahí la utilidad po
IItjca y práctica de las "guerras 
clandestinas y a través de terce
ras partes" contra Nicaragua, 
contra Angola, en Arganistán o 
~n Mozambique. 

Por el contrario, la relaci6n 
tradicional entre halcones y pa
lomas se mantiene en lo referen
te a las negociadonC5 estratégi
cas sobre armas nucleares con la 
Uni6n Sovittica En este frente 
el Departamento de Estado asu
me el papel de dialoguista y el 
Pentálono se opone intransigen
temente a acuerdos que reduz
can el ritmo de crecimiento del 
ancnal nuclear. Esta actitud po-' 
drla explicarse en parte en fun
cibn de los miles de millones de 
dblares Que podrian ser elimina· 
dos del presupuesto del Ptntágo
no ante resultados positivos en 
las negociaciones. Al mismo 
tiempo las ventajas poUticas de 
tales negOciaciones se derivarian 
en la direccibn del Departamen
lO de Estado y en leneral de los 
civiles. Las leyes de la política 
interbuJOcrática y los interesca 
del complejO militar industrial 
explican con suficiente precisibn 
buena parte del comportamiento 
doctrinario del PenU¡ono. El 
resto de la expliCllci6n hay que 
buscarla en la historia de las IUD' 
rru de Corea y Vietnam y en las 
costosas escaramuzas en el Llba
no, Granldl y Centroamtrica . • 



Comunicación 

El desafío de la 
profesionalización 

I Fundada hace 14 años durante la guerra 
I de independencia, la Agencia Anco1eña de Noticias 
~~(Angop) pasa a tener corresponsales en el exterior 

e inicia la formación de nuevos cuadros 

O ficialmente la Agencia An
gola Press (ANGOP) existe 

desde el IC? de febrero de 1978, 
pero en la prictica ya Cunciona
ba desde la reuni6n del Comit6 
Director del MPLA fnllzada en 
Roma en 1970, durante un en
cuentro de 105 dlriaenles de mI> 
vimientosde Ilbcnci6n de IlScn
tonces colonias portuguesas en 
AfriCl. En aquella ocasi6n los 
nacionalistas In¡olei'los decidie
fon crear una agencia de noticlaJ 
que divuJ¡ara las inrormaciones 

bre la lucha contra las tropu ¡colonialistas portuguesas. Se In· 
tentaba romper el bloqueo im
puesto por los intereses de la 11a· 

• mada gran prensa europea. 
El primer apoyo Internacional 

concreto recien se obtuvo d03 
años despues, cuando el gobier
no de Yugoslavia ofreci6 al 
MPLA un receptor de radio y un 
teleimpresor para captar el mat~ 
ria l informativo de la qencia 
TANJUNG, con sede en Belgra
do. Dicho equipo fue utüizado 
durante tres añol p&rl recibir las 
"'.f~"n.:k>n~, de la .. encia yu_ 

que despues enn utiliza
en los boletines que circula
en las zonas controladas por 

movimiento de liberaciÓn an· 
IOleoo. Tanto el receptor de ,.. 
dio como el impresor funciona· 
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ban en el frente onental y hoy 
estAn expuestos en l..uanda en el 
Museo de las Fuerzas Armadas. 

En abril de 1975 surgib el 
MPLA·Press, ligado al Departa
mento de Información y Propa
ganda del Comité Central del 
MPLA. Dos meses despues el OT

¡anismo pasó a llamane ANAP, 

cuando el poder de Agostinho 
Neto y del MPLA SIC consolida
ba, con la expulsi6n de la UNJ.. 
TA y el FLNA de Luanda. En 
esa epoca, los cuadros de la agen
cia eran en su mayorla jóvenes 
reclutados en varios sectores del 
partido y casi todos tenían esca
sa experiencia periodfstica. En 
total no llegaban a 20 personu. 

Pese a la precariedad de recuro 
sos materiales y humanos, la 
ANAP 108ló man tener un n ujo 
constante de informaciones para 
las publicaciones nacionales e in
cluso para los movimientos de 
solidaridad en el exterior. El 
cam bío definitivo de nombre 
ocurrió en noviembre del 75, fo
cha de la independencia, cuando 
la agencia, que dependía del Mi-
níslerio de Información, pas6 a 
ser conocida por A NGOP. El 
nuevo nombre fue sugerido por 
el fallecido presidente Agostinho 
Neto en una audiencia concedi
da en la misma época a cuatro 
diriSen!es de la liencia, cuyo di-
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lhIo de to.¡tltUrtS de ANGOP 
JObre el 19 Con¡reso 

de b J uvenlud del MPLA 

rector era Luis Neto Kiambata 
(Lel~). actual secretario de la 
Presidencia pua relaciones exte
riores_ 

Ayuda intemaCtona1 

Pero a pesar del cambio AN
GOP continuó hmitada por un 
presupuesto muy reducido debi
do a las difIcultades que atrave
saba el pais. las prioridades ha
bran sido defmklas para otros 
sectores de importancia social y 
econ6mica inmediata. Pese a 
ello, en el periodO 75(76 aumen
t6 la fonnación de cuadros y 
crecieron los contactos interna
cionales de A NGOP. A fines de 
1976 la agencia dej6 de estar su
bordmada al Ministerio de Infor· 
mación y pasó a depender del 
Departamento de Orientaci6n 
Revolucionaria (DOR) del MPLA. 
Ese mismo año fueron enviados 
a Argelia seis periodistas y tecni
cos angoleños pan un curso de 
formación. El año siguiente, otro 
grupo partió hacia la República 
Democritica Alemana (ROA) 
con el mismo objetivo, mientras 
internamente se crearon cursos 
de seis meses pan formaci6n de 
cuadros de base e intermedios. 
Fue en csa misma época que la 
aaencia asumió sus caracter[sti
cas deftnitivas en lo que respec
ta a su estructura y a las relac)o
nes con los medios de comunica
ción de masa del país. 
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Hoy en di. la estructun de 
ANGOP obedece' la siguiente 
organiución: una direcci6n ge
neral apoyada en cinco departa
mentos: redacción nacional, re
dacción internacional, estudios 
y documentaci6n, técnica, admt
nistnción y plancamicnto famt
liar y fmanus. Desde junio de 
1983 el Centro de Prensa "Anl· 
bal de Mela" también pub a de· 
pender de la aaencia. Actullmen· 
te ANGOP brinda los siguientes 
servicios Stn'lclo Nocilnwl Uni· 
ficado, destinado alas medios de 
comunicaciÓn de masas y clien
tes nacionales, con un lotal de 
hasta 20 mil palabras diarias;ur· 
~lcio DI exterior en ¡rallers: ser
~lcio DI extl'rlor I'n por/I/guis, 
un'/do al I'xttrlor en Ingles y 
stn'iclo económIco. Dentro de 
poco iniciali el St'tI"U'IO DI exte· 
r/Or en t'SPQiiol. 

Dentro del pais ANGQP tie
ne reprCgentaciones rtglonales en 
12 de las 18 provincias angoleftas 
y en el extenor tiene sucursales 
en Porlugal, Inglaterra y Brasil 
Cuenta tambLén con correspon· 
sales en San Tomé y Prlnclpe y 
en la URSS Está previsto entre 
los plaMs de expansi6n la IRau· 
guración de nuevas oficinas en 
Senegal, CUba. Congo, Zaite y 
Zambia 

Planes futuros 

Además del matenal produci· 
do por sus propiOS periodIStas y 
corresponsales, la ANGOI' dIvul
ga Informaciones de otras agen· 
cias con las cuales ha establecido 
acuerdos, como la AIlN (Alema
nia DemocrátLca), AFP(Francia). 
ANSA (Italia), APN (U RSSl, 
APS (Argelta), AIM (Mozambi. 
que), PANA (Agencia Panafrica· 
na), Prensa Latma (Cuba), TAN
JUNG (Yugoslavia), ANOP (Por
tugal) y el pool de agencias de 
noticias de los pabes no alinea· 
dos. 

Actualmente, 80% del mate-
rial distribuido por ANGOP se 
refiere a temu internaCIonales. 
Pero la proporci6n deber' dlSmi-

nuir tendiendo a equilibrarse en 
la medida en que aumente la for
mación interna de cuadros y que 
el personal egresado de los curo 
sos de calificacibn comience a 
desanollar plenamente sus tareu. 
En el cuadro actual de funciona· 
rlos, un total de 343, los perio
distas con aJauna experienCia son 
solo 10%, una proporción muy 
pequeña en función de las nece
sidades. Solo dos funcionarios 
tienen nh·e1 superior y apenas 31 
alcanzaron el nivel medio. 

Una de las principales preo
cupaciones de los dirigentes de 
ANGOP es perfeccionar el con
tenido de sus materiales asi 
como el estilo, a fin de tornarlos 
mlis compatibles con los utiliza· 
dos en el ex lerior . Se trala de un 
esfuerlo adicional para 10gt"llJ 

mayor penetraCibn de las noti
cIas provementes de Angola en 
los medios de comunicaCIón de 
otros paises, pnncipalmente de 
Europa y btados Unidos, don· 
de eXlSte una tendencia !:I mIRI' 
mlllr el peso de las fuentes m· 
formallvas del Tercer Mundo en 
el nottciario InternaCIonal. 

Todos los especilhstas en in
rormaci6n reconocen u,'mm'"1 
mente que la gran 
dental tiene una actitud 
mmatoria en relación a 
como Angola y 
te la versi6n más 
potenctas 
ción se torna 
clara en el caso 
armadas de Sudé.frica 
gola y en la cobertura 

tu:a dada a los grUU~p.~o:" :~'~;~I::I 
del movimiento c 
cionano UNITA, apoyada 
gobierno de Pretoria. 

Por lo tanto, '~.";,~~;o~,~;·~ 
quco inrormativo ~e 
do en la priortdad inmediata 
ANGOP en su empeño por 

de mostrar a la <o:~P'~in:.",~· ~~":,:~~j 
internlclonal el VI 

del conflicto en Africa. ~~;~.~t 
sus consecuencias y los:: 
que viene realizando el 
Partido del TrabajO en busca 
una pacificación en la región. 
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Economía 

La deuda externa 
y el armamentismo 
Una renexión lúcida sobre las causas del 
estancamiento de las economías dependientes 

A.lr-: Si1l8/)(II11 • 

L a crisis actual no fue provo
cada por los pueblos del 

Tercer Mundo, como muchos 
desean hacer creer, sino por el 
descontrol del mundo capitalis. 
tao A partir de la comprensiÓn 
de ese fenómeno podremos en. 
tender mmo el sistema capita
lista esU tratando de proyectar 
la cmis y debilitar a los pueblos 
que son sus vfctimas. Si analiza
mos los principales acuerdos fi
nancieros actuales, conslatamos 
que son los bancos los que pro
longan la crisis ; pero la mística 
del capitalismo nos ha enset'lado 
siempre que los bancos son los 
protectores de la mOl'llidad en 
el sistema económico mundial. 
Ellos supuestamente serian los 
uniros capaces de administrar 
criteriosamentc el dinero lJeno 
y proteger los intereses de sus 

nales como el Bare/ays, el Cifi
bank o el Chase Manhattan o 
cualquier otro banco convencio
nal, constatamos enseguida que 
ya no son bancos ingleses o nor
teamericanos. En realidad , se 
transformaron en instituciones 
pertenecientes a la llamada "her· 
mandad de la banca internacio
nal". Dicha hermandad reúne no 
solo bancos de los paises ricos 
sino incluso bancos de Brasil, 

del sistema bancario mundial ter
minó aportAndoles ganancias 
nada despreciables 

Olro error com(in es analizar 
la crisis actual en términos me
ramente técnicos. Esta crisis no 
es una crisis exclusivamente eco
nómica. El problema de la deuda 
también es una consecuencia de 
la crisis polftica. Esa crisis se ori
gina en el hecho que el sistema 
capitalista actual tiene dos ins
trumentos para dominar al Ter
cer Mundo. El primero es a tra
vés del sistema rIScal de la banca 
y el segundO, el mAs importante. 
a través del intento de controlar
los militarmente. 

Lo que aquí esté en Juego en
tonces no es el hecho de que el 
dólar esté sobrevaluado, sino la 
incapacidad de un amplio espec
tro de paises subdesarroUados 
para ejercer su soberanía. Enos 

ti clientes. Pero lo que estA ocu
.. rriendo ahora es que los banco! 
~I pasaron a ser conocidos como 
"" la instltuci6n mAs corrupta del 
'" sistema capitalista. 

Dos o tres estudios recientes 
demuestran que los grandes ban
cos no solo son corruptos sino 
que no tienen la menor idea de 
la naturaleza de la economla, 
de su evoluci6n futura y de las 
necesidades mds ur¡entes en el 
momento actual. Si analizamos, 
por ejemplo, los bancos tradlcio-

ProrCSJI Archie W. Singham 

• Prorux de Cima. Polílla del 
Brooklyn CoU~lt - Nue"a YOlk; ate
tor de lu N.dones Unidu pllto N. 
mili. y PaJesI"'; _lOr de la Conre
rtncia de lo. Paía. No Aline-.JoJ. 
Nació en Binnania y estudió en Sri 
.... kL 
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México, India y otras naciones, 
con el objetivo básico de dividir 
las riquezas mundiales. 

Tambi~n en el Tercer Mundo 
existen individuos e instituciones 
que son favorecidos por la crisis 
actual. Es un error arITmar que 
todos los brasileños o que todos 
los mexicanos estAn sufriendo 
los efectos de la crisis. Las cines 
dirigentes de varias naciones del 
Tercer Mundo con inversiones en 
105 referidos bancos, también 
fueron favorecidas por la situa
ción actual, porque el descontrol 

conquistaron la independencia 
con grandes sacrificios, desarti
cularon antiguos imperios y crea. 
ron las bases de una nueva socie
dad. Pero as! que esas naciones 
de Africa, Asia, y Am~rica Latio 
na empelaron a arITmarse, des
cubrieron que todo podrla ser 
destruido del día I la noche por 
el sistema económico y por el 
sistema rIScal de las Arandes po
tencias capitalistas, materializa
dos en el Fondo Monetario in
ternacional (FMI). 

El FMI no es actualmente 
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solo una orpnizaci6n econbrnj.. 
ca. Es la organiuciOn polltica 
mis Importante de nuestra épo
ca Puede destruir cualquier país 
del Tercer Mundo. Lo que obser
vamos es que la sobertnla de na
ciones subdesarrolladas ha sido 
destruida lentamente por la es
lIuctUf'1l económica del sistema 
bancario mundial. Para ese siste
ma es importante controlar al 
Tercer Mundo porque existe un 
esfuerzo &i&antesco de parte de 
los pabes subdesarronadm para 
establecer estructuras polhicas y 
económicas independientes, ca
paces de desvincularlos del siste
ma capitalista. Dicho control es 
ejercido por la estrategia de la 
intervenciOn fiscal y por la in
tervención militar directa. Una 
vez que ambas estrategias Uep
sen a ser plenamente aplicadas. 
todo el Tercer Mundo correria 
el ries&o de convertirse en una 
dependencia o en un cliente in
condicional del sistema capita
lista. 

La independencia de los pai
ses subdesarroUados está ame
nu.ada porque ellos poseen la 
mayor parte de las materias pr;
mM mundiales. Africa es esen
cial para el flUJO de riquezas den
tro del mundo industrializado. 
AmenCl Latina es esencial como 
mercado para productos nortea
mericanQ$ y europeos. y Asia es
ti siendo "corroída" por la in
nuenci. japonesa, Y por lo tanto 
también tiene que ser controlada. 

En otros términos, el Tercer 
Mundo estA siendo tratado como 
un riesgo, como pérdida. cuando 
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en ruUdad funciona como un 
elemento fundamental en la es
tructura del capitalismo. Es fun
damental en términos de recur
sos bisicos, en términos de mer
cado e incluso en el aspecto mis 
doloroso, que es el de las e)t~ 
riencias militares. Por ello es im
posible estudiar la crisis econb
mica actual sin vincularla al u
pecto de la militarizaciOn de la 
poUtica mundial. 

Si analizamos lu naciones 
subde!arrolladll constatamos 
que el globo terriqueo fue divi
dido en zonu müitares. Zona 
militar número uno : Corea - un 
campo de experienciu para en
uenamirnto de tanques y blin
dados móviles; zona militar nú
mero dos Vietnam - expenen
cias con antiguerrillas y guerra 
química; zona militar n6mero 
tres: Medio Oriente -intento 
de utiliza, un Estado especifi
co para iISC¡urar el libre flujo 
de peuóleo (en este caso, ls
rael) y servir como un "Estado 
policial" pan vi¡ilar a los paí
ses vecinos; zona militar num&
ro cuatro: Afrita Austral - im
portante no solo como intento 
de mantener el mnuol SIObre 
recursos minerales, sloo princi
palmente como base para una 
hipotética alianza militar en el 
AtlAntico Sur, partiendo de las 
experiencias realizadas por nor
teamericanos e ingleses en la 
suena de las Malvinu; y fmll
mente, la zona militar n6mero 
cinco : Centroamérica -un bea 
donde Jos conrtictos en El Sal
vador, Nicaraaua y Guatemala 

estAR directamente vinculados al 
intento de evitar que México )' 
Venezuela tengln la libertad su
ficiente para establecer polos 
econ6micos importantes e inde· 
pendientes, capaces de implantar 
sus propias zonas de influencia. 

Todas esu zonas de tensiOn 
milllar estAn interl.igadas con los 
planes de dominaciOn ideol6gica 
establecidos por Henry Kissin
ger, Jeanne Kirkpatrick y Zb¡
nicw Bnezinski. Segón esa estra
tegia, el futuro de Estados Uni
dos depende de la capacidad de 
intervenir simulUneamente en, 
por lo menos, cuatro zonas mi
litares. En otras palabras, \os 
principales tcóricos norteameri
canos creen que todas las zonas 
de ¡uem del mundo deben es
tar interconectadas para que la 
Casa Blanca pueda asegurar la 
defensa de sus intereses hege
mónicos. 

El ·'tinkagc" económico 

Una vez aceptada esa doc
trina de finkage (ligazOn), exis-
te un corolario segun el cual tI» 
das las ¡uerrlS de hberación en 
el Tercer Mundo SIOn pura y sim
plemente una consecuencia del 
choque de intereses con la UniOn 
Soviética, lo que llevari a todos 
105 paises occidentales, de acuer- r 
do con la IOgica de Kissinger. a 
tener que reaccionar in mediata 
y rApidamente ante cualquier 11\

tenlo de IiberaciOn de la .esfera 
de innuencla del sistema capita
lista . Esa ideolo¡ía de domina
ciOn y hegemonla tiene como 
principal objetivo desvirtuar los 
esfuerzos de liberación de todas 
las naciones del Tercer Mundo, 
sean grandes o pequeñas. Se tra· 
ta en realidad de intentar impe
dir que a los pueblos subdesa
rrollados les sea reconocido su 
derecho de alcanzar su propia 
arirmadOn, basados en su cul
tura y su historia. Ello configu
ra lo que per50nalmente denl» 
mino "el nuevo racismo del si
,lo XX" 

Ese nuevo raciSmo trala de 



rechuar y fleiar el derecho de 
los pueblos oprimidos de 10irar 
un Nuevo Orden Internacional. 
Con la teorla delllnlcage, 105 Es
tados Unidos tntan de oblJaar a 
las naciones subdesarroladas a 
convertirse en vfctlmll de Ji. 
tuaciones mllitares de llJlo pla
zo y, con!ICcuentemente, en I'f>o 

henes de la necesidad permanen
te de comprar armas. Para citar 
un ejemplo, si no existiese un Is
rael en el Medio Oriente habrEa 
que crear uno, porque 105 pabes 
'rabes tienen enormes exceden
tes derivados de la explotaci6n 
de petróleo. Dichos excedentes 
fueron colocados inmediatamen
te en los bancos que, s su vez, 
pasaron a reciclar las ganancias 
con el petróleo de modo a crear 
nuevas necesidades adquisitivas 
capaces de generar nuevas e In
cluso mayores ganancias. 

De ese modo, los paises lra
bes fueron llevados por la situa
ción de guerra con Israel a reali
zar compras masivas de &m1a
mentas, no solo para su defensa 
sino, principalmente, pua absor
ber equipo obsoleto que estaba 
ocio!lO en Estados Unidos y Eu
ropa. Asl, lo que constatamos es 
la creciente mllitariución de las 
economlas de los paises del Ter
cer Mundo, no solo en forma de 
compras directas sino inclu!lO en 
la de encomiendas por contrato. 
Sudáfrica e Israel fueron los pri
meros en adherirse a la industria 
~lica, y empiezan a surgir ahora 
nuevas potencias en este ramo, 
como Brasil e India. Esas armas 
no serAn vendidas 11. los movi
mientos de Iiberaci6n, sino a los 
reglmenes militares que dominan 
varias naciones subdesarrolladas. 
Esos f'Cgimencs necesitan de la 
Cuerza pan controlar a sus po
blaciones, ansiosas por un canl
bio radical de las estructuras 50-

cioecon6micas. la militarizaci6n 
de algunos pa[ses del Tercer 
Mundo no tiene, pues, su propia 
seguridad nacional como objeti
vo, sino la reprcsi6n. Es el caso 
c1bico de Honduras y Guatema
la, donde los respectivos lobier-
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nos terminaron trasformando 
la muerte en una especie de mer
caderiL 

Una vez liberado lodo ese 
proceso de militarización, la con
secuencia es la "polpotizaci6n" 
de todo el mundo. Decenas de 
realmenes polfticos sertn obli
gados a imitar la soluci6n trigi
CI de Poi Pot, en la antigua Cam
boya (hoy Kampuchea). En 
nombre de una hipotética segu
ridad nacional, dictadores termi
narAn tratando simplemente de 
erradicar focos de resistencia y 
empezar todo de nuevo. Sud6.fri
ca ya lo esU haciendo con los 
habitantes de suburbios negros. 
El ejemplo ha sido incluso segui
do por Zaire, Honduras y Guate· 
mala, al igual que Poi Pot, que 
trató de eliminar en Kampuchea 
las poblaciones desconformes. 

Una pcHenda hegemónica 

Mucha gente argumenta" que 
en la actual crisis existen dos la
dos, dos formas distintas de ana
lizar el mismo fen6meno. Esa 
duplicidad no radica, sin embar
go, en la existencia de dos su· 
perpotencias. El hecho principal 
es que hay una superpotencia, 
que mantiene la hegemonía en 
tres cuartas partes del mundo y 

que se basa en el militarismo 
para sobrevivir en términos eco
n6micos. El problema de los pai
ses subdesanollados no es provo
cado por la Uni6n Soviética sino 
por la naturaleza militarista del 
sistema capitalista actuaL inclu
so algunos Plises socialistas que 
tomaron dinero prestado de ban· 
cos occidentales terminaron ca
yendo en la trampa de la deuda 
y sufren todas las dificultades 
que afectan a numerosas nacio
nes del Tercer Mundo. Rumania. 
Yugoslavia y Polonia están sin
tiendo cuán dificil es escapar de 
la trampa de los bancos. 

Esas tres naciones socialistas 
fueron engañadas por el sistema 
bancario capitalista, que difun
di6 en el mundo entero una Cal
sa imagen de la relaci6n entre ri· 
quezas y beneficios. 

En la d6cada del 70. surgi6 la 
noci6n de que el "milagro" bra
sileño podrla ser exportado. Pe
ro muy pronto se tom6 evidente 
que el "milagro" brasileño no 
pasaba de un ''fracaso global"; 
no funcion6, y toda la naci6n 
terminó "de rodillas". 

Si analizamos el funciona
miento de los bancos, nos damos 
cuenta que ellos reunieron enor
mes sumas depositadas por los 
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paises inbes y pasaron a distri
buir pl"tstamos r'pidos en gran-
des cantidades. Lo que se verifi
có fue que los cr6ditos no fueron 
concedidos. Fueron vendidos y 
terminaron tnnsformAndose en 
un bien comercial, b~ el fuerte 
estímulo de la banca y el BU 
La receta m4iCl presentaba a 
los prútamos como un pasapor
te para "milagros" econ6micos 
en abundancia. La consecuencia 
fue que dichos "milagros" den
rroUistl5 no funcionaron . Los 
bancos volvieron entonces a la 
CIIJa con una nueva propuesta, 
el "modelo Singapur", basado 
en una panacea industrial ripi
da, experimentado con bita en 
Pueno Rico, Corea del Sur y 
Formosa. Pero lo que nad;c se 
prelunt6 fue sobre la eficacia del 
llamado "modelo Singapur", ba
sado en una forma peculiar de 
cutradón del movimiento sind¡' 
cal en un pafs dotado de enor
mes excedentes de mano de obra 
II81lcola. Resultado: la "f6rmula 
Sinppur" tampoco dK> resulta
do el! otros paises_ 

El fracaso del "modelo Singapur" 

No dio resultado porque des
pub de promover un desarrollo 
inicial acelerado, con la construc
ción de grandes ciudades y gran
des complejos bancarios o finan
deros, el namado "Estado em
presarial de Singapur" empez6 a 
competir con los japoneses, con 
los norteamericanos. ingleses y 
franceses. Ello desagrad6 a las 
grandes potencias econ6micas 
capitalistas, que prohlbieron la 
competencia, llevando el modelo 
al fracaso. Podrlamos decir en
tonces que los grandes banque
ros se est'n trasformando ahora 
en narcisistas, estAn cultivando 
su propia imq:en, índependien
temen te de 115 consecuencias 
que ello pueda tener para el si!-
tema financiero capitalista. 

Lo que le constata hoy en 
dla es que cuanto más sc expan
de el sistema, más depende del 
anoamcotismo. CUanto más de-
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pende del esfueno militar mis 
aumenta SU vulnerabilidad hacia 
un proceso innaclonano. y 
cuanto mayor innación, mayor 
inestabilidad. 

No hay, pues, otra IOlución 
que reducir drásticamente los ar
senales, y en consecuencia cam
biar profundamente la propia in
fraestructura de las ¡rande! po
tencias capitalist.s. La inflacibn 
exportada por el armamentismo 
norteamericano impide que pat
ses como Brasil y México logren 
una recuperación económica. El 
belicismo de Ronald Rea¡an pro
\'oca en esas circunstancias el 
empobrecimiento del Tercer 
Mundo. Wall Stteet capta el aho
rro de los paises pobres, recicla 
ese dinero y lo inyecta en la in
dustria bélica. fortaleciendo la 
economla metropolitana y 
creando la ilusión de que ella !le 

estA expandiendo, cuando en 
realidad esa misml industria pro
voca la inestabilidad de lodo el 
sistema 

El TercCl Mundo enfrenta 
actualmente un temble dileml ; 
mientrlS exista la carrera ano. 
mentista no serA postble para los 
países subdesarroUados romper 
el ciclo de la pobreza y la depen
dencia. ni babrt esperanza de 
una reforma del 5lStema econó
mico internacional Mientru no 
haya una reducción de las ten
sione! entre las superpotencias, 
no avanzarA el debate sobre el 
Nue\'O Orden Econbmico. ¿Qué 
puede hacer el Tercer Mundo en 
estas circunstancias? 

Si analizamos el Movimiento 
de los Países No Alineados, cons
tataremos que !le pueden hacer 
muchas cosas. Por primera vez 
en la historia del movimiento, 
muchos paises llegaron a la con
clusión de que el capitalismo no 
es indestructible. Hace diez años 
se daba un intenso debate entre 
los no alineados a propósito de 
paises como Brasil. Habla un 
"milagro", el pafs estaba en cre
cimiento. Hoy en dla, los pro
pios brasileños han constatado 
que el "milagro" fue un fnClSO. 

México, despu6s de explotar sus 
reservas petroUferu. crey6 que 
la prosperidad estaba proxima. 
Los paises Arabes pensaron que 
con sus reservu de crudo po
drfan comprar todo lo que qui
sienn. Descubrieron de repente 
que su capital habla pasado a 
otras manos y que !leBu!an de
pendientes. Nigeria, que fue con
siderada en al&unos momentos la 
"Joya" de las grandes empresas 
petroleras, descubre bruscamen
te que estA sumergida en el caos, 
víctima del sistema dominante 
en el mundo occidental. 

De esa forma, la crisis mun
dial terminó provocando una re
voluci6n en Jos pal!les del Tercer 
Mundo. La situaci6n actual ha 
demostrado incluso a los peque
i'los paises capitalistas que ellos 
no pueden sobrevivir en las 
actuales circunstancias. En las 
conferenciu anteriores de los No 
Ahneados muchos paises hacían 
restricciones a problemas políti
cos como Puerto Rico, Timor 
Este, Sabara etcétera. Pero en la 
última reunibn en Nueva Delhi, 
cuando se discuti6 la declaraci6n 
económica, lOeluSO el reino de 
Arabia Saudita apoy6 la deman-
da uninlme en favor de una res
tructuración del sistema econó
mico occidental. Si hasta el mb 
conservador de los regímenes ca
pitalistas del Tercer Mundo, el 
audita, est' de acuerdo con Fi
del Castro, es f{¡cil percibir que 
hubo en el movimiento una re
discusión del carActer del capita
lismo. Quedó claro también en
tre los mb diferentes paiscs pre
scntes en la última conferencia 
cumbre de Nueva Delhi que la 
única posibilidad de superviven
cia depende de una acci6n colec
tiva. Esa sorprendente cohesión 
econ6mica del Tercer Mundo 
asust6 a los grandes del capita
lismo, que pasaron a intentar 
crear nuevas cateBorlas de de
sarrollo, al proponer que existe 
hQmbr~ y m~dia-hQmbr~. mls~
ria y medía-miseria. Eso es \o 
que !C puede Uamar "obsceni
dad polltica" • 
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Economía 
.: . ...... --

Afriea es 

de la d~Clda de 1970 . 
El vice presidente del Banco 

Mundial. Ernes! Stem. afirmÓ 
que ., Africa present6 un eslan· 

.. Clmienlo constante de la renta 
pa ápita en los últimos 20 
liIos, y existe el riesgo que. si la 
tendencia 11 empobrecerse conti
núa, dentro de diez aflos el afri· 
cano medio estar'- mucho mn 
pobre que en la ~poca de la inde· 
pendencia , en k:ls aftos 1960". 
La situaci6n general del conti
nente se ha deteriorado a la1 
punlo que el propiO Banco Mun
dial decidi6 inyectar dos mil mi-
llones de d6lares en el programa 
de créditos a los paises del sur 
del Sahara, además de los nueve 
mil millones ya prometidos. 

cada vez más pobre 

Observadores de Washington 
afirman que a pesar que la deuda¡ 
de América Latina ha recibidol 
más notoriedad, los paises afric.1 
nos enfrentan, en rigor, un dile-j 
ma aún más cruel. De los 31 p~1 
ceso! de renegociaci6n de deuduj 
vencidas realizados en los Últi'l 
mos cuatro ailos en el imbito del 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI), 23 implicaban a naciones 

El infanne anual del Banco Mundial relativo a 1984 
muesua Que ese continente es el que paga el precio 
más alto de la crisis económica mundial· 

La recuperación de la trono
mi. en los paises industria· 

lizados luego de la recesi6n mun
dial en 1980/82 no produjo nin
gún efecto positivo en Africa, de 
acuerdo a los indicadores divul
gados por el Banco Mundial en 
su informe anual sobre la situa
ción de la economla capitalista. 
Elite es el segundo año consecu
tivo en que los índices positivos 
registrados en varias naciones in
dustrializada, del hemisferio nor
te no encuentran correlación en 
los paises africanos. 

Mientras el Producto Naeto
nal Bruto (PNB) - una medida 
de la producci6n de bienes y ser-

• Exuaído de AfriCfl News, una 
nn<o1t1ttur ediüela por iJlvesti¡adores. 
periodaw y militantes polílioos noT
lumerk:anoL 
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vicios- creci6 2,3% en 1115 nacio
nes capitalislas industrialiudas 
en 1983, la renta per cApita de 
los paises del Africa subsaharia
na reptr6 , ese mismo ailo, 11% 
por debajo de los Indices regis
tradosen 1980_ En 1982, casi. 18 
pafses africanos estaban en la lis
ta de las 30 naciones més pobres 
del mundo . En 1982, Chad era el 
cuarto país mAs pobre del mun
do , ocupando el primer lugar en 
una lista de 84,junto a Etiopla y 
Malf también incluidos entre las 
cinco naciones con menor renta 
per cipita del mundo. Mis de la 
mitad de los paises del Africa 
subsahariana fegisu6 un estanca· 
miento del PNB per cipita en 
1983. y hubo varios casos en que 
la reducción del nivel de vida 
anul6 completamente los escasos 
avances verificados al principio 

africanas, registrindose al&un05 
casos en que un mismo país tuYO 
que buscar acuerdos con acreed 
res en mis de una oportunida 
durante el mismo periodo de 
tiempo. Según la revista inglesa 
The EcorJomist, el Banco Mun
dial admite que los intereses 11 
pl¡ar por los países africanos en· 

deudados insumirinin;,~.~n;t:';;;;1 
dio, 35% de sus e 
durante el perfodo 
comparado con apenas 
gados en 1982. 

Ese aumento de la parte 

rrespondiente a los ¡~i:~:~;~~'~i 
Ira de la renta externa 
por Las naciones africanas 
componente esenCial para 
der el empobrecimiento '''''¡''''I 
te de la regi6n. Las . 

das para el PilO' ~d.;~I:~~',~;:~~ 
son retiradas de il 



menlación, educación e jnfrau
!ruetura, necesarios para em prell
der el crecimiento económico. 
Ademb de empobrecer a Africa 
sub~harlana , los intereses Imu5-
Heten a los bancos acreedores 
-y consecuentemente, para el 
sector econ6mico de los paises 
ricos- recursos fundamentales 
para permitir una mejoría en las 
condiciones de vida del conti· 
nente negro. 

Sin embargo. esa realidad es 
ignorada por el Banco Mundial y 
por el FMI los que, en su ultima 
reunión realizada en setiembre 

Washington , anunciaron que 
'~'-';;;di'd,:;;Xigir a los paises deudores 
l. de austeridad, recortes 

en los gastos pÚblicos y una revi
siÓn de las tasas de cambio. Al 
mismo tiempo, van a exigir una 
mayor disciplina presupuestal y 
una mayor eficiencia ad ministra
liva. Los nuevos proyectos de in
versiÓn financiados por el Banco 
Mundial darán prioridad a los 
transportes, energl., abasteci
miento de agua, saneamiento, 
telecomunicaciones y agricultura. 

Los bancos internacionales 
_fuman que los gobiernos africa

en muchos casos, desperdi
recursos en obras suntu .... 

en inversiones improducti
simplemente toleraron la 

~=~:~:~~,:. Para compcnsaresos r, el Banco Mundial 

" 

SegCin la FAD, hUla princIpios de esle año el africano 
medio comen menos de 100 kilos de alimenlo per ~p¡la y por año 

de los organismos financieros en 
la admini!itración de la economfa 
de los pafles acreedores de Afri
ca, lo que debe limitar la autono
mía nacional y abrir el camino 
para la penetración de intereses 
extranjeros en sectores hasta 
ahora controlados por el Estado. 

El informe 84 del Banco 
MundÍIII afirma que los proble
mu económicos de los gobiernos 
africanos fueron agravados por la 
peor sequia de los últimos 15 
años. Los datos recogidOS por la 

Organizaci6n de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) revelaron 
que 24 de los 45 paises del Arri· 
ca subsahariana fueron severa
mente .fectados por la prolonga
da escasez de lluvias, amenazan
do directamente la sobrevivencia 
de 150 millones de personas. 
Sostiene ademés la F AO que cin· 
co millones de niños africanos 
murieron de hambre en 1983 y 
otros cinco millones estAn de tal 
forma desnutridos que su sobre-
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INDICADORES BASICOS DEL BANCO MUNDIAL 

PaiRsde Población 1970-1981 PNB pc!f ~ita Crecimiento Intlld6n Indloesde 

St¡jl Renta (en milone$) Credmil:lllo 1981 1982 del PSS PYomeclla producd6n '" Deaq.rirtal M"I de allmenlOJ (en al'Io.) 

(t. anval) (I'n 'J¡ 1969/71" 100 

Cbod ',' .0 110 SO •• 7,' " 44 

Etiopil 32,' '0 140 140 1,' ',0 83 47 

Gu'nca·B~u O,, .S ... 170 1.7 7,1 " Guinl'l Etuatorial O,, 1,8 180 43 

Mali 7,1 .7 190 180 1,' ',8 83 4S 

lO, 30,7 3,0 210 190 0,3 35.3 87 SO 

BUlklna FaSlO 6~ .0 , .. 210 1.1 ',7 " .. 
"",wl 6,S 3,0 '00 210 .. ',S .. .. _do 

U.S .7 220 230 1,1 '7,4 .. 47 R._ S,S 3,' :!50 '60 1.7 1).' lOS 46 

Bunlfldi ',3 ¡, '30 280 ,,S 12,5 .. 47 

T."",,,, 19.8 3.4 280 'lO 1,' 11.9 " 52 

Soma1í, ',S •• 'SO '90 -0.1 12,6 60 J9 

8.ron 3,7 .7 320 310 0,6 ',- 100 " N,,~ S,, 3,3 330 310 I,S 12,1 " 4S 

RepUblica 
CentrOlfricanl .. ., 320 310 O,, 12,6 104 " GUDe- S,7 ¡o 300 310 I,S 3,3 " " "'- ',' ¡6 330 320 -O~ 11,5 .. " Comores O" ¡S 3,. 340 O,, 11.7 .. 
TOCO ¡8 ¡. 380 340 .3 ',' " 47 

Cabo '"CId\! 0,3 O,, .\40 350 11 ,9 61 

G.mbia 0,7 .4 370 360 ,~ ',7 .16 

C .. '" 12.2 3,0 '00 360 1,' 39~ " 55 

SioTomt y 
Prínape 0,1 I.B 370 370 1,' l,S 62 

Ke"_ 18.1 ',0 .20 390 ¡. 10.1 " 57 

Siena I..eona 3,' 2,0 ,,. 390 O,, 12,2 BI " Moz.ambique 12.9 4,' 68 64 

Paltude 
RentlMedIll 

Sudán ,." 3,' 'lO .40 O,, lS,2 87 47 

Mauntanla 1.6 ',3 .60 .70 l.' ',1 13 4S 

Djlbuli O,, '80 
SO 

Liber. ,,O 3,S 520 .90 O,, 8,S " 54 

Senl'pl 6» ¡1 '30 '90 0,3 1,' 93 .. 
IMoI"" 1.4 ¡. 540 SlO 6,S 11,4 .. 53 

lombu 6,0 3,1 600 640 -0,1 8,1 87 SI 

Lmbabwe l,S 3,' 870 850 I.S ',' 87 S, 

Si&e~ 90,_ ¡6 810 860 ',3 14,4 92 SO 

CamCflÍn ',3 3,0 880 ... ". 10,1 10' 53 

BOl$w ..... O,, 3,1 1.010 900 6,8 11.5 60 

SuuUandla 0,1 3,' 160 .40 ',' 12.8 54 

Co~t.a de Mañli .,. ',' 1.200 950 2.1 n.4 101 47 

Con", 1.1 3D 1,100 1.180 2,7 10,8 BI 60 

Mauricio O,, J., 1,210 1,240 '.1 15,0 66 

~ythellu 0,1 2,1 1.800 66 

Anco" 8,0 ,,S 1.2.1 11 43 

C,bón 0,1 1,' 3,140 ',000 ',' 19.5 " 
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vivencia est' seriamente amena
zada. 

Desde 1970, la producción 
pcr cApita de aUmentos cay6 a 
una tasa anual de 2%. En 1975, 
el descenso sobrepasó la barrera 
de los 140 kilos de comida per 
cAplta y por a~o, considerada 
como la dieta mínima para una 
existencia sana. Y hasta princi. 
pios de este afto, los t~cnicol de 
FAO aseguran que el promedio 
de la población africana esU co
miendo menos de 100 kilos de 
alimentos per cápita y por a~o, 

lndices alannantes 

5610 cuatro naciones de la H~ 
gión comprendida en el estudio 
del Banco Mundial aumentaron 
la producción de alimentos en 
relación a los totales de 1967 a 
1971. Ellas son Ruanda, Repú
blica Centro-Africana, Camerún 
y Costa de Marfil. En compen
sación, Ghana y Mauritania pro-

SUBSCFUBASE' A 

ceres 

ducen hoy 15% menos que lo 
que produclan entre 1967 y 
1971. Esa situación hizo que el 
Africa subsahariana sea la única 
región del mundo donde la nu, 
trici6n empeor6 en 105 recientes 
años, en t~rminos promediales. 
El empobrecimiento creciente 
tuvo un renejo inmediato en la 
expectativa de vida. Promedial
mente, el africano vive no más 
de 50 aftas, pero existen prome
dios mucho mis bajos como en 
Gambia (36 años) y Guinea (38 
ai\os). La mortalidad infantil va· 
rla entre 77 por mil en Kenia a 
139 por mil en Sierrll Leona o 
Guinea. En Zambia y Zimbabwe, 
mb de 20% de los nii\os con 
menos de cinco ai\os presentan 
desnutrición en segundo o tercer 
grado. En Burundi, ese porcenta
je asciende a 50% y, en el caso 
de Libcria, un nmo cada cinco 
presenta un retraso en su creci· 
miento como consecuencia de la 
falta de comida. 

De acuerdo al Banco Mundial 
y a la ONU, la mortalidad mfan
til en Africa era 50% más alta 
que la media de los paiSes subde
sarrollados en la década de 1950. 
Hoyes dos veces mis alta. El 
Banco Mundial alerta que el cre.
cimiento demográfico es uno de 
los elementos que, en el largo 
plazo, funciona como inhlbidor 
del desarrollo económico. La po. 
blaciÓn de Africa subsahariana 
crece mucho más rápidamente 
que la del resto del mundo. La 
tasa de natalidad pasó de 2,3% en 
1960 a 3,1% en la actualidad. 
En los casos de Mozambique, 
Kenia y Costa de Marfil registra 
apenas 0,9%, pero ese ¡ndice se 
debe más a la migración que a 
una politica de control de la na
talidad. Ot. acuerdo al informe 
de 1984, la población subsaha
riana totaliza hoy 381,6 millones 
de personas, mientras que en to
do el continente viven hoy 507,8 
millones de africanos, e 

I'\,bl1Ud. b,,,,,,..lr l l-..,e ... ""Po/IoI. hondo • 
Ñ>g'" por •• OrOl"'fK>Ón cIt •• , NlC>OI'u Un..u. 
...... l. Avticullut. y l . .... _IK>Ón IF..,O) 

REVISTA DE LA FAO 
GJSOBRE AGRICULTLRA 
y DESI\RROLLO 
Seis "'eas '" ,",o, CERCS ,n1fe~ • Wl 

lecto'" ",n ~'Ie 'x(epc'on.11 de 
IO'OImlCjooes, .,jl'ljl y OI,injOf'lH que, 

conU;I",y' un. perspecli",. Ju.,Ofjm;u 

de l. ICti",idadt1 ,ellCionldA con l. 

'gt;eullu(l ., ,. ",id. lur.1 'I'I .1 m",ndo 

en dtwtlollo 
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lu CfnCS 

So.Ibs(.ripci6n .,1.1.1 ' 

12 , U. S. A. 

- PI,.conocer nOeY.l lo.m;l1 de pl'nlnr,l dt'S;lnollo; 
- p,r;l Bnluu t. uPf1';encil de los demú con felpeC' 

10;1 tecnolotil1 nuev.s ° dilerentts, 
- P'¡";I Uf ... 1 eorrienre de 'as mis imoo,l.ntes "'90' 

eilCionn int",n,¡,r.jorntlts In e",no; 
- pill;1 dllrw mis fITIpliamente evenlll de l. funci6n 

de WI rnpeelj",,, dl$Cjp'jnu; 
•. .,...a enlendt, mejor 1M lutrlllS mis poderoSoH que 

t11,," d.tndo 'OIm. al desarrollo rurt!. 
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TARIFAS DE SUSCRIPCION 

FORMACION A TRAVES 
DE LA INFORMACION 

en una publicación 
independiente con 

circulacion de 
más de 80,000 

ejemplares en 
62 paises 

al telefono 689-17·40 
o al apartado 

postal 20-572 
Mé,¡jco01000 D. F. 

doce 
números 



Norte/Sur 
Convención de Lomé 

Mejor la teoría que 
la práctica 
La diferencia de objetivos entre los países 
en desarrollo y sus ex metrópolis constituye 
el más serio obstáculo para el avance 

la cooperación mutua 

AlllÓuio Sillla 

L a Convención de 1.0016. cu
ya reciente renovació n fue 

decidida luego de largas y diflci
les negociaciones, e! un acuerdo 
establecido entre los paises de la 
Comunidad Económica Europea 
(CEE) y 64 paises de Mrica, el 
Caribe yel Pacifico (comúnmen
te designados como paises ACP), 
• lravh del cuBllos paises miem
bros se proponen crear un nuevo 
marco para las relaciones comer
ciales, financieras y de coopera
cibn entre los paises desarroUa-

y del Tercer Mundo . 

que los países africanos no fue
ron consuhados para la adopción 
de esa decisi6n. Es decir. "los la· 
lOS privilegiados" o "particula
res" con la CEE, mis que resul
tado de una negociación fueron 
impuestos unilateralmenll~ por la 
CEE. 

en el imbito comercial, aduane
ro, financiero y jurídico consti
tuían el marco de lo que preten
día ser una nueva relaci6n entre 
los paises africanos y la CEE. Sin 
embargo, se experimentaron es
CIlIOS resultados durante los cin· 
ca años de duraci6n de esa pri
mera experiencia de asociación. 

Los anos fmales de la década 
del SO y los primeros de la del 
60 mucaron el momento del 
cambio de rumbo en el continen
te africano. Movimientos de libe
ración en toda el AfricI colorti
zada conquistaron la indepen
dencia poUtica para sus paises. 
Ello suced ió en Ghana, Senc8a1, 
CamerÍln, Togo, Gabón, Zaite, 
Costa de Marfil, Mali, Tanzania, 
Zambia, etc. 

Hombres como Nkrumah, 
Nyerere. Amilcar Cabral, Lu
mumba. Modibo Keita , Jomo 
K'enyatta surgieron como desta
cadas fi¡uras en l. lucha por la 

El origen de la Convenci6n de 
Lomé se remonta a la fundación 
de la propia Comunidad Econb
mica Europea. De hecho, en 
1957, cuatro de los seis paises 
que la integraban _ Francia, Ila
lia, Holanda y B6lgica- eran po
tencias coloniales, fundamenlal
mente en Africa. De ahl que, so
bre todo por presi6n de Francia 
)' despub de una bpera po~m~ 
ca con sus otros socios, el Trata
do de Roma estableciera, en su 
capitulo 4, la existe ncia de "la
zos privilegiados" entre la CEE 
)' los paises y lerritorios ultrama
rinos citados explfcitamenle en 

La Convendón de Lome: el un .eu~do enue la CEE Y 
64 pa.lse5 de Arrica. Caribe y Pacifico paJ'll 

eslablecer un nuevo tipo de relldones entre eU05 

Anexo 4 del Acuerdo, es de
cir, 105 territorios que eran (o ha
bían sido) colonias de los paises 
miembros. 

Cabe resaltar, sin embar¡o, 
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Los principiOS basicos eslable
cidos eran el reconocimienlo al 
derecho de los pueblos a la aulO
delerminación, el respeto por los 
derechos del hombre y las liber· 
tades fu ndamentales, y obvia
mente el aumenlO del inlercam
bio comercial entre los dos gru
pos de paIses. 

Un conju nlo de disposiciones 

independencia y la soberanía de 
los lerritorios africanos bajo la 
dominaciÓn colonial. 

Las "relaciones particulues" 
de la CEE con los paises africa
nos tenfan que ser revisadas bajo 
una nueva bptica, tanlo más en 
la medida que los resuhados 
obtenidos hasta entonces eran 
pnicticamente nulos. 
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Yaound~ t Y y.,und~ 11 

Comenzaron entonces las ne
gOciaciones, primero entre los 
propios miembros de la CEE Oa 
República Federal de Alemania, 
por ejemplo, al contrario de 10 
pretendido por Fnncja, se 0¡X> 
nía a la existencil de "lazos pri
vilegiados" con los paises africa
nos) y, despub., entre ésl:a y los 
18 EAMA (Estados Africanos y 
Mada¡ascar Asadados) que cul
minaron en la firma de la Con· 
vención de VlOundé, en Carne
rún, el 20 de julio de 1963. Cu
riosamente, y como consecuen
cia de las contradicciones exiY 
lentes entre los pai!ilCs de la CEE. 
Yaoundé I solo habda de entrar 
en vi¡encia casi un año después, 
el l C? de Junio de 1964. 

Siendo en lo fundamental ~ 
mejantes a los consaarados en el 
capitulo 4 del Tratado de Roma, 
los objetivos de la nueva Conven
ción son, enlonces, mis amplios: 
independencia econbmica de los 
Estados asociados y, una vez 
más, el incremento del intercam
bio de éstos con la CEE. 

Se c.n:aron nuevos instrumen
tos: el régimen recIproco de 1j... 
bre intercambio, 18 zonas de co
mercio Ubre (entre la CEE, por 
un lado, y cada uno de los paises 
asociados, por alTO), el FEO 
(Fondo Europeo de Desarrollo), 
la aplicación de la Tarifa Adua
nera Común, y la introducción 
de otros mecanismos instilucic> 
nales. Simult'ncamente fueron 
aumentados los reeul$Os finan
cieros para los EAMA. 

Vaoundé 1 tuvo la duración 
prevista de cinco años Y. en 
1968, se iniciaron nelociackmes 
para $U renovación. Pero los 
liempos hab!an cambiado : los 
países del Tercer Mundo afirma
ban su p~ncia en la escena m
ternacional (se realizaron las 
Conferencias de las Naciones 
Unidas sobre el Comercio y el 
DesanoUo de 1964 y 1968, las 
UNCf AD I Y 11 Y la 11 Conferen
cia de los PI ¡ses No Alineados, la 
Triconlinental de la Habana, en 
1967) luchando ya no solo por 
la independencia sino por la eco
nomía. 

Las negociaciones de Vaoun-

Loa objetÍY05 de la CoovC'nclón IOn, 
C'nln otro&, C'I iDc:rC'rnento dC'1 interClmbio 

entre la CEE Y los EItldOl Unkl.OI 

dé II renejaban, de alauna _0,.'. ,¡, 
ra, ese nuevo tiempo. Los C~M".I.. 
Iparecieron con propuestas 
cretas y e"-iaicron valorizar sus 
recul'1Os de exportación, la crea
ción de un fondo de estabiliza· 
ción de los productos tropicales, 
el aumento de Illyuda financie
n y de las inversiones producti
vas europeas y un mlyor apoyo 
a la industrialización . 

Estaba Impllcita en esas nelO
ciaciones la constatación del fra
caso relativo de Vaoundé 1. 
Comparando los objetivos y 101 
resultados, poco se habla logra
do en realidad. 

Las nuevlll negociaciones 
tomaron diflciles y prolongadas, 
pero finalmente el 1<;1 de enero 
de 1971 entrarla en vigencia la 
nuevl Convención (fumada el 29 
de julio de 1969, en Yaounde). 
Esta nuevl Convención apunta 
como objetivo rmll al desarrollo 
económico y social de los paises 
asociados. Se acentúan las ref~ 
rencias a la cooperación comer
cial, t~cnica y financiera. Mien
tras lanlO, los EAMA auraentan 
de número -pasando a 19- con 
la entradl de las islas Mauricio. 

Durante la viaencia de Vaoun
dé 11 (1971-1975) y frente a una 
relativa frustración del llamado 
dii.logo Norte-Sur, gana fuerza 
entre los palacs del Tercer Me'"·'1 1 
do la idea de "contar ron SUt 

propias fuerzas". 
Mtentras tanto, la adhesi6n de 

lnglaterra a la CEE en 1973 
traía impHcita la necesidad de 
renegociar Vaoundé 11 de cara a 
una nueva realidad: los palse. 
asociados pasarían a ser 46, ya 
que fueron inlegrados los paises 
del CommonwtGlth, con los que 
Inglaterra mantenía lazos privi. 
legiados. 

Lomé' (1975·'979) 

Durante las negoctaClones 
mantenidas antes de ser consa
Irado el texlo dermitivo de la 
Convención de Lome 1, cada uno 
de 101 bloques - CEE y ACP
tuvo que hacer concesiones en 



relaci6n a las propuestas que h. 
bian aunzado inicialmente. 
Mientras tanto , en términos ¡e
nerales, puede afumarse que Lo
mé l. fiTmada el 28 de febrero de 
1975, consagra aspectos innova
dores (por lo menos tc6ricamen
te) en las relaciones entre nueve 
paises industrializados (CEE) y 
46 países en vías de desarrollo 
(ACP). 

Entre esos aspectos innovado
res merecen destacarse : 

STABEX (ver recuadro): se 
crea un sistema de estabilizaci6n 
de ingresos de exportación (ST A
B EX) a través del cual se preten
de disminuir los efectos de las 
variaciones coyunturales del pro
cio de 13 productos de exporta
ci6n de los ACP: banana, care, 
cacahuales, cacao, coco, mado
ras, algOd6n. pieles y cueros, 
aceite de palma, té, sisal y mino
ral de hierro. Se Irataba sobre to
do de garantizar tos ingresos de 
exportaci6n, más que el de los 
precios, 

De acuerdo a este mecanismo, 
el desceruo de los ingresos por 
debajo de terminado nivellmpü
ca la concesi6n de préstamos, sin 
intereses, a 105 paIses exportado
res y. en \o que se refiere a los 
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24 PMD (paises Menos Desarro
[Jados) ese apoyo asume la forma 
de donaciones. 

Coo,nraciim comercial: El 
prindpio de la reciprocidad, vi
gente en la Convención de 
Yaoundé fue abandonado. Es de
cir, en tanto los productos de 
los ACP entran libremente en la 
CEE, no sucede lo mismo con 
los productos de la CEE a los 
paises de Arrica, el Caribe y el 
Pacífico. 

Se aprueba la disposición so
gún la cual los ACP pueden ex· 
portar libremente sus productos 
para 10$ paIses miembros de la 
Comunidad Econ6mica Europea, 
exentos de derechos aduaneros 
y sin serIes aplicadas restriccio
nes quantitativas. 

Se establece también el apoyo 
por parte de la CEE a las accio
nes de promoci6n comercial de 
los paises ACP. 

Por otro lado, se definen nue
vas "reglas de origen" que facili
tan el acceso de ciertos produc
tos ACP a los mercados de la 
CEE. 

Cooperaci6n industruzl: Se da 
gran importancia a la necesidad 
de promover la industrializaci6n 
de Jos Plises ACP, y con ese 

Con el objetivo 
de promover la 
Industrialización 
de Iot pl.lsa 
de Arnca, Caribe 
Y Pac{r¡co rue 
creado un 
Centro de 
DeArroUo 
Industrial 

objetivo fue creado, en 1977, el 
Centro de DesarroUo lndustrial 
(COI) que promueve contactos 
entre la CEE y los ACP con vis
tas a la concreción de proyectos 
industriales en esos últimos pal· 
ses. Otro objetivo de ese nuevo 
organismo es desarroUar y diver
sificar la producción industrial 
de los paises ACP y promover la 
cooperaci6n industrial 

Acutrdo del azucar: Se cons
tituye un régimen particular en 
lo que tiene reJlci6n con las im
portacione.s de azúcar por parte 
de la CEE, a preciosgarantizBdos. 

Ayuda financiera: El monto 
de la ayuda de la CEE a los paI
ses comprendidos en la Conven
ci6n fue aumentado de 581.200 
millones en 1957 a 3.390.000 
millones de escudos (europeos). 
El FEO refuerza su papel en la 
financiaci6n de los proyectos 
para los países ACP, funcionan
do en colaboraci6n con el BEI 
(Banco Europeo de Inversiones) 
y otros organismos internlciona
les, como el Banco Mundial 

La coopcl8ción financiera se 
define I tl8VCs de programas in
dicativos aprobldos por ambas 
partes en base a propuestas de 
los paises ACP. 
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Dmieter glObal dd acuerdo: 
Por primen vez en la historia de 
las relaciones Norte.Sur, rue es
tablecido un Acuerdo Global de 
cooperaci6n en las áreas comer
cial, rinanciera, t~cnica y jurld¡" 
ca. Se trataba del reconocimien
to de las legitimas reivindicacio
nes de los paises del Tercer Mun· 
do en el sentido que la coopera· 
ción con las naciones desarrolla· 
das St!a un instrumento global 
del proceso de desarrollo y no, 
como venia siendo, un instru· 
meRlo de dominación y de r~ 
ruerzo de la dependencil. El de. 
sarrollo no es una cuestibn mer ... 
mente económica o rinanciera. 
Hay una diversidad de aspectos 
que tienen que conjugarse cohe
rentemente en favor de una poli
tiCl que disminuya las desigual
dades del orden mundial estable
cido. 

La Convenci6n de LoIM ap. 
reci6, pues, como una victoria de 
los paf!1e5 del Tercer Mundo, que 

ventan contempladas algunas de 
sus justas reivindicaciones en las 
relaciones con la Comunidad 
Económica Europea. 

Sin emba.r¡o, luego de cinco 
aftas de vigencia, la euforia in¡" 
cill Cue sustituida por un senti
miento generalizado de desen
canto : los pa¡!IeS en desarrollo 
manifestaron su descontento en 
runción de los resullados alean
zedas. De hecho, los objetivos 
propuestos estaban lejos de ser 
alcanzados y los Instrumentos 
creados se mostraban probada
mente insuficientes para implo
mentir una poHtica de cooper ... 
ción justa y eficaz. 

La distancia que separa eltex
to de la Conyención dI) los resul
tados obtenidos era la prueba de 
la correlación de fuerzas a nivel 
mundial: en ultima instancia, los 
paises de la CEE procuraban 
mantener, con un minimo de 
concesiones, el estatuto de ver
daderos beneficiados del subde. 

sarroUo de los ACP. 
Fue, pues, en medio de un 

evidente clima de pesimismo 
que, en 1979, se iniciaron las ne
gociaciones de Lomé 11, que en
trarla en vi¡encia el 19 de mar
zo de 1985. 

Lo ... 1I \ 1980-1985) 

las diflciles negociaciones de 
Lomé 11 se prolongaron por casi 
15 meses debido a los intereses 
divergentes de los dos grupos de 
paises. El comercio bilateral cre
cla, pero solo en el sentido CEE
ACP; el deterioro de los thmi· 
nos de intercambio se acentuó ; 
era sensible el aumento del en
deudamiento externo de los pa¡" 
ses de ACrica. el Caribe y el Pa· 
clfico ; la transCerencia de tecno
logia para los ACP era mfnima. 
Los objetiVOS de Lomé I perma
neclan solo en el texto de la Con-

QUE ES STABEX 
en relación al promedio de ¡narellOs de exporta· 
cibn para la CEE en el curso de lo. cualrO ai'iOl 
anleriores.. 

O El mtema de estabiliución de lo. ingre!JO' 
de exportlci6n. conocido como ST ABEX. 

fue creado en 1975 en ocasión de la I Conven
ción de Lomé. Esa propuesta de a.ude Oleysson 
(entonces Comisario de la CEE y hoy ministro de 
Relaciones bteriores Cn.ncél) permitió desblo
quear una neaociad6n que estaba amenazada e 
hizo que 11 Convencibn fuera atrayente para 101 
nuevos pabElque por primera vez tomaban pUle 
de ella. 

Como elemento innovador, STABEX iaranti
z.a por contrato a los países ACP, productores de 
matertas primas. un mfnimo de inareaol en CI$O 

de nuctuaci6n de 101 precio. o de pérdidu de la 
producción. Incluye actualmente 44 productos y 
subproducto. (desde el café y cacao al sisal y el 
cacahuate). 

Pan que ST ABEX sea aplicado es necesario 
que IIC den do. condldonea: 1 -que el producto 
considerado haya repreaentMlo, en el ai'io ante
rior, 6,5% de 11.5 exportaciones totale. del pall 
(~pan lo. p.lael Menos De.J1'OUMlos): 2 
-que las fluctuaciones/pérdidu alcancen por lo 
menQ8 6,5% (2% para lo. Meno. Deu.J1'OllAdos) 
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En eas condiciones, ST ABEX 1010 bace refe
rencia a las exportaciones en dirección a JI CEE. 
Solo en 11 palllCl ACP se aplica ST ABE X. cual
quiera se. el destino de sus exportaciones. De&
de 1982, el intercambio comercial entre paísel 
ACP puede bendiciarse de lo. Condol de ST ABE X. 

Los fondos concedido. tienen aeneralmenle la 
Conna de préslamol lin aanancias. reembolsables 
cuando los pa¡,es aumenten sus ingrCliO. de ex
portacibn. Mientras tanto, a lo. paises m.b po
brCl no se les exilie reembobo.: es una donación 
de la Comunidad. 

El funcionamiento de STABEX supone una 
contribución financiera de lo. diez palllC' de la 
Comunidad. defmida de lal modo que, una vez 
alOtada, DO es posible que STABEX responda a 
nuevos pedidos. 

Pira Lomé 1, esa contribución fue de 382 mi
llones de escudo. europeos, ele"'ndose a SS7 mio 
1I0nes para Lomé U. En el curIO de la primera 
Convtncibn, la donación fue suficiente pira cu· 
brir 11$ nece.sidldea expuestaa. Pero, dude 1980, 
IObre todo por Clusa de la calda de los precios 
del cacao y del café, hubo un déficit de 113 mi
llones en aquel año y de 341 en 1981 



'- ~ • .. 
• 

• • 

vendón. De ahl que Lomé 11 de
bía ser negociada con mayor du
reza de parte I parle pero, simul
lineamente, con mayor prasma
lismo: la crisis de la economia 
capitalista hada sentir sus efec
lOS en ¡as economfas de los pai
ses industrializados Y. fundamen
talmente, en la de los paises en 
vías de desarrollo. 

Los ACP se presentaron a las 
negociaciones evidenciando una 
gran unidad y solidaridad. Mien
tras tanto, más que "innovacio
nes" y pronlesas, los ACP defen
dlan mejoras y la aplicaci6n 
efectiva de los mecanismos e ins
trumentos establecidos en Lomé 
I. En lo fundamental, puede afir
marse que Lomé 11 vino a dar 
continuidad a Lomé 1. 

Nuevamente, la gran novedad 
y tal vez el aspecto más positivo 
de la Convencl6n, resid la en su 
naturaleza "¡Iobal": Lomé U 
consq,rarfa algunos aspectos que 
no son contemplados en ninguna 
otra instancia del diálogo Norte
Sur. 
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• -
¿Qué hubo de 
acel1ado en lomé O? 

-

En lo que se refiere a coop~ 
ración comucilll. lomé 11 reaflI' 
mi II apertura del mercado de la 
CEE a los productos de los pal· 
ses ACP y extiende el ámbito de 
esa apel1ura: el tomate de Sene
gal, la cebolla de Cabo Verde o 
la carne de BOlswana pasan (por 
lo menos teóricamente) a tener 
libre acceso a los mercados de la 
CEE, al mismo tiempo que se 
conSllgran algunas medidas de 
promoción de los productos 
A CP en el mercado de la CEE. 
Dentro de esa área, STABEX, la 
grllfl "novedad" de Lomé 1, ve 
aumentados sus recursos y el nú' 
mero de productos comprendi
dos (de 34 pasan a 44). De esa 
forma se perfeccionaron las con· 
diciones de financiación del sis
tema. 

En cuanlo a la cooperación 
en el sector minero. además de 
las disposiciones que apuntan a 
aummlar la producción minera 

...,.... 

... 
• 

L, eeonomía 
q:ríOOIa e 
induJtriaI del 
Terca- Mundo 
debí,.er l. 

rin . 11 I:n::fcbril de 
los lCIIerdos de 
Lomé. Pero la 
dislancia que 
tePII"I IoIICXIOS 
aprobados de .. 
pr'E=dea 
demuelua que 
los paíiCI de la 
CEE tratan de 
manlener su. 
privilegios y .ser 
los principales 
favorecidos 

de los ACP, se crea el SYSMIN. 
De hecho, una de las criticas a 
STABEX residía precisamente 
en su limitaci6n al ámbito de los 
productos agrlcolas y a sus sub
productos. El SYSMIN viene a 
garantizar los ingresos de los paí· 
ses ACP exportadores de cobre, 
fosfatos, cobalto, manganeso, 
bauxita. estai'lo, aluminio y m .. 
neral de hierro. El sistema, con 
un capital de casi 370 millones 
de dólares, intervendría cuando 
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El SYSMIN fue, sin duda, la 
¡ran innovaci6n de Lomé 11. 

Otra novedad le rl!fie:re a la 
cooperación agrico14: ligeramen
te abordada en Lomé 1, en la 
nueva Convencl6n fue expHcita. 
mente conSllirado un mayor 
apoyo de la CEe al !lector _rl
eola de los ACP (que ocupa en· 
tre 80 y 90% de la poblaci6n de 
nos paises), De esta manera. le 
prevé la creaci6n de un Centro 
Técnico de Cooperación Agrlco
la y se pU!O mayor énfasis a la 
realitaci6n de los Llamados "mi
cro·proyectos". 

La última (lIe de la recupendÓft del cobre por 
deebOli$i6 en Zambb. El SYS.\!lN utí deltinado a prantizar 

los inpf$)$ de loa palJe;ll exportadores de mint:nlc. 

En el émbito de la c()o"erq. 
cMn industriol, se decldi6 dotar 
al Centro de Desarrollo Indus
trial (COI) de recursos rinancie· 
ros adicionales. El objetivo es 
posibilitar la creación de peque
ñas y medianas unidades indus
triales en los ACP, al mismo tiem· 
po que la CEE se compromete a 
promover la inversi6n pública y 
privada de JUS paises en la indu9-
trialización de los ACP. 

las exportaciones de un determ~ 
nado país descendieran por de
bajo de 15% y en oportunidad 
que haya sido ese el porcentaje 
mínimo de exportaci6n durante 
los cuatro aftos inmediatamente 
anteriores. Por otro lado, en caso 
de preverse una disminución sen· 

sible (por lo menos 10%) de las 
exportaciones de uno de los pro
ductos incluidos para los paises 
de la CEE, el paú productor 
puede recurrir a finandamientos 
de la CEE pan recuperar el nivel 
de producci6n exportaci6n ante
rior. 

También va a ser incentivada 
la cooP"ac{on energetica prin· 
cipalmente a trav~ del apoyo de 

LAS INST/TUClONES 
DE LA CONVENClON DE LOME 

O Conujo de MiniJtros ACP·CEE - Compu~ 
to por 10 miembrol del Conaejo de Ministros 

de lu Comunidadel, 13 miembro. de II Comisibn 
de lu Comunidldu, un miembro del aobtemo de 
Clda uno de 101 ACP Y un repreJentante del BEI 
(BIRCO Europeo de lnYenionet). 

El Conaejo de Miniatrol ACP·CEE puede deli
berar en presencia de por lo menol b mitld de 
101 miembro. del Consejo de 111 Comunidldel, 
un miembro de la ComlJibn Europl y do. tercio. 
de 101 repreaentantd ACP. 

Corresponde al Consejo de Miniltrolla def~ 
cibn de Iu ITlodel orientacionel para 1I IpUc.a. 
ci6n de 11 Conyenci6n i eXlrnirur rCluHldol, roro 
mular reaoluciones y recomendlcionel, lIeaurar 
101 conllctoa y con.Ilt11 entre 101 laenles eco
n6mico.y IOcialesdelOlpaiaelACPydell CEE. 
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Comir~ de EmbajadoreJ - Se compone de un 
represenllnte de cllda Estldo ACP, un repreaen
tante de 11 Comisün Europu y un representlnte 
de cada Estado de 1I CEE. 

Ese Comité, que se reúne por lo menos una 
.... elo Clda teis mesel, liene por objeliYo ueAQrar al 
CODICja de Min.,ros y realizar las taren que ese 
braano le determine. Exlminl la rellizad6n de II 
COn .... encibn y rinde cuentls de IU IctiYidad. 

El presidente del Comité de Embajadores el 
rotat;"o; un representante de un Estado ACP y 
de un Estado de la CEE. 

Awmblea COllJIl{t{fa - Compuesta en blse a 
UnI iaualdad de miembrol del Parlamento Euro
peo y de miembro. de 101 parlamentol (o repre
sentantes aubernamentlle.) de los paísel ACP. 
E .. Aalmblea, que se reúne por 10 menOI Unl vez 
Illño, decide en función de propuestas presenta· 
d .. por un Comité Paritario. el Conaejo de Min .. 
tros presenll, anualmente, a11 Asamblea: ConlUl· 
ti,.. un informe de Ictividadea. A 10 'tez, tite br
alno puede proponer medid .. e ¡nidltNu ten
dientes a reforZlr la cooperacibn enlte 101 ACP y 
la CEE.. 



6mbito de la coopera
ci6n leen/ca y financiera, se 
aoordÓ el aumento de los recur
sos puestos a disposiciÓn de los 
ACP en 105 diferentes instrumen
tos de financiamiento (ver recua
dro). De 3.466.000 escudos 
europeos previstos en Lomé 1, se 
pasa a 5.607.000. Aquí tanlbién, 
y teniendo en cuenta la lon.ción 
y el crecimiento de la población, 
el aumento verificado queda 
muy por detrAs del pretendido 

los paises ACP, que reivindi
una mayor autonomla en la 

gestión y aplicación de esos re
cursos, lo que 5610 parcialmente 
volvlCron a conseguir. 

También la cooperación re
lianol es incentivada a traves de 
l. creación de un fondo propio. 
Esa cooperaciÓn pretende ser 
prom ')vida especialmente en de
terminados sectores, como trans
portes, comunicaciones, investi
po6n y formaciÓn. 

Es de destacar la especial 
atenciÓn dada en Lo mé ti a los 
namados Países Menos Desarro
llados (PMO) que se benefician 
de condiciones especiales de 
acceso a los diferentes fondos e 
instrumentos de la Convención. 
Pabes como Guinea-Bissau, SAo 
Tomé y Prlncipe, Cabo Verde, 
Tanzania, se beneficia n de ese es
tatuto que prevé, principalmen
te, que muchas de las fi nancia
ciones practicadas por la CEE 
sean transrormadas en donativos. 

Debe hacerse referencia a otra 
innovación : la cooperación en el 
seClor de lo pesco. Con excelen
tes potencialidades para un gran 
número de países ACP, ese sec> 
tor está, sin embargo, poco ex
plotado (Guinea-Bissau y Cabo 
Verde explotan 45 y 20% de los 
recursos disponibles, respectiva
mente). Por eso fueron introdu
cidas alaunas medidas procuran
do promover la cooperaci6n de 
la Comunidad Econ6mica Eu
ropea en el desarroUo de la pesca 
en los países ACP. 

Finalmente, Lomé 11 definió 

un determinad o marco institu
cional pua su funcionamiento. 
Además de las instituciones cita
das, existen en runcionamiento 
numerosas oommones técnicas 
que elaboran estudios y propues
tas para los diferentes temas a 
ser debatidos entre la CEE y los 
ACP. 

Lue¡o de cinco años de su vi
gencia y cuando acaban de con
cluir las negociaciones de Lomé 
1Il, se plantea una inevitable pre
gunta: ¿qué balance hacer de 
Lo mé? 

¿Será un mero instrumento 
de la dominaci6n de los paises ri
cos europeos sobre 105 países po
bres, como sost ienen algunos? 
,O será la mejor y más acabada 
forma de cooperación Norte-Sur, 
como sostienen otros? ¿O será, 
más bien, un espacio de diálogo 
-y también de conrrontaci6n
entre los países ricos y los paises 
pobres, con intereses diferentes 
y muchas veces opuestos, pero 
que a pesar de todo reconocen la 
utilidad del diálogo y la negocia
ción? La respuesta no es ('cil. • 

INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO 

IQ FEO 
Va'or % 

Y~undél 
2<1FED 

V.lor % 

VaOlUldéIl 
3QFED 

Vak>r % 

Unidad: miJlones ECU· 
Lomé I LDmé n 

4Q FED SQ FEO 
Valor % Valor % 

581,25 lOO 620 93 748 90 '2.155 70 2.928 65 
Especiales 

rv:i~~- Riesgo 

46 7 80 10 444 14 504 11 
94 3 280 6 

382 13 550 12 
280 6 

581,25 100 666 100 828 100 3.075 100 4.542 100 

Comunes 64 90 390 685 
Extraordinarios 

MlneroJ-
+ BEI) 581,25 730 918 

200 
3.465 5.427 

Occubre, 1979, 
ROY, /ti. D. - LtlDocumenllltfon 
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Las armas y las urnas 
Prácticamente desde el triunfo de la 

revolución popular sandinista del 19 de 
julio de 19791 el gobierno de Estados 
Unidos comenzó a exigirles a las nuevas 
autoridades nicaragüenses la realinción de 
elecciones y la aplicación del pluralismo 
politico. Independientemente de este 
discutido derecho a "exigir" - que, por 
ejemplO, nunca se hizo efec tivo durante 
los 40 años de tiran¡'a familiar somocisla 
y de condicionar y presionar a una nación 
libre y soberana, Washington apeló, 
paralelamente, a una variada gama de 
recursos desestabilizadores: desde el 
bloqueo económico y el fi nanciamiento 
de las bandas conrrarrevolucionarias 
estacionadas en Honduras y Costa Rica, 
pasando por los trabajos sucios de la CIA. 
Esto no es agitación, ni panfleto, ni 
reiteración de un lugar común: ya ha sido 
comprobado y reconocido casi hasta el 
cansancio. 

El 10 de enero de este año, el 
coma ndante Daniel Ortega 5davedra 
asumió como presidente . As. culminó - por 
lo menos en una primera etapa- el proceso 
democratizador iniciado aún antes de las 
elecciones generales del 4 de noviembre del 
año pasado. Esas eran -entre olras- las 
exigencias de la Casa Blanca. La indiferencia 
y el escepticismo, sin embargo, fueron las 
reacciones de los halcones reaganianos. 

Hubo otras elecciones. El 6 de 
noviembre de 1984 se realizaron comicios 
en Puerto Rico y el 14 de diciembre en 
Belice. Se produjeron dos grandes derrotas : 
la del ex-gobernador Carlos Romero Barceló 
y la del ex-primer ministro Georgc Price. 
En Guatemala, por aIra parte, pese a los 
anuncios de elecciones presidenciales para 
este año, fueron pocos los pasos dados en 
esa dirección. Estos son, en síntesis, los 
lemas de este suplemen to. • 



Nicaragua 

Una democracia 
amenazada 

La toma de posesión presidencial de Daniel Ortega 
Saavedra marcó la continuidad del proceso político 
iniciado antes de las elecciones del 4 de noviembre 

de 1984. Washington, sin embargo, parece no percibir 
los cambios y reitera sus viejas exigencias. 

'~ l , prometo", di,loel caman· 
,¡;:t dante Daniel Ortega Salve

dra. Faltaba un minuto para las 
cinco de la tarde del Jueves 10 de 
enero. Segundos despu~s,elsilen· 
cio que envolvia a la Plaza de la 
Revolución "Carlos FonsecaAma
dar", de Managua, fue rolo por 
11 c:aflonazos (obuses de 152 
mm) mientras el comandante 
Carlos NUilez, presidente de la 
Asamblea Nacional Constituyen
te (Congreso), colocaba 1_ banda 
preJidencial -bordada en un pe
queño taller de costUIlI popular
al namante mandatario nicara
güense. 

Ortcga Saavedra, de 39 afios, 
fue elegido presidente por un pe
ríodo de seis años en los comi
cios realizados e14 de noviembre 
M 1984, en los Que obtuvo el 63 
por ciento de 109 \'otos, El abo
¡ado y escritor Ser¡io Ramirez., 
de 42 años, fue su compañero de 
fórmula como candidato a vice
presidente, 

Dos ,Jefes de Estado, un vice
preSidente, el secretario ¡eneral 
de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), dos vicepre
sidentes de Consejos de Estado, 
tres presidentes de Asambleas, 
los cancilleres del Grupo de Con
tadora (integrado por Mhico, 
Panamá, Colombia Y Venezuela), 
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Roberto &mJiu; 

lideres de la Internacional Socia
li:ou. ) '::'ir4;cntcs pOlíuCQS latinO
americanos, europeOS, africanos 
y asiáticos, totali1.lban delega
ciones extranjeras de 69 paises 
que ISnt fan al solemne acto_ 

Despues de reCibir 11 banda 
presidenCial, el ex -gueml1ero del 
Frente SandmiSla de Liberación 
Nacional (FSLN) convertido en 
Jefe de Estado saludó la bandera 
azul y blanca de su pais. lo flan
queaban los comandantes de bri
I!,&.":,, HUIlO TUlle) y Omar tabe
us, Jefes politicos del Ejército 
Popular Sandinista (EPS) y del 

De luenüJero a jefe de Eludo 
(Foto: &J"iCtlda) 

Ministerio del Interior (M INT), 
respectivamente. El silencio se 
había instalado nuevamente en 
la plu.a, Luego , el nuevo presi· 
dente de Nicaragua se detuvo 
unos segundos frente a la llama 

permanentemente encendida
que guarda los restos de ('arlol 
Fonseca Amador, fundador en 
1961 de Frente SandlOlsta. 

El protocolo se rompiü ins
tantes después, cuando Ortep. 
Saa\'edra saludo uno por uno, 
con un abrazo, a los 
Inte¡rantes de la Dirección 
cional del FStN, Entonces la 
mullltud comenzó a gritar .. ¡PO
der popular l ¡Poder popular!" 
Habían transcurrido apenas sel' 
O1[nutol, Nicaragua entraba en 
una nueva etapa de su histona 

Los he~deros de Sandino 

En IU discurso de tOnJa de 
sesión, el comandante Daniel 
tega Saavedra afirmo ' "Hoy 
toca asumir funciones como 
sidenle de la repúbliclI de 
ragua. Decimos 'nos toca' 
que el presidente es el pu",">.' 
que al votar por su candidato 
Frente Sandinista estaba 
do por IUS propiOS intereses. 
mimos ~tas funciones 
compai\ero presidente de 



105 nicaragüenses, sin d istingos 
colores políticos, pero sí con 

distingos de colores de pat ria. 
Los que respeten y amen la ban
dera nul y blinca que defendl6 
Sandino con la bandera rOJa y 
ncgra, son nicaragOenses", 

Más adelante, el nuevo presi
dente destaco que "somos here
deros del programa histórico de 
Sa ndino que defendía la sobera
nía y autodeterminación de Ni
caragua. 1, recuperación de los 
recursos naturales para el pueblo: 
el fi n de la dependencia fi nancie
ni; la entrega de la t ierra para los 

\:,~::;~~':; el desarrollo de la il ' el establecimiento de 
una legislación laboral; la eman
cipación de la mUJer; la protee
cien de la niñez; el desarrollo de 
la COStl Atlántica; la fo rmación 
de una fuerza política nueva, de 
cont enido popUlar: la fo rmacibn 

de un ejército patriótico y la ¡ a
ranlÍa de honestidad administ ra
tiva" 

Después de subrayar que "so
mos una naci6n soberana e in
dependiente, no alineada, que ha 
recuperado IUS recursos natura
les", el mandatario sandinista 
puntualizo' " Hemos entregado 
dos millones de manzanas de tie
rra a los cam pesinos; de 133 sin
dicatos que existian en el pasado, 
hay en la actualidad mil 103; de 
22 cooperativas agropecuarias 
antes de 1979, hay actualmente 
mil de 3 mil; m,,, del 40 por 
cIento de los productores del 
campo est'n organizados, los j6-
Yenes, las mujeres, 105 niños, los 
discapacitados, los intelectuales, 
105 artistas, los periodistas, los 
profesionales, los técnicos, los 
artesanos, la pequeña y mediana 
indultria , están también organí-

zados en sus respectivlS uniones 
y organizaciones". 

Ortega subrayó que, por Olra 
parl e, operan en Nicaragua 46 
empresas con capital ex tl1lnJero 
provenientes de Centroamérica, 
Holanda , Estados Unidos, Japón , 
Panamá y Gran Bretai\a, y que, 
ademlis, se ha iniciado la ejecu
ción de seis grandes proyectos 
de co-inversión con tres paises. 

Refiriéndose al plura lismo po
litico, el presidente aseguro que 
el plura li5 mo político, esté inst i
tucionalizado juridicamente con 
la ley de partidos, el Consejo Su
premo Electoral y la Asa mblea 
de Partidos Políticos. "El dere
cho al pluralismo fue ejercitado 
por el pueblo en las elecciones 
del 4 de noviembre de 1984, 
cuando por primera vez en la his
toria de Nicaragua participaron 
siete part idos politicos de los 

Solidaridad cubana 
dedor de 75 millones de dólares habia concedido 
a Nicaralua . La decisión - seaún expresó el bom· 
bre fuerte de Cuba- ru~ una "muestra de solida· 
ridad con este sufrido pueblo y un ejemplo del 
trato que deben du las poten das a los adeudos 
dellercer mundo". Al día s í¡ulente de la asunción presidencial de 

Daniel Orteaa S.avedra, el primer ministro cuba
no Fidel Castro condonó tln crédilo que por aire-

Fidel Clttro: colaboración. no injerencia 
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El crédito babla &ido otorlado p .... la cons· 
trucción del enorme complejO alroindulCrial de 
Timal, erilkto a 32 küometros al norte de Mana
IUI y considerado " el mejor de Centroamérica". 
En el proyecto !ambién participan -en menores 
cantidadu- México, Brasil, Suecia, Austria y la 
República Oemocr'tica Alemana, y la inversión 
total es de 220 mUlones de ,,6Iares. Se Irata de 
un inlenio casi 10!almenle automático que abar· 
ca 20 mil hect'real y produce 30 toneladas mé
tricas diarias de azúcar y 45 mil de melaza. En el 
futuro también produciri alcohol. plbticos, enero 
lía y permitiri desanollar la Industria química. 

Como reconocimiento a la actitud de Fidel 
Castro y a I1 solidaridad del pueblo cubano , el 
comandante Daniel Orte .. Sa .. edn le enlrelo 
la Orden " AulUBto C. Sandino". en su múimo 
Irado "B.tllla de San Jacinto". La condecora· 
clÓn. de acuerdo con el decreto, se oforlÓ 11 pri
mer ministro de Cuba por ser "la filura politia 
mb cimen de continente Iltinoamericano y por 
su acción e influencil en el movimiento re .... olu· 
cionario mundial", y porque l. revolución cuba· 
n. "es uno de los hechos trascendentes que ha 
contribuido 1 definir el perfü de América Latina 
en su lucha por la autodeterminación". 
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·.\ás variados signos ideoI6gicos", 
manifestó, 

La democracia nllVep en buques 
de guerra 

El mismo dia de la asunción 
de Ortega S.avedra , The Washing
ton Post confirmaba Citando a 
fue ntes del Pentágono- que el 
más grande y poderQlO porta
aviones de ütados Unidos, el 
USS Nimilt, había tUpido de 
Norfolk (Vi.r¡tnil), rumbo a tu 

costas euibeñlS de Nicaragua, 
TrIS la nave ~inrormaba el pe· 
riódico norteamericano serta 
despachado el 10 11:11 , conocido 
como .. ti mensajero de 111 muer· 
te" por su capacidad de disparar 
17 toneLad .. de munición cada 
35 segundos. 

constituye un mo mento oportu
no para buscar unl di" "'",¡Ó" ~ 
entre ambos pl{ses, a través 
diálogo y 1I negociación", El 
electo presidente Rona ld R::~~~~ 11 
"debe reconocer que 11 r 
ción u ndinuta es irreversible 
no podra ser destruidl I 

Apenu tres días antes, Carlos 
Tunnerman, emblJldor nicara
güense en Washington, había 
arumado en esa capital que "la 
inslltaci6n de nuevos gobiernos 
en Nicangua y Estados Unidos 

de la lucha militar", 10stuvo 
diplomático, 

En la misml {echa, ",,,,,,,,,,,1 
temente, el vicecanciller de 
rallua, Victor Hugo Tinoco, 
8uraba en Carlcu: "La " "0)'''' 

La Declaración de Managua 

Un numeroso arupo de diri¡cntes politicos de 
diversos plilet reunidos en la capital nicaralüen
se con motiYo de la toma de posesión pruiden
cial del comandante Dlnid One¡. S.avedra , fir· 
mó un doeumento en el que haee un llamado 
• la opinión publica intanacional . al Con¡reso de 
Estados Unidos y a las anndes polencias mundia
les en fuor de la solución paciftca del conflicto 
centroammcr.no y de lo, esfuert o, del Grupo d~ 
Con.adorv , al que define como "Ienumo repre
sentante de 105 mejores intereses y e5pftanl.ll de 
la relion" 

El d6eumento --conocido como DuIOff1l',ón 
d,. MantJgua - lleva l. finoa del aeneral Uber 
SerefTIi, ex-presidente del Frente Amplio del 
Urusuay ; de Guillermo Unao, plesidente del 
Frente Democrbico Revoluciolluio (FDR) de El 
Salv.dor, y del escritor colombi.no y Premio No
bel de Uteratun , G. briel Garci. M'rque:r: , T.m, 
blén suscribieron 1& declaracion _ntre otrol-

el u-ptesldentc Juan B05Ch. de Repúblic. Do
minicr.na : NeU Kinnoek. líder del Partido Labo, 
rl$1a inalés: H.ns Wieshnenlci. pulamentlrio ale· 
mi no y los vieepresldentes de l. Internacional 
SociaJhca ReulC Sleen y Anselmo Sule, 

En su primer punto, el texto aei\a.la que "Ia 
precaria , ituacion eeonómica y el predominio 
de búsqueda de soluciones .rmad., constituyen 
un ¡rue peli¡ro para el futulo de ClitOS pueblos, 
sumidos en una crisis rt"lional de alclnceslmpre
visibles para América latina y l. p.z internado
nll ", Alimilmo, los rirmantes expresan que han 
constatado "los sufrimientos del pueblo nlcara
.üense.. v(clim. en lo. últimO!l años de 1I desea
tabillncl6n y violencia que ha producido l. 
muerte de miles y que ha ,ucldo severamente 
su economía" 

Mú adelanle, el documento considerl que "la 
in icialiva del Grupo dr Contadora constituye una 
alternati'a real de pll. y esfuen" IlIinoamerlcano 
innovador en la historia del continente". por lo 
que hace un llamamiento para que le concreten 
acuerdos efectivo. sobre las baltJ contenidu en 
el Acta pa,.. la PI:r: y Cooperación en Centroamé
rica del 7 de teptiembre de 1984, 



dón no el enemiga de 
y sus actuale. 

Tinoco se quej6 
·0 que Uamó "política de gue

rra" estadounidense al señalar 
que la Casa Blanca proporcionó 
oficialmente 60 millones de dó
lares a 101 contrurevolucionlrios 
en 1984. "Con ese tipo de polítl
CI no puede haber relaciones 
nonnale¡", dijo el vicecanciller. 

Ya en su discurso de toma de 
posesión, el coman dante Ortega 
Saavedra habia apuntldo que el 
gobierno de EltadOI! Unidos en
tregó más de 100 millones de dó. 
lares "para subvencionar las acll-

I ~'id.d,,, terroristas que dirige la 
Agencia Central de Inteligencia 
(C IA)". La guerra de agresión 
-explicó el nuevo presidente 
ha causado en cuatro años un 
total de 7 mil 698 víctimas, en
tre las que se cuentan 132 niños 
menores de 12 años, 48 mUJeres, 
705 campeslnOl, y 153 t6cnicos 
)' profesionales Del total de vic
limas - agregó mis de 3 mil 
rueron jóvenes, mu.ieres y hom
bres, menores de 21 ~05, 

Por su parte, el comandante 
Tomás Borge, ministro dcl Inte
rior de Nicaragua, sentenció In
tts del 10 de enero' "1985 será 
decisivo porque vamol a dUuci-

el probleml de la paz o la 
,""n,"'. 

La respuesta llegó el 1 I de ese 
mes. Alan Romberg, vocero del 
Departamento de E.uado norte

III.m""',,,,o, desechó en Washlng
ofrecimiento del presiden

Saavedra de dictar una 

11 ::~i~~~ a 105 contras y las anr-undinistas de que Ni-
no es enemiga de Esta

Unidos. En cambio, reiteró 
~~"o,;d,,, exigencias de la Ca

en el sentido de que la 
centroamericana "'leje de 

I ~;:~~.~ la subversión haci3 In 
I ~ vecinas, reduzca su apa

militar, hall regresar a sus 
al personal militar cubano 

.,,;,,¡00,. y tome medidas con
hacia la democracia ". 

Antes , el 8 de enero, Harry 
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SChaudleman, embajador itine
rante de Estados Unidos para el 
'rea centroamericana, habia de
clarado en Tegucigalpa que "no 
veo cambio aJ¡uno en torno al 
nuevo gobierno nicaragüense", 
al referirse a la asunci6n de Orte
ga Saavedra. El diplomático via
jero no vaciló en señalar que Ni
caragua "sigue siendo un proble
ma para Centroam6rica ". 

Un instrumento para 
tl'1lnsfonnaciones 

Carlos Núñez pertenece a una 
familia de ocho huérfanos y. de 
nü\o, vendia aJO y cebolla en la 
estación de trenes de León. De 
joven, queria ser medico o den
tis ta . Una psicóloga de la Univer
sidad le hizo un test vocacional 
y le dijo que, de acuerdo con los 
resultados, podia ser detective, 
marinero o poeta_ No le dijo que 
algún dia seda guerrillero. 

En 1971, Nüñez ingresó al 
Frente Sandinista. "Jamás se me 
pasó por la cabeza que llegaría a 
ser miembro de su Dirección Na
ciona!", recuerda ahora. Y, mu
cho menos quid. que alcanzada 
por abrumadora mayoría (80 vo
tOI sobre 96) la presidencia de la 

• 

Asamblea Nacional Constituyen
te elegida el 4 de noviembre de 
1984, en la cual el FSLN cuenta 
con 61 escwos. 

EllO de enero, en su discurso 
de toma de poderes en el edifi
cio "Héroes y mártires 22 de 
enero", Carlos Núñez expresó 
que la Cámara "es el ¡{m bolo 
máximo de la unidad nacional 
contra la agresi6n" y precis6 
que, en adelante, habrá que de
poner "actitudes pequeñas y 
mezquinas para anteponer los in
tereses de la patria por encima 
de los partidarios". En la Asam
blea también están representa
dos el Partido Conservador De
mócrata (14 bancas), el Partido 
Uberal Independiente (nueve), 
el Partido Popular Socialcristia
no (seis), el Partido Comunista 
(dos) y el Movimiento Popular 
de Acción Man:i,ta-Leninista 
(dost 

El comandante Núñez seña
ló que los parlamentanos ten
drán sobre sus hombros "la enor
me responsabilidad de redactar 
la primera y verdadera Constitu
cion de Nicaragua, al tiempo que 
legiSlaremos para perfeccionar el 
sistema politico y jurídico del 

, 

La Alamblea Naclona.! Constituytnte. tna la insti1ucionalización 
(Foto: Juan Manuel Rodrí¡uez) 
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nOI permitir', por primera vez 
en la tUstoria del pais, contar 
con una estabilidad y una mayor 
coherencia en el aparato estatal , 
nervio e instrumento Je las trans
ronnaclones revoluciona rias en 
beneficio del pueblo". El diri
gente sandinista estableció dos 
ejes principalea ' "Sostener la gue· 
rra de agresi6n de Estados Uni
dOI y contener pan luego lupe· 
rar, poco a poco, la crisis econó' 
mica que nos agobia". 

carlos N6ftu, presidente de la Asamblea (Foto: Barricadll) 

Las declaraciones de lo. ca· 
ma ndantes Daniel Ortega Saave· 
dra, nuevo presidente de Nicara
l ua, y CarloJ Nui\ez, namante 
presiden te de la Asamblea Nacio
nal Constit uyente, apuntan a dos 
direcciones: en lo ex terior, esta· 
blecer negociaciones con la Casa 
Bla nca y relaciones cordiales con 
los paises ,'ecmos: en lo interno, 
afianzamiento politico y recupe· 
ración económica. Nada indica, 
SUl embargo, que Washington 
e.té dispuesto a o rrecer la neceo 
saria luz verde para que elgobier. 
no andinista pueda concretar poder revolucionario". Asimis- clonal Constituyente establecer;' 

mo, destacu que la Asamblea Na- 101 poderes del Estado, "lo Que estas metal. • 

Una nueva etapa de 

cUIldernos del tercer mundo 

El 31 de enero pasado se efectuó en la sedt de 
la Asociación de Corresponsales Extranjero. en 
Mexico (ACEM) la presentación del nuevo equi· 
po rupon8lble de la publicación de cUDdernos 
de/lercer mundo en México. 

En el acto -que contó con la presencia de re· 
presentantes del IObiemo mmcano , dirij:entU 
políticas y hombru de prensa nacionales y ex · 
tranjeros- habló el vicepresidente para Amhica 
Latina de la.. lntulUIcionaJ Socialilra , Anselmo 
Sule. quien a partir de ahora 5e desempeñaD ca · 
mo presidente de PeriodisrQs del tercer mundo, 
A,e. editora de nuestra revista . 

En esa ocasión rue presentado nuestro nuevo 
editor leonal . RuWn Aauüar ValerMuela . con · 
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juntamente con Roberto Caalf.Uanos -eJ: embao 
jador de El Salvador en Nicaraaus- quien actuará 
como lerentt aeneral de cuodflrnos. 

ASImismo. ae anunció la ¡nteilación de 
uo equipo de un conocido colaborador de 
revi.!;II : Horackl Castellanos Moya , quien en 
¡ante - ademis de coeditar con RobHIO' ~::~!"~ 
el Sup/~m~tIto unlroomericollo )' del ( 
ser' coordinador de la editorial Mexsur. 

NUe!luo nuevo equipo, adcmis, se amplió 
la presencia de Ellzabeth Cabezas. quien se 
a 101 reapan_blta de distribución y i 
y de Sybile Flashka y Víctor Flores. quiencs 
dr," a su carIO 111 Careas de documentación 
archivo . 

Esperamos. en adelante, continuar - y. si 
posible , $U))ttar- la línea editorial trazada 
diez aftas por cuadernos del/ereer mundo . traa 
objetivo de producir y difundir ¡nrormadón 
ternativa sobre la rHHdad y las aspiraciones 
los paiset erner¡entu. Dellde nuestra ",odló.·11 
hace diez año •. hemo. sido lestiloS de hitos 
desventu, .. de pueblo. que bu.can un nuev,O 
den politico y económico mh juato. Esa ", ," ... 11 
continúa. La nuestra. también , 



Guatemala 

Miseria, militarización 
y elecciones 

El gobierno del general Osear Mejia Victares, surgido de 
un golpe de Estado en agosto de 1983, convocó a 

elecciones para Asamblea Nacional Constituyente a 
mediados de 1984 y anunció comicios presidenciales 

para 1985. Además, durante su administración, la 
Cancilleria ha realizado sistemáticos esfuerzos para' 

rre jorar la imagen internacional V superar el 
aislamiento interno que caracterizó a sus predecesores. 
Pero más allá de las declaraciones oficiales y acciones 

de gobierno, el pueblo guatemalteco vive una 

El problema mb grave en 
Gual~m.Ja es el de la dlstri· 

bución dr la tierra. LI mayor 
de los campeSLnos no son 

I~:;;:;~;~:d~,.:ella y existen enormes 
.. 1 en poder de unas 

cuantas personas. La estadouni
dense Agencia Internacional para 
el Desarrollo (AID) señaló en un 
estudio reciente, que este país 
centroamericano está caracterI
zado por la desigualdad en la dis
tribuci6n de sus tierras. 

En 1983, de casi 7.5 millones 
de habitantes (el 71 por ciento), 
cetca de 5 nulJones vl\'ían en ex
trema pobreza, segun un informe 
de la Organización de las Nacio
nes Unidas para la Agricultura 
y la Admmi$traci6n (FAO). In
formes confiables dan cuenta 

al contrario de la tendencia 
la mayoría de paises, en Gua

temala aumenta la desnutrición, 
la mortalidad inrantil y el anal
rabetismo. 

1985 Enero/Febrero no. 72 

realidad diferente. 

Otonie! Mami/t'z 

Esla t.norme masa de guate
maltecos vive descalza, en humil
des casas de caña de maíz. caren
te de los mas elementales servi
cios, en las tierras menos propi
cias para la agricultura o en cali
dad de peones o mozos colonos 
en grandes propiedadesagricolas, 
así como en los cordones margi
nales de la ciudad capital. 

Economía en crisis y política de 
terror 

A lo anterior se auna el hecho 
de que el sistema de explotación 
de la tierra esta poco tecnificado, 
10 cual es ex plicable en las mini
parcelas: pero también sucede en 
las grandes propiedades agrícolas, 
donde la mano de obra del cam
pesIno sigue Slendo el principal 
instrumento de trabaJo. 

Los pnncipales productos 
agrícolas café, cardomomo, ca
na de anicar, banano, carne y 

algodón " son unicamenle pln 
la ex portaci6n y por ello el sec
tor agroexponador es el que mas 
divisas genera a la economia pri. 
vada, ya Que t.l 70 por ciento de 
los ingresos del Estado se Origi

nan de impuestos IOdirectos al 
consumidor. 

La industria y el comercio, 
por su parte, no pueden progre
sar por ralta de mercados inter
nos. Por otra parte, la crisis del 
Mercado Comun Centroamerica
no (MERCOMUN), que durante 
las dos últimas dt!cadas absorbia 
el 30 por ciento de las exporta
ciones guatemaltecas, ha coloca
de al borde de la quiebra a nu
merosas empresas comerciales e 
industriales (cerca de 300 cerra
ron operaciones entre 1982 y 
1984). 

Otro grave problema es el re
sultado de la politica institucio
nal de terror. Segun la FAO. pa
ra marzo de 1983 se habian cen-
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$Ado mis de JO mil viudas y cer
ca de SO mil f.milias afectadas 
en las denominadas "áreas de 
conflicto", La Magistrttura de 
Menores, dependencia del Orp
nismo Judicial, estimó a fmes de 
este lAo que existen cuando me
nos 100 mil nmos hu~rfanos en 
las áreas donde el eJ~rcito apücó 
con mayor intensidad su estrtte
sia contrtinlUra;ente 

Existen tambi6n miles de re
fugiados guatemaltecos en M6xi
co y OtTO número similar huye 
de la represi6n y se esconde en 
las montañas del pais paB evitar 
las acciones gubernamentales en 
su conln.. 

El desempleo y el subempleo, 
de acuerdo I cifras oficiales, al
canzan el 45.15 por <:Jento de la 
poblaci6n economiamenle acti
VI (PEA). 

El ejército en las ""ell de conflicto" 

Acusaciones mutuas 

Frente a la criSiS economia, 
el ,obierno emprendi6 el camino 
de reducir el guto público)' au
mentar III consumidor, medidas 
de dudosa eficacia en un país 
donde el lUto es crónicamente 
reducido y donde la poblacion 
apenu consume artículos de pri
mera necesidad. 

El presupuesto real de la$los 
de la nacion en 1984 fue equiva
lente en t6rminos corrientes al 
de 1979_ El lobierno anuncio 
psra 1985 la congelación de ula
nos en ti sector público y la 
suspensión de la obn. (¡sica No 
obstante, pese a lo exiguo del 
p~supuesto (1,285 millones de 
dolares), cada lAo se allanan 
mayores cantidades a los ren¡lo
nes de seguridad y defensa. 

A finales de 1984, el costo 
de la vida se incrementó en un 
25% con Ilx>livo del aumento 
de precios que prodUjO la deva
luación de la moneda nacional, 
el quetzal. huta enlon~ coti
zado a la par del dólar 

Por último, en los primeros 
días de 1985, el¡oblemo militar 
y los sectores privados más pode
rosos se lflculparon recíproa
mente de la severa crisIS cconó-

Estabilidad precaria 

Es probable que al reaüurse elecciones en 
Guatemala, pueda lo¡n.rse cierto reslinesmiento 
entre 101 polos de poder, que en años reciente:t 
se vieron afectados por diferencias de disllnll 
naturaleza e inlensidad. Pero huta .hora, nin",
no mumtra interés en solucionar los problemu 
estructuBles que están en la base de La crisis que 
IIcude al país, por lo que toda estabilidad ID' 
precaria. 

Por otro lado, pese a que el ejército afirma 
haber destruido a la inmrlencil, las orlaniucio· 
nes rnolucionariu en Irmu informuon haberle 
provocado más de mil 200 b*.iu • las tropu 1'1' 
bernammtalea durante 1984, y ",ulos IItOS ofi
ciales reconocieron en determinados mommlos 
que los in.uJentes tienen capacidad operativa. 
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A la luz de la experiencia de 101 últimos ai\05, 
nIDlun. est.bllidld poUtica se" posible sin UM 
derrota de 1, Insurlencia. 

Por otra parte, la socied.d ¡uatemalteca está 
en ebullici6n y el creciente descontento popular 
u siempre un. amenau p.ra el proyecto míli!lr, 
aunque por ahora ad btjo cierto control y la 
mayorra de 101 movimientos reivindicativol son 
reprimidOS desde su inicio. 

El p.noram. puede ser mh pave .un en caso 
de producirse una JUerrl relion.l. cuya hipótesis 
no dCSClrll el ej~rclto luatemalteco, ~ún re· 
cientes declaraciones del subjefe de Estado y jefe 
del Estado Mayor de 11$ fuerus armadas, lenera' 
Rodol(o Lobos Zamort. 

El año 1985 NI presenu" pues, como la cont!· 
nuaci6n y Itnv.miento de los problemas eco· 
n6micoI, IOClales y poUticol que sacuden a la 10' 

cied.d patemalleca, pue a 11 realiución de elee· 
ciones preaklencilla .mpuadas bajo una Conlli
tuci6n de corte conll"linsur¡ente. (O.M.) 



mica. El mmistro do Economia 
acusó a los empresarios de la fu-

de capitales y el alza y espe
culaci6 n do precios, on tanto el 
Comit6 Coordinador de Asocia
ciones AgrícOlas, Comorclales, 
Industriales y Financieras (CA
ClF) responllbilizó al r6gimen 
del d6ficit fiscal , el aumento de 
la inflación y la pérdida del po
der adqwsitivo del quetzal. 

La democracia incien. 

Oesd~ mediados de 1982,105 
milillres ha n venido anunciando 

aperlura democrática que 
IJ"'" ... culminar con la integra

ción de un gobierno civil. Diver
sos sectores políticos han denun
ciado, sin embargo. que el cam
bio de gobierno no ocurriré an
tes de 1986. Mientras IInto, las 
¡lrantías para la panicipación 
política ofrecidas por el gobier
no. constantemente JOn afecta
das por las peraistentes violaCIO
nes de 101 derechos huma no'. 

Hasta ahora y desde hace 
veinte al'lol, el eJ6rcito, como 

conductor del Estado, desarroll. 
una polftlca basada fu ndamen
talmente en el u50 creciente de 
la fuerza, al extremo que 101 par
lamentarios briUnicos que viSi

taron el país en octubre pasado 
denunciaron que las tropas del 
goblemo adquieren las caracte
rísticas de "u n ejército de ocupa
ción" 

El régimen del general MeJía 
V{ctorc:s fue ca li ficado en octu
bre de 1984 por la Comisl6n In
teramericana de Derechos Huma
nos de la Organizaci6n de Esta
dos Americanos (CID HIOEA) 
como "el loblerno de Am6rica 
Latina que con mayor frecuencia 
y gravedad viola los derechos 
hu manos". En un atlo y medio 
de gobierno (agosto de 1983 a 
diciembre de 1984) el régimen 
de Mejí. Victores ha sido censu
rado en cinco ocasiones consecu
tivas por diversos orgamsmos de 
la ONU, incluida la Asamblea 
General, por "graves, slStemali
cas y generaliud8l" violaciones 
de los derechos humanos del 
pueblo guatemalteco_ 

En cuanto al panorama puti-

dario, esU dominado por la ex
Itema derecha y el centro dere
cha . Dentro de este últ imo, los 
grupos con posibilidades de ha
cer gobiemo - la Democnc.ia 
Cristia na Guatemalteca (OCG) 
y la Unión del Centro Nacional 
(UCN)- han manifest ado clara
mente su voluntad de no interfe
rit en las actividades de los mili
tares y de la iniciativa privada. 

Los sectores de oposición en
cuentran limitaciones severas pa
ra sus aspira ciones polit icas y so
ciales. Los sectores medios y po_ 
puJares no halla n salida a sus 
ex pectativas y aspiracioncs polí
ticas y carecen de canales dc ex
presión. 

Pese a los esfuerzos del go
bierno militar, su política exte
rior most r6 debilidades en los 
últimos mC!les de 1984. El Acta 
de Paz de Contadora no fue 
aceptada por el regimen y nue
vas reclamaciones de ayuda mili
tar y económica fue ron hechas 
a la adminisl ración Reaga n, lo 
que revela las intenciones de un 
mayor acercamIento con el go
bie.rno de Washington. • 

En tre la realidad 
y el espejismo 

la mayoría de la población. que podría afirmarse 
qu e Guatemala vive una aran ficción de plÍs que 
pese • su extrema pobreza, su injusticia social y 
su dependencil, y al muaen de l. crisis cenuo
amuicana y del poder heremónico norteameri
cano, marcha hacil la restauraci6n demomtica 
y la construcción de una verdadera Nación. 

la acti"idad de una Aumblea Nacional Cons
tiluyente. el compromiso de convocar a eleccio
nes en 1985 y la inlensa actividad de lal cúpulls 
de los partidos políticos 110 fueron IUCicientes, 
para disiplI 11 aenSlción de in certidumbre y re
lianación con que los auatemaltecos reciben, des
de hace mucho tiempo, cada nuevo ai'lo. 

Pese a que e1l1oblerno y la prensa local se u 
fUCfzan por ocuhstl05 o minimizarlos, Jos se:cues· 
uos y aSCIinatol por motivos polítiCOS continuan 
siendo cotidianos. lis pCf~']>CclivlS económicas 
IOn desalentadorlS y la evolución de 11 situación 
polft ica hacia la normalld.d institucional depen
de de factore, y decisiones ajeno • • 11 volunlld 
popular. 

Dentro de este p.nouma, los elemenlos cier
en poder de la opinión públlc. son Iln r5CI

lOS, la realidad objelh'a por f.ltl de: información 
confll ble y IUficiente es lan poco pe:rcibida por 
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Los 88 diputados constituyentes parecen atra
pados por el espejismo . Los de la mayoría fueron 
votados por apenas un I S por ciento de los votos 
dUdos emitidos. Sin embarao. DO fallaD entre 
ellos quienes alentaron la posibilidad de desijJIar 
un presidente provisional para el pafs o de trans
formar la Asamblea en el futuro Con¡reso de la 
RepúbUca. 

Instaladcn a mediados del año paSlldo, prome
tieron una nueva Constitución para diciembre 
último "como rellalo de Navidad pua todos los 
auatemaltecos" En la primaa semana de enero, 
apenas habían aprobado unos 30 articulos de UD 

tolal de m" de 200 "y sún quedan por ditcutir 
los mís Importantes y conniCli"os" adYirli6 Ro
berto Carplo, Uder de la bancada democrirtiJna. 

(ALASE/) 
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El Salvador 

La aviación, una arma 
contrainsurgente 

Momentos después de que unidades del Frente 
Farabundo Mart{ para la Liberación Nacional (FMLN) 

emboscaran a un batallón gubernamental, una nave 
hasta entonces desconocida en la guerra salvadoreña 

hizo su aparición en el teatro de operaciones: el avión 
AC-41, de fabricación estadounidense. 

S I bicn en La emboscada 
efectuada el 8 de cnero en 

el pancenlflll departamento de 
San Vicente- de acuerdo con 
(uentes del FMLN las tropas gu
bernamentales sufneron 102 ba
JIS, entre muertos y heridos, la 
presencia del AC-47 (equipado 
con un sofiSticado mlcm. de 
computación, rayos infrarrojOS 
y trn ametraUadoras de grueso 
calibre) mlrcó un nuevo paso en 
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la guem conlfllUlsurgcnte dise
ñada por los asesore! norteameri
canos, la cual se basa cada vel 
más en el desarrollo de la Futru 
A~reJl Salvadorena (FAS). 

Voceros lubemamentallls hin 
indIcado que, a finale.s del pri
mer trimestre de 1985, la FAS 
contará -ademis de una med .. 
docena de AC47 y unos 20 avio
nes .4-J7. Fouga Magisrer y 1'I.,uh 
and Pull- con SO helicópteros 

HII~.V, lo que le permitirá movili-
711 a 700 hombrlls con su 
t¡VO equipo (caSI un de 
reacc¡on inmediata) a 
punto del pais en 

La t' ctica 
que ha venido empleando 
men en los últimos meses 
especial enfasiS en la tropa 
transportada. ya que con 
se pueden realizar lIaques 
p~sivos I profundidad 

zonas controladas por el"~~:~:::1 emboscadas a columnas 
tanto en movimiento 

como cuando se retiran 
accion y 
retaguardia 
gentes. 

Un informe del ejército 

No obstante, el hecho 
Washington y el gobierno 
doreño se hayan decidido a 
el avión AC47 evidencia 
pese a las nuevas 
rrilla no ha 
De acuerdo con un 
cial del FMLN, el 
namental sufrió 
cinco mil 286 bajas, entre 
tos y heridos, Y 283 efectivos 



M •• cres cotklianll 

oficiales fueron hechos prisione
ros. En ese mismo periodo, los 
rebeldes se apoderaron de 982 
fusiles y 6S armas de apoyo. 

El informe detalla que en esos 
12 meses, la guerrilla realizó 18S 
emboscadas, 225 ataques a posi· 
ciones fijas, 31 tomas de pobla
dones, 162 ocupaciones de ca
rreteras, 271 actividades de pro
plganda armada y 25 I acciones 
de sabotaje a la energía ehklrlca. 
LoI inluraentes destruyeron , ade
m.h, 28 vehículos militares, cin
co tanquetas y cinco helicÓple· 

Las unidades antiaéreas del 
FMLN derribaron 11 avionetas 
(diJeñadas para regar insecticidas 
en plantaciones algodoneras, pe
ro utjliz.adas por el ejército con 
fines de Inteligenclal y ocbo he
licópteros. Otras 23 na\'CS fuero n 
averiadas, según el informe 

Por olra pane, la Fuerza Ar
mada reconoció haber sufrido 
tres mil 108 baJIS (mil 55 muer
tOI, mil 783 heridos y 270 des
aparecidOI) en el periOdO que 
comprende del lo, de junio de 
1983 .1 31 de mayo de 1984, 

la Memoria de Labores 

I~,::~;~~"i;~~,~i de Defensa y Se-L i Pública presentada por 
IU titular, general Eugenio Vides 
Cuanova , ante la Asamblea Le
¡isla!iva. 
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El documento infornla que el 
ejército gubernamental incre
mentó IU número de efectivos 
en un 17.65 por ciento (lo que 
hace oscilar su cifra actual entre 
40 y 45 mil hombres), autorizó 
ascensos a 35 Jefes y 269 oficia
les, realiz6 42 operaciones mili
tares, seis mil 430 palrullljes 
ofensivos y tIes mil 230 embos
cadas. 

Las tropas del régimen reci
bieron, en ete período, 71 cursos 
en el exterior y 88 en el interior 
del país, lo que incluye el adies
tramiento de 24 batallones de in
fanteda (entre ellos, los de reac· 
ción inmediata Manuel José Arce 
y Bracamonte), detalla la Memo
ria de Labores. 

Secreto mmtar 

Significativamente, el reporte 
del Ministerio de Defensa no 
menciona en ningún momento 
nada relacionado con la aviación, 
10 que demuestra el caricter "ce
rrado" de ese cuerpo y la impor· 
tancia que se le nipa dentro de 
101 planct contrainsurgentes. Pa
ra el caso, el ahora general Ra
fael Bustillo , Jefe de la FAS, es el 
único alto militar que no ha sido 

removido de su cargo en los cua
tro años de guerra civll 

Los datos proporcionados por 
el régimen y la insurgencia dejan 
ver que en 1984 la guerra decre
ció en intensidad en relación con 
1983, al menos en el aspecto 
cuantitativo -de siete mil 169 
bajas gubernamentales en 1983 
a cinco mil 286 el siguiente año, 
entre otros puntos - , aunque am
bas partCl realizaron acciones mis 
cualificadu en términos de afio 
nación de los aparatOs militares. 
Este hecho, sin duda, esti rela
cionado con la ex trema "politi
zación" del conflicto , sobre todo 
despues del inicio del dialogo en
tre los contendientes, el I S de 
octubre último. 

La introducción de la nave 
AC-47 al escenario de la guerra 
es una mucttra de que, pese a las 
pliticas, Washington y el régi
men salvadoreño se aprestan a 
profundizar el enfrentamiento, 
en busca de una victoria militar 
que obligue al FMLN a negociar 
en una pOsición de desventaja. 
I)ropósito que - dado el desarro
llo de las fuenas rebelde, y la 
situación politica imperante en 
el pais- enfila hacia la necesidad 
de que la Casa Blanca utilice sus 
propias tropas para intentar defi· 
nir el conflicto. (Horado COste
lIanol Moya) 
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Belice 

Otro gobierno, 
los mismos desafíos 

Poco a poco arrastrado por la convulsión que afecta a 
los demás países centroamericanos, victima de la crisis 

económica, acosado por su vecina Guatemala y bajo 
las presiones de la poi ítica agresiva de la administración 

de Ronald Reagan, Belice inició el año 1985 con un 
nuevo gobierno. 

Manuel Esquivcl, líder del Par
udo Democrático Umdo 

(PDU) - de tendencia conserva-
dora , se convirtió en primer 
mInistro, luelo de derrotar, en 
lo. comicios del 14 de diciembre 
úllimo, al Partido Unido Popular 
(PUP) ·de orientación social
demócrata- , el cua] había man
tenido control sobre el gobierno 
parlamentario desde 1961, baJo 
la conducción de George Priee. 

Durante la administración de 
Price, Belice - pars de 22 mil 
965 kilómelros cuadrados '1 170 
!TUI habllantes, ubicado en la 
parte sudeste de la penínlJUla de 
Yucat'n loaró su independen
cia de Gran Bretaña, el 21 desep. 
tiembre de 1981, impubó un 
programa de desarrollo social 
que no pudo ser llevado a cabo 
plenamente y mantuvo una po
lítica exterior vinculada al Mo
vimiento de Paises No Alinea
dos. 

Con un índice de desempleo 
del 25 por ciento. una inflación 
acumulada durante los dOI últi
mos aftOI del 33 por ciento y 
UIUI deuda externa cercalUl a lo. 
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Horacio Coste/ulIIos Moya 

150 millones de dólares (frente a 
un presupuesto anual exacta
mente de La mItad), la derrota 
del ex primer ministro Priee fue 
atribuida a la divisIón interna de 
N panido - "con un ala Izquier
da que se imponía al primer mI
nistro '1 un ala derechista tacha· 
da de corrupta·' . de acuerdo con 
e1periódicomexicano/úcillior , 
ni como a la. recientes medIdas 

Geor.e Price : 
rinalmente, La derrota 

de austeridad decretadas bajo 
demandas del Fondo Monetario 
Lnttrnacional (FMI). 

Ellriunro de Esquivel 

El PDU obtuvo una mayoria 
abrumadora sobre el PUP al 
conscgulf 21 de lo. 28 escaños 
que integnn la Cámara de Dipu
tados. Unas 48 mil personas acu
dieron a las umas a elegir a un 
partidO cuyo programa se basa 
en elliberatismo económico y en 
un mayor acercamienlo con Wa
shington. De acuerdo con el se
manario InforpresJ Centroamerl· 
cana, el PDU comparte ·'la mis
ma filosofia politica" que la ad
ministración Reagan. 

El PDU fue fundado en 1974 
como coalición de tres pequeños 
partidos, con el apoyo del sector 
privado, baJO la conducción dI! 
TlIeodore Aruda, su líder hasta 
I 982, cuando fue depuesto acU· 
sado de recibir dinero guatemal. 
teco- por Esquivel y Deln 
Lindo. 

AnaliStas de la región conside
ran al nuevo primer ministro co-



Belice se propone diversificar 
sus exportaciones 

La revista Reporr 011 rhr Amuicas. publicada 
por el Conareso Norteamericano sobre latino
amhica (NACLA). inCormó recientemente que, 
mil am de I.u utadíaCicas onclales, el principal 
producto de exportación de Selice es la marihut
na , Seaún 101 reportes, 1. exporlación de la droaa 
se traduce en un in¡ruo de 100 millonea de dóla
res anuales para eae paí. - un. cantid.d casi iaual 
.1 producto de todas las exportaciones le¡alea duo 
rante 1982. 

La eco nomía bellceña tradicionalmente le ha 
balido en la producción de azúcar . La Oficina 
de Ü tad(. tlca.. de la Unld.d de PLanificacióo 
Central dellobierno ueaura que el azúcar repre· 
sent. el 60 por ciento de lo. inaruos de 111 ex
porlacionea del pal. y su contribución al Produc
to Interno Bruto (PIB) oscila entre el 22 y el 32 
por ciento . 

La Cuente .c1ara que las a.nancias por la venll 
de marihuana no tif!of!n imp.cto en la b.lanza df! 
palos, cuyo saldo nelati.o f!n 1983 Cue de 31.9 
millonu de d6lares. 

No ob .. ante , debido a 101 bajo. precio. del 
uúca.r en el mercado Internacional , Bellce se pro· 
plUO delde hace variol mtses di"ersiricll lila 
producto. de uporl.clón . El m.yor énruis se 
ha pun lo en los concentrados de cltrleos y en los 
producto. marinos, E\n 1983, la exporllclón de 
IlIIbos produjo pnanciu por unos 1 S millones 
de d6lares. 

La mayor parle del pre5Upuuto ,ubernamen
t.1 beliceilo provieDf! df! crédito. , a b.ju taSlI de 
intern, de Gran Bruaña , Estado. Unido., Canadí 
y la Comunidad Econ6mica Europea . Si bien el 
aobierno ha di&eilado una política para promover 
la Inverli6n extranj~ , l. m.yor parle de 101 in· 
versionistas se mueslran cauteloJOs debido a La 
amenaza de una invasi6n ¡u.temalteca. (H.C.M.) 

mu un hombre "sin experiencia" 
para ocupar ese cargo. pues ini· 
ci6 su carrera politic. hace ape
nll cinco año,. Esquivel, de 44 
.dos de edad, se graduó en Cien· 
CIIS hSlcas en 1964, en la Uni
versidad de Loyola (Nuevo Or
!eans), y posee un diploma en 
Educación por la Universidad 
de Bristo!. La mayor parte de su 

1',,'''''' la ha dedicado a la enseñan
za f!n el Colegio Sto John , en 
Belmoplin , la capital belicena. 

En su camplli'la electoral. es
qUI\'el acusó. Price de "llevar a 
Bellce hacia el comunismo" Se
¡un el semanario beliceño Dis· 
wuk , que apoya a I' rice, el 
PDU solicitó el apoyo del Jlarti
do Republicano estadOUniden
se durante la convenci6n de 
Dalias , Texas, en agolto pasado. 
Esquivel y Lindo firma ron una 
carta en la que le quejaban de la 
"influencia comuna"" en elgo
bierno y de 11$ po)(ticas oficiales 
en contra del secto r privado. Asi
mismo, solicitaban ayuda fina n
ciera a los republicanos. 

Unos días antes de las elecdo
nes, Esquivel indicó que seguiría 
una politica muy actIva en la 
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búsq ueda de inveraiones y pidi6 
el eJtabledmiento de vínculos 
estrechos con Estados Unidos. 
Después de conocerse su triunfo 
en los comiciOIi, al ser pregunta
do si estaría dispuesto a conside· 
rar una eventual propuesta de 
Washington para instalar en Be
!ice la Escuela de 185 Américas 
(que fue cerrada hace dos meses 
en !'anam'), el nuevo primer mi
nIStro respondió afirmativ.men
te, pero aclaró que "esa propues
la nunca pOdría conllevar la ins
talación de una base muitar ni 
hmitar la soberanía" de su pa ís. 

~entes el~torales 

El Parlamenlo, que tom6 po· 
sesi6n el 2 de enero recién pasa
do y se encarga de designar al 
primer ministro, tendri funcio
nes por cinco años. EsloS fueron 
los primeros co mici05 generales 
desde que Belice obtuvo su inde· 
pendencia de Gran Bretaña, aun
que en ese lapso se realizaron 
eleccio nes municipales en dos 
ocasiones. Desde 1979, el part i
do de ?rice controlaba 1 3 de 101 
18 escados ftue enton ces fo rma-

ban 11 camara y 12 de esos dipu
tadus eran también ministros de 
la rama Ejecutiva, lo que daba al 
PUP un dominio com pleto sobre 
los dos poderes del gobierno. 

El 20 de noviembre pasado, 
Price disolvi6 la Cámara y convo · 
có a elecciones para el 14 de di
ciembre. El registro de candida
tos se realizó el 3 de diciem bre 
y los comicios para alcaldes y 
consejos mUnicipales fueron pos
puestos hasta rmales de 1985. 
SegUn el periód ico beliceno Thr 
Reporter, opositor al PUP. un 
empeoramiento de la economia 
y el hecho de que el gobierno 
tendrá que negociar con el FMI 
otra vel a prin cipios de 1985, 
obligaron a Price a llamar pronto 
a comicios. con el objeto de eva· 
dir efectos negativos en la vota
ción. 

Ese mismo peri6dico , a prin
cipios de diciembre, dio a cono
cer informes sobre la malversa
ción de fondos dentro de las ins
tituciones gu bernamenlales. en 
los que involucraba a dos fun cio
narios del PUP. Los informes ci
taban un reporte del auditor ge
neral de la republica en el que 
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se implicaba al ministro de Ener· 
gía, BUjía Bricefto, y al pres.idt.n
te de la Comisi6n de Electricidad, 
Louis Sylvestre, en irregularida
des en esa institución. Este he· 
cho fue especialmente perJudi
cial pUl el PUP, dado d descon
tento aeneAdo t.ntre la pobla
cion por los COnllJlUOS apa¡ones 
desde 1983. 

El litigio con Guatemala 

Desde hace mas de 100 &I1os, 
Guatemala considera como suyo 
el territorio de Betice, por lo que 
se niep a reconocer su indepen
dencia. El r6gimen guatemalteco 
rompi6 relaciones con Gran Bre· 
l&I1a , cuando ésta otorgó la inde
pendencia al pequeño pais cen
troamencano. El gobierno beli
ceño ha mantenido un fmne re
chato ante el reclamo territorial 
guatemalteco. 

A principios de octubre pasa' 
do, hablando ante la trigésimo 
novena Asamblea General de las 
Naciones Unidas (ONU), el can
ciller guatemalteco, Fernando 
Andrade Díaz·Dulin, reafumo 
rotundamente que su país no re
conoce la independencia de Bell
ce ni su condicion de Estado. Sin 
embar¡o, el canciller ratifico la 
disposición de su gobierno de 
continuar conversaciones con sus 
homólo¡os britáDlco )' behceño 
para encontrar una solución "jus
ta y honorable". 

En esa misma reunion de la 
ONU, Belice recibió el respaldo 
de la delegacion del Movimiento 
de Paises No Alineados, la cual 
reitero su apoyo a la indepen
dencia y soberanía bellceña para 
determinar su propio futuro, Ua
mo a negociar pan resolver la 
disputa territorial y condenó 
cualquier intento de usar la fuer
za conlr1l Bellu. 

En sus últunos meses de ges
ti6n, la administración de Price 
se vio prC5ionada por Gran Bre· 
taña para que negocie con Gua
temala_ La primera ministra Mar
garet Thatcher desea retirar sus 
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tropu unos dos mil soldados 
y cuatro aviones de combate 
del país centroamericano, por
que mantenerlas entrai\a una 
considerable cal"¡l economica y 
no es partidaria de la presencia 
de soldados brit'nicos en terri
torios que ya no son coloDlu y 
que tienen r6¡imen democdtlco. 
Las tropas in&lesas han disuadido 
al rElimen Buatemalteco de lan
urse en una aventura mihtar 
contra Belice. 

A finales de noviembre últi
mo, The Times de Londres ase
Juró que ya existe un acuerdo 
entre Gran Bretai'la y Guatemala 
en tomo a Belice , que aün no 
quiere hacerse publico. El enton
ces ministro belicei\o de Asuntos 
Domésticos y Relaciones Exte
riores, Vernon Courtenay, des· 
mintió la existencia de un acuer
do negociado con el rilimen 
guatemalteco. 

Selun la revista norteamerica
na Soldier 01 FOrlunt, el¡obler* 
no de Thatcher quiere retirar sus 
tropas en los primeros meses de 
1985, por lo que dijo a Price que 
"debe tratar de hacer el mejor 
arre&lo que pueda con los Buate
maltecos, aún si esto quiere decir 
ceder una parte de Belice" La 
misma fuente indicó que la Ofi
cina Britl.nica del Exterior está 
dispuesta a anunciar al lobierno 
beliceño el retiro de las tropas 
tan solo 24 horas antes de que 
empiece. 

Por su parte, el nuevo primer 
ministro de Belice pais cuyos 
habitantes en su inmensa mayo
ria son de rila negra, de habla 
inglesa, y manifiestan mayor afi
nidad con las islas caribei\ss que 
con sus vecinos centroamerica
nos diJo que las hase. del diálo
go con Guatemala propuestas 
por el gobierno de Pnce "han 
quedado obsoletas" 

Esquivel expresó que se po
dría dar un d¡6Iogo con Guate· 
mala a condicion de que se reco
nozca la soberanía belicci\a. De 
acuerdo con el periódiCO mexica
no Uno más uno, el nuevo pri-

mcr ministro estaría dispuesto a 
dar una salida al Caribe a Guate
mala siempre que "ya no haya 
militares en el poder y prive un 
lobierno democrÍltico ciyil". 

Despué. de conocer su triun
fo electoral, Esquivel subrayó 
que hará todo lo posible para que 
el contingente británico perma
nezca en suelo bellceño. "Es pre
ferible contar con erectivos mili
tares de Gran Bretaña, país que 
liene buenas relaciones con el 
Caribe y Centroamérica, incluso 
con Nicaragua, y no tropas esta
dounidenses que son impopula· 
res en la r.egi6n·', ex plico. 

Esquivel ,firnló que "nosotros 
intentamos salvamos del conflic
to de Centroamhica. que de!lan
gra a muchas naciones del area, y 
de una invasión de Guatemala, 
pero sólo contamos con una fuer
za nacional de 800 hombres es
casamente dotados de material y 
¡in gran ex periencia de combate" 

Pe.rspectivas 

Ln dos pnncipale5 priorida
des del nuevo gobierno encabe-
7.ado por Esqui\·el serán la reor
denacl6n economica 8elice ba
sa su economía en la exporta
ción de atútar, concentrados de 
cítricos y mariscos y la solu
ción del dif.erendo con Guatema
la No obstante, dada la identifi
cación entre el partido de Esqui
yel y la administraci6n Reapn, 
Belice podría pasar a convertirse 
en un nuevo aliado activo de Es· 
tados Unidos oen la región, lo que 
a¡udizaría sus problemas en to
dos los órdenes. 

Al recibir su invcstidura de 
manol de la gobernadora general 
Minit. Gordon representante 
de la Rema Isabel 11, ya que Beli
ce rorma parte del C:ommon
wealth ,el nuevo primer miDlI' 
tro enfrenta el reto de superar 
101 logrol alcanudos por Price, 
tanto en thminos de desarrollo 
social como de estabilidad politi
ca interna Y autodeterminación 
Tarea, por cierto, nada fácil. • 



Puerto Rico 

El nuevo rumbo 
de una vieja colonia 

Cuando en la noche del 6 noviembre pasado se fueron 
conociendo los resultados de las elecciones generales, 

la alga rab(a fue apoderándose de las casas en que 
habitaban familias "populares". En Puerto Aico, las 

elecciones son causa de fiesta para los ganadores y esta 
no fue una excepción. Pero ... ¿había motivo para ello? 

Im!s Maria Quiles y Homero SIllla/amacchia 

Hcmíndez COl6n, el candiaa-
10 del Partido Popular De· 

mocrático (PPD), triunf6 sin nin
luna duda IIObre su mmedialo 
scRuidor, el antetlor gobernador 
Carlos Romero Bareeló. A Juzgar 
por esa diferencia, los abundan
les lechones asado5 y el ron que 
consumieran esa noche "[os po
pulares" en sus festeJOs. habían 
sido bien comidos y bebidos. Co-

enzaba en efecto una nueva 
epoca luego de dOI períodos 
consecutivoS en que d gobierno 
fuerB hegemonizado por el parti
do estadista. Fuera de la embria
guez del triunfo, corresponde 
desmenuzar un poco mis las ca
racterísticas de la epoca que se 
inicia con en victona. 

Colonia, no Estado 

El "romance" de Carlos Ro
mero Barceló con la cüsplde gu
bernamental norteamericana ha
bía terminado hacia tiempo; 

I\..'w,"o,o esta demostró c1anmen· 
que no era el "matrimonio" 

lo que buscaba sino que, por el 
Contrario, todas sus intenciones 
le concentnban en mantener a 
Puerto Rico en la colonial s¡tua-
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ci6n de "amante no recunocido", 
En ese caso, el crecimiento elec
toral y las pretensiones decidida
mente anexionistas de Romero 
Barceló aparecieron no como un 
halago sino como un peligro, De 
continuar estas afirmaciones el 
gobierno norteamericano se ve· 
ria en la desagradable (y poco 
hsonJen) obligación de decir 
claramente lo que hasta ahora 
habia mantenido en secreto: 
que a Puerto RICO lo quería co· 
mo colonia y no como parte de 
su propio cuerpo juridico, 

Cuando terminó el tiempo de 

AlearEa del PPD 

la comedia, el Estado norteame
ricano golpeó e hito golpear du
ramente al pretencioso "amante" 
que exigia los derechos de una 
esposa le,ftimL El Estado libre 
Asociado, por el contrario, era el 
¡Jnico -o el meJor- refugio para 
lIS aventuras inconfesables. 

Na\'epndo en dos aguas 

Pese a que Romero coincidió 
con ellos en la denuncia del ca
rácter colon¡al de Puerto Rico, 
los independentistas puertorri
queños nunca pudieron tenerle 
la menor chispa de simpatía. Ha
bia razones para ello, La más 
obvia, el mantener banderas ab
solutam~nte conlrarias; la aira, 
los golpes recibidos por ese go
bernador, que no se detuvo ante 
e! crimen con tal de castigar a los 
militantes por la independencia, 
A ese rechal.O se sumaron aque
Uos intelectuales socialista! que 
con nton, siempre vieron en Ro
mero un decidido defensor del 
sistema capitaliSII. 

El discurso de Romero erl y 
es pro yanqui, y en esta medida 
atentatorio de la integridad de la 
nación puertorriqueña. Pero en 
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61 hay algo m's, que si no fue 
captado por los independenli$t •• 
sí lo fue por un. buena parte del 
pueblo: una fonn' de protesta 
contra l. afrenta que impone la 
colonia sobre los habill.l1te5 de 
Puerto Rico, Al exi¡ir que lo. 
puertorriqueños debí.n dejar de 
ser "ciudadanos de se¡und .... 
Romero interpretó los deseos 
de dignid.d personal de los ha· 
bilantes de l. isl._ 

Esa empecmad. defensa fue 
uno de los elementOS que con
tnbuyó a m.lquistar a Romero 
frente • los circulos de poder 
norteamericanos. El rechazo se 
manifest6 en la "luz verde" dada 
al proceso sobre el "Cerro Mar.
\'illl" y a las \n\'estiaaciones so
bre fraude y malversación de 
fondos publicos en la burocracia 
ambos temas fueron decisivos en 
la ampaña contra Romero 1Ie\ .. • 
da adelante por el Partido Popu
lar Democritico, 

Pero aUn habia otro tema que 
enfrentaba a Rom~o con 1(\$ 
proyectos norteam~lcanos hacia 
Puerto Rico_ Romero Slempre 
basO su importl.l1te .poyo elec
toral en la promesa de obtención 
de mayores "fondos federales" 
La, aponaciones federales con
tribuyeron en forma decisiva a 
m.ntener el actual nivel de con
sumo en la población de la illa. 
La decisión de Romero de luchar 
por manternerlas va contra los 
proyectos norteamericanos de 
reducirlas drástic.mente e im
pulsar una conversi6n económica 
de l. isla que la obligue a partici
par mas activamente no sólo en 
la producci6n industrial smo en 
la economia caribeña como un 
todo. como piedra fundamental 
de la estrategia norteamericana 
de he¡emonia económica sobre 
l. zona. 

Estrategia exitosa 

Descartado Romero, quedaba 
un doble juego a dellrroUar por 
la "inteligencia" norteamericana, 
un juelo sin dudas coincidente 
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Barc .. lo!o: .. ¿Qué derrota?" 

J) dar aire a una rIgura alternati
va dentro dell'NP, fi¡ur. que se 
Uamó Hern'n Padilla, personaje 
presllliado por su actuaci6n co
mo alcalde de San Juan y que 
luego de una infructuosa prueba 
de fuerzas con Romero 8arct'16 
se fue del PNP fundando un nue
vo partido. que habría mis tarde 
de obtener el 41' de los \'ot05: 
2) alentar d triunfo de Hern'n· 
dez Colón. candidato dt'l Partido 
Popular DemocrátiCO, dispue$lo 
a soste.ner l. lradicional postura 
de su partido en defensa dd ac
lual statu, el Estado Libre Aso
ciado. Sea por sus pror1os m~n· 
tos o por méritos aJenos, lo cier
to es que la estralegia de cambln 
en el liderato político de Puerto 
Rico IUVO éxito. 

Hernindez ('olón, el dia de su 
toma de posesión del CintO de 
gobernador afirmó que Puerto 
Rico asumiría la responsabilidad 
de impulsar y liderar el proceso 
de reconversi6n de las econo
mias regionalcs que est' proyec
tado en el Plan Realan para el 
caribe. 

En el numero S de este suple
mento se afirmaba "El en 105 
plielues ambIgUOS del htado U
bre Asociado dondt ha,ta ahora 
mejor parecen rcsguardarse los 
intereses del gobierno norte. me
ricano hacla Puerto Rico". Todo 
lo acontecido en esas eleccioneJ 
no hacen más que confirmar esa 
aseveración la ".utonomia'· de 
la ísla será la bandera que levan
tadn los actuales li.Jeres politl
cos para compensar a los putrto
rriqueños por la inevit.ble dismi
nución de SUI ¡ngrelOs que aca-

rread el retiro de los "fondol 
federale.s" La capacidad de deci· 
sibn autocentrada serii el b'rniz 
con que los Bobemantes puerto
rriqueiios recubrirán sus proyec
tados nuevos incentivos I la in
versibn industrial con la derop
ción de las normas de protección 
ambiental en detrimento de la 
salud de 105 habitantes de Puer
to Rico. El caricter de "Asocia
do" que completa al de "Librc", 
en la denonlinaci6n del ELA, es 
el eufemísmo tras el cual Estado. 
Unidos se asegura que esa auto· 
nomía nunta seri utilizada con 
otro. fines que el que dicte su 
propiO interés de Estado. 

Lo caracteristico de una co
lonia es justamente que su polili
ca interna es un dato secundario 
dentro de la estrategia global de 
l. metrópoli Es por eso que 5t 
Justifica la atención con que fue 
leído el "Mandatt ¡.tilde,.. 
sh,p 11, Cominulnlt 
RCI'o/utiun". publicado por la 
J1trlfa!{t Fundarion 'i que en su 
anterior período gubernamental 
había Sido ti mentor princiral 
del presidente Ronald Reagan 
l-!ilbiando en confianza,los aUlo
rcs de ese documento dejan de 
referirse a Puerto Rico como Es· 
tado para denominarlo crud.· 
me.nte con el apelativo de ' 
tono", nomhre que desde i 
pre se dio a lu colonl3S. 

Todo el texto de esas 
mendaciones confirma las 
pectivas antes cltadas_ Puertl) 
co debe dejar de depende.r de. 
ayudas federales y obtener 
fondos para 5U del 
trabajO de sus habitan les. 
tes las cuantiosas g.nancias 
nidas en l. 1$Ia por las ,",p"."l 
extranjeras eran a medidas como 
pensada, por las ayudas fede.rales 
y 'u explotadón dulcificada 
la IClislación, ahora no ,u,,,d~" 
ni una ni otra caSi. Quiú 

años próximos los p~~.n:~~:~~: I 
nOI podrán conocer 105 
rOl costos de ser LOna colonia A¡' 
10 quc muchos hace tiempo te· 
nfan olvidado, 



Rio de Janeiro es mucho mas 
que una postal de Brasil. 
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GOBIERNO DEU '_ 
ESTADO DE 
RJO DE JANEI 
-BRASI 
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El Eslado de Río de Janeiro no esla compueslO 
solamente por bellezas naturales. Es. sobre 

lodo. un gran taller de Irabajo. Por eso, somos 
el segundo polo de desarrollo y el mayor centro 

financiero de Brasil. 
Nuestras empresas producen, a escala de 

expon ación. alimentos y bebidas, pieles y 
manuracturas de cuero, papel. produclos 

químicos. plilslicos y textiles, caucho natural 
y sinlelíco. aparatos electrónicos, produClos 

melalürgicos y mucho mas. Y, ademas de 
concentrar el mayor número de empresas de 

consultoría en ingeniería, Río de Janeiro tiene el 
principal aeropuerto y el segundo mayor pueno 

de Brasil. 
El BD-Rio, como agencia financiera de 

fomento. tiene la función de trabajar por el 
desarrollo del Estado. Por eso, el BD--Rio 

Quiere ser el vinculo enlre nuestras empresas 
expon adoras y los potenciales importadores de 

nuestros productos. Vinculo Que unidl a 
pueblos amigos. Use el BI)..Rio para hacer 

contactos con las empresas de Rio de Janeiro. 
El BD-Rio tendrá siempre la solución adecuada 

para sus expectativas. 

-::a:c.io 
BANCO DE DESARROLLO DEL ESTADO DE RIO DE JANE1RO S.A. 

Prnia do Flamcngo. 200 - 2J ~ . 24~ . Y ll~ andares 
Rio de Janciro· Brasil - CEPo 22210 

Td. 20SSm (PABX) - Tdex (021)22318 -u NUEVOS v 
Afiliado a l. ~iación lalinoamericana dI.' Inslituciones Financieras dI.' Desarrollo· AlIDE. 



LlNHAS AÉREAS DE ANGOLA 
* ANGOLA AIRLlNES 
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