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CORRESPONOENCIA 
José Lui, Rodriguez, 
Loón, NICJJrsguu 

Un am,go de Belice me mendó un 
ejempler dei número 24 dedicado a 
Nicerague, de la revista que ustedes 
editen. Aqui sabemos poco de lo que 
se publ ica afuera sobre nuestra lucha. 
Por eso mismo fue importante leer 
un relato tan amplio y fidedigno. Ha
cemos un llemodo a todas las perso
nas que se solidarizan con nuestre lu
che do liberec,ón, a fin de que eprove
chen todas las oportunidades pera 
hecer !legar a Nicarague, incluso a los 
dirigentes de la tirania, notas y repor
tafes que se publicen en el exterior 
sobre lo lucha en nuestro pais. 
Elizaboth Rose Hamilton, 
Nuova York, USA 

Espero que los lectores de "Cue
dernos dei Tercer Mundo" sepan ya 
lo que está pesando con la central 
nuclear de Three Mile lsland y que 
conozcan el documento de la Uniôn 
de Cientlficos Comprometidos, que 
considera el desastre atómico de esta 
central como "un Vietnam tecnoló· 
g,co para los Estados Unidos". Esa 
comparaclón es muy importante. 
Vietnam no sólo fue una gran derrota 
militar para el gob,erno de los Esta· 
dos Unidos sino un alerte e nuestro 
pueblo sobre la manara como se está 
conduciendo la política internacional 
de nuestro pais. EI accidente de 
Three Mile lslond -que pudo haber· 
se transformado en una catá$trofe
está deu,nado a convert,rse en un lla
mado ai pueblo norteemericano para 
que ímp1da que con el avance tecno
lógico se estén desarrollando los fac
tores de destrucci6n de la Humanidad. 
Gloria Martha Cu/Jllar, 
Colonía Condsss, México, D.F. 

Personalmente no usaria 1amás ese 
velo negro que se ve en las fotografias 
de muieres iranles musulmanas Ante 
todo me parece muy incómodo Pero 
las mujeres musulmanas tienen tento 
derecho e andar de velo como de mi
nifalda Ese es un problema de cada 
una de ellas. Lo que me parece es que 
detrás de toda esa propaganda en 
defense de los "derechos" de las mu
jeres iran /es - los cueles, por supues· 
to, respeto y considero necesarios 
para que un proceso revolucionario 
avance- se esconde uno campai,e pa
ra desprestig,ar ui nuevo goblerno a 
nivel internacional. Como no encuen• 
tran otros puntos débiles para etacar
lo, sensibilizan ai público con une su
puesta defensa de la "mujer oprimi
da" por el régimen dei eyetollah. 
Creo que este ejemplo debe hacer-
110$ reflexionar a las mujeres mexica
nas y en generel, mujeres que luchamos por nuestros derechos, para que 
no seamos manipuladas coo campa. 
fias que poco tienen que ver con 
nuestre lucha y mucho con los ln te
reses que n0$otras enfrentemos. 
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EDITORIAL ___________ --u 

EI pueblo árabe 
sanciona a Sadal 

El acuerdo de Bagdad supone w1 a11a11ce 
de la tmidad árabe. Las severas sanciones 
adaptadas el 31 de mano en la capital de 
/rak por los ministros de Relaciones Ex
teriores .l de Finanzas de los países ára

bes contra el régimen egipcio de A nwar 
Sadat, es la respuesta a los pacros se/la
dos por los gobenumtes de los Estados 
Unidos. Egipto e Israel. segím los cuales 
los dos últimos convienen una paz bilate
ral y los tres pretende11 some ter ai pueblo 
palestino a wz estatuto denigratorio de sus 
derechos nacionales. 

Las resoluciones de Bagdad deben. sin 
embargo. analizarse con cuidado. En pri
mer lugar porque falta comprobarse si las 
mismos serán aplicadas a fondo por los 
gobiemos conservadores. IAs disposicio
nes económicas principales - e/ cese de la 
ayuda y e/ veto a las relaciones económi
cas con Egipto - pueden. en efecto, ejer
cerse de manera parcial por parte de aque
llos. 

En cualquier caso. la ayuda de alrede
dor de 2,000 mi/fones de dólares anuales 
que recibía Egipto de sus vecinos ricos. 
será compensada, al menos en bueno par
te, por los Estados Unidos y otras poten
cias capitalistas. En cuanto ai comercio de 
Egipto con la región. éste só/o alcanzaba 
ai 1 O por ciento de sus operaciones inter
nacionales. Este aspecto de las sanciones, 
aunque representa un [uerte revés, no 
bastará para constituir una presión econó
mica irresistible para Sadat. 

Es en el plano político donde las medi
das proyectan su mayor significado: El 
hecho de que todos los países árabes ( a 
excepción de Sudán y Omán) resolvieran 
cortar sus vínculos con El Cairo y sacar de 
allí la sede de la Liga Arabe, conforma un 
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vigoroso embate dirigido en contra de los 
pactos suscriptos por Sadat. Así e/ gobier-
110 egipcio quedó ais/ado políticame11te 
dei resto de los poises árabes. entre los 
cuales hab{a logrado en tiempos de Vasser 
el liderazgo. En la medida en que Sadat se 
recueste más sobre su antiguo adversario, 
lsrael, a efectos de mitigar su soledad re
gional. ese aislamiento se profundizará. 

Tal sitt1ació11 entra/la peligros para la 
estabilidad dei régimen capillllador. Sadat 
lo sabe y espera que los Estados Unidos, 
en ftmción dei valor que tiene su política 
para el desígnio imperialista. jueguen toda 
su influencia para boicotear las amenazas. 
De la voluntad de los Estados Unidos en 
tal sentido, Sadat puede estar cierto. Tam
bié11 lo estaba el sha de frán, a quien Wa
shington no obstante su afanoso sostén. 
vio desplomarse en modo estrepitoso. 

Es un hecho que esta unidad en tomo a 
las penalidades fue lograda tras muchOJ 
renuencias y dificultades. Es otro hecho 
que los Estados Unidos resultaron exclui· 
dos de las mismos, no obstante la vehe· 
mente petición de la Organización para la 
Liberación de Palestina. Esta senaló correc· 
tamente que só/o e/ empleo de las armaJ 
petrolera y económica frente a la superpo
tencia, podrían suscitar dentro de la mis 
ma las contradicciones tendientes a un 
cambio de poUtica. 

Tales limitaciones reajinnan una verdad 
de sobra conocida: la unidad árabe real ) 
por lo tanto su eficiente militancia antim· 
per/alista y antisionista, posa necesario
mente por la previa liquidación de los re
g ímenes feudales y por e/ compromiso 
global con la liberación nacional por part• 
de todos los miembros dei Mundo Arabe. 



Iluminado por estas consideraciones 
realistas de la situación, aparece valoriza
do como e/ l,echo de mayor importancia en 
iodo el problema. e/ que incluso la monar
qu la saudita, por primera vez, haya apro
bado un programa punitivo en relación ai 
régimen de El Cairo. Nada pudieron las 
fuertes presiones descargadas por el gobier-
110 de James Carter. Los príncipes sauditas 
tuvieron más temor de las masas árabes y 
de sufrir un aislamiento semejante ai de 
Sadat. Esta reunión de Bagdad, as/ como 
e/ surgimiento de la revolución iranl adhe
rida a la causa palestina, deben entonces 
verse como dos actos de primera magnitud 
e11 favor dei pueblo palestino. producidos 
en un brevísimo espacio de tiempo. 

Se trata de respaldos de muy alta cali
dad a la resistencia palestina, la cual hará 
imposible la consolidación de la dolosa 
"autonomia" propuesta por Israel para los 
territorios ocupados. As( lo demuestra la 
huelga total cumplida por más de wi tni
llón de palestinos en Cisjorddnia y en 
Gaza - o sea la totalidad absoluta de la 
población- e/ 27 de marzo, w1 dia des
pués de la firma de los tratados en Wa
shington. 

La unanimidad dei repudio palestino, y 
la solidaridad de las masas árabes con es

, te pueblo despojado, más a/lá de las vaci
. /aciones y dei oporf4nismo de ciertos go

biemos. fueron el verdadero impulsor de 
· las decisiones de Bagdad. 

E/ 1/amado Acuerdo de Paz es coheren
: te con la tajante declaración dei primer 

ministro judio, Menajem Beguin: ''Jamás 
restituiremos la parte oriental de Jerusa

' lén, jamás aceptaremos un estado palesti-
1 no'~ Jgualmenre categórico fue Beguin ai 
' esclarecer que según los textos. la "au tono-
m la" só/o se refiere a la población, y no 

:calos territorios ocupados, cuya soberania 
seguirá detentando Israel. Como si esto 

nfuera poco, la potencia sionista se reserva 
dei derecho de seguir implantando colonias 
·Judias en esos territorios. 
~ La //amada autonomia no es tal, sino 
·tuna afrenta ai pueblo palestino. Se trata 
'.'de una simple entidad administrativa, sin 
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las atribuciones características de una enti
dad estatal. El gobierno militar israelí per
manecerá como la fuente de poder sobre 
los organismos de "autogobiemo ", y és tos 
no tendrán ningún poder legislativo, nin
gún reconocimiento, en fin, dei inaliena
ble derecho a la autodeterminación na
cional. 

Tal es el pacto firmado por Sadat, 
quien e/ 20 de noviembre de 1977 dijera 
ante el parlamento israeli: "Quiero expre
sarles con toda honestidad: la paz no pue
de ser alcanzada sin los palestinos y seria 
un grave error de consecuencias imprevisi
bles el que quitáramos los ojos de ese pro
blema". · 

El régimen sionista, es verdad. no quiso 
dar más. Pero a lo largo de las negociacio
nes Sadat cometió el grave erro, que había 
previsto. Capitulá ante e/ adversario dei 
pueblo árabe y acorqó con él una paz por 
separado. Se subordinó a los Estados Uni
dos. de quienes dependen ahora entera
mente la economía y las Fuerzas Armadas 
de Egipto. Y, puesto que recibirá cuantio
sos annamentos norteamericanos y no 
desmovilizará su numeroso ejército, Sadat 
acep ta ocupar la parte dei rol de gendarme 
dei área que dejó vacante la caída dei sha, 
siguie,ido puntualmente las exigencias es
tratégicas de Washington. 

Pero a diferencia de Irán, potencia pe
trolera, Egipto muestra una economia en 
ruinas, carece de infraestructura industrial. 
está agobiado por deudas, tiene un pueblo 
hambriento y retrasado y ahora desmora
lizado como consecuencia de la propia po
lítica dei régimen. Se trata de un gendar
me débil, pleno de contradicciones inrer
nas, amenazado en su estabilidad, circun
dado de enemigos. 

Parece entonces el gobierno de Sadat la 
última y desesperada carta que ai imperia
lismo /e quedaba para apostar en esta zona 
dei mundo, estratégica en ténninos geo
gráficos y económicos. En el cuadro ac
tual dei Medio Oriente. la caída de Sadat 
conllevaría una derrota de incalculables 
proporciones ,para e/ imperialismo. Este lo 
sabe, los árabes también y comienzan a 
golpear en la buena dirección. • 

cuadernos dei tercer mundo 5 
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No es 
una frase hecha 
ni un titular de efec-
to. Es una realidad 
concreca, tang-ible, que se puede 
constatar cada día. La inserción de 
Centroamérica en el marco de la geoes
trategia imperialista, el dominio de las 
empresas transnacionales sobre todos los 
sectores económicos de los respectivos paí-
ses, las vinculaciones de las oligarqu ías tocaies 
con la explotación capitalista extranjera, el 
entreguismo de gran parte de la tecnocracia y 
la proliferación de estructuras militares alta
mente represivas son el panorama común en ca
si todos los países centroamericanos. 
Colaboradores y corresponsaJes de nuestra revista en dis-
tintas partes dei istmo escrfüen en este número sobre esa rea
lidad de opresión y su contrapartida: las luchas populares. Com
binadas, ambas faces de la medalla convierten a Centroamérica 
en una de las áreas más explosivas de todo el Tercer Mundo 
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Fronte ai problema 
energ/Jtico aumenta 
el valor estrat(Jgico 
de le ruts dei canal 
de Penamd para el 
tresiego de petróleo 
hecla la costa 
atlántica 

POLITICA 

Estados 
Unidos 
ante 
la rebelión 

El problema energético obliga a 
redimensionar toda la geoestrategia de 
América Central. Washington promueve 
11110 guerra civil e11 Nicaragua. conspira 
en Costa Rica y desestabiliza ai gobiemo 
de Panam<i. Desde el istmo, 1111 reporte 
exclusivo con los entretelones de la 
i11surge11cia y las nuevas maniobras 
para enfrentaria 

Paulo Cannabrava Filho 

mérica Central se encuentra convulsiona
da. Las luchas sandinistas en Nicaragua,• la 
explosiva situación social en El Salvador, 

los conflictos entre la reacción y las fuerzas demo
cráticas en Honduras y Guatemala, hacen demasia
do precario el equilibrio en la región. 

Costa Rica y Panamá se han solidarizado con las 
luchas de liberación dei ~stmo y eso ba provocooouna 
respuesta de los centros de poder "occidentales". Pe
ro no es una respuesta aislada. Lo que sucede hoy en 
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Centroamérica es parte de unncs
tratcg.ia globaJ dei imperialismo 
4ul' trata <le refor1ar su reta
guardia, cn momentos cn que 
está sien<lo acorralado en otros 
pun10s dei planeta 

Hem:ra Campms. ai asumu 
,·orno presulente de \' enczuela. 
d110 que su rais ,·umplirá con los 
suministros de petróleo 3 los 
dicntes tradidonales (lêase hta
<los UnHlos). Este no es un he· 
,·ho aislado. Está Jcntro dei con
texto de un redimcns1onam1,•nto 
tlc las relaciones hemisféricas, en 
tun,1ón de un nucvo éninsis que 
la metrópoli aplica en la cJecu
cacm de su estrate1ua globaJ. 

lussmger. ai .:omentar la opo
s1c1ón <le los p:11:>es árabes aJ 
a,LJerdo de paz l:gipto-lsrael, 
diJo con mucho acicno que · S-a· 
dar ,w L'Sta simplcmcnte t11Jro1· 

taclo c1 1111 probiema 11anarabe. 
S1110 Q 1111 I/IVl'lllllelllO pa111tl11111i
co e11 t'I que r gif'III 110 re(Jresen
ra 1mo 1111a deb1/ 111111,,JTia ••• ,. 

que para Israel. más importante 
que el petróleo dei Sinai es que 
"01 t11alme11te t•I p, t,gro i·it'llt dei 
111orr111ie11tu tslamrcu reroluno· 
,wrio ... qui: ganó gran impulso 
con la derrota en lrán di:l princi
pal aJiado de los norteamerica
nos. 

Además, los Estados Umdos 
tam bién están sien<lo acorralados 
en el O~ano Indico. donde la 
consolidac1õn de regímenes po
pulares y democráucos (ver Cua
dernos dei Tercer Mundo, No. 
:? 7 ) eslimula el avance de las 
fuerlas progrcsistas 

La recienre agresión de China 
a Vietnam, que pareciera una 
acc1ón regionaJ en el marco de la 
disputa por la hegemonia en el 
ãrea, vista dentro de ese contex
to, sirve más a los deseos estado
unidenses de e\itar a cuaJquier 
costo la expansiõn <le los regíme
nes democráticos y populares 
que a los intereses estratégicos 
de la misma China. 

Polvorines 
en la ruta dei petróleo 

Hay un polvorín presto a es
tallar en el Golfo Arábigo, otro 
en el Oriente dei Mediterrâneo, 
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otro que bonlea cl Océnnt) In
dico. Si estalla uno, estalla el 
otro. Es la n11a dei petróleo lo 
que está en Juego. 

Estallos Unidos importu <le 
los países nuembros de la OPEP 
el 38 por c1ento dei petróleo que 
consume Las s1t ,, hamunus. al 
monopoli,ar buena parte dei pe
troleo árabe, le <lan a los htados 
Umllos una posición cas1 hege
mónica en t>I mercado capitalista. 

rsa hcpcrnon ia, s111 embargo, 
ha estado declinando velo1.men
te desde la guerra dei petroleo de 
1973-74, cuando Lib1a, lraJ.. y 
\rgelia nac1onalt1aron s11 produc
c1ón petrolera. 

l::n febrero de este a110, du
rante el auge de la cris1s cn lrãn, 
Arabia Saudita que tienc el 20 
por ciento de las TC$ervas petrolí
feras dei mundo capitalista, na
cionali7.ó mtegralmente las pi:tro
leras que operan en su terrilorio. 
l:n 1974 habia nac1onalizado el 
40 por ciento de sus capitales. 

E-n Irán, cl gob1erno dei pri
mer ministro Bazargán como 
pnmera medida hqu1dó el con
sorcio entre el l.:.sta<lo} las trans
nac1onaJes estadoun1dense~ y fran
cesas y asumió la comerciatiia
c1ón dei crudo, que ya había 
sido nacionalizado hace un cuar
to de siglo por Mossadegh . 

Ademãs. según un infonnc de 
la Standard Oil y la Exxon ai Co
mité de Relaciones Exteriores 
dei Congreso de Estados Unidos, 
las existencias de petróleo en el 
subsuelo saudita parccen ser mfe
riores a las cifras que siempre se 
han maneJado. Así, cuando seCS\ 
peraba para la década dei 80 una 
producción entre 14 y 16 mi
llones de barriles diarios, hoy 
que Arabia aumentó su produc
ci6n para suplir la ausencia ira
n í, la ex tracción no Uega a los 1 O 
millones de barriles por dia. 

Pese ai agravamiento de la cri
sis energética en los últimos anos 
y a todas las medidas restricti
vas al consumo de combuslible 
adoptadas por Estados Unidos, 
sus importaciones de petróleo de 
la OPEP aumentaron un 63 por 
c1en to en los últimos cinco anos. 
V, según el Departamento de 
Energia, el país estará importan
do más de 9 millones de barri
les diarios en 1985. 

Consmrado el desarrollo dtJ las 
fuerzas (Aopulares de Nicaragua. el 
informe recomienda una guerra ci
v/1 que //ovo ai pals ai caos y pro
mueva una inrervención multina· 

cional 

Los tan publicitados yacimien· 
tos dé Alaska son muy importan
tes, pero, suficientes apenas paro 
compensar el descenso de la pro
ducción cn los demás estados de 
la Uniõn La duda sobre los aJ 
cances de esas reservas retrasa li 
decisión sobre la construcciór. 
<lei terrnmal petrolero dei sudo
este, en C'alifornia, y de un ole<>i 
dueto de 1,000 millas de longi
tud y 1.000 rnillones de dólarei 
de costo, que !levaria el crudi; 
hacia el medio oeste y el sudestei 

Todo eso hace pensar que fa 
ta<los Unidos tratará de afirma: 
su retaguardia. EI petróleo d 
Venezuela, las ex1stenc1as co~ 
probadas en Guatemala y Belice 
los nuevos descubrimientos e 
México que ponen a e.sé pa 
a la par con Arabia Saudita e 
potencial petrolero constitu 
yen a juicio de los estrategas d 
Washington, una reserva estrato 
g1ca "natural" para la sobrev 
vencia de l=.stados Unidos com 
gran potencia. 

Así también aumenta el vaJ~ 
estratégico de la ruta de Panam 
para el trasiego de petróleo hacd 
la costa atlântica. Toda el áreJ 
centroamericana y dei Carib 
se redimensiona frente ai pro 
blema energético. Es a la lt11 ~ 
esos hechos que se deben oi 
servar los pasos de la adminit 
lración Carter en su relación e 



los go biernos latinoamericaJlos 
cn general, y particularmente su 
posición donde los conllictos so
ciales están sin soluciones visi
bles a corto plazo. 

"Gran tristeza" 

Un informe confidencial dei 
Departam~nto de Estado norte
americano sobre Nicaragua plan
tea con suma claridad la necesi
dad de mantener no sólo la pa
tria de Sandino, sino toda el área 
dentro dei sistema de "inrermm
bio merc·a11ri/ q11e es y ha sido la 
única ac1h1idad portadora dei 
progreso de 1111esrra cfrili:ación ". 

Constatando e! desarrollo de 
las fuerzas populares en Nicara
gua, e! informe recomienda una 
guerra civil que llevc el país ai 
caos y enseguida promover una 
interve11ción multinacional "para 
pacificar el país y servir a 1111 go
bierno cu vo control militar nos 
estaria aségurado ". 

Con un cinismo espeluznante 
finaliza afirmando: "No es si11 
gran 1risreza q11e terminamos es
te reporte y pensamos e11 rodas 
las Juturas 1•i'ccimas de esta pró
');ima guerra. Pero éste es el pre
cw que riene q11e pagar e/ hombre 
para sa/loag11ardar los progresos 
de s11 ci11ilizació11, y nuestros 1•e
cinos de las dictaduras comtmis
tas no 110s contradirán en este 
grave asunro ". 

Ese informe oficial, fechado 
cn Washington el 26 de octubre 
de 1978, fue sustraído de la em
bajada de Estados Unidos en Ma
nagua por un comando dei Fren
te Sandinista y fue publicado en 
Panamá en el número de febrero 
de la revista " Diálogo Social". 
Su elaboración es anterior a los 
hechos más recientes que alteran 
el equilfürio en el Asia Menor y 
en el Océano Indico, pero sus au
tores ya dejan bien claro que Es
cados Unidos estâ dispuesto a 
todo con tal de no perder a Ni
caragua. Saben que el efecto psi
cológico de una segunda Cuba 
baJo la misma bandera roja y ne
gra de Sandino, seria irresistible. 

Para los estrategas de Estados 
Unidos, ni Nicaragua ni Panamá, 
ni ningún otro país de América 
Central puede salir de su órbita 
de influencia porque eso afecta-
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ría directamente su seguridad y 
su supervivencia como gran po
tencia. 

En la costa pacifica de Pana
má, en Puerto Armuelles, está la 
escala de trasiego de petróleo. 
Los grandes petroleros que bajan 
dei Alaska transbordan el crudo 
a barcos menores que cruzan el 
Canal de Panamá para distribuir
lo en la costa atlántica. 

En Panamá está tam bién el 
comando sur dei EJército norte
americano, punta de lanza que 
debería ser tremendamente re
forzada en caso de que Estados 
Unidos se viera involucrado en 
una nueva guerra. En Panamá ya 
se dice que si el país tuvo l lO ba
ses yanquis en su territorio duran
te la Segunda Guerra Mundial, en 
caso de la tercera tendría 240 .. . 

Si los sandinistas son una 
amenaza en Nicaragua, Torrijos lo 
es en igual medida en Panamá. 
Torrijos, además de haber obliga
do a Estados Unidos a aceptar la 
descolonización de la zona dei 
Canal, apoya en todos los nive
les la Jucha contra la dictadura 
de Somoza. 

Así también Costa Rica, que 
prestaba su territorio para los 
campos de entrenamiento de la 
guerrilla sandinista - y más que 

eso, era una frontera abierta que 
daba una gran movilidad e im
portante apoyo logístico a los 
com ba tien tes nicaragüenses
tendría que merecer una aten
ción m uy especial de ·parte dei 
Pentágono. 

Presión sobre Costa Rica 

La estrategia fue la de sieril
pre. Primero, crear problemas y 
luego presentar soluciones que 
significan mayor dependencia de 
los centros de decisión nacio
nales a la metrópoli. 

Somoza fue y es una pieza 
importante en ese engranaje aJ 
soltar a sus agentes desestabili
zadores. Asi, incendiaron las 
desmontadoras de Guanacaste 
destruyendo el 80 por cien to de 
la cosecha algodonera de este 
ano. Las pérdidas de Costa Rica 
por ese concepto se elevan a unos 
2 .3 m.illones de dólares. 

Estados Unidos está dispuesto a todo para no perder a Nicaragua. Una sf!}un
de Cuba bojo la bandera roja y negra de Sandino seria irresist ible 
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Paralelamente, la subsidiaria 
de la transnacional United Jlrands 
se enfrentó a los trabajadores de 
las bananeras dei Pacífico, no de
jándoles otra alternativa que la 
huelga para conquistar sus reivin
dicaciones. La paralización en 
plena zafra produjo pérdidas de 
unos tres millones de dólares. 

Parece irónico, pero hasta el 
clima conspir6 contra Costa Ri
ca. La sequía de los últimos me
ses provoc6 una crisis energéti
ca de tal dimensión que oblig6 
ai pais a un racionamiento eléc
trico de 24 horassemanales, afec
tando la producci6n industrial 
ya debilitada por eJ cierre de la 
frontera con Nicaragua, que es
trangula aún más la débil econo· 
mia costarricense, en buena me
dida dependien te del Mercado 
Común Centroamericano. 

El hostiganúento constante 
en la frontera o a través de actos 
de sabotaje o terrorismo practi
cados en todo e! país, sea de par
te dei somocismo o de los agen
tes yanquis, ha estado fonando 
a Costa Rica a armarse. El he· 
cho genera nuevas contradiccio
nes en ese país prãcticamente 
desmilitarizado. 

A princípios de 1979 Costa 
Rica se enfrentõ a una grave có
sis en las relaciones con Estados 
Unidos, aJ verse obligada a apre
sar y confiscar la carga de bar
cos atuneros estadounidenses que 
pescaban ileg.almen te en sus aguas 
territoriales. Hoy, para aminorar 
la crisis energética que afecta a 
Costa Rica, la US-Navy ofrece 
colocar un acorazado equipado 
para producir electricidad en un 
lugar dei litoral. El costo de esa 
energia será pagado con atún. O 
sea, mientras con una mano gol
pean, con la otra traen en ban
deja las "milagrosas soluciones". 

En 1978 las ventas de carne 
de Costa Rica a Estados Unidos 
fueron de 55.4 millones de li· 
bras. Para este ano se comprome· 
tió, inicialmente, a comprar 
68.6 rnillones de libras, luego 
elevadas a 70.2 millones y con 
posibilidades de llegar a los 75 
millones de libras. También au
men tõ la cuota de importaciõn de 
carne nicaragüense en un 25 por 
ciento sobre los 62 millones de 
libras dei ano pasado. Eso repre-
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senta un ingreso de 80 millones 
de dólares, como subsidio ai so
mocismo. 

Estados Unidos es también el 
primer comprador de café de 
Costa Rica; junto con Alemania 
Federal compraron, en el último 
semestre dei ano pasado, 71 mi
llones de dólares en café. Las 
ventas de café constituyen el 45.1 
por ciento dei total de las expor
taciones costarricenses. 

En relación con e! banano, 
Estados Unidos está ofreciendo a 
Costa Rica financiar la implanta
ción de nuevas bananeras en el 
área atlântica. Es cierto que ali
viaria la economía costarrlcense, 
pero en realidad inviabilizaria lo~ 
proyectos de producciõn social 
dei banano que se desarrollan en 
la costa aUántica de Panamá. 

En suma, Estados Unidos tie
ne a Costa Rica atada de tal ma
nera que le fue posible con un 
mínimo de presión política - y 
quizás algún chantaje eçonómi
co- obtener el abandóno por 
parte dei presidente Rodrigo Ca
razo de la causa dei pueblo nica
ragüense y de América Central 
en su conjunto. 

Jaque mate ai rey dos 

El aspecto más grave de esa 
defección de Carazo fue poner
se de acuerdo con la Guardia Na
cional de Nicaragua y compro
meter a la Guardia Cívil costa
rricense en un plan de extermí
nio de los combatientes sandinis
tas. 

EI plan, denominado "Jaque 
mate a1 rey 11", fue denunciado 
ante la Asamblea Nacional de 
San José por el diputâdo de Li
beración Nacional (socia1dem6-
crata), Marcelo Prieto. 

Consiste en movilizar cerca de 
1,000 guardias civiles a lo largo de 
la frontera con Nicaragua. Ade
mãs de la operación "peine" o 
caza a los sandinístas, realizan 
una "limpieza" dei área, o sea, 
la apertura de una zona libre de 
vegetación que pueda ser perfec
tamente vigilada. 

Dei otro lado de la frontera 
hay tres mil soldados de Somo· 
za. Cuando den por concluida la 
operación éstos podrán trasla· 
darse bacia el norte para refor· 

zar las unidades que se enfren
tan con el grueso de las colum
nas sandinistas. 

EI ministro costarricense de 
Seguridad, J .J. Echeverría, con
denó públicamente la divu)ga, 
ci6n de esos planes confidencia
les, con lo cual con fi.rm6 su vera, 
cidad. 

Parn Echeverría la divulgaci6n 
de lo secreto "es traiciõn a la pa
tria". pues con ello se revelaron 
"al enemigo detalles estratég.icos 
internos". En su opini6n, la reve, 
lación de esos pormenores pon
dría "en peligro la vida de los 
policias que participan en la ope· 
raciõn". 

El Frente Sandinista secundó 
la denuncia que hizo el diputado 
liberacionista, acrecentando que 
está en marcha un golpe de Es· 
tado en Nicaragua para ímplan· 
tar un somocismo sin Somoza 
que garantice la continuídad dei 
sistema. 

Esa intenci6n ya estaba pre
viita por los sand.inistas desde 
que promovieron la ofensiva po
pular de septiem bre de 1977 ("Por 
la senda de Sandino" - Jaca Bocl: 
Ed. Milãn, 197 8). El golpe esti 
siendo articulado por sectores de! 
ejército y grupos financieros na, 
ciona1es apoyados por Estados 
Unidos. 

Se ha advertido también que 
el golpe iría acompailado de una 
represiõn en gran escala no s6lo 
en Nicaragua, sino en los paí· 
ses vecinos, particularmente 
Honduras y Costa Rica. 

El excanciller guatemalteco 
Guillermo Toriello, en conferen 
eia de prensa reciente, seiia16: 
que la violencia en su país forma 
parte de "una estrategia de la 
oligarquia y del imperialismo , 
/ln de fortalecer la dictadura mi· 
fitar: ráctica que se emplea tam· 
bién en EI Salvador y en Nicara· 
gua". 

El "talón de Aquiles" 

Toriello califica a Américr 
Central de "talón de Aquiles dei 
imperialismo en América Latina' 
y destaca que pese a la discte-c 
ci6n de Carter, los regímenes de 
Guatemala, El Salvador y Nica· · 
ragua, en los últimos seis meses ' 
se han beneficiado con ayúda po· 



licial y militar ai mismo tiempo 
que se les refuerza con armamen
to proveniente de terceros paí
ses, especialmente Israel, Bélgica 
y Francia. 

"No sorprende que Guatemala 
y El Salvador constituyan el prin
cipal soporte militar de Somoza",' 
- asegur6 Javier Chamorro Carde
nal, director dei diario La Prensa 
de Managua. 

En reciente entrevista con este 
corresponsal, el secretario gene
ral dei Partido Socialista Nicara
güense, revel6 que el patrullaje 
en las carreteras en la zona ru
ral de su país es efectuado por 
tropas salvadoreiias y guatemal
tecas: Aunque el CONDECA 
(pacto militar de asistencia recí
proca de los países dei área) no 
se ha comprometido oficialmen
te, esas tropas estão aliá, y el 
pueblo de Nicaragua se burla de 
ellas aJ identificar sus orígenes 
por su manera de hablar. 

En los primeros dias de fe
brero, el presidente guatemalte
co Romeo Lucas encabezó una 
delegación de cuatro ministros y 
varios empresarios rumbo a 
Nueva Orleans. EI mismo día, EI 

. 

Tiempo de Honduras, citando ai 
canciller Palma GãJvez, seiiala que 
Romeo Lucas plante6 a la junta 
militar de Honduras la necesi
dad de combatir los focos gue
rrilleros en América Central. 

A mediados de marzo, se reu
nieron en Guatemala los presi
dentes, Carlos Humberto Rome
ro de EI Salvador, general Po
licarpo Paz Garcia de Honduras, 
y Romeo Lucas de Guatemala. 
En la agenda el asunto priorita
rio fue la solución de! conflic
to fronterizo entre Honduras y 
EI Salvador para poder mover 
sin mayores problemas los meca
nismos dei CONDECA. 

EI comunicado conjunto sus
crito por los tres mandatarias 
revela una mayor identidad y 
acercamiento entre Honduras y 
Guatemala y agrega que los go
bemantes analizaron en forma 
conjunta los problemas de la uni
dad económica, social y polftica 
de Centroamérica. 

La explosiva situación social 
de EI Salvador, agravada por la 
virtual quiebra en la economía 
-situación común a los demás 
países del área centroamerica-

na- es lo que más preocupa a los 
estrategas criollos e imperiales'. 
Las soluciones deben ser busca
das en conjunto, so pena de pro
vocar un agravamiento de la cri
sis. 

Contra Panamá 

En ese contexto, Panamá no 
sólo es un mal ejemplo en la re
gión sino tarnbién un obstáculo 
demasiado incómodo por su res
paldo a la lucha de los revolu
cionarios en Nicaragua y Costa 
Rica. 

La traición de Carazo a los 
sandinistas tiene también el efec
to de aislar a Panamá en el área. 
Acciones de terrorismo y de des
estabilización por parte de agen
tes especiales pretenden crear un 
clima propicio para el derroca
mien to de los diàgentes del ac
tual proceso panameiio. 

j '.;.' ----- ~ ;· .. 
La brigada Vlctorisno Lorenzo, en tarritor/o n/cartJgüen,e. AI centro, de lantes negros, Jorge Apsrlcio, ex-alto funcio

nar/o de la csnc/1/erfa panamelftt 
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EI clima de efervescencia 
poli llca que vive el país (creaci6n 
de nuevos partidos. repliegue de 
la Guardia Nacional) se presta 
para el trabaJo desestabilizador. 
Se dice hoy que hay más agentes 
de Pmochet, . de Somoza y de 
otros CJércitos latmoamerícanos 
en Panamá, que todos los agen
tes de la ClA que pasaron por 
aqui en los últimos diez anos 

A inicios de fcbrero. en una 
acción típica de rrofesionales. 
volaron una torre de transmisi6n 
eléctrica en Chilique, dejando 
por ,arias horas sin luz a la ciu
da<l de David )' una vasta zona 
rural de la provinda. 

~lenos de un mes después, 
en Tonosi. en la penmsula de 
Asuero, un grupo de pobladores 
mondos por conocidos agjtado
res, se enfrent6 a la Guardia Na
cional resultando un sargento 
muerto. La agresión de los civ1-
les (pequenos prop1etarios gana
deros) tuvo como m6vil la pro
testa contra un proyecto de de
sarrollo ganadero financiado por 
la AIO. 

Explicando esos hechos, un 
informe de la Guard1a Nacional 
los vincula directamente a "la ac
rfridad desplegada por el gobier· 
no que dirige el dicrador Anasta· 
sio Somoza. para desestabilizar 
la normalidad en Panamá y ocul
tar as, los horrendos heclÍos que 
esràn ocurriendo en Nicaragua ". 

Agrega que en un informe en
viado por CarJos de Diego, el 
representante panameiio en la 
comisi6n de la OEA que media 
cn e! conflicto nicaragüense, se 
estableció que altos personajes 
dei gobiemo de Somoza, organi
zan campanas de aJteraci6n dei 
orden público en Panamá. Asi· 
mismo, la Guardfa Nacional ni
caragüense, incursionando en te
rritorio de Costa Rica, ha quema
do toda la cosecha de aJgodón 
de dicho pais. 

EI comunicado también senala 
que Somoza ha pretendido con
vertir en centros de espionaje a 
todas aquellas empresas paname
iias en las cuaJes tiene inversio
nes, y que "somocisras infil· 
rrados entre los grupos oposito
res a Somoza en Panamá, traran 
de hacerle dafío fisico ai general 
Omar Torrijos'~ 
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A esas maniobras desestobili
zsdoros se suman pres1ones exter
nas de todo tipo, como la que 
Uevan a cabo senadores derrota
dos y representantes de los gru
pos más reaccionarios en el Con
greso de los Estados Unidos. Pre
tenden que P:inamA rcgrese a la 
mesa de negoc1ac1ones para ela
borar un nuevo tratado. corno 
planteo cl republicano Sob Bau
mnn. 

Brigada 
Victoriano Lorenzo 

Fn scptiembre dei oõo pasado, 
el Comité Panamd-10 de Solida
ridad con el Pueblo de N1caragua 
hizo un llamam1ento para inscnp
ción de voluntanos en la lucha 
sandmista. Cerca de un millar de 
j6venes con indecible entusias
mo, hicieron filas para incorpo
rarse a las guerriJlas. 

Ho)', y desde hace tres meses, 
un nutrido grupo de JÓvenes pa
namenos, que pasnron por una 
rigurosa selección y entrenamien
to, integran la Brigada Victoria
no Lorenlo que lucha hombro 
a hombro con los sandinistas 
por la liberación de N1caragua. 

A la cabeza dei grup_o inter
nacionalista está el JOven médico 
Hugo Spadafora, veterano de las 
luchas de liberac16n de Guinea 
Bissau, qu1en deJÓ el puesto de vi
cemm1Stro de Salud para asumir 
su soliúaridad con los herederos 
de Sandino. 

En una declaración suya que 
publica la revista Sandino vive, 
Spadafora Justifica su actitud y 
la de sus compaileros de briga
da como "un acro de fe en la 
hermandad latinoamericana y en 
el ideal bol,1,aria110 " Agrega que 
es "un tesrimonio de graritud de 
nosotros los paname11os a los 
pueblos dei mundo especial· 
mente larinoamericanos- por la 
ayuda solidaria y efectiva que 
siempre nos han brindado en la 
ardua lucha nacionalista por el 
rescare de nuestros rerrirorios 
ocupados". 

Jntegran además la Brigada 
Victoriano Loren1.o (mártir de 
las luchas de la independencia 
panamena) "un verdadero peda· 
zo de masa pupular", empleados, 
exguardias nacionales, y guerri-

lleros libcrnles, pannmonistas, co
munistas úe todas tendencias, to
rrijistas, católicos y oposicionis
tas, "todos comparriendo un 
profundo sentido d<· unidad 110· 
cio11al y re11ol11cio11aria, sin prt· 
juidos 111· diferenc,as". Dos com, 
batientes pnnameõos ya cayeron 
en suelo nicaragüense. 

Pero no sólo a nivel de masas, 
con sus comit6s de solidaridad y 
su Brigado Internacionalista, se 
man1fiesto la vocación solidaria 
de Panamá. EI general Omar To,. 
rrijos, siendo jefe de gobiemo 
dio uno respuestn inmediata a la 
agresi6n de Somoza contra Costt 
Rica, enviando helicópteros a.rti
llados para defender la integri 
dad territorial dei vecino país 

Panamá, asimismo, respetó )i 

respeta literalmente los tratado 
de derecho de asilo, suscritos < 
nível regional e internacional 
Aquí han encontrado asilo 1 

refugio, en el marco dei respe 
to de las leyes panamenas, tO' 
dos aquellos, nicaragüenses o no 
que han tenido problemas con 1 
represión en sus países 

El boletín informativo AJai 
entrevistá a Tomás Borge, un 
de los fundadores dei Frente 
Sandinista de Liberación. lnt~ 
rrogado sobre la posibilidad d 
una intervención dei CONDECI 
en Nicaragua, el dirigente sand 
nista respondió: 

"Sí, siempre es probable la 1111 

tervención del CONDECA. Mui 
cho más düícil cs la intervenci6 
directa de Estados Unidos. Nat 
ralmente, sería manipulada pa 
los Estados Urudos, pero le crea 
ria problemas difíciJes de resoJ 
ver. En primer lugar, el CONDE; 
CA tiene fuerzas limitadas. Et 
segundo, no puede hacer uso d: 
todas sus fuerzas para enfrenu: 
sólo el problema nicaragüense 
Una intervenci6n dei CONDECA 
signüicaría una agudizaci6n de b 
lucha en el resto de los puebla 
centroamericanos. Nosotros esh 
mos dispuestos a enfrentamos 1 
CONDECA y estamos en cond1 
ciones de enfrentar ai ejército dd 
los Estados Unidos y aun a cuali 
quier coalición de ejércitos dê 
mundo. Aunque nos aplasten 
Aunque tengarnos que defende'l 
piedra por piedra, casa por casa: 
árbol por ãrbol a nuestro país. "4 



ECONOMIA 

:Crisis generalizada 
U11 desolador panorama 

de desempleo, 
esta11camie11to y 

dependencia de las 
transnacionales. Ante la 
miseria y el sufrimiento, 

mi/Jorres de seres 110 tienen 
otro cami110 que luchar por 
lo que se les ha arrebatado 

Donald Castillo 

Se acentu6 la 
dependencla de las 

expor raciones de 
origen agropecuarlo 

y los empf1lsat 
transnsclonales 

Bdquirieron una 
presencia 

determinante 

~ 
1 conflicto armado en
tre Honduras y El Sal
vador en 196 7 no sólo 

puso en evidencia las contradic
ciones interburguesas entre am

. bos países, sino que, sobre todo, 

. fue expresión de una crísis eco
nómica generalizada en toda la 

. región y del deJTUmbamiento de 
un patrón de desarrollo cuidado· 

. sarnente diseiiado en los Estados 
Unidos, según sus intereses polí
ticos y económicos. EI proyecto 
de integración, cuyo instrumen
to económico fundamental fuera 

,el Mercado Común Centroameri-
cano (MCCA), demostraba así 
su vulnerabilidad ante las fluc
tuaciones cíclicas del mercado 

'internacional y también su inca
,Pacidad para volver a generar ta
.sas sostenidas de crecimiento co
;mo en los primeros aiios de la 
,1década de los sesenta. 
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A 18 anos de· firmado el Tra
tado General de ln tegración 1, el 
panorama no puede ser más de
solador: un proceso de industria
lización caracterizado por plan
tas de ensamblaje que deben im
portar de los Estados Unidos la 
mayor parte de sus insumos y 
bienes de capital y cuyos efec
tos inciden negativamente en la 
balanza de pagos de cada uno de 
los países de la región, agudizan
do el desequilibrio externo cen
troamericano. Se acentuó la de
pendencia de las exportaciones 
de origen agropecuario, como el 
café, algodón, banano, azúcar y 

1 A fines de 1960 se firmó el 
Tratado General ds lntegraci6n Eco· 
n6mics Cantroamerlcans, por parte 
de Guatemala, EI Salvador, Honduras 
v Nícaragua. Costa Rica se adhirió en 
1962 y Panamá no forma parte de 
él. 

carne. Las empresas transnacio
nales adquirieron una presencia 
determinante en las principales 
actividades económicas. Su con
trol dei mercado intrarregional y 
e! diseiio de políticas en función 
de sus intereses indivi.duales 
poco o nada han contribuido a 
solucionar problemas tan agudos 
como el desempleo y la margina
lidad, la distribución cada vez 
más regresiva del ingreso y la ri
queza, la dependencia financiera 
y tecnológica dei exterior y el 
galopante proceso de endeuda
miento externo, entre otros. 

La in tegración 
no beneficia a todos 

Sin embargo, la tendencia ai 
estancamiento y la crisis del pro
ceso de integración tienen raíces 
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más profundas. Entre ellas hay 
que considerar que los Uamados 
"beneficios de la in tegración" se 
han distribuido enforma desigual 
entre los diferentes paises dei 
área, con e! consiguiente benefi
cio para algunos países miem
bros y el perjuicio de los demás. 
Las contradicciones y desequilí
brios entre la producción agro
exportadora y la industria alts
men te protegida han generado 
conflictos en el diseiío de las po
líticas económicas en algunos 
paises, ref!ejando en consecuen
cia nn tagonismos agudos entre 
las distintas fracciones de los 
bloques de poder. Ademis, des
taca la presencia cada vez mayor 
de las transnacionales en nuevos 
campos de la actividad econó
mica, como los agronegocios. 

EI capital extranjero disfruta 
de prerrogativas de todo tipo, in
cluyendo las llamadas '"zonas 
francas'', verdaderos paraísos fis
cales. Finalmente, la imposibili
dad de las instituciones burocrá
ticas de la integración para ela
borar un nuevo Tratado que sa
tisfaga a los distintos países y 
sectores de la clase dominante 
centroamericana, asi como a la 
inve.rsión ex cranjera, constilu
yen. hoy dia, las tendencias 
económicas fundamentales de 
Centroamérica. Así, se esfuman 
las expectativas cifradas en un 
proyecto programado para bene
ficiar primordialmente a las trans
nacionales y en detrimento de 
los países centroamericanos. 

Esta situación en el MCCA, 
agravada recientemente por otro 
conflicto entre dos de sus países 
miembros, Costa Rica y Nicara
gua, constituye sólo un perfil de 
la crisis. En efecto, Ia situación 
de descontento de las masas y el 
acelerado fortalecimiento de los 
movimientos populares y revolu
cjonarios conforman un panora
ma mucho más complejo que 
impide, ciertamen te, cualquier 
solución formal, como la que po
drían proponer los llamados 
"técnicos de la integración ". 

Principales indicadores 

Durante los anos de 1976 y 
1977 las economias centroameri
canas registraron aJgunos índices 
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de crecimiento significativos, 
que lejos de marcar tendencias 
de desarrollo fueron saltos casua· 
les. En la práctica hon sido con
trarrestados por otras tendencias 
negativas de carácter permanente. 

Uno de los elementos que sus
cita optimismo entre los defen· 
sares de la integración es la evo
lución dei comercio intrarregio
naL En efecto, los volúmenes de 
las transacciones comerciales han 
pasado de 125 millones de dóla
res en 1955 a 297.5 millones en 
1970, para llegar a la cifra de 
703.3 millones a precios comen
tes en 1977. Pero, analizada mâs 
de cerca, esta siluación no resul· 
ta dei todo alentadora. Si se con
sideran los elevados índices infla
cionanos, se llega a la conclu
sión de que el aumento cuanti
tativo de dicho comercio está 
condicionado en gran medida 
por el aumento de los precios, ya 
que la ampliación dei mercado 
interno de cada pais se encuen
tra limitada por llls rígidas fron
teras de una distribucióo regre
siva y concentrada dei ingreso. 
En 1970 el 610/o dei ingreso 
global era absorbido por el 20°/o 
de la población colocada en la 
cúspide de la pirâmide, y el 500/o 
de aquella recibió solamente el 
l 3º/o dei ingreso total, produ
ciéndose una situación aún más 
dramática en algunos países dei 
área en los que las desigualdades 
son mâs manüiestas2. 

Por otra parte, el comercio 
in tracentroamericano se ha veni
do reduciendo en términos rela
tivos. Así, de un 21.60/o que re
presentaban las transacciones de 

2 Para el caso de Honduras, por 
ejemplo, véase: Resumen dei Plan Na· 
cional de Desarrollo 1974-1978, Se· 
cretaría Técnica dei Consejo Supe· 
rior de Planificación Económica, Te
gucigalpa, 1973. Este documento se
iiala además, que "entre los facto· 
res que explican fundamentalmente 
esa desigual distribución dei ingreso 
cabe destacar, en primer lugar, la 
elevada conc:entración de la propie
dad rural -el 5 por ciente de las fin
cas más grandes acaparan el 670/o de 
las tierras disponíbles- que conduce 
a la existencla de un gran número de 
familias campesinas que se desenvuel
ven a niveles apenas de subsisten
cia .. . " 

<~ 
EI Incremento dei comercio no ben~ 
fie/ó por Jgue/ a todes las nacionef 

estos países en el marco dei 
MCCA en 1974, disminuyó a u~ 
J9.60/o en 1975, a 17.8º/o e~ 
1976 y a 15.60/o en 1977.3 

Hay que sei'lalar también qut 
e! incremento dei comercio mi 
ha beneficiado por igual a toda; 
las naciones, ya que únicament~ 
Guatemala presenta un superávi 
respecto a los otros países que 
registran déficit en sus balanz~ 
comerciales.4 

Optimismo injustificado 

El otro elemento que se ma 
neja oficialmente con optimism~ 
inusitado es ei crecimiento de' 
producto regional bruto, experil 
mentado por Centroamérica e( 
l 976 y 1977. En efecto, los ínl 
dices demuestran que para el p~ 
mero de dichos anos el crec~ 
miento fue dei orden dei 60/o 
mientras que para el segundo M 
dei 7º/o. 

3 CEPAL, La evolución da i 
aconomfs cenrrosmericana sn 197l 
Mex./78/12. 

4 CEPAL, ibid, pp. 72-73. 



La CEPAL, en el estudio aJu
d1do, sei\ala que "el valor de las 
exportaciones de bíenes y servi· 
cios a terceros países (fuera dei 
MCCA) sum6 3,998 millones de 
pesos centroamericanos". Anade 
que "todo el incremento se ori
gmó prâcticamente cn la venta 
de bienes, puesto que los servi
cios se man tuvieron estancados 
.. Ese dinamismo se debió esen

cialmente ai incremento de las 
cotizaciones in ternaclonales del 
café que Ueg6 a constituir el 
550/o dei total de Las exportacio· 
nes regionalcs ai resto dei mun
do ... y puso de manifiesto la 
extremada dependencia de la 
economia regional respecto a las 
vic1situdes dei mercado de este 
solo producto". 

Como puede apreciarse, el 
crecimien to no se autogeneró 
por mecanismos propios de las 
estructuras económicas, sino que 
dependió exclusivamente de fac
tores coyunturales en los precíos 
de productos primarios de ex
portación. De la misma manera, 
la captación de excedentes se lo· 
gró en la medida en que los otros 
países productores de café fue· 
ron víctimas de catástrofes natu
rales, como las famosas heladas 
de Brasil. La CEPAL comenta 
que "el crecimiento dei volu· 
men exportado apenas fue per
ceptible". 

Los precios internacíonales 

dei café, el algod6n y el azúcar, 
experimentaron tendencias con
siderables a la baja en 1978, 
mientras los de la carne pcrma
necieron estancados hasta los 
primeros seis meses de ese ano, 
con lo cual volv1eron a presentar
se desa1ustes en las economfas 
ccnlroamericanas. En la misma 
dirección, las reiteradas agrcsio
nes de la dtctadura somocista a1 
tcrritono costarricense y cl cie
rre de fronteras enLre ambos paí
ses, ha alterado el comercio intra
rregional, impidiendo el trânsito 
de mercancías de Costa Rica aJ 
resto dei área. 

Otros elementos que se consi
deran como indícios de progreso 
para la región son realmente in
significantes y están referidos 
esencialmente a acuerdos, reu
niones y medidas de tipo buro
crático, que en nada contribuyen 
a cambiar las estructuras socio
económicas, donde se encuentra 
La base de la crisis. 

Pero el contorno negativo de 
la coyuntura económica llene 
otros componentes importantes. 
Entre eUos pueden mencionarse 
la presencia de las transnaciona· 
les y su control económico, la 
deuda externa y el desempleo 
crómco. 

El cap itaJ transnacionaJ 

Desde su formación, el MCCA 

CUAOIIO 1 1---------------------

abrió las puertas ai capital trans
nacional y creó condiciones ópti
mas para su funcionamiento. 
Con toda una infraestructura fj. 
sica y legal para sus operac1ones. 
estas empresas no han tenido res
tricciones reguladoras para la in
versión extranJera. Por el contra
rio, existe como una especie de 
emulación entre los gobiernos 
por hacer concesiones fiscales > 
arancelarias y otorgarles todo ti
po de privilegios. Los datos más 
recientes seflalan que las inver· 
Stones extranjeras acumuladas en 
Cen troamérica pasaron de 601 
millones de dólares en 1967 a 
960 millones en 1975, registran
do en dicho período una tasa 
anual de crecimiento promed10 
de 6.00/o5. De los 359 millones 
de dólares que entraron como in· 
versión directa entre 1967 y 
1975, Guatemala, Costa Rica y 
Honduras, captaron la mayor 
parte, con 114 millones cada 

5 CEPAL. Estudio económia, 
de América Latina 1977, Sdntiago de 
Chile. 1978. 

C ENTRO AAl E RICA. EMPRESAS TRANSNACIONALES {ETI V SUBSIOIAIIIAS POR PAISES OE ORIGEN V OESTINO 

1 EEUU I Holllnda l 11>!jf1mrra I JapOn I Al1,,_11 1 Franc,o I Su,u I can.l•EU le.1gica-Lux l TOTAL 

Gu111me111 
Et Salvador 
Hondur• 
locar.,. 
C:O.t1 Rica 

S..bo•dlll' .. 
To11t CA 

101 159 3 7 
36 •o 3 a 
23 60 2 4 
63 70 3 6 

139 171 3 5 

llOO 

82.1 4.8 

• 1ucluy1 une ET core1n1 

. 
4 • • 4 7 7 1 
3 3 5 6 5 6 1 
1 1 1 1 
5 5 1 1 2 2 2 
5 S • 5 1 1 2 
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3.0 28 28 
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6 
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1 4 
1 

• 
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3 

05 
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• • 
2 

16 

16 

126 
57' 

1 32 
2 82 
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J 
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o.s 
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67 
71 
93 

191 

609 

100 

,,L..----------------------------------"-------~ 
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uno tle los dos primeros y ó I mi
llones el tercero. l:n cambio a 
El Salvador sólo entraron S3 nu-
1101 es y a N1caragua apenas 17. 

Junto ai prcdomin10 de la m
versión procedente de los hta
dos Unidos, se observa en los ul
timos 3ftos un decredmiento re
lativo de ésta y una mayor par
ticipación de capitales europeos 
y japoneses, que aumentaron su 
control de un 16.6010 en 1967 
a un 26 "'ºlo en 19~5. 

En una investigac1ón rec1ente 
hemos constatado que dei total 
de 609 subsidiarias que operan 
en la región, els: Iº<> son de 
origen norteamericano. seguidas 
en ese orden Je importando por 
las holandesas, inglesas. japone
sas, alemanas y canaJienses y en 
m~nor medida por las francesas, 
swzas } belgas, como se aprecia 
en el cuadro 1 _6 

Este ultimo estud10 concluye 
que los obJetivos de la mvemón 
extran1era en Centroamérica 
pueden resumirse en lo sigu1ente: 
Pnmero, satisfacer una demanda 
intram:gional de productos ma
nufacturados que antes se logra
ba por medio de importacioncs 
directas de los Estados Unidos 
Segundo, impulsar la explota
ción agroindustrial en función de 
la estrategia IIazada por los Es
tados Unidos y cíertos organis
mos internacionales. en el senti
do de especializar a los países 
centroamericanos como provee
dores de alimentos y contribuir 
al control de las fuentes alimen
tarias, eJercido por las transna
cionales. Tercero, implementar 
el modelo de subcontratación in
dustrial para la exportación o 
"maquila", con el obJeto de ex
plotar la mano de obra barata y 
abundante de los países centro
amencanos en las llamadas "zo
nas francas", que constituyen 
verdaderos paraísos fiscales para 
la inversíón foránea. 

La deuda externa 

Mucho más peligrosos para la 
estabilidad de las economias de 

6 Donald Castillo. Tres modelos 
de penetraci6n de ta, empresa, vens· 
naclonales en Cenvoom4rica (ver,i6n 
preliminar), UNAM, 1979, mimeo. 
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la reSJôn ha sido el im(lresion:in
te crecimiento de la deuda e, 
tema de todos tos poises de la 
rcgión, que par:i 1978 se acerca a 
los 5,000 millones de dólan:s. 
gran parte de los cuaJcs han sido 
contraídos con la banca pnva
da mtern11c1onal, como es t!l caso 
de Nicar3&ua 

La estructura de d1cha deuda 
se aprecia en el cuadro 2. 

CUADRO 2 

CENTROAMERICA: 
ENDEUDAMIENTO EXTERNO 

l•n millones d• dbl••I 

Pais 1977 1978 

Guatemala 527 669 
EI Salvador 803 899 " 
Honduras 688 862 
N,ca,agua 867 907 

1Costa Arca 1395 1632º 

TOTAL 4280 4969 

• Estimado con base a la tasa de en· 

deudam1ento dei a/lo anterior 

FUENTE Elaborado con base en las 

ínformacíones de la CEPAL que apa· 
recen en las Noras de cada uno de los 
cinco países en 1977, y 18' Noras de 
Guatemala, Honduras y Nicarague, 
corrPSpondientes e 1978. 

EI problema creciente de la 
deuda externa, el papel predomi
nante que estân Jugando los em
préstitos de la banca privada in
ternacional y el elevado servicio 
de la deuda, han generado un 
círculo vicioso dei que cada vez 
es mâs difícil salir y que entraria 
serios riesgos en un panorama de 
crisis y de tendencía estructural 
aJ estancamiento. Pero lo mâs 
dramâtico de todo este rodeo ha
cia la industrialización inducida 
por el MCCA, es que las utili
dades obten.idas a través de las 
exportaciones de productos pri· 
marios han financiado a las im
portaciones de insumos de las 

trunsnacionales, asi como a unu 
grun parte dei servk10 de la deu
da mediante una transtercncia de: 
exccdenk Je ln agricultura a la 
industria y con cl corrcspondien
te sacrific10 para td dcsarrollo 
socioecon6m11:o. hte fenómeno, 
que afecta a muchos poises de 
escaso desarrollo. ha sido reco
noc1do, incluso. por el presiden
te dei Banco Mund1nl, quien de· 
clarô que "cl problema est•ncial 
de estos países es que los rc:cur· 
sos uuti,ados para el serv1c10 de 
la deuda externa disminuyen los 
recursos, de por si inadecuados. 
disponiblcs para apoyar sus es
fucrzos para el desarrollo. ts ast 
como el problema de lu deuda 
esta estrechamente vinculado 
con la necesidad de mayore~ 
transferencias de recursos reales 
en términos de conccsioncs" 7 

Desempleo 

Por el lado dei empleo la SI· 

tuaciôn no puede ser mâs preca
ria. Uno de los ultimos trabajos 
sobre la mtegrac16n revela que la 
tasa de crecimiento dei empleo 
atribuiblc a la inteiración entn~ 
1958 y 1972 fue sólo dei 10.5º/oB. 
en Clfcunstancias tales que la ta
sa de natolidad anual en ese 
mismo período fue ·supenor ai 
30/o 

La tasa promed10 de desem 
pleo urbano en los uttimos ano 
sobrepasa ligeramente el 200/o 
registrândose diferencias que va 
desde un 9.50/o cn Costa Ri 
hasta un 45º/o en Nicaragua 
Más dramática es la situac16n de 
campo, donde los campesinos n 
sólo carecen de tierra y de rc 
cursos para trabajarlas, sino qu 
padecen en mayor medida 1 
consecuencias dei atraso y la de 

7 Robert McNamara. "Desarr 
llo económico: pasado, presente y f 
turo". Discurso pronunciado en 1 
runiones dei Banco Mundial y ai FM 
en septiembre de 1977, publicado en 
Perspectiva, Econ6mlcas, No. 21 
Washington, D.C., p. 81. 

8 William Cline y Enrique Dei 
do, Economlc lntegrarion ln Cent 
Amerlca, Brookings lnttitutlon, W 
shington, o.e .. p. 162. 



pendencia de 'las estructuras so
cioeconómicas,9 Un informe ofi
cial senala que "la información 
fragmentaria disponible indica 
que el sector (agrícola) ha veni
do ofreciendo insuficientes opor
tunidades de empleo a los estra
tos rurales. Se estima, ;n efecto, 
que los niveles de des~ml)leo 
equivalente (desomplJo ab1erto y 
subempleo) oscilar<,n en 1970 
entre 58.30/o en EI Salvador a 
14.70/oen Costa Rica, loque c'u Jn 
promedio ponderado de 44.4º/o 
para la región".10 Aunque la in-

9 La tenencia de la tierra para 
toda la reglón expresa unos contras
tes impresionantes. Un Informe ofi
cial se1'ala que "el 78 por ciento de 
las expJotaciones dispone de un área 
Inferior a 7 hectáreas, que, en gene
ral, se considera Insuficiente para ab
sorber productivamente ta mano de 
obra de la unidad familiar ; estas ex
plotaciones ocupan el 11 por ciento 
de la superflcie en fincas. En con
traste tas unidades multi familiares, 
que ~entan con un área superior a 
700 hectáreas, representan et 0.2 por 
clento dei número total de explota· 
ciones. pero ocupan el 26 por ciento 
de la superfície en fincas" . StECA/ 
8!0/INTAL, EI desarrollo Integrado 
de c,mrroamérica en la presente ddca
da, tomo 7, p, 65, Buenos Aires, 
1973. 
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formación no estâ actualizada, 
nada indica que la situación haya 
mejorado ni en las ciudad~s ni en 
el campo. Por el contrano, gran 
parte de la explosiva situación 
política y social de la región es
tá condicionada por el desem
pleo, las enfennedades y eJ harn
bre que padecen las mayorías. 

Los problemas se agravan 

Las estadisticas globales de 
las economias centroamericanas 
indican que el patrón de desa
rrollo diseí'iado e implementado 
por 1~ transnacionaJes y asimi
lado por sectores nacionales vin
culados a la inversión c;xtranjera, 
lejos de resolver los problemas 
seculares de la regjón, ha contri
buido a agravarlos. 

Una mirada retrospectiva de
muestra algunos índices positi
vos en los últimos 20 anos, pero 
hay que admitir que se trata de 
un avance lento y relativo, ba
sado en la racionalidad capitalis
ta de la obtención de mayores 
utilidades y en detrimento de la 
economia en su conjunto y de 
las perspectivas de desarrollo fu
turo. Al igual que ocurre con 
otras estructuras subdesarrolla
das y como reconoce el mismo 
senor ' McNamara, "por notable 
que haya sido el crecimiento 
económico global que lograron 
los países t:n desarrollo en los 
últimos 25 anos,· no resu.Jtó lo 
suficientemente eficaz para re
ducir la pobreza." 11 

Los esporádicos "avances" c_1Ue 
seiíalan los indicadores han Stdo 
condicionados por procesos d~ 
mayor profundización de la m1-
seria. No se resolvieron, sino que 
se agudizaron, los probl~mas d~
rivados de la dependenCJa econo
mica tecnológica, financiera Y 
polítlca. No se eliminaron los 
problemas de marginalidad 'f 
desemplêo. Tampoco se logro 
mayor autonomia sino que, por 
el contrario, se agravó el proceso 
de d~snacionalización de la ec~ 
nomía aumentando la presencia 
de las transnacionales, incluso en 
el sector agropecuario eo el que 
se vislumbra un control de las 
fuen tes alimentarias por parte de 
las corporaciones extranjerás. 

11 Robert McNamara, lbid, p. 82. 

La diaJéctica 
de la liberación 

Mucho más significativos que 
otros datos macroeconómicos re
sultan aquellos que se derivan de 
la inmensa miseria de las masas 
centroamericanas, como el enca
recimiento de la vida donde los 
precios de los product?~ básicos 
se disparan en proporc1on de 4 a 
1 respecto a los i..ncrementos sa
lariales o el déficit de viviendas, 
hospitaJes, escuel~ y t~do tip? 
de servicios. O Ia S1tuac1on parti
cular de la mayoría de los países 
en término de la distribución dei 
ingreso y la riqueza, como e! ca
so de Honduras, donde un infor
me oficial revela que "el ingreso 
monetario per cápira para el pe
ríodo de 1970-1972 se estima en 
506 lempiras anuales (253 dóla
res)".12 En otras palabras, el 
44. 7º/o de la población recibe 
solamente el 8.8º/o dei ingreso, 
mientras que el 3. 1 O/o de la mis
ma recibe el 27.20/o. O más grá
fico si se quiere : el 80°/o de la 
población recibe solamente e! 
31º/o dei ingreso, mientras que 
el 200/o restante recibe casi el 
700/o dei mismo. 

Particularmente dramática re
sultan la mortalidad infantil, e! 
analfabetismo, las lacras sociales 
y el cierre de todos los caminos 
de una vida digna para las actua
les generaciones. Sem d atos ofic.ia
les que no siempre reflejan con 
toda su crudeza la miseria y el 
sufrimiento de millones de seres 
humanos quienes no tienen otro 
camino que luchar por lo que se 
les ha arrebatado. En todo caso, 
no puede argumentarse que los 
pueblos centroamericanos están lu
chando azuzados por las "intri
gas dei comunismo intemacio-

. nal". La trágica realidad de Cen
troamérica está determinada, en 
última instancia, por la ex.isten
cia de un sistema de dominación 
imperialista a nivel internacional 
y por la existencia _de regímen~s 
dictatoriales carentes del mas 
elemental ~ntido de la historia, 
de esa historia que está generan
do la dialéctica de su propia libe
ración. • 
12 Honduras, Resvmen dei P/an 

• Nacional de Desarrollo 1974-1978. 
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Centroamérica: 
lo que hoy se designa como Centroamérica, cuna de 

la civilizeci6n maya, comprende el área dei continente 
amari-cano entre México y Colombia: Honduras, Guateme· 
11, Nicaragua, EI Salvador, Com Rica, Belice y Panam6. 

En momentos en que se produjo la conquista aspa· 
iiola, los mayas - ya en decadencia- componien una po
blaci6n de aproximadamente 2 millones de habitantes, 
agrupados en comunidades agrícolas y centros religio
sos urbanos. 

18 cuademos dei tercer mundo 

Después de la conquista da México, ai érea fue p" 
gresivamenta dividida por Espana en distintas provi, 
cias sometides a las autoridades mexicanas. 

la independencia de cada uno de los países se logi 
en 1821 como un proyecto unionista mexicano que 'i 
piniba a emancipar y a agrupar en un solo estado a toda 
las exprovincias dei Virreinato de Nueva Espana. Si' 
embargo, la oposici6n de las províncias a unificarse b~ 
la protacci6n dei entíguo centro colonial y la abdicac~ 



epúblicas y una colonia 
dei emperador mexicano Agustín de lturbide en 1803. 
hizo fracesar el plan integrador. Las antiguas capitanias 
centroamericanas se escindieron entonces, creando una 
república federativa, las Provincias Unidas dei Centro de 
América, con capital en Guatemala. La unión fue rota 
en 1839 con el consiguiente fraccionamiento de las pro· 
vincias, que se convirtieron en los actuales Estados de Gua· 
temale, EI Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. 

REPUBLICA DE HONDURAS 

Capital . Tegucigalpa 
Superflcie: 112.088 
Poblaclón : 4,510,000 habitantes (19771 
Exportaciones : café 200/o, banana 16º/o. madera. 14º.o. derivados dei petroleo 60/o 
Analfabetismo: 55.00/o (1970) 
Médicos : 1 cada 3,333 habitantes 
Gobiemo: Policarpo Paz Garcia. presidente dei triunvi· rato mll1 1ar 
Fuerus Armales: 14,200 etectivos Paramil itares: 3,000 
efect1vos 
Gasto en armamento : 3 1 m1llones de dólares (1978). 

REPUBLICA OE GUATEMALA 
Capital : Guatemala 
Superficie: 108,889 
Poblaclón : 6,440,000 habi tan tes (19771 
Exp0rt1ciones: café 250/o, azucar 180/o, algodón 11°.4:>, 
banana 
Analfabetismo: 54º/o (1973) 
Médicos: 1 cada 4,347 habitentes 
Gobiamo: General Romeo Lucas Garcia, presidente 
Fuen• Armalas: 14,270 efec1ivos. Policia nacional : 3,000 efect ivos 
Gasto en armamento: 58.5 millones de dólares (1975) 

REPUBL ICA DE NICARAGUA 
Capital : Managua 
Superflcia: 130,000 ki16metros cuadrados 
Poblaclón: 2,3 10,000 habitantes (1977) 
Exportaciones : algod6n, 25º/o. café 13º.4:>.azúcar 110.4:>, carne 70/o, banana 
Analfabetismo: 70º/o (1971 ) 
Médicos: 1 cada 1,538 habi tan tes 
Gobiemo: General Anas tasio Somoze Oebayle. presí· dente 
Fuen:as Armadas : 1,200 efec11vos. Guardia Nacional: 9,500 efect ívos 
Gasto en armamento: 28 millones de dólares ( 19751 

REPUBLICA DE EL SALVADOR 
Capital : San Salvador 
Superficie: 21 ,393 km2 
Pobleclón: 4,200,000 hobitan ros 
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Si bien Panamá - cuya gesta independentista está 
ligada a la formación de la Gran Colombia, junto con 
Ecuador, Venezuela y Colombia- y Belice -todavia 
bajo colonización británica- no siguen el mismo curso 
histórico de la conformación de Centroamérica como 
regiõn, comparten con el resto de países un área geo· 
gráfica y económica común y sus destinos están entre
lazados. 

Exportaciones : café 33º/o, algodón 15º/o. textiles 9°10. azúcar 70Jo 
Analfabetismo: 42.9º/o (1971 l 
Médicos: 2.8 cada 10,000 habitantes 
Gobierno: Coronel Carlos Humberto Romero. pres, · dente 
Fuerzas Armadas : 7,130 efect,vos. Fuenas paramilita· res : 3,000 hombres 
Gasto en armamento: 1.6º/o dei PNB (1975) 

REPUBLICA DE COSTA RICA 
Capital : San José 
Superficie: 50.900 km2 
Población: 1,850,000 habitan tes 
Exportaciones: banana 280/o, café 200/o, productos ma nufacturarlos, carne y azúcar 
Analfabetismo: 11.60/o (19731 
Médicos: 1 cada 1,538 habitan tes 
Gobiemo: Rodrigo Carazo Od,o. presidente 
Fuerzas Armadas: No t1ene. Paramilitares: 5,000 elect,• 
vos 
Gasto en armamento: 0.60/o dei PNB ( 19751. 

BELICE 

Capital : Betmopan 
Superficie: 22,965 km2 
Poblac1ón : 153,000 hal.>1tantes 
Exportaciones: azucar 48º/o mac:lera 8°il:>. jugo de na 
ran1a 70/o, ropa, frutas. langosta 
Médicos: 1 cada 3,500 habi1antes 
Gobierno: Peter Me Entee gobemac:tor general George 
Price, primer ministro 
Fuerzas Armadas: MIiícias volun tarias· 300 Policia: 
900. Tropas bnuinicas custodian la frontera con Guate 
mala 

REPUBLICA DE PANAMA 
Capital : Cíudad de Panamá 
Superfície: 77,082 km2 
Población : 1,770,000 habitan tes 11977) 
Exportaciones: derivados dei petróleo 290/o. banana 27º/o, camarón 15º/o azucar 120fo 
Analfabetismo: 2º/o 
Médicos : 1 cada 1,234 habitan tes ( 1974) 
Goblemo: Aristides Rovo. presidente; general Omar To· rrijos. comandante de la Guardia Nacional 
Guardia Nacional: 11 ,000 efectivos 
Gasto en armamento: 0.80/o dei PNB (1975). 
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j I CONDECA 

Una misión de policia 
• 

Fonnados, entrenados y adoctri11ados 
por los Estados Unidos, los ejérciJos centroamericmios 

se apoyar, mutuamer,te en eJ combaJe a las fuerzas populares 

~ 
n una entrevista radial 
concedida desde "un lu
gar de las montaiias de 

Nicaragua", el comandante del 
Frente Norte sanclmista, Germán 
Pomares, confirmó en enero la 
participacióo de tropas del CON
DECA (Consejo de Defensa Cen
troamericano) al lado de la Guar
dia Nacional somocista. 

Según el dirigente guerrillero, 
soldados de Hondmas, El Salva
dor y Guatemala desembarcaron 
por mar y aire en la localidad de 
Chiri.quillo. En los combates 
contra los sandinistas, los milita
res extranjeros tuvieron, propor
cionalmente, más bajas que la 

20 cuadernos dei ten:er mundo 

Gregorio Selser 

Entrenamiento antiguerrillero en la Zona dtJI Canal, en Panaml 

Guardia Nacional, ya que -como 
explicá Pomares- "desconocen 
el terreno". El Frente Sandinista 
posee pruebas irrefutables de esa 
intervención: documentacíõn 
capturada de las mochilas de los 
soldados muertos. Estos ni siquie- • 
ra habían tenido tiempo de cam
biar sus lempiras hondureãas, oo
lones salvadoreiios y quetzales 
guatemaltecos por los córdobas 
nicaragüenses. 

La participaoión de tropas 
centroamericanas en la guerra ci
vil nícaragüense ya había sido 
denunciada en septiembre de 
197 8, durao te la insurreccibn 
popular ahogada en sangre por 

los somocistas. En esos dias el 
ministro de Defensa y Seguridad 
P6blica de Honduras, teniente 
coronel Diego Landa Celano,afü• 
mó que una intervención dei 
CONDECA en Nicaragua "po
dría aoeptarse si oonviniera a la 
segu:ridad de Centroamérica". 
A_gregó que ésta seguiría a una 
petioión formal dei .gobiemo io· 
teresado, o incluso contra la vo
luntad de éste, "para hacer ver ai 
general Somoza la necesidad de 
que el CONDECA intenenga en 
su país". 

Pasando por alto "sutilezas" 
jurídicas (una iot.enención no 
solicitada es, como quiera que se 



Avionqs nortBBmtJríceno11 A-37 8 sumlnistrtJdot a Guatemala pars la lucha con
tra la lnsurgencia sobrevuelan el Volcán dei Agua 

!e presente, una invasión), este 
teniente coronel confirm6 así la 
ex.istencia en los hechos de una 
fuerza centroamericana de inter
vención y la dispos.ición de los 
militares dei área a emplearla 
- aun en contra de la voluntad 
de los gobiernos miembros
cuando la "seguridad de Centro
amêrica" esté amenazada. l,Quién 
juzga la magnitud de esas amena
zas y la forma de enfrentarias? 

1 
El Pentágono. 

Cipayos y constabularios 

E! colonialismo britânico dejó 
· muchas lecciones teóricas y prác
. tlcas a los estrategas de otros im-
1 perios coloniales y neocoloniales. 
· Una de ellas fue la tãctica de 
1 reemplazar a parte de sus contin-
gentes militares en los países co-

1 lonizados por fuerzas nativas, 
· convenientemente adfostradas y 
· adoctrinadas en la servidumbre y 
1 e! acatamiento. Así, en la India, 
· regimientos enteros de hindúes y 
1 bengalíes que llevaban e! nombre 
de cipayos cumplían la tarea de 

'com batir los continuos brotes in
surreccionales e independentis-
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tas, peleando bajo la bandera de 
la reina Victoria. 

Los Estados Unidos hicieron 
lo mismo en la República Domi
nicana y en. Nicaragua, países 
que invadieron en las primeras 
décadas de este sigJo y donde al 
retirarse dejaron sus propio·s ejér
ci tos cipayos, llamados primero 
"constabulary" (nombre de la 
institución norteamericana de 
los alguaciles) y después Guar
dias Nacionales. De las filas de la 
Guardia Nacional dominicana sa
lió Rafael Trujillo, quien luego 
gobemaria despóticamente su 
pais durante 31 anos, y de la 
homónima nicaragüense surgió 
Anastasio Somoza García, cuya 
estirpe todavia asola e! país de 
Sandino. 

Al comenzar la década del 60, 
esa teoria - convenientemente 
modernizada- fue extendida a 
toda América Latina. Ante el 
triunfo de la revolución cubana 
y el ascenso de las fuerzas nacio
nalistas en todo el continente, 
la experiencia de los cipayo:r y 
los co11:rtabu/arios se recreó con 
la famosa Escuela de las Américas 
en la Zona dei Canal de Panamá 

y otras academias destinadas al 
adiestramiento de personal mili
tar calificado en América Latina. 

Al respecto dijo el entonces 
secretario de Defensa, Robert 
McNamara: "La mayor retribu
ción que nos da nuestra ayuda 
militar proviene dei adiestramien
to de oficiales claves escogidos 
en nuestras escuelas yillitares (. . . ) 
Estos estudiantes son elegidos 
por sus países para que sean ins
tructores cuando regresen a sus 
patrias. Sonlosfuturoslíderes (. .. ) 
No necesito abundar sobre el 
valor de tener en posiciones de 
liderazgo a hom bres con un co
nocimien to de primera mano so
bre cómo hacen las cosas los nor
teamericanos y cómopiensan. No 
tiene precio para nosótros hacer 
de esos hombres nuestros ami
gos". 

Aguila VI 

Después dei derrocam.iento 
sangriento de Jacobo Arbenz en 
Guatemala, estos "amigos" de
tentaban e! poder en cuatro de las 
cinco repúblicas centroamerica
nas (Guatemala, Honduras, Nica
ragua y El Salvador). Nada mãs 
lógico entonces que unidos en 
un organismo de "defensa mu
tua", sobre todo cuando éste 
pod ía esconderse tras la fachada 
dei sentimiento integracionista 
centroamericano, siempre pre
sente desde la independencia de 
Ja región. 

Así, ei 14 de diciem.bre de 
1963 los representantes plenipo
tenciarios de Nicaragua, Hondu
ras y Guatemala (El Salvadores
tuvo ausente y Costa Rica y Pa
namá sólo enviaron observado
res) ncordaron crear e! Consejo 
de Defensa Centroamericano pa
ra velar "por la seguridad colec
tiva de los Estados participan
tes". Los Estados Unidos no sólo 
supervisaron y alentaron la crea
ción dei CONDECA, sino que 
tam bién son miem bros de pleno 
derecho de é! y a través dei 
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Comando Sur con sede en Pa
namã partic1pan en todos los 
ejerc1c1os ~ man1ohras conjuntos 

Catorct! de estos "Juego:. de 
guerrn ·• se reali1aron desde la 
creadón dei CO~Dl'CA. Fl últi
mo de dlos. denominado "Ope
rac1on \guila \T' tuvo lugar en 
~icar:igua en no, 1cmbre de I Q7ó. 
con partidpadón activa de los 
eJ~rcitos de '-=icarat?U3, Guatema 
la ~ ( 1 Sah·ador ) observadores 
de Panamã. Costa Rica) Hom.lu
ras. La 11quierda 111caragüen~c 
denunc1ó el obJt'll\O antiguem
llero th: csas man1obra" y el gene
ral Denis \1cAulirte. jele dei 
~ ,1 1her11 Com •11a11J pres1ono 
tsín resultados) o los gobiernos 
de Panamá. Costa Rica} Hondu
ras para que ru, il'Tan una parti
c1padón acu,·a. 

Contra la "sub\.ersión" 

EI co:-; DECA Jam:is tuvo que 
actuar contra nmguna .. agres1ón 
externa .. a los países ccntroamc
rkanos Y por otra parte fue to-

lnformación 
sistemática 

talmente rnl!fecllvo pura 11npedir 
que dos de sus miemtiros {llon• 
duras } fl Salvador) gucrrearan 
entre s1 cn 1969 

Como ~-onsecucncia de esn 
breve .. Guerra de las Cicn Horas". 
Hondura:. se ilistoncio dei orga
nismo. } a que por obvias ra1011cs 
de seguridad interna no iba a 
compartir SU5 plane:., acc1ones y 
logistJca con un ént•nugo. {El ar· 
misticio d..: l 969 todavia sigue 
vtgente, pero cl conílkto frontc
nzo aun no ha s1t.lo solucionado 
con un Tratado de Pa, definili· 
vo ) Pero sucede que el CO'1D1'
C A nunca fuc. en rcahdad, un 
pacto de '\!densa .. } sí uno de 
.. pohd:1. ... Que el obJetívo no es 
librar una guerra convencional St· 

no enfrentar a los monmientos 
populares, lo evidencia claramen
te el te-.to dei Tratado de Defen
sa Centroamericano sólo apro
bado a medias presentado en 
1965. f:n él se dice que los miem
bros dei CO~DECA "establece
rán y desarrollarán procedimien
tos y técnicas para la lucha con
tra la subversión y sus activida-
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tlcs afines. incluycndo pnrttculur
rnen te ln luchu contra las gucrn· 
lias'' y que se º'dictarán las medi· 
das necesanas para impedir la m 
liltración de e'lcmcntol> comun1~ 
tas ... 

Es con csc esp!ritu que el ac 
tual hornbrc fuertc de llonduras, 
Policarpo Paz Garcia, abandona 
la poli tica de sus an teccsores Ló
pez Arellono y ~1elgar Castro rcs
pecto ai CONDECA y u través t.le 
las declaraciones citadas de su 
ministro de Defensa propone 11 
rn ten·enc1ón dei orgamsmo en 
Nicaragua. 

l\tecanismos secre tos 

La rebelión popular cn N1ca
ragua no constiluye nmguna 
"agresión externa" a Centroamé 
rica. Pero nada potlrá impedu 
que el lriunfo sobre Somoza > 
su Guardia NacionaJ aliente a las 
fuenas dcmocrálicas que en ffon
duras, Guatemala y EI Salvador 
tam bién luchan con tru sus pro
pias tlictatluras cipayas En defi 
nitiva es en defensa propia qu 
éstas corren a auxiliar a ese gra
duado de West Point que aún 
gobiema en Nicaragua. 

Pero los Estados Unidos no 
pueden aparecer públicamentr 
en acciones de este tipo, en m 
mentas en que su política de 
derechos humanos los lleva a t~ 
mar distancias e incluso cortar 1 
asistencia militar a Nicaragua. f~
CONDI ('A no será. entonce 
oficialmente convocado. Tarnp 
co hace falta. EI abastcc1mientc 
militar de Somoza está asegura 
do a través de Israel y otros alia 
dos de Washington. Y los meca 
nismos "constabularios" estár 
suficientemente aceitados com 
para poder funcionar sin un 
convocatoria formal. 

Periódicamente, en distint01 
pontos dei istmo centroamerica, 
no, los dictadores se reúnen e 
secreto. No hay prensa que c 
bra los cónclaves ni siquicra co: 
municados oficiales. Pero los re 
soltados lc,s conoce muy bien e 
comandante Pomares en la mon
taiia nicaragüensc, que ahora en
frenta una fuerza multinacional 
en los mismos terrenos en que 
desarrolló la Operaclón Aguila VI 



GUATEMALA 

Un bano de sangre 
· interminable 

Pese a la represió11 más 
bmtal, los trabajadores. 

la /glesia, los estudiantes, 
los campesinos y los 

intelectuales clama11 contra 
la injusticia. En un país 

sin presos políticos, la 
solidaridad internacional se 

hace imprescindible para 
defender el derecho más 

e/ementai dei hombre: 
la vida 

Edelberto Torres-Rivas 

Nadle sabe 
ex11ctamente e/ 

n(Jmero de vlctímes 
que he cobrado e/ 
genocldio po//tico 

illJ 
ifícilmente se encuentra 
en la historia latlnoame
ricana una experiencia 

más trágica que la que vive Gua
temala desde hace muchos anos. 
tCuándo empezó la matanza po
Utica? Más de una vez se ha afir
mado que la violencia política, 
esa que aplican las clases dominan
tes para defenderse, no tiene un 
cero histórico. Sin embargo la úl
tima etapa, en Guatemala, empe
zó desde 1954, luego dei derroca
miento de Arbenz, ocasión en la 

'

,cual los terratenientes expropia
dos se tomaron directamente la 
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venganza contra los campesinos 
agrarios. La violencia empezó 
siendo una contrarrevolución 
agraria. 

Nadie sabe el número, ni si
quiera aproximado, de las vícti
mas que desde entonces ha co
brado el genocídio polftico. Pue
den ser 30,000 ó 40,000, iim
porta? Tampoco se sabe, no se 
sabrã nunca, el nombre de mu
chos de ellos. Víctimas anóru
mas de Un drama que no provo
caron y que seguramente tampo
co entendieron. 

El gobiemo 
del general Lucas 

El 1 o. de julio de 1978 tomó 
posesión de su cargo como pre
sidente de la república un nuevo 
general. Romeo Lucas no fue 
electo sino nombrado por la Jun
ta de Generales dei Ejército Gua
temalteco, organismo de cúpula 
del poder militar y político. Si la 
historia de Guatemala para ser 
entendida debe dividirse en pe
ríodos calificados por olas de te
rror, el que empieza el lo. de ju-
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tio probablemente no tenga para
lelo con los períodos anteriores. 

En nueve meses de gobiemo, 
el promedio diario de muertes 
es de 4.4 personas. Más de 1,200 
ciudadanos asesinados po1 el 
aparato represivo del Estado. 

En el mes de enero de este 
ano la mntanza de guatemaltecos 
por parte dei ejército y la policia 
arreció. Según lnforpress No. 13 
en la semana dei 5-10 fobrero el 
promedio diario subió a 8.0 y so
lamente en un dia, el 22 de ene· 
ro, apnrecieron 17 cadáveres. E1 
Departamento de Autopsias dei 
Hospital Central ha pedido au
mento de presupuesto para aten
der ln creciente demanda de au
topsias. 

De esa suerte, el poder públi
co, a quien compete asegurar el 

- - - - -

orden interno de la socledad se 
convierte de manera abierta e in· 
disimuladn en un instrumento de 
vcnganza privada, aplicando una 
persecución politico-ideológica 
que por momentos, como el ac
tual, alcanza caracteres de una 
cruzada medieval. 

En la experlencia guatemalte
ca nada está oculto. Y menos 
ahoro. Durante el gobierno dei 
generol Arana, tal vez por el me
recido desprestigio que como 
"el pacificador de Oriente" (la 
primera zona guerrillera, en 
1968) se ganó, la represiôn ad
quirió un tono para-militar. Era 
una forma embozadaque buscaba 
presentar lo que era un a opern
ci6n de contra-insurgencla como 
una ·•guerra entre fraccioncs ex
tremas". Pero actualmcntc la re-

LA FLOR DEL SACRIFICIO 
En la manaiia dei 22 de mano, en pleno centro de 11 capital guatl· 

malteca, el auto en que vi1j1ba Manuel Colom Arguet1 fue Intercepta· 
do por dos vehículos y ullll moto. Colom, qulen ya h1bi1 escapado an
tes a dos atentados, no pudo romper esta vaz ai cerco y cay6 ecribilla· 
do por 35 balaios. Muri6 así el fundador dei Frente da Unidad Revolu· 
cionaria, un partido da izquierda que apenas unas s,manas atris se 
había registrado pero que en corto tiempo habia logrado canalizar las 
eJtpectativas da cambio de grandes sKtorts. 

EI crimen pudo ser uno mb en 11 larga est.adírtice da asesinatos co· 
tidianos. Pero como ocurrió hK1 poco m6s de un ailo en Nic1ragu1 
tras el asesinato da Pedro Joaquín Chamorro, se convirtló an la gota que 
colm6 el vaso. 

Cientos de milas da parsonas acompailaron li dfa siguiente 11 cor
tejo fúnebre dei dirigente político. L1 ciudad sa p1nfü6 mientras los 
sindicatos, los astudiantes y ai puablo todo mm:haban. En cada ojal un 
elevei rojo. V esa "flor dei sacrificlo" siguió vl6ndose por todas partes 
en Guatemala en los dias siguientes, en expresióo de repudio y desafio 
ai régimen. 

AI Igual que en Nic:aragua, el gobiemo prometi6 una "Intensa inves
tigación para locallzar a los asesinos". AI igual que la temaia da Chimo
rro, los deudos rechnaron los pêsames gubernamanules, miantras que 
11 FUR emitia un comunicado acusando dei crimen ai gobierno dei a•· 
neral Romeo Lucas, ai ej,rcito y ai Comitê de Asociaciones Comen:ia
les, lndustrieles y Financiem. 

Poc;n horas dHpués, la unided forjada de hecho en ln calles ancon
tró caneles orgánlcos con la creación dei Frenta Democritico da Guate
mala, la mayor organiZa1:ión unitaria de los sectores progresistls y 
democráticos que se haya lo_grado formar eo el pais en los 61tlmos 26 
aiios. Constituido e lnstancias dei Comité Nacional de Unidld Sindical, 
el Frente agrupa a 150 o,galrizaciones polfticas, slndicaln y soclales. 
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prosión y el terror lo aplican di
rectamente el ejército y la poli• 
cía. Los últimos crfmencs, por la 
impunidad manifiesla con que 
fueron realizados, bastarían para 
convencer al más apolltico de los 
observadores de la crlsis guate
malteca. 

Y ello es as{, justamente por
que el oontrol militar sob7e la 
socledad es total. O casi total. 
Varios lustros de terror polftico 
y de violaci6n sistemática de las 
normas mínimas de convivencia 
humana han hecho dei ej6rcito 
el árbitro supremo, la instancia 
última dei poder. En tales condi
ciones, en eso clima totalitarlo, 
fascistizan te, es virtualmente 
imposible que pudíeran existir 
grupos privados organizados para 
la 1Jendetta anticomunista. Es en 
todo caso inexplicable que en 
casi 20 anos de contrarrevolu
ción no haya sido detenido, juz
gado y condenado uno solo de 
los asesinos derechistas. 

La matanza de Panzós 

Pocos días antes que tomara 
posesión el general Lucas, el 29 
de mayo fueron asesinados I OS 
campesinos de la región de Pan· 
z6s. 

A veces, es cicrto, resulta 
demasiado simplista el análisls 
que concluye fâciLmente que el 
ejércHo es el brazo armado de la 
oligarquia. Pero en Panz6s no 
hubo lugar a dudas. Hoy se co
noce casi Integramente el nom· 
bre de los muertos y de las 18 
familias "desaparecidas", campe
sinos parcelarios, indígenas anal· 
(abetos, humildes ciudadanos se
cularmente olvidados hasta que, 
de pronto, la tierra que poseen 
resulta valorizada por la penetra· 
ción del capital. 

Hoy día se sabe, también, que 
las foS&ll en las cuales fueron 
arrojados los cadáveres habían si· 
do abiertas desde el 27 de mayo, 
idos dfas antes de la masacre! 

Se sabe que los terratenientei 
Flavio Monz6n, Enrlque Chiqu fn, 
Edwin Bies y otros acompa.ila
ban a la tropa en el momento dt 
la masacre. Se conocen los nom· 
bres de los oficiales que dirl 
gieron con disciplina y eficacit 
ese operativo en el que las vi~ 



times estaban desarmadas. La 
bru talidad de esta acción fue ca
lificada por Amnesty lntematio
nal como el mayor genocídio co
metjdo en América Latina en la 
presente década. Las expticacio
nes dei ejércíto fueron, primero, 
contradictorias y después, llenas 
de cinismo. Cuando la Cruz Roja 
guiso llegar a la zona de la ma
tanza, para brindar aslstencia 
médica, Je fue impedido el peso 
por el mismo ejército, que tam
poco permHi6 el acceso a. la 
prensa nacional. . . Decenas de 
campesinos, por distintas vías, 
Uegaron a la ciudad de Guatema
la e in formaron de la verdad de 
lo sucedido. 

La magnitud dei crlmen y la 
repulsa ciudadana, nacional e in
ternacional no detuvieron la ma
no homicida ni la ofensiva terra
tenien te. A partir de esas fechas, 
el ejército asesin6 a 18 campe
sinos de las aldeas de Olopa y 
otros pueblos de Cblquimula; ex
puls6 a los campesinos de treinta 
y tres aldeas de Alta Verapaz; 
detuvleron, torturaron y final
mente expulsaron a varios cam
pesinos de aldeas dei sur de Chi
maltenango. Los dirigentes de la 
cooperativa campesina de lxcan 
desaparecieron en el mes de no-

' viembre de 1978. 

G uerra civil 

La represión aplicada por el 
ejército y ordenada por un "es
tado mayor" en el que participa 
la patronal guatemalteca es síste
mãtlca cotidiana. No obstante, 
ella cobra dimensiones de guerra 
civil cuando el movimiento po
pular, pacífico y legal, recupera 
energias como las demostradas 
eu los meses de agosto y octubre 
de 1978. 

ên ocasión de producirse el 
aumento en los precios dei trans
porte urbano, el repudio popu
lar, casi unánime y espontâneo, 
faoilit6 que en pocas semanas 
quedaran organizados numerosos 
sindicatos. Cobr6 importancia la 
presencia dingente de! Comité 
Nacional de Unidad Sindical. EI 
desencadenamiento de una huel• 
8B general, en la p;imera semana 
de ootubre y là C$pontânea mo
villzaci6n de los pobladores de 
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las zonas marginales próximas a 
ciudad de Guatemala, te dieron 
al conflícto del transporte urba
no una dimensión que fue so
brevalorada por la clase patronal. 

Solamente la extensión dei 
movimiento sindical, su combati
vidad pero sobre todo, su inde
pendencia y unidad explican la 
brutal respuesta de las clases 
dominantes. Una vez más, el apa
rato dei Estado se puso al ser
vicio directo de tales in tereses. 
Esta vez es la Policia Nacional, 
bajo la dirección dei torvo ase
sino coronel Chupina, la que pú
blicamente organiza un grupo 
seudo-militar, el Ejército Secreto 
Anticomunista (ESA), que en 
feep1 de la policía y desde loca
Jes de su jurisdicción organiz6 
la ofensiva antisindlcal. 

Como resultado de esta reac
ción patronal, ordenada sin duda 
por la todopoderosa Confedera
clón de Câmaras de Comercio, 
Industria y Finanzas (CACIF) 
han sido asesinados en los últimos 
noventa dias Arnulfo Cifuentes 
Díaz (líder dei sindicato de Tele
grafistas), Miguel Ordoiiez (dei 
sindicato de CA VISA), Miguel 
Valdez (dei Comité Ejecutlvo de 
la FASGUA), Pedro Quevedo 
Guevedo (secretario general dei 
Sindicato de la Coca Cola), Ri
cardo Martínez (del Sindicato 

La repre116n 
a, cotidiana 

dei Seguro Social). Fueron ame
trallados y heridos el secretario 
general de la Central Nacional de 
Trabajadores (CNT), seiior lsrael 
Márquez, Mario Mujía Córdoba, 
el gran Uder de los mineros de 
Ixtahuacan y últimamente Pedro 
Jgnacio 1:obar Guzmán, de la Fá
brica VICK. 

Como parte de esta ofensiva 
antisindical, fue disuelto de he· 
cho el CNUS (Comité Nacional 
,de Unidad Sindical) y oficialmen
te e) CETE, Consejo de Enti
dades de Trabajadores dei Esta
d<?i que se organiz6 en 1976. El 
CtTE llegó a ser el centro de la 
organización de la huelga. Ocho 
de sus cuadros más destacados 
han salido a1 exilio, y Marco 
Antonio Figueroa, su secretario 
general, se encuentra asilado en 
la Embajada de Venezuela, tras 
escapar de varios atentados. 

La Escuela Sindical que la 
Universidad venía dirigiendo, en 
colaboración con el Comité Na
cional de Unidad Sindical ha 
sido disuelta por el terror. As{, 
fue ametrallado el licenciado 



t 
f 
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Santiago López Aguilar, director 
de la Escuela, y amenazados de 
muerte dos veces consecutivas 
varios de los profesores. Hoy 
dia, muchos de ellos han busca
do el camino del exilio. 

La Iglesia contra la injusticia 

Tal vez el asesinato que mãs 
afectó a los grupos católicos dei 
país fue el dei padre Hermó
genes López, de la parroquia de 
San José Pinula, quien cuarenta 
y ocho horas antes de su ametra
llami~nto por parte del ejército 
habia tenido la iniciativa, tal vez 
inoportuna pero no ingenua, de 
pedir públicamente ai presidente 
de la República que "disofiiiera 
ai acrual ejército, porque su fun
ción sistemática de matar campe
sinos no se compagina co11 las ai· 
ras funciones para las que fue 
e reado " . Un sacerdote rural es 
tal vez el único testigo que pue
de hablar en voz alta. Pero su 
claro testimonio de una indigna
ción cristiana ante la injusticia, 
lo hiio vulnerable. Fue ametra
llado cuando se dirigia a su pa
rroquia, una nocbe antes que el 
general Lucas tomara posesión 
dei mando. 

La Iglesia Católica y diversos 
grupos cristianos dei pais han ex
perimentado, al igual que tantos 
otros sectores sociales e insti
tuciones, el castigo que aplican 
desde el to parato del Estado los 
patronos, los terrateruentes, los 
nuevos ricos. Secuestran, hieren 
y asesinan a aquellos que tienen 
el valor de identificarse con los 
intereses populares. Por ello, ase
sinaron cobardemente, en Hue
huetenango, a la anciana l..eti
cia Cbávez de Rodríguez, ma
dre de un religioso guatemalteco 
y expulsaron de la diócesis de las 
Verapaces, a la hermana domini
ca Raymunda Alonso Queralt. 

En los dos últimos meses, el 
ejércíto ha reprimido a los ca
tequistas de Chajul, Nebaj, San 
Juan Cotzal y Uspantan, en el 
norte dei Quiché, hecho que fue 
denunciado por la prensa nacio
nal y que motivó la protesta de 
diversas organizaciones religiosas. 
EI último de estos atentados lo 
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acaba de sufrir el padre Carlos 
Stetter, de nacionalidad alema
na, quien trabajó durante cinco 
anos en la región de rxcan. Sola
mente la intervención de la Em
bajada de la República Federal 
Alemana logró evitar el asesinato 
dei padre Stetter, expulsado fi. 
nalmente, sin ropa, obligândolo 
a caminar a pie, hacia la frontera 
de El Salvador. 

La Universidad 
ensangrentada 

En la sangrienta lista dei país 
hay numerosos nombres de pro
fesores y estudian tes de la Uni
versidad de San Carlos. Actual
men te, las amenazas dei ESA se 
dirigen en especial contra el rec
tor de esa Universidad, Saúl Oso
rio y contra varios integrantes 
dei Consejo Superior Uruversita
rio. 

El 20 de octubre, minutos 
después de finalizar un masivo 
mitin de aniversario, fue asesi
nado por ocho agentes de la poli
cia nacional, el secretario general 
de la Asociación de Estudiantes 
Universitarios, Oliverio Castane
da. El crimen fue cometido en 
condiciones de culpabilidad y 
evidencia dolosa, a la vista de 
centenares de personas y en el 
marco de una estricta vigilancia 
militar. Los asesinos se permitie
ron, con la serenidad que otorga 
la impunidad oficial, darle un ti
ro de gracia. Era, efectivamente, 
un condenado a muerte. Un jo
ven que vivía, como lo expresó 
minutos antes de su discurso, de 
cara a la muerte. Algunos dias 
después fue secuestrado el estu
diante Antonio Ciani Garcia 
quien lo sustituyó en el cargo. 
Como sucede siempre, el joven 
Ciani Garcia no volvió más a su 
hogar. La mayor parte de los 
integrantes de la Federación es
tudiantil han debido esconderse 
o marchar a1 exilio. 

El 27 de enero, fue asesinado 
el doctor Alberto Fuentes Mohr, 
diputado de la oposición, social
demócrata, excanciller de la Re
pública, exministro y economis
ta conocido por sus trabajos so
bre el Mercado Común Centro
americano. Fuentes Mohr, que 

portaba permanentemente un 
chaleco protector, fue ametralla· 
do en e! rostro por sus asesinos. 
Cuarenta y ocho horas después, 
los tres participantes en el cri, 
men fueron, a su vez, asesinados 
porque su identidad como agen
tes de la Policia, había sido des
cubierta. 

EI recuento es interminable, 
el dia 25 de febrero de 1979, fuc 
igualmente ametrallado el aboga
do Manuel Andrade Roca, profe
sor de la Escuela de Derecho y 
de la extinta Escuela Sindical 
de la Universidad, quien se des· 
empeiiaba como asesor de li 
Rectoría de la Universidad. 

En Guatemala no se violan 
los Derechos Humanos 

No hay efectivamente presos 
políticos en Guatemala. Por eso 
el país, atropellado en su inte
rior por este in termina ble castigo 
no figura en la lista de países en 
donde los derechos humanos soo 
irrespetados. Las últimas reunio, 
nes internacionates no mencio
nan a Guatemala, tal vez porque 
el crimen político, en su atrot 
dimensión, se ha vuelto un he
cho cotidiano y ha terminado 
después de veinte anos, por in· 
sensibilizar a la opinión pública 
internacional. Internamente, lt 
sociedad guatemalteca se estre-, 
mece con cada crimen, pero ca
da quien Hora, aisladamente, sw 
muertos. 

De cuando en cuando, com~ 
~ fueran olas de indignaciót 
que suben y se expresan masiva· 
mente, aparece la protesta, orga 
nizada o no. La última de ellai 
tuvo lugar, en octubre dei aftcl 
pasado. Bastó la noticia dei a111 
mento en el precio de un serviciol 
público de autobuses urban01 
para que se desatara una protesu 
que ninguna organización, et 
particular, dirigió. Barricadas, in· 
cendios, asaltos, no se explicar 
sino por la enorme masa de do
lor y frustración que los bajos sa
larios, la falta de oportunidade! 
y la represión sistemática han 
provocado en el pueblo de Gua
temala, que sigue luchando pero 
necesita, como nunca antes, de Ia 
solidaridad internacional. 



HONDURAS 

Hacia la f ormaciõn 
de la Repúbl,ica 
Centroamericana 

qqill) e todas las repúblicas 
U centroamericanas, Hon-

duras es la más desdi
chada", escribió hace muchos 
anos el periodista norteamerica-
11:º William Krehm en su ya clã
s1co libro Democracia y tiranias 
en e/ Caribe. Y en otro párrafo 
agregaba: "Cen troamérica prô
duce en realidad el efecto de una 
caricatura, pero Honduras nos 
impresiona más todavia por ser 
una caricatura de Centroamérica 
misma". A esta poco favorable 
caracterización hay que agregar 
la estereotipada imagen de "re
publiquetas bananeras" que a 
tJ:avés del cine, la literatura y 
ciertos reportajes "especiales" 
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En la primera entrevista con 1111 medio 
i11temacio11al. el máximo dirigente dei 
recién creado Partido Socialista 
llondurefio se refiere a su plataforma · 
política y a diversos temas 
relacionados con la integració11 dei 
área centroamericana 

Roberto Bardini 

Marco Virgilio 
Carias: E/ Partido 
Nacional y Is CIA 
pretendan oponerse 
a la legallzación 
de/PS 

difundieron los Estados Unidos 
acerca de los países centroame
ricanos en general y, partfou-
11},flTlen te, de Honduras. Y como 
si todo esto no bastara, hay que 
anadir unll'Circuostancia especial: 
el aislamiento que rodea a toda 
la actividad política, económica, 
social y cultural de Centroamé
rica. 

Sín embargo, a pesar de este 
hermetismo "hacia afuera" en la 
región centroamericana la his· 
toria no se detiene. Por el con
trario avanza, en algunos casos 
a pasos agigantados - ahl tene
mos el ejemplo de Nicaragua- y 
en otros lentamente. Prueba de 
ello es la reciente formación 

-en diciembre del ano pasado
del Partido Socialista hondurefio. 

En la primera entrevista perio
dístiCl! que esta organización po
lítica concede a un medio de in
formación íntemacional, Cuader
nos dei Tercer Mundo dialogó 
con su mâximo líder: el econo
mista Marco Virgílio Carias. El 
dirigente dei PS posee una larga 
trayectoria en la "militancia so
cial", como él mismo 1a define. 
Desde hace varios anos ha com
binado la docencia universitaria 
con la asesoría a ligas ca.mpesi
J.8S y sindicatos obreros, entre 
ellos el de la Standard Fruit Corn
pany, Además es coautor de la 
guerra inútil - anãlisis sobre el 
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te. La agudh:aci6n de la proble
mática de estas clases sociales en 
los últimos anos ha rebasado los 
limites de posibilldades de las 
reivindicaciones economicistas y 
se manifiesta una fuerte inquie
tud entre los obreros y campesi
nos por participar en una lucha 
política que contemple sus inte
reses de clase. 

La acrual Junta MI/Irar, p~sidlda por el general Políe8rpo Paz Garcia, es una 
erapa en e/ camino hecia le insrsun,ci6n deun reglmen de " segur lded nacional" 

El proceso de proletarizaci6n 
de la pequena burguesía y su es
tado de creciente pobreza, por 
otro lado, también lleva a esta 
clase a encuadrarse no ya en los 
partidos polítiCQs tradicionales 
sino en organizaciones de nuevo 
tipo que estén más cerca de sus 
intereses económicos y políticos. 
Teniendo en cuenta esta reali
dad sociopolítica de nuestro país, 
personas pertenecientes a estas 
clases y que tienen una trayec
toria en las luchas obreras, cam
pesinas, estudiantiles y magiste· 

conflicto de 1969 entre su país y 
El Salvador- y autor de varios 
trabajos sobre la integracibn eco
nómica centroamericana; fue vice
rec tor de la Universidad Na
cional Autónoma d~ Honduras 
y actualmente se desempena co
mo director dei Instituto de ln
vestigaciones Económicas y So
ciales de esa alta casa de es
tudios. 

El Partido Socialista 

-1,Cómo surge, se forma y 
desarrolla el Partido Socialista? 

- Por una parte, nace de un 
estudio del desarrollo de la so
ciedad hoodureõa y, en particu
lar, de sus condiciones políti
cas. Desde este punto de vista, 
Honduras hasta hace unos pocos 
anos s61o contaba con dos par
tidos políticos, el Nacional y el 
Liberal, ambos tradicionales y 
representantes de los intereses de 
la clase dominante y del impe
rialismo nortearnericano en nues
tro país. A partir de 1950 Hon
duras inició en forma acelerada 
su crecimiento de tipo capital.is-
ta, lo que ha ido cambiando las 
fuerzas productivas en el sentido 
dei crecim.iento del número de 
asalariados y de campesinos sin 
tierras que desde 1954 comen· 
zaron a organizarse gremialmen-
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LOS 13 PRINCIPIOS 
DEL PARTIDO SOCIALISTA 

1. Eliminar la explotacl6n dei hombre por el hombre. 
2. Crear las condiciones económicas, soei ales v p ol1tices para el estable
cimiento y construcclón dei socialismo en Honduras. 
3. Supresión de la propiedad privada de los medi os de producciõn fun· 
damentales para el desarrollo v creación de la propiedad social dei pueblo. 
4. Garantizar la pequena y mediana propiedad familiar dei campo y la 
ciudad. 
5. Garantlzar que la actividad económica permita satisfacer las necesi
dades dei pueblo y noel amasar capitales. 
6. La economfa obedecerá a una planificeci6n centralizada cuyos obje
tivos serán la seguridad y el blenestar de todo el puebl o, el que parti 
cipará en su elaboracibn y discusi6n con el fin de asegurar la democr 
eia económica y pol ltica. 
7. Nuestto concepto de la ltbertad es el dei derecho dei pueblo a un 
vida plena con la capecidad económica para satisfacer sus necesidade 
alimentos, vestuerio, vivlenda, etcétsra, y la opor1Unidad real para cu 
tiver la mente y desarrollar y afirmar la personalldad. 
8. Nuestro concepto de la democracia es de contanido económic 
social y poll1ico, caracterizado por: 

EI derecho de los campesinos a la tierra. 
EI derecbo de I os obreros ai fruto de su trabajo. 
EI derecho de los niíios y la Juventud a la educaci6n. 
EI derecho de los enfermos a la asistencla médica y hospitalaria. 
EI derecho de los Jóvenes el trabajo. 
EI derecho de los estudientes a la ensenanza libre, experimentei 
científica. 



riales, nos hemos reunido en un 
1 grupo inicial que - tras la dis

cusiõn de toda la problemática 
nacional- lleg6 a formar el Parti

' do Socialista. Y, además, se han 
creado nuevos grupos en algunas 
regiones de Honduras. 

-tCuál es e/ origen políti
co de los miembros dei Partido 
Socialista, de quê fuerzas polí-

1 ricas provienen sus ml/ita11tes? 
- La mayorfa de los cuadros 

1 actuales no ha participado co
mo miembro de los partidos po
Uticos existentes: su actividad 

i se ha desarrollado más dentro de 
1 las luchas sociales. Sin embargo, 

hay un grupo importante que 
- además de haber participado 
en forma decidida en las luchas 
sociales- fueron miembros de la 

; Democracia Cristiana, pero que 
· después de militar algunos pocos 
· anos se percataron de que esa or-, 
· ganización política no satisfacfa 

sus aspiraciones en cuanto al ca
mino a seguir para lograr la trans
formación de la sociedad hondu
rena. Para el futuro, la membre
cía ha de originarse entre el cam
pesinado, los obreros y la pe
que.na burguesia que actualmente 
o hasta hace poco pertenecía a 
otros partidos, pero que la agu
dización de la lucha de clases es
tá empujando fuera de los parti
dos tradicionales. 

Socialismo 
y reforma agraria 

- ,Cuáles so11 sus posicio
nes en el aspecto político, eco
nómico y social, es decir, quê 
pla11tea el programa dei Partido 
Socialista? 

-La meta final de nuestro 
partido es la instauración de la 
sociedad socialista. Desde el pun-

EI derecho de la mujer a la igualdad civil. social, económica y po
lítica. 
EI derecho dei anciano a una vejez segura y digna. 
EI derecho de los intelectuales, artistas y científicos a luchar con sus 
obras por un mundo mejor. 
EI derecho dei pueblo a la insurrección para defender por sí mismo 
sus derechos económicos, sociales y pol /ticos y a un destino mejor. 

9. Propugnar por la formación de la República Centroamericana con
dicionada a la voluntad de los pueblos, a la ejecución de una Reforma 
Agraria masiva y rápida y 

1a una política para lograr un desarrollo eco
nómico independiente. 

SOSTENEMOS V DEFENDEMOS: 

10. EI derecho de Honduras como naci6n soberana. para establecer el 
sistema económico y social que mãs convenga a sus intereses. 
11.EI derecho de Honduras a recuperar las riquezas naciona/es de 
m111os extranjeras que obs1aculizan su progreso. promueven la intro
misión política forãnea y menoscaban la soberania de nuestro pueblo. 
12.EI derecho dei pueblo de Honduras a la solidaridad con los pue
blos dei mundo que luchan por la democracia, la paz y la libaración 
ralcional. 
13.EI derecho de Honduras a esteblecer relaciones diplomáticas, comer· 
ciales y amistosas con cualquier país dei mundo, independientemente 
dei sistema social y econômico que tengan. Partiendo dei principio de 
que el pueblo hondureõo ai igual que todos los pueblos dei mundo tie
ne la AJficiente capacidad para forjarse un destino mejor y de que Hon
duras cuenti con los suficientes recursos humanos y naturales para lo
•• un desarrollo acelerado independiente, nuestro objetivo será lu-

ar por una auténtíca democracia económica, política, social y cul
llral y acelerar el proceso irreversible de la transformación social ha-

1 una sociedad socialista. 
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to de vista politico pretendemos 
instaurar una democracia políti
ca, económica y social, es decir 
no nos contentamos con una de
mocracia política de tipo formal. 
La base de todo nuestro programa 
es una reforma agraria total y rá
pida a ejecutarse en uno o dos anos 
como máximo y la supresión de 
la propiedad privada de los me
dios de producción fundamentales 
para el bienestar del pueblo y 
para alcanzar un desarrollo acele
rado e independiente. Estos me
dios de producción pasarán a 
pertenecer al pueblo que los tra
bajará y admimstrarã para su 
propio beneficio. Solamente así 
pensamos terminar con la explo
tación del hombre por el bom bre 
en Honduras. Dadas las condi
ciones mencionadas, se converti
rã en una realidad la posibilidad 
de construir una Honduras en 
donde no exista la miseria y el 
atraso en un país realmente in
dependiente. 

EI peligro de un régimen 
de "seguridad nacional" 

-,Cómo caracteriza la etapa 
por la que atra1•iesa Hondura1 en 
estos momentos? Y además, ,quê 
nos puede decir de la Junta Mi· 
litar de gobierno que preside e/ 
general Policarpo Paz Garcia? 

-Politicamente Honduras está 
en estos momentos en unaencru
cijada. Las elecciones anunciadas 
definirán la instauración de un 
gobiemo de democracia formal 
-pero democracia a1 fio- o la 
instau.ración de un gobiemo de 
"seguridad nacional". Hasta ah.o
ra, tal como se están desarro
llando los acontecimientos, la 
última variante es la que tiene 
mayores posibilidades, ya que es 
un grupo del ejército junto a un 
sector importante del Partido 
Nacional quienes llevan la inicia-
tiva. . 

Sobre esta situación es decisi
vo lo que ocurra en El Salvador, 
Guatemala y -especialmente-
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1900-1903 
1903-1907 

1907-1911 
1911-1912 
1912-1913 
1913-1919 
1919-1924 

1924-1925 
1925-1929 
1929-1933 
1933-1949 
1949-1964 

1954-1956 
1956-1957 
1957-1963 
1963-1971 
1971-1972 
197'2-1975 
1975-1978 
1978- ? 

Terencio S1erra 
Manuel Bonilla 
(Derrocado por una revuelta cívil que contõ con el apoyo 
dei presidente nicerayuense José Santos Zelaya) 
Miguel Oãvila (obligado a renunciar) 
Francisco Bertrand {obligado a renunciar) 
Manuel Bonilla 
Francisco Bertrand (interino: Francisco Bogrànl 
Rafael Lõpaz Gutierrez 
(En febrero de 1924, un mes antes de morir, se procla
má dictedor.l 
Vicente Tosta 
Miguel Paz Barahona (•) 
Vicente MeJia Colindres (•) 
General Tiburcio Carias Andino 
Juan Manuel Gàlvez 
(Durante su mandato, el territorio hondureõo s1rvió de ba
se para las tropas que derrocaron en 1954 a Jacobo Ar· 
benz en Guatemala.) 
Juho Lozano Oíaz (••) 
Junta Militar 
Ramón Villeda Morales ( .. ) 
General Oswaldo López Arellano 
Ramón Ernesto Cruz ( .. ) 
General Oswaldo López Arellano ( .. ) 
General Juan Alberto Melgar Castro (• •) 
Junta Militar presidida por el general Policarpo Paz Garcia 

1·1 Paz Barahona y Me1ia Colíndres fueron los unicos presidentes 
que finalizaron el período constitucional para el que íueron electos por 
votación popular directa y enrregaron el poder a sucesores elegidos de 
igual manera. 
1· ·1 Derrocado mediante golpe de Estado. 

Resistencia popular ai golpe de estado de 1963 
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Nicnragua. Si triunfa el pu11b 
de Nicaragua y triunfará deri 
bando a Somoza y aJ somoci; 
mo. Centroamérica puede torn, 
un rumbo democrático. Si, p 
el contrario, Somoza con 
ayuda de otros gobiernos dei árq 
y dei Pentágono norteameric, 
no- lograra estabilizarse, serí 
los regímenes de "seguridad n 
clonai" los que prevalecerían 
amenazarían aún la democrnc 
formal costarricense. 

La actual Junta Militar de g. 
biemo presidida por el generi 
Policarpo Paz García cs una ell 
pa en el camino hacia la insta. 
raciôn de un régimen de "segur 
dad nacional", camino que 
inicia desde la llegada ai pod 
dei general Juan Alberto Melgi 
Castro. Es el grupo dei ejérci 
de la "seguridad nacional" el q 
desde entonces domina el Con 
jo Superior de las Fuerzas Anll\ 
das y que en la actualidad pn 
tende alcanzar su objetivo en ~ 
próximas elecciones dãndole 
este régimen una careta dem 
crática. 

1980 y las elecciones 
en Hpnduras 

-1,Cuál es la actividad o 
Partido Socialista frente a ~ 
próximas elecciones con11ocad 
para 1980? 

-Dado que nuestro parti 
apenas si se organiz6 en dicier. 
bre de 1978 no estamos en cai 
diciones -ni ambicionamot 
participar en las próximas elt 
ciones. Pero sí pretendemos p~ 
ticipar en todo el proceso ele 
torai, precisamente aunan 
nuestras fuerzas a todas aqu; 
Uas de índole democrático q 
se opongan en forma decidi 
ai fraude electoral que ya se~ 
tá llevando a cabo. Y cuya ~ 
minación sería, precisamente, 
victoria dei Partido Nacio 
para - desde la Asamblea Cons 
tuyente- instaurar un régimd 
de "seguridad nacional". 

Nacionalistas y liberales 
ai servicio dei imperialism~ 

- Dentro de este con1exto p 
lítico nacional, 1,cómo define 



Partido Socialista a las otras dos 
fuerzas históricamente importan· 
tes en el país, es decir, ai Parti· 
do Nacional y ai Partido Libe· 
ral? 

- EI Partido Nacional y el Par
tido Liberal - ya lo hemos di
cho- son organizaciones poH
ticas de la clase dominante y dei 
imperialismo norteamericano. 
Más aún: se han quedado rezaga
dos en cuanto a la etapa actual 
dei desarrollo capitalista en nues
tro país y, por lo tanto, no pue
den sobrevivir mucho tiempo 
más. Representan a los secto
res más atrasados de la oligarquia 
hondurei\a y, en consecuencia, 
perderán el apoyo de la burgue
sia. 

Por otra parte, la agudiza
ción de la lucha de clases y la 
mayor concientización de los 
sectores populares en cuanto a 
su problemática y a la dei país, 
los harán perder ese gran caudal 
de votos que en la actualidad los 
convierte en los partidos mayori
tarios. 

-Recientemente, algunos vo
ceros dei Partido Nacional deja
ron entrever, a través de declara
ciones a los periódicos tocaies, 
que se opondrán a la legalización 
dei Partido Socialista: 1,cómo 
ven 1,stedes esta posibilidad y de 
quê forma piensan salir adelan te? 

-La verdad es que los voce
ros dei Partido Nacional y los 
agentes de la ClA en los medios 
de difusión locales pretenden 
oponerse a la legalización dei 
Partido Socialista, basándose en 
la existencia de varios artículos 
de nuestras leyes que datan de 
hace unos trein ta anos. Precisa
mente nuestra primera lucha ha 
de ser la de lograr qu~ esos ar
tículos sean derogados, lo mismo 
que otros de índole antidemo
crática, pues consideramos que 
son violatorios de los derechos 
humanos. Y siendo nuestro país 
signatario de la Carta de Dere· 
chos Humanos de las Naciones 
Unidas, no -tlenen por qué exis
tir en nuestras leyes artículos de 
la naturaleza que invocan los sec
tores antidemocráticos y contra
rios a los intereses de Honduras. 

Sabemos que hemos de reali
zar una lucha fuerte para lograr 
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la legalización de nuestro partido 
y reconocemos la existencia de 
grandes obstáculos. Y, por otra 
parte, para legalizamos no pode
mos renunciar a nuestros prin
cípios. De derrotarse las preten
siones dei sector de las Fuerzas 
Armadas y dei Partido Nacional 
de instaurar un régimen de "se
guridad nacional" y de lograrse 
una Asam blea Nacional Consti
tuyente democrática, se abrirían 
las posibilidades para derogar los 
artfculos represivos contenidos 
en nuestras leyes e introducir 
otros de contenido más demo
crático que permitan la fonna
ción de partidos políticos de to
da índole. 

La creación de la República 
Centroamericana: 

una aspiración histórica 

En su programa ustedes ha· 
blan de la formación de una Re· 
pública Centroamericana, reto· 
ma11do - ai parecer- la antigua 
aspiración de Francisco Mora· 
zán, a quie11 se le puede compa· 
rar, sin nfnguna duda, a otros 
dos gra11des latinoamericanistas 
como fueron Simón Boli'var y 
losé de San Mart,.n. ,Qué nos 
puede decir ai respecto'> 1,Qué 
pasos se están dando para con· 
cretar este objetivo? Y, funda
mentalmente, ,entrarían Belice 
y Panamá dentro de la gran Re
pública Centroamerica!Ul? 

-La formación de una Repú
blica Centroamericana es una as
piración que para el Partido So
cialista tíene, por decido así, una 
categoria de principio. Y tam
bién para el pueblo centroameri
cano ha sido una aspiración en 
distintos momentos de su histo
ria; de ahí los distintos intentos 
que se han hecho a lo largo de 
los anos. Esta aspiración, sin em· 
bargo, tiene dos grandes expre
siones en el presente. Una de 
ellas es la de la oligarquia; la 
otra es la de los sectores popul8· 
res y que, por lo tanto, noso
tros retomamos. 

La oligarqufa de los distin
tos países centroamericanos lave 
como una forma de enriquecerse 
ensanchando el mercado y, de 

ahí, los afanes por la integraci6n 
económica centroamericana. 
También lo ve en el sentido de 
garanbzar la supervivencia dei 
sistema: esto toma cuerpo en or
ganizaciones como el CONDECA 
(Consejo de Defensa de Centro 
América) y las ayudas que se 
prestan los gobiemos militares 
centroamericanos para liquidar 
los movirnientos populares de ca
da uno de los países de la re
gión. La República Centroameri
cana de la burguesia seria 
dependiente dei imperialismo 
norteamericano. 

Nuestra concepción -que 
creemos ajustada a las aspiracio
nes de los pueblos- es la de una 
República Centroamericana que 
permjtiría una independencia au
téntica y la formación de una so
ciedad de democracia económi
ca, social y política. Sabemos 
que esta aspiración encuentra 
grandes obstáculos pero, por 
otra parte, nadie puede negar los 
lazos que han existido y existen 
entre los pueblos de Centroarné
rica. 

Consideramos que si bien to
davia no existe un auténtico 
pueblo centroamericano, nues
tros países cuentan con condi
ciones y una historia que hacen 
viable esta aspiración para un fu
turo no muy lejano. El Partido 
Socialista, al Uegar ai poder, pro
pondría a los pueblos de los paí
ses centroarnericanos la forma
ción -por voluntad propia y di
recta de ellos mismos- de la Re
pública Centroamericana. Esto 
estaría condicionado, reitero, a la 
realización de una reforma agraria 
total y rápida, a la supresión de la 
propiedad privada de los medios 
de producción fundamentales y 
ai compromiso de luchar por una 
auténtica independencia econó
mica y politica. 

Y, finalmente, consideramos 
firmemente que tanto Belice co
mo Panamá deben formar parte 
de esta República Centroameri-
cana. ---------• 
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EL SA'LVADOR 

La insurrección 
en marcha \fario Flores t\tacal 

La oligarquía y los altos 
mandos parecen no 

percatarse de que están 
enfrentando un movimiento 

de vastas proporciones. 
Sú1 ninguna perspectiva 
democrática, cada día 

nuevos sectores dei pueblo 
se pliegan a la rebeüón 

imbuídos de una profunda 
convicción de victoria 
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[L a principal característi
ca en El Salvador de hoy 
es la violencia. El Esta-

do policiaco y profundamente 
represivo ha hu.ndido a la socie
dad en un caos que amenaza con 
un colapso social de impredeci
bles consecuencias. Hay violen
cia ancestral en los grupos domi
nantes opuestos a todo cambio 
por mínimo que éste sea. Y se ha 
generatlo, como secuela de esa 
represión tan dura como antigua, 
una resistencia armada ; producto 
de la lucha desesperada de los 
sectores oprimidos. 

E/ presidento, geneml Carlos Hum- D 

~i,rto Romero t 
----------------;e 

Los lazos de uni6n de la olí
garq uía con sus tradicionaJes 
aliados, 1a Iglesia y el ejércitol 
mismo, se han debilitado en for 
ma irreversible, sobre todo ec e 
cuanto a la primera. La lglesi~ d 
Metropolitana de San Salvador! 6 
ha dicho u.n "basta" ai sistems 
de oprobio y de reclusión coleCj 
tiva coo que se mantiene ai puoitt 
blo salvadoreõo; y han empeujel 
do a aparecer barruntos de du 
contento entre oficiaJes j6ven~0 

y entre las llamadas "clases" (so» 
dados) de los regimientos d 
país. 



"Renovarse o morir" 

El eJérc1to ha cumplido su pa
pel de garante d_el orden público. 
Sus jefes, presidentes o caud1-
1los. ya no lo son en el sentido 
personal que lo fue el general 
Maximiliano Hernández Ma.rtí
nez, presidente que gobernb por 
13 anos (1932-1944 ), después de 
derrocar ai ingeniero Arturo 
Araujo, último presidente civil 
dei país Ahora son asambleas de 
oficiales, la "!lite" de turno, la 
que se encarga de tomar las gran
des decisiones, casl siempre in
íluldas por la oligarquía. Fisuras 
internas han surgido tradicional
mente a raíz de diferencias so
bre los métodos de gobiemo, los 
planes de desarrollo a corto y 
mediano plazo, la distribución 
prcsupuestaria, el nombramiento 
de eJecutivos en las oficinas pú
blicas, etcétera. 

Si algunas medidas sociales o 
paliativos en ese mar sin fondo 
que es la dramâtica vida dei cam
pesinado salvadoreõo se han rea
lizado, ellas se han debido a ini
ciativas "bonapartistas" de algu
nos mandos militares. 

La verdad es que la "dictadu
ra militar" no ha sido el produc
to voluntario de la oligarquía 
feudal, sino que se ha de bido en 
parte a su propia incapacidad pa
ra gobemar 

La matanza de más de velnte 
mil campesinos en 1932 y el fu
silamiento de sus líderes, entre 
ellos Farabundo Martí, senalaron a los militares que el pais sólo 
tiene dos rotas: renovarse o mo
rir. Es así corno se produjeron 
intentos de modernizar el Estado 
en 1932 y principalmente en las 
décadas de 1950-60 y de 1961· 
62, período este último de post· 
guerra mundial que convirti6 a la 
capa industrial en agente dei sis· 
tema capitalista internacional en 
el país 

Pero en esa alternativa de "re· 
novarse o morir" han pesado 
más los intereses creados de la 
ligarqula y los dei sector trad1· 

cional dei eJército, a contrapelo 
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de los intentos de los propios Es
tados Unidos, que han alentado 
algunos proyectos sociales para 
modificar la actual correlación 
de fuerus, y abrir algunas válvu
las de escape a la olla de presión 
que hierve. Eso se vio claramen
te con el proyecto de transfor
mación agraria que emprendió 
en 1977 el entonces presidente, 
coronel Arluro Armando Molina. 

Para muchos militares Jóvenes 
estâ claro que en el país hay una 
violencia estructural, que ha da
do lugar a una reacción de odio 
y resentimiento dei pueblo en 
contra dei sector dominante, y 
su principal sostén, el ejército. 
Intuyen que el conflicto social 
estâ latente en la vida dei salva
doreõo de todas las clases socia
les y que se manifiesta en forma 
violenta. El salario no pagado 
justamente, el desprecio sistema
tizado de la oligarquía por la 
servidumbre sometida y las polí
ticas represivas extremadarnente 
drâsticas, han generado una ba
talla sórdida, diaria e inocultable. 

Dei total de ta población rural 
económicamente activa, sólo el 370/o se encontraba ocupada 
permanentemente en 1975, el 
14º/o era ocupada por 9 meses, 
el 190/o por seis meses, y el 300/o 
sblo encuentra ernpleo durante 
la época de las cosechas, 2 ó 3 
meses. Esta realidad social se tra
duce en desengano y frustracibn. 

Los ricos se hacen mãs ricos 
y los pobres más pobres. Los 
multimillonarios y los multimise
rables, ningún salvadoreiio me
nor de 50 anos sabe quê son 
elecciones libres. Estas, las esca
motea el partido oficial y ningu
na oposición es capaz de alterar 
las regias dei juego, en donde los coroneles y oligarcas se rep~ 
ten el botín sin ningún escrúpulo. 

Sblo la lglesia ha dado sinto· 
mas evidentes de oposición ai bi
nornio ejército-oligarqu ía y su 
contribución ha sido significativa 
en la concientización de amplios 
sectores rurales. En cambio, los 
síntomas de descontento de ofi
ciales jóvenes dei ejército, si bien 
se barruntan, todavia no !1an te· 
nido rnanifestaciones precisas. 

"lnsurrección católica" 
En la década de los anos vein· 

te, la movilización campesina co
bró un formidable auge, que tu
vo su expresión en el levanta· 
m1ento de 1932. AI ser aplasta· 
do ese movimiento por la oligar
quia y su ejérc1to en forma cruel, 
se generó un pánico colectivo 
que se proyectó por espacio de 
40 anos. 

Actualmente se niega la sind1· 
calización en el campo. Y los su
cesivos gobiemos oligárquico-mi· 
litares, han montado un vasto 
ejército para-militar llamado 
ORDEN (Organización Democrã
tica Nacionalista) de inspiración 
fascista, que aglutina a 80 mil 
reservistas dei ejército, sicarios y 
verdugos, dispuestos a cons.umar 
cualquier crirnen en contra de: 
sus hermanos campesinos. No 
obstante ello, el sistema cruJe 
ante la presencia de nuevas or
ganizaciones rurales no contro
ladas por el ap_arato estatal. 

En los últimos diez anos han surgido agrupac1ones campesinas 
impulsadas por la Iglesia, los tra
bajadores y hasta por la AID 
(Agencia Internacional para cl 
Desarrollo). Asi encontramos la 
Unibn Comunal Salvatlorena 
(UCS), que cuenta con el apoyo 
gubemamental, la Federación 
Cristiana de Campesinos Salva· 
doreõos (FECCAS), la Unión de 
Trabajadores dei Campo (UTC) 
y ta Asociación de Trabajadores 
Agropecuarios y Campesinos de 
El Salvador (AT ACES). 

El sector dominante siente 
que el control campesino se te 
escapa de las manos y esto ha 
provocado nuevas políticas re
presivas, cuyo principal castigo 
ha recaído en la FECCAS } 
sus dirigentes católicos, los Jesuí
tas, rnuchos de los cuales han si· 
do asesinados, perseguidos y ex· 
patriados. 

En no pocas ocasiones el go
bierno, el Nuncio Papal y los 
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terratenientes han pedido la di
misión de la cabeza más visible 
de la "insurrección católica": el 
an.obispo de San Salvador, mon
seii.or Oscar Romero y Galdámez. 

Este ha convertido su púlpi
to en una continua prédica en 
contra de las injusticias consagra
das por el sistema. Sus homilias 
en la catedral metropolitana, son 
escuchadas por millares de salva
doreiios que lo consideran como 
su pastor verdadero. Cuando fue 
designado arzobispo en l 977, la 
oligarquia y los altos mandos dei 
ejército creyeron que seria "ma
nipulable" como otros vicarios, 
pero su firme actitud ha alcan
zado repercusión nacional e in
ternacional. 

Recientemente monseiior Ro
mero fue nominado por el par
lamento británico y luego por el 
senado norteamericano para el 
premio Nobel de la Paz en 1979. 
La posición de monseilor Rome
ro cuenta con el respaldo dei 
grupo joven de la lglesia salvado
rena y con el apoyo de los inte
lectuales, sectores medios, parti
dos políticos de oposición y las 
organizaciones insurreccionales 
emerg1:ntes. 
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1 E/ ejdrciro cump/e 
SIJ pepe/ de 
garanre dei orden 
público 

Las prédicas pastorales de 
monseiior Romero, están orien
tadas a denunciar la excesiva 
centralización política dei régi
men imperante y su política re
presiva. Sus mensaJes tienen un 
sentido humanista, sobre todo 
cuando pide la libertad de los 
presos políticos (que son más de 
200), el esclarecimiento de los 
"desaparecidos" {que suman 
otros tantos) y exige que se pro
ceda a la demolición de los ca
Jabozos políticos en los cuerpos 
de seguridad. Ni las amenazas 
a muerte ni los su bsigwentes ase
sinatos de sacerdotes y asaltos 
a cofradías y sítios de adoctri
namiento cristiano, han sido 
suficientes para impedir a mon
seii.or Romero la continuación 
de su osada e irreversible misión 
apostólica. 

EI gobierno, a través de sus 
organizaciones, las poderosas en
tidades FARO (Frente Agrope
cuario Oriental) y ANEP (Aso
ciación Nacional de Empresa Pri
vada), aglutinantes dei sector te
rrateniente e industriâl (q 1e en 
El Salvador están amalgamados), 
ha iniciado una campana para 
derrumbar dei anobispado a mon-

sei'ior Romero. hn esta campa 
han coluborn<lo visiblemente 
nuncio apostólico Enmanuel Q 
rada, 1.'I cardtmal Casariego (iq 
espt:?cie de Rasput in en la co 
de los mihtarcs salvadoreflos 
guatemaltecos), y el obispo e 
trense de San Miguel. Esto e 
finna la tesis de que en EI SI 
vador hay una Iglesia 1note~ 
tana, ansiosa de la liberación 
pucblo, respaldada por la ma~ 
ria de la clerecía joven y dei J'l 
blo en general. Pero la bur1;:u~ 
criolla ha auspiciado el cisma 1 
la lglesia con jerarcas, purpw 
dos defensores de sus privile~ 
insolentes e insultantes. 

En defensa 
ue los derechos humanolf 

EI régimen salvadoreiio se t 
sentido acosado por la camp
pro-defensa de los Dcrcchos H 
manos que, desde dentro y fuq 
dei pais, han promovido con al 
plia caja de resonancia, tantol 
lglesia como los exiliados polü 
cos saJvadoreiios. Entre estos 
timos Fabio Cashllo Figucr~ 
exmiembro de la Junta de O 
bíerno Revolucionaria que r: 
bernó ai país en fugaz períQl 
de 1961-62, asi como el ingeni 
ro Napoléon Duarte, candidal 
ganador de las elecciones PJ'tl 
denciales salvadorei'ias en 19' 
exiliados en Costa Rica y Ve 
zuela respectivamente, han re 
zado amplias campaiias de d~ 
sión condenando ai régimen 
vadoreflo por su políúca represi 

Amnistia Internacional, 
Centro Regional de Informaq 
nes Ecuménicas, y más recien 
mente la Comisión Jnterameri 
na de los Derechos Humanos 
la Organización de Estados ADI 
ricanos (OEA), han condeni 
arnpliamente ai régimen mili 
salvadoreilo, por su "compro 
da violación a los derechos 
manos". 

La respuesta del actual p~ 
dente de la República de EI 
vador, general Carlos Humbe 
Romero, quien gobierna de~ 
1977 después de escandaloso f,
de electoral, ha sido vetar la amrJ 
tía para los exiliados políti 
(qulenes han sido condenados 



oslrac1smo de por vida) y aumen 
tar la persccuc1ón a la lglcs1a, a 
la guerrilla urbana :r a sus supucs-
1as organ11aciones de ··fachada··. 

Por todo cllo la rcspucsia de 
la gucrrilla urbana se ha hecho 
sentir c.:ada vc, con más audac1a 
e insistenc1a, desplnzando así a 
lidercs y a partidos políl1cos de 
opos1c1on por su organización > 
capac1d:id galvânica de mciden
cia en las grandes masas popula· 
res, a la hora de con leslar a la 
represión. 

Lo'> partidos políticos 

Los partidos políticos de opo
s1ción, d partido Dcmócrata Cns· 
11ano, el Mov11niento Nacional 
Revoluc1onano (M NR) de ten
denc1a social-demócrata y la 
Uníón Dcmocrãtica Nacionalista 
(influcnciada por cl Partido Co
munista), han mantenido una en
tente política llamada la Unión 
Nacional Oposllora (UNO) 

Su tes1s general podría ub1car
se en lo que llamaríamos, estu
d1ando sus respectivas platafor
mas políticas, el "reformismo ra
dical". No prctenden la destruc
c1ón dei Estado histórico > su 
ejérc110, sino la renovación dei 
Estado con base en las realida
des actuaJes y las tendenc1as pro
gres1Stas nacion ales. Su én fasis 
en el sentido de que "dentro de 
las normas constituc1onales bien 
cumphdas puedc lograrse un esta
do social, Justo, libre y sobera
no", implica una concepción 
política diferente a la alentada 
por los grupos guerrilleros. 

En verdad la UNO no ofrecía 
un peligro mayor a los sectores 
dominantes de EI Salvadot. En 
las últímas elecciones de 1977, la 
UNO postuló ai coronel Ernesto 
Claramount y al doctor José A. 
Morales Ehrlich, como presiden
te y vice. Ambos movilizaron 
a grandes sectores sociales y se 
asegura que su triunfo fue esca· 
moteado por la ohgarqufa y los 
altos mandos dei eJército que 
instalaron · en el poder ai actual 
presidente, el general Romero. 

La UNO postuló orientar el 
papel dei Estado, forlaleciéndolo 
política y económicamente, para 
convertirlo en una sólida base ca-
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paz de poner en marcha un pro
ceso de dcsorrolto socioeconómi
co. acelerado y uutosostcnido, 
cn el que participaran lodos los 
sectores soc1ales dei país; se rc
conoc1ó en cl prop.rama la fun
ción social de la propiedad y la 
empresa privada y se admítíeron 
ciertas restricciones ai capital fo
ránco. Pero, y he aqui, lo que 
asustó a la oligarquia, en ese mis
mo programa. tanto Claramount 
como \.lorales Ehrlich, planlea
ron realizar una verdadera refor
ma agraria, que cons1shría .:n 
moderniLar la estructura de la te
nencia de la ticrra, a fin de dar 
un mayor dinamismo a la pro
ducción agncola Para ello, 
sostuvicron, seria mdispensablc 
organi,ar a los campesinos asala
riados agrícolas y pequenos y 
medianos agricultores, como for
ma de garantizar su participación 
en la reforma. Huelga aclarar que 
ahora ambos dirigentes políticos 
están en el exilio, ai igual que los 
anteriores candidatos que osaron 
plantear el problema de la tierra, 
verdadero "tabú" para los due
õos absolutos de EI Salvador 
Como era lógico esperar, el lia· 
mado partido de gobhm10, Con
ciliac1ón "lacional, •·ganó" las 
elecciones, se autoadJudicó el 
triunfo > ahora domina unipar
lld1stamente en todos los meca· 
nismos dei poder. 

No hay cfectiva representación 
proporcional, no existe partici
pación en el ConscJO Central de 
elccciones (donde sólo hay re
presentantes oficiales), y la Cor
te Suprema de Jushcia y entes 
autónomos así como los niveles 
altos e intermedios de la buro
cracia, son ocupados por funcio
narios de confianza de la oligar
qufa y dei ejército. EI diálogo es
tá roto y la oposición legalizada 
no ticne oportunidad ni siquie
ra de ser escuchada, mucho me
nos tomada en cuenta para nin
gún proyecto o programa de ca
rácter público. 

La prensa está controlada por 
el gobiemo y las universidades 
son mediatizadas por falta de 
subsidio (caso de la Universidad 
Católica) o, simplemente interve
nidas, caso de la Universidad Na· 
cional, cuando los militares lo 
cons1dcran necesario. 

La insurrección a n nada 

Si los principales líderes de la 
oposic.:1ón polí11ca eslán en d 
exílio. o su misión se vc frustra
da por la 1mpos1b1hdad Jd CJer
c1cio electoral hhre, ya que el re
gímen no ofrecc ninguna apt'rLU· 
ra, no hay manera de c:analt1Jr 
una func1ón política par11c1pa11-
va que permita l'I cumplimiento 
de los postulados csenciales de la 
Cons111uc1ón Política. f.sta de 
hecho fue derogada y el siste
ma mslilucional no opera. I 1 
Estado adquirió niveles de cen
tralilación inusitados. Se ha tcn· 
dido a legalizar lo arb1trariedad. 
so pretexto de un estado perma
nente de subversión, o que si! es
tá en presencia de una "guerra 
civil". 

LI congrcso unipartidisra. ha 
emitido la llamada .. Le:,, de de
fensa dei Orden Públic.:o". que 
las asociaciones de abogados Jcl 
pais han calificado de ··mons
truosidad Jurídica". a causa de 
que legalila la arbitrariedad, vul
nera los principios más clementa
les dei dcrec.:ho procesal penal, 
instaura procedimientos "aJ 
hoc", como la chminación dei 
JUc10 oral (Jurado) para los reos 
políticos, etcétrra. 

AI no enc:ontrarse can:iles po
líticos adecuados para <'xpresarsc 
y tratar de reorientar cl curso 
de los acontecimientos. el des
contento popular se ha canaliza
do hacia los movimientos gucrn
lleros urbanos. Estos no son 
nuevos. Se remontan al ano 
1970, cuando una facc1ón dei 
Partido Comunista Salvadoreiio. 
se escindió y fundó las llamadas 
Fuerzas Populares de liberación 
(FPL), organización política-mi
litar, que escogió la via msurrec
cional por considerar cerradas 
todas las posibilidades democráti
cas y parlamentarias. 

Esta tendencia, débil aJ prin
cipio, no sólo ha encontrado eco 



d 
n 
t 

; 
d 
3 
~ 
1 

en grenüos tan fundamentales 
para la vida nacional como cl 
de los educadores (Asociación 
Nacional de Educadores Salvado
renos. ANDES). sino que ha 
creado fluidos y dinâmicos fren
tes, amplios y populares. que le 
han permitido canal.iiar sus men
sajes políticos y conectarse ~si 
con los sectores medios y bajos 
de la población. que es donde 
está su principal nutriente. 

También aparecié en el fragor 
político el Ejército Revolucio
nario del Pueblo (ERP), que ha 
efectuado a)gunos secuestros 
para luego con el rescate obteni
do, no s61o exigir la liberaci6n 
de los reos políticos, sino acre
cen tar el drenaje del sistema. 

De mãs reciente fundaci6n, y 
como un desprendimiento dei 
anterior grupo, ha sido el llama
do FARN (Fuenas Armadas de 
la Resistencia Nacional), organi
zación guerrillera que ha inten
sificado los operativos an ti-gu
bemarnentales y anti-oligãrqui
cos en los últimos tiempos con 
un êxito sin precedentes en la 
histona de la guenilla urbana dei 
continente. Sus secuestros a per
soneros de la oligarquía (hacen
dados o empresarios), así corno a 
funcionarios de las transnaciona
les que operan en el país (capital 
israelita, japonês o británico, en
tre otros), los ha utilizado para 
la satisfacci6n de demandas polí
ticas y económicas destacándose 
por su irnportancia dos: la li
beración de los reos políticos y 
la divulgaci6n de denuncias con
tra el régimen salvadoreíio, por 
su reiterada violación a los de
rechos humanos. 

Debilidades de la oposición 

Hasta el momento, las medi
das de contrainsurgencia y los 
métodos disuasivos empleados 
por el aparato logístico de] Es
tado, han sido dei todo incapa
ces para controlar e infiltrar los 
distintos grupos guerrilleros. 
Estos, en mayor o en menor me
dida, cuentan con el respaldo po
pular, y de allí que las pesquisas 
para dar con sus autores, cóm
plices o encubridores, no tienen 
grandes resultados. La población 
civil se rie de la pífia de los orga-
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nismos de seguridad ante su in
capacidad para desbaratar la or
ganización guerrillera. Los prcsu
puestos dei Ministerio de De
fensa y el de Seguridnd Pública 
han sido acrecentados en 1979, 
en detrimento de los correspon· 
dientes a Educación y Aslstencia 
Social. 

La polarilación de la lucha en 
EI Salvador ha llegado a tal ex
tremo que la , {a violenta escogl
da por los grupos emergentes, no 
sólo goza de simpatia entre ele
mentos jóvenes, dei campo y la 
ciudad sino que ha impactado ai 
pais entero, creá.ndose alrededor 
de la misma una mística nacio· 
nal. 

Pese a dlo, se les cntica a los 
distintos grupos guerrilleros su 
poca capacidad para concretar 
alianzas políticas y militares o 
planes de acciones conjuntos, lo 
que conspira contra su propia vi
talidad a nivel nacional. 

La competencia ideológica, 
sin ton ni son, las escisiones y 
ataques mutuos, contrasta con la 
cohesión dei eje oligãrquico-guber
namental. Otra debilidad que sue
le sei'ialarse en la dinâmica de la 
guerrilla es su aislamien to de la 
roasa en forma organizada y co
herente. Hay ausencia de articu
lación orgânica con los distintos 
sectores populares. 

Pero es el "he_gemonismo", 
como pretensión en el monopo
lio de la verdad política, io que 
mãs fragmenta aJ movimiento in
surreccional. El fuego de sus pan
fletos y folletos y de sus acer
bas criticas no sólo lo recíben los 
personeros dei gobiemo, sino 
tarnbién los partidos políticos de 
la oposición, principalmente el 
Partido Comunista Salvadoreiio 
que sigue cumpliendo su papel 
de organizador social desde la 
clandestinidad, actuando tanto en 
el plano ideológico corno en e! 
social y en Ias luchas sindicales. 
A veces esa crítica es mâs demo
ledora ante posibles aliados que 
en contra dei enemigo princi
pal, el sector dominante y el 
imperialismo. 

La lucha no será en vano 

Por su parte el movimien to 
sindical ha llegado a su punto 

más alto de ebullic1ón. las rn 
cipales oriani1.aciones obrer 
son trcs. c~ntral Unitaria Sin 
cal Salvauorena, antigunmen 
conocida como Feuernci6n U~ 
tarin Sindical Salvauorenl 
( FU US), influenciada por el Pa 
tido Comunista; la Confeder 
ci6n General de Si11d1cntos ( CGS 
una especie de apêndice de 1 
organismos gu bernamen tales 
nisterio dei Trabaio) y de la ORI 
la Fesincontrans, Fetras, el s· 
dicato de la Construcción (u 
de los mayores dei país). y otr 
que realizan sus actividades en 
campo de las reivindicaciones 
borales. 

Seria una grave omisión 
.manifestar el papel histórico 
gado por los sindicatos en 
presente etapa de polarizam 
polítka que vive el país. Los 
rigen tes sindicales independle 
tes, no vendidos aJ gobierno, h 
sido las princ1pales víctimas de 
represi6n. 

Ahora bien, lo verdaderame 
te grave para la oligarquia y 
ra los altos mandos dei ejércit 
es no percatarse que aqui se e 
enfrente de un movimiento in 
rreccional de vastas proporc 
nes, que disponc de recursos 
mitados para hacerles frente. 
quedado demostrado en los úl 
mos dos anos que ese movimi 
to insurreccional cuenta con 
gr.in capacidad creadora en 
golpes asestados y, lo más i 
portante, le sustenta la con 
ci6n de que la sangre y el sa 
ficio de su lucha no es en va 
pues se cree en e! triunfo re\ 
Jucionano y en la posibilidad 
destruir ai enemigo y a sus 
dos internos y externos. Los g 
pos guerrilleros cuentan con 
ganizaciones férreas que adq · 
ren vigor y persistencia, pese 
la lucha interna de tipo ideo 
gico. 

Lo grave pues, para la olig 
quía y su ejército de ocupaci 
en este país Jlamado el "pulg 
cito de América", es que ell 
cerraron toda posibilidad de 
cha democrâtica, legal y pací 
ca. La vía insurreccional la h 
justificado los sectores domín 1 
tes. La ausencia de altemalil 
políticas es responsabilidad t 
talmente suya. _____ _ 



NICARAGUA 

La guerra, hoy 

[l a Semana Santa se inici6 
en Nicaragua con una in
tensificación de los com-

bates -que dejaron paxa la Guar
dia Nacional un saldo de tres 
aviones derribados- y un clima 
de especulaciones sobre la posi
billdad de un golpe de Estado 
ante la saUda dei país de Anasta
sio Somoza, quien visit6 Estados 
Unidos para "vacacionar". 

La eficaz entrada en escena 
de la artillería antiaérea sandinis
ta marca un nuevo progreso mili
tar de los insurrectos, mientras 
que el segundo hecho segura
mente indica la necesidad de So
moza de estrechar los vínculos 
con sus amistades en Wa.qhington. 
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"Las relaciones de Somoza 
con los grupos de poder nortea
mericanos son muy fuertes e in
clusive se dan independiente
mente de la voluntad dei gobier
no de turno en la Casa Bianca", 
comentó a Cuadcrnos dei Terccr 
Mundo la dirigente sandinista 
Doris María Tijerino, liberada de 
las cárceles somocistas tras la to
ma dei Palaclo Nacional en sep
tiem bre pasado. "Orfila -el se
cretario general de la OEA-, por 
ejemplo, es socio de Somoza en 
una hacienda ganadera en la fron
tera con Costa Rica y cuando los 
Estados Unidos le cortaron la 
ayuda económica a la dictadura, 
Somoza no tuvo dificultad en 

Los combates se 
lntensifican y el conflicto 
se polariza a medida que 
fracasan las tentativas 
de una ''mediación" que 
buscaba ais/ar a los 
revolucionarios para 
instaurar e/ "somocismo sin 
Somoza". Dirigentes dei 
Frente Sandinista y 
e/ Grupo de los Doce 
hablan sobre e/ futuro 
político de Nicaragua 

conseguir un préstamo de 86 mi
llones de dólares de la banca pri: 
vada de ese pais", afirma Tijerino. 

EI aprovisionamiento militar 
que Washington Je niega ahora a 
Somoza -cootinúa- es asegura
do por otros aliados de Estados 
Unidos: Brasil, Argentina, la Re
pública Federal Alemana, Espa
iia y en especial Israel. Este úl
timo pais abastece a Ja dictadura 
nicaragüense con. fusiles "Galil ", 
aviones "Arava", cascos, muni
oiones y hasta uniformes. 

Frente a esta aparente forta
leza -uno de cuyos sintomas es, 
precisamente, el que Somoza se 
aventure a salir del país y volver 
a él, dejandoentre tanto el poder 
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t!'n manos de un triunvirato sobre 
el que uene control directo la 
oposic1ón muestra también una 
mayor decisión de lucha. La uni
ficaciôn de las tres tendencias 
sandinistas "'.en una sola unidad 
orgánica con los mismos propó
sitos} la misma estrategia ••. anun
ciada el 19 de marw, y el íortale
dmiento dei Movimiento Pueblo 
Unido y el Frente Patriótico son 
la ex.pres1ón política de la volun
tad de vencer ai dictador o a la 
allernativa de un "somocismo 
sm Somoza··. 

'"La situaciôn se hace cada 
dia más düíci.1 para el régimen 
nicaragüense",comento a Cuader
nos dei Tercer Mundo cl ex presi
dente costarricense Daniel Odu
ber. "El movimiento sandinista 
se ha fortalecido y la rebeliôn 
tienc claro que la lucha es a largo 
pl.uo y ha~ factores que la deter
mman ". Entre estos factores ne
gativos en el plano internacional, 
el dirigente de Liberación Nacio
nal seiialó el c"3mbio de gobierno 
en Venewela, la actilud de los 
congres1stas norteamericanos ha
c1a Panamá (en la aprobación de 
enm1endas que dillcultan o des
virtúan elTratado Torrijos-Carter, 
sei'íaló Oduber, "hay un apoyo 

Edén Pastora, e/ 
"Comandante Ce· 
ro ", se dirige a los 
combarientes son· 
dinistas dei Frente 

Sur 

implicito a Somoza"), y la situa
c1ón actuaJ en su prop10 pais, 
Costa Rica. 

En un esfueno por presentar 
a nuestros JecLores la opinión y 
til testimonio direclo de los pro
tagonistas, nuestrõs compai'íeros 
Pablo Piaet:ntini y Diego Achard 
en trevistaron a Rodrigo Reyes, 
miembro dei Estado \layor de la 
resislencia interna. Tomás Borge, 
fundador dei Frente Sandinista y 
m1embro de la dirección históri
ca dei mismo y Sergio Ramirez, 
integrante dei Grupo de los Doce. 
Estas son sus paJabras: 

UN SOLO PUNO 
PARA GOLPEAR AL ENEMIGO 

Después de la insu"ección 
popular de septiembre dei aiio 
posado, Somoza pareció rec11pe· 
rar la ofensfra, ai ahogar La rebe· 
lión en sangre y llevar a la oposi· 
cion burguesa a la mesa de nego
ciac:innes. , Qué sucedió entre 
tomo con el Frente Sandinista? 

Borge: La respuesta dei FSLN 
fue unificar sus filas internas pa
ra encerrar en un solo puno la 
energia revolucionaria de nuestro 
pueblo y, ai mismo tiempo, apo
yar la creación de un Frente Pa
triótico Nacional que aglutinara 
las diferentes fuerzas an tisomo
cistas del país. Simultánearnente, 
el Frente Sandinista ha empena
do gran parte de sus esfuenos en 
formar y desarrollar un ejército 
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revolucionaria y en organizar en 
todo el país a los diferentes sec
tores de nuestra población. 

La mediación impuesta por el 
imperialismo fracasô, lo que Ue
va implícito una sola solución a 
nuestro país: la confrontación 
militar entre el FSLN y su ejérci
to por un lado y la Guardia Na
cional y los ejércitos de los go
biemos gorilas cen troamericanos 
por olro. 

Toda América Latina 
con los sandinistas 

i. Valoran 11stedes como ine· 
vitable una i11ternaclona/izació11 
dei confl-icto? 

Tomás Borge: "La guerra es irrever· 
sible" 

Reyes: La internacionaliza· 
ción dei conflicto de Nicaragua 
es una de las alternativas que el 
imperialismo norteamericano 
más acaricia en estos momentos. 
Ello le permitiria justificar la in· 
tervención de una fuerza que, 
con supuestos fines apaciguado
res, combatiera ai movimienlo 
popular nicaragüense, a la fuerza 
militar dei FSLN. 
-liiay 1111a coordi11ació11 mili· 

tar entre los gobiernos de dere· 
cita de la región para actuar en 
Nicaragua? 

Reyes: Los e1ércitos centro· 
americanos de alguna manera ya 
intervinieron en nuestro país du· 
rante la insurrección de septiem
bre dei alio pasado. Creemas que 



la coordinacíón cs cfectiva y asf 
fue dcmostrado anos atrás cuan
do Somoza envió sus avioncs a 
sofocar la rc belión en El Salvador. 

Nosotros concebimos que 
nuestra fuerza principal ante una 
agresión estará en el pueblo nica
ragüense, como lo fue en la lu• 
cha dei general Sandino contra 
los invasores norteamericanos. 
Pero también debemos apuntar 
la enorme solidaridad militante 
de todos los pueblos de América 
Latina e, incluso de algunos go
biernos. En caso de una intema
cionalización dei conílicto, Lati
noamérica entera estará de nucs
trn parte. 

Se habla en e/ exterior de 
que Nicaragua sera una ''segunda 
Cuba ... " , Hs esc el moli1•0 de los 
temores de Carter ante una posi
ble toma dei poder por e/ ,:sLN? 

Borge: EI imperialismo norte
americano tiene temor, plena
mente Justificado, que un cam
bio revolucionario en nuestro 
pais signifíque una transforma
ción en la geografia política de 
Ccntroamérica. Pero nosotros no 
nos planteamos un esquema so
cialista, sino una revolución de
mocrática, popular y nacional. 

En Nicaragua se va a producir 
\)na transformación profunda y 
eso es lo que le preocupa a mister 

Carter. El estaria feliz si Somoza 
durara en el poder cien ruios más. 
Pero una cosa es lo que desea 
mister CarLer y otra es la firme 
determinación dei pueblo nicara
güense. 

Relaciones lnternacionales 

Cuando decimos que no nos 
planteamos un esquema socialis
ta, no es para que Carter se pon
ga feliz. Lo decimos porque ello 
corresponde con la realidad ob
jetiva. Sabemos que el imperialis
mo no necesita pretextos para 
tratar de imponer su política a 
los pueblos de América Latina. 

También queremos aclarar 
que aunque no proyectamos un 
esquema socialista, repudiamos 
profundamente el anticomunis
mo, porque esa ha sido la bande
ra de Somoza y el pretexto para 
masacrar a nuestro pueblo. Te
nemos un programa, que es el 
programa dei Movimiento Pue
blo Unido. Es un programa am-

, plio y democrático. 
,Cómo serian las relaciones 

con lútados U11idos de u11 go· 
bierno as1 constituido? 

Borge: Tenemos el proppsito 
de man tenor relaciones con to
dos los gobiemos y pueblos del 

LA POSICION DE LA SOCIALDEMOCRACIA 

Durante la reunión de vicepresidentes latinoamericanos de la ln1er
n1cional Socialista celebrata en obril en México, con motivo dai 116 
aniversario dei Partido Radical chileno, los participantes (Bernt Carl
•on, secretario general de la organización sociatdemócr.ita, M.-io Soa
res de Portugal, Felipe González de Espana, Anselmo Sute de Chila, Da
niel Oduber de Costa Rica, Seymour Mullinga de Jamaica y Virgílio 
Mainardy de la República Dominicana) firmaron una dacl•ación que 
con respacto a Centroamérica dice: 

"Hemos seguido con especial interés y preocupación la explosiva si
tuoción centroamaricana por el recrude<:imiento generalizado de la ,e. 
prasión, como lo demuastnm los asasinatos de los dirigentes populares 
guatemattecOli Alberto Fuontes Mohr v Manuel Colam Argueta; los. 
crimontK ejercidos en contra de amplias sectores de oposición satvato
reilos y ta continuidad dei genocídio de la dictadura somocista en Nica
ragua, por lo que la rwunión reitera su solidaridad más firme y conse
cuente con ta lucha heroico dei pueblo nicaragüense. Ella as parte in· 
cuestionable da ln lucha de los pueblos lotinoamoricanos por instaúnir 
un sistema social más justo y da amplia convargencia democrática. Es· 
tamoa convencidos de ta victoria en Nicaragua y d1 la cap11cidad de tos 
sectores progresistas, democriticos v revolucionarias para confórm.- un 
gobierno, a la caída dei tirano, que satisfaga tas legitimas aspiraciones 
dai pueblo nicaragüanN. Lo liberación da Nicarague as clava pwa ta li
beración da Cantroamérica." 
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mundo, incluyendo a los regíme
nes socialistas y a los Estados 
Unidos, siempre que respeten 
nuestra dignidad y soberanía. 

La tiranía somocista se ha en
deudado en más de mil millones 
de dólares, que es mucho decir 
para un país pequeno y pobre 
como el nuestro. Es más del 80 
por ciento de nuestro producto 
bruto interno. A pesar de ello, 
como consecuencia de laseriedad 
con que nuestro movimiento se 
plan tea estos problemas, recono
cemos en principio esta deuda y 
estamos dispuestos a renegociar
la una vez que se haya estableci
do un gobiemo democrático en 
Nicaragua. 

Sin embargo, nuestra presen
cia ha despertado una gran preo
cupacíón a los jefes dei gobíemo 
norteamericano, nuestro viejo 
agresor. Las soluciones que los 
Estados Unidos plan tean provo
can una desconfianza natural en 
nuestro pueblo, pues no tenemos 
noticias hasta ahora de que el 
imperialismo llaya intervenido 
en Nicaragua sino para asesinar a 
nuestros hombres y mujeres. 

1,Qué apoyo reciben ustedes 
de la soda/democracia? 

Borge: Somoza ha despertado 
repugnancia. No se trata sólo dei 
genocidio de septiembre, sino de 
una tiranía dinástica que, entre 
otras cosas, ha asesinado a más 
de un cuarto de millón de nica
ragüenses a lo largo de cincuenta 
anos. Pero esa cifra pavorosa pa
ra un pais de dos millones de ha
bitantes no seria suficiente para 
concitar apoyo si de por medio 
no hubiera un pueblo levantado 
para com batir. 

Dentro de la solidaridad que 
recibimos de una amplia gama de 
países y movimientos está la de 
la socialdemocracia. Nosotros no 
descartamos el interés de ésta en 
darle a Nicaragua una solución 
de carácter socialdemócrata. Tie
ne todo el derecho dei mundo 
de pensar asi. E inclusive ha ac
tuado con mucha más inteligen-
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eia '-!Ue mister Carter, pues êste 
no se aniesga a que caiga Somo
za y la socialdemocracia está in
teresada en que cai.ga. 

Ahora bien, si nuestro pueblo 
quiere escoger una solución so
cialdemócrata o de otra natura
leza, es él quien va a elegir su 
propio camino. 'fosotros quere
mos algo más que socialdemocra
cia } hay que tener en cuenta 
que. hasta ahora por lo menos, el 
pueblo ha preferido la via que le 
ha seiialado el FSLN, que man
tiene y seguirá manteniendo las 
relaciones mãs cordiales con los 
amigos socialdemócratas. 

Unidad popular 

,-Cuàl es la relación enrrc las 
trcs tenclencius que coexiste11 en 
ef FSI. \ ., 

Borge: Las tres tendencias es
tán integradas en un solo orga
nismo que se llama Frente Sandi
nista de Liberación Nacional. 
Los enemigos de nuestro pueblo 
estaban muertos de risa cuando 
estábamos divididos. La sonrisa 
se borró de sus labios porque 
ahora somos un solo puno para 
golpear ai enemigo. Las tenden
cias dei FSL~ estãn a punto de 
ser sólo un recuerdo amargo dei 
pasado. 

, Como ofecta a lo oposición 
nicaragiiense ia 1•irtua/ disolución 
ele/ r're111e Amplio Oposilor' 

Reyes: La disoluciôn dei FAO 
no ha tenido ninguna ingerencia 
en nuestro proceso de reorgani
zación. Es más, el F AO no está 
totalmente disuelto : Está total-

mentc desprestigiado y debilita
do, porque ha sido empleado por 
el imperialismo para que, afir
mando tener la representación 
dei pueblo. fuera ai diálogo con 
la dictadura cn el intento de en
contrar una satida a la crisis que 
perm1tiera la continuación de un 
sistema de dominaci6n, de un so
mocismo sin Somoza. 

AI fracasar cse proyecto, el 
F AO se ha desenmascarado. Por 
otra parte, las organizaciones po
pulares logran consolidar una 
unidad de fuerzas en base a un 
programa minimo y se presentan 
as( como una real alternativa po
lítica. 

, Ct,on ro tiempo crtten 11ste· 
des que clcberún s~guir empu,Tan· 
do los /iisiles ? 

Borge: Los sandinistas esta
mos plenamente decididos, a la 
cabeza dei pueblo nicaragüense, 
a no retroceder ni un solo paso 
en nuestra determinación de 
mantener empuiiados los fusiles, 
antes de la victoria, porque ha
brã que ganar la guerra,vdespués 
de la victoria porque hay que ase
gurar la continuidad dei proceso 
revolucionario cn nuestro país. 
Habrã fusiles empui\ados por lar
go rato en Nicaragua. La guerra 
tiene un carácter irreversible y 
sôlo puede detenerla la victoria 
de nuestro pueblo. 

Una vez dijo Sandino cuando 
le pidieron que depusiera las ar
mas. Yo no me vendo ni me rin
do. Yo quiero patria tibre o mo
rir. Los hijos de Sandino deci
mos: Ni nos vendemos ni nos 
rendímos, queremos patria libre 
o morir. 

SOMOZA V LOS ESTADOS UNIDOS 

EI Grupo de los Doce emergió 
a la luz pública a mediados de 
octubre de 1977. en plena ofen
siva guerrillera sandinista, con un 
documento en el que se propone 
una amplia convergencia nacio
nal para terminar con la dictadu
ra somocista y se enfatiza la ne
cesidad de incluir a1 Frente San
d inista en ese esfuerzo. 

Después de] fracaso de las ne
gociaciones entre el Frente Am-

40 cuadernos dei tercer mundo 

plio Opositor (F AO) y Somoza, 
el Grupo de los Doce, que inte
graba el F AO, se retira de éste y 
Uarna a constituir un Frente Pa
triótico, que en pocas semanas 
ha nucleado a lo más representa
tivo de la oposición nicaragüense. 

El escritor Sergio Ramirez, 
uno de los fundadores dei Grupo, 
respondi6 asf a las preguntas de 
Cuademos del Tercer Mundo: 

S1rglo RMnlr11z: "u band,,. •ndl
niira repretent11 I• unided ,mer/cr,naH 

EI Grupo de los Doce 

,Cwi/ es lo razón dei prestigio 
político dei Grupo de los Doce? 

- Nuestro 6xlto político se 
basa en dos aspectos: primero, el , 
apoyo que nosotros damos ai 
FSLN y el hecho de que noso
tros recogemos el sandinismo 
como bandera en el país, para I 
reivindicarlo en distintos niveles. E 
El sandinismo ha sido reivindica· e 
do por la lucha armada dei 
FSLN, pero nosotros sacamos la 
bandera sandinista a la calle. 

La bandera sandinista se vuel-
ve una bandera civil, no sólo clan- d 
destina. Las concentraciones en I"' 
las que nosotros participamos en 11, 
todo el país son concentraciones 
sandinistas. Entonces a nosotros, ~uc 
que somos personas relativamen-
te desconocidas en el país -IUlOS 

son sacerdotes o empresarios,~ li,_ 
otros son intelectuales o escri- , 
tores- a nosotros el pueblo nos 
identifica como un grupo polí-
tico, no como indivíduos. h1 



En segundo lugar, el apoyo 
masivo que nosotros recibimos, 
premiaba de alguna manera, el 
desafío que nosotros habiamos 
hecho a la dictadura, aJ regresar 
ai país con una amenaza de cár
cel, con una ordcn de detención 
en contra y con la hostilidad 
evidente de Somoza contra noso
lros. Entonces, ese desafio tam
blén es un factor importante dei 
apoyo político que recibimos a 
nivel popular. 

eJ general Moncada y los nortea
mericanos, no acepta ese pacto 
y se retira a la montaiia comen
zando su guerra de guerrillas pa
ra expulsar aJ imperialismo. Pero 
tam bién encontramos en Sandi
no el símbolo dei antimperialis
mo. En Sandino nosotros encon
tramos las ideas de una transfor
maclón social. El siempre tuvo 
en mente la construcción de una 
nueva Nicaragua. Es parte muy 
importante en su pensamiento. 
El no sólo pensaba en expulsar 
a los gringos, sino también en la 
transformación total dei país, 
comenzando con la reforma 
agraria, que era en ese momento 
lo más importante. 

tamento de Estado y que lo que 
él hiciera sería automáticamente 
bendecido en Washington. Se 
decía que él tenía plenos po
deres tpara torcerle el brazo a 
Somoza con una propuesta vía
ble por parte de la oposición. 
Su primer tarea consistló, enton
ces, en persuadir a la oposición 

La burguesia y la guerrilla 

De manera que por nuestra 
propla extracción de clase, los 
mlembros dei Grupo somos bur
gueses y pequeno-burgueses que 
aparecemos tomando una posi
cl6n Sandinista en determinado 
momento. Esto es un elemento 
nuevo en la historia de América 
Latina. Un grupo de intelectua
!es, de empresarios, se compro
meten con un movimiento guerri
llero. Y esto es también lo que 
ha alterado la imagen política 
dei FSLN como movimiento 
guerrillero dentro de una estrate
gia general política de la cual la 
aparición dei Grupo de los 12 no 
es más que una parte. 

EI grupo de los 12 no es un 
grupo de la burguesia que desde 
la perspectiva de la burguesia 
ha hecho una alianza táctica 
con el sandinismo. A nosotros 
habría que vemos como indivi
duos que a través de distintos 
procesos culturales o políticos 
han llegado a una convicción po
lítica. Entonces, nosotros somos 
µ,arte de una estrategia política 
!Beneral de cambio social en Ni
:caragua, como sandinistas. 

1 El fu turo dei sandinism o 

-Por el momento,1,se puede 
tlefinir ai sandinismo como 1111 
movimiento nacionalista, de cor• te revolucionario? 

ru 
-EI sandínismo no es sólo 
movimiento nacionalista, aun

e ése es uno de los elemen
tos más importantes que encon
h mos en Sandino. A s.imple vis
la, Sandino es un héroe de la de
nsa de la soberania y autono
ía nacíonal. Es el único oficial 

ue en la guerra, cuando pactan 
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Sandino supone la ruptura 
con todos los sistemas políticos 
dei pesado, con las paralelas his
tóricas dei Partido Conservador 
y dei Partido Liberal. Y eselsím
bolo de lo nuevo en la política, 
la limpieza, el desprendimiento, 
la honradez, el deseo de luchar 
únicamente por el bíen dei pue
blo. 

Además, la bandera sandinísta 
representa la unidad americana. 
Sandino pensaba en función, no 
sólo de liberar a Nicaragua dei 
ímperio, sino en la liberación to
tal de América Latina. El tuvo 
un gran espiritu latinoamericano. 
Entonces para nosotros la bande
ra de Sandino supone esta luoha 
que todos tenemos que dar en 
América entera contra el impe
rialismo. 

-Las negociaciones reaUzadas 
por la comisiór1 mediadora inter· 
nacional, con participación nor· 
teamericana, /ueron /recuente· 
mente citadas como una nueva 
etapa, un 1111e1•0 estilo y una 
nueva acticud de la diplomacia 
norteamericana frente a Nicara
gua. Por la importancia que eso 
tiene para todos los movimientos 
de Uberación dei Tercer Mundo. 
nos gustaría que nos relatara los 
aspectos hasta ahora no publi· 
cados de esas conversaciones, 
en las que usred participá direc
tamenre. 

-Cuando la misi6n norteame
ricana llegó a Nicaragua, la pro
paganda que convenció a la opi
ni6n burguesa dei país dec{a que 
el negociador William Bowler 
tenía plenos poderes de! Depar-

para que elaborara esa "propues
ta viable", Si Somoza la rechaza
ba, según sus paJabras, le iban a 
"hacer caer el techo encima". 

Esta fue la trampa en que po
co a poco cayó la oposición, 
hasta que ai retiramos nosotros 
de las negociaciones, el 25 de 
octubre, la iniciativa política 
dentro dei F AO la ten ían los 
norteamericanos. 

-,Cómo /ue su trato perso
na/ con Bowler? 

-Me citó este seilor y hablé 
con él en presencia dei canciller 
dominicano, que también inte
graba la comisión mediadora. 
Trató de convencerme de la 
bueno fe que eUos traían. Me 
dijo que la decisión de Estados 
Unidos era deshacerse de 
Somoza y que debíamos confiar 
en ellos. Dijo que si era cierto 
que había cuatro décadas de 
errores y de apoyo al somo
cismo, pero que estaban dis
puestos a cortarlo. En fln, pre
sentaron una imagen de confia
bilidad, porque ellos sabían que 
yo, por lo que representaba, era 
un obstácuJo. 

La estrategia de los yanquis 
era Uevar a la oposición a un 
compromiso con Somoza, es de
cir a un nuevo pacto entre la 
burguesia opositora y Somoza, 
que es la soiución tradicion al 
y la que a eJlos les interesaba. 

Las proposiciones que los 
norteamericanos agregaron ai 
"documento víable" llevaban a 
un somocismo sin Somoza. Es
tabilizaban a la Guardia Nacio
nal y por supuesto no se hablaba 
de la expropiaci6n de los bienes 
de Somoza, porque eso "va a 
inquietar a la otra parte". 
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Perversos o ingenuos 

<· Cual es su opiniõn pcrso· 
na/ sobri> est• diplomático' 

Frente a este tipo de cmi
sario sólo se encuentran dos 
explicaciones. O son muy per\'CT· 
sos o son muy mgenuos. Crco 
que cn este caso era muy ingc
nuo. 1.:1 hombrc creyô el cuento 
de que él podia torccrle • I hra
zo a Somo1a > arreglar la situa
ciôn en Nicaragua. Y como di
plomático eso significaba mucho 
para su carrera. 

Pero cuando volviô a Washing
ton con estas proposu:iones no 
recibiô ningún respaldo. Aliá 
seguían las vacilaciones y actitu
des timoratas. Cuando Somon 
rugia, los yanquis se espantaban. 
Somo1.a tomô la ofrnsiva polí
tica y e! prometido zarpazo Ja· 
más se lo dieron. Mientras tan
to los d1putados en el Congre
so presionaban a Carter para no 
tomar medidas radicales contra 
Somoza. Entonces creo que el 
negociador norteamericano fue, 
como ind1viduo, un enganado 
más de toda esla tremenda inde
cisión dei Depanamcnto de Es
tado para aplicar una poJitica. 

- Cuules eran los objetii•os 
ele Snmo::.a e11 esws ncgoríacio· 
11es. li de wdos modos iba a re· 
cha::ar aun las prupuestas mos 
t·o11ciliadoras' 

Buscaba ganar tiempo, por
que sabia que estaba en una cn
sis política frente a los yanquis. 
F.l tiempo estaba contra él y ca
da 24 horas que ganaba, é! se 
fortalecía con las armas que le 
mandaban desde Israel. 

EI ganaba terreno frente a 
una comisiôn mediadora de ac
titudes equívocas y una oposi
ción desmoralizada por los yan
quis, que !e contaron cuentos de 
hadas. Lo que no se habia podi
do conseguir en septiembre con 
6 mil muertos, con la lucha a 
pedradas de todo un pueblo con
tra la Guardia, no era posible 
conseguirlo a través de una nego
ciación. Es una tradición de los 
grupos conservadores de Nicara
gua creer en los Estados Unidos. 

Este es un fenômeno lógico 
desde el punto de vista de su 
clase. Cuando la burguesia ve 

4 2 cuadernos dei tercer mundo 

que no puede derrocar a Somorn 
se desalienta. Entonces. cuando 
los Estados Unidos aparcccn 
con el caramelo de que van a 
llevarse a Somozo sin más es
fuer10. } que además le va.n a 
dar d poder o la burguesia, 
cntonces esta burguesia antiso
mocisto acepta encantada, den· 
tro de la mejor tradición nica
ragüense. Es lo mismo que su
ccdió en Nicaragua en 1927 
cuando en las pucrtas de Mana
gua el yanqui jugó a un acuerdo 
entre Adolfo Díaz y José Maria 
Moncada. Lo mismo ha sucedido 
a lo largo de toda la historia de 
Nicaragua con los grupos oligár
quicos. 

-1-1/wra que las negoc1ac1ones 
se lei•ar, raro 11, , cual es la relación 
de Somo:a con J- srados Unidos? 

- Somoza siente que ha en
trado en una contradicci6n seria 
con el gobiemo de Estados Uni
dos, pero todavia tiene esperan
zas de que ésta sea pasaJera. Cree 
que los Estados Unidos se van a 
convencer de que la opción es 
"comunismo o Somoza". 

El proceso de la mediación 
era, precisamente más para neu
tralizar al Frente Sandinista que 
para quitar a Somoza. En la con
cepci6n de los estrategas dei De
partamento de Estado, si un 
aliado como Somoza se ha vuel
to un elemento perturbador y es 
necesario quitarlo de en medio 
deben conseguir antes condicio
nes de neutralizar al FSLN. Por 
eso los yanquis se esfuerzan en 
que Panamá, Costa Rica y Vene
zuela tomen una actitud neutral 
o contraria a los sandinistas. 

El Fren te Patriótico 

;,Quê es e/ Frente Patr,órico 
y qué papel desempena en Nica
ragua? 

-Cuando lanzamos nuestro 
primer manifiesto, en octubre 
dei 77, a la par que dábamos 
un respaldo político ai FSLN 
bablãbamos de un frente total 
antisomocista. Esta es la idea 
dei Frente Patriótico. Lo que pa
sa es que en ese momento había 
una mayor dispersión de las fuer
zas de izquierda y mayores con
tradicciones entre ellas, incluyen
do las tendencias sandinistas, de 

lo que existe ahora cuando las 
tres tendencias se han unificado 
y hay un proccso general de reu
nificaciôn y coordinaciôn polí t i
ca en la izquierda. Esta es una 
buena base para proyectar la 
umdad total de las fucrzas oposi
toras. Primero se organilô el 
Movimienlo Pucblo Unido, que 
es cl bloque de las fuerzas de iz
quicrda. Hasta entonces lo úní
co que había fructificado era el 
FAO, que recogía a todos los 
grupos políticos lradicionales y a 
aJgunas organizaciones sindicales. 

Cuando nosotros abandona
mos la mediación y abandona
mos el FAO éstc queda práctica
mente quebrado. El FAO sólo se 
sostiene a un nivel de prestigio ar· 
tificial que el impenahsmo te da. 
porque es la contraparte en las 
negociaciones. Pero todas las 
agencias de prensa ligadas a los 
Estados Unidos ocultan que a 
partir de nuestra salida, el 25 dt 
octubre, el FAO comienza 1 

deshacerse. Una a una las orgam 
zaciones lo van abandonando: e 
Partido Liberal lndependiente, ~l 
Partido Socialista, la Central de 
Trabajadores de Nicaragua, e 
Partido Popular Social Cristiano, 
el Partido Conservador dirigido 
por Fernando Agüero. Estas 
fuerzas pasan después, Junto cor. 
nosotros, a integrar el Frente Pa 
triótico. 

1, lú éste el frente torai qu1 
11sredes plan teaban? 

- Es a lo que más se le parece 
A mediados de diciembre nos 
tros salimos a la calle y hablamO! 
de la formación inmediata de eSl 
Frente Patriótico. Entonces, cor 
e! MPU y los otros grupos qu, 
se han salido dei F AO, a medi 
dos de enero, gracias ai esfuerz 
de Miguel Escoto, se estructun 
el Frente y para las celebraci~ 
nes dei I O de enero, fecha de 
asesinato de Pedro Joaquín Cha 
morro, el MPU y el Frente Patri6 
tico son la alternativa visib 
en la calle. Pero además se const 
gue una unídad de acción entr, 
el Frente Patriótico y el F AO 
que es ahora un annazón pollb 
co sin contenido popular. N 
hay unidad programática ni ide 
lógica, sino una unidad en 
acci6n que se acuerda en ca caso ____________ , 



NICARAGUA- D 

Después 
de la batalla dé Estelí 

Patna llbre 
O morir. 

- Edgar Lang. 
iPresente! 

Envuelto cl ataúd en la bande
ra roJinegra dei Frente Sandinis
ta Y rodeado por las consignas de 
cientos de jóvenes, cl 17 de abril 
fucron sepultados en Managua 
los restos de Edgar Lang Sacasa, 
dirigente gul!rrillero ascsinado 
por la Guardia Nacional. EI do
lor, la emoetón y el compromiso 
de los companeros por retomar 
su fusil fueron los mismos que 
acompai\an a cada combatiente 
caido. 

Pero on este funeral cstaban 
presen tcs, adcmãs, dos figuras 
prommcntes dei 1•srabhsl111w11r ni
c~ragiil!nsc: un poderoso indus
trial que desempei'i6 altos cargos 
en el gobicmo de Somoza y una 
panentc cercana dei dictador. 

ran los padres dei guerrillero. 
ederico Lang lcy6 la carta que 
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La certeza 
de la victoria 
alienta a superar 
los sacrificios 
de estas horas amargas 

Sandmisras en Esteli 

su hijo le enviara cuatro anos 
atrás cuando abandonó las co
modidades de una vida fácil para 
asumir los riesgos de la lucha po
pular (ver recuadro). Denunció 
luego la falsedad dei parte ofi
cial sobre la muerte de su hijo y 
otros cinco sandinistas en León: 
"No hubo ningún enfrentamien
to con patrulla alguna de la Guar
dia Nacional. Mi hijo y sus com
pai'ieros fueron hechos prisione
ros y asesinados con sai'ia". 

Entre éstos estaba Roger Des
hon Argüello, cuya familia es 
también una de las más adinera
das dei país, con cafetales y plan
taciones algodoneras en Chinan
dega, y Araceli Pérez Darias, ta
lentosa psicóloga y maestra uni
vcrsitaria mexicana incorporada 
hacía más de un ano ai Frente 
Sandinista. 

En un pais conmovido por 
decenas de muertes cotidianas, 
este hecho estrcmecíó una vez 

mãs la conciencia nacional, ai re
velar por un lado el total aisla
miento de la tirania y, por otro, 
la dimensión americana dei com
bate que se libra en la patria de 
Sandino. 

"La flor y nata de la juventud 
está desapareciendo en esta espi
ral de violencia que vive e! pais". 
comentó monsei'ior Miguel Oban
do Bravo, an:obispo de Managua, 
quien calificó de "guerra civil" ai 
conflicto. 

Nadie puede ya permanecer 
ajeno a esta guerra y e! mero he
cho de tener entre 14 y 24 aiios 
vuelve "subversivo" a cualquier 
joven nicaragüense. Pero tam
poco la lucha se libra s6lo con 
las armas. La devaluación dei 
córdoba en un 40 por ciento en 
mano y e! alza inmediata de los 
productos de consumo popular 
fue rcchazada con multitudina
rias manifestaciones callejeras, 
mientras que la batalla de los 
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Carta de despedida 
de Edgar Lang Sacasa. 

"Queridos papis: 

En los ultimo, mlllS han notado 11111nmente. 1n ~f .... Nlduoà 
un tanto extrai\a: no vov , filstlS. bt abandOftldo 11 a1fol6.u tiido b .. 
lsito negativo, ep1mco y dlSIPll'RCO Esto se dlbl 11..td• _.., 1 
que soy un molucion1rio, milmbro dtl Frenll S.ndlfti111 de tllitn
clón Nacional. 

He tomado esta detem1in1ei6n par las sigultnteS fllOMS: 
1) Ha vivido, disfrutedo y dlrrochado, chuanta veinta lffn, mittltra 

miles de niilos, hijos de obreros y c1mplllinos, tlnian bastantt h1111br1 y 
morian da dunutrici6n y falta de e,is1ancla médica, mitntrn 111 11111-
1'0 pais hay miserie y 11raso. 

2) La 11gr1d1 misión de todos los nlclragütllleS es lilchtr por li 11111-
nción de nuestro pueblo. Esta generaci6n estU,acitndo lo que ln gene
raciones pasadas debieron h1b1r li1cho, u,-da nos h1redaron _pna NI· 
an1gu1 esclevizade en la que niina 11 inJusticla y ai crim111. Nesotr• no 
queremos que nuestros hijos nos hapn la mlsm1 ICUACÍÓn. 

3) los jóvenes no soportamos ai mal olor que dnpldt ti ,tglmtn dt 
Somoza. Si nuestros padnts se 1COS1Umbr1ron 1 1111 gobierno podndo, 
nosotros ntamos dispulStos I arri1191r vida para tlfminar coa 61. 

,4) Me -voy para la montai\1 porque 1n 1111 tltin los patriotas, los 
hombns honestos, los que todo lo asún acriflcando por su putblo. 

Quiero que sapan que me voy voluntariimentt, sm clllCClbn ai prt
sión de nadie: quítense por lo tanto 11 idt1 de que llguitn mt Htl 
uundo. 

Dirán usmdes que soy un mal hijo, Es ti coatnrfv, Ustld• 11...,oa 
que futra un hombrt honesto, v en Nlcarqua, complilldanlo, 1611 11 
putdt ser honesto en astos momentos, luchando COA 1Ddas lu ....,._ 
contra la tirania somodstl de la que v• asú cansado nueslfo puelil'-

No me bUS4uen, mucho menos veym a la seguridad (policia polfti
a), pues eso pondn en serio peligro mi vide, va que ntoy disputlto a nD 
entreganne vivo, si por culpa de ustedes mt h11an y 1111 IOClliun. 

Les envio un beso y u• unto, las ..,.dmo ai nfueno y ai~ 
ficio que hiciaron pata que yo fuera un hombre de ble11. hei biln, es
tos esfuerzos y secrificios h8'1 daclo sus frutos: soy un nvolaciourio 
que as: "EI escalón más alto que putde espirar un sar buna1110". 

Envio un beso para Julia, los hijos de Maria Euttnia, Ftdtrico y 
Chico. También a I• domáticls. 

Quisiera que nuestn despedida no futr1 dolorosa, ptro la 111tCUns
tancias así lo han detllnninado, 

Vo quiero como Sandino, una "Pltri1ltbre o morir" y por e,o m, woy. 
Alamos y btsot dt su hJio 111• los quie11 má 1111• 11111111. Hd 

pranto, es dtoir, hest1f1 victtrià final. E_., •• 
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M•Jo,., arm•, m41 munlclone, y un, 
ntrateglll mlllr8r 11v11nzad11 

periodistas por la libertad de ex
presión rccibc la solidaridad de 
los estudiantes, que a fines de 
abril ocuparon nuevt institutos 
sccundarlos en protesta por el 
cierre de las radios Corporación 
y Diarlo de J,eón . 

Esc clima no parece conmo
ver a los amigos de .Somoza en 
Washington, ya que según dijo 
cl dictador en conferencia do 
prensa- pese a ''las tonteras so
bre derechos humanos", los crê· 
ditos stand by que le sollcitó ai 
FMI (40 millones de dólares) se, 
rán aprobados. Somoza agregó 
que aunque en el pasado los Es• 
tados Unidos le pidieron la re• 
nuncia, ahora "han disminuldo 
la presi6n, me están ignorando". 

El Frente Sandinista, que nun• 
ca confió en tales presiones, si 
gue escalando su ofensiva. En los 
primeros días de abril tomó E 
telí, mantuvo la ciudad contra ol 
asedio somoclsta y la desocupó 
luego en una retirada que la 
Guardia Nacional creia imposi
ble. Demostró con ello su ya co· 
nocida audacia y heroísmo, pero 
tam bién una estrategia militar 
más avanzada y mayor disponi· 
bllidad de armas y municiones, 
incluyendo el empleo eficaz de 
artillería antiaérea. Los comba
tes siguen siendo desiguales, pero 
la desmoralización de la Guardia 
Nacional es cada dia más nota
ria, las deserciones más frecuen· 
tes y, sín triunfalismos ingenuos, 
la certeza de la victoria alienta a 
los nicaragilenses en la supera· 
ción de los sacrificios y martiri01 
de estas horas amargas. ---• 



BELICE 

La contraofensiva 
de la derecha 

Los avances electorales de la oposició11 
y las vacilacio11es dei partido de 
gohiemo preocupan a los 
Independentistas 

Harry Andrews 

?rb tltlM rR6nN, proc,.,,,.,, lt# rilRhMtw ~,,_, (lzqulffdal, 1/n ern/Ul'flO I• pf#lci6n dtll p,wn,-. bMk»
llo (derecha) nuntll tu, tan comprom.rld, como ,hora 

Li res acon tecimien tos casi 
simultáneos en los últi
mos dias de 1978 mar-

can el destino político de Be
lice, no s61o para 1979, sino pro
bablemen te para toda la década 
dei 80, que se inicia con nuba
rrones amenazantes sobre el ho
rizonte de la última colonia bri
tânica en el continente americano. 

En diciembre culminó sus se
siones la trigésimo tercera sesi6n 
de la Asam blea General de las 
Naciones Unidas. Giaatemala in-
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tensific6 sus esfuerzos en esta 
instancia diplomática para obte
ner un pronunciamiento favora
ble a sus reivindicaciones sobre 
Belice. Pero aunque la delega
ción guatemalteca incluyó un 
formidable equipo de expertos 
en derecho internacional, estra
tegas militares. políticos, secreta
rias y veínte diplomáticos con 
rango de embajadores, 128 paí
ses votaron por la indepcndencia 
e integridad territorial de la anti
gua "Honduras Británica ". Y 

ninguno a favor de la posici6n de 
la dictadura guatemalteca que 
pretende anexar el país. 

Pero en esos mismos momen
tos se desarrollaban en Belice 
elecciones municipales. Y en 
ellas el independentista Partido 
Unido dei Pueblo (PUP) del pre
m ier George Price sufrió una du
ra derrota ante la oposición dere
chlsta dei Partido Democrâtico 
Unido (UDP United Democra
tic Party) dirigido por Dean Lindo. 

Pocos dias después, el 9 de 
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enero, se anunciaba oficialmente 
en Belmopan la dimísión - deci
dida en los últimos dias dei afto 
del Attomey General (procura
dor general) Assad Shoman, con
siderado generalmente como lí
der dei ala izquierda dei PUP. 

;, Quién ganó las elecciones? 

El resultado de las elecciones 
municipales de diciembre admite 
distintas interpretaciones. Si se 
considera el total de votos emi
tidos, el PUP superó al UDP. Pe
ro de las 49 bancas disputadas 
-y los cargos son, en definitiva, 
los que determinan el poder po
lítico- el UDP ganó treinta. Al
gunas de ellas son poco signifi
cativas, como las siete dei muni
cípio de Monkey River, que tie
ne sólo 50 votantes. En cambio 
sí fue trascendente y total la 
victoria del UDP en Belize Cí
ty, la mayor ciu(lad del país, 
donde conquistó las nueve ban
cas del Consejo Municipal. 

Este cuadro es muy distinto 
al que existia en 1973, cu ando 
se creó el UDP como coalición 
de tres partidos opositores. En 
ese entonces el PUP contaba con 
diecisiete de las dieciocho bancas 
en la Cárnara de Representantes. 
Un afio más tarde el UDP ganó 
seis escafíos legislativos y en di
ciem bre de J 974 ya había con
quistado seis sitios en el Conse
jo de Belize City, terminando 
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iOut! se /e pue<le 
decir ai viejo 
chiclero que hace un 
cuerto de siglo 
apoya a Price v 
qulere ver /11 
independencia antes 
demorlr? 

con 16 afíos de maneJo de la ciu
dad por el PUP. En 1977 el UDP 
ganó en la antigua capital beli
cefta (la sede dei gobiemo fue 
trasladada a Belmopan en 1970) 
por una mayoria abrumadora y 
en diciem bre de 1978 reafirmó 
el control sobre Belize Ciry, Co
rozal y Punta Gorda y desplazó 
ai PUP dei gobierno municipal 
en San Jgnacio y Dangriga, con 
lo que hoy gobiema sobre casi 
todos los poblados importantes 
dei país. 

La prensa local ha denuncia
do los procedimientos poco líci
tos empleados por el partido de 
Lindo en los últimos comícios. 
En vfsperas de las elecciones mu
nicipales el gobemador dei de
partamento guatemalteco fron
terizo de EI Petén entró a Belize 
con trein ta mil dólares en sus 
maletas destinados a engrosar las 
arcas dei UDP. La mayor parte 
de esa suma provenía de los Es
tados Unidos y las emisoras ra
diales de ese país, aJ igual que las 
de Guatemala, hicieron una cam
pana abierta en favor dei partido 
de Lindo. Qué compromisos asu
mió el UDP a cambio de esas 
sumas, generosamente utilizadas 
en la compra de votos, es la pre
gunta que ahora se plantean los 
medios políticos belicenos. 

Cualesquiera sean esas deu
das, lo cierto es que los acreedo
res esperan cobrarias a partir de 
las próximas elecciones genera-

les, que: ueberán rc:afü:arse a m', 
tardar en octubre de 1979, 

EI desgaste dei poder 

Sin embargo, quienes pred 
cen el triunfo derechista en esOl 
comícios no debcrían confiarSt 
demasiado . ~l PUP es un part~ 
do fuerte, con gran arraigo po! 
pular en el pais y ya ha mostn1 do en el pasado su capac1da<l d~ 
sobreponerse a situaciones qut 
parccian aún rnás dificiles. 1,P~ 
drá hacerlo una vez más? l:.Jlo 
depende de su reacción en 101' 
próximos meses. 

Los observadores coincide 
en sei\alar que gran parte de la 
problemas electorales dei PUP si 
deben ai desgaste producido por 
16 afíos en el poder. Georgt 
Price ha sido, cn efecto, t!I ún~ 
co gobernantc que el pais h1 
tenido desde que Belice conqu 
tó la autonomia interna en 1963 
Es explicable entonces, que se li 
culpe de todo lo que anda mal 
desempleo, déficit de viviendas 
in fiación, len titud en el desarr 
Uo económico. Esas críticas pa, 
san por alto los logros - reform 
agraria, combate ai analfabeti 
mo, aumento de la producd6r 
de alimentos- y el hecho d 
que, como explicó el mism 
Price a Cuadernos dei Terces 
Mundo (ver No. 22), ello se hiic 
·•con una constitución castrada 
en la que el gobierno es respon 
sable sin tener con trol sobre 1 
palancas dei poder". La auton 
mía interna es, en efecto, lim 
tada. Hasta que se proclame I! 
independencia, Gran Bretana se· 
guirá a cargo de la defensa, las 
relaciones exteriores, la seguri
dad interna y las finanzas de} 
país. 

Además de utilizar en su fa. 
vor ese desgaste y apostar al 
deseo de cambio, el UDP basi 
su ofensiva propagandística en 
dos temas: independencia y "co, 
munismo". En ambos casos li 
tãctica -que hasta ahora ha sido 
exitosa- consiste en inspirat 
miedo y terror en el pueblo. 

lndependencia 

Desde su creación en 19 50 el 



PUP se ha esforzado por ganar 
apoyo internacional a la inde
pendencia de Belice. !lace un 
cuarto de siglo el PUP goLaba 
de las simpatias entusiastas de 
una amplia mayoria de los bcli
cenos, micntras que se lo 1gnora
ba totalmente en el resto dei pla
neta. lloy, por una cruel ironia 
de la historia, en momentos en 
que el PUP conquista un apoyo 
mternacional casi unânime ha 
perdido el de gran parte de su 
pueblo, que se muestra temeroso 
de la independencia. Oespués de 
28 anos de lucha se s1ente "toda
via no preparado" para ingrcsar 
de pleno derecho a la comun1dad 
mundial de naciones libres. 

En estas circunstancias y en 
la certeza de que no será posible 
alcaOLar la independencia antes 
de las elecciones, los líderes dei 
Pl'P pueden verse tentados a 
postergaria, a restar énfasis a su 
bandera tradicional. Pero este ca
mino es riesgoso. é.Qué se Je pue
de decir ai viejo chiclero que ha
ce un cuarto de ~iglo apoya a 
Pnce y qu1ere ver la independen
cio antes de morir? iCómo Jus
tificar una viraje ante las militan
tes de los centenarcs de com1tés 
ferneninos pro-independencia de 
todo el país? ;,Qué opm1rãn los 
trabaJadores, los pequenos pro
pietarios, los estudiantes. los JÓ· 
venes que siempre han sido la 
base más firme dei partido? Edi
torializa la revista belicena Gom
bay: "l::1 PUP es sinónimo de in
dependencia. El día que pare de 
luchar por eUa, el PUP habrã 
muerto". 

"Comunismo" 
EI UDP arremete contra la in

dependencia argumentando que 
ésta acarrearía la bancarrota eco
nómica al significar el fio de la 
ayuda britânica. Peor aún, según 
el terrorismo verbal desencade
nado por Tire Beacon, órgano 
ofie1al dei partido derechista, in
dependencia seria sinónimo de 
comunismo. Y sin molestarse en 
presentar la mãs mínima prueba, 
ese diario difunde versiones so
bre una invasión de tropas cu
banas en el mismo momento en 
que la bandera britânica sea de-
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finítivamen te amada. En su furia 
macartista, The /Jeacon Uegó a 
inventar una inverosímil visita 
secreta de F'idel Castro a Belice 
cn Junio de 1978 y un monstruo 
aún más increíble, cl "nazi-co
munismo·• que amenazaria ai 
país. 

Tales argumentos no resistt:n 
ningún anãlisis lógico. Pero lo 
que preocupa a muchos mdepen
dcntistas belicenos es que en lu
gar de rebahrlos a través de un 
firme trabaJo polltico, el PUP se 
ha mostrado vacilante ante la 
ofensiva derechista. 

El UDP representa a los inte
reses dei empresariado, nacional 

Assad Shoman 

e in temacional, que se sien te 
amenazado por todo acto ten
dien te a beneficiar a los menos 
privilegiados. Fue la política gu
bemamentaJ de control de pre
cios (destinada a disminuir el 1m· 
pacto de la inflación sobre los 
asalariados) y el programa de re
forma agraria (donde se ofrece a 
cada campesino beliceiio la posi
bilidad de poseer su propia par
cela) lo que motivó la campana 
·•anticomunista" de Lindo y sus 
seguidores. 

En vez de defender las políti
cas dei gobiemo de Price. mu
chos altos dirigentes dei PUP se 
dedicaron a buscar chivos expia
torios en las prop1as filas dei par
tido. Y asf cayó Assad Shoman, 
cabeza visible dei sector más pro
gresista dei gobiemo. Ante la 
oleada derechista, el PUP ha pro
curado acercarse a la poderosa 
Câmara de Comercio, principal 
base de apoyo interno dei UDP. 
Pero los comerciantes no han de-

Jado por ello de financiar a 
oposíción ni êsta disminuyó la 
virulencia de sus ataques. Por el 
contrario, pasó a reclamar abier
tamentc "la revisión de las leyes 
sobre propiedad de tierras y fiJa· 
c1ón de precios". La aparente dc· 
bilidad dei partido de l'nce no 
ha hecho sino radicalizar las ex1-
gencias de la derecha. 

Toda vacilación o posterga
ción en la causa independentista 

contribuye, en definitiva. a em
peorar la posición dei PUP. Y en 
la misma medida se ven favore
cidas las aspiraciones de la Jicta
dura guatemalteca a obtener por 
lo menos una parte dei territorio 
de la colonia britânica prele
rentemente la región petrolera 
dei sur- antes de la independen
cia. 

"La única esperanza para el 
PUP -escribe el citado editorial 
de Gombay- es permanecer fiel 
a su filosofia, su política y su 
programa. Intentar ser tan dere
chista como el UDP es invitar a 
los votantes a apoyar la oposi
ción, que es en definitiva la de· 
recha verdadera." Para las fuer
zas democráticas belicenas, la al
ternativa es "continuar insistien
do en la necesidad objetiva de 
la independencia como condi
ción sine qua non de la emanci
pación política, social, cultural, 
económica humana. en defini
tiva- de Belice". e 
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BRASIL 

Democracia obrera 
en las calles 

~ 
i no la fundamental. 
una de las principales 
r~ones del golpe del 64 

fue la creciente movilización en 
lucba por la democracia dei pue
blo y particularmente de la claae 
obrera organizada en tomo ai 
Comando General de los Traba
jadores. 

Frente a esta presencia esen
cialmente democrãtica y popular, 
las clases dominantes reaccíona
ron con el mismo temor de siern
pre y con la respuesta más fá
cil: el golpe militar. 

EI régimen establecido hace 
quince aiios trató de atender los 
intereses de la gran bUiguesía y 
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EI victorioso movimiento 
•wlguistico de San Pablo 
$lgnificó no só/o una 
derrota dei régimen sil1o 
tambié11 un momento de 
auge de la organizacló11 
militante de los trabajadores 

Herbet de Souza 

Lo, ... Jr 11N'l1S..,._, le ,,.,_,,. "ti~" oon .,, prop/t# cw,pc,1,., 
UM PIIIZ• (# S.n Ptlblo 

de impedir y reprimir toda for- zadoras" de las poUticas econ6-
ma de organización y movillza- micas y sociales dei régimen, r 
ción populares. EI blanco funda- asf como la Ley de Seguridad r 
mental de esta represi6n institu- Nacional que vefa en cada tra-. 
cionalizada en el nuevo Estado bajador la encarnaci6n potencial , 
fue la clase obrera. Contra ella de un enemigo interno. s 
se lanzaron todas las medidas Bajo el peso de esta repre- n 
"modernizadoras" y "racionali- sión, el movimiento obrero nece· 



sil6 de un período rela t ivamente 
l:(rande para reanimam:, rcorga
nuarse y reaparecer cn el esce
nario político. Las huclgas de 
1968 marcan esta etapa, todavía 
timída y débil dei movimiento. 
Aíin así, el c1ército ocupó las 
íábricas, dispcrsó viollmtamente 
a los hudguistas y tom6 presos a 
los líderes. Un nucvo período de 
s1h:ncio se impuso. 

Los sindicatos mtervcnidos 
• no eran capaces de aglutinar 

a las bases, ni de expresar los 
mtereses y la dispos1ción de lu
cha de la clase. La represión 
económica, la superexplotación, 
d des.:mpleo, el bambre, consti· 
wian los ingredientes de un len
to, amargo y sin embargo efi
ciente proceso de madure? de la 
clase en su conJunto. Nacíeron 
las oposiciones sindicales que rc
presentan liderazgos mâs auténti
cos de los trabajadores en la lu
cha contra el régimen. 

Diez ai't os después 

Fueron necesarios d1e1. anos 
para que el movimiento obrero 
reaparecicra. Pero esta vez lo hi
zo con una fuerza y una madu
rez que soprendieron a prãcti
camen te todos los analistas po
líttcos y particularmente ai ré
gunen. 

Enl978, superando a los li
deres "pelegos" (aliados a la pa
tronal) de los sindicatos inter
venidos, a la presión policial 
y a la legislación represiva, el 
movim1ento obrero presentó sus 
reivindicaciones y ante el asom
bro de todos, pese a la ley 
anti-huelgas paralizó los sectores 
fundamentalcs de la cconomía 
cn el centro industrial dei pais: 
San Pablo 

EI régimen había presen lado 
1 milagro brasileno, pero ocul-

taba a sus verdaderos bencficia
rios: las corporaciopes transna-
1onalcs. El movimiento obrero 
abia realizado otro tipo de mi
agro, el de paralizar estas mis
as empresas y revelar a quê 
recio y a costas de quiên este 
ilagro económico estaba siendo 

ealizado. 
Si se compara 1978 con 1968, 

e evidencia un sorprendente de
arrollo de Ia capacidad de orga-
12ación y de movilización dei 
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mov11nicnto obrero. Ahora, mi
llares de trabajadorcs partic1pan 
en las asamblcas. surgen nuevos 
li deres, los vicjos "pelegos" pier
dcn el control de los sindicatos, 
organ11acíoncs de base surgen 
dentro de las empresas. burlando 
cl con trol policial de los patro
nes. 

Por otro lado, las luchas eco
nómica~ comenzaron a ligarse a 
algunas cuestiones fundamenta
lcs <lc la lucha política por la 
democralización dei país. l·I mo
vimiento sindical se abria a los 
problemas generales de la socie-

Ante miles de hombres y m111eres or· 
ganizados y concienres e/ régimen se 

vio forzodo a retroceder 

LA MISERIA ABSOLUTA 

72 o/o de miserables 
(ganan menos de 2 salarios mínimos o oada) 

4,9 millones ( 12,9 o/o) no rec1ben nada 
4,4 millones ( 11,3 o/o) reciben menos de 1 /J. salarío mínimo 8, 7 n111lones (22,3 o/o) rcciben entre 1 /2 y I salario mínimo 10,0 millones (2S,7 o/o) reciben entre 1/2 y 2salariosmínimos 

27 o /o de pobres 
(reciben entre 20} 2 salarios mínimos) 

ó,9 milloncs (17.8 o/o) reciben entre 2 y 5 salarios mínimos 2,4 millones (6,2 o/o) reciben entre 5 y I O salarios mínimos 1, 1 millón ( 2.9 o/o) reciben entre I O y 20 salanos mínimos 
l o/o de ricos 

(reciben más de 20 salarios mínimos) 
394 mil ( 1 o/o) reciben más de 20 salanos mínimos 

CASAS SIN SANEA\IIENTO 
De los 21,8 millones de domicílios brasilenos 

6,3 millones no tienen scrvicios sanitarios 
6.3 millones sólo tienen una fosa rudimentaria 
2,3 millones apenas tienen fosa séptica 
5,8 millones apenas están conectados a la red 
Más dei 57 o/o de los domicílios brasilenos no ttenen instalación sanitari.a o poseen apenas una fosa rud1mentaria. En el Nordeste, 61,2 o/o no tienen ningún tipo de instalación sanitaria. 

SIN HELADERA NI TELEVISOR 
De los 21.8 millones de domicílios brasilenos 

12,5 millones ( 57 ,3 o/o) no tienen heladera 
11.6 millones {53,2 o/o) no tienen televisor 
A pesar de que el general Ernesto Geisel present6 el número de electrodomésticos como indicador dei mejoramiento de la distribución de la renta, en verdad el número de televisores y heladeras es un indicador de la penuria en que vive el grueso de la población. La mays>ría de los domicílios no tienc heladcra (57 o/o). Lo mismo sucede en relación a la tclevisión (más dei 
53 o/o). 

Fuente. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilío-PNAD-
1976-IBGE 
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~ dad, la clase obrera comenzaba 
~ a presentarse de cuei,>o entero 

!
= superando los limites que el ré

gimen le había impuesto. 
En mano de este a.no. el mo

vimiento obrero reapareci6 en 

1 
una coyuntura y de una forma 
que nuevamente sorprendió a 
todos. 

Geisel terminó su período. El 
general Figueiredo tomaba pose-

~ sión. Sectores moderados de la 
~ oposición asumían la misma acti-

tud de siempre: esperar las di· 
rectrices y los rumbos que el go
bierno daria al proceso políti
co. La sociedad en su conjunto 
mantenía sus banderas a media 
asta para ver quê seiiales vendrían 
del Planalto, mientras los secto
res más combativos de la oposi
ción dentro y fuera del MDB 
presionaban por la amnistia, por 
la democracia. En este escenario 
y frente a la intransigencia patro
nal, el movimiento obrero de 
San Pablo, y particularmente los 
metalúrgicos, decidieron entrar 
en huelga. 

Democracia 
en la plaza pública 

EI sector metalúrgico dei ABC 
(Santo André, São Bernardo do 
Campo, São Caetano, en el Esta
do de San Pablo), con sus 189 
mil obreros paralizó prãcticamen
te todas las empresas transnacio
nales del sector, reivindicando 
un 780/0 de aumento salarial, 
la institucionalización del dele
gado sindical por empresa y la 
revisión de la legislación sindical. 
Además dei ABC, otras ciudades 
del interior paulista adhirieron al 
movimiento totalizando 215 mil 
obreros en huelga en el Estado. 

Frente a los impasses en las 
negociaciones, el gobiemo deci
di6 reprimir. Decretó lainterven
ción en los sindicatos, destituyó 
a sus líderes y empleó la fuerza 
policial para dispersar a los huel· 
guistas agrupados en las puertas 
de las fábricas y en las plazas 
públicas. 

Sin embargo, por primera vez 
desde 1964 el régimen debió 
hacer frente a hechos inéditos: 
ya no combatia las directrices 
de lps sindicatos y algunos pocos 
millares de obreros atemorizados. 
Se enfrentaba a decenas de m.iles 
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de trab(àadores que habían apren
dido a organizarse en condiciones 
de represión y que habían perdido 
el temor a lucnar por sus dere
chos. Se enfrentaba a una masa 
humana que de tanto sufrir la 
dictadura habfa descubierto la 
importancia fundamental de la 
lucha por la democracia. Por pri
mera vez en la historia brasileiia., 
la clase obrera escribió con su 
cuerpo la palabra Democracia 
en una plaza pública de San Pablo. 

Las deliberaciones sobre las 
negociaciones fueron hechas en 
grandes estadios de fútbol don
de se concentraron 60 y des
pués 80 mil obreros en asam
bleas jamás vistas en la historia 
de la vida política dei país. 

En este marco, el régimen fue 
obligado a volver atrás en su arro
gancia represiva: era imposible 
reprimir a todo un sector de la 
clase obrera. Si se apresaba a uno 
de sus dirigentes más destacados, 
Lula, slll'girían miles de otros 
Lulas. Un reportero de la revis
ta brasileõa Isto E, preguntó a 
un obrero: 

- Pero e, se puede continuar 
la huelga sin Lula? 

-Mi amigo, 1aquí hay 200 
mil Lulas paralizadosl 

A este movimiento masivo, 
organizado, conciente, de uno de 
los sectores más estratégicos de 
la economia se unieron otros 
sectores de la sociedad en apoyo 
a la huelga: la Iglesia, políticos 
del MDB, intelectuales·, artistas, 
estudiantes, las comunidades de 
base y particularmente las orga
nizaciones obreras femeninas, lo 
que también constituyó un he
cho inédito en estos últimos 
quince aiios: La mujer obrera 
se unió a su marido obrero pa
ra enfrentar el hambre, los ries
gos y fortalecer la esperanza de 
una clase que se puso de pie. 

Los patrones, confiados en la 
acción represiva del régimen no 
cedieron, se olvidaron de sus 
discursos democráticos de fines 
del a.no pasado y exígieron que 
el gobiemo fuera fiel a sus com
promisos de clase y su función 
represora. La Democracia de los 
patrones no fue capaz de entrar 
en sus propias fãbricas, sólo era 
vãlida de la puerta para afueta. 
El movimiento obrero luchaba 
para hacerla entrar. Frente al im-

passe y a la fuerza demostra 
por el movimiento de tantos 
les de hombres y mujeres org 
zados y conscientes, el régirn 
fue obligado a ceder. En 
concentración de 80 mil obre1t1 
el líder sindical Lula neg~ 
el fin de la huelga coo la garant~ 
de que las reivindicacion\ 
fundamentales de la clase ..criá 
atendidas, que los líderes seria 
reincorporados a sus puestos ci 
los sindicatos, que los dias ~ 
huelga no serfan descontadQ 
y que seria concedido un aumel 
to superior ai ofrecido por 1~ 
patrones. 

Una nueva etapa 

Terminada la huelga, la cl~ 
obrera estaba de pie; una nue 
etapa se abria para el movimie 
to político y social brasileii 
Quince anos de régimen habíal 
producido su fruto más impo! 
tante para el desarrollo de 
lucha por la democraciaen B] 
i i un sector de vanguardia q 

trababa el combate en el interi 
de las grandes fábricas dei ~ 
capital transnacional!!! 

La solidaridad intemacio 
recibida de otras centrales si.ti~ 
cales de países capitalistas y 
cialistas indica otro aspecto · 
portante dei problema: la lu 
dei movimiento obrero brasile· 
se internacionaliza y se une 
el tiempo y en el espacio a 
luchas de los movimientos ob 
ros de países hermanos, en C 
Colombia, Perú y muchos o 
En estos países también unhe 
fundamental se revela en la p 
tica, comprobando aquello q· 
parecia ser verdad solamente 
los textos teóricos: la clase rn 
interesada y más consecuente 
la lucha por la Democracia 
la clase obrera, líder dei mo 
miento popular. Partiendo de 
condiciones más dramáticas 
dominaci6n capitalista, de 
experiencia de sufrimiento y 
la deshumanización más prof 
da, ella es capaz de luchar 
sonar con un tipo alterna 
vo de sociedad que elimina 
explotación y restituye al ho 
bre y a la organización social 
dimensiôn de la libertad y la j ticia. ________ _ 



ARGENTINA 
' 

A las órdenes de la 
Trilateral 

La eco11om ía se halla en una crisis 
profu11da provocada por la política 
oficial que privilegia la prod11cció11 

agraria y desa/ie11ta la industria. Esa 
orientació11 surge de la Comisión 

Trilateral, inspirada de la Junta Militar 

Pablo Piacerttini 

Martfnu de Hoz: w gesti6n h11 sumido en una pro
funda crisis ai 1t1Ctor industrilll 

~ 
mpujada por la mano 
dura dei gobiemo mili
tar, la economia argen-

tina esté transformando su es
tructura productiva. Pero no se 
trata de una marcha hacia el 
futuro, sino hacia el pasado: El 
modelo económico impulsado 
por el gobiemo presidido por el 
general Jorge Rafael Videla des
de su instalación (24 de marzo 
de 1976) cons.iste, en efecto, en 
desmantelar buena parte dei apa
rato industrial dei pais a fin de 
insertarlo en la economía trans· 
nacional como un eficiente pro· 
ductor agrario. 

Tal fue el modelo que en el 
siglo XIX impuso a la Argentina 
el lmperio Britânico, y dei cual 
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el país sudamericano comenzó a 
librarse a partir de la Segunda 
Guerra Mundial, a través de los 
gobiemos de J uan Domingo Pe
rón (1946-1955) de orientación 
nacionalista. Ahora, es la Comi
sión Trilateral presidida por el 
banquero norteamericano David 
Rockefeller la que propicia el re
tomo a un modelo que as.igna a 
la Argentina el rol de productor 
agrario en perjuicio de su voca
ción industrial. 

La política consiguiente tiene 
su mayor expositor y ejecutor en 
José Martinez de Hoz, un pode
roso empresario asociado a cor
poraciones norteamericanas a 
quien Videla design6 Ministro de 
Economía. Su gestión ha sumido 

en una profunda crisis al sector 
industrial. 

El ramo autornotriz, conside
rado otrora una de las industrias 
de punta, se balia hoy en una s1-
tuación desesperante: Mientras 
las fãbricas de automotores y de 
piezas van a la quiebra o se ven 
obligadas a una reducción radical 
de sus actividades como conse
cuencia de la política econó
mica ejecutada dentro dei pais. 
el gobiemo, en lo que se estuna 
el golpe de gracia para el ramo, 
abre la puerta - cerrada desde 
hace cerca de un cuarto de si
glo- a la importación de vehícu
los extranjeros. 

Veamos lo que sucede en la 
práctica en esta industria, como 
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g ejemplo de un programa global. 
g En 1978 dejó de operar en el = país, donde actuaba desde hace = 45 aiios, la General Motors. Se 
g des.manteló parte de Fiat. Cluys
:::!l ler ofreció vender la mitad de su 

1 
paquete accíonario a sus acree
dores y concesionarios, mientras 
se habla de un cíerre parcial de 
Ci.troen y de grandes cambios 
en la programación de Merce

~ des ~enz y Scannia, que fabrican 
és canuones. 

Tal era e1 panorama cuando, 
desde fines de febrero, comenzó 
la importación de automóviles, 
encabezando ésta se encuentra la 
firma francesa Citroen. Esta acti
vidad se produjo al amparo de 
una "reforma ar:ancelaria" dfota
da por el gobiemo militar, en vir
tud de la cual se rebajan los dere
chos aduaneros de importación. 

Aguda compet~ncia externa 

Con amplio despliegue de pu
blicidad, la Citroen ofrece estos 
dias a los argentinos su modelo 
GS Palas al precio de 19,000 dó
lares. Según opinión del gobiemo, 
ese y los demãs precios de los 

rodados ext:ranjeros - determi
nados por el actual nivel de aran
celes- "no van a competir co11 
los de prod11cción nacional ''. Si 
así fuese, ello querrfa decir que 
empresas como Citroen llegan a 
la Argentina con un afãn de me
ra exhibici6n. Por el contrario, 
un análisis correcto muestra que 
las importaciones de automoto
res se están efectuando bejo crite
rios estrictos de concu.mmcia en 
el mercado. 

En efecto, un Ford Falcon 
producido actualmente en la Ar
gentina (modelo que compite en 
la franja dei GS Palas) se ofrece 
al público a unos 15,000 dólares. 
Pe10 e1 GS Palas importado lleva 
una serie de accesorios que colo
cados en el Falcoa lo acercan a 
aquel precio. Para la Citroen esto 
es parte de un proceso según el 
cual reorganizará su produccíón 
en la Argentina: Si como se cree 
próximamente ademãs de impor
tar ciertos modelos, pasuá a 
ensamblar con piezas importadas 
otros que dejará de fabricar, és
tos verãn reducidos sus costos fi
nales en un 15 por ciento. Por 
esta via -importación y ensam-

comercio 
exterior 

/ 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.A. 

Ediciones dei BANCOMEXT 
e Dei centralismo 

proteccionisra si régimer, 
liberal (1837-1872/ 
Nota, selección y comentarios 
de luís Córdova 
350 pp. $ 60.00 

e Jorge Witkeç y 
Leonel Pereznie10 
Aspectos j11rldicos dei 
comercio exterior de México 
374 pp. 
$150.00 

e Miguel Lerdo de Tejada 
Comercio exterior de México 
(de$de la conquista hasta hoyJ 
Edicíón facsímilar 
350 pp. 
$ 60.00 

e México 1976: 
facts, figures, trends 
(edición en espailol agotadal 
488 pp. 
135 ílustraciones a color 
$ 250.00 

e comercio exterior 
Organo oficial dei Bancomext 
Publicaci6n mensual 
Distribución gratuita 

Envie correspondencia, cheque o giro postal a nombre dei: 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A. 

Departamento de Publicaciones 
Av. Chapultepec 230 · 2o. piso 

México 7, O.F. 

52 cuadernos dei tercer mundo 

blaje- se comienza a delinear un 
proceso de aguda competencia 
externa contra la industria nacio
nal. Uno de los efectos más gra
ves de esta tendencia estimulada 
por el gobiemo será la reducci6n 
dei empleo, la desocupaci6n. 

La política de sustitución de 
importaciones, que se dio en Ar· 
gentina de un modo acelerado a 
partir del gobiemo de Arturo 
Frondiz.i(1958-1963), produjo un 

·rápido crecimiento industrial. 
Pero éste fue caracterizado por el 
ingreso de las transnacionales en 
e! país, siguiendo el esquema que 
entonces imponían a los países 
del Tercer Mundo las metrópolis 
capitalistas. O sea, dejando de 
lado una política preferencial de 
exportaciones directas, se pasó a 
la instalaci6n de filiales de las 
empresas transnacionales in situ 
con el fin de absorber los merca
dos nacionales desde el interior. 
Esa política ha llegado a su agota: 
miento y se hacen necesarios re
ajustes, siempre dictados por los 
centros de la economia capitalista. 
· El reajuste, en el caso argen

tino, presenta un costo muy al
to. Desde mano de 1976 el pro
dueto industrial disminuye. La re
cesión de este sector durante el 
aiio 1978 signific6 una caída 
dei 7 por ciento en el Producto 
Bruto Industrial, un índice justa
mente catalogado como "catas
trófico". Esto sucede en uno de 
los países dei Tercer Mundo que 
en raz6n de haber alcanzado un 
desarrollo intermedio, logró hace 
ya bastante tiempo un equilibrio 
entre industria y agricultura: en 
efecto, el producto industrial du
plica el producto agrario, no obs
tante ser la Argentina un gran 
proveedor de carnes y cereales. 
Es ese desarrollo equilibrado el 
que la política oficial combate. 

Una cuestión 
de supervivencia 

Los industriales del sector 
metalmecánico son los más afec
tados, como lo denota lo sucedi
do en uno de su.s ramos, el au
tomotriz. Martinez de Hoz y su 
equipo aseveran que la política 
econ6míca en general, y en par
ticular la reforma arancelaria, 
son de naturaleza transitoria. Lo 



En la dMs/6n Internacional dai tra· 
bajo, ai 8JIQUBma tradicional aslgna 
a la ·Argentlna ai PBPBI da exportador 

llf}rarlo 

que se busca -dicen- es elimi
nar una protección a cuya som
bra la industria argentina se ha 
hecho ineficiente. La competen
cia extranjera combatirá a las 
industrias ineficientes, de costos 
elevados, pero dejará en pie a 
agueUas eficientes. Se trata pues 
s61o de aplicar las leyes dei mer
cado para reorganizar y sanear 
a la industria nacional. 

Este razonanúento de corte 
liberal - o mejor, ultraliberal- es 
contestado por los industriales. 
Ellos seilalan que la programa
ci6n de Martínez de Hoz no es 
transitoria sino que tiende a esta
blecer "criterios de acciôn defi
nitivos" y que éstos son delibe
rados. No es cuesti6n de inefi
cienci.a comparada de la indus
tria nacional, agregan, sino de su 
supervivencia. 

Según los industriales está en 
aplicación una política oficial 
que les impide la eficaz concu
rrencia que el gobiemo dice pr<r 
piciar. EUos se guejan, como en 
todas las "economias de libre 
empresa ", de la inflaciôn, la exa
gerada presi6n impositiva, el 
gran costo de las cargas financie
ras y de los servicios nacionales. 

Pero en la Argentina la infla
ción ha llegado a niveles n!cord: 
sólo en los dos primeros meses 
d~ 1979 se registró un 20 por 
c1ento de inflaciôn. 

Otro de los factores denun
ciados es el bajo costo relativo 
dei dólar. Los industriales toman 
como ejemplo de esta tendencia, 
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lo sucedido en enero, cuando el 
dólar aumentó en 5.2 por ciento 
mientras los precios mayoristas 
crecieron en 9.9 por ciento y los 
precios a1 consumidor en 12.8 
por ciento. Esta oolítica enton
ces, mediante el accionar de una 
serie de mecanismos estatales, es
tá "subsidiando la importación 
l arruinando a las empresas na· 
cionales ". En este cuadro Ia rece
sión - causante de una reducción 
brusca dei mercado interno- y 
la baja de la protección aduane
ra, son parte de una política ec<r 
nómica muy precisa, la cual 
procura una nueva y menor di
mensiôn para la industria nacio
nal y una privilegiada situaciôn 
para el agro, proveedor de Ias ex
portaciones tradicionales argen
tinas que en este período han 
marcado un continuo asenso. 

Los efectos socia]es 

Los efectos sociales han sido 
tremendos. Ellôs pueden dedu
cirse de una reducción dei 60 
por ciento del salario real. Se 
perjudica así gravemente a las ca-· 
pas bajas y medias, en tanto se 
favorece ai mundo de las finan-

zas y a los grandes terratenien
tes (Martínez de Hoz también es 
latifundútta). 

Se ha producido una notable 
diferen,ciaciôn de los ingresos, y 
así mientras el grueso de la pobla
ci6n reduce a su ni\el de consumo, 
de clases medias altas hacia arri
ba se accede a niveles de consu
mo sumamente sofisticados. De 
allí que entren en crisis las in
dustrias nacionales -por la verti
cal caída de la demanda de sus 
bienes, en tanto e! consumo de 
bienes primarios o indispensables 
se retrae en menor medida- y 
que prospere la importación de 
productos refinados a los cuales 
sólo la minoria de la población 
puede aspirar o tiene acceso. 

El extremo liberalismo econó
mico practicado en la Argentina 
tiene su correlato en el autori
tarismo político ejercido por la 
Junta Militar. Sin la brutal re
presión asestada por el rég.ímen 
contra la actividad sindical, así 
corno contra toda forma de ex
presión opositora (las huelgas es
tãn prohibidas, las actividades de 
los partidos políticos suspendi
das, etcétera), este gobiemo de
testado por e! pueblo no podrfa 
existir. 

Lo1 gobiarno1 naclonallms da Juan Domingo Parón permltleron 11 /11 Argenti
na librBr111 dai esquema acon6mico /mpuem, por el Imparia Britxinlco. Ahora, 

la Comlsl6n TrilatarBI propicia el retorno e/ esquema anterior 
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~ Si el gobiemo es rechazado 
~ por las grandes .mayorías, si in· 
~ cluso los empresarios nacionales 
~ denuncian que está afectando los 
~ intereses nacionales y privilegian-

do a la competencia extranjera, 
g haciendo aún más dependiente la 

,
2.5) economia argentina, cabria pre
,;:, gun tarse de dónde proviene su 

inspiración. la misma no puede 
~ ser argentina, ya que este progra
~ ma es adverso a la liberución eco
~ nómica y a la industrialización 

como medio de alcanzar un de
sarrollo económico arm6ruco. 
Responde Luis Garcia Martínez 
jefe de asesorcs de Martinez de 
Hoz: "Hxisten afinidades impor
tantes e11rre e/ proyecto de la 
Comisión Trilateral y la Argenti· 
110. Nosotros estamos trotando 
de i11tegror oi pais en la econo
mia mundial, lo mismo que la 
Trilateral. Este es un objetfro 
declarado e indico la afinidad 
ideológico mrre la Trilateral y la 
posiciôn filosófica, o estrategia 
dei desarrqllo en la Argentina" 

la Comisión Trilateral, como 
es sabido, está integrada por 
miembros destacados del "esta
blishment" de los Estados Uni
dos, Europa Occidental y Japón. 
Su objetivo es acordar políti
cas conformes a los intereses de 
aquellos tres pilares dei capita
lismo avanzado, o sea, asegurar
les la continuidad eficiente de su 
domínio a escala mundial. Su 
existencia deriva de las crisis dei 
capitalismo y de la necesidad de 
efectuarle correcciones. Aparte 
de la coordinaciõn entre sus tres 
miem bros, surge de la Comisión 
una visión dei rol que corres
ponde a los países dei Tercer 
Mundo dentro de un esquema 
unificado por el capitalismo 
transnacional y por cierto esa vi
sión se ejerce con vigor sobre los 
países depenruentes. 

Un ínilice por demás conocido 
dei poder de la Comisión lo da el 
hecho de que uno de sus rniem
bros, James Carter, es presiden
te de los Estados Unidos, asf co
mo diversos integrantes de suga
binete, entre ellos su consejero 
principal, Zbigniew Bnezinsky, 
a quien se considera el mayor ex
positor de la Trilateral a nivel de 
teoría poUtica. 

El inspirador a nivel de teo
ria económica de la ComiBión es 
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Milton Friedman, Premio Nobel, 
notorio monetarista liberal y lí
der de la Universidad de Chica
go, donde enseiia. De aJli proce
den los llamados ''Chicago Boys", 
alumnos latinoamericanos que 
revistan en los equipos económi· 
cos de las dictaduras militares la
tinoamericanas, singularmente la 
que aflige a Chile, con resulta
dos por demás notorios. 

Friedman, después de brindar 
sus consejos ai regimen dei ge
neral Augusto Pinochet, posó su 
mirada en la Argentina y deter
minó: '1:.s absurdo que la Argen· 
tina SP embarque en actillidades 
en las cuales tiene comparativas 
desrentaJas. Puede, en cambio 
producir bienes agropecuarios. 
relativamente baratos, y son es· 
tos bienes los que deberia pro· 
ducir. los bienes industriales 
que só/o puede producir a pre· 
cios altos, deberia importar/os". 

Reunión atlântica 

Aplicada la tesis de Friedman 
a su propia patria, los Estados 
Unidos, significaria que la super
potencia deberia abrir su merca
do a las líneas más eficientes 
- baratas- de bienes industriales, 
como los de origen japonés. Pe
ro por supuesto, los Estados Uni
dos protegen su industria frente 
a los japoneses. 

Ya que Friedman no es profe
ta en su tierra, pero sí en la Ar· 
gentina, corresponderia entonces 
seguir con mucha atención sus 
actividades y las de otros pro
minentes rniembros norteameri
canos de la Comisión Trilateral 
en relación a este país. 

Entretanto, uno de los ante
cedentes importantes para eva
luar la programación en el área, 
surge de la llamada "Re1mión 
A tlántica", realizada en el marco 
de la Comisión Trilateral en Salva
dor, Brasil, bacia fines de 1978. Es
ta fue presidida por David Ro
ckefeller. Asistieron Brzezinsky 
y destacados políticos y hom
bres de negocios de Europa Oc
cidental y los Estados Unidos. 
Esa reunión coincidió con un en
cuentro, también en Bahía, de 
Martínez de Hoz y de su par bra
sileiio, Mario Henrique Simonsen. 

Narue cree que estos encuen
tros sean casuales, aunque es evi-

dente que la "Reunión Atlânti· 
ca" tuvo temario mucho más 
amplio que América dei Sur. 
Pero en lo que se refiere a Argen
tina y Brasil, los círculos especia
lizados indican que se acordó du
plicar el intercarnbio comercial 
en lo inmediato (de SOO a 1,000 
millones de dólares). 

Esta meta estã ligada a la aper
tura en Buenos Aires, de filiales 
dei banco de San Pablo (el se
gundo dei país) y dei Banco Real, 
también paulista. Estos se suman 
a la ya existente filial dei primer 
banco brasHeiio, el Banco do 
Brasil. 

Para llegar a los volúmenes de 
in terca m bio esta bleoidos por 
Martinez de Hoz y su colega, se 
hace en efecto necesario un apa
rato bancario que apoye las ope
raciones. Se trata, básicamente, 
de financiar las exportaciones de 
productos industriales dei estado 
de San Pablo, de donde procede 
el 60 por ciento de los bienes ex
portados por Brasil. Pues, aun
que oficialmente se habla de 
complementación, el acuerdo bi
lateral consiste fundamen talmen
te en ventas industriales de Bra
sil a cambio de ventas agrarias de 
Argentina. 

Así como en la división in· 
temacional del trabajo, el es· 
quema transnacional asigna a la 
Argentina un papel de exporta· 
dor agrario y a Brasil lo mantie· 
ne como un país con aptitud in· 
dustrial; serã seguramente eo ra
zón de su inmenso mercado in
terno y de las enormes inversio· 
nes realizadas allí por los mono
polios. Para enfrentar su crisis 
económica en ascenso, Brasil ne· 
cesita expander su sector de ex
portaciones no tradicionales. 
Una parte de esas exportaciones 
serãn absorbidas por una Argenti· 
na abierta a la industria extranjera.. 
Está en juego, pues, un esquema 
de reordenamiento dei mercado 
internacional en el cual la Argen· 
tina, como tantos otros países, 
ven relegadas sus aspiraciones ai 
desarrollo. Que la Comisión Tri· 
lateral postule tal desígnio no sor· 
prende a nadíe. Asombra en 
cambio que los ejecutores de tal 
plan en la Argentina sean preci· 
sarnente militares a quienes se 
les encomienda la defensa de la 
soberania nacional. ----• 



COLOMBIA I 

Café, chicha y droga 
Pese ai auge de los precios 

dei café el pueblo tiene cada 
vez más dificultades 

económicas y por eso 
mismo se ace11túo11 los 

conflictos sociales 

Francisca Morena 

La /nconformldlld 
da las clasilS 

populares tambl6n 
am axpresada por 

ai con$UmO dtJ 
chicha 

~ 1 dia de reyes en el ba
rrio popular de Belén, 
en pleno centro de Bo-

gotá, diez mil personas humildes 
s~ congregaron, como todos los 
anos, para presenciar la fiesta re
ligiosa tradicional y tomar su 
chicha, una bebida alcoh6lica ac
tualmen te considerada ilegal. 

La venta y el consumo de 
chicha fueron prohibidos hace 
treinta anos, en 1949, cuando el 
país se hallaba en plena violen
cia politica. Pero en lugar de des
aparecer la bebida continúa ex
tendiéndose, par atavismo cultu
ral y también por razones eco
nómicas. Para muchos observa
dores, además, la vigencia de la 
chicha es una expres.i6n de la in
conforrnidad popular ante la rea
lidad nacional. 

Mientras tanto, en los super
mercados de la clase media es 
fãcil encontrar todo tipo de ar
UcuJos importados, desde los vi
nos chilenos hasta nueoes enlata
das procedentes dei pais donde 
el modesto cacahuate se ha con
vertido en símbolo presidencial. 
Bn la radio colombiana es insis
tente la propaganda en favor de 
los whis,kys escoceses. 
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As{, los patrones de consumo 
de las clases sociales bogotanas 
evidencian algunas de las contra
dicciones más agudas de la eco
nomia colombiana actual. 

A una política desarrollista, 
coo el tradicional énfasis en la 
industrializaci6n rápida y la ex
portación de café, se aiiaden las 
distorsiones producidas por un 
enorme mercado negro de ma.ri
huana, cocain~ y hasta el mismo 
café. 

Mientras la economia colom
biana creci6 en un 8 poI ciento 
el ano pasado -cifra no alcan.za
da desde los anos de la violen
cia, en la década del cincuenta
la imagen de prosperidad difun
dida por el sistema no se corres
ponde con las realidades de las• 
mayorías. 



~ Los ya famosos gu111í11t•s. ni
~ iios vagabundos de Bogotã, estu
~ diados por un grupo de antropó
~ logas dei Lnstituto Colombiano 
~ dl· Bienestar Familiar no son si= no manifestaciones de hasta dón
~ d<' una situación económica de
~ pnmente puede desintegrar in-

1 cluso la institución familiar. 
Otra serial de la crisis cs la 

ílorecienté acttvlllad pohtica 
~ dandestina, rural y urbana. a pe
@ sar de los allanamientos J11as1vos 

real11.ados por la policia f!lilitar 
contra el mo,,ifniento guerrille
ro ~t-19 ... Con hambre no ha) 
paz social .. , grila una pin taJa 
en el luJoso centro inter,adnnal 
de Bogotá. 

La reacdón dd gobiemo li
beral. autoproclamado centrista, 
ha sido defensiva. Mte los pro
blemas de la droga respondió 
con fuertes gravámenes sobre el 
cambio de moneda extranjera, 
en un esfuer2.o por controlar las 
ganancias de la venta de estu
pefacientes. ,\nte las acusaciones 
de tortura ) los arre~tos masivos, 
los oficiales razonan con crite
rios legalistas, basados en la "ne
ct?sidad imperiosa de defender 
el orden público" 

La miseria que coexiste con el 
próspero tráfico de drogas ha do
tado a Colomb1a de cierta fama 
en el mundo. El gobiemo de 
J ulio César Turbay Ayala. furio
so por su mala imagen en la 
prensa internacional, se negó a 
renovar la licencia de la AP en 
enero. También provocá disgus
to oficial la reciente carátula de 
Time sobre la "conexión colom
biana" y sus artículos sobre la 
vigorosa actividad de coqueros y 
marihuaneros en la costa atlân
tica. 

Pero es dificil que e! actuaJ 
gobiemo pueda cam;,iar su ima
gen o las estructuras básicas de la 
econom ía. La política desarro
llista oficial está en manos de 
una tecnocracia tan calificada 
como desligada de los anhelos 
populares y mientras en Estados 
Unidos haya mercado para los 
estupefacientes, su tráfico no po
drá sanearse. 

El pueblo, con su chicha, pa
ga los costos dei ritmo desequi
librado de crecímiento de la eco
nomía colombiana. • 
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COLOMBIA Il 

EI modelo 
uruguayo 

En 1111 marco de 
l11chas populares. los 
militares-se ad11e1ia11 

progresh-ame11te 
dei poder. EI 

airige11te comzmisla 
Gilberto Vieira 

anali=a la siruación 
y las perspecril,as 

de 1111idad sindical 

Roberto Remo 

Gilberto Vieira, 
secretario general 

dei Partido 
Ccmunista 

oolombiano 

~ a violencia política que 
caracteriza la historia 
contemporánea de Co-

lam bia desde J 948 resurgió dra
máticamente a mediados de mar
zo, con duros enfrentamientos 
entre estudiantes y policías en 
las calles de Bogotá, enérgicas 
protestas por parte de los sindi
catos contra las medidas de 
"emergencia económica" decre
tadas por e! gobiemo de Julio 
César Turbay AyaJa, una inten
sificación de la lucha guerrillera, 
creciente actuación represiva de 
los militares, perlodistas muertos 
y miles de detenidos políticos. 

En momentos en que los ru
mores sobre un inminente golpe 
de Estado se intensiíicaban en el 
exterior, Cuadernos dei Tercer 
Mundo en trevistó ai secretario ge
neral dei Partido Comunista co
lombiano, el diputado Gilberto 
Vieira, qu.ien vaJor6 así la situa
ción de su país: 

-Si se puede hablar de "mo
delos", yo no diría que la per~
pectiva ln media ta de Colom bta 
es un golpe ai estilo dei chileno, 
sino más bien la aplicación dei 
"modelo uruguayo". La urugua
yización se manifiesta en la cre
cien te participación de los mili· 



Turbay Aya/a con sus partidario~ E/ se define centrista 

tares en la vida política y la re
presión, en la que se generaliza 
la práctica de la tortura. Si esta 
tendencia continúa, los militares 
no tardarán en llegar a ser los 
verdaderos gobemantes, aunque 
continúe un civil nominalmente 
en la presidencia, tal como ha 
ocurrido en Uruguay. Y esto se 
da en un momento en que se 
consolida la unidad de acción de 
la clase obrera, cobra auge la Ju
cha armada campesina y en ge
neral se in tensifican las movili
zaciones de masas. 

Sin embargo, en Uruguay 
este proceso fue consecuencia de 
décadas de estancamiento y cri· 
sis económica. mientras que Co
lombia está atravesrmdo un pe· 
riodo de bonanza, gracias ai 
alza dei precio internacional dei 
café . . . 

- La situaci6n de la economía 
sólo es buena para la burguesía. 
AI alto precio del café se suman 
las exportaciones masivas de ma
rihuana y cocaína, que se esti
man en mil millones de dólares 
anuaJes. El ingreso clandestino 
de dólares ai país - provenientes 

No, 29 / 15deabrll-15demayo 1979 

no sólo de la droga, sino también 
del contrabando de café- es tan 
grande que en el mercado negro 
e! .. dólar se cotiza a un precio 
menor que en el mercado oficial. 

Se desarrolla en tonces una in
Oación acelerada y el costo de vi
da crece constantemente. La si
tuación es excelente, pero para 
la burguesia. Para el pueblo se 
agrava día a dia. Esa es la base 
de una lucha dJ! clases muy in
tensa. En ella los militares se 
fortalecen en el gobiemo. Y, co
mo dije, no tratan de dar un gol
pe, sino de dominarlo desde 
dentro. 

EI aumento 
de la dependencia 

- El problema de la droga pa
rece estar creando fricciones en
tre e/ gobíerno colombiano y e/ 
·de los Estados Unidos, iCuál 
es e/ estado actua/ de esas rela· 
cio11es? 

- Hay que considerar la forma 
particular de penetración impe
rialista en Colom bia. Nuestra 
principal dependencia no se debe 

a la inversión de capitales -que 
es de unos mil millones de dó
lares- sino a los préstamos. Hoy 
en Colombia ya no se puede ni 
pavimentar una calle sin recurrir 
a créditos dei exterior, que re
quieren la aprobación de Estados 
Unidos. Y esta dependencia cre
ce cada vez más, pese a las cuan
tiosas reservas generadas en los 
últimos anos. 

En cuanto a la droga, no hay 
que olvidar que este tráfico enor
me es financiado desde Estados 
Unidos, donde hay fuertes inte
reses que lo mantienen. Es cier
to sí que Carter exigió medidas 
para combatirlo, pero el apoyo 
que ofreció fue mucho más no
minal que real. El mal tiene raí
ces profundas. La marihuana es 
el cultivo que más rinde aJ cam
pesino. En su época, las guerri
llas comunistas intentaron com
baliria. Pero debemos reconocer 
que, en realidad, esta posición 
era un poco idealista. 

Luego, por supuesto, está el 
enorme aparato del comercio de 
la droga, que es el que extrae las 
verdaderas ganancias. La cocaí
na es traída como pasta desde 
Bolívia y reexportada a Estados 
Unidos por mar o a través de Mé
xico. Ese comercio está tan gene
ralizado que recientemente nues
tro buque insígnia "Gloria" fue 
a participar de una competen
cia en Estados Unidos y lo en
contraron cargado de marihuana. 

Pocos cambios 

- Vol11ie11do a ia situació11 po
lítica, el gobiemo de Turbay 
Aya/a es el primero en constiruir· 
se después de terminado e/ pacto 
que haâa que liberales v conser
vadores se alternaran e,i e/ poder 
y coparticiparan en e/ gabinete. 
,Quê c.ambios concretos lia sig
nificado esto? 

-En la práctica, pocos. El Par
tido Conservador sigue colabo
rando en e! gobiemo y Turbay le 
dio carteras ministeriales e igual 
representación a las dos fraccio
nes conservadoras rivales, co11 lo 
que se asegura además que éstos 
permanezcan ajenos a una cons
piración golpista. 

Turbay se define centrista y 
su ministro de Defensa, el gene
ral Camacho Leyva, es un juris-
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~ ta. Pero estos conocimientos ju
~ rídicos los emplea en redactar 
. ~ él mismo los decretos represi
~ vos. El Estado de Sitio sigue vi
=::!l gente -desde hace veinticinco 

aiios- y con él se gobierna por 
~ decreto, se suspenden las garan
~ tias constitucionales y se juzga a 
~ los civiles en tribunales milita
.~ res. Ademâs. el nuevo Estatuto 
~ de Seguridad acaba coa el dere
~ cho de apelar y sblo se puede 
~ presentar recurso ante el mismo 

tribunal que condenó. 

La muralla 
liberal consen•adora 

-i,Que alrematfra presenta su 
partido? 

-Nosotros propugnamos un 
Frente Democrático cada vez. 
más amplio. En las últimas elec
ciones nos presentamos aliados a 
grupos pequenos y en la actua
lidad tenemos tres diputados co
munistas y actuamos en el par-

lamento en alianza con el dipu
tado Marco Montoya, de ANA
PO (Aliam.a Nacional Popular) y 
el senador David Aljinés, dei Mo
vimien to Independiente Liberal. 

EI bipartidismo está muy 
arraigado en Colombia y libera
les y conservadores, dos podero
sas máquinas burocráticas, están 
en el poder hace un siglo y me· 
dio. E.I propio Gaitán, con toda 
su popularidad, fracasó en crear 
una especie de APRA y debió re
gresar ai Partido Liberal. La 
AN APO prácticamente desapare
ciô tras las últimas elecciones y 
hemos tenido en las décadas re
cien tes por lo menos diez parti
dos socialistas. As{, el Comunis
ta es el único partido que se ha 
mantenido a través de los aiios, 
intentando romper la muralla li
beral-conservadora. 

Actualmente, estamos consti
tuyendo un frente contra el Esta
tuto de Seguridad, en el que se 
incluyen personalidades liberaJes 

VICTIMAS URUGUAVAS 
DEL "MODELO" 

EI "modelo uruguayo" que según denuncia Gilberto Vieira se inten
ta aplicar en Colombia, ya tiene como victimas a tm ciudadanos uru
guayos: Alba González de Souza, Sergio Betarte Benitez y Juan V íctor 
Vivanco Rayes. Amstados el pasado 3 de eneto, los tns fueron some
tidos a torturas brutales v simulacros de fÜsilamiento antes de que se 
les levantara la incomunicación y pudieran escriblr -uno de ellos desde 
el hospital- a sus familíares. 

Sobre estos detenidos pesan acusacione$ de pertenecer ai movimien
to guerrillero M-19 (acusación que siempre negaron y de la que no se 
han presentado pruebas hasta el momento) y la amenaza de ser depor
tados ai Uruguay, donde wguramente recibirían tratos 81Ín peores. La 
Asociació:i Colombiana de Juristas Demócratas, Amnesty lnternatio· 
nal y otras organi7aeiones se han movilizado en defensa de su vida e 
integridad física. 

Según Amnesty, las violaciones a los derechos humanos en Colom
bia han aumentado desde la proclamación dei Estatuto de Seguridad, el 
6 de septiembre de 1978. Desde esa fecha se han denunciado varios 
casos de tortura, en particular en la Brigada de Institutos Militares. 
Cuando el Instituto de Medicina Legal -dependencia dei Ministerio de 
Justicia- confirmá esas denuncias, su director, Odilio Mendez Sando
val, fue forzado a renunciar. 
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y conservadoras y también el 
grupo que nuclea la revista "AI· 
temativa" . 

Unidad o brera 

- ,Cuâl es la actuación de los 
seccores como la lglesia, los es
tlldian tes y, en especial, los tra· 
bajadores? 

- En la lglesia hay u.n clero 
democrático e incluso revolu· 
cionario. En la Universidad tene
mos un estudiantado muy activo, 
aunque con frecuentes inclina
ciones aJ anarquismo. A la Uni
versidad la cierran dos veces a1 
ano e indirectamente eso forta
lece las universidades privadas. 

En cuanto a los trabajadores, 
nuestra meta es la unidad de ac
ción de la clase obrera. El-enerni
go tuvo ai movimiento obrero 
dividido desde cornienzos de 
la guerra fria. A partir de la 
muerte de Gaitán, en el '48, atra
vesó un período muy difícil. con 
dictaduras increiblemente san
guinarias. Nuestro partido fue 
ilegaliz.ado y estuvo diez anos en 
la clandestinidad. En esa etapa 
el partido creciô en el interior, 
entre los campesinos, pero en las 
ciudades el movimiento obrero 
fue aplastado. · 

Actualmente hay cuatro cen
trales sindicales en Colombia 
UTC, CSTC, CTC y CGT. La 
UTC, Unión de Trabajadores de 
Colombia., es la más fuerte, pero 
de bido a su orien tación pro-pa
tronal, el partído se vio obliga
do a estimular la creación de una 
central sindical, la Confedera
ción Sindical de Trabajadores de 
Colombia, CSTC, como base pa· 
ra la unidad de acciôn. La Cen· 
traJ de Trabajadores de Colom
bia es manejada directamente 
por la embajada norteamericana 
y estã muy desprestigiada. Final· 
mente, la Confederacíón General 
dei Trabajo, CGT, es de orien
~ación democristiana. 

En 1977 se creô el ConseJo 
Nacional Sindical, que coord.ina 
a las cuatro centrales y ha imple· 
mentado paros generales. El in
tento divisionista de Turbay 
Ayala fracasó y la unidad de 
acción se fortalece día a día en 
la base. ------- • 



,REPUBLICA DOMINICANA 

Cato,rce anos después 
E/ 28 de abril de J 965, 

cuarer,ta y dos mil 
"marines" y paracaidistas 

norteamericanos 
desembarcabar, en sue/o 

dominicOllo. Esa 
intervención desembocó 

en Ili imp/Jzntación dei 
régimen de Ba/aguer, una 

especie de ''trojillismo 
si11 Trojillo" 

Hamlet Hermann* 

· [J) ara el pueblo dominica
no que sufm la sangrien
ta tiranía dei general 

Rafael Trujillo desde 193 O hasta 
1961, el gobiemo electo en di
ciem bre de 1962 constituía el 
anhelo soii.ado. Reflejaba la ilu
sión de la democracia tantas 
veces mencionada por quienes 
conspiraban contra e! tirano y 
por quienes en la campana ele~ 
torai de entonces trataron de ga
narse el voto de cada ciudadano. 

De ahí que cuando fue derro
cado el gobierno del Partido Re
volucionario Dominicano, en. 
septiembre de 1963, la frustra
ción fue el sentimiento generali
zado en la población de Repú
blica Dominicana. A los momen-

•e1 autor es un destacado militante 
revolucionarlo dominicano, uno de 
los líderes dei Movimiento 14 de Ju
nlo. Particlp6 activamente en las lu
chas contra la lnvasión dominicana 
que aqu ( describe y en la reslstencia 
guerrlllera ai lado dei coronel Caa
mailo. 
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tos iniciales de retlujo por aquel 
cuartelazo siguió el heroico es
fuerzo del "Movimiento Revolu
cionario 14 de Junio" que, al
zándose en annas, supo demos
trar el carácter indomable de los 
quisqueyanos. 

Aplastado aquel intento, el 
pueblo no se dio por vencido; 
gener6 huelgas obreras y movi-

lizaciones estudiantiles que man
tenían a la defensiva al régimen 
del Triunvirato. A la par coo es
tos movimientos de masas se da
ba uno conspirativo que agru
paba en su seno a civiles y mili
tares en tomo a la consigna de 
''vuelta a la constitucionalidad 
sin elecciones". La corrupción 
administrativa y el entreguismo 
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~ ai poder ex tranjero dei Triunvi
~ rato asqueaba a numerosos rnili
C tares honestos que, luego dei en
@ say_o democrãtico de 1963, no se 
d reSlgllaban a volver a los tiempos 

en que el servilismo predonúna-

1 
ba sobre la profesionalizaci6n. 

Llamado a la insurrección 
o 
1.n . .r 
--"-' A través de los enfrenta-
~ núentos callejeros de 1964 el 
~ pueblo fue acumulando fuerzas 

Y se entrenaba para combates 
futuros. E! proceso conspirativo 
estaba tan extend.ido que ya era 
evidente en varios cuarteles de 
las Fuerzas Armadas. Ante este 
auge, e! Triunvirato de gobier
no se decidi6 por impedir aque
Ua insubordinación, pero sólo lo
gró acelerar el inicio de las ac
ciones. El llamado a la insurrec
ciôn se adelan tó para e! medio
d ía dei 24 de abril de 1965. 

La alocución radia! hecha por 
Francisco Peiia Gómez, dirigente 
dei Partido Revolucionario Do
minicano, lanzó a las calles de la 
ciudad de Santo Domingo a mi
llares de donúnicanos que consi
deraban llegado e! momento de 
rescatar los derechos que les ha
bían sido conculcados. Simultã
neamen te, en dos de los princi
pales campamentos de la capital 
dominicana se producían enfren
tamientos, casi todos incruentos. 
Los partidarios de la constitu
cionalidad se iban haciendo mãs 
fuertes a cada momento. 

La poca confianza de los 
mandos castrenses en e! Triunvi
rato que supuestamente apoya
ban, hizo que los restantes en
claves militares dei país se abs
tuvieran de tomar acciones con
tra los constitucionalistas ese 24 
de abril. E! pueblo, mientras, se 
cohesionaba. 

Con el amanecer dei domin
go 25, varios batallones de los 
campamentos insurrectos entra
ron a la zona urbana de Santo 
Domingo, mientras los partidos 
políticos envueltos en la conspi
ración organizaban sus propías 
fuerzas y las dei pueblo. 

El Triunvirato fue derrocado 
sin pena ni gloria pues no tuvo 
quien lo defendiera en momento 
alguno. Sus mãs fervientes defen
sores dei dia anterior desapare,. 
cían como por encanto de la vis-
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ta dei pueblo movlli.zado que los 
buscaba para ajustar cuentas. 

De ahí en adelante tanto los 
constitucionalistas como los 
mandos militares que tenian su 
asiento en la base aérea de San 
Isidro intentaron llenar el vacío 
de poder. Los primeros defen
dían el retomo dei expresiden
te Juan Bosch a la primera ma
gistratura y el respeto a la Cons
tituciôn de 1963. Los otros, que 
habían derrocado a Bosch, exi
gían la formaci6n de una Junta 
Militar de gobiemo. Vanos inten
tos fueron hechos para tratar de 
conciliar esas dos posiciones an
tagónicas. 

Ante ese impasse las fuerzas 
de San Isidro tomaron la inicia
tiva. La Fuerza Aérea dirigiô 
ataques sobre el Palacio Nacio
nal y los carnpamentos insurrec
tos, rnientras que la infantería 
avanzaba sobre la parte este de Ia 
ciudad de Santo Domingo. Los 
buques de la Marina de Guerra se 
fondearon en el an tepuerto ame
nazando con sus caiiones la capi
tal primada de América. Fuerzas 
dei Ejército Nacional avanzaron 
por el occidente tomando posi
ciones en las afueras de la ciudad. 

La guerra civil 

Con la respuesta obligada de 
los constitucionalistas se d.io ini
cio a una guerra civil eo la que 
las fuerzas dei pueblo se enfren
taban a la maquinaria bélica de 
las Fuerzas Armadas con fusiles 
y armas rudimentarias improvisa
das en el fragor de los com bates. 
Con mãs heroísmo que armas los 
constitucionalistas tomaban 
cuarteles policiales y enfrenta
ban los ataques de las fuerzas de 
San Isidro, mientras el resto dei 
pueblo no combatiente organiza
ba servicios de apoyo y asisten
cia a los que se encontraban en 
primera línea de combate. 

Los principales enfrentamien
tos se daban en el puente Duarte• 

• Une los sectores oriental y occi· 
dental de la ciudad de Santo Domin
go y era la única vía de entrada des
de la base militar de San Isidro, prin· 
cipal asiento de la Fuerza Aérea Do· 
minicana, de los blindados y dei 
Centro de Ensei'ianza de las Fuerzas 
Armadas. 

y en la Fortaleza Oznm a... En 
el puente, las mal armadas fuer
ZllS populares trataban de impe
dir la entrada de los blindados de 
San Isidro en la ciudad capital. 
En la Fortaleza se asediaba ai 
Cuerpo Antimotines de la Po
licia, protagonistas de la repre
siôn contra el pueblo durante el 
gobiemo de facto. 

El martes 27 de abril las Fuer
zas Armadas, contrarias a la cons
titucionalidad, se propusieron 
hacer el ataque final y decisivo. 
La Marina de Guerra cailoneó la 
ciudad tratando de impactar 
contra el Palacio Nacional. Los 
blindados hacían un tenaz esfuer-
7.0 para penetrar en el casco de 
la capital, mien tras, las fuerzas• 
del Ejércíto se mantenían expec
tantes en el occidente de Santo 
Domingo. 

Ante esa ofensiva, los dirigen
tes originales dei movimiento 
constitucionalista vacilaron y se 
propusieron claudicar a través 
del em bajador norteamericano. 
Trataban de negociar la voluntad 
de un pueblo en armas a cambio 
de su seguridad personal, en base 
a las conveniencias dei poder 
neocoloníal de Estados Unidos. 

En esos momentos de pánico 
y falta de confianza en el poten
cial patriótico de los dominica
nos surgió la figura dei coronel 
Francisco Caamafto. Patriota, va
liente y audaz., asumiô las res
ponsabilidades de los que atemo
rizados se refugiaban en emba
jadas latinoamericanas. En aque· 
llos momentos de indecisiôn se 
dirigiô resueltamente a los prin· 
cipales puntos de combate don· 
de se convirtió en el indiscutible 
líder de los dominicanos. Com":' 
partiô con el pueblo todos sus 
riesgos, contribuyendo con su 
capacidad de mando y conocí· 
mientos militares. Forjó así vic· 
torias irreversibJes. 

La derrota aplastante del ejér
cito tradicional seria a partir de 
en tonces cuestión de horas. EJl 
un último y desesperado intento, 
los que se oponían a los consti-

•• Fuerte coloniel que servia de 
asiento a la t ropa de choque de la 
Policía Nacional (cascos blancos). 



tucionalistas formaron una Junta 
Militar de gobiemo, a instancias 
de la embajada norteamericana y 
bajo su asesoramiento político. 

Sin embargo, ninguna de las 
presiones ejercidas por Ja misión 
diplomática de Estados Unidos 
logr6 convencer a los mandos de 
las Fuerzas Armadas para que se 
opusieran resueltarnente al pue
blo armado. La responsabilidad, 
para impedir el retomo a la cons
titucionalidad, tendría que ser 
asumida de nuevo por Jas tropas 
expedicionarias de la Infantería 
de Marina norteamericana. 

Desembarcan los "marines" 

El miércoles 28 de abril de 
1965 empezaron a desembarcar 
en territorio dominicano los pri
meros "marines", los dei 60. ba
tallón que comandaba el coronel 
Daugherty. En pocos días los in
vasores ascenderían a más de 
42,000 soldados, entre "mari
nes" y paracaidistas de la 82a. 
Dívisión aerotransportada. 

La hoja de parra del paname
ricanismo y la democracia occi
dental volvia a rodar por el sue
lo, mostrando la verdadera natu
raleza imperialista de los gober
nantes norteamericanos. 

A partir de ese moménto la 
guerra civil se convirtió en lucha. 
patriótica. De un lado combati
rlan los dominicanos, y dei otro 
las tropas invasoras norteameri
canas y sus servidores nativos. 
La correlación de fuerzas adver
sa fren6 el avance popular y obli
gó a adoptar nuevas formas or
ganizativas que permitieran el 
enfrentamiento a la numerosa 
tropa invasorn, armada de la más 
moderna tecnologia bélica. 

De la lucha contra e! yanqui 
surgieron los "comandos", uni
dades militares autosuficientes 
en cuestiones de combate y lo
gística. Ejercfan además la orien
tación política y la disciplina en 
la zona de la ciudad donde ope
raban. Fue ésta una de las solu
ciones más efectivas y la que 
más contribuyó a mantener la 
cohesión .del pueblo en su lucha 
contra el invasor . 

Ante la tenaz resistencia de 
los dominicanos, las fuerzas inva
ioras no fueron capaces de dar
le una solución militar a1 I)roble-
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Francisco Alberto Caamaílo Deiió nació el 11 de junio de 1932 2n 
Santo Domingo, República Dominicana. Su padre, el teniente general 
Fausto Caamaílo Medina, llegó a ser Secretario de las Fuerzas Armadas 
durante la tiranía de Trujillo. 

A los 16 aiios, frarn:isco Caamaiio se enrola en la Marina de Guerra 
como cadete para dar inicio a una carrera militar que lo !levará a todos 
los cuerpos de las Fuerzas Armadas dominicanas. 

Realiz6 estudios especializados en la Academia Militar de la lnfantería 
da Marina de Estados Unidos en Quantico, Virginia. 

A la muerte de Trujillo, en 1961, se desempena como capitán de ln· 
fanterla da la Fuerza Aérea v poco después seria ascendido a mayor. 

Por sus condiciones pe1$0nales v por la confianza que le tenían los 
asesoras norteamericanos, es nombrado en 1962 comandante dei Cuerpo 
Antimotines da la Polida Nacional. En ese cuerpo alcanza el grado de 
coronel en corto tiempo. 

las contradiccionas dei joven oficial Caamaiío con el Jefe de la Policie 
Nacional de entonces lo llevan a amotinarse en 1964 contra éste en el 
cuartel de Radio Patrullas. Por esta l'llZÓn es trasladado a la Fuerza Aé· 
rea. Asqueado por la corrupción imperante durarrtB el gobierno de facto 
dei Triunvirato, ingrll$1 ai movimiento conspirativo de los militares cohs
titucionalistas ganando, progresivamentt, conciencia de la verdadera 
realidad de su pais y de la naturaleza de sus enemigos. la conspiración 
culmina con el Jevantamiento dai 24 de abril de 1965. 

luego deencabezar la Jucha contra 
la invasión militar norteamaricana, 
viaja a Londres en 1966 como Agre
gado Militar, de acuerdo coo los tér
minos de las negociaciones que pusie
ron fin ai conflicto armado. 

En noviembre de 1967, Caamaiio 
desaparece de la vida p6blica. Reapa
rece en febrero de 1973, armes en 
mano, en las montailas de la Repú· 
bliea Dominicana, para combatir el 
despotismo de Balaguer. DurarrtB ai 
curso de las acciones guerrilleras as 
capturado vivo v ultimado en el po
blado da Nazaíto en la Cordillera 
Central Dominicana. 

Csamaflo. Elpue
blo dominicano 
encontró an w 
a/emplo nuevss 
fuerzas para com· 

batir 
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~ ma dentro de un plazo tan breve 
~ como pensaban en principio. Es
E to permitió el desarrollo, a nivel 
~ mun<lial, de una campana de 
d protestas en contra de esa acción 

imperialista que obl.igó a buscar-!l le una solución política al asun
to. No obstan'te; las agresiones 
continuaban. La ciudad de Santo 

0 Domingo fue cercada para impe
~ dir que el movinuento se exten
~ <liera a todo el país. Se combatía, 
~ primero a diario luego esporá<li

camen te, pero siempre con in· 
tensidad. 

Caamafio presidente 

El Congreso de la República, 
a pesar de la ocupación militar, 
eligió el 4 de mayo de 1965 al 
coronel Francisco Caarnano co
mo presidente Constitucional de 
República Dominicana. Como 
contrapartida a esta representati
vidad popular, las tropas invaso
ras formaron un gobiemo títere 
encabezado por el "general" An
tonio lmbert Barreras, uno de 
los que participara en 1a muerte 
de Trujillo auspiciada por la 
Agencia Central de lnteligencia 
de Estados Unidos en J 961. 

La solución poUtica era bus-
cada a través de negociaciones en 
las que participaban, por un la
do, el coronel Caarnano por los 
constitucionalistas, y por el otro, 
el gobiemo norteamericano, tras 
Ja pantalla de la Organización de 
Estados Americanos. Nunca par
ticiparon en las negociaciones los 
dei "gobiemo" de Imbert, a quie
nes siempre se les reconoció sólo 
como instrumento dei fide!comi
so norteamericano. 

Producto de esas negociacio
nes, el 3 de septiembre de 1965 
fue instalado un gobiemo provi
sional encabezado por un elegido 
del poder invasor: .Héctor García 
Godoy. Este prepararía las con
diciones para que se implantara 
en República Dominicana un 
nuevo modelo de dominación 
para beneficio de los capitales 
norteamericanos. 

Los militares constitucionalis
tas, patriotas defensores de la so
berania, fueron desbandados y 
enviados, sus mandos principa
les, a cargos en el exterior. Tra
taban así de desvincularlos dei 
pueblo que los había acogido y 
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estimulado en la Iucha contra la 
oeupaci6n extra.njera. 

La elección de Bafaguer 

Celebradas unas elecciones 
con la presencia de tropas inva
soras en el territorio domini
cano, fue elegido presidente de 
la República el doctor Joaquín 
Balaguer. Este había sido dócil 
instrumento político de la tira
nía trujillista durante más de tres 
décadas. Recibía entonces el en
cargo de implantar las normas y 
los mecanismos que hicieran re
vertir el avance logrado por el 
pueblo dominicano en los meses 
de lucha contra la ocupación 
militar. 

La guerra preventiva fue ini
ciada contra los patriotas como 
forma de retardar lo inevitable. 
La instrucci6n técnica dei perso
nal militar y policial fue adap
tada a las nuevas circunstancias, 
el espionaje y la infiltración se 
desarrollaron contra los movi
mientos de oposición. El asesi
nato selectivo se hizo normal, 
se utiliz6 incon<licionalmente el 
aparato represivo para los fines 
particulares de la CIA y el FBI. 
Con todos esos mecanismos pues
tos a punto sería más fácil lograr 
la entrega de los recursos natura-
les dei pais a los capitales norte
americanos. 

La ofensíva política y represi
va desarrollada por el baJague
rismo dur6 doce a.nos en los que 
el modelo de 1966 fue agotán
dose paulatinamente al precio de 
la sangre de los mejores domini
canos. 

El absolutismo impuesto por 
Balaguer mantuvo la iniciativa 
política indiscutible durante sie
te anos, hasta 1973. Esta empe
zó a ser cuestionada en su esen
cia cuando el coronel Francisco 
Caamano, aJ mando de un redúci
do número de hombres, desem
barcó y alcanzó las monta.nas dei 
pais, desarrollando una guerra de 
guerrillas. En el curso de esas ac
ciones el coronel Caama.no fue 
capturado y ultimado el 16 de 
febrero de 1973. Su muerte sig
nificó la desaparición dei mãs 
grande líder dei pueblo domini
cano, pero éste encontró en su 
ejemplo nuevas fuerzas para 
com batir al régimen. 

La incapacidad dei modelo 
dominacl6n aplicado por Ba 
guer para solucionar los más e 
mentales problemas dei pueb 
dominicano, unida al descrédil 
por el crirnen impune y la comi 
o.ión imperantes bajo su régime 
sumaron fuerzas dei lado d 
pueblo para que el repudio a 
gestión fuera casi unânime. 

La respuesta popular 

Las elecciones presidencial 
dei 16 de mayo de 1978 fuer 
el vehículo utilizado por el pu 
blo para mostrar su decisión 
erra<licar a Balaguer y lo que 
significaba como corrupción 
entreguismo. 

Fue elegido por una mayorl 
aplastante de votos el candid 
to del Partido Revolucionarl 
Dominicano, Antonio Guzm 
Sin embargo, el sector de 
Fuerzas Armadas más vinculad 
aJ latrocinio baJaguerista qu· 
desconocer el resultado de l 
elecciones ocupando la Jun 
Central Electoral. Fuerzas naci 
nales y sectores extranjeros 
opinión se aunaron para imped' 
que la conjura se realizara. 
victoria dei pueblo a través d 
PRD pudo ser mantenida. 

Hoy, el gobiemo perredeís 
lleva más de ocho meses en eje 
ciclo. Su política se ajusta al p 
trón de la social democracia · 
temacional, presentada por s 
promotores como única altern 
tiva al fascismo militar entro 
zado en la mayorfa de los p 
ses dei continente americano. 
su vez, el seiíor Guzmãn se p 
senta a sí mismo como defens 
de la libre empresa y partid 
de la inversión extranjera. 
aplica, en su gobierno, esas po 
ciones será inevitablemente u 
continuador de la política e 
nómica de Balaguer. 

EI futuro que se vislumbra a 
tualmente en República Do · 
cana es el de una apertura para 
ejercicio político de fuerzas d 
variadas tendencias. Los dom· 
canos necesitaban de ese resp 
ro, luego de doce anos de gue 
preventiva, para ordenar sus fue 
zas y ponerlas a punto a fm 
continuar avanzando por el se 
dero libertario trillado en abril 
de 1965. _______ t 



IRAN 

Por el -camino 
correcto 

E/ systollsh Jomslnl, lcull vsc/o 
de poder? 
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Tanto e11 lo intemo como 
en el campo externo 
Jomeini y Bazargán 
confluyen en una linea 
coherente y equilibrada que 
asegura si11 mayores traumas 
la transición i11stitucio11al 

Mohamed Salem 

íl rán está buscando en
frentar Ja trágica heren
cia de la monarqµía y 

de la insurrección armada coo 
prudencia y realismo, pero sin 
apartarse de la linea revolucio
naria. Era de esperar que los pro
blemas políticos y económicos y 
la crisis social agravada por las 
contradicciones entre el campo 
progresista y los sectores más 
conservadores de la religión, lle
vasen a la administración actuaJ 
a un impasse, frustrando las es
peranzas de cambio revolucio
nario. 

En verdad esos problemas 
existieron pero tanto el ayato
llah Jomeíni corno el primer mi
nistro Bazargán, fueron muy há
biles y coherentes en Jas solu
ciones encontradas. 

El sector político más repre
sentativo de la izquierda, que se 

aglutina en el Frente Nacional, 
participa del gobiemo en pues
tos claves. Y gracias a su actua
ci6n, ciertos repuntes dei tradi
cionalismo religioso que podían 
comprometer los avances socia
les preconizados por la revolu
ción, no lograron por ahora ím
ponerse. 

Sea por la interferencia del 
ayatollah o por el trabajo desa
rrollado a nivel de gobiemo, el 
hecho es que problemas muy 
complejos como el de las mino
rías étnicas, están siendo enca
minados de manera satisfactoria. 
La crisis surgida en la región kur
da evolucionó bacia la firma de 
un armlsticio y la constitución 
de un gobiemo tripartito, encar
gado de administrar la ciudad de 
Sanandaj. Además de los parti
darios dei ayatollah y de los 
kurdos, figuran en la comisión 
representantes de una tenden
cia radical de izquierda. Tam
bién en las áreas de minorias de 
origen turco, la crlsis se enca
mina a soluciones definitivas 
después que el gobiemo y el Co
mité Islárnico se comprometie
ron a resguardar la nueva Cons
titución en los derechos de las 
minorias. 

Una posición coherente 
En el campo externo, Irán es

tá manteniendo una posición 
progresista muy coherente. Tan
to el ayatollah como el Primer 
Ministro condenaron duramente 
la posición dei presidente Sadat 
a1 firmar los acuerdos con Israel 
y reiteraron su apoyo total a la 
resistencia árabe y a la causa pa
lestina. Un heoho expresivo de la 
nueva posición de Irán fue la in
vitaci6n que el ayatoUah Jomei
nl hizo al dirigente sandinista 
Ernesto CardenaJ para visitar Te-
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~ herán. Precisamente cuando Ni
~ epragua se convierte en un carn
,:;i po de operaciones dei armamen
'!i tismo israelita, esta invitación 

adquiere un significado especial. 
También fue importante que 

se hayan iniciado negociaciones 
para devolver a los Estados Uni
dos ochenta cazas F-14 equipa
dos con cohetes Féníx, y 600 he
licópteros armados con misiJes. 
Es evidente que muchas perso
nas preferirian que esos engen
dros de destrucción hubiesen sido 
qucmados, taJ como se hizo con 
mqchas estaciones de espionaje 
contra la URSS y otros sofisti
cados aparatos mantenidos por 
el Pentágono en lrán. Pareceria 
que el gobierno de Irán preflrió 
devolverlos, con lo que se exi
me de la obligación de pagados, 
descargando sobre el pueblo nue
vos sacrificios. Pese a todo el po
der económico de Irán, la ver
dad es que grandes capas de la 
población siguen sumergidas en la 
mayor pobreza. Las estadísticas 
oficiales hablaban de un ingreso 
per cápita superior a los 2,400 
dólares. Pero esos datos no re
flejan la realidad dei pais, pues 
lo que existia en lrán era una 
enorme conccntración de rique
za en manos del shá y sus alle
gados. 

Un número inmenso de cam
pesinos y obreros tenia un salario 
inferior ai mínimo, establecido 
en 300 dólares ai mes (y no de 
30 dólares como fue equivoca
damente publicado, por un error 
gráfico, en Cuademos dei Tercer 
Mundo No. 27). Y eso revela 
la gravedad de la concentra
ción de la riqueza, bajo el régi
men dei sha. 

Las dificuJtades previsibles 

Se deben esperar, aún muchas 
dificultades para la revolución 
iraní. Grupos reaccionarios dis
frazados de predicadores islámi
cos intentarán usar la religión 
para fren ar el proceso de cam
bios, dei mismo modo que mi
norias sectarias y seudo izquier
distas buscarán forzar una radi
calización irrealista. 

Por otro lado, el enemigo 
no duerme. Hace poco el general 
Alexander Haig, comandante mi· 
litar de la Organización del Tra-
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tado dei Atlánrico Norte (OTAN) 
se queJaba de que el derrocamien
to dei sha había producido "un 
,•acw político y militar ili tran· 
quili:ador". La manera como el 
Consejo Revolucionario presidi
do por Jomeini y encabezado 
por Bazargán están conduciendo 
los negocios de su país no mues-

tra qne exista ~se vacio de poder. 
Salvo si é! considera as{ a una si
tuación nueva en la que los inte
reses militares norteamericanos y 
de las empresas transnacionales 
están siendo bloqueados en favor 
dei pueblo. 

Por otro lado, la abrumadora 
mayoría de votos en favor de la 
República Islâmica cn la que e! 
ayatollah Jomeini y el gobierno 
de Bazargán csperan asegurar 
plenamente los derechos demo
cráticos dei pueblo - es una 
muestra definitiva de apoyo al 
nuevo régimen y condena popu
lar a la monarquía. Es sintomá
tico que ciertos gobiernos y gru
pos occiden lales protesten con
tra las sentencias de los tribuna
les revolucionarios. Fueron voces 
que nunca se levantaron cuando 
los reos de ahora mataban, tor
turaban y oprimian a los oposi-
tores dei sha. _______ e 

AFGANISTAN : EL ISLAM CON LA REVOLUCION 

Los líderes religiosos afganos condenan enérgicamente la actitud 
de aquellos "falsos musulmanes" que calumnian a las autoridades de la 
nueva República Democrática de Afganisún, declaró en Kabul Said 
Abdul Manan, miembro dei consejo de los ulemas. 

En momentos en que la revoluci6n iran( revitalizó ai islamismo, los 
estrategas de la reacción intentan aprovechar la pujanza de ese movi
miento religioso para enfrentaria ai gobiemo revolucionario de Afga
nistán. Instigados por el régimen derechista de Pakistán, algunos lí
deres feudales afganos intensificaron en las últimas semanas sus críti
cas contra el gobierno de Nur Mohamed Taraki, ai que acusan de "co
muniS'ta, ateo y antiislámico". -

EI ulema Manan salió ai paso de las versiones que auspiciaban para 
Afganistán una versión derechista dei levantamiento iraní, seíialando 
que "el pueblo afgano apoya activamente las refonnas revolucionarias 

emprendidas en el país " . EI dirigente islâmico precis6 que los musul· 
manes rechazan de plano las "tentativas provooadoras de fomentar di
vergencias religiosas y nacionales en la República Democrática de Af
gaoistán". 

Manan negó que el gobiemo atentara contra los derechos de los cre
yentes y dijo que éste "se muestra muy respe1110s0 con la religi6n y los 
valores dei lslam" . 

E/ Corán: Nada 
en él contra la 
revo/ucíón 



ESTRATEGIA 

EI finde los bloques 
militares 

Bvlent Ecevit: Una polltica exterior 
turca mtls equilibrada 
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Grandes co11mocio11es polilicas en disri11tos pu'nros de 
Asia 1111eh1e11 obsoletos a dos de los ires grandes pactos 

m ilitares promovidos por Washington durante la Guerra Fria 

John Roberts 

Ftota norteamerica.na en e/ Océano Indico 

~ os cam bios revoluciona
rios producidos en di
versos puntos de Asia 

durante la década de los anos se
tenta se han traducido en la di
solución de dos de los tres gran
:les pactos militares promovidos 
por las potencias occidentales 
para cercar a la Unión Soviética. · 

Los golpes mortales contra la 
Organización dei Tratado dei Su
deste Asiático (SEATO) y la Or
ganización dei Tratado Central 
(CENTO) no provinieron de in
tervenciones soviéticas, sino de 
cambios en las estrncturas polí
ticas y sociales de los países 
miembros de ambos pactos. 

Sin duda, hubo un factor ca
lalizador que precipitó la deci-

sión final de los países miembros 
para abandonar antes de lo pre
visto ambos bloques militares. 
En el caso de la SEATO, este 
factor fue proporcionado por el 
triunfo de las fuerzas socialistas 
y la entrada dei Ejército de Li
beración de Vietnam en Saigón, 
en abril de 1975. En cuanto a la 
CENTO, su desmoronamiento 
sucedió ai colapso experimenta
do por el régimen im'Perial dei 
sha Mohammed Reza Pahlevi, 
en enero y febrero de 1979. 

EI papel de Pakistán 

Con todo, estos elementos no 
habrían bastado para romper las 
alianzas militares si el resto de 

cuademos dei tercer mundo 65 



~ las naciones participantes hubie
~ ran mantenido su identificaci6n 
~ con los objetivos originales de am
'--=:::::!:i bos pactos. Pero Pakistân, por 

ejemplo, se ha distanciado nota· 
blemente de la adhesión que les 
concedia en los dias en que su 
gobemante indiscutido era el 
mariscal Ayub Kh311, en los anos 

Ferdinando Marcos de Filipinas: lHa
cia ai neurralismo? 

cincuenta y sesenta. Aunque to
davia sigue bajo un gobiemo mi
litar -el dei general Zia ul-Haq 
su política exterior ha cambiado 
significativamente de orientación, 
en gran parte debido al trabajo 
de su predecesor (hoy muerto por 
sentencia de un dudoso tribunal), 
Zulfikar Ali-Bhutto. Por lo mis
mo, Pakistán, incluso antes de que 
se produjera la Revolución [sJáJTij. 
ca en Irán ya asignaba una gran 
importancia al fundamentalismo 
islâmico, lo que te permitió ab
sorber las presiones occidentales. 

El rol de Pakistán en materia 
de blogues siempre ha sido con
siderable -en su calidad de 
miembro de la SEATO y de 
CENTO-, aunque su retiro efec
tivo de la SEA TO se explica co
mo un paso preliminar para aban
donar la segunda organización. 
Pero, en parte, el rol de Pakistán 
ha sido negativo. Su sola inclu
sión entre los Estados miembros 
de SEATO convirtió a esta orga
nización en un anatema para la 
India, la segunda naci6n mãs po
blada dei mundo y con una larga 
historia de estrechas relaciones 
con pueblos y naciones dei Su
deste Asiático. 
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Un nuevo neutralismo 
A esto se agrega el hecho de 

que el neutralismo patrocinado 
por c::l presidente Sukarno de ln
donesin habia mnntenido a su 
naci6n. la mãs populosa dei Su
deste Asiático, a1 margen dei blo
gue. 

Pero lo que de hecho destru
yó a SEA:rO, en última instan
cia íue que incluso las naciones 
dei Sudeste Asiático más pro
occidentales rechazaron la idea 
de los blogues militares. Singa
pur y MaJasia tenian viejns rela
ciones con Occiden te y en parti
cular con Gran Bretana, an tiguo 
poder colonjaJ en ambos países. 
Pero junto con lndonesia, T&· 
landia y Filipinas crearon a prin
cípios de los anos setenta la Aso
ciación de Naciones dei Sudeste 
Asiãtico (ASEAN), grupo cultu
ral y económico que, en pronun
ciarnien tos políticos cada vez 
más frecuentes, ha adoptado una 
posici6n crecientemente neutra
lista. 

La ASEAN - tal es la sigla de 
la organización- ha solicitado 
que el Océano Indico sea el 
clarado una zona neutral y, aun
que aJgunos de sus miem bros in
dividuales siguen manteniendo 
relaciones amistosas con los paí
ses industrializados de Occiden
te, sus lazos con los países socia
listas y con otras naciones dei 
Tercer Mundo han progresado 
sostenidamen te. 

La misma tendencia se ha de
sarrollado en el seno de los tres 
rniembros regionales de CENTO 
-lrán, Pakistân yTurquía-, aun
que en un sentido más relativo. 
La decisión de Irán de retirar
se de CENTO, anunciada por el 
último ministro dei sha, Shapur 
Baktiar, y luego confirmada por 
el ayatollah Jomeini, representó 
un cambio abrupto. EI mismo ha 
evidenciado dramáticamente las 
transformaciones procesadas des
de los dias en que el sha era el 
favorito de los Estados Unidos 
entre los gobemantes dei Medio 
Oriente y, junto con Israel, el 
mayor beneficiario de la ayuda 
militar norteamericana. 

Pero para Pakistán, el resul
tado ha sido la culminación de 
un largo proceso. Bajo Bhutto, 
cuya personalidad dominó la es-

cena política dei país, prímcro 
como presidente y luego como 
primcr ministro, ontre 1971 y 
1977, Pakistán adopló un curso 
independicnte en su polilica in
ternacional. 

Con todo, coando el gobierno 
dei general Zia anunció a comien. 
zos de mano su dccisión de reti· 
rarse de la CENTO, Pakistán aún 
no ten la en clBio su ingreso al 
Movimiento de los Países No Ali· 
neados. 

El retiro de Turqu(a 

Finalmente, lo que determinõ 
la liqu1dación final de la CENTO 
ha sido el retiro de Turquia. Los 
problemas de este pais son nu
merosos y complejos, oscilando 
entre una virtual bancarrota y un 
equilíbrio político in temo inuy 
precario. 

La población turca es mayori· 
tariarnente islámica y, en conse
cuencia no deja de perturbar al 
gobiemo de Ankara el estallido 
musulmán en los países vecinos. 

Desde su acceso al poder en 
enero de 1978, e! primer minis· 
tro turco BuJent Ecevit, a pesar 
de su frágil mayoria parlamen
taria, ha impulsado una orienta· 
ción más equilibrada de la poli· 
tica exterior turca. Durante va· 
rias décadas los gobiemos turcos 
han mantenido distancia con la 
Unión Soviética, lo que explica 
su afiliación a los blogues mil!· 
tares occidentales como la OTAN 
y la CENTO. Pero durante el 
gobiemo de Ecevit, Turquia se 
ha mostrado hospitalaria con de· 
legaciones militares y políticas 
de la Unión Soviética. 

Lógicamente, la decisión de 
Ecevit de retirar a su país de la 
CENTO, cuya sede central se en· 
cuentra en Ankara capital de 
Turquia, podría anticipar la sali· 
da turca de la OT AN. 

Pero la preocupación turca de 
mantener decisiones poUticas 
equilibradas, significaria que su 
retiro de la OT AN no es proba· 
ble. Por el contrario, es posible 
que adopte un curso similar a la 
Rumania de Nicolãs Ceausescu, 
que ha limitado aJ mínimo el rol 
de su país en el Pacto de Varso· 
via, aunque no ha formalizado el 
retiro de Rumania de aquel pac· 
to militar. -------• 



CHINA - VIETNAM 
\ 

Por detras dei conflicto 

' .. --

Teng Hsiao-ping se prueba un sombrero texano durante un "rodeo" ofrecido 
en su honor en Hou~ton. Sus "payasadas" contrasmn con la austera conduc

ción de la polfrlca internacional en tiempos de Chu En-lai 
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Las ambiciones chi11as sobre 
e/ sudesre asiático 
hisrórica111e111e e11co11traro11 
un escol/o en Viewam. La 
i11vasió11 110 es sino la 
co11sec11e11cia de una 
política expa11sio11ista que 
tiene antecedentes remoros 

Wilfred Burche tt 

[ID ttrante una visita de un 
mes de duración a Viet
nam, el pasado mes de 

diciem bre, luve largas discusio
nes sobre la política exterior chi
na con lideres vietnanútas, histo
riadores y analistas. Recorri ade
más las áreas fronterizas con 
Kampuchea y China. Estas son 
algunas de las conclusiones de 
los expertos vietnamitas: 

Pe kín contra Moscú 

En 1953 dos hecbos influen
ciaron radicalmente --ios pensa
mientos de Mao Tse-tung": El 5 
de marzo murió Stalin y Mao 
descubriõ ese mismo ario en Co
rea que China podia derrotar a 
los Estados Unidos en una guerra 
convencional en Asia. EI primero 
fue para Mao un presaiµo de la 
Jucha por el poder y la caren
cia de un liderazgo decisivo en el 
Kremlin que debilitarian a la 
Unión Soviética por muchos 
anos. EI segundo evidenció que si 
los Estados Unidos se empanta
naban en guerras en Asia. tam
bién se debilitarían un largo 
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~ tiempo. Si con un fertilizante 
)@@ adecuado China pud iera hacer 
:·~ florecer ambos procesos, tendria 

tiempo para desarrollar un poten
cial económico y militar compa
rable con su fuerza demográfi
ca. Asi, hacia el ano 2000 China 
no seria una sino la potencia. 

Ayudado tanto por las extra
vagancias diplomáticas de Khru
shov y su torpe manera de des
truir la iinagen de Stalin como 
por e1 shock que produ;eron en 
el movintiento comunista inter
nacional las revelaciones sobre 
los últimos anos dei stalinismo, 
Mao construyô un centro rival 
dei comunismo mundial. Impul
só la fom1ación de partidos "mar
xista-leninistas" liderados por 
Pekín. en oposición a Jos parti
dos tradicionales vinculados a 
\foscú, que fueron tachados de 
··revisionistas". Pekín se convir
tJ6 en sede de un moviinien to 
por la paz en Asía y el Pacífico 
que rivalizó con e1 Conse;o Mun-. 
dial de Ja Paz y casi tuvo êxito 
en la creación de un movimien
to sindical asíãtico opuesto a la 
Federación Sindical Mundial que 
goza de la simpatia de los sovié
ticos. 

EI enfrentamiento de Mao 

con Moscú por el lidero1go dei 
mov1miento comunista mundial 
y la lucha por el poder que con
tinuó en el Kremlin hasta la 
eliminación de Khmshov en oc
tubre de 1964 contribuyeron a 
debilitar el papel de la URSS en 
tos asuntos intemacionales. A su 
vez, ello estimu16 a los Estados 
Unidos a asumir un papel de 
"gendarme mundial", principal
mente en el sudeste asiático. 

Sena absurdo afirmar que la 
escnlada de la íntetvención nor
teamencana en Vietnam estuvo 
inspirada en "los pensamientos 
dei presidente Mao", pero lo 
cíerto es que la magnitud de esa 
intervención y su durnción ser· 
via a la estrategia de Mao a lar
go plazo. Cuanto inayor y más 
larga fuera la ínvnsión, me;or 
para Pekín. 

Presiones sobre Hanoi 

Se puede discutir mucho so
bre los motivos de esta actitud 
china, pero ciertos bechos son 
írrefutables. Pekin bloqueó la 
ayuda militar soviética a Viet
nam en las primeras etapas de la 

mtervenciõn norteamericana, 
negando las facilidades necesa
rias para los suministros envia
dos por via aérea a lrovés de tc
rritorio chino e incluso creando 
obstáculos a los que au-avesaban 
China por tren. 

Es cierto que China dio una 
ayuda militar y financiera gene
rosa a Vietnam, mientras los 
combatientes vietnamitas conte
nian a una gran proporción de 
las fuenas de a.ire, tierra y mar 
de los Estados Unidos. Pero aun
que apanintemente no hubo una 
contabilidad fínanciera de la 
ayuda cltina, sí hubieron factu
ras políticas que el presidente 
Mao esperaba cobrar. Una de 
ellas fue revelada por el presti
gioso em bajador vietnamita en 
Paris, Vo Van Sung, durante una 
conferencia de prensa el 19 de 
febrero, dos dias después de la 
invasión China a Vietnam: 

"En septiembre de 1965 -di
jo Vo - China queria que nos 
uniéramos a Pekín en un eJe Pe
kin-llanoi-Yacarta. Nosotros nos 
rehusamos a asociamos en el gol
pe dirigido por los comunistas 
contra el gobierno dei presiden
te Sukamo. EI golpe fracasó. 
Pero desde entonces Clúna ha ín-

Digan lo que digan los comunicados de Pekin, la 
venlad es que la operación "aleccionadora" contra 
Vietnam ha sido un fracaso ccntoso. En dos mil anos 
de incursiones a través dei Paso Langon nunca nece
sitaron los invasores c:hinos tanto tiempo para cubrir 
tan pocas millas y ngresarcon resultados tan escasos. 

do capturar y saqu• Thanh Long -la actual Hanoi
quemar libros y destlUir toda evidencia de la cuhu11 
e historia vietnamitas. 

EI "mito de la invencibilidad militar de Vietnam" 
inventado por Pekín (los vietnamitas son demasiado 
modestos para hacer alardes de ese tipo) fue confinn• 
do por los propios chinos. la invasión -diecisiete dias 
de combate contra guerrillas loclles y guardias fronte
rizas para penetrar apenas doce millas desde la "Puerta 
de la Amistad" hasta Langon- tal vez enseií6 leccio
nes pero no las que el anciano vicepremier Teng Hsiao
ping queria cuando usá esa expresi6n en los Estados 
Unidos y Japón. 

En el pesado, "dar una lección" hubiera significa. 
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Aun si China cumple su anunciada decirión de ,. 
tirarse de Vietnam y si por lo establecido en la dedt
ración bilateral se negocian las diferencies una vez qat 
la retirada se complete, las repercusiones dei conflio
to sino-vietnamita se harin sentir duranta mucho ~ 
po. No sólo en lo relacionado con los milenarios ta, 
tentos chinos de someter y asimilar a este pueblo o 
tinado, sino también por las inevitables disension 
en el seno de la dirección política pequinesa sob 
quíén aleccionó a quifn y qué conclusiones extraer Ili 
ello. 

La variedad y confusión de las "explicaciones" 
bre la invasión a Vietnam llam6 la atención de I• 
"c:hlnólogos". V tambi6n la degradación de la di, 



1cnsificado sus objetivos expan
sionistas cn el sudeste asiático, 
de los cualcs ese intento golpis
ta era una parle." 

(Ese golpe abortado, apoyado 
sin mucho entusiasmo por la dí
reccíón pro-eh ina dei Partido 
Comunista Indonesio, fue un fra
caso caro. Todos los líderes dei 
PCI fueron arrestados y ejecu
tados. Durante el bano de sangre 
que se desarrolló dcspués fueron 
masacrados cien tos de miles de 
militantes y simpatizantes comu
nistas. El encargado de negocios 
chino en Yacarta, Yao Teng-shan, 
retornó más tarde a Pekín como 
uno de los principales asistentes 
de la. "banda de los cuatro", acu
sando ai premie, Chou En-lai y a1 
ministro de Relaciones Exterio
res Chen Yi de "traición" por 
haber fracasado en el apoyo a 
ese golpe. Considerado responsa
ble por los desastrosos resulta
dos de Sll manejo de la política 
exterior durante e! breve perío
do en que fue canciller en el 
que se produjo el saqueo a la 
embajada británica en Pekín, en 
agosto de 1967 Yao Teng-shan 
fue acusado ante un Tribunal dei 
Pueblo y posterionnente ejecu
tado.) 

Fuerzas chinas en /e frontera con Vietnem: objet ivos expansionistas en e/ 
$Udesre asitltico 

Pero la negativa de Hanoi a 
apoyar el golpe en lndonesia fue 
anotada como un signo de "in
gratitud" y desafio ai concep
to pequinés dei "internaciona· 
tismo revolucionario". 

derarse con la "Gran Revolución 
Cultural Proletaria" y en especial 
su oposición aJ reclutamiento de 
"Guardias Rojos" entre la comu
nidad china en Vietnam. AI igual 
que Sihanuk en Kampuchea, Ho 
Chi Minh consíderaba a los in
tentos chinos de exportar la 
"Revolución Cultural" como 
una afrenta a la soberania de su 
pais y un intento de cambiar su 
orien tación política. Ho Chí 

l Guardias Rojos 
en Vie tnam? 

Otra nube que oscureció las 
relaciones Pekfo-Hanoi fue el re
chazo de Ho Chi Minh a emban-

plomacia china que se observa ai comparar las payasa· 
das de Teng Hsiao-ping durante su visita a los Estados 
Unidos con la dignidad v responsabilidad que desple· 
gaba Chou En-lai en sus apariciones en el escanario po· 
litico internacional. 

Primero sólo se contó con las versiones de Teng. 
Lueqo se sumaron las declaraciones de otro vicepre
mier, el veterano Li Hsien·nien v las dei también vice
primer ministro Wang Chen. Finalmente fueron las dei 
5Utesor de Mao, Hua Kuo-feng. Todos dieron diteren· 
tes pretextos para la agresi6n y explicaciones diver
sas sobre las condiciones para ponerte fin y retirarse. 

Estas distintas voces v opiniones reflejao diferen
cias políticas entre aquellos que quieren prioridad para 
las "c4atro modernizaciones" v no para "dar lecciones" 
a Vietnam (y por extensión a la URSS). También hay 
discrepancias entre lo\ clanes que representan cada una 
de las modemizaciones sobre cuál de ellat debe ser 
priorizada. 

La primera voz "modernizadora" fue elevada por los 
militares, quienes demanden un gran esfuerzo - inclu
yendo compras en el exterior- para tenninar con el 
atraso de las fuerzas armada chinas. Su argumento se 
ve reforzado por el resultado de la aventura en Viet· 

No. 29 / 15 de abril - 15 de mayo 1979 

nam. la ciencia y la industria también pelcan por prio
ridad en el presupuesto. i.Cómo se puede alcanzar la 
sofisticación bélica sin modemización en la industria? 
argumentan los voceros proindustriales en los altos ni
veles políticos. i.Cómo puede modernizarse la indus· 
tria sin priorizar el desarrollo científico?, replica el 
lobby de la ciencia. lY, cómo puede hacerse algo de 
esto sin alimentación adecuada?, intervienen los agri
culturalistas. Todos, obviamente, tienen argumentos · 
sólidos. 

Analistas de las estadisticas chinas sostienen que 
a pesar de la encomiable campana de planificación fa. 
míliar, la población aumentó un 66 por ciento en los 
últimos veinte anos, mientras que la producción de 
arroz sõlo subió 35 por ciento. 

En todo caso, las infonnaciones procedentes de 
China indican que son serias las divergencias entre los 
líderes de Pekín, más allá de la pugna personal eviden· 
te entre el presidente Hua v el vicepremier Teng. 

La aventura en Vietnam - termine o no con una re
tirada total de China de los territorios que todavia ocu
pa- sólo puede agravar las discrepancias internas. 
Ellas serán más notorias v personalizadas en los pró· 
ximos tiempos. 
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lOué hábiro polftkxJ o ideológico vestirá China en e/ tan preparado aflo ZOOO? 

\linh también rechazó las pre
siones de Pekin para alinear 
a \'ietnam por completo con la 
posición china en el debate ideo
lógico con \foscú. Sagazmente 
predijo que un producto para
lelo de la Revolución Cultural 
seria la movilización de la comu
nidad china en el sudeste asiá
tico (unos veinte millones) para 
que -refonada por la acción de 
los partidos "marxísta-lerunistas" 
propekineses- súviera a una po
lítica expansionista de largo pla
zo que no obedecía a los intere
ses de la revolución sino a los del 
nacionalismo chino. 

Comenzó a plantearse esta 
pregunta: é,EI considerable apo
yo material chino a la resistencia 
vietnamita contra la agresión 
norteamericana era una acción 
desinteresada en favor de la inde
pendencia de Vietnam o un ele
mento más en los planes de Pe
kin para explotar las contradic
ciones entre las superpotencias? 

Contra las negociaciones 

Las primeras sospechas sobre 
las motivaciones reales de Pekín 

se levantaron cuando el lideraz
go chino se opuso violentamente 
a los prirneros mtentos norviet
namitas por llegar a una solución 
negociada de la guerra. Cuando 
en enero de 196 7 yo jugué un 
papel en ese episodio, ai obtener 
durante una entrevista con el mi
nistro norvtetnamita de Relacio
nes Exteri01"es Nguyen Duy 
Trinh declaraciones en el senti
do de que las conversaciones po
drian comenzar en cuanto para
ran los bombardeos, yo supe que 
China desaprobaba todo lo que 
pudiera conducir a una retira
da de los Estados Unidos. 

Más tarde me enteré de un 
comentario crudo hecho por un 
alto funcionario chino a su par 
vietnamita: "Les pagamos para 
pelear, no para derrochar el di
nero en delegaciones alojadas en 
los hoteles de Paris''. 

En discusiones del más alto 
nivel con los chinos, nunca pude 
obtener una explicación satisfac
toria de por qué había sido co
rrecto que China negociara con 
los Estados Unidos el fin de la 
guerra de Corea en Panmun1om 
y era incorrecto que los vietna-

mitas intentaran poncr fin n si 
propia guerra con los norteam~ 
ricanos negociando en Paris. L. 
diferencia es que cl acucrdo eJ1. 

borado en PanmunJom dej6 1 

Corea dividida y a las fucnill 
norteamericanas estacionadas en 
el sur, mientrns que las negocia· 
ciones de Paris procuraban li 
unificación de Vietnam y la 
tirada total de los Estados Um 
dos de Indochina. Esto era COI) 
trario a la estrategia de Mao dl 
mantener a los Estados Unidll! 
militarmente enclavados y coo, 
prometidos en tantas partes d~ 
mundo como fuera posible 

"Veinte :ifios" 

Refuerza esta valoración so
bre la pol itica china la reacció 
de Pekin ai anuncio de Han~ 
sobre el lanzarniento de la ofe 
siva final, destinada a poner fi: 
a la guerra, en la primavera di 
1975. De acuerdo con fuentet 
vietnamitas dei más alto nivel 
Pekin se opuso totalmente a esu 
ofensiva, aconsejando que Ia gue
rra debia continuar en un nivt 
inferior por ''cinco, diez o vein
te anos más". El mismo conse} 
fue dado directamente por Mao 
aJ kampucheano Pol Pot. Jnfor· 
ma do de las in tenciones de H anoL 
Pol Pot fue a Pekin a solicitar ll 
artilleria necesaria para derrota; 
a las fuerzas de Lon Nol er. 
Phnom Penh y coordinar así ;;i 

accionar con la ofensiva que Ht 
noi programaba contra el régi
men de Saigón. 

Mao negó la artillería y le di
jo a Pol Pot que se quedara cn k 
lucha guerrillera "aunque se ne
cesiten otros diez o quince an01 
para ganar". Enfadado, Pol POI 
se dirigió a Hanoi, donde conSl' 
guió la artillería y las municio
nes que Jugaron un papel decisr 
vo en la batalla por Phnom Penlt 

Es significativo el relato de s~ 
hanuk sobre su última entrevistJ 
con el vicepremier chino Ten1 
Hsiao-ping, el pasado 31 de en~ 
ro. Antes de volver a Pekín i 
terminar su visita a Estados Un~ 
dos, Teng le dijo al principt 
kam pucheano en Nueva York q11 
la actual guerra en Kam pucht1 
"continuarã por muchos aô()l. 
tal vez veinte más". 

Esta obsesión con que o~ 



pa !ses pclcen guerras "por vein te 
anos" puede in terpretarsc como 
un afán irracional de la dirccci6n 
china por la guerra, pero es más 
acertado pensar que China favo
rece las tensiones y los conflic
tos en función de sus propios 
interescs. La menci6n frecuen
te a los "veinte aiios" no es ca
sual. Este es el período - men
cionado por primera vez por 
Chou En-lai - que China necesi
ta para ponerse a la par de Occi
den te en la agricultura, la indus
tria, la ciencia y la tecnología 
militar modernas. El logro de es
tas llamadas "cuatro modemiza
ciones" a finales de siglo coloca
ria a China -con una población 
doble a la de Estados Unidos y 
la Unión Soviética juntos- en el 
papel de la super-superpotencia 
dei planeta, con la esperanza de 
que entre tanto los Estados Uni
dos y la URSS se hayan debili
tado mutuamente por su anta
gonismo. 

Amigos y enemigos 

"La dirección china !leva de
masiado lejos su an tisovie tismo", 
comenta un veterano analista 
vietnamita. "Siembra desconfian
za y hostilidad y trata de empu-

. jar a Europa OccidentaJ a una 
guerra con la Unión Soviética. 
Ellos nunca pelearán con la 
URSS, pero impulsan a otros a 
hacerlo, para que China emerja 
en el tope. Por eso cam bian de 
amigos y enemigos, pero no de 
objetivos a largo plazo. La Yu
goslavia de Tito, por ejemplo, 
fue su peor enemigo durante 
mucho tiempo y la vecina Alba
nia era su mejor amigo. Ahora 
la situación es ai revés, porque 
Tito es más valioso en su campa
na para debilitar a la URSS .. ," 

Entre los muchos pretextos 
dados por Teng para justificar la 
invasión a Vietnam ("Dar una 
lección", "destruir el mito de la 
invencibilidad militar de Viet
nam ", "golpear la nariz de Viet
nam ", etoétera) encontramos la 
afirmación hecha ante diplomáti
cos ex tranjeros en Pekín (Le 
Monde dei 28 de febrero) de 
que China no permitiria que Viet
nam tuviera una relación dema
siado estrecha con la URSS. "Po
dríamos tolerar un 70 por 
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cien to de in íluencia soviética", 
le dijo Teng a los diplomãticos, 
"a condición de que 30 por cien
to quedara para China". Tal afir
mación es aún más extraordina
ria si se considera que fue preci
samente la áctitud hostil de 
China la que empujó a Vietnam 
a relaciones más estrechas con la 
URSS que las originalmente pre
vistas. 

AI mãs alto nível se me dijo 
que después de rechazado por 
Hanoi el consejo chino de no 
Janzar la ofensiva triunfante de 
la primavera de 19'75, hubo un 
ultimatum: "Si ustedes cooperan 
con la Uni6n Soviética, nuestra 
ayuda parará". Así fue. No hu
bo más ayuda después de mayo 
de 1975. Los acuerdos firmados 
durante la guerra continuaron 
implementándose por algún 
tiempo, pero en julio de 1978 
todos los proyectos fueron sus
pendidos y se retiraron los téc
nicos chlnos. 

Coincidencias inesperadas 

Sin embargo, los líderes viet-

namitas creen que la operación 
destinada a "dar una lección" 
tiene menos que ver con las rela
ciones soviético-vietnamitas que 
con el hecho de que su país es 
hoy, como en el pasado, un obs
tãculo a los planes chinos de ex
pansión en el sudeste asiãtico, 1 
planes que la dirección pequi
nesa actual ha revivido como un 
paso en su ruta a convertirse en 
su per--su perpoten eia. 

Si el análisis de estas páginas 
es correcto, los historiadores po
drán descubrir una destacable si
militud entre las teorias de Mao 
y las de Henry Kissinger y Zbig
niew Brzezinski. Excepto que es
tos últimos planearon enfrentar 
a las dos potencias comunistas 
para asegurar una victoria de los 
Estados Unidos, mientras que 
Mao y sus sucesores planearon y 
planean oponer a los Estados 
Unidos capitalistas contra la 
Unión Soviética comunista para 
que China emerja vencedora. 
Mãs difícil de predicir es qué hã
bito político o ideológico usará 
China en ese tan preparado aiio 
2000. e 

RELACIONES 
DE PRODUCCION 
EN AMERICA 
LATINA 

heinz dieterich 
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La "Guia dei Tercer Jlu11do ", 
que acaba de aparecer en Uéxico, es 
la primera p11blic<1ció11 de este género 
que nos muesrra desde IIIU!Slra propia 

perspectfra. no tal como se nos ve 
desde los cemros imperiales de poder 

Daniel \\'aksman Schinca* 

'Este comentano fue publicado en 
"EI Gallo llunrado". suplemento do
minical de "EI Dia", dei 1/IV/1979 

º® ué hacer cuando en un @; íl n:iomento d~do uno nece-
s1ta saber mas o menos ur

gentemente cuál es la superficie exac
ta de Colombia, qué características 
tiene la econom ía de Vietnam o có
mo se llama el actual primer minis
tro de Camerún? Mientras la tecno
logia no haya avanzado lo suficien
te como para que la información que 
buscamos nos llegue en breves ins
tantes a través de terminales de com
putadoras instaladas en cada uno de 
nuestros domicílios particulares, el 
procedimiento más práctico para veri
ficar este tipo de datos lo constiru
yen unos libritos -hay varios para 
elegir- que se pueden comprar en 
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cualquier supermercado o en estable
cimientos tipo Sanborns. Algunos de 
esos volúmenes acopian una cantidad 
realmente asombrosa de información: 
hojeándolos, uno puede enterarse en 
un abrir y cerrar de ojos de cuál es 
la temperatura promedial imperante 
en Illinois. de los nombres y apelli
dos de los más destacados pintores 
surrealistas de luxemburgo, o de 
quiénes han batido, en lo que va de 
este siglo, el récord mundial de los 
400 metros con vallas. 

Ahora bien, los problemas apare
cen cuando empezamos a interrogar
nos no ya solamente sobre la utilí
dad real de la mayor parte de estos 
datos, sino además sob~e el conte· 

nido de la información que suminis
tran dichos libros a propósito de las 
cuestiones que si importan. Porque 
la infonnación, como sabemos, no es 
nunca objetiva, imparcial, neutra. Ni 
siquiera las "frias cifras" son inocen
tes. Y los datos y numeritos que se 
nos brindan en esos volúmenes están 
elaborados y presentados desde una 
óptica muy especial. En otras pala
bras. se nos informa sobre nuestros 
países -los de Amarica Latina, Asia 
o Africa- desde una perspectiva neo· 
yorquina o londin&nse. No nos 
muestran tal como somos, sino tal 
como se nos ve desde esos puntos de 
observación que han sido (o son) ade· 
más, precisamente, los centros de los 



grandes sistemas colonialistas o impe
rialistas que han dominado (o domi
nan aún) a nuestros países. Y los re
sultados saltan a la vis ta. 

El GOLPE DE ESTADO 
"POPULAR" CONTRA ALLENDE 

Echemosle una 01eada. por e1em
plo, ai conocido "Almanaque Mun
dial", que se edita e imprime aqui en 
México (las oficinas estan en la Ave
nida Insurgentes Sur) pero que nos 
sugiere remitir la correspondencia a 
una dirección de Virgínia Gardens, 
Miami, en el Estado norteamericano 
de Florida". Se trata de un volumen 
que viena publicándose anualmente 
desde hace dos décadas y media. y 
cuya edición de 1979 proclama haber 
sido lanzada ai público en nada me
nos que 100 mil ejemplares. Pesemos 
por alto las implicaciones ideológi
cas que subyacen mês o menos su
tilmente en determinadas denomina
c1ones (la República Popular China es 
mencionada como "China Comunis
ta", o a lo sumo como "China Con• 
tinental") y vayamos a otros puntos , 
definitorios. Con respecto a Nicara
gua, por e1emplo, el "Almanaque 
Mundial" nos informa que las fuerzas 
invasoras norteamericanas permane
c1eron "hastl 1925 y volvieron I ocu· 
par el país en 1926 con el propósito 
de restablecer la paz que se hab ía 

• Alli se ,nauguró en abril dei 
1'10 pasado oi edifício de Vanidldes 
Continental, correspondiente ai con
glomerado de Editoriel Am,rice, S.A. 
Los directivos de esta poderosa ca
dena son exiliodos cubanos que ope· 
ran en varias países latinoamericanos 
V que manejan publicaciones tales 
como Cosmopolitan, Geomundo , Me
cánice Popular, Fascineción, Buenho
gar, el Rlng en espai'lol , el Alma
naque Mundial v o tras A la ,naugu
ración dei edific,o as,sueron. según 
St indica en el prap,o A'r,eneque, 
•1ecut1vos de la Hearst lnternatlonel 
V el seiior Alejandro Orfile, secretario 
9<meral de la OEA 

No. 29 / 15 de abril 16 de mayo 1979 

turbado cu ando se retiraron ". Sin co
mentario. Dicho sea de paso, el mis
mo párrafo deja constancia poco des· 
pués de que Sandino fue asesinado en 
1934 (un dato objetivo, indudable
mente), pero "olvida" mencionar por 
quién ... 

La visión que este volumen tiene 
de los árabes es muy típica: " .. . el 
inmovilismo dei mundo musulm6n 
y sus profundas divisiones confesio
nales y tribales, ofrecen condiciones 
propicias para el surgimiento de ine
vitables e intenninables polémica.s". 
Con la misma objetividad se nos in
formará más adelante que "la URSS 
fue, hasta 11 última guerra árabe-israe
lí, la instigadora de los conflictos en 
el Medio Oriente", o que V1etnam 
se reumfic6 en 1976 baJo "un gobier
no dominado por los comunistas de 
Tonkín". EI cap ítulo dedicado a la 
economfa dei Tercer Mundo no tie
ne desperdicio: por lo pronto, se sos
tiene all í que ai TM pertenecen los 
países de América con excepci6n de 
Estados Umdos y Canadá, pero que 
"también se exceptúe a Cuba, dado 
que no adopta la posiciõn neutralis
t1 característica de estB grupo de paí
ses". Textual. Luego se agrega que 
hay que Incluir en el TM a los paí
ses asiáticos y afr icanos, "salvo los 
que profesan la ideologia comunista; 
además, Sudáfrica, Jap6n e Israel". 
En la página siguiente, nos enteramos 
de que '1os países 1Y102ados expor
tan, en términos reletivos, m6s mer· 
cancías que capitalas privados ai 
Tercer Mundo, mientras la propor
ciõn se invierte en las operaciones de 
los países industrializados entre si". 
l Por qué? Muy sencillo; "por 11 inse
guridad política que las áreas en vías 
de desarrollo ofrecen I los inversio
nistas". Por último, nuestros amables 
informadores nos enteran de que "las 
causas dei subdesarrollo son variadas y 
hondas", incluyendo '1e fonneciõn 
dei canlctar y las motivaciones si
col6gicas de los pueblos" . .. 

Ah, y si usted quiere saber qué ha 
pasado en Chile en los últimos anos, 
encontrará 7 renglones muy didácti· 
cos. En ellos, lo único que se dice dei 
gobiemo de la Unidad Popular es que 
estableciõ relaciones diplomáticas 
con Cuba, Vietnam y Corea (lo cual 
es incontrovenible, pero quizás haya 
hecho alguna cosa más). Y se remata 
puntualizando que "en septiembre 
11 , 1973 un golpe militar con apoyo 
popular (sic) derroc6 ai gobierno y el 
presidente Allende se suicid6 en el 
propio Palacio; la sucedi6 una Junta 
Militar que a su vez designá ai general 
Augusto Pinochet como presidente". 
1 Viva la objetividad! 

LAS ULTIMAS 
GRATIFICACIONES 

DEL LEON DECADENTE 
Pero más aliá' de la mala fe más o 

menos notoria de la que están im
pregnadas muchas de estas desinfor
maciones. hay que reconocer que el 
problema fundamental es el creado 
por las diferentes visiones que se tie
ne dei universo. Después de todo. no 
hay mayores razones para sorprender
se de que un material producido por 
exiliados cubanos anticastristas nos 
ofrezca dei Tercer Mundo (y dei 
mundo en general) una pintura como 
la ilustrada por las citas precedentes. 
Es cieno que a veces uno encuentra 
cosas más ininteligibles que indignan-

s (en la edici6n de 1979 de " lnfor
mltion Please", otro libro dei género, 
se cataloga a Uruguay como un país 
"capitalista-socialista", lo cual debe 
haber provocado escalofríos entre los 
coroneles de Montevideo ... ). Pero en 
general, lo que se comprueba es la 
coherencia dei esquema ideológico 
subyacente. Y a veces, también, la 
curiosa persistencia de algunos mitos. 

Ejemplo de esto último es el "Sta
teman's Year Book", un libro inglés 
que lleva la friolera de 115 ediciones 
(empez6 a publicam en 18641. Bas
ta con hojearlo rápidamente para ve-
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-wibrenas de Cristal 
Sue. IBEROAMERICANA 

Cerro do- V19ia 14 v Av c1e las Tornis 
lrenie a 'a UIA 

Espec,ah1ada en <.li!nc1as soc,al~s 

Barkin, David y Gustavo Esteva. 
INFLACION Y DEMOCRACIA 
EI Caso de México, México, Siglo 
XXI, 1978. 167 p. SS0.00. 
La 1n flación red1stribuye los recur· 
sos soc1ates y as/ estimula ta con· 
frontac1on entre los grupos que 
tratan de conservar o amphar su 
pos,c,ón en el repa, to dei produc
to social. AI localizar en esa con· 
lrontac,ón las reices de los proce· 
sos tnllac,onanos se abre una rica 
veta anal ittca. La explorac,ón de 
las cond1c1ones que dan forma m· 
flacionaria a la contienda social 
permite caracterizar de qué mane· 
ra los mecanismos de re11lex,on, 
es pos1ble avanzar hacia propos1· 
c1ones de pol itíca que lleguen ai 
fondo de los problemas que desa-
1an la 1n llac16n -y que son ai m1s· 
mo t•empo su causa. AI presentar 
su enfoque teórico y su aphcac16n 
anal ittca ai caso ele México, los 
autores se esfuerzan consciente· 
mente por ella se ttende a menudo 
una cortina de humo que 1rnp1de 
ver ta naturaleza real de los lenó· 
menos inflac,onanos. 

Hayek, Friedrich A. 
DEMOCRACIA, JUSTICIA Y 
SOCIALISMO 
(Premio Novel de Economia.) 
México, Diana, 1978. 89 p. $28.00 
Se habla mucho de países que se 
vuel11en ingobernables, pero pocos 
parecen dar~e cuenta de que la 
ralz dei problema está en el afãn 
de gobernar demasiado. EI socia· 
tismo necesita paa sus propósitos 
un gobierno con poderes 11tm1ta· 
dos. En ese sie tema, cada grupo 
pretende recibir no lo que la ma· 
yoriacree que merece, sino aquello 
a lo que cree tener derecho. La 
democracia omnipotente condu· 
ce fatalmente, ai socialismo. pero 
de una especie que nadie desea: 
una s1tuación en la que tanto cada 
diputado como la mayoria gober· 
nan te deben esforzarse por corre
g, r cuantas "injust1cias" se alegue, 
por gratui l8S que puedan ser esas 
pretenc1ones. 

1939-1979 40 ANIVERSARIO 

prensa 
't ~~~~~ 
rificar hasta qué punto el desdentado 
y arterioesclerótico león britânico se
guJa contemplándose hasta ahora en 
el espejo y autoconvenciéndose de 
que es todavía algo asi como el amo 
y seiior de un vasto imperio. Hasta le 
ediciôn de 1978, en efecto, este vo
lumen -por lo demás muy serio y 
prolijo- seguía siendo presentado no 
en orden ai fabétíco de pai ses, como 
es usual y lógico, sino según un méto· 
do inspirado sobre todo por la nos· 
talgia. En prim'lr término, venían 
los países dei Commonwealth, prece
didos por un par de páginas sobre el 
importantísimo tema que es "Su 
Majestad la Reina" (dicho sea de pa· 
so, esas dos páginas superaban el 
espacio total dedicado a Belize, e 
incluian 38 lineas consagradas exclu· 
sivamente a enumerar los títulos que 
posee la soberanal. Luego, los Esta· 
dos Unidos. Y en tercer término, ah o
ra si por democrático orden alfabé
uco, todos los demás países dei glo
bo ... 

Pero hasta las más bellas ensoiia
ciones terminan por sucumbir ante 
los duros embates de la realidad. EI 
lmperio Británico ya no es -iay!- el 
que otrora fue. Hay que resignarse. 
Y asi es como la centésimo-décimo
quinta edición dei "Stateman's Year 
Book", correspondiente a 1979,aban
donó por fin su esquema clásico y 
pasó a clasificar a todos los países por 
orden alfabético riguroso. Sic transit 
gloria mundi. 

LA "GUIA 
DEL TERCER MUNDO" 

Los habitantes dei Tercer Mundo 
carecíamos hasta ahora de una publi· 
cación que nos otreciese el mismo 
caudal de datos que las tradicionaies, 
pero que nos los desplegase de una 
manera diferente, a partir de un en
foque nuestro. Ese es el vacio que se 
propuso llenar el equipo de la revista 

,, 

Cuadernos dei Tercer Mundo. Y el"" 
resultado está a la vista desde est, 
semana: se trata de un volumen de 
392 páginas titulado "Guía dei Ter
cer Mundo, 1979". AI lado dei Sta, 
teman's Year Book, con sus 115 aiio1 
de existencia, o dei Almanaque Mun
dial, con un cuarto de siglo a cues, 
tas, esta Guia es un bebé. Pero olrt
ce una ventaja inapreciable : la d, 
mostramos e nosotros mismos desde 
una perspectiva tercermu ndista. 1 

EI equipo fundador de los Cut 
dernos dei Tercer Mundo ha cumpl~ 
do un largo itinerario latinoamerica
no: los primeros números de la revi~ 
ta se editaron en Buenos Aires haet 
ya un lustro. Oespués, la mayor par 
te de los redactores se trasladaron 1 

Lima, de donde posteriormente v~n
drían a México. Fue aqu í donde rei 
niciaron a principias de 1977 la pu
bficacibn mensual de los Cuadernol. 
ya llevan 28 números, y el éxito de 
la aventura está demostrado por é 
incesante incremento de suscriptores 
y lectores. 

La idea de editar esta Guia sur
gi6 precisamente a partir de una ex
periencia hecha en Perú en 1975, 
donde dos de los animadores de 101 
Cuadernos (Pablo Piacentini y Ro
berto Remo) prepararon una serie dt 
monografias sobre los países emer
gentes para el diario Expreso. EI mt 
tivo ocasional fue entonces la reuniós 
de cancilleres de los Países No Alinet 
dos, celebrada en la capital peruana. 
Pero el enorme interés de los leclo
res sugirió la oportunidad de insislr 
con ese tipo de trabajo. Y así se hizo 
en los sucesivos números de los Cut 
dernos que se editaron en México" 
1977 y 1978: cada uno de ellos •~ 
cluye una separata en la que se resu
men los datos bãsicos de varios pai 
ses dei Tercer Mundo. EI eco gene11 
do por estos apêndices tonificó 1 

convicción de que había que lanzall 
a una empresa más ambiciosa. Y 11 
fue como nació la Guia. 



PREPARANDO YA 
LA EDICI0N DE 1980 

La lista de las personas que cola
boraron de un modo u otro en la pre
paración dei trabajo, desde fotógra
fos, dibujantes y cartógrafos hasta 
investigadores y formadores, inclu
ye casi dos decenas de personas, pero 
el trabajo básico estuvo a cargo de 
tres: el economista mexicano Fernan
do Molina, el P.eriodista uruguayo 
:loberto Remo y el escritor argenti· 
no Gregorio Selser. Apenas han ter
minado y ya están lanzados otra vez 
ai trabajo: "es que estamps en mar
zo -explican- y tenemos poquí
simo tiempo por delante para prepa
rar la edición de 1980" ... 

La estructura de la Guia e5 sen
r:illa. Tras una breve lntroducción ex
plicativa de qué se entiende por Ter
cer Mundo, sigue un almanaque dei 
âiio 1979, en el que se registran las 

· efemérides más significativas de nues
tros países. Luego, a lo largo de 202 
páginas, se suceden los países dei 
Torcer Mundo y sus datos fundamen
tales. EI primero es Afganistán, el 
último es Zimbabwe (Southern Rho
desia, como se diria en la terminolo
g ía dei colonialismo). De cada na
ción se traza un perfil histórico su
mario, surninistrándose la informa
ción básica - comentada- sobre la si
tuación actual. Se consignan todos 
los datos elernentales: superficie, po
blación, índices económicos y socia
les, etcé tera. Y en cada caso el lec
tor dispone de un mapa dei país, 
más otro mapa que lo ubica en el 
contexto geográfico general. 

La Guia incluye luego varios Lra
bajos sobre ternas como el Movimien· 
to No Alineado, las organizaciones in· 
ternacionales (se suministra informa
ción detallada sobre las más impor
tantes), el nuevo orden informativo 
internacional y los partidos políti· 
cos dei Tercer Mundo (país por pais: 

son casi 130). Hay también otras sec
ciones originales: una selección de li
deres y mártires dei Tercer Mundo 
(desde Amílcar Cabral hasta Nasser, 
pasando por Lumurnba, Allende, Ho 
Chi Minh, el Che Guevara o Cárde
nas), une exhaustiva lista de las inter
venciones extranjeras en América La· 
tina, y varios mapas de los imperios 
coloniales (el inglés, el 'francés, el bel
ga, el japonés, el alemán, el noneame· 
ricano, etc.). EI volumen se cierra con 
medio centenar de páginas dedicadas 
a la economia: nuevo orden interna
cional, matarias primas, energía, tér-

minos de intercambio, deuda externa, 
alimentación, producto bruto, etcé
tera. 

Todos quienes tenernos que ver de 
un modo u otro con la actividad pe
riodística y con la comunicación en 
general, reclamamos constantemente 
la creación de rnedios que consti
tuyan una alternativa frente ai po
der informativo que detentan los 
grandes centros imperiales de poder. 
Tanto los Cuadernos dei Tercer Mun
do como esta Guia son una respuesta 
concreta a esa necesidad, y como tal 
hay que darle la bienvenida. 

Trampas en la información 

"La palabra trampa designa un ar· 
tificío de caza por el que, en vez de 
dispararse directarnente contra el anl· 
mal a ser cazado, se busca utilizar su 
ingenuidad, su ignorancia, su buena 
te, digamos, contra él mismo. Donde 
hay una trampa las apariencias ex-

trampasde 
la información y 
neocolonialismo 

las agencias de noticias 
frente a loa palsea 

noaílneados 

ternas parecen normales y el incauto 
queda atrapado sin darse cuenta. De 
alguna manera el Tercer Mundo se 
encuentra hoy atrapado en una es
tructura transnacional de comunica· 
ciones, heredera de los valores y los 
poderes dei pasado colonial. La di
ferencia con la trampa clásica es que 
hoy importantes sectores ya no son I 
incautos, se dan cuenta de su exis
tencia y no creen necesario seguir ca-1 
vendo en ella." 

Así prologa Juan Somavia, direc-1 
tor dei Instituto Latinoamericano de 
Estudios Transnacionales (1 LETl,el li-, 
bro de Gregorio Selser y Rafael Ron
cagliolo Trampas de la información y 
neocolonialismo*, .!onde ambos pe- 1 riodistas desnudan los mecanismos de 
las agencias noticiosas transnacionales' 
que, lamentablemente, siguen "ca
zando" a amplios sectores de la pren-

1 

1 

• Gregorio Selser y Rafael Ronca
gliolo, Trompas de la información 
y neocolonialismo, Las agencias de 
noticias frente e los pafses no alinea
dos, ILET, México, 1979. 



sa y el público en nuestros paises. 
Para eito los autores realizaron en 

el I LET una minuciosa investigaciôn 
de la cobertura noticiosa de la quin
ta cumbre de Jefes de Es1ado dei Mo· 
vim,ento de Países No Alineados, 
celebrada en 1976 en Sri Lanka. Por 
el número de países participanoos só
lo la Asamblea General de las Nacio
nes Unidas supera a las reuniones de 
los No Alineados y en cuanto a la 
concentraciôn de jefes gubernamen
tales que se registró en Sri Lanka, és· 
ta no ruvo precedentes ni siquiera en 
la ONU Sin embargo agencias como 
la UPI y la AP sólo despacharon 26 y 
20 cables respectivamente en toda la 
semana que durô la conferencia. En 
contrapartida, agencias noticiosas ter
cermundistas como PL, IPS v TAN
JUG transmitleron entre cuatro y cin
co veces más noticias y este volumen 
informativo llega a ser diez veces su
perior si se considera el número total 
de líneas enviadas. 

Estas cifras de por si reveladoras 
son apenas el punto de partida para 
un anâlisis cualitativo mucho más 
minucioso. La cobertura periodística 
es es11Jdiada cable por cable, línea 
por I ínea. Y el lector es continua
mente remitido a los propios origi
nales de las agencias (que el libra ín
cluye textualmente) para verificar 
por si mismo la presencia y el fun
c1onamiento de las "trampas". 

Sendos capítulos se dedican a tres 
de las agencias que cubrieron la cum
bre: UPI, AFP e IPS. La pretendida 
"objetividad" de la primera es re
futada, demostrândose el carácter 
propagandístico de sus despachos, la 
utilización exagerada de adjetivos na
da objetivos, la distorsión de la ci
tas, el comen1ario insidioso y la sim
pie ignorancia de hechos trascenden
tes. Todo eito destinado a "reforzar 
ciertas pau tas de la conducción de la 
diplomacia estadounidense". 

Similar actitud caracteriza a la 
agencia francesa que dedicá más de 
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la mitad de sus despachos a "desta· 
car las diferencias y con llictos, rea
les o supuestos (. .. ) y preSflntar el 
evento como caractenZ11do por la im
posibilidad de !legar a acuerdos", en 
obvia contradicción con lo que de
muestran los documentos aprobados 
por unanim1dad en Sri Lanka. AFP 
prticticamen te ignoro los temas v las 
resoluciones que enfrentaron ai Movi· 
mien to con la política exterior fran
cesa, exageró los puntos de vista o las 
posiciones gratas a Paris y refle1ó, a 
través de sus enviados "ausencia de 
equilibrio, imparcialidad v pondera
ción". 

En el extremo opuesto se ubicó la 
agencia cooperativa IPS, que informó 
lo que otros silenciaban, ubicó la in
formación en su contexto y demostró 
"que es posible ofrecer una informa· 
ción internacional distinta de la que 
proveen las transnacionales, más acor
de con los intereses dei Tercer Mundo 
y menos sesgada". No obstante, el li
bra no deja de critica< omisiones y 
errares en la cobertura de esta agencia. 

Con todo el rigor de una investi· 
gación académica, pero redactado ai 
mismo tiempo con agilidad porlodís
tica que hacen su lectura accosible e 
interesante para el público no espe
cializado, Trampas de la información 
v neocolonialismo combina el análi
sis, la documentación e incluso la 
anécdota para convertir el estudio 
sobre un hecho concreto ocurrido 
hace ya tres anos, en un alegato en fa
vor dei establecimíento dei Nuevo 
Orden Informativo Internacional v en 
una advertencia a periodistas y lec
tores sobre los mecanismos dei or
den actual. 

En la medida en que todavia son 
las agencias transnacionales las que 
proveen la mavor parte de la infor
mación que recibimos día a dia por 
todos los medi os de comunicación, la 
lectura de esta libra se hace impres
cindible para qu ien qu iera atrave
sar el acto cotidiano de la lectura de 
un diario sin caer en las "trampas" 
de la desinformación, organizada por 
intereses ocultos pero conocidos. 

Clausura en Ecuador 

La resolución dei gobierno mili
tar ecuatoriano en el sentido de ce
rrar las puertas de la revista quite/ia 
Nueva preocupa en Ecuador a los 
sectores de opinión partidarios dei re
torno ai régimen de derecho. 

EI aconti!cimiento, agravado por 
la simultânea detención dei presti· 
giado columnista Cyrano Tama Paz 
(Extra, Guayaquil), reviste especial 
importancia en vísperas de la segun
da (y probablemente definitiva) vuel· 
ta electoral, a celebrarse el próximo 
29 de abril. 

Todas las fuerzas políticas y gre
miales, encabezadas por los candida
tos presidenciales Jaime R oldós y 
Sixto Durân Ballén se pronunciaron 

contra la drástica medida oficial y 
e.xpresaron su solidaridad con el equi
po de Nueva y la senora Magdalena 
Adoum, su directora. 

Con una posición antimperialista 
y progresista consecuente, la revis· 
ta Nueva comenzó a editarse a fina
les de 1971. Desde entonces se ha 
transformado en el ôrgano period ís
tico más importante dei Ecuador en 
términos de ínformacíón cualitativa. 
En 1977, la Unión Nacional de Pe
riodistas (U NP) le otorgó el premio 
a la mejor publicación dei ano. 

Ahora, el Consejo Supremo de 
Gobierno exige a la senora Adoum 
que presente documentación proba· 



tona de las denuncias sobre corrup· Quito, la senora Magdalena Adoum rectora de Nueva- nuestro propós1 
to en el asunto coincide con las es
peranzas de gran parle dei país y de 
las Fuerzas Armadas que demandan 
el saneamiento administrativo y los 
controles adecuados tendientes a com
bat1r el maneio indebido de los fon· 
dos públicos." 

ción oficial que Nueva incluye en seiialb que si bien el último número 
su última ed1ci6n de marzo. Por su de la revista enfatizaba a modo de 
lado, el periodista Tama Paz fue a la flash -back los numerosos casos de co
cárcel por haber escrito un editorial rrupcibn oficial ocumdos en los últi· 
criticando lo que él denominó "oli- mosaiios "en momento algunose efec
garquia militar". tuaron alusiones directas, personales 

Interrogada por Cuadernos dei o explicitas a rniernbros dei gobierno". 
Tercer Mundo en su rosidencia de "Por el contrario -remarcá la di-
1 Los árabes planifican 1 ,......, --V- i_c_t_o_r_ia_ e_n_ P_e_r_u_' ---, 

Con la adopc,ôn de numerosas recomendac1ones con
cluyó la reunión celebrada en Túnez el pasado mes de 
marzo sobre Planif,cación Informativa en el Mundo Ara
be La aphcación de un plan de acción y la publicac1ón 
de enudios elaborados en el campo de la informaciôn 
son dos de los puntos aprobados. 

La reun,ón exhortó a los países árabes a conceder un 
1nterés particular a la invest1gaciôn en el sector de la in
formación. y a los medi01 masiv01 de comunicación de 
estos países se les p,dió crear organismos encargados de 
reunir y clas1f1car todos los datos disponibles cn meteria 
de información lnterés particular se le asign6 o los es
tudios relacionados con la transferencia de tecnologia 
informativa y ai provecto de instalaci6n de un satélite 
para uso de los países árabes 

Asimismo la reun,ôn recom·endó la elaborac1ón de un 
estudio sobre la ímplantac16n de una industria árabe es
pecializada en la fabricaciôn de cquipos y otros articu
los para el campo de la comunicación, como papel de 
drario y máquinas ,mpresoras, equ1pos audiovisueles, 
instrumentos de recepción y transm,sión, bandas mag
néticas. etcétera. 

La creac16n de un Club de Consejeros, encargado de 
coordrnar los diferentes planes de comunicaci6n en el 
campo cultural. educacional, económico. social e 1nfor
mauvo y a la vez capaz de annonizar las posiciones ára· 
bes frente a los problemas lnternacionales de la inlorma
ción fue otra de las recomendaciones aprobadas. Como 
conclusi6n de los datos expuestos en las exposiciones de 
los expertos árabes, se citô el hecho que el 80 por cien
to de la información difundida cotidianamente en el 
mundo se origina en un número limitado de agencias 
internacionales y que el 90 por ciento de las ondas de 
lransmislón radiofónica son monopolizadas por los 
paises índustrialtzados. EI dominio de Occ1dente sobre 
los medios masivos de comunicación --<1ue ,gnora los 
intereses de los paises dei Tercer Mundo y desconoce sus 
problemas llevó a la conferencio o pronunciarsa a la
vor de un Nuevo Orden lnformatrvo Internacional y a 
promover la crcación de un código internacional que 
garantice o los periodistas el ejercicio de su profesión; 
recomendando a este efecto establecer un Comité que 
v1g1le la opllcoción de los principios morales y profe-
1lonafes en oi perioC::ismo y que busque soluciones ade· 
cuadas a las deficiencias tecnológicas que impiden a los 
medios informativos dei Mundo Arobe ejere9r su mi· 
,ión en las mejores condiciones. 
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La lucha por la llbertad 
de prensa unificó en un so
lo frente, en las primeras 
semanas de marzo, a las 
más variadas corrientes dei 
periodismo peruano. Los 
presidentes de las dos Fe
deraciones de Periodistas 
dei Perú, Rafael Roncaglio
lo y Jorge Castro de los 
Rios, y los dtrectores de las 
prin'Cipales revistas dei pais 
Enrique Zileri (Caretas}, 
Jorge Flores (Marka). Julio 
Cabrera (Equis X) Oscar 
Dancourt (Amaura), Jorge 
Sono (Clese Obrera), Ricar
do Gadea (FOCEP lndepen
dienre) y hasta Baella Tues-
1:1, de la ultraderechrsta 
Tiempo realizaron en con-

Junto una huelga de ham
bre exigiendo la reapertura 
de los órganos de prensa 
clausurados. 

La manilestaciôn de 
protesta se in,ciô en la Ca· 
tedral de Lima y continuó 
luego en la sede de la Asam
blea Constituyente, después 
que los period,stas fueran 
desalojados por la policia 
dei local eclesiástico. 

Finalmente los periodrs
tas lograron una resonante 
Victoria y levantaron su 
huelga de hambre cuando 
el gobiemo dei general Mo· 
rales Bermúdez anJnció 
que las revistas podrian re
comenzar a publicarse 

Flores, Cabrera. Castro y Zileri en la catedral de Lima 
con una simbólica mordaza 
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IRAK
SIRIA 

Cimentando la unidad 
desde las bases 

En Bagdad, la concreción dei histórico acuerdo de uníficación. Firman e/ presidente sirio, Hefez e/·Assad y e/ Jefe de 
Estado iraqu,: Ahmed Hassan al-Bakr 

Una diferencia fundamental 
entre el proceso que viven 

los dos Estados y las 
anteriores experiencias 

unitarias árabes es el 
esfuerzo permanente de 
movilización popular. 
Las economias de los 

dos pa{ses se complementan 
y tienen inmensas 

posibilidades de expansión 
en común 

Neiva Moreira 

78 cuadernos dei tercer mundo 

~ 
oco antes dei anuncio 
de la constitución de la 
República A.rabe Unida 

(RAU), que tuvo lugar el 1 o. de 
febrero de 1958, llegábamos a El 
Cairo procedentes de Damasco, 
donde presenciamos en las calles 
una irrupci6n dei nasserismo, re
veladora de un sentimiento po
pular muy favorable a la unión 
de Egipto y Siria. Había retratos 
de Nasser por todos lados y se 
sentia que algo importante esta
ba por ocurrir. 

Cuando entrevistamos ai lí
der egipcío te transmitimos esa 
ínformacíón. "Usted podrío go· 
nor cualquier elección en Damas· 
co ", le dijirnos en broma. · 'R e-

rraro en las paredes no es voro", 
nos contestó Nasser. 

Reconoció, no obstante, que 
era real el sentimiento unifica
dor como expresi6n de la aspi
ración árabe de unidad. 

Si así se manifestaban egip
cios, siri os y tam bién los yeme· 
nitas, que el 8 de marzo de 1958 
ingresaron a esa confederación, 
ê.POr qué fracasó la RAU? 

Hoy se sabe que Gamai Ab
del Nasser consideraba precipi
tada la unión, tal como se pro
cesaba, pero pensaba corregi! so
bre la marcha los errores de me
todologia que se estaban come
tiendo. Nasser contaba con po
der contener las influencias nega-



tivas de la burguesia siria y de 
cíert os sectores militares egípcios, 
que, obviamente, vdan la unidad 
como expresión de sus intcreses 
y no de los anhclos de ambos 
pueblos y de la Nación árabe. 

Esa esperanza pronto se des
hizo. Los latifundistas y otros 
sectores poderosos de Siria espe
raban que la uni6n contuviese cl 
socialismo, las clascs medias de
sea ban ascender socialmente, los 
obreros querían una transforma
ción real dei Estado, mientras 
que los intelectuales considera
ban que era un peso decisivo en 
el camino de la unidad árabe. 

Implantada desde arriba hacia 
abajo, la RAU no soportó ese 
choque de lntereses y enfoques 
contradictorios y se deshizo el 
28 de septiem bre de 1961, con 
poco más de tres aiios de una 
existencia que nunca fue orgâ
nica ni tampoco institucionali
zada. 

Otras experiencias 
frustradas 

En el Mundo Arabe, a pesar 
de los problemas internos que 

lraducen, en lo esencial, las con
tradicciones de intercses de cláse. 
nunca dejó de existir un podero~ 
so sentimiento unilarío, alentado 
principalmcn te por las masas tra
bajadoras de la ciudad y dei cam
po. La RAU no fue la única ex
periencia en este sentido, ni tam
poco la única frustración. 

Como reacción a la Repúbli
ca Arabe Unida, las dinastias de 
írak y Jordania anunciaron una 
federación el 14 de febrero de 
1958, pero la República iraqui 
proclamada meses después ter
miná con esa experiencia mo
nárquica que no tenfa un senti
do p\-ogrcsista ni bases cstables. 
Recién con el triunfo de la revo
lución baasista en 1 968 Iraq re
tomaría la línea unionista, esta 
vez sobre bases progresistas. 

Tampoco avanzaron otras ini
ciativas. La Federación de las 
Repúblicas Ara bes, proclamada 
el 2 7 de diciem bre de 196 9 en 
Tripoli y que debería unir a 
Egipto, Libia y Sudán se disol
vió en 1977 cuando Sadat se se
paró de la causa árabe para jun
tarse a los Estados Unidos e 
Israel. 

Túnez y Líbia, por su parte. 
anunciaron en enero de 1974 la 
constitución de una República 
Arabe Islámica, que como en los 
casos anteriores t.-.mpoco resis
ti6 el embate de las contradic
ciones ideológicas y de lí nea po
lítica entre ambos gobiemos. el 
de Burguiba fuertemen1e iníluen
ciado por inlcreses capitalistas y 
transnacionales opuestos a la 
unidad árabe, mientras el de 
Kaddafí se esfuerza por liberar
se de ellos. 

Se podrían citar otras inicia
tivas semejan tes que, aunque ca
rentes de bases objetivas elemen
tales para su éxito, traducían en 
el fondo una aspiración de la 
Nación árabe de unificarse. 

La m1ión Siria-Irak 

Ahora son los iraquíes y los 
sírios quienes están avanz81)do 
hacia la unificación, y éste es un 
hecho importante en esa larga 
cadena de intentos y fracasos. 

Cuando le recordamos a Zu
hair al-Kadiri - uno de los res
ponsables de las relaciones inter
nacionales dei Partido Baas (ra-
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ma iraquí)- lo que había ocuni
do en el pasado, él nos responcli6 
que los errores entonces come
tidos estuvieron muy presentes 
en la iniciativa sirio-iraqui. 

-Tenemos sólidas esperanzas 
-.. de que 1•amos por el camino co-
:-" rrecto. La u11ió11 a la que 11ues
.....:. rros lideres aspiran no está 
""__ siendo realizada para la burgue
"" s,a. sino para el pueblo. Este 

ra es de por si" un dato impor
tante ", nos comentó al-Kadiri. 

El análisis de los procesos uni
ficadores intentados en diferen
tes países árabes permite encon
tnr diferencias fundamentales 
con el actual_ La más importan
te de ellas es que el proceso de 
unión sirio-iraqui está siendo ela
borado de abajo para arriba, con 
la preocupación de establecer ci
rnientos sólidos, capaces de resis
tir la corrosión deJ tiempo y 
el desafio de los problemas_ 

Desde que los presidentes Ah
med Hassan al-Balcr, de Irak y 
Hafez Assad, de Siria, suscribie
ron en Bagdad -en el contexto 
de la importante reunión cumbre 
árabe que se realizó en esa capi
tal en octuhre dei ano pasado
la Carta de Acción Nacional Con
junta, un inmenso intercambio 
se abrió entre los dos países, bas
ta entonces distanciados. 

Se levantaron las barreras 
íronterizas y volvió a funcionar 
el oleoducto que desde Irak llega 
ai Mecliterráneo a través de Síria. 
No hay día en que no se visiten 
recíprocamente delegaciones de 
algún sector de las actividades 
de los sindicatos, las organizacio
nes de masas, las federaciones de 
mujeres, las uniones estud.ianti
les, los campesinos y los militares. 
Los cornités unüicadores institui
dos en la Carta entraron en pleno 
funcionamiento. Su tTabajo fue 
objeto de una evaíuación común 
y posteriormente fue aprobado 
en la reciente visita a Damasco 
del vicepresidente del Consejo de 
Comando de la Revolución ira
quí, Sadam Hussein. 

Este trabajo de base auspicia 
resultados diferentes a los obte
nidos por las tentativas unifica
doras anteriores entre países ára
bes. La etapa mãs compleja será, 
sin duda, la unüicación de las 
dos ramas del Partido Arabe So
cialista Baas, que implica proble-

80 cuademos dei tercer mundo 

Zuhair-al Kadirl 
"La unión no está 
slendo realizada 
para la burgues/a 
sino para el pue-

blo. H 

La Industria rextJI: un campo concreto pera la complementaclón económica. 
Síria dispone de fábricas_ lrak aporta meterias primas y mercado 

mas ideológicos, políticos y tam
bién de proceclimiento. "Pero 
llegaremos ah i más rápido de lo 
que se piensa", nos dijo un alto 
funcionaria siri o de visita en Irak. 

La repercusión militar 

La un.ión entre Siria e Irak es 
seguida de cerca por los árabes y 
sus amigos en todo el mundo, 
pero tam bién por sus enemigos. 
Ambos Estados forman un con
glomerado de más de 20 millo
nes de habitantes y mãs de 600 
mil kilómetros cuadrados. Jun
tos podrán constituir, en todos 
los planos, un nuevo polo de po
der en la región. 

Desde el punto de vista mili
tar, se crea una nueva sítuación 
de trascendencia creciente ante 
los avances dei plan de Washing
ton de aislar al gobíemo de EJ 
Cairo dei resto de las capítales 

árabes, desmantelando el poder 
militar egípcio. 

Los iraquíes cono...en bien el 
campo de batalla árabe-israelita. 
Sus unidades combatieron en 
mãs de un frente, en la guerra de 
1973, y partíciparon decisiva
mente en la defensa de Damasco, 
frente a1 ataque judfo. EI hecho 
de que dos ejêrcitos poderosos 
y con excelentes combatientes 
reúnan sus recursos humanos y 
materiales a través de mecanis
mos de unidad institucional, es 
de un innegable valor estratégi
co. Surge en la región una ful!r
za operacional unificada que se
gún los câlculos mãs modestos 
de los observadores occiden tales 
ya estaria integrada por más de 
cinco mil tanques, otros tantos 
caiiones, y cerca de J ,500 avio
nes de combate, con grandes po
sibilidades de crecer y moder
nizarse. 



Un observador militar israelí 
definió con franqueza la n1tera
ci6n estratégica que se verifica 
en el área: ''Una coordinación 
militar sirio-lraqui en el Golán 
constiruye para Israel un peligro 
arin mayor que el suscitado por 
la ofensiva simultánea sirio-egip· 
eia de J 973. J::stamos preocupa
dos y , por eso mismo, acompa· 
,iaremos de cerca esta 11ueva si· 
ruación creada ", 

La integración económica 

Pero no es ese el resultado 
mâs importante de la unificaci6n. 
Lo que más cuenta para un pro
yecto futuro de grandes trans
forrnaciones revolucionarias es la 
integración de los recursos eco
nómicos y técnicos de los dos 
países. Tanto lrak como Siria 
desarrollan, en lo interno, ambi
ciosos proyectos de expansión 
económica. Con disponibilidades· 
f111ancieras de miles de millones 
de dólares -resultantes de la ra
cional explotación de su petró
leo- los iraquíes se lanzan a uno 
de los planes de desarrollo de 
mayor dimensi6n y profundidad 
de cuantos se realizan en el Ter
cer Mundo. 

El país es sacudido por in
men·sas transformaciones. La mi
tad de Bagdad está siendo de
rrumbada para dar paso a un 
plan de urbanización que la trans-

1 

formará en una de las urbes más 
modernas y habitables dei mun
do. Canales que aprovechan me-
jor las aguas de los rios Eufra
tes y Tigris, grandes complejos 

1 industriales, obras de infraestruc
tura, esc;uelas, servicios públicos 
-principalmente en el campo- , 
telecomunicaciones, grandes pro
yectos estân cambiando la faz de 

l 
lrak. 

Sitia taro bién se desarrolla. 
Además de una nueva política 
que se concreta eo 1a reforma 
agraria, el gobiemo oacionalizó el 
sistema bancario, las industrias 

1 

bàsicas y la mayor parte dei co
mercio exterior. Como conse
cuencia aumentó el producto na
cional bruto, la producción agrí-
cola y la petrolífera mieotras 
se implementa uo programa am
bicioso de industrlalización. 

Hay en ambos países condicio-
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nes muy favorables para una in
tegración, con perspectivas pro
misoras para sus pueblos. 

Uno de los problemas que en
frenta la economía iraquí es la 
escasez de puertos. Siria puede 
so1ucionarlo. Dei mismo modo, 
los productos sirios pueden al
canzar por tierra los mercados 
dei Golfo a través del territo
rio de lrak. Ya está proyectada 
una línea de ferrocarril que una 
los dos . países desde el Medite
rrâneo a1 Golfo. 

Entre los campos donde la 
cooperación puede alcanzar nive-
les muy altos destacan: . 

Teiidos - Siria tiene una am
plia experiencia y dispone de fá
bricas modernas. lrak le puede 
aportar materia prima y mer
cado. 

Acero - Irak produce cierto 
tipo de minerales de lúerro, cu
yo acabado industrial puede ser 
realizado en Siria, que ya posee 
una desarrollada industria side
rúrgica. 

Petróleo - Síria produce pe
tróleo pesado. Las refinerías si
rias podrán procesarlo mezclado 
coo el crudo liviano iraquí. 

Súmese a esto lo que repre
sentará para ambos países la aper
tura de un nuevo canal de ex
portación de petróleo iraquí, a 
través del oleoducto que había 
sido cerrado en 19 74. Desde en
tonces el petróleo iraquí era 
bombeado a través de Turquía. 

No obstante, los técnicos de 
planeamiento cdnsideran en Bag
dad que Turquia no se verá per
judicada, pues con la expansión 
dei mercado petrolero interna
cional los dos oleoductos podrán 
trabajar a plena carga. 

Petroqu imica - Hay posibi
lidades de crear complejos indus
triales coo productos básicos ira
quíes industrializados en Sitia. 
Los técnicos que nos hablaron 
sobre el tema seõalaban que no 
se trata de convertir a Irak eo un 
país productor de materias pri
mas que Siria industrializará. Pe
ro el problema es que actualmen
te los iraquíes ya exportan esas 
materias primas y entonces esti
man que es mejor aprovecharlas 
en e! parque industrial sirio. EI 
mismo cuadro se presenta eo la 
producción de aluminio. 

Industria automotriz - lrak 

podrá exportar a Siria tractores 
y camiones. No se trata sólo dei 
montaje de piezas importadas. 
Ya hay un alto grado de nacio
nalización de la producción que 
realizan empresas estatales coo 
un creciente porcentaje de partes 
fabricadas localmente. 

l,Cuál es el papel que jugará 
la empresa privada en este pro
yecto?, le preguntamos al d-Octor 
Yacob Kettolla, técnico dei Mi
oisterio de Planificación de Irak. 
"No estamos contra la inicia ti· 
va privada -nos respondió- pe· 
ro ésta debe ser un complemento 
de la empresa estatal." 

El campo de integración es 
amplio y variado. Frutas enlata
das, producción de semillas olea
ginosas, aprovechamiento racio
nal de las aguas dei rio Eufra
tes para irrigación y consumo, 
además de los grandes proyectos 
de cooperación en materia de 
educación, salud, transportes, 
comunicaciones, etcétera. 

Grupos especializados mixtos 
están estudiando un plan quin
quenal unificado para el período 
1981-1985, destinado principal
mente a las áreas de transportes, 
industria textil, fertilizantes y 
petroquímicos. Las relaciones 
exteriores de ambas capitales ya 
coordinan sus políticas y se pre
vé su gradual fusión. En sbnilar 
sentido trabajan las agencias no
ticiosas INA y SANA. 

Otros grupos mixtos se dedi
can a un tema fundamental: la 
redistribución de la fuerza de 
trabajo. Ni lraq ni Síria tienen 
excedentes de mano de obra y 
ambos cootinuarán recibiendo 
importante cooperación de tra
bajadores de otras naciones ára
bes. Pero será necesario realizar 
un mejor aprovecharniento de la 
fuerza laboral actual. 

- Como se ve, el desafio que 
tenemos por delante es inmenso. 
Y sabemos que hay obstáculos 
que superar. Pero la causa de la 
unidad árabe lo ;ustijica. Nues· 
tro partido siempre dirigió su vi
sión a toda la Patria árabe en una 
lucha incesante por la 11nidad, la 
libertad y el socialismo. Consi
deramos que las relaciones entre 
Jrak y Siria están maduras para 
este esfuerzo de unidad en que 
todos nos empenamos, comenta 
A1 Kadiri. ______ ....:e 
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SAHARA I 

Tres anos de guerra 

La tarea de ir unfficendo a esta pueblo dispersado por diversas colonizaciones 
ha sido ardua y lenta. Los campamentos se organizan en comités. Hay una es· 

cuela. Se sientan las bases para la organízaci6n social 

~ 
1 pasado 27 de enero la 
República Arabe Saha
raui Democrática cum-

plió sus primeros tres anos de 
vida. Son tres anos de intensas 

.,.. luchas por la liberación nacional, 
en contra de los ocupantes dei 

;:.,_. territorio, Marruecos y Mauri
., 3 tania. Esa lucba por la liberaci6n 
- es mucho más antigua, pero es-
~ tos tres anos contemplaron gran
~ des progresos de la RASO y su 
~ guia, el Frente Polisario. 
t..= En ese lapso el pueblo saha
f- raui dejó fuera de combate a 
~ Mauritania, que se apart6 de la 
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contienda, debilitada aJ extremo 
por el hostigamiento guerrillero. 
En cambio, continúa su agres.i6n 
Marruecos. EUo es parte de la 
política expansionista dei rey 
Hassan Il, quien sueiia con el 
Gran Marruecos, un gran imperio 
norafricano. AI repartirse sobre 
el mapa el territorio saharaui 
junto con Mauritania en virtud 
dei pacto firmado con la Espana 
de 1:ranco en 1975, el monarca 
marroquí deseaba el control de 
las importantes riquezas natura
les que yacen en sus 284 mil ki
lómetros cuadrados: los yaci-

Omar Jndra11i. cmrciller de 
la República Arabe Sahara11i 
Democrática habla sobre 
la lucha de liberació11 de 
s11 pueblo y los recie11tes 
é:ritos diplomáticos 

mientos de fosfatos más ricos dei 
mundo, abundancia de petróleo. 
uranio, gas natural, bierro, pesca. 

Pero la codicia no siempre es 
buena consejera. EI esfuerzo por 
enfrentar a las tropas polisarias, 
que están golpeando ai enemi· 
go en su propio terreno, est6 
debilitando seriamente la econo· 
mía marroquí. Así, en medio de 
euforia por su crecimien to orsa· 
nizativo y militar, la RASO fes
tej6 su aniversario. Cuademos 
del Tercer Mundo asisti6 a la Cl· 
lebración a través de su envia· 
do Ricardo Grassi, quien lueso 



cfectuó una amplie recorrida por 
la 1ona. 

Grassi entrevistó a Omar Ja. 
drani, miembro dei Comité Eje· 
cutivo dei Frente Polisario (máxi· 
mo organismo de conducci6n) y 
responsable de las relaciones ex
teriores. Jadrani ha participado 
directamente en las negociecio
nes con Mauritania y tembién en 
los encuentros registrados con 
funcionarios de la monarqu la 
merroquí. Este es el diálogo sos
tenido : 

~F,n qué punto esta la nego· 
ciacio11 con Mauritania? 

- EI pueblo de Mauritania fue 
forzado a la guerra. Llegó el 
momento en que la economía 
dei país se quebró y muchos 
comprendieron que ésta era una 
guerra que iba contra sus intere
ses. A mediados dei afio pasado 
se produjo un golpe de estado y 
las nuevas autoridades se mani· 
festaron en contra de la conti
nuidad de la guerra. Nosotros de
cidimos unilateralmente el cese 
dei fuego pará ponerlos contra la 
pared: Están o no a favor de la 
paz. Hubo encueotros y negocia
ciones, pero hast-a ahora no hay 
resultados concretos. Hoy deci
mos: que se pongan a negociar 
para llegar a una solución. La 
paz, sf o no. Si Mauritania con
tinúa con maniobras dilatorias 
nosotros tomaremos medidas en 
consecuencia. 

-i_Por qué demora Maurita· 
nia la solución? 

-Ellos dicen que deben con
solidar el gobiemo. La verdades 
que Mauritania quiere salir con 
el menor costo posible y no quie
re romper relaciones con Marrue
cos. Pero deben partir dei hecho 
de que perdíeron la guerra con
tra nosotros. Tengo la impresión 
de que esperando arriesgan mu
cho. En Mauritania hay mucha 
gente contra la guerra, mucho 
malestar por la presencia de tro
pas marroquíes en su territorio 
y se dieron cuenta que esto sig
nifica tener enemigos adentro. 

Las guerras son caras 

- l Y la situación con Ma
rruecos? 

- El rey Hassan II nunca bus
có una solución polftico-díplo
mática dei conflicto, a pesar de 
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que e! Prente Polisario está dis
puesto aJ diálogo. Los marro
quíes deben poner fin aJ ex
pansionismo y dedicarse a resol
ver sus problemas internos. La 
crisis económico-social es hoy un 
elemento explosivo. Y esta expe
dieión colonial - sin posibilida
des de éxito - significa un cons
tante drenaje de dinero. Las gue
rras son caras. 

- Si todo eso es tan e1•idenre, 
1, por qué sigue adelante Hassan ? 

- Trata de salvar su imagen, 
aunque sea terrible recurrir a la 
guerra para hacerlo. Hassan de
bería hacer frente a la situación. 
Está aislado y preso de un engra
naje, empecinándose en hablar 
de todo menos sobre los saha
rauis y el problema concreto. El 
rey quiere quedarse con el Saha
ra, pero no tiene otro medio sino 
la guerra. Así no salvará su ima
gen, porque en la historia es más 
honorable descolonizar que prac
ticar el colonialismo ... 

- Pero también es cierto que 
incluso los partidos marroqrdes 
opuestos ai rey apoyan la guerra 
contra los saharauis . .. 

-Sí. Hoy las fuerzas políticas 
de Marruecos parecen unidas, pe
ro los objetivos son distintos y 
están divididos respecto de la so
luci6n de los problemas internos. 

Podemos vencer 

- Después de la muerte de 811-
medienne la cancilleria francesa 
hizo circular la 1,ersión de un po· 
sible encuen tro entre Hassan ll y 
el n11e110 presidente argelino. 
1, Como interpreta eso? 

- Los franceses quieren una 
solución dei conflicto y esa ver
sión era una manera de sondear 
la nueva situación argelina. La 
desmentida dei nuevo presidente 
sobre la posibilidad de ese en
cuentro fue clara. Para Francia, 
lograr un acuerdo entre Argelia y 
Marruecos significaría reducir el 
problema y circunscribirlo aJ 
"pequeno" Polisario y Maurita
nia. Pero no hay más remedio 
que curar la enfermedad desde 
la base, porque sino habrá ex
plosiones daiíinas para- todos. 
Hay que ayudar a que se encuen
tren Marruecos y el Polisario, 
no Marruecos y Argelia. Definiti
vamente se debe incluir e! proble-

ma saharaui en el orden dei día. 
(Póco desp11és de esras decla

raciones. las relaciones entre Ma· 
rmecos J' Argelia se deteriora
ron aún más. Hassan II ac11só ai 
gobiemo argelino de la "in role· 
rable" situación que se 1•fre en e/ 
s11r de Marruecos como conse· 
cuencia de la guerra. La /(nea 
adoprada por e! rey marroquí 
consiste siempre en afirmar que 
lo que realmente exisren son 
problemas !im,·rrofes enrre los 
dos pa(ses y que los ataques mili· 
tares proi•ienen de Argelia. /)e 
esta manera sigue ignorando a 
los saharauis y sus éxiws mili
tares. La intolerable situáción a 
la que aludió 1-fassan es e! rernl· 
tado de la "Ofensiva 811111edie11· 
ne ", dispuesta por el Frente Po· 
lisario.J 

-En meteria internacional, el 
error de muchos países fue no 
haber considerado nunca que los 
saharauis podíamos combatir y 
vencer. Se puede decir que mu
chos ahora se dan cuenta de la 
equivocación y admiten que 
nuestro pueblo es una fuerza real. 

- 1-,'11 estas dias Eriopia prime· 
ro )' después Vietnam han re· 
co11ocido a la República Arabe 
Saha7a11i Democrática (RASD). 
,Hay perspectivas acerca de 1111 

posible reco11ocimie11to por par· 
te de la Unión Sol'iética? 

- Eso yo no lo sé. Lo que pue
do decir es que por parte nuestra 
no hay ningún impedimento pa
ra establecer esas relaciones. 

- La Unión So1•iética tie11e 1111 
importante ac11erdo comercial 
con Marruecos, 1,cómo a11ali:a 
usted eso? 

-Eso no es una razón para 
que no haya relaciones con e! 
Polisario o la RASO. También 
tiene acuerdos con Mauritania 
en tomo a la pesca. Pero los 
acuerdos comerciales son sólo 
eso y cada uno es libre de esta
blecerlos con quien quiera, sin 
que eso lo convierta en un agre
sor ... 

-,Por qué consideran a Ara
bia Saudita 1111 agresor, tal como 
lo definió el primer ministro de 
la RASD en la conferencia de 
prensa ofrecida aqui? 

- Porque Arabia Saudita apo
ya concretamente a Marruecos 
para que continúe la guerra con
tra nosotros. e 
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SAHARA II 

La vida 
en los campamentos 

Eu ins10/acio11es precarias, e/ pueblo 
saharaui luclta. trabnia, estudia y se 

prepara para gobemar e/ pais 
después de la vicroria 

Ricardo Grassi 

Li ras asistir a los festejos 
dei tercer aniversario de 
la RASO, una parte de 

los invitados fui.mos a visitar 
campamentos. Se trata de cons
trucciones levantadas a partir de 
la guerra, el factor determinante 
de este pueblo. Este no controla 
ciudades, que estão en manos 
de Marruecos y Mauritania. Hay 
campamentos de refugiados, in
tegrados por quienes han podido 
salir de las ciudades ocupadas 
- sus ciudades- donde son consi
derados extranjeros, explotados 
y reprimidos porque todo saha
raui resulta más sospechoso a 
medida que los txitos del Ejér
cito de Liberación Popular son 
más evidentes. 

Ha sido lenta y düícil la ta
~ rea, conducida por el Frente Po

lisario, de ir congregando a este 
_ pueblo dispersado por diversas 

::. colonizaciones. 
En los pueblos casi no hay 

= hom bres. Ellos están en el fren
te. Allí sólo hay mujeres, niiios 

~ y aquellos que por su edad no 
--' pueden combatir. 
-5 Los campamentos tienen una 
_.., organización precisa, dividida en 
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"Para la ment:ali
dad occidental 
hay cosas que pa· 
recen exrraífas. 
Para nosotrot es 
normal. Lo mili· 
t:ar y lo po/ftico 
están siempre 

presentes. " 

comités: de sanidad, de nutri
ción y alimentación, político, de 
artesanía, de educación y de jus
ticia. La vida inmediata de cada 
campamento pasa por estos co
mités, donde los habitantes se 
integran formando parte de cé
lulas o grupos. 

La educación 

"La delincuencia no es un 
problema aquí", nos explica una 

integrante dei Comité de Justi
cia. "Hay otros aspectos, como 
puede ser e/ mal cumplimiento 
de un trabajo asignado. Nosotros 
nos reunimos. vemos e/ caso, y 
si corresponde decidimos una 
pena que normalmente consiste 
en la repeticíón de un trabajo o 
en su lntensificación." 

En el mismo campamento los 
niiios reciben una "educación de 
orientaciõn", a cargo dei comité 
respectivo, hasta la edad de sie-



te oõos, cuundo pueden comen-
1ar u estudiar cn uno escucla re
gionol (varios cnmpamenlos). En 
esa cscuela regional pucdcn cur
sar hasta i:I cuorlo grado. Des
pués las limitaciones son grandes, 
"11/g1111os 11ilios so11 e111•iados a 
países t1111i1tm 1111ra que co111i-
111lt•11 sus esr11dios", explica el 
ministro de l::ducación de la 
RASO, MaJmud Ali. Otros van, 
como internados, a la única es
cuela nacional que e,uste. 

Esta escucla fue construida 
con gran esfuerzo y lendró ca
pacidad para dos mil alumnos. 
La educación es mixta y no se 
agrupa a los ninos por cdades, 
sino por grado de desarrollo y 
nível de estudios, atendicndo a 
diferencias que también derivan 
de la guerra y de la precarie
dad en que se vive. La lengua 
oficial es el ãrabe, pero cl pro
grama de estudios se desarrolla 
también en castcllano. No existe 
una materia especifica sobre reli
gión, según dijo el ministro de 
Educación, aunque la RASO se 
define islámica. 

"Para la mcntalidad occiden
ta/ hay cosat que parecen ex, 

rralias ", nos comen taba un miem
bro dei Polisario. "Ven a adoles
ct•11tcs desfila11do armados, a ni· 
1íos que también desfi/011 y de· 
11111estra11 roda ,ma disciplina, y 
se asombran. Pero rodo estopa· 
ra nosotros es cosi natural, unq 
prolongació11 de una guerra que 
es cotidiana, donde lo militar y 
lo pohtico están siempre presen
tes porque en e/los se Juega el 
desuno de todos nosorros ". 

La i<lentidad de u n pucblo 

Esta realidad. trasladada ai te
rreno de una política sanitaria, 
supone enormes dificultades. Se 
la estructura a través de dispen
sarios en los campamentos, hos
pitales regionales y un hospi
tal nacional. Pero aún no hay 
médicos saharauis. "Hemos podi
do formar la cantidad necesaria 
de enfermeros .11 e11fermeras, pe
ro e11 cua11to a médicos aún ne
cesitamos la colaboración de 
profesionales extranjeros que 
1•ie11e11 aqui", declará el ministro 
de Sanidad. 

El hospital nacional tiene ca
pacidad para 400 camas, pero só-

EN LA NOCHE ... JAZZ 

lo se han logrado reunir 300. 
Faltan equipos para los trabajos 
de laboratorio, aunque todo está 
preparado para instalarlos cuan
do se consigan a través de gobier
nos amigos y organizaciones in
temacionales. Con esa ayuda y 
con ese esfuerzo humano es que 
se ha ido construyendo todo lo 
que aqui se ve. 

Detrás de cada una de estas 
instancias hay una decisión polí
tica clara: Sentar las bases de 
una organización social, desarro
llar los instrumentos para aten
der los problemas, formarse, do
minar la técnica, con miras al 
país que deberá construirse una 
vez alcanzada la liberación na
cional. 

"Nuestro puttblo hace riempo 
que no usa camellos y el noma· 
dismo queda atrás. A hora la gen
te se asienta y nuestra mol'l'li· 
zación son los land-rovers", dijo 
un alto dirigente saharaui. Un 
periodista le preguntó si eso no 
significaba perder aspectos de la 
identidad, dei acervo cultural. 
"la identidad de 1111 pueblo es 
aquel/o que /e permite sobrevi· 
vir'', respondió. • 

los lunes a las 22:00 horas, 
los viernes a las 23:00 horas 
y los domingos a las 21:00 horas 

• 
azz 

NUEVO SONIDO EN JAZZ 
martes y jueves a las 22:00 horas. 
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YAMAHIRIA-LIBIA ; ,-il 
La tercera etapa 
de la revolución 
Tras abamlo11ar la direcció11 

admi11istrati11a dei pals, 
el coronel K.addltafi se 

co11ce111ra e11 una misión 
superior: im pulsar /o 

rel'olució11 desde las bases. 
Se trata de p lasmar e/ 

socialismo is lâmico. 1111 

désignio que po11e en 
remujo las barbas de los 

jeques dei Golfo Arábigo 

Agustín Castafio 

ientras en Irán el ayato
llali Ruhollah Jomeini 
se reuraba a la ciudad 

sagrada de Qom, el coronel Mua
mmar Kaddhafj renunciaba a la 
dirección administrativa de la 
Yamahiria Líbia. 

Se trata de algo más que una 
sugestiva coincidencia: Son dos 
hechos que muestran cómo en 
dos procesos de cambio en el mun
do islâmico, se dan formas institu
cionales novedosas, ajenas a la 
inspiración de los modelos occi
dentales. 

El 2 de marzo, reunido en 
Trípoli, el Congreso General dei 
Pueblo - máximo organismo de 
conducción nacional - dio un 
importante paso en la construc
ción dei socialismo. Este consis
tió en establecer una neta se
paración entre el liderazgo de la 
revolución y la administración. 

De acuerdo con esta decisión 
Abutali Obeidi fue nombrado se
cretario general dei Congreso en 
reemplazo del coronel Kaddhafi, 
cuya condición de líder ·dei pro
ceso quedó desvinculada de toda 
responsabilidad administrativa. 
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La reunión dei Congreso coinci
dió con el segundo aniversario de 
la creación de la Yamalúria, tér
mino árabe que sintetiza el ac
tual ordenamiento libio y que 
significa "Estado de Masas". 

Conducción 
junto a las bases 

La Yarnahiria se organiza a 
partir de Congresos Populares de 
Base que deliberan a nivel local. 
Ellos se integran en el Congreso 
General dei Pueblo, que es el 
organismo central de Ia democra
cia directa descrita a nivel teó
rico por Kaddhafi en el Libro 
Verde. Al Congreso General 
competen las decisiones de al
cance nacional y la designación 

Kaddhsfi hsblsndo ai pueblo líbio 

dei Comité Popular, que es su 
órgano ejecutivo. Obeidi era el 
titular dei Comité Popular hasta 
ser nombrado secretario general 
dei Congreso. Como secretario 
general adjunto fue designado 
Muhammad Abdulgassem Zumi, 
quien ocupaba la secretaría gene
ral dei Congreso Popular de Ben
gazi, Ia segunda ciudad dei país. 

Kaddhafi, quien inauguró la 
sesión de apertura dei Congreso, 
explicó eJ sentido y Ia proyec
ción de Ias rnudanzas: "La re-
110/ución no es un cargo sino un 
principio. Todos está11 con11enci· 
dos ya, dentro y fuera dei pais, 
de que la revolución se ma111en· 
drá, sin depender de elecciones 
ni designaciones: la conducción 
revolucionaria ya no estará liga· 



,la a carg,,s, st•creturias o comitês 
populares. s1110 qI1t• se unira a las 
J11erws de la revol11dó11 o /ln de 
troba1ar para e/la". 

Duo Kaddhafi que la revolu
c16n es, como la fe, una fuerza 
interior y que, así como nadie 
puede revivir la fe perdida por 
oiro, tampoco es posible reani
mar el fervor revolucionario en 
quien lo ha perdido. "Muchos 
amigos, camaradas y personas 
que amamos se han apartado ai 
perder el fervor re1•ol11cíonario, y 
todos 1111esrros esfuerzos y 1111es· 
rros orociones por desperrarles 
I111eI•ame111e ese ferl'or han /ra· 
casado", afirm6. 

"Míen tras seamos reI10/11cio· 
11arfos 111Icstro 111ísio11 es defen· 
da la re1·ol11ció11, consolidar ro
dos los príncípios puestos e11 ,,;. 
gor por e/lo, asegurar el éx110 de 
la trons/ormación rc1•ol11cio11aria 
global, alconzar sus objeri1•os )' 
promover su di/usion de 1111 pue
blo a oiro", subrayó posterior
mente 

Se ha dicho que éste ha sido 
el paso más importante dado por 
lo Yamahiria desde su constitu
ción, puesto que a partir de aho
ra Kaddhafi se dedicará plena
mente a dos funciones: la de 
ideólogo que ejerce desde el 
comienzo y la de impulsor de 
la revolución desde las masas. Es
to último lo hará a t ravés de la 
dirección de los comités revolu
cionarios, organismos de bases a 
mvel político. 

Socialismo islámico 

Se t rata entonces de una nue
va etapa de este proceso comen
zado el primero de septiembre 
de 1969 por el núcleo de oficia
lcs que derribó la monarquia y 
liquidó la presencia neocolonial. 
Durante la prirnera etapa se reti
raron las bases militares extran
Jeras, se recuperó el control de 
los recursos oaturales -singular
mente el petróleo y con las ri
quezas en manos dei país se dio 
inicio a grandes programas de de
sarrollo económico y social, in
cluyendo la reforma agraria. La 
segunda etapa com1enza con la 
institución de la Yamahiria, 
orientada a t ransferir el poder a 
las masas, y la tercera se abre 
ahora, mediante una amplia mo-
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vilización de las bases para con
cretar la democracia direcla y el 
socialismo. Tal es el esquema 
ideado por Kaddhafi, llamado 
por él la Tercera feon'a Univer· 
sal y expuesto en el Libro Verde. 

Lo que procura el líder libio 
es conciliar la fc islâmica en la 
cual se fusionan religión y cultu
ra y el socialismo. Ya que los 
conceptos de Nación Arabe y de 
islamismo trascienden el concep
lo clásico de nacionalismo y tien
den a reunificar a los miembros 
separados en una sola nación, su 
intento se proyecta a todo el 
Mundo Arabe. 

A diferencia de los religio
sos tradicionalistas, Kaddhafi in
terpreta ai Corán en una clave 
1gualitaria, la cual no acepta la 
existencia de pobres rú la coo
centración de recursos económi
cos, ni intermediación entre pue
blo y poder. Tal es la base dei 
socialismo islâmico propiciado 
por Kaddhafi. 

En el plano económico la 
aplicación de la ·•tercera teoria" 
está dando lugar a transformacio
nes recienles: una de eUas es la 
ejecución dei principio tradicio-

nal "ai bytou li soki11ilt1" (la 
casa pertenece a quien la habita). 
Por lo tanto, todos los inquilinos 
tienen derecho a convertirse en 
propietarios (de una sola unidad) 
y los que carecen de vivienda tie
nen derecho a poseer una. 

Tal es e! enunciado y es fácil 
comprobar en Líbia que se lo es
tá Uevando a la práctica. No só
lo en Trípoli o en Bengazi, sino 
en todos los puntos del país, im
presiona la actividad de las em
presas constructoras de viviendas 
populares dotadas de confort. El 
otro principio se manifiesta en 
contra dei sistema de salarios y 
en favor de la asociación de los 
trabajadores a la propiedad y a la 
direcci6n de las empresas. Se or
ganizan en consecuencia comités 
de gestión que asumen las tareas 
de dirección y distribución de las 
ganancias. Tal es el proceso que 
el coronel Kaddhafi se propone 
dinamizar y profundizar. Se en
tiende pues que esta propuesta 
de socialismo islámico sea vista 
como una poderosa amenaza por 
los reyes y jeques del Golfo Ará
bigo, que se apoyan en una ver
sión feudal dei Corãn. • 

i e4 primero de cada mesl 

Plu1·al 
L1 revista cultural de Excelsior 

Plu1·al 
Mesa mes, desde los primeros dí•s 

Pla1·al 
EI pensamiento contemposàneo 

Pl111·al 

Reforma 12, Deepaoho SOS, Múico 1, D. F. 
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[Pffi[(JOOffi ill[u]ffi 
TRICONTINENTAL 

ldi Amin se equivoeó y tvvo que abandonar el poder 

Pre1idente Ju/lu1 Nyerere 
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• 
En una declaraciôn a Cuader
nos dei Tercer Mundo, el pre

sidente de Mozambique, Samora Ma
chel, dijo: "ldi Amín invadió pero no 
puede ocupar T anzania. Puede perma
necer en parte dei territorio pero la 
respuesta a su invasiôn será una con
traofensiva." 

En ese momento, octubre de 
1978, las tropas de Amín, ocupaban 
una gran parte de la zona norte de 
Tanzania, que el "presidente vitalí
cio de Uganda" había anexado ofi
cialmente ai territorio de su país. 

Nuestros enviados especiales a 
Tanzania fueron testigos dei senti
miento de frustración y perpleji
dad de los tanzanos, con parte de su 
territorio invadido y una campana 
de propaganda desde Kampala para 
desmoralizar no solamente a su pre
sidente, Julius Nyerere, sino a las 
Fuerzas Armadas nacionales. 

No obstante, ldi Amln se equivo
caba. Y en pocos meses aquel ejérci
to débil, con escasa capacidad de mo
vilizaciôn y muchas dificultadas logís
ticos, no sôlo expulsô a las tropas in
vasoras de Am ín dei territorio nacio
nal sino que an la contraofensiva avan
zô mucho dentro de Uganda. 

Enfrentando dificultadas internas 
muy grandes, Amín no consigui6 un 
mínimo de apoyo para esta nue
va fase de la guerra. Y en pocas 
semanas de operaciones un ejército 
ugandés formado por exiliados -civi
les y militares- y fortalecido por las 
rebeliones internas, ocupó Entebbe, 
Kampala y tom ó el poder. 

EI nuevo gobiemo está encabe
zado por un pro fesor universitario, 
Yusuf Lula, ·considerado un políti
co capaz de conciliar las distintas 
tendencias que se uniticaron en el 
Frente de Liberación de Uganda. To
davía no está claro su programa polí
tico, pero en los círculos progresis
tas africanos se da por seguro que 
asumirá un compromiso más militan
te en el seno dei Movimiento de Paí
ses No Alineados y tendré en lo in
terno características progresistas. 

Uno de los temas más propaga
dos dei período de la guerra fue la 
posición de Líbia. Como siempre, pa
ra atacar ai gobiemo dei coronel Kad
dhafi, las agencias transnacionales de 
noticias difundieron una versión ten
denciosa sobre el papel dei gobierno 
de Trfpoll en este conflicto. Voceros 
oficiales dei gobierno de la Yamahí
ria Líbia negaron terminantemente 
que hubiese soldados líbios comba· 
tiendo en Uganda. "Los únicos r.iu
dadanos líbios que se encuentran en 
Uganda son profesores, empleados de 
banco, misiones médicas e lnstructo· 
res", declaró el editor político de la 
agencia líbia de noticias Jana. --• 



e En un momento particularmente 
difícil de sus relaciones con el Medio 
Oriente -los países árabes sublevados 
contra los acuerdos egipcio-israelíes y 
el lrén consolidándose en su política 
independiente y aliada ai campo ára
be- los Estados Unidos estén tratan· 
do de apuntalar sus posiciones en al
gunas naciones claves dei área, por las 
buenas o ejerciendo presiones de to
do tipo. 

Chipre -que por su importancia 
geopolítica síempre fue utilizado por 
el colonialismo británico y sus alia
dos norteamericanos como base estra· 
tégica en la ruta dei Canal de Suez
es uno de los países que sufre actual
mente las presiones imperialistas. ln
formaciones recientes seiialan que 
Gran Bretaiia solicit6 a Washington 
que unidades norteamericanas se di· 
rigieran a Chipre. EI pueblo y el go
biemo chipriotas consideran esos des
plazamientos como una "invasi6n" 

e La ejecuciõn de la sentencia de 
muerte dei exprimer ministro de Pa 
kistén, Sulficar Ali Bhutto en la 
prisiõn de Rawalpindl es una ven
ganza prepotente dei Jefe dei gobier
no militar de ese país, y un desafio 
a la comunidad internacional. 

Bhutto cometiõ muchos erro
res a lo largo de su vida pública y 
perdi6 muchu oportunidades de ha
cer avanzar en su país el proceso de 
cambios ai que los paklstaníes aspi
ran. Pero en varios aspectos su go
bierno tom6 medidas positivas con 
miras a la modernizaciõn dei pais, 
hundido en el atraso por el colonia
lismo v la explotar.i6n neocolonial. 
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silenciosa que puede convertir a la 
isla en uno de los puntos más calien
tes da la ya explosiva área dei Medita
rráneo oriental. 

En las guerras árabe-israelíes Chi
pre siempre fue usada por los aliados 
de Israel para desde allí apoyar logís
ticamente a las fuerzas sionistas. Pero 
la resistencia de los chipriotas, lide
rados por el arzobispo Makarios, 
logr6 neutralizar en parte esa polí
tica. EI gobierno de Nicosia se pro
nunci6 a favor de la causa palestina 
y de los países árabes más avanzados, 
en el marco de las definiciones dei 
Movimiento No Alineado. 

Interrogado por el corresponsal de 
la agencia INA respecto a las presio
nes que se ejercen sobre su gobierno 
el presidente Kyprianou declar6: 
"Chipre no penniti~ en ningún caso 
la utilízación de las bases militares si
tuadas eo su suelo con el fin de agre
dir a los países 6nbes o a las naciones 

General ul-H11q: 
un ates/nato 
que pearl 

en su futuro. 

Kyprlanou:" o_. Chíprt1 no n 119re
dirás los psiSfll ,171bes." 

vecinas". Kyprianou afirmó asimis· 
mo que el reciente acuerdo de unifi
caci6n firmado por Siria e lrak refor
zará la unidad árabe y que el apoyo 
de su gobiemo a la causa dei pueblo 
palestino se mantiene en los mismos 
términos que Chipre siempre defen-
diõ. ---------· 
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Zulficar A li Bhutto 

e Cuando tres anos atrás nacia 
la Comunidad Economica dei Alrica 
Occidental (ECOWAS) integrada por 
qumce naciones de la reg16n, se po
n ia fin a una década de luchas de 
aquellos Estados por la creación de 
un ente regional a nivel económ 1co y 
comenzaba una etapa auSPiciosa de 
mtegraclón y traba10 con1unto. 

EI Acuerdo de Lagos que dia 
ongen a la ComunicJa<i Económica dei 
Alrica Occidental no establecía regia· 
mentas específicos para la coordina
ción económica bilateral entre Esta· 
dos miembros, pero era obvio que el 
pertenecer a la entidad regional fa
cílitaría este tipo de acuerdos. Así, 
actualmente Ghana y Alto Volta es
tudian las posibilidades dei desarro
llo conjunto dei valle dei rio Volta. 

Los jeles de Estado de ambos 
países, Sangoule Lamizana de Alto 
Volta y i!I teniente general Akuffo 
de Gllana, se en trevistaron el mes 
pasado y analizaron los acuerdos ela
borados por la Comisión Permanen
te Con1unta y los medias para apli· 
carlos a la brevedad posible. 

Una medida concreta que tue 
aprobada es la reanudación de los 
vuelos entre Accra y Uagadudu, las 

Seguramente el general Zia UI-Haq 
-a qu1en Bhutto habia nombrado Je
fe dei Estado Mayor en un abierto de
safio a las normas de la jerarquía mi 
litar no lo mató por sus errares s,
oo por sus aciertos. UI Haq encabeza 
un gobierno que incorporo y desarro
lló todas las prácticas reaccionarias 
dei período de Bhutto, pero con una 
diferencia. eliminá o bloqueá los 
avances populares de la época de su 
antecesor. 

Según analistas de la política dei 
gob1erno de lslamabad, el general 
UI-Haq estaba convencido de que 

dos cap1tales La necesidad de meio· 
rar las comunicaciones telefônicas, la 
red vial, los servicios aéreos y particu
lannen te el comercio de ganado, fue
ron algunos êe los otros puntos estu 
diados. 

En la década dei sesenta, cuando 
los países dei área emerg1eron a la vi
da independ,ente, uno de los proble· 
mas que enfrentaron para poder co· 
menzar la cooperación económica 
mutua fue la fal ta de una moneda 
aceptable para las transacciones inter
estatales que pudiera acelerar el pago 
de deudas heredadas dei colonialis
mo. Esta limitante pesó por algunos 
anos y finalmente fue superada con 
la creación de la Comunidad Econó
mica dei Africa Occidental. 

e "No podrá haber aumento en la 
producción si los trabajadores no po
seen conocimientos técnicos y cientí
ficos", dijo la ministro de Educación 
de Mozambique, Graça Machel, en la 
reunión donde se anunciá oficial
mente que las empresas dei país 

para borrar las huollos de la acc16n 
pública de Bhutto el único camino 
era nlatarlo. Por eso forjb un proceso 
absolutamente carente de bases y re
s1st1ó a los apelos y pres,onos proce· 
dentes de todas partes dei mundo 
- sobre todo de los países árabes pa
ra no ejecu tar esa in !ame sentencia de 
muerte 

U n asesinato "de esta naturaleza 
nunca favorece a los asesinos y es 
posible que hoy en la sepultura de 
Bhutto hoya sido sepultado no sólo 
el expremier asesinado sino también 
su matador, el general Zia UI-Haq. e 

E/ Presidenre Lamizana 

Las conversaciones actuales para 
el desarrollo conjunto dei valle dei 
rio Volta por parte de Gnana y Alto 
Volta es un paso más en el largo ca
mmo de la integración y complemen
taciõn económica por la cual luchan 
desde su mdependenc,a los Estados 
africanos. • 

deberán hacerse responsables de v1gi· 
lar que sus obreros reciban cursos de 
alfabetización y capacitación general. 

"La capacitación es la invmi6n 
m6s importante que podemos hacer 
en la presenta fase", afirmá Graça 
Machel, recordando que en muchas 



empresas aún había dudas acerca de· 
si las estructuras administrativas de
ben compartir la responsabilidad de 
la capacitación laboral. "Se trata de 
una situación con la cual hay que ter
minar -agreg6-. Las clases de 
alfabetización, la preparación escolar 
y la capacitación profesional son ta
reas fund am entales y prioritarias para 
el propio desarrollo de las empresas." 

Las estructuras administrativas de 
las empresas deben facilitar horarios 
especiales para las clases de sus tra-
bajadores y, de ser posible, también "La alfabeti:iación y la capacitación profesionales son tareas fundamenta/as'~ 
tendrán que brindarles transporte, e 

e Con un 54 por ciento de los sufragios, la izquierda francesa resul
tó la vencedora inobjetada de las elecciones cantonales celebradas el 
pasado mes de marzo en Francia. Los resultados obtenidos dan a la 
izquierda la mayoría en la mitad de los 955 departamentos 
franceses, con una clara ventaja para el Partido Socialista que tiene, a 
partir de ahora, 557 escaiios. Le sigue el Partido Comunista, con 225. 
'Las'demás organizaciones izquierdistas conquistaron 74 bancas. 

Esta votaci6n tan nítida por los grandes partidos de la izquierda 
demuestra una vez más que el sentir dei pueblo francés es por el cam
bio. Pero la posibilidad de victoria se ha frustrado hasta ahora, cuando 
se llega a la máxima instancia de las elecciones presiden&iales. i.Será 
por la falta de vocaci6n de poder de los partidos, Socialista y Comunista? 
i.Por qué, pese a saberse dueiios de la victoria -si actúan en conjunto
desencadenan acusaciones mutuas y disputas varias que frustran los in
tentos unitarios y terminan provocando el descrédito y la desorienta
ción de los electores, de los que la derecha es la única y directa benefi
ciaria? 

Es de esperar que las fuerzas progresistas a nivel internacional y el 
pueblo francés -que nuevamente se ha pronunciado coherente con las 
ideas renovadoras que mayoritariamente sustenta- exijan de los parti
dos de la izquierda francesa un accionar político acorde con las res· 
ponsabilidades nuevas que estas elecciones les han otorgado y que des
de ya, en las instancias legislativas, les demanden una conducta tendien
te a la victoria presidencial. 

Sin embargo, los males divisionistas no aquejan sõlo a las fuerzas de 
la izquierda francesa. EI yerno dei presidente Giscard d'Estaing, Gerard 
Montassier, perdió la elecci6n ai no haber recibido los votos dei agrupa
miento gaullista. Las principales discrepancias entre gaullistas y giscar
dianos giran en torno a las definiciones de la política europea. EI tema 
es importante para Francia, pues las elecciones de la Asamblea Euro
pea, se realizarán en el mes de junio próximo. 
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François Mitterrand(arriba) 
y George Marchais(abajo) : 

,Falta de vocación de poder? 
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e La rec,ente reumón de la OPEP 
en G inebra tuvo un desarrollo dtstm 
to de las anteriores. En primer lu
gar, la presencia de un lrán desligado 
de la órbita nortearnericana y de una 
Arabia Saud11a reticente en relacion 
a Washington, como consecuencia de 
la firma dei Acuerdo entre Egipto e 
Israel, lortalecieron mucho la unidad 
de la organ1zación. 

Por otro lado, y seguramente co· 
mo consecuenc1a de este nuevo con
texto, los países productores de pe· 
tróleo dec1dieron analizar todo el 
conjunto de factores que mcidera 
en el mercado de este combusuble, y 
principalmente las man1obras de las 
transnacionales Estas, a través de la 
comerc1alización y de los transpor· 
tes, se llevan la pane dei león en el 
aumento de los precios, en los trans
portes y en el establec1miento de un 
mercado paralelo que eleva los pre· 
cios dei producto a cifras mucho más 
altas que la oficial. 

Los países petroleros también 
decidieron analizar severamente el 
problema de las naciones dei Tercer 
Mundo no sólo frente a los nuevos 
aumentos dei precío dei petróleo sino 
antes las maniobras de las transna
c1onales. Una de las decisiones de la 
OPEP fue admitir que los países pro
ductores cobren una "prima de mer· 
cado'', o sea, que en casos especiales 
vendan su producto a un precio más 
alto. 

De hecho, estas primas ya venían 
s1endo cobradas por las empresas 
transnacionales, con una única dife
rencia: el dmero iba para sus bolsíllos 
y no para los productores. 

Se debe esperar que el examen de 
la situación de los países en desarro-

llo sea realizado a la brevedad y con 
espiritu comprensivo. Esos pa1ses son 
en reolidad aliados naturales de las 
naciones productoras de petróleo dei 
Tercer Mundo y están enfrentando 
situac,ones muy dif iciles con los au 
mentos de los prec1os dei crudo. 
Necesitan sin ninguna duda un tra· 

• Las noticias más recientes dei 
Uruguay son inquietantes. 

M ientras en Brasil se va consolidando 
la apertura política. en el Uruguay se 
acentúa la represión. Centenas de de· 
tenciones realizadas en las últimas se· 
manas y nuevos atropellos y torturas 
a los presos, fueron informados des· 
de fuentes responsables 

EI gobierno uruguayo se muestra 
insensible a la protesta internacional 
contra esos métodos. EI general Llber 
Seregni -quien se convirtió en uno 
de los símbolos más expresivos de la 
resistencia de los onentales a la dieta· 
dura y el oscurantismo- es uno de 
los miles de detenidos que continúan 
purgando sentencias arbitrarias o 
aguardando 1u 1cios, a disposición de 
autoridades militares. 

En muchas cancillerias europeas y 
americanas, en los med,os eclesiásti
cos y entre las organizaciones de tra· 
bajadores e mtelectuales de todos los 
continentr:s, el recrudecimiento de la 
repres1ón en el Uruguay es un hecho 
que está siendo analizado permanen
temente 

tamiento preferencial de parte de los 
productores. Seria también muy de 
seable que los pa ises en desarrollo 
aprovechasen esa oportumdad para 
reexaminar su propia politica cn ma, 
teria de consumo de petróleo. No se 
comprende que pa,ses pobres con ba 
lanzas de pago altamente deficitarias 
sigan despilfarrando petróleo, o esta· 
blec,endo programas agrícolas o in 
dustriales basados en la importaciôn 
de máquinas altamente sofisticadas 
que nada t1enen que ver con la reali· 
dad de esos países y que si atienden 
a los mtereses de las empresas de las 
naciones capitalistas industrializadas.e 

EI pasado 26 de marzo fecha en 
que se conmemor6 el octavo aniver· 
sario de la constitución de la coah· 
ción conocida como Frente Amplio, 
de la que el general Líber Seregni es 
el presidente- se realizaron actos en 
cap,tales de muchos países. En todos 
ellos se reafirmó la decisiôn de lucha 
dei pueblo uruguayo y se escucharon 
urgentes llamados en favor de una 
mayor moviltzación internacional por 
la amnistia a los presos políticos y la 
liberalización dei réoimen uruouavo.a 



• La desaparición de I llleres cam-
pesinos, el asesinato y la pri

sión de dirigen tes estudiantiles y de 
intelectuales, es algo que se tornó co
tidiano en Tailandia desde el golpe de 
estado de 1975 que derrocó sangrien
tamente ai premier Seni Pramoj. Y 
no ha cedido la represión después que 
en octubre de 1977 un sector militar 
menos fanático se apoderó dei poder. 

Pero la novedad es que las prácti· 
cas represivas desencadenadas por el 
régimen asumieron proporciones talei 
que quienes actualmente las denun
cian ya no son los opositores sino 
voceros como el boletín de prensa de 
la Sociedad Alemana de Cooperacibn 
"GtZ", una fuente libre de toda sos
pecha de radicalismos, por supuesto. 

" la frase dei cronista dei siglo 
XIII en el sentido de que 'el pais de 
los tais tiene los campos llenos d1 
arroz, los rios llenos de peces y es 
una patria feliz' no tiene mayor vi
gencia para muchos de los habitantes 
rurales dei noreste dei país", seiiala 
el informe publicado por el boletín 
de la "GTZ". 

"las regias de juego dei capitalis
mo parecen haberse mezclado con las 
de la selva en el país de las sonrisas. 
En Tailandia no se hace misterio de 
que en los últimos aõos han sido asesi
nados o desaparecidos docenas de lí
deres campesinos", prosigue. 

Y el tono se hace más dramático 
cuando afirma: "Quien se arriesga a 
vender los productos agrícolas a los 
precios oficiales puede esperar senta
do. V quien intenta comerciar por 
cuenta propia el maní, los frijoles, 
la soya, el rícino u otros, puada dane 
por satisfecho si salva la vida". 
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Es sintomático que esta visión 
cruda de la realidad tailandesa sea 
la que están dando a con ocer voceros 
de compaii ias que ayudan ai régimen. 
La "GTZ" por encargo dei gobierno 
alemán federal fleva a cabo seis proyec
tos con organizaciones de ayuda rural 
en Tailandia. Proyectos de naturaleza 
similar desarrolla la misma compa
ii ia alemana en el Brasil, y en más de 
otros veinte pa ises. 

Asi, la opinión pública alemana 
está recibiendo in formaciones sobre 
la represión en este país dei sudeste 
asiático, que pese a no haber sido nun
ca colonizado por potencias ex tran
jeras sufre hoy una dominación polí
tica y económica que ha sumido a su 
pueblo en la miseria, la arbitrarie
dad y el estancamiento. e 

La C.G .T argentina 

• El régim~n dictatorial argenti-
no insiste en la iniciativa de 

disolver la Confederación General dei 
Trabajo (CGT). Hay múltiple.s argu
mentos ocasionales pero la razón 
fundamental es el arraigo de esta cen
tral obrara en los trabajadores argen
tinos y el papel histórico que ella 
ha desempenado en las luchas p opula
res de su país. En otras oportunida
des en que la libertad fue pisoteada 
en la Argentina, los dictadores de 
turno siempre se empecinaron contra 
la CGT. Sin embargo, eso no impi
dió que aunque legalmente disuelta, 
la central de los trabajadores argen
tinos continuara actuando organiza
damente y siempre encontrara cauces 
adecuados para ejercer sus funcio
nes. Sin duda es esto lo que ocurrirá 
nuevamente. • 
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Paraguay : 
Derechos humanos 

y « agit ación » 

Lalucha 
continúa en 
Puerto Rico 

• 
EI próximo mes de septiembre 
se realizará en México la li 

Conferencia Internacional de apoyo a 
la independencia de Puerto Rico. Los 
organizadores están empenados en 
convertir este evento en un gran foro 
en defensa de la autodeterminaciõn 
de los puertorriqueõos. Presidente dei 
Comité Mexicano de Apoyo a la reali
zaciõn de la li Conterencia fue elec
to un destacado luchador de las cau
sas democráticas, el seõor Natalio 
Vázquez Pallares. Personalidades me
xicanas de todos los partidos polí
ticos, incluyendo a legisladores, diri
gentes obreros y campesinos e inte· 
lectuales in tegran el Comité. 

En el acto de instalación dei cita
do comité tueron pronunciados va
rias discursos en los que unánimemen· 
te se puso de manifiesto el apoyo me· 
xicano a la independencia de Puerto 
Rico, además de la exigencia dei res
peto a los Oerechos Humanos dei 
pueblo puertorriqueõo, en particular 
la liberaciõn de los presos políticos 
que hace más de 25 aii os están reclui· 
dos en cárceles norteamerícanas. 

La seiiora Eneida Vãzquez, quien 
presidió la delegación de puertorri· 
queii os asistentes ai acto, reafirmó 
una vez más la indoblegable decisión 
de su pueblo de continuar siendo la
tinoamericano y de no renunciar a la 
independencia. ______ e 
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• 
Una delegaciõn de legisladores 
mexicanos realizá reciente· 

mente una gira por varios países dei 
Africa y Medio Oriente, particular· 
mente Argelia. la comitiva mexica· 
n~ encabezada por el presulente de 
la Comisibn de Relaciones Exterio
res de la Cámara de Diputados y di
rigente dei Partido Revolucionaria 
lns1itucíonal, V íctor Manzanilla Scha
tter también estaba integrada por 
los d1putados Jorge Efriln Domin
guez. Jesús Poente Leyva. Juan Ma· 
ciera Priato. Hilaria Domínguez y 
Carlota Vergas, además de la seiiora 
de Manzanilla. EI embajador mexi
cano en Argelia, Oscar González, 
acompaiió a los parlamentarios me· 
xicanos en todas las mstancias de dis 
· cus16n con los argelinos. 

la delegación de la Asamblea Na
cional Argelina que actuõ como an
fitriona estaba encabezada por el 
presidente de la Comisi6n de Asun
tos Extran1eros de la Asamblea Po
pular Nacional, Mohamed·Messaoud 
Kellou, conocedor de América lati
na por haber sido embajador de su 
país en varios pa Ises de este conti
nente. 

En las conversaciones ambas par
tes reafirmaron la necesidad urgente 
de asegurar la autodeterminaciõn de 
los pueblos, expresaron su solidari
dad activa con Namíbia y Zimbabwe 
y los pueblos dei Africa Austral en 
general, y saludaron ai Tercer Ani
versario de la proclamaci6n de la R e
pública Arabe Saharaui Democráti· 
ca. En lo relativo a la situación dei 
Media Oriente, manifestaron que la 
paz justa y verdadera no !legará e11 
cuanto no se encuentre una soluci6n 
para el problema dei pueblo palas· 
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tino. Sobre el conflicto chino-sovié
tico ambas partes hicieron manifies
ta su preocupación y el deseo que di
cho conflicto encuentre una solución 
por la via pacílica. Asimismo la de
legación mexicana expuso ante sus 
colegas de la Asamblea Nacional Ar· 

gelina los alcances da las Reform~ 
Política y Administrativa promovidas 
por el presidente López Portillo. 

La Asamblea Nacional Argelina, 
por su parte, aceptó la invitación 
cursada para enviar una delegación a México. _________ • 
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Una paz precaria 
E/ gobieruo de transició11 

no comprende a rodas las 
partes i11volucradas e11 

la guerra 11i parece tener 

condicio11es de solucionar 
en sus raices los males 

que afectan ai pa,'s 

Omar Abdallah 

~ 
as conversaciones de paz 
entre las distintas frao
ciones del conflicto 

chadiano que se celebraron en 
Kano, Nigeria, estuvieron a pun
to de fracasar por un detalle 
inesperado: EI aeropuerto de 
N' Djarnena s61o tiene capaci
dad para el despegue de un 
avióp por vez. EI presidente 
Felix Mallum y su primer 
ministro Hissen Habre de ningu
na manera querían partir a la 
mesa de negociaciones en el 
mismo avión, después de haberse 
enfrentado en !.angriento comba-

cuidemos dei tercer mundo 

te durante varias semanas. Y nin
guno de ellos tenía suficiente 
confianza en el otro como para 
salir primero ... 

Finalmente, gracias ala media
ci6n de Nigeria, Sudán, Niger 
y Libia -los cuatro vecinos de 
Chad-, la conferencia de Kano 
Uegó a buen término y las cuatro 
partes chadianas representadas 
anunciaron el humo blanco el 
15 de mano. Pero la fragilidad 
de la situación quedó demostra
da de inmediato cuando el ge
neral Felix Mallum se negó a 
retomar al país que presidia 

Gu.rrll,.ro• d•I FROLINA T 

hasta pocas horas atrás, prefi
riendo la comodidad de un exilio 
en Nigeria -bien dotado de 
cuentas numeradas en bancos 
suizos- a los riesgos de una lu
cha que en cualquier momento 
puede volver a estallar. 

Mallum representaba ai ejér
cito neocolonial, armado, entre
nado y asesorado por los france
ses, y tarnbién ai grupo étnico 
dei sur dei país, cristiano y ani
mista, cuyos sectores dirigentes 
siempre fueron favorecidos por 
los colonialistas franceses. 

Los otros tres participantes de 



la conferencia de Kano Hissen 
Habre, Gukuni Ueddei y Abde
ramane Abu bakar representa
ban a distintas fracciones polí
ticas dei norte desértico y mu
sulmán. 

Trece anos de guerra 

Para luchar contra el gobiemo 
despótico y entreguista de N'gar
ta Tombalbaye y la virtual ocu
pacibn dei país por las tropas 
francesas, en 1966 el Frente de 
Liberaci6n Nacional de Chad 
(FROLINAT) desencadenó la lu
cha armada, a partir de las regio• 
nes norteiias. El derrocamiento 
dei dictador por el general Felix 
Mallum, en 1975, poco cambió 
en el país. Por el contrario, con 
el pretexto de combatir la "sub
versi6n ", la presencia militar 
francesa aument6 hasta llegar a 
dos mil efectivos. Laintervención 
extranjera fue ineficaz para 
derrotar ai FROLINAT, pero las 
intrigas de la diplomacia gala si 
lograron dividir ai movirniento 
de liberaci6n. 

En 1978 Hissen Habre aban
donó la guerrilla y se incorporó 
ai régimen de N' Djamena como 
premier de un gobiemo de "uni
dad nacional" presidido por Ma
lluni. Tal gobiemo no sólo deja
ba fuera a los sectores más repre
sentativos dei FROLINAT, sino 
que ni siquiera tenía el mínimo 
de cohesión interna necesaria pa
ra funcionar. En marzo de 1979 
las hostilidades estallaron entre 
los seguidores de Habre y las 
fuerzas regulares dei presidente. 

EI conflicto adquirió caracte
rísticas de enfrentarniento étni
co-religioso y miles de musulma
nes fueron asesinados en la capi
tal. Las tropas francesas, toma
das de sorpresa por el enfrenta
miento entre los dos bandos 
que ellos mismos habían alenta
do y tutelado, no sabían qué 
hacer y optaron por permanecer 
neutrales esta vez. 

Los acuerdos de Kano 

El ârmisticio logrado por la 
mediací6n de los países vecinos 
fue el preámbulo de la conferen
cia de paz de Kano, donde se hi
zo imprescindíble la presencia de 
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Mercado en 
N'D/omono: Chad 
está errtre /os tAJ/n
ticlnco poises más 
pot,ros do/ mundo 

representantes dei FROLINAT 
para poder dar un mínimo de 
viabilidad a los acuerdos que allí 
se tomaran. Sin embargo, a pesar 
de los esfuerzos unificadores rea
lizados a fines de 1978, las fuer
zas guerrilleras todavia están di
vididas en por lo menos tres frac
ciones importantes: el FROLI
NAT de Gukuni Ueddei, el Mo
vimiento Popular para la Libe
rací6n de Chad, de Abderamane 
Abubakar, que opera en las ori
Uas dei lago Chad ai oeste dei 
país y el Primer Ejêrcito dei 
FROLINAT, fuerte en el centro
este, liderado por Acyl Ahmat, 
quien no estuvo representado en 
las negociaciones de paz. Tampo
co participó en éstas el doctor 
Aba Siddick, tradicional porta
voz dei FROLINAT en el ex
terior. 

Según los acuerdos de Kano, 
los prisioneros de guerra y los 
detenidos políticos serãn libera
dos, los exlliados podrán retor
nar al país y se estableció un go
bíemo de transición de ocho 
miembros (dos por cada frac
ci6n representada), presidida 
por Ueddei. Una fuerza militar 

nigeriana controlarã la aplicaci6n 
dei cese dei fuego mientras fun
cione este gobiemo de transición. 
En ese lapso la radio - principal 
medio de comunicación en un 
pais de transportes dífíciles y 
elevado analfabetismo- perma
necerã neutral. 

El hecho de que Mallum no 
regresara ai país cambió la com
posición de ese gobierno de tran
sición antes de que se formara. Y 
si bien ello elimina de la contien
da a un fantoche dei colonialis
mo, deJa sin representación a la 
población animista-cristiana dei 
sur. Mãs grave aún para los cri· 
ticos dei acuerdo de Kano es 
el hecho de que éste no dice 
nada sobre el futuro de la pre
sencia militar francesa en el país, 
ni sobre las transformaciones es
tructurales que Chad necesita ur
gentemente para salir de la lista 
que lo ubica entre los 25 países 
más pobres dei mundo. Mientras 
subsístan las raíces profundas dei 
conflicto - y nada indica que el 
gobiemo de --transici6n esté en 
condiciones de lograr acuerdos 
mínimos sobre cómoextirparlas
la paz será precaria en Chad,_. 
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ANGOLA 

Elenemigo 
ataca 

Además de las agresiones n 
llo:ambique. Zumbia y Botswo110. 
los regfme11es racisras 011me11ta11 su 

presión mi/irar comra Angolu. 
La resiste11cia dei pueblo y la 

coherencia re1·ol11cio11aria dei gobiemo 
angolano frustrou los objetivos 

principales de los ogresores 

Beatriz. Bissio 

"E/ 14 de marzo de 1979 aviones sudafricanos bombardea· 
ron la localidad de Ediva. La respuesra vigoross de la FAP LA ss 
hizo sentir de inmediaco. abatiendo un avión bombardero y PO· 
niendo en desbandada a los restances." Asf explica el Comuni· 
cado Oficial dei Estado Mayor de las Fuerzas Armadas angola· 
nas cómo fue derrumbado el primar avión bombardero sudafri
cano. En ataques más recienres, la arei/leria antiaérea angolan, 
abatió otros cinco aparatos de los agresores raciscas. 

[ID esde el inicio del proce
so de descolonizaciôn, 
Angola tuvo que pasar 

varias pruebas que de no ser por 
el indiscutido liderazgo dei presi
dente Agostinho Neto y la pro
funda implantaciôn política dei 
MPLA, hoy Partido dei Trabajo, 
hubieran comprometido el pro
ceso revolucionario que se desa
rrolla en el país. 

Prirnero fue la imposiciôn co
lonialista de considerar en plano 
de igualdad en el Gobiemo de 
Transiciôn al MPLA con el FNLA 
de Holden Roberto y la UN1T A 
de Jonas Savi:mbi. La experien
cia, como es notorio, terminó en 
lo que el pueblo angolano llamó 
la Segunda Guerra de Liberación, 
con la victoria de! MPLA sobre 
los dos movirnientos fantoches y 
sus aliados, los ejércitos invaso
res de Sudãfáca y Zaire. 

Mediante una ofensiva diplo
~ mática, el gobierno angolano pu
ê do en el correr de los últimos = meses concretar un acercarniento 
§g a Zaire, cuyo presidente Mobutu 
~ Sese Seko, firmó con Agostinho 
~ Neto un acuerdo de pai que 
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sienta las bases de una incipiente 
colaboractón económica, comer
cíal y culcuraJ. Este acto fue in
ternacionalmente interpretado 
como una demostración más de 
los propósitos pacifistas dei pue
blo y gobiemo de Angola. 

Pero estas sucesivas victorias 
dei MPLA y dei Bstado angolano 
independiente no hicieron sino 
enfurecer a los regímenes racis
tas dei Africa Austral, particu
larmente a Sudáfrica, que a tra
vés de su domínio sobre Namíbia 
comparte una vastísima frontera 
con Angola. 

La derrota y retirada dei ejér
cito sudafricano en los primeros 
meses de 1976 no significaron 
que Pretoria se resignara a aceptar 
una Angola independiente y en
carninada al socialismo. Con 
aquel paso comenzaba una nueva 
táctica de agresión mediante el 
sabotaje interno ylosraid aéreos, 
con desembarques de soldados 
para masacrar a la poblaciôn civil, 
quemar las cosechas y destruir 
las vias de comunicaciôn y la in
fraestructura industrial dei país. 

AI constituirse la •·unea dei 
Frente", los esfuerzos que aisla
damente desarrollaban Mozam· 
bique, Angola, Tanzania, Zambia 
y Botswana para enfrentar a los 
regimenes racistas de Rl1odesia y 
Sudáfrica se complementaron 
por el accionar común y la discu
siôn conjunta de los métodos pa
ra responder a las agresiones. Se 
fortalecia asf el apoyo de estos 
Estados independientes a la lu
cha de liberaciôn de los pueblos 
de Namíbia, Sudáfrica y Rhode· 
sia, liderados respectivamente 
por el SWAPO, cl ANC y el Frcn· 
te Patriótico. 

Las agresiones redentes 

Aunque las incursiones milita· 
res de los ejércitos racistas en los 
países de la "Línea dei Frente" 
son muy frecuentes - casi dia· 
nas- sólo algunas pocas trascien
den a los medios de comunica
ciôn internacionales, sospechosa
mente desinteresados en darias a 
conocer. Pero en mayo de 1978 
los trágicos hechos se impusieron 
a la opinión pública mundial: un 



campo de refugiados namibios 
cn Kassinga fue arrasado por la 
aviación sudafricana con un sal
do de más de SOO mucrtos y 
casi 300 heridos graves. Eran, ca
si en su totalidad, muJeres, niiios 
y ancianos familiares de comba· 
tien tes dei SW APO. El campa
men lo de Kassinga está a 200 ki
lómetros de la frontera con Na
míbia, en una región minera. 

A Kassínga le sucedieron 
otras incursioncs sudafricanas 
con saldos igualmente trágicos. 
Particularmente importante fue 
la reciente agresión de la fuerza 
aérea de Rhodesia contra la po
blaclón angolana de Bom a, e! pa
sado 27 de febrero. El comunica
do oficial difundido a raíz de la 
agresión por el Estado Mayor 
General de las F APLA a través 
dei comandante David Moisés 
(Ndozi), analiza los actos "deses· 
perados'' dei régimen de Ian 
Smith corno una consecuencia 
''de las últimas operaciones /leva· 
das a cabo con éxito por los gue
rri/leros nacionalistas dei Frente 
Patriôtico de Zimbabwe "y agre· 
ga que "los racistas ven en la agre
siõn a los pa ises de la /, i11ea dei 
Frcn te 11110 forma úe retardar su 
prr1·isible y próxima derrota". 

As.imismo el comunicado in
forma que "cinco Mirages prove· 
nierites de Rhodesia bombardea
ron una escuela dei Frente Pa· 
triótico en 801110, localidad si
(//Oda a 30 kilómetros de la ciu· 
dad de lwena, causando perj11i· 
cios humanos y materiales cuya 
dimensión aun no fue totalmen· 
te determinada". Mâs adelante el 
documento oficial ratifica "su 
Incondicional e indefectible apo· 
yo ai brazo armado dei heroico 
pueblo de Zimbabwe que ha sa
bido infrigir n11e11as y pesadas de· 
rrotas" ai régimen racista. 

Coincidia con la agresión a la 
localidad de Borna en Angola, un 
raid de la aviación rhodesiana 
contra un campo de refugiados 
de Zimbabwe en territorio de 
Zam bia, con uo saldo de 18 
muertos y 114 beridos. Este cam
pamento, de la localidad de Nam
pundwe, está ubicado a sólo 30 
kilómetros de la capital, Lusaka. 
Joshua N'Korno, copresidente dei 
Frente Patriótico, afirmá que los 
refugiados afectados en la agre
sión habían sido transportados a 
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Zam bia desde Botswana en un 
puente a~reo. • 

Desde Kurt Waldheim, secreta
rio general de las Naciones Uni· 
das, hasta múltiples instituciones 
internacionales, grupos políticos 
y partidos progresistas dei mun
do, se han solidarizado con Ango
la y los países de la "Línea dei 
Frente" ante las agresiones racis
tas de que son víctimas. 

Es significativo que pese a la 
permanente amenaza en las zo
nas fronterizas con los regímenes 
racistas (que obliga a desviar re
cursos materiales y humanos de 
la tarea de reconstrucción a la 
militar), tanto Angola como los 
países que hoy abren su terri
torio a los insurgentes de Nami· 
bia, Sudáfrica y Zimbabwe, 
avanzan en el carnino que se han 
trazado, sin conces.iones. 

Como ayer no lo evitaron ni 
el FNLA ni la UNITA, tampoco 
boy de tienen los ejércitos racistas 
la voluntad de progreso ni alte· 
ran la vocación de paz dei pue
blo angolano. 

Poco a poco el Estado va di
namizando la economia dei país, 
sensiblemente afectada aún por 
la consecuencias de la guerra. En 
e! plano político se han dado im
portantes pasos en la estructura
ción partidaria y en la organiza
ción popular. 

Obras decisivas para el futuro 
próximo están en curso, desde 
las que cornprenden la repara
ción de la red vial, los puentes y 
la línea férrea afectados por la 
guerra, hasta la ampliación y 
adaptación de los puertos dei 
país a las nuevas necesidades 
pasando por la diversificación de 
la producción. 

En Cabinda, por ejemplo, de 
acuerdo con los lineamientos dei 
Primer Congreso dei MPLA para 
el sector construcción, se levan
tará un nuevo puerto, que en dos 
aiios entrará en funcionamien to. 
La empresa estatal Hidropuertos 
es la encargada de llevar adelan
te la obra. 

• Ataques similares ha sufrido siste· 
mátlcamente Mozembique. La base 
de Muterere, e 300 km. de la frontere 
con Ahodesie, donde se encontraban 
numerosos refugiados da Zlmbabwe, 
fue víctlma de una de las últimas 
agresionas, sufriendo el bombardeo 
de la avlación racista. 

Denuncias en los foros 
in ternaciona les 

Varias reuniones internacio
nales que se realizaron en las úl
timas semanas se pronunciaron 
en apoyo de los pueblos dei Afri
ca Austral y condenaron a los 
regíme!fes racistas y sus deses
peradas agresiones militares con
tra los países de la "Línea dei 
Frente". 

En la XXX fl sesión dei Comi
té de Coordlnación para la Llbe
ración dei Africa (organismo de la 
OUA), se condená ai régimen 
sudafricano y se reafirmó la de
tei;mioación de conceder mayor 
apoyo material a los pueblos de 
Namíbia, Zimbabwe y Sudáfrica. 

Por su parte, Ia Reunión dei 
Consejo de Ministros de Relacio
nes Exteriores de la OUA mani
festó su solidaridad "con los Es· 
todos de la l iriea dei Frente que 
resisten a las criminales agresio· 
nes rhodesianas ". Y envió men
sajes de apoyo a los gobiemos 
de Angola, Botswana, Mozam
bique, Tanzania y Zambia. 

En e! Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas, Angola 
hizo una denuncia dei bombar
deo a la localidad de Boma, a 
través de su embajador Elisio de 
Figueiredo. EI Consejo de Segu
ridad estaba reunido por una 
convocatoria de los países africa
nos para examinar el problema 
de Zirnbabwe, donde e! aparato 
gubernamental racista se dete
riora progresivamente. 

Uno de los objetivos de los 
regfmenes de minoria bianca con 
estas agresiones es amedrentar ai 
pueblo y separarlo, por rniedo, 
de sus vanguardias. Sin embargo, 
están equivocados. "No será esto 
lo que haga retroceder a los an
golanos de sus posiciories de 
principio. Nuestro pueblo está 
decidido firmemente a continuar 
prestando todo el apoyo que sea 
necesario a la lucha de los pue· 
blos hermanos de Namibia, Rho· 
desia, Sudáfrica ", sefiala edito
rialmente el Jornal de Angola. 
Ese es y ha sido, el sentir dei 
pueblo angolano, que pese a las 
dificultades no se retracta de su 
vocación solidaria ni de su cami
no al socialismo.------• 
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FMI 

La amenazante 
deuda externa 

El autor. conocido economista portugués, 
/ta participado a nivel técnico en las experiencias 

de planificación económica de G11inea-Bissa11 
y Cabo Verde. E11 este artículo 110s habla 
dei FMI y los peligros que representa para 

los pa{ses dei Tercer Mundo negociar con é/. 

Mario Murteira 

E/ FM / /mpone in11B!'lsblement11 la rsducci6n de /01111/srlos de /01 tnbefadonn. 
Afrlca no as uns excepc/6n 

~ a deuda e~terna pública 
de 97 países considera
dos "en desanollo" o 

"subdesarrollados", pasó de 7S 
mil millones de dólares en 1970 

;g a 228 mil millones en 1976. Los 
~ intereses anuales se elevaron de 
~ 5.8 a 17.1 mil millones en el mia
!=> mo período. 
~ Los países africanos inclui
!:!J dos en este grupo aumentaron 
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paralelamente su deuda de 13 
a 49 mil millones, o sea, a un 
ritmo superior al proniedio dei 
conjunto. El aumento es aún 
más espectacular si consideramos 
también la deuda privada exter
na -contraída fundamentalmen
te ante bancos privado&- que 
constituye la gran fuente de fi
nanciamiento externo de algunos 
países en los últimos aiíoa: por 

ejemplo, en 197S esta deuda 
"privada" representaba más dei 
80 por ciento de la deuda ex
terna total de México, Brasil y 
Zaire. Países como Argelia, Es
paiía, hán e lndonesia utiliza
roo también ampliamente esta 
fuente de créditos externos, en 
aiios recientes. 

Los problemas resultantes del 
rápido endeudamiento externo, 



el papel dei Fondo Monetario 
Internacional y particuJannente 
los efectos de este proceso en el 
continente africano, constituyen 
•l tema de este articulo. 

El endeudamiento 

EI endeudamiento externo es 
un mal para el país que busca 
vencer eficazmente su atraso 
económico y social, aunque pue
de ser indispensable contraer una 
deuda externa voluminosa cuan
do los recursos internos de fi
nanciamiento son escasos, o las 
exportaciones son insuficientes 
para generar las divisas que 8$e
guren el pago de las importacio
nes indispensables. 

En algunos casos, Ia ayuda ex
terna bajo la forma de donati
vos en bienes y en d.inero puede 
desempenar un papel apreciable, 
como sucede actualmente en 
Guinea Bissau o en Cabo Verde, 
por ejemplo. Se trata, sin embar
go, de situaciones excepcionales 
y aun en estos casos, cierto gra
do de endeudamiento externo es 
inevitable. 

La trampa 
de la deuda externa 

La cuestión a esclarecer es, 
pues, la siguiente: 1,en qué con
diciones la deuda externa puede 
transformarse en una trampa que 
condiciona la capacidad de deci
sión autónoma del pais en desa 
rrouor--

Esto sucede cuando el país 
no dispone de alternativas para 
la obtención de créditos exter
nos condicionados, por su parte, 
a Ia aceptaciõn de imposiciones 
políticas, económicas y sociales 
dei exterior. •En estas situacio
nes, frecuentes en algunas regio
nes dei Tercer Mundo, la inde
pendencia política es formal y 
una estrecha subordinación liga 
a los "go biemos nacionales" a 
instancias extranjeras. 

En este proceso, el sistema 
monetario internacional que re
gula la economia mundial capi
talista y la institución que le es 
inherente, el Fondo Monetario 
lntemacional (FMI), desempei\an 
un papel decisivo. No porque 
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el FMI sea la fuen te primordial 
de financiamiento, sino por cons
tituir una entidad que general
mente funciona como "aval" dei 
pais frente a sus acreedores. 

Asi sucedió recientemente en 
Portugal. Allí la política "reco
mendada" por el FMI y acepta
da por el gobiemo a cambio de 
un prestamo dei orden de los 
750 millones de dólares, conce· 
dido por un consorcio internacio
nal - destinado teóricamente a 
equilibrar la balanza de pagos
deterrninó una reducción sustan
cial del poder de compra de los 
trabajadores, el agravamiento dei 
desempleo y dificultó el creci
m.iento económico. 

El capitalismo internacional 
y el FMI 

Pero, 1,por qué ese papel de 
villano que el FMI desempena 
actualmente en todas partes, des
de el Perú a Egipto, de Zaire a 
Portugal? No por cierto debido 
a una maldad intrínseca de los 
funcionarios del FMI - algunos 
incluso, Uenos de buenas inten
ciones en los consejos que dili
gentemente ofrecen en varias lati
tudes- sino por la lógica del sis
tema económico internacional 
en el que consciente o incons
cientemente se ejerce su acción. 

En lo esencial, esa lógica es 
simple. Por lo general, los paí
ses del Tercer Mundo con ma
yor deuda externa son aquellos 
que tienen mâs abultadas inver
siones de las empresas transna
cionales (particularmente de ori
gen norteamericano) y también 
mayor dotación de recursos na
turales, especificamente de re
cursos no renovables, cada vez 
mâs escasos ante las crecientes 
necesidades mundiales. 

Es en este· grupo que se con
centra la mayor parte de la deu
da externa de los países subde
sarrollados contraída ante ban-
cos privados. Hay todavia ex
cepciones importantes, totales o 
parciales, a esta regia, como el 
caso de Argelia y Yugoslavia, 
donde la inversión extranjera di
recta es relativamente reducida. 
Pero estos casos, por la situación 
política específica que los carac
teriza, no invalidan nuestra afir
macíón genérica. Muestran sola-

mente que, en detemíinadas cir
cunstancias, el endeudamiento 
externo no necesariamente im
plica la franca "apertura" a los 
intereses de las empresas trans
nacionales. 

Entre los seis países del Ter
cer Mundo que encabezan la lista 
de los mayores acreedores esta
ban, recientemente, Brasil, Mé
xico, Indonesia, Irãn, Argelia y· 
la India. Y el grupo de países 
africanos de mayor deuda exter
na total estã integrado por Zai
re, Senegal, Zambia, Marruecos y 
Egipto. 

Medidas 
de estabilización económica 

i.Qué podemos concluir de es
tos hechos? EI capital interna
cional, como es de ptever, se 
orienta bacia donde encuentra 
condiciones políticas favorables. 
Y, preferentemente hacia las zo
nas de mayor densidad de recur
sos naturales, incluyendo la mano 
de obra barata. El FMI para asegu
rar un "clima acogedor" a la in
versión impone la aplicación de 
"medidas de estabilización eco
nómica ". 

Esas medidas implican, inn
riablemente, la reducción dei 
salario dei trabajador nacional en 
términos de dólares, marcos G 

francos, sea por la desvaloriza
ción externa de la moneda nacio
nal, sea por la actuación directa 
sobre precios y salarios. 

Conducen, también, a privile
giar a un sector exportador de la 
economía nacional que, en ver
dad, está dominado por las filia
les de las transnacionales o por 
empresas en apariencia indepen· 
dientes pero en verdad articula
das internacionalmente con aque
Uas. 

Es bueno recordar que la 
UNCTAD estimó recientemente 
que mâs de la mitad de las tran
sacciones intemacionales del 
Tercer Mundo estãn integradas 
en el llamado "comercio cerrado" 
o "cautivo" o sea, realizado den
tro dei circuito de la matriz y las 
filiales de la misma empresa 
transnacional. 

Por otro lado, en los países 
periféricos del capitalismo don
de las empresas transnacionales 
mâs fu:memente se implantan, el 
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desequilíbrio crónico de las ba· 
lanzas de pagos es. en ciertos 
casos, consecuencia dei propio 
modelo económico adoptado. El 
endeudamiento externo es en· 
tonces acumulativo. 

Por ejemplo, en eJ periodo de 
1972-1976 el servicio de la deu
da externa (el reembolso de inte· 
reses de los capitales prestados) 
aumentó en Chile en un 55 por 
ciento de promedio anual, mien
tras que las exportaciones <le bie
nes de servicio crecieron sólo un 
:?4 por ciento (a los precios co
rrientes) y el Producto Nacional 
Bruto disminuyó a un 3 por cien· 
to al ano. 

En Bras.il, en el mismo perio
do, el servicio de la deuda creciõ 
en un 34 por ciento al ano y las 
exportaciones en un 26 por cien· 
to. En México, 23 y 17 por cien· 
to respectivamente, en ese mis
mo período. Nótese que aquello 
que las empresas transnacionaJes 
transfieren hacia el exterior bajo 
la forma de lucros, royalties, 
manipulaciõn de los precios de 
importnciõn y exportación en 
sus circuitos transnaciona1es y 
otras formas -además de las sa
lidas de fondos implicadas por el 
servicio de la deuda externa- es 
superior a los capitales externos 
que introducen en el pais, y el 
drenaje dei excedente económi· 
co operado de aquella forma 
acentúa los problemas de pago 
externos típicos de todo país 
subdesarrollado no exportador 
de petróleo. 

En síntesis, toda la vasta cues· 
tiõn dei Nuevo Orden . Económi
co Internacional entra en juego 
cuando se profundiza el anãli
sis de los mecanismos de depen· 
dencia por via dei endeudamien
to externo en el âmbito de] or· 
den capitalista mundial que hoy 
está vigente. 

El caso 
dei Continente Africano 

En este cuadro, i.qué hay de 
específico en la situación del 
Tercer Mundo africano? 

Hay dos órdenes de factores 
a considerar en la respuesta: 
por un lado, la mayor o menor 
penetración directa de capital 

nortenmericano (o de las em
presas ah i afincadas) 11n las diver
sas regiones dei Tercer Mundo. 
Por oiro, ln diversidad de las 
condiciones internas tlc esas re
gioncs especialmente en cuanto a 
su pasado de crccimicnto econó
mico. 

Aunque el endeudamiento dei 
continente africano está crecicn
do rápidamente como ya vimos, 
es sobre todo en América Lati
na que el proceso de dependcn
cia ai que aludimos está fuerh:
mente implantado. 

Es en esa región que las inver
siones norteamericanas en el Ter
cer Mundo están concentradas y 
que los condicionamientos e im
posiciones de la política exter
na de los Estados Unidos son 
mâs detemtlnantes. 

También es en esa regiõn que 
ciertos paises aJcanz.aron una di· 
mensión económica y demográfi
ca -como el Brasil, México y Ar
gentina- que hace de sus pro
pios mercados internos un área 
estratégica de las transnacionaJes, 

Fuera dei continente america
no ·1as abultadas deudas ex temas 
típicas dei Tercer Mundo depen
diente aparecen en la lnd1a, en 
Corea dei Sur, Filipinas o Formo
sa, estos úlLimos casos bien situa
dos en la órbita norteamericana. 

En la periferia europea, Por
tugal (que tiene hoy una deuda 
externa dei orden de los 5.5 mil 
millones de dólares) se reun1ó re· 
cientemente con los grandes deu
dores y subalternos dei capitalis· 
mo europeo, como Espaiia, Gre
cia y Turquia que todavia tie· 
nen en conjunto, características 
diferentes de la problemática 
más típica del Tercer Mundo. 

En el continente africano, la 
presencia de las antiguas metró· 
polis coloniales europeas es aún 
significa tiva y la afluencia direc
ta dei capitalismo americano es 
mucho menos decisiva que en 
otras regiones o continentes. En 
parte, esto es causa y en parte 
también es efecto de la relati· 
va libertad de maniobra que al· 
gunos pueblos afticanos, emer· 
gentes de sus procesos de des· 
colonización, han encontrado pa· 
ra definir sus regí menes políti· 
cos y estrategias de desarrollo 
en forma diferente de lo que, 
por ejemplo, se puede observar 



en \mérica Latina y en la pro
piu periferia europca. 

Sólo de por si cstos hechos 
JUstifican que cl f- MI adoplc 
cstruLegias más malcables y com
préns1vas cn los problemas de los 
países emergentes de la <lcscolo
ni1.aei6n portuguesa que, por 
eJcmplo. cn relación a la propia 
ex-metrópoli. 

Entre los países africanos 
podemos distinguir las <liversas 
potenciah<la<les de recursos natu
rales y las diferentes característi
cas de estructuras y políticas 
económicas adoptadas por los 
I stados nacionales. 

l.:s evidente que los países de 
gran dimensión y ricos en recur
sos naiurales (Zaire, Nigena, An
gola) son mucho mãs atract1vos 
para los inlerescs que explolan la 
periferia subdcsarrollada, que re
giones insignificantes desde este 
pun to de vista, parlicularmcn te 
los llamados /east dere/oped 
cm111tríeJ ( LDC) sie mpn: más 
necesitados de ayu<la externa sin 
con trapartida (donativos). La 
cucst1ón de la deuda externa y 
de la intervcnc1ón dei FMI en 

estos países se cita sólo como un 
reílcJo de la estrategia dei impe
rialismo, condicionada por la co
rrelación de las fuerzas a mvel 
mundial y regional. 

l::s más importante conside
rar la cuest1ón"desde adentro ha
cia afuera", o sca, dei punlo de 
vista de la mayor o menor vul
nerabilidad de las situaciones po
lítico-económicas a las tram P3$ 
de la dependencia financiera. 

No se debe perder de vista 
que los gobiemos nacionalcs asu
men gravísima responsabilidad 
frente a los pueblos que repre
sentan. cuando fomentan o cau
san crisis financieras internas an
te las imposiciones externas que 
se asocian a las "ayudas", nun
ca gratuitas ni desinteresadas. 

La irresponsabilidad y la in
com pe ten cia en el dommio de 
la administración financiera dei 
Estado pueden comprometer las 
mejorcs intenciones de las doe
trinas oficiales en materia de de
sarrollo económico y de progre
so social. En particular, sea en 
Africa o en América Latina. en 

Asia o en Europa, negociar con 
el FMI sin una noción clara dei 
interés nacional en materia de 
política económica y sin un mar
gen de maniobra en la políti
ca externa ante el capitalismo 
internacional, es un riesgo dema
siado grave para un gobierno 
progresista y responsable. 

Es lógico, sin embargo, que 
en países recién salidos de la no
che colonial, con escasas estruc
turas organizadas y exíguo perso
nal técnico calificado, la situa
ción puede llegar a tomarse dra
mática. Tal vez la conclusión sea 
la siguiente: el país que recién 
ingresa en la independencia polí
tica y lucha por la reali.zación 
prãctica de aquella en el domi-
010 económico, lehe dar prio· 
ridad absoluta a la estructura
ción dei Estado en el domínio 
de la administración financiera. 

Se dice que buenas intencio
nes hacen mala economía. EI rá
pido progreso social de los pue
blos no se cons1gue sólo con de
searlo sinceramente. Hay que evi
tar el desastre financiero. ___. 
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EI futuro 
de la petroquímica 

~ ::tre el 12 y el 16 de 
'!la.no pasado se reali
zó en México la Prime-

ra lleunión de Consulta sobre la 
Industria Petroquímica, organi
zada por ONUDI (Organización 
de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo lndustrial). 

Creada en 196 7 con el obje
tivo de "fomentar y acelerar la 
industrialización de los países en 
desarrollo", la ONUDI realizó en 
marzo de 1975 en Lima, Perú, 
su segunda Conferencia General. 
En el marco de la movilización 
tercermundista por cambiar las 
relaciones económicas interna
cionales, en la capital peruana se 
aprobó, como una de las conclu
siones centrales, una meta para la 
participación de los países en de
sarrollo en la producción indus-

1 04 cuadernos dei tercer mundo 

trial mundial: 250/o en el aiio 
2000. En el momento actual, esa 
participación es de apenas 70/o. 

Se recalcó a1 mismo tiempo 
en Lima, la necesidad de que se 
vigorizara la capacidad de la 
ONUDJ para dar asesorarniento 
sobre desarrollo, estrategias y 
tendencias de industrialización y 
se solicitó la organización de 
consultas intemacionales sobre 
todos los aspectos de la indus
trialización. Ademãs, cuando 
fuera necesario la ONUDI ser
viria de foro a negociaciones pa
ra la redistribución de capaci
dades productivas. 

Como preparación para esta 
Reunión de Consulta, la ONUDJ 
organizó en noviembre de 1978 
en Viena, Austria, una Reunión 
Preparatoria Global, durante la 

Se de/Jaten en México las 
perspectivas de esta 
industria vital para e/ 
Tercer Mundo 

Cristina Canoura 

Para e/ alfo 2000 la 
mera es que los 
países en vias de 
desarrollo alcancen 
una partic/pación 
dai 25 por elenco 
en la producci6n 
industrial mundial 

Cl!al expertos de alto nivel pre
pararon el programa provisionaJ, 
puesto a consideración en Mé
xico. 

En dicho programa se tuvie
ron en cuenta dos aspectos: Pri
mero, la comercíalización de los 
productos petroqufmicos produ
cidos en los países en desarrollo 
y la accíón que se requiere de los 
gobiemos y de la industria para 
garantizar el acceso a los merca
dos existentes, as{ como la intro-
ducción de ajustes apropiados en 
la industria petroquímica mun
dial. Y, segundo, la transferen
cia de tecnologia en la industria 
petroquímica y la nece&idad de 
preparar un modelo de contrato 
que comprenda la licencia de pa· 
tentes y Know-how. 

Se propuso ai mismo tiempo 



la crcación de un grupo de tra
baJo sobre la oferta y la deman
da mundiales de productos pe
troquímicos, solicitando para 
ello el asesoramiento de la Orga
niiación de Cooperación y Desa
rrollo Económicos (OCDE), el 
ConseJo de Asistencia Económi
ca Mutua (CAEM) y la Organiza
ción de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP). Dicho grupo 
se encargaria, entre otras cosas, 
de preparar y actualizar las pers
pectivas de los próximos diez 
anos con respecto a la demanda 
de petroquímicos, expresada en 
términos de requerimientos bási
cos en los grandes países consu
midóres a nível regional y mun
dial, así como las materias pn
mas disponibles para la produc
ción de petroqufmicos básicos. 

En México, más de 140 re
presentantes de 42 países y dele
gados de 15 organizaciones na
cionales e intemacionales, en 
nombre de trabaJadores, indus
triales y grupos de consumidores 
de países desarrollados y en de
sarrollo debatieron en tomo a las 
medidas que deberán tomar los 
gobiemos y la industria para eli
minar barreras ai comercio in
ternacional de productos petro
qu.ímicos y establecer los princi
pios fundamen tales que se han de 
considerar ai preparar los mode
los de contrato. 

El derroche dei petróleo 

La industria petroquímica ha 
experimentado un crecimiento 
considerable en los últimos anos. 
La producción mundial aumen
tó de 3.5 millones de toneladas 
en 1950 a cerca de 65 millones 
en 1978. 

Esto se atnbuye, principal
mente a la posición sumamente 
competitiva de los productos pe
troquírnicos con relación a otros 
productos artif1ciales y natura
les, situación refonada además 
por una oferta relativamente ba
rata de hidrocarburos, materia 
prima de esta industria, y por la 
aparente insuficiencia para satis
facer la demanda de otros pro
duetos básicos como el caucho, 
el algodón y los metales. 
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Sin embargo, pese ai rápido 
crecimíento, los productos petro
químicos consumen sólo un SO/o 
de la producción total de petró
leo crudo y gas natural. 

En octubre de 1978, se llevó 
a cabo en Doba, Qatar, una Reu
nión Regional Preparatoria de 
los Estados Arabes, sobre petro
química. Allí, se senaló que los 
países árabes están efectuando una 
extracción excesiva de petróleo, 
su principal fuente (y no renova
ble) de riqueza, para satisfacer las 
necesidades energéticas de los paí
ses consumidores. A1 hacerlo, di
chos países se ven obligados a 
quemar la mayor parte del gas 
resultante. Por consiguiente, la 
única posibilidad para disminuir 
el derroche que significa tanto 
la quema de gas como la utiliza
ción dei petróleo como combus
tible es aprovechar mejor una 
parte creciente de sus hidrocar
buros, mediante el desarrollo de 
la industria petroquímica. 

A1 enfrentar el problema dei 
desarrollo de la industria petro
q u (mica en los pa ises dei Tercer 
Mundo y la posible cooperación 
de las potencias desarrollada.s en 
éste, la reunión de ONUDI debió 
analizar tres factores fundamen
tales: capital, tecnologia y mer
cado. 

Capitales árabes 

A falta de recursos propios 
suficientes y ante las clificulta
des de conseguir financiamiento 
externo, los países dei Tercer 
Mundo han encontrado en la via 
de ta integración regional una de 
las maneras de llevar adelante pro
yectos en el área petroqu írnica. 

En ta Conferencia de Doba, se 
propuso concretamente que "los 
países árabes podrían financiar 
el desarrollo de industrias de 
elaboración ulterior en otros paí
ses en desarrollo, a fin de satis
facer la demanda de éstos y, a1 
mismo tiempo, abrir colocación 
para los productos árabes". 

En cuanto a la tecnologia de 
los países dei Tercer Mundo, sos
tienen que ésta no se debe trans
ferir según un simple acuerdo de 
compra-venta sino que es necesa-

Pan 11/ Tt1/'C6r Mundo t1S nec11sarlo 
pod11r «Jquirir ut111 Cllpacldad t«no
/6glc4 completa 

rio adquirir una capacidad tecno
lógica completa. Para ello se re
comendó que ta ONUDI elabora
ra un modelo de contrato, "basa
d1 el principio de la equidad y 
en la confianza mutua entre 
comprador y vendedor". 

Abrir nuevos mercados 

El acceso a los mercados se 
estã convirtiendo en un proble
ma cada vez mayor para los paí
ses en desarrollo. En el caso de 
los productos petroquímicos, las 
barreras arancelarias no constitu
yen el principal obstãculo. La 
traba más importante son las res
tricciones cuantitativas cuyo an
tecedente más inmediato fue el 
bloqueo aplicado por los países 
capitalistas desarrollados a los te
jidos de fibra sintética produci
dos en el Tercer Mundo. 

Pocos son los carninos viables 
que le quedan a los países del 
Tercer Mundo para comercializar 
sus productos en las economías 
industrializadas de mercado. Por 
un lado, la venta está en manos 
de corporaciones transnaciona
les. Si se quisiera hacerla di.reo
tamente -destacó un delegado 
de un país capitalista- "deberán 
atenerse a las normas en vigor so
bre competencia, inclusive las de 
prohibición de 'dumping' ". La 
amenaza implíçita es obvia y el 
mismo delegado propuso como 



aJcernati,a ··conseguir un copar
ticipe dei pais receptor que se 
l11cíera cargo de d1cha ..:oml•rcia
l11ación.. Ello 1111plica caer nuc
vamente cn manos dei intt~rme
díano rransnac1onal. 

O \/UDI propuso como medi· 
da a adoptar .. el apo~ o de lo~ 
gohiernos de paiscs desarrollado~ 
a contratos de abastec1m1ento a 
largo plaw con productores de 
productos petroquirrucos de pai
~es en desarrollo ·· Fsta soh1c1ón, 
sm embargo. encontraria resis
tcnc1a por parte de los puiscs 
capnalistas. que prefieren 1111pul
sar sus prop1as mdustrias. 

L, na te rl-era ahemau, a c1taJ .. 
en la reumón cs el establecimíen
to en pa1ses productores de pe· 
1róleo de empresas petroqu1m1-
cas míxtas con capital proceden
te Je los países industrializados. 
Un delegado. cor. experiencia en 

este tipo de consorcíos indicó 
que "'la cooperac1ón en c;emeJan
tes empresas podria Uegar a ser 
unilateral cuando el copart ícipe 
es e,tranJero :,; obtient' el max1 
1110 béneficio". 

En dehniuva, el abnr el mer
cado de lo, países desarrollados 
a los productos petroquímicos 
dei Tercer Mundo, escapa ai aJ. 
cance de la ONUD I ~ sólo podrá 
rcsolversc en el marco de las ne
goc:iac1ones sobre un Nuevo Or
Jen l:.conómico Internacional. 

~1tentras tanto, la 1dea que 
encontró un apoyo mãs amplio 
fue la que sustentaba la creación 
de una cooperación entre países 
en desarrollo, basada "en el in
terés mutuo de las partes invo
lucradas y que tomara en consi
deración las distintas naturalezas 
de los productos básicos. inter
medios y íinales". 

Una fórmula propuesta en 
esta reun1ón de consulta para lo
grar tal cooperación es la dei 
establecimiento en países no 
productores de petróleo de em
presas m1x tas, que transformen 
produ1;tos petroquímicos básicos 
e intermedios importados de paí
ses productores de petróleo en 
productos finaJes para los merca-
dos locales. ______ e 

Contra el 
« dumping» 

HI e11fre1110111ie111<> co11 los paúes 

tlesarrollaclos e11 materia 

petroquímica 

~ 
hawlet Akrawi, conse
jero dei Mrnisteno de 
lndustnas } \1inería de 

lrak, fue electo en la Conferen
cia realizada en México, v1ccpre
s1dente de esa reunión por los 
países de Asia y portavoz dei 
Grupo de los 77. Entrevistado 
por Cuadernos dei Tercer Mundo 
evaluó así los traba1os de la con
ferencia y las diferencias de inte
reses y enfoques entre los países 
capitalistas industrialilados y las 
nac1ones emergentes 

- Esta fue una primera con· 
ferencia de consulta entre paises 
desarrollados y subdesarrollados, 
convocada por la O'JUDI (Orga
nización de las Nac1ones Unidas 

para el Desarrollo Industrial). 
Aunque el titulo era "Consulta 
sobre la industria petroquímica". 
de hecho se discucíeron cuestio· 
nes políticas, económicas y sem1-
técnicas. Pienso que los aspectos 
más importan tes fueron los rela
tivos a mercado y comerciah::a· 
ciôn y los que ataiien a la áuns 
jerencia de recnolvxiu 

La política de los países ín· 
dustnalizados es que la parte 
"suc1a" de la industria petroquí
mica debe ser hecha por los pai· 
ses subdesarrollados y que la par· 
te final, o "limpia", correspon
de a las naciones desarrolladas. 
En otras palabras, los países ca
piLalístas industrialilados desean 



recibir t:I material intermedio de 
las n aciones su bdesarrolladas para 
de ahí obtener los productos fi
nales en sus propias industrias. 

Como es obvio, los países en 
desarrollo no están de acuerdo 
con esta perspectiva. Tenemos 
materias primas, industrias, mer
cado, mano de obra, es lógico, 
pucs, que queramos hacer todo 
el proceso petroquímica en 
nuestros propios países, utilizan
do los hidrocarburos para obte
ner productos finales y así par
ticipar en los mercados dei mun
do industrializado. Este es un 
punto que ellos vetan. Q1,1ieren 
obtener a bajos precios los pro
duetos intermedios para usarias 
en sus industrias, sin damos 
oportunidad a los países en desa
rrollo de completar el ciclo in
dustrial de los hidrocarburos. 

iQué sucede? Para evitar nues
tra competencia ellos están ven
diendo los produclos de la indus
tria petroquímica a precios tan 
bajos que para nosotros es im
posible competir. Es lo que se 
conoce técnicamente como un 
"dumping'' . Y los países subde
sarrollados nos oponemos termi
nantemente a la coacción dei 
~'dumping". Hemos planteado a 
los responsables de los países 
industrializados que deben inter
venir ante sus gobiemos para que 
renuncien aJ "dumping". En to
das las lenguas eUos intentaron 
oponerse a esta demanda. Pero 

nosotros insistimos. Debe haber 
un modelo ele contrato de tec
nologín. 

Venden ternología obsoleta 

,. l'"r que 1111 modelo dC' con· 
traw ? 

- Es simple: Cuando un pais 
cn desarrollo desca comprar tec
nologia. los países capitalistas 
dcsarrollados le preguntan: ;.Qué 
quiere comprar? Este es el pro
blema. Ellos no ofrecen lo que 
tienen. No asesoran sobre cuál 
tecnologia es la apropiada para 
resolver cada caso especifico. 
Preguntan. Es una forma de evi
tar la transfcrencia correcta. 
Cuando usted rncibe lo que pi
diô, comprende que eso no era 
suficiente. Pero tampoco sabe 
cômo pedir lo que necesita. Es 
una medida defensiva de parte 
de eUos para transferir sólo tec
nologia vieja, obsoleta. superada. 
y así ir manteniendo y hasta ali
mentando, la brecha que nos se
para. 

La única solución está en el 
modelo de contrato, que dcbc 
ser firmado a largo plazo y con 
una cláusula que obligue ai ven
dedor de tecnologia a ir infor
mando ai comprador de los 
avances en esa ráma. EI contrato 
debe incluir tecnologia, máqui
nJS y cntrenamien to, por un nú
mero determinado de anos, con 

informaciôn sobre el dcsarroJlo 
de nuevos productos. 

En noviem bre de este ano ,se 
reaJizará en Bagdad un seminario 
sobre petroquímica y nosocros 
estamos desde ya luchando en 
los foros internacionales para te
ner una parte protagónica en 
esta industria. que es la industria 
dei futuro. 

;.Cómo es posible que billo
nes de dólares en gas natural es
tén siendo quemados cada dia en 
el Mcdio Oriente? Tencmos la 
obligación de transformar ese 
producto y participar en el mer
cado mundial para beneficio de 
nuestros pueblos y de todas las 
partes involucradas en cl proceso. 

;, /· 11 cstt· 111rm1e1110. cuul e~ 
la si111ano11 ele lrak t'n e/ t·a111po 
ele la i11cl11s1ria pe1roq111i11h·a ·, 

- Tenemos algunos comple
jos ind ust riales importantes. Es
tamos construyendo uno por va
lor de 14 billones de dólares. que 
entrará en funcionamien to a co
mienzos de J 980. Tenemos cien
tos de ingenieros y técnicos en
trenándose en muchas partes dei 
mundo y en nuestro país ya hay 
un centro de entrenamiento para 
pcrsonal de la industria química 
y dei acero. 

La Unión Soviética instaló un 
centro de fonnación de ingenie
ros petroquimicos y ha~ iraquíes 
estudiando en la URSS. Pero el 
desarrollo de la tecnologia es 
hoy tan rápido que nos obliga 
a no depender de una sola fuente-e 

UN DESARROLLO DEMOCRATICO 
En una entrevista concedida durante la realozaci6n 

dei Seminario Nacional sobre Ciencia y Tecnología 
realizado en Túnez. el secretarío general de la Confe
rencia de las Nac1ones Unidas para la C1encia y la Tec
nologia (UNCSTED). João da Costa, brasileiío, mani
festó que el objetivo lundamental de la UNCSTED es 
"abrir los horizontes de la ciencia y la tecnologia a los 
palses en via,; de desarrollo para el est:ablecim,ento de 
un Nuevo Orden Económico Mundial". 

Seilaló que la UNCTAD, por su parte, está encar
gada de elaborar un código de conducta para la trens· 
lerencla de tecnologia y una comision especial dei 
Consejo Económico y Soc,al de la ONU estud1a las 
modalidades de un código de conducta para las trans· 
naclonales. Otro organismo de Nac1ones Unidos se ocu
pa de la rev1sión de te Convenc1ón de Paris sobre Pro
pledad Industrial. 
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Consultado ai respecto, el experto bras1lcilo man1-
lestó que "la instauración de un Nuevo Ordcn Eco· 
nóm,co Internacional debe resµouder a una noc1ón 
de desarrollo moderna que no tiene mucho que ver 
con la que se manejaba hace veinu>. anos" Explicá 
que eso supone cl desarroflo tanto a n,vel social. cul 
tural, pol itico y espiritual, "en otras pai abras. un de· 
sarrollo integral". 

Por otra parte. Da Costa ínirodujo la noción de 
"oosarrollo democrático"·que implica un progreso en 
::ieneficio de todos. " Los objetivos dei desarroflo nun· 
ca son científicos --<lijo- sino de orden pol itico y cul
tural . Ei conjunto de la poblac1ón debe estar en con 
diciones de dialogar con los gob1ernos y con los hom· 
bres de cienc1a. a fin de d1s1par el misterío que rodea la 
aplícac1ón de la c1enc1a y la tecnologia ai desarrollo." 
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CASA DE LAS AMERICAS 

Veinte anos de 
premies y triunfos 

Una rica trayectoria de 
luchas, de tra11sformaciones, 

de trabajo fecundo, de 
experiencia nutricia. Dos 
décadas de victorias en la 

bata/la cultural de 
Nuestra América 

Luvis Pedemonte 

e Como a la revolución cubana, 
ai premio Casa de las Américas 
más de un "especialista" le au
guró una corta vida cuando fue 
instituido en 19 59, a pocos me
ses de ta victoria de las fuerzas 
rebeldes contra la dictadura de 
Fulgencio Batista. 

Junto a la Revolución, como 
parte insoslayable de ella y de 
sus múltiples victorias, el Premio 
Casa acaba de festejar su vigési
mo aniversario otorgando doce 
distincio!lt:S corresp_ondientes a 
1979, las que ofrecemos en re
cuadro aparte. 

"Veinte anos - dijo Maria Be
nedetti en el acto de constitu
ción dei Jurado dei vigésimo 
Premio-, pueden ser un período 
opaco. gris, monótono, sobre to-

No, 29/ 15 de abril-15de mayo 1979 

Mar/o lJtmsaem se <Jmge ai JUra<Jo dei vigésimo premio. A su lado la dirw:rora 
de la lnstltuci6n, HaydtJ SantBmer.la, y e/ escritor cubano A/ejo Carpentier 

do cuando el analfabetismo sigue 
siendo el mismo, el hambre y la 
explotación siguen siendo las 
mismas. Pero en un pais en revo
lución, para cada uno de sus or
ganismos e instituciones, y tam
bién para cada revolucionario, 
veinte anos significan una rica 
trayectoria de luchas, de trans· 
f ormaciones, de traóajo fecundo, 
de experiencia nutricia. Eso es lo 
que estos veinte anos han sig
nificado también para la Casa de 
las Américas." 

Estas palabras de Benedett:i 
- escritor uruguayo fundador dei 
Centro de lnvestigaciones Lite
rarlas de Casa de las Américas- , 
sintetizan cabalmente los alcan
ces, la importancia de los galar
dones literarios a que más aspi-

ran los escritores de América La
tina y el Caribe. 

Aunque la remuneración en 
metálico es más modesta que en 
otros, ai Premio Casa se presen
tan cada a.no más autores y, si se 
tiene en cuenta que Cuba está 
sometida desde 1961 al más ín
humano de los bloqueos por par
te de quienes pretenden erigirse 
en campeones de los derechos 
humanos, las cüras de estas dos 
décadas de actividad son realmen
te impresionantes. 

Con las 438 obras recibidas 
para el concurso de este afio, se 
han presentado al Premio unos 
8,950 títulos, de los que han si
do galardonados 134, correspon-
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d1en1.:s J auton.:s pro,,·dentcs i.k 
11110s 30 pa ~s 

·c111, d hto11 Hº ,11111 ,·,g, 111t· 

abundaha aenedetti I ca111/11t 

/ urado1c1 , s, hrt t ,tfo 1///t' darn
ta 11,,ra los or . .:aIIu:s de 1n·11c1ra, wI• 

c11ltuml 1/t>/ 111111cri111i11110 /lfllllr· 
ro , ,,,, 1 ,•: .lt' reJ11, Ir ce11t·ros 1 

, .z1,•c11na1 lc1 C<1sJ ln, i,a º""1e11· 
ru ( dt , •11, (no,ela. tl.'atro. 
pnes,a, eni.a~o } c111:ntoJ a 11111·· 

, 1a los mencionados se tueron 
~umanJo te~11momo. literaturJ 
para nii'ios ~ JÓH'nes, l.11era1ura 
anl!locaribt:1ia} hteratura franco
.:-imbena). uJema:s J1• I'n·11,, I) 
/ e,,.,, , .,,, o, ado e11 10s 11111111u1 

("ª''o UI/US , H'l!llllclo, ('li I c: d, 
ri t/111 ,r 11/ 1111111ero de 1uruJll s la 
II/IVallltTl(UIIUS, t'S/OS ha11 lldO 

111,u ,. ma) 111I111eror s (en 19~9 
partu.:iparon 41 Jurados de .-:.-: 
países> 1. r,·rtero. ,11 l'e: J, ú1s· 
111 1 ·,- , mitres ú,· ws escrito· 

rc, 101111oa1~1a1cu,ws , J, I (àri· 
h ,•sr,· l1c1 1Ju e-11 , onsta11tt' as· 
,, n, 

Sí e~tos datos no alcan1aran 
'-Js · aria con mencionar algunos 
nnmbres ,.k los Jurados que han 
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dl',lllatlo por 13 Casa en 1.·stos 
cu.tiro lustros d,· \"il.ia ac11, a. 
prolitka y de profundo contc
nillo unitano en d campo cul
tural: poetas de pnmera m~ni
tud ,·omo ,1colãs c;mllên. Pablo 
Ncruda, Carlos Pdlil:er, Mano 
Bcnedeth, frncsto Cardenal , 
Urain Hucrta. o de prcsllttiO cre
cumte como EJouard Chssant, 
hh,ard Bratll\\aitc > Juan <icl
man maestros dt la narrativa co
mo ~lanud RoJa, , \leio ( ar
pcn uer, Juan Carlos One1t1 Ju
ho C:or1a1ar > Gabriel <.i,1rcia 
\lârquet, o grandes ensay1stas ) 
erit1co:. eomo Ricardo Lateharn. 
s~·n1arn m Carrion ) . .\ugu~to y 
Sl.'bastian Sala,ar Bondy. l·n la 
nómina qul.'dan mud,o~ má,, co
rno d em,ay1~ta y poeta argenti
no !'1equ1cl ~lart inc, fa1rada. 
que cn los primero:. ) 1hl iciles 
anos trabaJó en la Casa. o \la
nucl Gahch. dramatllrgo e h1s
tonador guatemaJtl.'co que <ll'sl.ie 
hacl' vanos anos mtegra el per
sonal de dirección de la lns11tu
c1ón y tlingc la rensla ConJunto. 
de teatro. 

l'l'ro ._,,da Premio l'!>, a<ll·t11ás, 
punto 1k ~·ncuentro de l.'sento
res ("m11dws d,· 1111sotrm nos 
co11od1110s aq111, dialogamos 1111111, 

111tc rcu111h1a1ws aqI11, ""' n•: ,,,,. 
lllt'fel, c'\flt'flC'IH'ltl! I' 011111/t)/lt'S 

.whrt· la nela ur11.11rra tfr llll<' J· 

um 1111 i.ft'S ". ex plicubu Bencdct ti 
l'O la ccn.•moni:i Je aperlura) 
porque la Casa quiso ser desde 
un prin..:1p10 centro de uilus1ón. 
de es1udw v de cncuentro dei 
arlc ) lib 11.'iras latmoamencanas 
como nul.'va forma de lucha con
tra la segmcntac1ón y el dcsmcm
brumiento de nucstra cultura, fo. 
mcntados desde sicmpre por los 
imperios dt: turno tJUC habian lo
grado se conociera primcro lo 
que se producia cn Paris, Lon
dres o 'lueva York que ahí, a la 
vuelta de la esquina de nuestro 
C'ontinente, de Nuestra Améri
ca, como decía José Martí. 

1--.stos cncuentros fueron, po
co a poco consohdándose e ins· 
litucíonalit.ãndosc, digamos, has
ta convertirse en una activiuad 
paralela ai Premio de enorme 
trascendencia. De alli surgieron, 
alio a ano, m1ciat1vas que pernu
lieron por e1emplo incorpo
rar la literatura anglocanbeõa y 
írancocaribena, los Prem1os l:s
peciales para 19H I está previs
Lo el premio "José Carlos ~1a
nátegui" sobre "Marx1Smo, cul
tura nacional y luchas populares 
en América Latina" y, lo más 
trascendente qu11á. a partir de 
1980 podrá n participar los au
tores bras1lei'ios en su propia 
lengua. 

Por otra parte la creac16n de 
un Centro de Estudios dei Cari
be permitirá profundizar en esta 
rica cultura que se forj6 como 
verdadera síntesis de razas y na
cionalidades ai calor de los apor
tes de dominados y dominadores, 
de amerindios, africanos, france
ses, espaõoles, chínos, ingleses, 
hmdúes, holandeses y otros, has
ta conformar formas de cxpre
síón propias, reíleJadas inclusive 
en el lenguaje (creole, papiamen
to y otras formas de sincrc:tis
mos idiomáticos). 

La vida de la Casa totaliza 
dos décadas de v1ctorias contra 
la pcnctración y el desmembrn· 
mí1:nto cultural de América La· 
tina y el Caribe. Sin duda alguna. 
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Márquez 

~ 
n el contexto de los ac
tos celebrados durante 
la visita a MéxiC(' del 

presidente del Consejo de Estado 
de la República Popular de Bul
garia, Todor Yivkov, fue entre
gado al escritor colombiano Ga
briel Garcia Márquez, el Premio 
Intemacional Jorge Dimitrov. 

Jorge Dinutrov, cuyo nombre 
es recordado en el premio, fue 
el fundador del Partido Comu
nista Bfilgaro y se destacõ en la 
lucha ideológica r prãctica con
tra el fascismo. E premio se de• 
tina a exhaltar a aquellas perso
nas que se dedican a la lucha por 
la paz. El presidente Todor Yiv
lcov, en una ceremonia en la que 
estuvo presente el cuerpo_diplo-

112 cuadernos dei tercer mundo 

t:I "Jorge D111111ro1•" 

ai iucansa/Jle cumbutie111P 

por lapa: 
.r los D(•rechm, Humanos 

Gabriel Garcia Már· 
quu y el presidente 

Todor Yivkov 

mático, figuras políticas mexica
nas y periodistas, entregó el pre
mio al escritor colombiano. 

"En nuestro país -le dijo
se editan todos sus libros. desde 
los prlmeros que realizá en su 
juventud hasta sus obras maes
tras de la actualidad. Admira
mos su activ/dad infatigable den
tro de la Revolución Cubana y 
.ru co/aboración en los asuntos 
de América Latina: asi como su 
posición combativa contra las 
barbaridades de la junta fascista 
en Chile. Estamos de acuerdo 
con usted en que en estos tiem
po.r es prácticamente un crimen 
no participar en política, mlen
tras haya un hombre en conflic-

to sobrt· la tierra. " Y1vkov agre
gó que su pais, "co11stn1 ,·e e/ so· 
eia/ismo, e11t1e11de p/enaine,111: y 
se identifica con la causa de 
Aménca latma ··. 

EI Presidente búlgaro toco un 
punto sumamente exprcsivo de 
la actividad de García Mãrque2 
En cl auge dei prestigio litera
rio -sólo • 'Cien a.nos de sole da d" 
alcanz.6 en decenas de países 
ediciones cercanas a los dos mi· 
llones y medio de eJemplares 
el escritor colombiano no dej6 
de lado su compromiso político 
ni su preocupación por las causas 
populares. E1 premio Jorge Dimi
trov, que mcluye un aporte en 
efectivo de cinco mil dólares, fue 
donado por Garcia Márquez a la 
organizaci6n '' Habeas", entidad 
que él mismo fundara para luchar 
por los Derechos Humanos. 

La respuesta 
de Garcia Márquez 

En la ceremonia de entrega 
dei premio, y respondiendo al 
mandatario búlgaro, García Mál
quez pronunci6 las siguientes pa
labras: "Criando supe que me ha· 
bían dado el premio Jorge Dimi· 
trov pe11sé que un premio tan 
grande era demasiado para m 1 

y hasta lleg11é a creer que me ha· 
bian confur,dido con otro escri· 
tor. Luego entendi que se tra
taba de premiar a través de mi 
nombre a tantos y tantos hom· 
bres y mujeres anónimos que /u· 
chan. de día y de noche, sm es· 
perar más premio que la felici· 
dad de todos en América Latina. 
Asilo entiendo y 011 lo recibo. 

En nombre de ellos como en 
el mio propio, doy gracias ai 
Consejo de Estado de Bulgaria 
por este privilegio abrumador. a 
iu pueblo de paz que vive entre 
las rosas más bellas dei mundo y 
a su querido Presidente que nos 
lo entrega con su propia mtinera 
y con tan hermosas palabras." 

En declaracfones a la prensa, 
después dei acto, García Már
quez habló sobre su actividad li
terana. "Estoy escribiendo aho 
ra un libro de cuentos de latino 
americano;. en Furopa, que sera 
publicado 24 horas después que 
catga Pinochet. Así que si quie· 
ren ver otro libro m 10 más de li· 
teratura, ayúdennos a tum bar/o ~ 
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