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AI lector 

EI numero 
Llegamos en este mes de setiembre de 
1987 ai número 100 de la edición en 
espanol, que es la edición "madre" de 
lastres que componen nuestra familia 
editorial. En setiembre de 1974-hace ya 
trece anos- lanzãbamos en Argentina 
nuestro primer número, a partir dei 
esfuerzo profesional de un grupo de 
perlodistas que se identificaban con los 
anhelos dei mundo emergente 
cristalizados en la propuesta de un 
nuevo orden mundial para la 
información, que se habfa discutido en 
la IV Conferencia Cumbre dei 
Movimiento de Países No Alineados, 
que ~e realizó en Argel en 1973. 

Mês de una década después los ideales 
que nos gulan siguen siendo los 
mismos, aunque perdimos algunas de 
las expectativas algo lngenuas que en 
general los profesionales de la 
comunicación allmentábamos en aquel 
momento en relación a lo que se 
PUdíera obtener en la mesa de 
negociaclones con et Norte 

industrializado en mataria de 
democratización de las c:omunicaciones. 
cuadernos dei tercer mundo ha 
cambiado, sin embargo, como no podfa 
ser de otra manera, intentando 
adaptarse a las exigencias de los anos 
ochenta, que en América Latina en 
particular plantean nuevos desaffos a 
sus ciudadanos y a sus dirigentes, con el 
tema de ta redemocratización de los 
palses dei Cono Sur, ta deuda externa, 
el problema de la explosíón urbana, la 
explotación de la tierra, el hambre, las 
violaciones a los derechos humanos y 
tantos otros. 

En esta edición, entre otros temas, 
abordamos un aspecto de la 
redemocratización, concretamente en el 
caso de Uruguay: la organización de un 
referéndum que aspira a darle a la 
ciudadanla la oportunidad de decidir si 
debe permanecer vigente o no la ley 
que deja sin efecto los juicios sobre los 
delitos cometidos por algunos militares 
durante los anos de la dictadura. 

100 
Se trata de una experiencia nur -,. 
incluso en el propio Uruguay, dt: 
ejercicio de la democracia directa, que 
puede terier reftejos en otros pafses de 
la región. 
Y llamamos ta atención de nuestros 
lectores hacia otros temas de este 
número: en ta sección dedicada a Africa, 
la situación de Mozambique, analizada 
desde un ángulo nuevo, la lucha de esa 
joven república, agrediria por Sudáfrica 
y por la sequfa, para superar la t ragedia 
de hoy y sentar las bases de la 
esperanza dei maiiana; en América 
Latina, la conferencia de presidentes 
centroamericanos que abrió camino a la 
búsqueda conjunta de la pacificación de 
la región y el desmantelamiento por 
parte de la inteligencia de Cuba de la 
red de espionaje que la CIA habfa 
montado en la isla para, entre otros 
objetivos, asesinar ai presidente Fidel 
Castro. Una historia con ribetes de 
novela de James Bond pero que, pese a 
lo insólito de algunas situaciones, es 
absolutamente verldica. 
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Cartas 

CRITIC~ CONSTRUCTIVA 

Cuando apareció cuadernos dei ter
cer mundo en Uruguay, lo único que 1 
lamenté fue el tiempo durante el cual la 
dictarlura no permitia su impresión por 
estos pagos. 

A hora, me interesa comentar dos as
pectos de "nuestra publícación": por 
rleformación profesional comienzo por 
el aspecto gráfico. Como disenador 
(autodldactal i;oy muy crítico con todas 
las publicacionP.s y sobre todo con 
aquellas que, creo, deben ser leldas por 
cualquier persona que esté tratando de 
entender lo que pasa en este complejo 
mundo moderno. He visto que la publi· 
cación, en este sentido, ha ido desme
jorando paulatinamente. A veces en 
detalles, o a veces en cosas más grue
sas. 

Otro aspecto es el de los artículos 
que presentan. No sé si será que lo aso
cio mucho con el aspecto gráfico, pero 
cada vez la revista me provoca menos 
interés en leerla. Tal vez sea un proble
ma de lenguaje, tendrla que ser más lel
hle, sin que eso signifique bajar el nivel 
de seriedad que tienen sin duda los arti· 
culos. Por lo mimos aquí en Uruguay, 
creo que el momento exige mucha ima· 
ginación en todo lo que hacemos. Este 
es un país pobre y sin imaginación. EI 
esfuerzo que ustedes hacen no merece 
otra cosa sino llegar cada dia a más 
gente y no sé si eso está ocurriendo. 

Perdonen "la lata", pero me duele 
que en mi país cosas como las que us· 
ter.les h~cen puedan llegar a pasar desa- , 
percibidas. 

Charles V elázquez - lmagen Diseõo 
Gráfico - Montevideo - Uruguay 

El NUEVO FORMATO 

Sin duda la revista ganó una nueva 
imagen y se tornó más atractiva con su 
nuevo formato; sin embargo se debe 
evitar que esta alteración disminuya la 
calidad de los trabajos. 

Fernando José Mestre - Damaia, 
Portugal 



DESDE EL SENA DO LOS CIEN NUMEROS 

Magnifico el número 100 de cuader
nos dei Tercer Mundo. Congratulacio
nes por 111 manera heroica como vienAn 
superando las diíicultades y por la com
petencia demostrada en el tratamiento 
de IA problemática de los palses subde
sarrolléldos, inclusivP; Brasil. 

Senador Maurício Correa - Senado 
Federal, Brasília 

CAMINO PELIGROSO 

E n el N9 97 (fe lc1 revista, ustedes ti· 
rularon de manera muy sugestiva "Raúl 
contra Rambo" una nota sobre la crisis 
militar en Argentina. Hasta ese mo
mento no !le conocían hien los entrete
lones cie la "renciición" de los rebeldes y 
se justificabA el tono optimista de la 
nota. Pero hoy podemos afirmar que 
ganó "Rambo". Los militares sediciosos 
planteaban dos puntos principales: el 
paso a retiro dei generalato "alfonsi
nista" y una solución polltica a los jui
cios por violaciones de los derechos 
humanos. EI gobierno cedió en los dos 
puntos, dajando en libertad (ley de obe
diencia debida mediante) a los genoci-

' das más brutales que actuaron durante 
1976-83. 

En el mismo artículo, ustedes afir
man certeramente que la satisfacción de 
las reivindicaciones rebeldes "obvia
mente solo podrla conducir a un golpe 
de estado, a corto o largo plazo". Una 
reciente ola de atentados explosivos nos 
indica que hemos entrado de lleno en 
un camino peligroso para nuestra débil 
democracia, y vaya a saber qué nos es
pera ai final de este sendero çle conce
siones que inició ai gobierno. Nada 
bueno, eso es seguro. 

Ah, por cierto: fellcitaciones por la 
vuelta ai formato antiguo y por la hús
queda de un provecto f'.,ditorial cada dfa 
mejor. 

liiigo Biain . Córdoba, Argentina 

1987 - Septiembre - N2 100 

Como suscriptor y divulgador de la 
revista deseo felicitar a todo el equipo 
por haber !legado a ese marco histórico 
que es el número 100. Aprovecho la 
oportünidad para enviarias una cola
boración sobre la cuestión energética en 
el Tercer Mundo, y en particular el ra
cionamiento de energfa en el nordeste 
brasilerio. 

Benedito Antonio Luciano - Profe
sor de Medidas de Energia Eléct rica -
Campina Grande, Paraíba, Brasil 

DESDE BOLIVIA 

Me alegró ver en "EI Diario" de Co
chabamba dos comentarios extensos y 
elogiosos sobre cuadernos dei tercer 
mundo, dedicados a los n<? 95 (tema de 
tapa lnfancia: ef futuro comprometido) y 
n9 97, el primero de la edición en es
paõol con el nuevo formato. 

AI abrir un espacio para comentar el 
contenido editorial de la revista, el autor 
de las notas, que firma J.Ch. M. la pre
senta como "una publicación indepen
diente con un tiraje de cien mil ejem
plares, difundida en 70 palses". Como 
lector asiduo de cuadernos dei tercer 
mundo fui gratamente sorprendido por 
esas notas que creo que hacen justicia a 
una publicación que ya se ha ganado un 
espacio privilegiado entre el perlodismo 

dei continente, pero que continúa sien
do ignorada por la gran prensa, con la 
cual compita en calidad, a pesar de las 
limitaciones de una publicación de su ti 
po, y a la cual supera ampliamente en la 
cobertura honesta y valiente de los pro 
blemas dei Tercer Mundo. 

Lucía G. Pardo - Cochabamba, Bo
lívia 

DE NUESTROS 
COLABORADORES 

Fue un placer recibir la revista con el 
nuevo formato. Devoré todo el material 
y me quedaron ganas de seguir leyen
do. Los felicito, una publicación de pri
mera con la que es un gusto colaborar. 

Juan Carlos Gumuccio - Beirut, Lí
bano 

Felicitaciones por el nuevo formato 
de la revista, que muestra una supera
ción técnica y profesional. 

Adrián Soto - Helsinki, Finlandia 

La revista fue bien recibida en Perú, 
pero algunos. lectores no se conforman 
con el nuevo formato. En este campo, 
son conservadores y opinan que éste es 
menos coleccionable. 

Deborah Cordeiro - Lima, Perú 

LOS SISTEMAS 
EDUCACIONALES 

Los estudiantes dei Curso de Peda
gogia conocen y aprecian cuadernos dei 
tercer mundo a través de su lectura en 
la asignatura de Educación. Comparada 
y Sociologia dei Desarrollo. Si se nos 
permite, quisiéramos sugerir que a la 
riqueza de contenido de la revista se le 
agregasen, oportunamente, informacio
nes sobre los sistemas educacionales en 
los diferentes países. 

Profesor Vito Milesi 
Universidad Federal de Maranhão 
Brasil 
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CHIPRE Y LA INFORMACION 
PRO-TURCA 

Me sentf profundamente chocada ai 
leer en cuademos dei ten:er mundo 
númaro 96 la nota "Chipre: La encruci
jada de la muerte". Solo puedo adjudi· 
car los graves errares a la falta de in· 
formación dei autor sobre la situación 
en la isla. 

EI alegado contrabando de armas, 
drogas y terroristas a través de Chipre 
es una "información" atribuible a fuen
tes turcas, por lo tanto, no confiables 
para medios de información serias co
mo es el caso de ustedes. Ciertamente 
parte dei tráfico internacional de droga 
proveniente dei Oriente Próximo pasa 
por Chipre, a juzgar por lo que ha sido 
capturado en sus puertos de acceso, 
pero el grueso dei narcotráfico se origi· 
na en la Media Luna Fértil y transita a 
trâvés dei territorio de Turqufa, como se 
puede leer en el reportaje dei The New 
York Times 14n "For Heroin, Turkey is a 
land Bridge to West"("Para la herolna, 
Turqufa es un puente hacia Occidente"). 

De forma que la heroína o el hashish 
que transi:a por Chipre, lo hace a través 
de la parte dei territorio de la isla que 
está ocupada por los turcos. 

EI "milagro" económico es el resul· 
tado de diversos factores, un impuesto 
de 20 por ciento que pagan los refugia• 
dos, millones de dólares de ayuda eco
nómica extranjera y el êxodo de los 
"hombres de negocios" provenientes de 
Beirut. No es necesario alegar activida
des ilegales o criminales para explicar 
esa "bonanza" económica chipriota. 

Anne M. Rice - Great Falis Va· 
EEUU 

N. de fa R. E/ autor dei artfculo aludido, 
Alberto Mariantoni, radicado en ltalia y es
pecialista en cuestiones dei Medio Oriente, 
es un periodista Identificado con los es
fuerzos dei Tercer Mundo en pro de una 
información olJjetiva y seria. Eso no impide 
que se puedan cometer errores, sobre to
do cuando se trata de situacíones tan 
complejas como la que vive Chipre. Sin 
embargo, en conocfmiento de la carta de la 
Jectora, e/ autor sena/a que mantiene sus 
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afirmaciones, basadas en fuentes confla
bles a las que tuvo acceso y en su propia 
experiencia en la isla. Hsy un dato que si, 
esflJ equivocado, y por e/ cual pedimos 
disculpas, pues fue un lapsus de la revi
'sión dejarlo passr: los barcos que fueron 
registrados en los puertos chfpriotas fue
ron 700 y no 700 mil como se publicó. 

LA SALIDA AL MAR 

Me es grato expresar mi agradeci
miento por la publicación de declaracio
nes mías que relatan la evolución de las 
conversaciones celebradas en Montevi
deo sobre la salida ai mar de Bolivia y 
de otros temas de interés regional. 

Asimismo he leído con mucho dete· 
nimiento las valiosas informaciones que 
incluyen en esa misma edición y que se 
refieren a diversos temas dei acontecer 
internacional. 

Gulllermo Bedregal - Ministro de 
Relaciones Exteriores y Culto de Bolí
via 

FILOLOGIA Y ORTOGRAFIA 

Como suscriptor de la revista y fre
cuente consultor de la Gula, confieso 
que me asusté cuando, en la edición 
brasilefia, lel que habfan unificado las 
publicaciones en lengua portuguesa. 

Digo por quê: e,n la carta dei director 
que da cuenta de la decisión, se explica 
la "necesidad" de unificar la ortografia 
por un lado, y de fundir las dos adicio
nes "brasilefia" y portuguesa", por el 
otro. Esta última decisión, es adoptada 
por motivos de "castos de producción y 
majoras en general". 

En mi opinión, justificar esta última 
medida en función de la unidad orto
gráfica es mezclar las cosas, ya que el 
problema lingüístico fue abordado en 
cuadernos dei tercer mundo N!! 90 (edi
ción brasilefia) desde el punto de vista 
dei filólogo Antonio Houaiss, dejando 
muchos aspectos sin mencionar. 

EI filólogo afirma que la unificación 

ortográfica dei idioma português se jus
tifica por razonas "políticas, éticas, eco
nómicas, sociales y morales". De todas 
ellas, sólo se hizo incapié en las razonas 1 
polítlcas, lo que me hizo pensar en "ra
zonas dei Brasil" y no dei conjunto de 
naciones de habla portuguesa {y soy 
braslleiio nato). 

Creo que en vista dei amplio merca
do que se presenta ai naciente colonia
lismo cultural brasíleno {con las teleno
velas de la poderosa Cadena Globo de 
Televisión, naturalmente), tenemos que 
pensar que el idioma de un pueblo es 
importante para él; que es el lenguaje el 
que alimenta a los filólogos y no lo 
contrario. Inclusive siendo "el único 
idioma en el mundo con dos ortograffas 
oficlales", no se justifica que ellas sean 
unificadas sin consultar a los usuarios. 
La lengua es un instrumento de domi
nación para el opresor y un arma contra 
la dominación, en manos dei oprimido. 

Prof. Agostinho José Soares - De
partamento de Filosoffa - Unlversidad 
Federal de Espfritu Santo - Brasil 

ZONAS FRANCAS 

cuademos dei terce, mundo se ha 
mostrado capaz de reflejar de modo 
oportuno los principales acontecimien· 
tos pollticos y sociales dei T ercer Mun· 
do, ahora con especial énfasis eA el ca• 
so de Brasil, a través de su suplemento 
brasilerio (edición que circula en nuestro 
país). 

lNO habrá !legado el momento de 
hacer un artículo sobre la zona franca de 
Manaus, ahora que el ministro de Ha· 
cienda, Bresser Pereira, se mostró con
trario a los incentivos fiscales de las zo· 
nas francas? 

No se trata de una preocupación 
meramente regional ya que la estrategia 
de crear zonas francas es parte de la 
nueva división internacional dei trabajo, 
una realidad que afecta a todos los .pai· 
ses dei Tercer Mundo. 

Manoel Dias Galvão - Manaus, i 
Amazonas, Brasil 
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EI Ministro de 
Cooperación de 6 

Mozambique, Jacinto ~ 
Veloso, afirma quesu 

país tiene un gran 
potencial económico y 

muestra cómo el gobiemo 
se propone reactivar la 

producción 

Los pretldentel centroamerlcanos acuenlan unirse en pro de la paz 
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D La quinta tentativa de golpe de Es
tado co'ntra la presidenta Corazón 

Aquino fue también la más sangrienta y 
más larga de todas las que tuvieron lu
gar en Filipinas desde la caída dei dieta
dor Ferdinando Marcos en febrero de 
1986. La rebelión militar fue sofocada 
después de combates que dejaron un 
saldo de 55 muertos y más de 200 heri
dos, pero es probable que las cicatrices 
de la crisis queden abiertas por algún 
tiempo. Mientras tanto, continúa de
sarrollándose con intensidad la lucha 
ideológica y polltica entre la oligarquia y 
los sectores populares responsables por 
la movilización callejera que derrocó a 
Marcos. 

"Cory' ' Aquino está en la línea de 
fuego entre los grandes terratenientes, 
industriales y militares derechistas por 
un lado y por el otro, la abrumadora 
mayoría de la población, que exige re
formas sociales y económicas. Por si 
este enfrentamiento no fuese suficiente, 
la presidenta de Filipinas enfrenta ade
más focos guerrilleros de izquierda; una 
rebelión separatista de los moros mu
sulmanes y presiones de los grupos que 
desean poner fin a los acuerdos milita
res que ceden a Estados Unidos el uso 
de dos importantes bases estratégicas 
en territorio filipino. 

La rebelión popular que llevó ai po
der a Corazón Aquino en 1986 sacudió 
todo e1 srstema otrgárquico y represivo 
instaurado por Ferdinando Marcos. 
Pero en los casi 20 meses transcurridos 
desde entonces, la reacomodación de 
fuerzas políticas está resultando muy 
difícil y ese hecho provoca inestabilidad 
institucional. tos alzamientos derechis
tas, por más que no hayan sido exito
sos, están !levando a la mandataria a 
depender cas; ex(lusivamente dei poder 
militar para continuar en el Palacio de 
Malacanang. Esto agrava la irritación 
popular y ahonda las divisiones de la iz
quierda, ya que algunos sectores son 
partidarios de dar apoyo crítico a la pre
sidenta, mientras otros reclaman una 
oposición frontal. 

La Casa Bianca apostó a Corazón 
Aquino, aun con todas las reservas que 
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Filipinas: Cory escapa 
por quinta vez 

,I 

Corazón Aouino: en la Unta de fuego 

le merece lo que algunos asesores de 
Reagan llaman "el populismo exagera
do" de la jefa de Estado de Filipinas. La 
estrategia dei Departamento de Estado 
consiste en aceptar sus posiciones libe
rales en el área social, induciéndola a 
mantener una política conservadora en 
lo económico y principalmente a garan
tizar el respeto a las alianzas militares 
en el Pacifico. Por otra parte, los estra
tegas de Washington saben que no hay 
ninguna otra figura de centro capaz de 
ocupar su lugar sin provocar una nueva 
rebelión popular. Después de la tentati
va golpista de fines de agosto, liderada 
por el coronel Gregorio Honasan, el jefe 

General Fidel Ramos: protector de ~cor, 

dei estado mayor dei ejército filipino, 
general Fidel Ramos, se ha convertido 
en una especie de protector político de 
Cory. En el complejo proceso político fi. 
lipino, Ramos es un hombre de confian· 
za de Washington. 

Como el coronel Honasan no fue 
detenido después que fracasó la rebe· 
lión, crecieron los temores de que los 
militares de ultraderecha estén organi· 
zando núcleos rebeldes en el interior, 
contando principalmente con las simpa· 
tfas de hacendados y latifundistas inte
resados en impedir que Corazón Aquino 
!leve a la práctica su provecto de refor· 
ma agraria. 



Afganistán: lGobierno de coalición? 

E I gobierno de Afganistán ha hecho 
una serie de gestos conciliatorios 

para persuadir a los grupos rebeldes 
que se integren a un gobierno de coali
ción en Kabul, pero los dirigentes de la 
guerrilla, ai menos por ahora, no pare
cen estar interesados. 

A fines de julio el dirigente máximo 
afgano Dr. Najib Ullah, reiteró su oferta 
de compartir el poder con los rebeldes, 
un plan que cuenta con el respaldo de la 
Unión Soviética. Mikhail Gorbachov 
conflrmó su respaldo a la política de 
apertura de Kabul durante la reunión 
que tuvo con Najib en Moscú. 

los analistas locales ven la iniciativa 
de Kabul como una rama de olivo que 
se ofrece a los rebeldes que han venido 
combatiendo a las tropas afganas y so
viéticas durante ocho anos, desde bases 
ubicadas en Pakistân. 

Pero los líderes "contras" (que tienen 
sus bases en la ciudad de Peshawar, lo
calizada en la frontera con Afganistán), 
han rechazado los ofrecimientos de Na
jib de darles puestos en el gabinete si 
deponen las armas. 

En un programa de 70 minutos di
fundido por radio Kabul, Najib, 41 anos, 
anunció la extenslón por seis meses dei 
cese dei fuego unilateral, declarado por 
el gobierno en enero pasado. 

EI cese dei fuego fue rechazado por 
los grupos guerrilleros que intensifica
ron su resistencia a la estrategia oficial 
de cortar sus vías de aprovisionamiento, 
que vienen de Pi!kistán. los guerrilleros 
musulmanes afirman que han derribado 
varios aviones soviéticos y afganos con 
su ultima adquisición militar: provectiles 
tierra-aire tipo Stinger (Aguijónl. de 
EEUU. 

A raíz de dicha negativa, Kabul ofre
ció compatir el poder con el ex rev de 
Afganistán, Zahia Sha, y con tres fac
ciones moderadas de la alianza de síete 
partidos que tiene su base en Peshawar. 

Anunció también, que próximamente 
se distribuirá en todo Afganistán el pro
vecto de una nueva Constitución para 
que sea discutida por "representantes 
de todos los sectores de opinión". 

En el nuevo provecto de Constituc16n 
se proclama el lslam como religión ofi
cia l v el nombre oficial dei pais vuelve a 
sar "República de Afganistán" como 
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l os contrarrevoluclonarlos afganos tienen sus principales bases en PaklsUn 

antes dei gobierno actual, en vez de volucionarios para introducir armas, en 
"República Democrática de Afganistán". Afganistân té,mbién descartó la posibili-

Najib afirma que desea un gobierno dad de jugar ur papel en el plan de re
de coalición de base amplia en Kabul, conciliación. 
que pueda sobrevivir ai futuro retiro Pero el cremier afgano Mohammed 
total de las tropas soviéticas de Afga- Khan Junejo, respondió que dicho pro
nistán. ceso constituye una cuestión interna de 

"Estamos dispuestos a abrir la puerta Afganistán v sólo el pueblo y los grupos 
a aquellos que se nos unan en paz", dijo rebeldes deben determinar qué es lo 
el mfs pasado ante una reunión de su mejor para su país. 
organizaci6n, el "Partido Democrático Washington, que financia los grupos 
dei Pueblc de Afganistán". guerrilleros con bases en Pakistán, ma-

"la coaPción no será un símbolo nifestó escepticismo hacia el plan de re
usado con fines propagandlsticos, no conciliación dei gobierno afgano. 
exigimos Que los partidos que se incor- Sin erntargo, es evidente Que la pro
poren estén de acuerdo con nosotros en puesta de Kabul le crea a la administra
cuestiones de teoria, estrategia y tática", ción norteamericana serias dificultadas 
dijo. Sin embargo, anadió, todos los en su estrategia hacia Afganistán, toda 
partidos tendrían que apoyar un objeti- vez que abre la posihilidad de un diálo
vo común: la pai en Afganistán, el no go con los rebeldes rr.usulmanes v 
alinearT'iento y el "íortalecimiento de la contemi;la una de sus más sentidas rei
histórica v tradicional amistad con la vindicaciones: el retorno dei lslam como 
Unión Soviética". religión oficial. Observadores regionales 

EI ex monarca Zahir Sha, quien vive estiman que en los próxirros meses 
en el exílio en ltalia, se niega a compar- puede proc!ucirse una fisura entre los 
tir el poder con Najib. Por su parte, Pa- grupos financiados por Washington, lo 
kistán, pais en el que viven unos tres que debilitaría el frente opositor arrT'c do 
míllones de refugiados afganos v cuvo v. en consecuencia, la estrategia de Wa -
territoria_ es utilizado por los contrarre- shington en relación a Kabul. 
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México: "Destape" séxtuple 

D En setiembre drl 2fio previa a la 
elección prP-:idencial mexicana se 

produce el llamado "destape" dei que 
será el candidato oficial, o sea, et Presi
dente da a conocer quien es el elegido 
para disputar su sucesión. (Ver cuader
nos dei tercer mundo nómeros 97 y 99). 
Esta vez, el "destape" presidencial no 
siguió el ritual acostumbrado, repetido a 
lo largo de los últimos 50 anos. Ahora 
fueron seis los escogidos por el presi
dente Miguel de la Madrid; seis precan
didatos, como en las corridas de toros y 
a sólo seis semanas de la elección defi
nitiva dei candidato dei PRI. 

Presidente De la Madrid: Mleccl6n NXtuple 

Contrariamente a lo que se pudiera 
pensar, esta múltiple designación no fue 
una sorpresa. Desde hace diez meses, 
los ministros de Gobernación, Energfa y 
Minas y Programación y Presupuesto 
{Manuel Bartlett Dfaz; Alfredo dei Mazo 
y Carlos Salinas de Gortari, respectiva
mente) hablan sido senalados dentro de 
los círculos oficiales como los más pro
bables candidatos a la designación pre
sidencial. En cuanto a los otros tres fun
cionarias manejados ahora como candi
dateables, {Miguel González Abelar; 
Jorge Garcia Ramirez y el intendente de 
la ciudad de México, Jorge Ramón 
Aguirre) se considera que sus nombres 
han sido incluldos en la lista de presi
denciables para despistar sobre una po
sible decisión premeditada. 

lA qué responde esta nueva tãctica? 
Algunos analistas consideran que los 
argumentos dei escueto comunicado 
dado a conocer por el PRI el pasado 13 
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de agosto, en el cual esos seis ciudada
nos son presentados como merecedores 
de la precandidatura dei PRI a la presi
dencia por su amplia aceptación en las 
filas partidarias, responden a una deci
sión realmente democrática. En tanto 
que otros simplemente ta califican de 
una farsa. 

Como la cópula dei PRI realizó una 
convocatoria para que los seis precan
didatos propuestos comparezcan ante 
los tres sectores dei partido y dei go
bierno -el campesino, el obrero y el po
pular- algunos comentaristas ven en 
ese gesto un esfuerzo dei partido oficial 
por terminar con el ''destape" y proce
der a una elección de candidatos con 
amplia participación de las bases. 

El ex presidente Luis Echeverrfa Al
varez, ha dicho que en México ya no hay 
"tapismo", pues con esta nu eva táctica 
se ha buscado acercar a las bases dei 
partido en las designaciones más im
portantes para el pais. 

Por su parte el sector de la oposición 
liderado por el Partido Socialista Unifi
cado de México, que agrupa a seis par
tidos de la izquierda, ha dicho por in
termedio de su presidente, Heberto 
Castillo C!I tambiéA precandidato para 
las elecciones presidenciales dei alió 
próximo) que el PRI actuó de esa forma 
obligado por el ejemplo democrático 
dado por los socialistas, quienes deci
dieron realizar elecciones primarias para 
la elección de sus precandidatos. "Se 
trata sólo de una apariencia de demo
cracia interna en el oficialismo, afirmó 
Castillo. 

Los opositores polfticos de otros 
partidos coinciden en afirmar que, en 
última instancia, la elección dei candi
dato dei PRI, tal como ha sucedido des
de 1939, será hecha por el primer man
dataria saliente. 

En lo que si todos coinciden, es que 
ni los lfderes de la clase obrara y cam
pesina, ni el mismo jefe dei partido dei 
gobierno, Jorge de la Vega Dominguez, 
podrán influir realmente en la decisión 
de Miguel de la Madrid. Pese a las apa
riencias, las regias dei juego, no han 
cambiado. Habra que esperar el próxi
mo 25 de setiembre -fecha senalada 
como oficial para dar a conocer el nom
bre dei candidato oficial, para saber 
quién será el próximo presidente de 
México. 

SUDAFRICA 

La rebelión 
minera 

"Después de la huelga general de los 
mineros, es probable que el sindicalis
mo negro de Sudéfrica jamãs vuelva a 
ser el mismo". Con esa frase, el llder dei 
Sindicato Nacional de Trabajadores Mi
neras {NUM), Cyril Ramaphosa, definió l 
los resultados parciales de la paraliza
ción de 44 de las 46 minas de oro y car
bón de Sudãfrica, un movimiento que 
abarcó a cerca de 340 mil trabajadores 
negros en la huelga general más im· 
portante protagonizada por un solo 
gremio en este pafs. La huelga fue una 
sorpresa tanto para los sindicatos como ' 
para la propia Cámara de Minas {que 
reúne a las seis empresas más grandes 
de Sudáfrica) no sólo por la adhesión de 
los trabajadores sino también por la 
forma en que la parallzación fue dirigi· 
da. 

Una gran parte de los huelguistas 
abandonó las minas antes de la inicia· 
ción dei movimiento, evitando de esa 
forma que las empresas cerraran los 
alojamientos (compounds) y los some· 
tiesen a toda suerte de intimidaciones, 
como ocurrió siempre en las huelgas 
anteriores. La propia patronal se mostró 1 
vacilante cuando fue a hacer uso de la 
violencia, temiendo enfrentamientos 
que acabasen en danos irreparables l 
para las instalaciones. 

EI paro fue suspendido ai cabo de 
tres semanas con un saldo de 160 millo· 
nes de dólares en pérdidas para las em
presas y cerca de 40 mil trabajadores 
despedidos. EI acuerdo firmado entre la 
Câmara de Minas y la NUM establece la 
reincorporación de todos los huelguis· 
tas despedidos, el fin de la discrimina
ción racial para el acceso a cargos espe
cializados y un aumento dei adicional 1 
por vacaciones y de las indemnizaciones 
por muerte o invalidez permanente. Las 
empresas mineras no aceptaron un au· 
mento ·salarial dei 30% ni el fin dei sis· 
tema de alojamientos segregados entre 
biancas y negros. 

No obstante, el resultado más im· 
portante de la huelga fue político. La 
poderosa Câmara de Minas no utilizó la 
palabra victoria para calificar el resultado 
de la huelga. 



Angola: Reorganización , . 
econom1ca 

D EI gobierno angolano puso en 
prâctica un amplio progral'T'a de 

reorganizacíón económica que durará 
hasta 1990, cuando se hayan recabado 
datos suficientes para adoptar un plan 
decenal de desarrollo. E n entrevista 
concedida a cuadernos dei tercer mun
do, el ministro de Estado de la Esfera 
Productiva, Pedro Castro Van Dunem 
afirmó que el proyecto de reorganiza
ción prevê, en una primara fase, cortes 
drásticos en los gastos dei Estado, me
diante la reducción dei persOllal v una 
redistribución de las partidas dei presu
puesto. EI objetivo de estas medidas es 
fortalecer la actuación de las empresas 
públicas que, enfatizó Van Dunem, "de
ben aumentar su eficiencia y no depen
der exclusivamente de la ayuda oficial". 

Otro aspecto im~,ortante de las re
formas se refiere a la descentralización 
de la producción y el incentivo a las pe
quenas empresas en el sector de distri
bución de bienes de consumo. Debido a 
la guerra, a partir de la independencia el 
gobierno angolano se vio obllgado a 
centralizar la economia. Los colonos 
portugueses estaban en fuga y era pre
ciso proteger los centros de producción 
agrícola e industrial de la acción de los 
grupos terroristas. No obstante, en la 
actualidad las autoridades económicas 
de Angola creen que es necesario alte
rar ese cuadro para aumentar la eficien
cia y la rentabílidad. 

"Val'T'os a estimular la entrada de ca
pital extranjero en âreas como la agri
cultura, construcción, industria, pesca y 
petróleo, pero mantenfendo siempre el 
contrai dei Estado. Cada sector se regirá 
por normas específicas y podrâ haber, 
desde una participación mayoritaria dei 
Estado, hasta casos en que el capital 
privado sea predominante. 

"Otro sistema que nos proponerros 
amt,liar es el de las Jolnt ventures que ya 
existen en el sector dei petróleo", dijo 
Van Dunem en ocasión de una visita de 
diez días a América Latina, a comienzos 
de agosto. 

La fase de reajustes incluye también 
el restablecímiento de contactos con or
ganismos financieros internacionales 
corroo el Banco Mundial y el Fondo 1\/'o
netario Internacional, si bien los térmi 
nc;s de esta reaproximación todavia no 
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Pedro V an Ounem: "1mpllar las jolnt ventures que ya exlsten en ehector dei petróleo" 

están definidos. "Todo dependerá de las 
condiciones presentadas por estos or
ganismc,s -dijo el ministro angolanc
pues si éstas fueren inaceptables o lesi
vas ai interés nacional, no habrá enten
dimiento posible". Según Van Dunem, la 
fase que se extenderá hasta 1990 servirá 
para definir grandes provectos de de
sarrollo agrícola e industrial que se con
cretarán en la próxima década, corro el 
corr.plsjo petroqulmico de Luanda. 

goiano es la reapertura integral de la via 
férrea de Benguela, que une Zaire con el 
litoral atlánticc de Angcla. EI ferrocarri l 
de Benguela, además de dar salida a la 
producción agrlcola y minera de Zaire, 
permitirá a las regionas rr:ás apartadas 
de Angola colocar su producción en el 
mercado internacional. Una buena parte 
de los ral'T'ales ferroviarios están fuera 
de uso desde hace diez aiios, debido 
a los ataques de los terroristas orienta
dos y financiados por Sudáfrica. Otra preoc1..pación dei gobierno an-
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LA HISTORIA, LA GEOGRAFIA, LA ECONOMIA 
Y LA POLITICA DE LOS PAISES DE NUESTRO MUNDO 

Esta Gufa 
es indispensable para 

el trabajo de periodistas, 
profesores, legisladores, 

estudiantes, administradores, 
industriales y comerciantes, 
y útil para sindicatos y otras 

instituciones. 
Tenga siempre su Gufa, 
en su mesa de trabajo, 

en su aula, 
en su biblioteca. 

La Guia dei Terc8f 
Mundo es una 
publicación que se preocupa en 
relatar los hechos como ellos son. 
Nunca de manera tendenciosa 
o parcial. Porque el compromiso de la 
Gula dei Tercer Mundo es con la verdad. 
De esa forma usted encontrará todos sobre los países: 
sus pueblos, su cultura, sus conflictos, sus gobiernos, 
sus partidos políticos, su economfa, 
su agricultura y mucho más., 

Son 670 páginas 
con información 

actualizada, 
acompanada de 

mapas y gráficas. 
Informes y documentos 

de los países No Alineados 
y datas sobre las principales 

Organizaciones· lnternacionales. 
Usted no puede dejar de tener 

la Gula dei Tercer Mundo. Con ella 
el mundo entero estará en sus manos. 



América 
Latina 

Roberto Remo Bissio 

e omo en las carreras muy rerii
das, cuando los apostadores de
ben esperar que se revele la fo

tografia, tos uruguayos reclén podrán 
saber si habrá o no referéndum cuando 
se cuente y veriflque la última de las 
firmas que lo reclaman, en febrero o 
marzo de 1988. 

EI 22 de diciembre cumple un afio la 
pomposamente llamada "ley de caduci
dad de la pretensión punitiva dei Esta
do", una virtual amnistia para policias y 
militares que torturaron y 
mataron presos y exilia-
dos pollticos entre 1973 y 
1986. Ese mismo dia ven-

Uruguay 

i.Después de 
las f ir1Das, qué? 
niegan incluso a analizar tal eventuali
dad y vaticinan apenas que en ese caso 
la derecha polftica se sentiria fortalecida 
y el centro tentado a secundaria. 

SI las firmas resultan suficientes, 
muy pocos se animan a augurar que la 
ley será efectivamente rechazada por el 
electorado a mediados de 1988. Los 
uruguayos tienden a ser fletes y_ estables 
en sus opcione,s polfticas. Si no cambian 
las lealt~des, las fuerzas que patrocina
ron el referéndum (la coalición de iz
qulerda Frente Amplio, el Movimiento 
de Rocha det Partido Nacional, el Mo
vimiento de Reafirmación Batllista dei 

bloque en defensa de un puí'íado de 
ellos, allanando asf el camino hacia un 
verdadero punto final a un problema 
que los afecta como institución. 

Tampoco es monolftica la unidad de 
la mayorla de legislado·res que aprobó 
la ley de caducidad. 

En los meses que dure el recuento de 
firmas y la posterior campa/la pra ple
biscitaria, nuevas fórmulas de solución 
pueden ser negociadas y el más intere
sado·en proponerlas es el Partido Na
cional, cuya mayorfa centrista se veria 
desgarrada por la polarización. Si el re
chazo a la impunidad no logra la mayo-

ce el plazo constitucional 
para presentar un recurso 

· de referéndum que so
meta la cuestionada ley ti 

la consideración de la 
ciudadanfa. 

WFIRMO • 
rfa absoluta en el refe
réndum, la campana por 
verdad y justicia habrá 
generado de todas ma
naras un hecho nuevo en 
la actual polltica triparti-
daria uruguaya que los 
analistas caiifican de 
"bloqueada" por su difi
cultad en construir ma
yorlas. Tal recurso no tiene 

antecedentes en la Histo
ria uruguaya (salvo a ni
vel municipal) debido ai 
elevadísimo número de 
firmas necesarlo para ha-
cerlo efectivo: 25% dei 
padrón electoral, estimado en 2.200.000 
ciudadanos. 

Todas las proyecciones estadlsticas a 
partir de encuestas o dei ritmo actual de 
recolección apuntan a que el número
exigido de firmas será alcanzado. Pero 
los márgenes de error de las mediciones 
impiden hacer un vaticinio més preciso. 

Aunque el conteo será diffcil y cada 
anulación motive dlscusión y apelacio
nes, se estima que no será viable ningún 
intento de fraude. 

Ante la imposibilidad de pronosticar 
el resultado de la campana, los dirigen
tes polfticos uruguayos han comenzado 
a construir sus anélisis y estrategias so
bre la base de hipótesis. Que no se lo
gren las firmas necesarias seria "un de
sastre" para la izquierda, que compro
metió su prestigio en la campana, a tal 
punto que muchos de sus lfderes se 
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Partido Colorado y el Movimiento de 
Liberación Nacionat-Tupamaros) deben 
reunir en conjunto un 35% de los votos. 
Pero las encuestas de opinión seí'íalaban 
un 80% de rechazo popular a la ley 
cuando ésta fue aprobada, bajo fuerte 
presión militar en las Navidades de 
1986. 

Si la ley es derogada, los militares 
cuyos nombres constan en las denun
cias presentadas ante la Justicia volve
rlan a ser citados a declarar ante los tri
bunales ordinarios y algunos de ellos 
podrlan ser acusados de crlmenes de le
sa humanidad. Muchos estiman que el 
argumento de que con ello se volverla a 
un clima de tensión y desacato militar, 
que pondrla en peligro la democracia 
será utílizado para atemorizar a los vo
tantes. También puede ocurrir que los 
militares no se comporten como un 

Cúarenta por ciento de 
las voluntades no dero
gan la ley, pero eligen un 
presidente, si las dirigen
cias encuentran en el 
complejo sistema electo-

ral una fórmula que transforme la actual 
coalición de hecho a favor dei referén
dum en una altema1iva electoral para 1989. 

En un gesto de respeto por la lucha 
que libra contra el câncer el presidente 
dei Partido Nacional, Wilson Ferreira 
Aldunate, la prensa ha suspendido mo
mentáneame"nte las especulaciones so
bre candidaturas, pero en privado, los 
pollticos no hablan de otra cosa. Las 
interrogantes ai resP.ecto son quién 
ocupará el centro dei espectro político 
uruguayo y si lo hará inclinándose hacia 
la derecha o hacia la izquierda. 

Mientras tanto, en las calles de 
Montevideo, la primavera se inicia con 
una presencia cada vez más notoria de 
escarapelas en las solapas y cartelas en 
las ventanas estimulando a los· pocos 
indecisos que van quedando, de quienes 
todo depende. · • 
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Uruguay 

Ejerciendo la deD1ocracia 
directa 

Un movimiento de masas sin precedentes está organizando el plebiscito que podrá someter a voto 
popular la ley de impunidad. Matilde Rodrfguez. presidenta de la Comisión Nacional Pro Referéndum 

estima que sólo asr el futuro de la democracia estará asegurado ' 

Deatriz 3 issio 

Q uinientas mil firmas habfan sido 
recolectadas hacia fines de julio 
por la Comisión Nacional pro 

Referéndum, organizada para hacer uso 
de la prerrogativa que la Constitución 
uruguava otorga a la ciudadanfa, de 
someter a plebiscito una ley aprobada 
por el Poder legislativo. En este caso 
-el primero en que se pone en funcio
namiento ese dispositivo constitucional-
la ley en cuestión es la llamada de "ca
ducidad" o Punto Final, que exime de 
pena a los responsables por delitos po
líticos durante los anos de cfictadura mi
litar. 

Medio millón de firmas equivalen a 
22,7 % dei padrón electoral dei Uru
guay, por lo que, juntarias, "ha sido una 
hazana sin precedentes en el pats", se
gún Matilde Rodriguez de Gutiêrrez 
Ruiz, presidenta de la Comisión Nacio
nal pro Referêndum. Viuda dei último 
presidente de la Câmara de Diputados 
antes dei golpe de Estado de 1973, 
Héctor Gutiêrrez Ruiz, (asesinado en su 
exilio de Buenos Aires en 1976, junto 
con el senador Zelmar Michelini y una 
pareja de jóvenes uruguayos), Matilde 
Rodrtguez concedió una entrevista ex
clusiva a cuademos dei Tercer Mundo 
en la que analiza la importancia dei tra
bajo popular en pro dei referêndum y 
plantea por quê no es -como algunos 
dirigentes pollticos senalaron- una 
amenaza a la estabilidad democrática 
dei pais. 

i, Qué sentido tiene {)ara la ciurladanra 
uruguaya poder realizar este referéndum? 

- la posibilidad de realizar el plebis
cito se constituyó en la tabla de salva
ción para un pueblo desilusionado, irri
tado, muy malherido por lo que sus le
gisladores hab!an votado. Permitió ca
nalizar todo ese sentimiento hacia la via 
constitucional. No sé dónde hubiera 
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j Recientemente se 
iií anunció que la 
czi Comisión Nacional 

alcanzó las 500 
mil firmas. tOui§ 
pasos serAn da
dos Rhora? 

- Quinientas 
mil firmas es una 
cifra apabullante. La 
Constitución nuas
tra es muy severa y 
nos exige un poco 
mãs. Por tanto, se
guiremos trabajan
do y conseguiremos 
unas 100 mil mãs, 
pues el ritmo, si 
bien es lento y tra
bajoso, no decae. 
Es realmente im
presionante cons
tatar que ni un solo 
dia deja de entrar 
una cantidad razo
nahle de adhesio
nes. 

Matilde Rodriguez: "um movimiento de masas que dejar4 huelas'" 
La participación 
dei interior 

terminado toda esa frustración si no 
existiera esta posibilidad de una acción 
positiva y de lucha pacifica dei pueblo 
uruguayo. 

Hoy en dia el referéndum es un mo
vimiento de masas importantlsimo y 
está dejando huellas que posiblemente 
sean, en el futuro, un hito en la Historia 
dei pueblo uruguayo. Trabajamos jun
tos miembros de todos los partidos po
llticos sin acordamos de quê militancia 
tiene cada uno tuera dei referêndum. 
Los principios que defendemos v a los 
cuales no queremos renunciar, estãn 
por encima de todo. Es un trabajo ri
qulsimo; la Comisión Nacional no 
hace sino organizar las iniciativas 
que nacen espontâneamente, como 
hongos. 

En generat los hechos polmcos en e/ 
IJIIJguay se gestan y nacen en Montevi
deo, sin mayor participación dei interior rlel 
pars. ;,Sucede algo asf tamhién con e/ ple
biscito? 

- No. Es muy interesante resaltar el 
protagonismo que tiene el interior de la 
República. EI interior arrancó más lento 
porque tenla enormes dificultadas de 
información. Las primeras idas ai inte· 
rior eran acongoíantes. En muchos lu
gares no sablan siquiera que se habla 
votado la ley. Huho todo un tiempo de 
información durante el cual las comisio· 
nes tocaies tuvieron un papel prepon· 
eferente y nosotros ayudamos en lo que 
podíamos. 

Ahora se está empezando a des· 



bloquear esa desinformación pero el 
trabajo se hace con dificultadas, porque 
el interior no tiene casi jóvenes. los jó
venes se vienen a trabajar o a estudiar a 
Montevideo o se van dei país, lo que es 
peor. Hay militantes de más de 70 anos, 
que caminan, volantean, buscan firmas. 
En este momento están entrando a la 
computadora más firmas dei interior 
que de Montevideo. Cualquiera que co
nozca nuestro pais sabe que esto es im
portantrsimo puas indica un nuevo des
pertar de la conciencia dei interior. 

1,0u/J futuro tendra este movlmiento, 
una vez terminada la recolecclón de fir
mas? 

- la Comisión Nacional Pro Referén
dum habrá cumplido su cometido cuan
do el plebiscito se haya realizado. Pero 
las experiencias recogidas por la gente 
en estos meses dítrcilmente serán des
truidas. Estamos sembrando para el 
futuro. 

Ya !levamos seis meses y vamos a 
permanecer algunos meses más traba
jando en esto. Entregadas las firmas, la 
Corte Electoral deha contabilizarias. 
Para eso no hay tiempo previsto por la 
Constitución, pero nos han dicho en la 
Corte que no llevará más de rios o tres 
meses. Una vez constatado que las fir
mas son suficientes, está interpuesto el 
recurso de referéndum y ahí sr, la Corte 
tíene de 30 a 90 días para llamar ai ple
biscito. 

1,0ué consecuencias _podra tener ese 
trabajo suprapartidario? 

- He visto cambios a mi alrededor 
que supongo que están produciéndose 
en todo el país. Hay miles y miles de 
personas trabajando y eso deja semillas, 
vínculos. Necesitamos esos vínculos 
para sacar adelante ai Uruguay, para re
solver los problemas que deberemos 
enfrentar después dei plebiscito. 

Actualmente, gente que tenra prejui
cios con respecto a militantes de otro 
partido, aprendió a trabajar junta, a res
petarse, a valorarse. Todo el mundo 
aporta desde su trinchera. Algunos par
tidos son más disciplinados, otros pre
sentan elementos más creativos. Juntos 
le hemos dado ai referéndum ese ca
rácter nacional que tiene que tener. Y no 
vamos a ne9ar que hay un vínculo co
mún, que no es sólo el referéndum, es 
un provP.cto de país. Un proyecto de 

. país que es contrario a la orientación ,:lei 
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gobierno actual. 

1,Sufrieron algtín tipe de presiones o 
amenazas para parar e/ trabajo? 

- AI comienzo, si. EI gobierno lanzó 
una campana de ataques muy duros, de 
amenazas, de desinformación, de tergi
versación de hechos o interpretaciones 
para hacer desistir a la gente de firmar. 
Debo reconocer que ha cambiado eso, 

no sé si porque han considerado que no 
era provechoso o porque han asumido 
su papel de gobernantes democráticos. 

También las 500 mil firmas hacen 
que se encare nuestro trabajo de otra 
manera. Diria que todo no ha pesado de 
eso, salvo en el interior donde ha habi
do casos concretos, aunque aislados, de 
amenazas. Es el caso dei intendente Nin 
Novoa, de Cerro Largo, que ha sido 

En todas partes dei pafa, eapondneamemt, N organiza la recolec:clón deflrmes 

"Se hizo 
camino 

ai and.u" 

D "la primara convocatoria ai ai 
referéncium la hicimos Elisa Mi

chelini v yo, acompanando a los fa
miliares de los desaparecirlos en la 
persona de Esther Gatti, que es la 
abuela de Mariana Zaffaroni", explica 
Matilde Rodriguez. "Eramos tres 
mujeres solas -agrega- que habla
mos convocado a toda la ciudada
nfa." 

"Fue una salida ai paso muy posi
tiva y de la cual no me arrepiento en 
absoluto. Pero cuando nos queda
mos solas y nos dimos cuenta de lo 
que habíamos hecho nos dimos un 
susto espantoso." 

Las tres convocantes y las fuerzas 
pollticas que ya estaban estudiando 
el recurso constitucional dei referlm
dum empezaron a trabajar para inte
grar una Comisión Nacional que or
ganizara la recolección de firmas. la 

comisión quedó integrada por más 
de 50 miembros, "personas muy re
presentativas, médicos, abogados, 
artistas, deportistas, sacerdotes, 
pastores, etc,", afirma Matilde Rodrí
guez, quien fue electa presidenta de 
la misma. "Se eligió ta'mbién un Co
mité Ejecutivo de 14 personas dei 
cual nosotras formamos parte. AI 
princióio tentamos una reunión se
manal; ahora nos astamos reuniendo 
en forma casi permanente. lnmedia
tamente se constituyeron las comi
siones de trabajo tipices: Prensa v 
Propaganda, !=inanzas, Interior, Ex
terior, Montevideo, Organización." 

Ese esquema se reproduce a nivel 
departamental, local, vecinal, donde 
toda comisión por chiça que sea 
también tiene su representante de fi
nanzas, de propaganda, etc. 

"Después se hizo camino ai andar. 
No tenfarnos antecedentes. Fuimos 
aprendiendo de nuestro propio tra
bajo y de nuestros propios errares. 
Pero con una militancia fantástica, 
con la cual contamos hasta hoy." 
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"Nadie pretende venganza" 
O Matilde Rodriguez 

siempre fue una mujer 
activa e informada, pero 
nunca habfa asu;nido una 
responsabilidad política pú
blica. Cuando se lanzó a 
convocar a lá ciudadanía a la 
tarea de organizar el refe
réndum, en companla de 
Elisa Michelini lo hizo, según 
nos dice, sin darse mucha 
cuenta de lo que esa iniciati
va podría llegar a significar. 
Hoy es habitual veria en los 
medios de comunicación, en 
tas asociaciones de barrios, 
en conferencias, defendien
do el derecho ai ejercicio de 
la democracia directa, lo que 
le valió el caririoso calificati
vo de "ta Cory Aquino uru
guaya". 

Cuando se le pregunta 
cómo procesó el cambio in
terno que la hizo salir de su 
casa para lanzarse a una ta
rea política de emvergadura 
como ésta, confiesa: "Es 
muy difícil separar los pro
cesos personates dei proce
so político que estamos vi
viendo todos los uruguayos: 
el compromiso con la re
construcción democrática, el 
compromiso con mantener 
los princípios de los cuales 
se nutrieron ioda nuestra 
generación y las generacio
nes anteriores y de los cua
les los uruguayos estamos 
tan orgullosos." 

"En mi caso -agrega- mi 
protagonismo parte sim
plemente de una desgracia. 
la trayectoria de mi marido 
se hace aún mãs notoria y 
toma un simbolismo espe
cial cuando es asesinado 
junto con Zelmar Michelini. 
Durante la dictadur2 el pue
blo los transforma en un 
símbolo de resistencia y 
también dei sufrimiento po-

pular. Espontâneamente la 
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fecha de sus muenes pasan 
a ser dias de demostración 
colectiva. de resistencia a la 
opresión, de rechazo ai au
toritarismo." 

"Se les pone sus nom
bres a las calles, en Monte
video y en el interior de la 
Re11ública, todo eso es muy 
gratificante. No obstante la 
injusticia no se arregla con 
ho111enajes. Nadie pretende 
venganza ni revancha, sino 
simplemente la satisfacción 
no sólo de las familias de las 
vlctimas, sino de toda la so
ciedad; que se haga justicia." 

"Primero estjn mis 
CQ!!Vicciones pollticas" 

Cuando le preguntamos 
sobre su futuro polltico Ma
tilde es muy clara: "Me doy 
cuenta que después dei re
feréndum no voy a ser igual 
que antes. He salido de mi 
casa hacia la actividad públi
ca y eso no se hace en va
no." 

Sin embargo no cree que 
por el hecho de ser mujer, 
su opción personal la torne 
una representante de las 
demás. "la participación de 
la mujer es un problema de 
cada mujer", afirma. "No 
creo que porque yo siga 
adelante haciendo polftica, 

lc1s mujeres se sientan repre
sentadas en mi. Yo soy un 
ciudadano, no importa si dei 
sexo masculino o femenino. 
Creo mucho en las reivlndi
caciones especificas de las 
mujeres y este pais tiene po
sibilidades para hacerle ver a 
la mujer que es imprescindi
ble que salga de su casa. Sin 
embargo, primero estãn mls 
convicciones polfticas y en 
segundo lugar el tema de la 
mujer, que también me im
porta." 

Cuando se le pregunta 
por sus hijos, responde con 
or~ullo: "Mis hijos son como 
los muchachos uruguayos 
en general. Claro que perte
necen a una familia muv po
litizada v en ese sentido han 
tenido un poco mãs de in
formación que la gran ma
yorla de los jóvenes. No 
obstante, yo diria que los 
dos mayores todavfa con
servan una gran adhesión y 
respeto ai poder polftico y 
los tres menores se cuestio
nan todo, como casi todos 
los muchachos de este pais. 
Con el referéndum estãn to
dos a muerte, como no po
dia ser de otra manera, cada 
uno colaborando desde su 
propia trinchara, uno como 
estudiante, otro desde su 
trabajo, pero todos en la 
calle." 

-EI Nnlldor Mlchellnl y ti dlputado Gut1*'9z Rulz 

blanco de amenazas v de 
todo tipo de preslones, 
incluso calumnias sobre 
su actuación. Pero en ge
neral no han sucedido co
sas graves y hemos tra
bajado serenamente. 

Lo que mãs nos alegra 
es que no ha pesado nada 
desde el punto de vista 
nuestro. Como no podia 
ser de otra manara en el 
Uruguay, nuestros mili- 1 
tantas hc1n dado un ejem
plo de civismo y de actl
vidad pacifica. 

Uruguay ayer y hoy 

Entre e/ Uruguay ante
rior a la dictadura, en e/ 1 
cus/ su esposo tuvo paro· 
cu/ar protagonismo y e/ 
Uruguay de hoy, en ~, cus/ 
las circunstancias la /leva· 
ron a asumir una actlvidad 
pública, t,hay diferencias? 

- Siento que hay ac
tualmente en los urugua
yos una cierta nostalgia 
dei Uruguav anterior a la 
dictadura. Sobre todo en 
relación ai tema dei poder 
político. Creo que en 
aquel momento el poder 
polltico tenla respuestas 
o, por lo menos a la po
blación le servlan las res
puestas. 

· Cuando hubo los pri
meros casos de avasalla
miento de las institucio
nes en la época de Pache
co Areco, con las medidas 
de seguridad, con los 
presos sin proceso, con 
las torturas que ya se 
empezaba a saber que 
exi:.-tlan, uno encontraba 
un poder político a veces 
personalizado en unas 
pocas figuras pero que 
denunciaban esa situa· 
ción con realismo, sin 
miado. 

También es cierto que 
vino la dictadura, y una 
de las causas de. la dieta· 
dura siempre se dijo que 
era el descalabro dei cua· 



dro político. Yo no dirfa que aquélla era 
una situación ideal, como no lo es la 
actual. Porque ahora no hay figuras que 
salgan a denunciar nada; hay un temor 
lmplfcito en todos los dirigentes a decir 
las cosas como son. Parece que cada 
denuncia es un ataque a la estabilización 
de la democracia. Con ese juego· maldito 
estamos todos con la boca cerrada todo 
el dia. 

tCuanclo el pueblo uruguayo recon
quistó la democracia, hsbfa enormes ex
pectativas, sobre todo entre los jdvenes, 
de camhiar finalmente una situación, no 
s61o en lo institucional sino tambián en lo 
social. tEstima usterl que esa cierta frus
tración que hoy se siente, es fruto de un 
exceso de idealismo en relación a lo que 
podrfa hacerse una vez Instalado el go
blemo constitucional? t O es alao más 
protunc1o1 -

- Lamentablemente, creo que las 
aguas están un poco confundidas. EI 
poder polltico no ha estado a la altura 
de las circunstancias. Es mi opinión per
sonal. Posiblemente no sea fácil, en una 
primara etapa, después de doce anos de 
dictadura rehacer la vida política y cam
biar la herencia dejada por el régimen 
anterior. Pero la gente está empezando 
a descreer en el gobierno, en la demo
cracia. Eso es muy grave, es gr.avlsimo. 
Hay que revertir esa situación· lo más 
pronto posible. Todos sabemos lo que 
pasa cuando la juventuc1 comienza a 
descreer de los pollticos. 

Todavia estamos a tiempo de revertir 
esa sltuación; el referéndum va a avu
dar, pero hay que ver que el referéndum 
es salír ai peso a una equivocación de 
los pollticos. Hay polfticos que se man
tuvieron firmes en sus princípios. Esos 
son seguramente los que van a recibir el 
apoyo de la gente, porque tienen credi· 
bllídad. 

Lo que tenemos actualmente es un 
sistema polltico dismlnuido en sus po
tencialidades, muy achicado, aumplien
no una función de votar las leyes mfní
mas imprescindibles y a veces ni si
quiera eso, como con la rendíción de 
cuentas dei ano pesado, que hubo quA 
atrasar el reloj y aún asl no se llegó a 
votar. Yo no recuerdo en épocas ante
riores un poder polltico tan sumiso, tan 
temeroso, tan acallado como éste. Y lo 
digo para todos en .general, no estoy 
hacíendo diferencias de partidos. 

Creo que hay que salír de las cenizas, 
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que la díctadura no 
pasó en vano ni 
para los mayores ni 
para los jóvenes. NI 
siqulera para los jó
venes que tuvieron 
la suerte de perte
necer a familias 
donde se hablara de 
polltica y donde se 
preservaran los va
lores fundamenta
les; son jóvenes que 
han luchado contra 
la dictadura, que 
hasta pertenecen a 
partidos de izquier
da, pero tienen una 
cabeza autoritaria v 
verticalista. Creo 
que !leva tiempo 
cambiar esa situa
ción. EI referénrlum 

P.ABA QUI IL PUIJILO 
"

1
• DICIDA 

YO FIRMO. 
es, en ese sentido, 
una instancia única Uno de los afiches de la Comlslón Nacional Pro Referéndum 
de comenzar a mirar hacia adelante so-
bre nuevas bases. De lo contrario será 
difícil decirle a la población y en parti
cular a los jóvenes, que la democracia es 
el sistema más adecuado ele gobierno. 

Los limites dei pragmatismo 

Se dir:e que en pot(/ica hay a veces una 
dif P.rtmr.ia •mire lo r@,;1:/ahle y lo posible. 
f)esoués rle lo .c:ur:erlirlo P.n Argentina con 
et levantamiento rlR Semana Santa, t,cree 
usted quP en Urug11ay flay condiciones de 
haCf'r ju1-tida si triunfa el plebisr.ito? O se 
podrfa IIRgar ::i r.rRar 11n impasse P.ntre e/ 
norler ooli1ir:o y et oorler militar? 

- Se ha manejado mucho ese argu
mento clel pragmatismo polltico. Ouie
nes estamos trahajancio por el plebiscito 
somos seres sP.nsatos v sabemos a quê 
aspiramos. No aspiramos a juicios es
candalosos, P.jP.mplarizantes o juicios 
pollticos. EI pueblo uruguavo, durante 
once anos, aguantó en silt>ncio la arbi
trarledad esperando la restauración de 
la democrncia para cumplir con el deber 
de denunciar lo pasacfo, esclarecer lo 
que suceclió y pretender que algunas 
responsabílidades sean asumirlas ante 
la Justicia. Eso se hizo callad11mente, 
yendo cada familiRr a presentar su de
nuncia ante la Justicia Civil. No se pre
tendia otra cosa, nunca se pretendió un 
escândalo. 

ele seleccionar los delitos más atroces, 
más graves. Pero es eso justamente lo 
que hizo espontâneamente el pueblo 
uruguayo. EI filtro ya fue hecho con 
anteriorid!!d, no es necesario que salga 
una ley que diga que vamos a juzgar los 
delitos más graves, porque los presen
tados ante la justicia son exclusivamente 
los delitos más graves. 

Miles y miles de uruguayos han pe
sado por las cárceles y todos sufrieron 
violaciones de los derechos humanos, 
todos, prácticamente, fueron torturados. 
Ninguno tuvo un juicio justo. Teórica 
mente todos tendrían derecho a hacer 
una denuncia, pero los hechos denun
ciados ante la Justicia no pasan de 50. 

La sensatez cfel puehlo uruguayo hi
zo una selección natural. Se presentaron 
sólo aquellos c11sos frente a los cuales 
ciecimos: éste no puec1e pasar impune
mente porque compromete el futuro rte 
nuestros hijos y de nuestro país. 

Este es el pragmatismo q11e el puehlo 
uruguayo está decirlirlo a asumir, Pero 
cuando el prapmatismo significa aue 
hay que aceotar la prepotencia militar, 
ese pragmatismo no sirve. La prepoten
cia militar hay que enfrentaria en la me
rlid11 cfe nuestras posihilirlarles; v de 
acuerdo con la Constitución vioente, 
nuestras oosibilirlarles son convocar 
este plebiscito: PI pueblo, trahajanrlo 
unido y asumiencio su rlemocracia rli-

En algunos provectos de lev se hahla recta. • 
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Cuba/EEUU 

La guerra de los espías 
Los servicios de inteligencia cubanos desmantelan la red de la CIA en la isla, a través de filmes 

Que desenmascaran las actividades "encubiertas" 
Granma 

Juan Acosta Guzmán Y Teresa Martfnez: agentes cubanos infiltrad_?s en la C IA durante trece anos 

Omar Sepúlveda • 

L a plaza de la revolución, quizás 
el punto de La Habana mas co
nocido en el exterior, estaba se

midesierta cuando Juan Acosta Guz
mán y su esposa Teresa Martinez avan
zaron hacia el obelisco erigido en ho
menaje a José Martl, el héroe nacional 
de Cuba. 

Las primaras sombras calan sobre la 
amplia explanada, dominada por el gi
gantesco mural dei comandante Ernesto 
"Che" Guevara pintado a un costado dei 
Ministerio dei Interior, cuando Acosta 
manipuló imperceptiblemente dentro 
dei bolso deportivo que colgaba de su 
hombro. 

Simultâneamente, en Langley, Virgi
nia, EEUU, a cientos de kilómetros de la 
capital cubana, un operador de la Agen
cia Central de lntelígencia (CIA) de Es
tados Unidos, comenzó a recibir el 
mensaJe, cuidadosamente cifrado por el 
agente Angel. Las cifras correspon
dientes a las 88 palabras que contenta el 
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mensaje fueron emitidas en pocos se
gundos, via satélite, por el transmisor 

RS-804 que Acosta transportaba en el 
bolso que pendia de su hombro. 

La descodificación en Langley dio el 
siguiente resultado: "desde nuestra 
histórica Plaza de la Revolución, en 
nombre de los agentes de la seguridad 
dei estado y todo nuestro pueblo com
batiente, remito este último mensaje: 
ratificamos nuestra decisión de luchar 
en el terreno que fuera, contra los in
tentos de asesinar a nuestro Coman
dante en Jefe, contra el bloqueo eco
nómico, contra la propaganda subversi
va, contra las amenazas militares, contra 
los intentos de impedir nuestra solidari
dad internacionalista y cuántas maqui
naciones ·preparen para tratar de des
truir nuestra revolución socialista. Viva 
Fidel. Patria o muerte, venceremos. 
Mateo. Fin. Fin. Fin. 

Ni el cambio de firma de Angel por 
Mateo ni el contenido dei mensaje de
ben haber sorprendido a los jefes de la 
CIA. Horas antes, en el transcurso dei 
segundo programa de una serie que 

batió todo los rec;ords de audiencia tele

visiva en Cuba, Acosta Guzmán, Angel 
para la CIA - en realidad Mateo- agente 
de la seguridad cubana, reveló peso a 
paso su infiltración en la agencia de es
pionaje estadounidense, desde que fue 
reclutado en Las Palmas, lslas Canarias, 
en 1974. 

Dos dia antes, en horas de la tarde, la 
cancillerfa cubana habla comunicado 
oficialmente a la Sección de lntereses de 
los Estados Unidos (SINA) de La Haba
na, el inicio de la serie "la guerra de la 
CIA contra Ct•ba". Lo cortês no qt.lita lo 
valie"nte, seriala un viejo adagio popular. 

Más de un centenar de fotografias de 
oficiales de la CIA que actuaron o conti 
núan en actividad en Cuba fueron mos
tradas en el primer programa, asf como 
filmaciones dei accionar de unos cuan
tos de ellos en misiones de espionaje. 

"Diplomáticos" depositando en pa
sajes desolados piedras falsas que con
tenfan modernfsimos equipas de trans
misión, dinero o materiales para la es-

' Exclusivo de Prensa Latina para •cuadernos dei 
Torcer Mundo". 
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critura secreta; fotografiando objetivos 
económicos o puntos en la costa para la 

infiltradón o escape de agentes, fueron 
mostrados en la pantalla. 

Las visidtudes de uno de los oficiales 
CIA que, visiblemente nervioso, demoró 
varios minutos en recoger en un punto 
previamente acordado un paquete y 
luego tuvo que regresar pues se le ha
bfan perdidos las llaves dei automóvil, 
hicieron recordar las""desafortunadas 
aventuras de Maxwell Smart, el supera
gente 86, cqntraparte cómica de James 
Bond, el espectacular agente 007 creado 
por lan Fleming. 

Como los juegos de barajas, el mun
do dei espionaje depende casi absolu
tamente de serias secretas. EI malecón 
de La Habana parece predestinado a ser 
escenario para todo tipo de mensajes y 
seriales. En su muro, las parejas arrullan 
por las noches sus amores ai batir de la 
rompiente y se transmiten inequívocas 
senas de amor y pasión. EI malecón 
también ha sido escenario de marchas 
multitudinarias de respaldo a la revolu
ción, senales dertas para que Estados 
Unidos sepa que en Cuba el pueblo está 
en favor dei régimen socialista. 

A los pies dei vistoso paseo se yer
gue el edifício de seis pisos de la antigua 
embajada estadounidense, sede actual 
de la SINA, (Sección de lntereses Nor
teamericanos) adscrita a la embajada de 
Suiza en Cuba1 . 

Ventanas abiertas o cerradas, c:orti
nas recogidas en el sexto piso, o la posi
ción de los automóviles en el estado
namiento frente a la entrada principal, 
todo tenla un significado para los 
agentes reclutados por la CIA que tra
bajan en Cuba. Es difícil dedr cuantos 
son. La seguridad cubana reveló la 
identidad de 24 de sus miembros infil
trados en la organizadón estadouniden
se, algunos desde mediados de la déca
da pasada. 

"Seiiores imperialistas, no les tene
mos absolutamente ningún miedo", 
proclama un letrero luminoso instalado 
en el Malecón, a unos 100 metros de la 
entrada de la SINA. Un guerrillero bar
budo, fusil en mano y junto a una pia
mera, es el encargado de emitir desde 
una pequena isla, como en las historie
tas de naufragio, durante las 24 horas 
dei dia, ese mensaje que adquiere hoy 
más validez que nunca. 

Médicos, empresarios, sobrecargos 
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Gr•nma 

EI D larlo •aranma .. pubflc6 en su prlmere plglna el edlflelo donde funciona el eserltorlo 
da intereses da EEUU en La Habana, seda de laestaeión daasplonaja da la CIA 

de aviación, capitanes de barcos, eco- Fidel Castro v la revQJución cubana son 
nomistas, periodistas y hasta funciona- como una espina clavada en un pie, y si 
rios diplomáticos cubanos fueron "re- fuera necesario cortarse el pie para 
clutados" por la CIA mientras trabaja- quitar la espina, lo harla. Que hasta valla 
ban en el exterior. la pena un bano de sangre, si con ello 

EI patrón de acercamiento y el sueldo conseguia acabar con ambos". 
básico, (250 dotares durante los prime- Esto se lo confió el oficial Me Millan 
ros meses) fue casi igual para todos. de la CIA a su agente Cruz -Israel Her
Asimismo, la mayorla debió someterse nández- funcionario de relaciones exte
en reiteradas oportunidades ai detector riores de Cuba y agente de la contrain
de mentiras (pQligrafo), para despejar teligencia local, a quien también te dijo 
cualquier duda a1.-erca de su lealtad a la que la agencia habla preparado "un 
famosa "agencia)). Ninguno fue detec- buen recibimiento" a Fidel Castro si este 
tado por medío dei infalible implemento pasaba por Paris en 1983. 
-según la CIA- que mide las pulsado- Los rumores que comenzaron a co
nes y la sudoración ante determinadas rrer en los círculos de la CIA sobre una 
preguntas. 

Los requerimientos de la CIA para 
sus agentes en Cuba abarcan un amplio 
espectro: desplazamientos, seguridad y 
estado de salud dei presidente Fidel 
Castro, situadón económica de Cuba y 
sus contactos financieros internaciona
les, relaciones comerciales, situación de 
la agricultura, sus relaciones con terce
ros países. 

La prioridad uno, sin embargo, a es
tar a las revelaciones de los propios ofi
ciales de la CIA en sus contactos con los 
supuestos agentes, era la eliminación ti
sica dei presidente cubano, objetivo que 
adquirió ribetes obsesivos durante la 
administración Reagan. 

"EI presidente (Reagan) ha dicho que 

posible visita dei líder cubano a Franda, 
a su regreso de la VII cumbre dei Mo
vimiento de Países No Alineados, movi
lizaron a los espias de Langley, que 
además de preguntar insistentemente a 
sus agentes, llegaror a contratar los 
servidos de la mafia, para preparar un 
atentado que dejarli libre de sospectias 
a la CIA. 

Meses después, cuando los especia
listas de Langley se hablan quedado con 
las ganas, Me Millan le contó ai agente 
Cruz que los millones invertido~ en el 
asunto de la mafia no se hablan\perdi
do, pues el contrato quedaba \ en pie 
para otra ocasión. ' 

También le dijo que ya tenta prepa
rado un grupo de jóvenes contrarrevo-

1 



1 sibles proveedores", dijo Argudln. 
lucionarios en California, para infiltrarlo 
en Cuba e intentar aseslnar ai jefe de la 
revoluclón durante el acto dei 26 de julfo 
de 1983 en Guanténamo, presentando el 
hecho como un ajustlciamiento de los 
propios cubanos. 

~ Francisco Dlaz, subdirector de la em-
a 

presa mixta Caribmolasses, conocido 

La CIA nunca perdió de vista la posl
bilidad de asesinar a Fidel Castro dentro 
de Cuba, y para eflo requirió de sus 
agentes informaclón sobre su escolta 
personal, el avión que utilizaba para 
viajar ai exterior, las medidas de seguri
dad en el aeropuerto, los lugares donde 
hacla prácticas deportivas, su asistencia 
a actos públicos, y hasta llegó a pedir a 
uno de sus supuestos hombres en Cuba, 
el doctor José Antonio Márquez -a
gente Noel, para la seguridad local- que 
buscara conseguir un puesto en el hos
pital donde sri atendia el presidente cu
bano. 

Los oficiales dei centro de la CIA en 
La Habana realizaron tarnbién por su 
lado algunas investigaciones. La televi
sión cubana rnostró, in fraganti, ai serior 
Richard Brennan tomando fotos en el 
balneario de Varadero, cerca de una ca
sa que ocasionalmente utilizaba Fidel 
Castto. 

Orlando Argudln López, un asesor 
dei Ministerio de la Industria Azucarera 
que fue "reclutado" en 1975 por el ofi
cial de la CIA Peter, en Madrid, Es-

Una de las partes dei aparato de transmlslõn 
RS-804 utilizado por los agentes de la CIA 
para comunicarse con el Centro de la Agencia 
en Langley, Virginia 

paria, reveló los intentos de "la agencia" 
de introducir en Cuba tanques de amo
níaco defectuosos que, ai explotar, hu
biesen causado una verdadera catás
trofe. 

"La CIA me indicó que comprara los 
tanques en una firma recomendada por 
ellos y me planteó la necesidad de que 
cualquier revisión por parte de las auto
ridades cubanas fuera superficial. 

La empresa en la que debía com
prarias habla presentado una oferta en 
tre 40 y 50 % inferior a las de oiros po-

Lo11 agent• de là CIA Richard Mlchael D1vl~10n v Joseph Jaccarlno, que se desempei\aban 
corno Segundo Secretario Polltlco-Econõmlco dei Servlclo de lntereses de EEU U !'n La 
Habana v Oficial de Comunicaclones dei mismo, filmados cuando colocan en un rec1plen.to de 
basura de la zona turística "!1caleras de Jaruco", un paquete con un aparato de transmls1õn 
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como agente Dionísio dentro de la se
guridad cubana y como Julio Méndez 
en la CIA, fue reclutado has;e cinco anos 
en Parls.EI objetivo principal de la CIA 
-dijo- era conocer todo lo relativo a la 
comercialización y producción de azúcar 
cubano, las perspectivas y dificultadas 
ocasionadas por las plagas o enferme
dades de ese cultivo. 

Enfermedades por encomienda 

Algunas evidencias de la ,participa
ción de la agencia norteame.rlcana en la 
introducción de plagas y enfermedades 
en Cuba fueron exhibidas en el sexto 
programa de la serie. 

Enfermedades como el dengue (1977 
y 1981) y la conjuntivitis hemorrágica 
(1981 y 1986) aparecieron simultânea
mente en diversos puntos dei pais, 
afectando a centenares de miles de per
sonas y provocando la muerte de nirios 
y adultos. 

En el campo agrícola, brotes repenti 
nos de fiebre porcina africana (1971 y 
1979), el carbón y la roya en la caria de 
azúcar (1978), el moho azul dei tabaco 
(1979) y la roya en el café (1983), cau
saron serios perjuicios a la economfa 
cubana. 

"Las caracterfsticas de intensidad, 
frecuencia y simultaneidad; disemina
ción y comportamiento atípico de algu
nas de esas plagas y epidemias permi
ten sospechar que su origen pudiera 
estar dado por acciones de guerra bac
teriológica dirigidas por la CIA", serialó 
el programa. 

EI ex cónsul norteamericano en La 
Habana y uno de los "astros" de la serie 
televisiva, Michael Richard Davidson, 
fue presentado en un filme con sonido 
directo, haciéndose pasar por diplomá 
tico polaco, para averiguar en una 
granja experimental de tabaco las inci
dencias dei moho azul en las plantacio
nes. Davidson estaba acompariado por 
un ingeniero agrónomo cubano que, 
tras haber sido reclutado por la Cia, le 
facilitaba sus visitas a diferentes centros 
agrlcolas y, por supuesto, era un agente 
de la seguridad cubana. 

Las anécdotas y revelacionss de los 
" topos" cubanos descubiertos o:in las úl
timas semanas son numerosas, pero, 
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entre todos los testimonios, se destaca 
el de Mauro Casagrandi, encargado de 
negocios de la Orden de Malta y repre
sentante de prestigiosas firmas italianas 
en Cuba. 

Nacido en ltalia, residente en Cuba 
desde hace más de dos décadas, Casa
grandi fue reclutado por la CIA con el 
seudónimo de "Luís", en 1975: 

"Para ellos -relató- resultaba muy 
útil mi vinculación a los clrculos finan
cieros y comerciales de la isla, dada mi 
posición como representante de la em
presa Cogis, que actuaba en nombre de 
firmas como Fiat, Olivetti y Alfa Romeo, 
entre otras". 

EI único problema para la CIA con
sistió en que Casagrandi informó de su 
reclutamiento a la seguridad cubana y 
aceptó pasar a trabajar como agente de 
contra-inteligencia con el seudónimo de 
Maria. 

"Todo lo que hice por este pais tue 
por convicción personal. Porque consi
dero legftima la defensa de Cuba frente 
a las acciones criminales de Estados 
Unidos, sin justificación jurfdica ni mo
ral, para destruir una obra tan humana", 
aseveró. 

EI cuarto de millón de dólares que 
recibió de la CIA por medio de una 
cuenta en Suiza, está depositado ahora 
en las arcas de la revolución. 

Acosta Guzmán, su esposa Teresa 
(también reclutada por la CIA) y los 
otros 22 agentes de la seguridad cubana 
que durante anos desinformaron a la 
CIA, ya no tienen que enviar más men
sajes cifrados directamente a la SINA o 
a Langley a través dei satélite, ni dejar 
marcas de tiza en muros y bancos de 
parques, ni recoger dinero o equipas de 
radio en parajes aislados. 

Otros lo seguirán haciendo por ellos. 
lCuántos? ldónde? lª quê nível? pare
cen interrogantes apropiados para el 
epílogo de un trabajo sobre espionaje. 

La única respuesta conocida, hasta 
ahora, es la dada por el gobierno de 
Estados Unidos que ordenó, sin dar ex
plicación alguna, la salida de dos diplo
máticos cubanos de la Oficina de lntere
ses de La Habana en Washington. Aqui, 
en Cuba, cuatro de los 13 funcionarias 
acreditados e identificados como agen
tes de la CIA continuaron laborando sin 
ser molestados. EI ladrón detrás dei 
juez. • 

1 Eae servfclo es el Onlco en el cual tamblén se ortgl
nan y reoeptan mensaJes. aunque de otro Upo. 
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Estos son los nombres de los 89 oficiales de la CIA revelados por el 
gobierno cubano, de los cuales 28 trabajaron CQn proteçción 
diplomática permanente y 61 como diplomáticos en tránsito. 

1- Clayton Leverette Cowart 
2- Michele Thu Cowart 
3- Michael Kent Cline 
4- Timothy Lathrop Towell 
5- Francine L. Bownan 

6- Robert ~rdan 
7- Richard Michael Davidson 

8- John Bruce Tipton 
9- Willian Webster Struck 

10- Ralph Dominick Chiocco 

11- Saúl Stuart Gefter 
12- Joan Gefter 
13- Lane Adela Nordholm 
14- Richard Michael Brennan 
15- Virgina Susan Brennan 
16- Donald Beson Gueft Ili 
17- Berne Michael lndahl 
18- John Joseph Le Beau 
19- Cheryl Amv Casebeer 
20- Clyde Myron Benford 
21- Katherine Benford 
22- Lloyd Davis 
23- Karen Elizabeth Evans 
24- Duane Thomas Evans 
25- David Frank Coppersmith 
26- Terrv Coppersmith 
27- Charles Luclan Pruin 
28- Donald Francis Sheeham 
29- Raymond Fiala 
30- Robert Ceplias Perry 
31- Joseph Michael Jaccarino 
32- Larry Eugene Coughenour 
33- Frederick Charles Savarese 
34- Willian Vineyard 
35- Robert Joseph T oner 
36- Charles Douglas Peters 
37- Frederic Bullock 
38- Edgar Stephen Unthank 
39- Barbara Lee Graham 
40- Gordon Alonson Hull 
41- lvonne Patterson 
42- Ronald Kelly 
43- Richad Wallage 
44- Pedro Alvarez Rivera 

45- Frank K. Solís 

46- Randolph Howard Pherson 
47- Gerald Michael Gelluci 
48- Kenneth 1. Schrelber 
49- Bedford Ernest Swindle 
50- David Daniel Nelson 
51- Gilbert Roy Callawey 
52- David Denis Beltz 
53- Gerald Anthony Landy 
54- Wessley B rooker 
55- Brian Hugh Bramson 
56- Christine Macidrowsky 
57- Robin Seyk Kent 

58- Harry Ronald Kurlp 
59- Jepnle Collen Manson 
60- Jerry H. Breidenfeld 
61- Anthony Douglas Branch 
62- John Wilhelm Jr. 
63- Robert Leroy Cooper 
64- Walter Howe Hunter 
65- Steven Robert Mann 
66- Robert Koenig Geis 
67- Joseph Herbert Billingsley 
68- Rhonda Gunkle Daly 

69- Carlos Juan Aguilar 
70- Félix Seucedo 
71- Katheleen R. Davis 
72- Hiran W. Prichard 
73- John Me Chane 
74- Donald WiÍHan Koran 

75- James A. Harthje 
76- James Thomas Me. Candle 
77- Daniel Francis Landers 
78- Mark Anthony Floxi 

79- Barbara Anne Wojciechosky 

80- Gabrielle Margaret Splleder 
81- Martin Eugene Graves 
82- Anthony Joseph Lutkus 
83- Casimir John Stankovitz 
84- Robert Charles Augutine 
85- Michele Ann Chapman 
86· Robert David Ferguson 
R7- Michele Renne Slotnick 
,88- Joseph Cheevers 
89- David John King 



Cumbre centroamericana: 
Un revés para Reagan 

E I acuerdo suscrito en Guatemala por cinco presidentes 
centroamericanos constituye un paso "transcenrtental y histórico" 

hacia la pacificación de la región 

Mareio Vargas 

L 
os presidentes de cinco países 
centroamericanos firmaron la 
paz en Guatemala, pero falta la 

palabra dei gobierno norteamericano 
para iniciar el denominado "procedi· 
miento para establecer la paz firme y 
duradera en América Central". 

Es la primera veL que, en conjunto, 
los gobiernos de Honduras, Nicaragua, 
Costa Rica, EI Salvador y Guatemala de
ciden oponerse a la polltica norteameri
cana y proponer un plan de paz propio; 
sin embargo, nunca antes dependieron 
tanto de Estados Unidos para lograr su 
objetivo. 

EI presidente guatemalteco, Vinicio 
Cerezo, puso una nota dramática du
rante la tarde dei viernes 7 de agosto en 
el salón de recepciones dei Palacio Na
cional de su pais. "No fue fácil !legar a 
definir una estrategia común" dijo, y 
agregó: "estamos conscientes que será 
difícil ejecutar estos acuerdo~ pues sa
bemos que se desatarán las pasiones, 
pero estamos ante un reto histórico que 
sabremos cumplir: la utopia de la paz 
empieza a ser realidad". 

Ese dia, bajo un sol muy claro, poco 
usual en el agosto de Guatemala, entre 
juegos pirotécnicos y muchas sonrisas, 
frente a unas cien cámaras de televisión 
y un número igual de aparatos fotográ
ficos, se plasmó un documento sin pre
cedentes firmado por Daniel Ortega de 
Nicaragua, José Azcona de Honduras, 
Napoleón Duarte de EI Salvador, Vinicio 
Cerezo de Guatemala y Oscar Arias de 
Costa Rica. 

Todo comenzó en enero de 1983, 
cuando se integró el llamado Grupo de 
Contadora en una reunión de cancilleres 
de Venezuela, Panamá, Colombia y Mé
xico, en la isla que le dio el nombre ai 
grupo pacificador. en las costas dei 
Atlântico panameno. 

Los cancilleres se juntaron para ver 
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Los presidentes e&ntroamericanos optaron por la paz, l)e$e a las presiones de EE U U 

quê harían frente a la decisión tomada 
dos aiios antes por la administración 
norteamericana en el sentido de derro
car a cualquier costo a la revolución 
sandinista, que había triunfado en julio 
de 1979 en Nicaragua. 

La guerra parecia ser la palabra co
mún en América Central. Los contrarre
volucionarios apoyados por Washington 
atacaban ai gobierno y ai pueblo de Ni
caragua. La victoria norteamericana 
para algunos parecia cerca: la situación 
era confusa. 

Mucha agua (y sangre) pasó bajo los 
puentes latinoamericanos ~esde e11ton
ces, hasta llegar a febrero de 1987, 
cuando el gobierno costarricense dei 
presidente Oscar Arias decidió proponer 
su propio plan de pacificación en Amé
rica Central, sintetizando en parte los 
esfuerzos de Contadora. 

Comenzó mal, Nicaragua no fue cita
da a una reunión de presidentes que se 
realizó en San José de Costa Rica. Fue 
un error. EI resultado: una declaración 
de "los cuatros", , invitando a los nica-

ragüenses a una reunión de mandata
rios en el término de tres meses (junio 
pasado) para discutir y aprobar o no, el 
"plan Arias". 

Un ultimátum 

EI resto de la historia es conocido: 
Nicaragua, que por dos veces había 
aceptado firmar las actas de paz elabo
radas por el Grupo de Contadora y su 
Grupo de Apoyo (Perú, Brasil, Uruguay 
y Argentina), aceptó la cumbre, a pesar 
de que Estados Unidos presionó y logró 
posponerla hasta agosto. 

Una semana antes, hubo una reunión 
de cancilleres centroamericanos junto 
con sus homólogos de Contadora, en 
Tegucigalpa. Resultó ai final un docu
mento conciliatorio que daba "practici
dad" ai plan Arias. 

Sin embargo, aquello fue desechado 
tres dias después en Guatemala por "los 
cuatro" cancilleres no nicaragüenses dei 
área, quienes olvidaron lo discutido en 
Honduras y volvieron a comenzar. 
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Nicaragua aceptó de nuevo, pero 24 
horas antes de la reunión, el gobierno 
norteamericano, en una propuesta que 
contó inicialmente con el apoyo de al
gunos llderes demócratas dei Congres
so, lanzó una suerte de "iniciativa de 
paz" a fin, obviamente, de boicotear la 
cita de los gobernantes centroam

0

erica
nos. 

la respuesta fue desconcertante, Ni
caragua aceptó dialogar sobre la "ini
ciativa" y los otros cuatro centroameri
canos dijeron que deblan seguir discu
tiendo el plan Arias y no nuevas pro
puestas. "Si quieren podemos hablar de 
eso después que agotemos el plan 
Arias", senalaron. 

Realmente el "plan" de Washington 
tenla todas la apariencia de un ultimá
tum, pero la respuesta de Nicaragua y la 
posición firme de los otros gobiernos 
centroamericanos (a pesar de algunas 
vacilaciones) hicieron que la "iniciativa" 
dei presidente Ronald Reagan fracasara 
antes de nacer. 

los presidentes centroamericanos ai 
fin se reunieron, rodeados de impresio
nantes medidas de seguridad, en et ho
tel Camino Real de la ciudad de Guate
mala. Entre el 6 y 7 de agosto transcu
rrieron 24 horas de incertidumbre. AI fi
nal, los cinco estadistas tirmaron el 
acuerdo de paz. 

Es diflcil para quien no estuvo entre 
los más de 400 periodistas que cubrie
ron la cumbre, imaginar la tensión y las 
opinionas encontradas que circularon 
en esas horas. Sin embargo, "el acuerdo 
final dejó con la boca abíerta a medio 
mundo", según comentó un periodista 
satvadoreno que nos acompanaba en el 
momento de la lectura dei documento 
en el Palacio Nacional (un castillo de 
lnfulas clásicas construido por el dieta
dor Ubko, 44 anos atrás). 

EI documento contiene lo~ siguientes 
puntos: Diálogo de reconciliación con 
los grupos opositores civicos en cada 
país; amnistfa general donde sea nece
saria; ta integración de una comisión 
nacional de reconciliación; el cese de 
hostilidades; la realización de elecciones 
libres, tanto para el Parlamento cen
troamericano, como elecciones genera
les según lo establecido por la Consti
tuición polftica de cada pafs; cese de la 
ayuda a fuerzas irregulares o movl
mientos insurreccionales; no uso dei 
territorio de un pafs para agredir a otro; 
contínuación de las negociaciones sobre 
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veriflcación, control y limltación de ar
mamentos en la región; un capitulo so
bre la repatriación de refugiados y otro 
sobre la necesidad dei desarrollo eco
nómico para alcanzar la democracia 
efectiva; integración de una comisión de 
seguimiento y verificación de los acuer
dos de seguridad y un calendario de 
ejecución de los acuerdos. 

Dentro de los puntos que se consi
deran claves dei plan de paz firmado en 
Guatemala, tal vez la llave de todo esté 
en lo que se tituló "cese de la ayuda a 
grupos irregulares o movimientos in
surreccionales". Según este acápite, los 
gobiernos centroamericanos .solicitaron 
a sus homólogos çle la región, o extra
rregionales, el cese de todo tipo de ayu
da (desde municiones hasta propagan
da) a los grupos irregulares. Eso, según 
quedó establecido, es un elemento in
dispensable para garantizar la paz. 

En el punto llamado "calendario de 
ejecución", los cinco presidentes acor
daron que el cese de la ayuda a los gru
pos irregulares deberá hacerse efectivo 
en forma simultanea, 90 dias después 
de su!lcrito el acuerdo, junto con la am
nistia general, el cese dei fuego, la de
mocratización y la no utilización dei te
rritorio de algún país de la región para 
agredir a otro. 

También hay otros puntos r lav ·i;. 

Uno de ellos es la integración de I;, 1.,0-

misión Nacional de Reconciliación. Se 
dice en el documento que dicha comi
sión estará conformada por un repre
sentante dei gobierno, un obispo católi
co elegido de una terna propuesta por la 
Conferencia Episcopal de cada pafs, un 
"notable" suget;do por el gobierno y un 
representante de los partidos políticos 
de la oposicíon. 

Finalmente, otro punto dE'cislvo es 
también, la no utillzación dei terrltorlo 
de un pais para agredir a otro. En rela
ción a este problema, Honduras princi
palmente, y en menor medida EI Salva
dor, tíenen la palabra con respecto a los 
contras. lPodrá Honduras hacer un es
fuerzo de tal naturaleza que convenza a 
Nicaragua en particular y a la comuni- ' 
dad internacional en general, sobre la 
no presencia de los contras en su terri
torlo 7 

Ortega: "Un paso hacia la paz" 

EI presidente nicaragüense Daniel 
Ortega, calificó el acuerdo de Guate
mala come un documento "trascen
dental e histórico". pero sólo "un paso 
hacia la paz". Mientras tanto, los nicara
güenses hicieron unos cuantos gestos 
unilaterales de paz. EI principal de ellos 
tiene que ver con la demanda inter
puesta ante la Corte Internacional de La 
Haya por el uso de territorio hondureno 
y costarricense como base de agresión 
contrarrevolucionaria. En el caso de 
Honduras, el juicio fue suspendido por 
más de 150 dias. E n el caso de Costa Ri, 
ca, la demanda fue retirada incondicio
nalmente. 

Aunque la Casa Bianca no parece en
caminada a cambiar de estrategia y todo 
indica que sigue apostando a la guerra, 
muchos estiman que en América Cen
tral llegó la hora dei realismo; que los 
gobernantes centroamericanos com
~rendieron que la guerra no beneficia a 
nadie y que además, no hay indícios de 
que pueda !levar ai derrocamiento de la 
revolución sandinista. 

Si alguien duda dei realismc de los 
presidentes dei área, puede estudiar el 
documento firmado en Guatemala. Su 
texto no deja dudas de la decisión dei 
istmo de convivi< con una revolución 
popular entre los palses que lo forman, 
como una realidad insoslayable. 

LPodrán IÕgrarlo? [quê actitud 
adoptará Estados Unidos frente ai de
seo de paz tan explicito ahora por parte 
de los centroamericanos7 

Es necesario aguardar 90 dias. la de
claración de Guatemala bien puede 
constituir un elemento de importancis 
histórica muy particular. la paz está ai 
alcance de la mano, sólo falta un "sf". • 



EI ideal de Bolívar 
puede estar más cerca 
La decisión de crear un foro presidencial latinoamericano con 
perspectivas de constituirse en una instancia permanente, es un 
hecho nuevo en las relaciones hemisféricas 

1:1 canclner mexicano Bernardo SepOlveda, participante de la reunión de San Pablo 

U na reunión de ocho presidentes 
latinoamericanos tendrá lugar 
en Ciudad de México los dias 27 

y 28 dei mes de noviembre próximo. EI 
encuentro cumbre -el primero en Amé
rica Latina sin la participación de Esta
dos Unidos- fue convocado por los re
presentantes de los palses miembros 
dei Grupo de Rfo, un "mecanismo per
manente de consulta y concertación po
lltica" creado en diciembre pasado a 
partir de los grupos de Contadora (Co
lombia, México, Panamá y Venezuela) y 
Apoyo (Argentina, Brasll, Perú y Brasil). 

Reunidos nuevamente en Brasil dei 7 
ai 11 de agosto pasado, los ocho canci
lleres participaron, en verdad, en dos 
eventos: 1) la reunión de Contadora y 
Grupo de Apoyo, en el hotel Caesar 
Park, en el centro de la ciudad de San 
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Pablo, para tratar de cuestiones refe
rentes a la paz en América Central y 2) 

·el encuentro dei Grupo de Rfo o Grupo 
de los Ocho, que realizó sus trabajos en 
el Palacio de lnvierno dei gobierno dei 
estado de San Pablo, en la pequena ciu
dad de Campos de Jordão a 200 kiló
metros de la capital de ese estado, para 
definir una posición latinoamericana 
común ante los problemas pollticos y 
económicos internacionafes. 

La reunión conjunta de los grupos de 
Contadora y Apoyo habla sido convoca
da para una discusión informal. No 
obstante, ai término dei encuentro los 
cancilleres emitieron un comunicado de 
firme respaldo ai acuerdo de paz que los 
presidentes centroamericanos hablan 
suscrito en la vlspera en Guatemala. 

Una vez sentada su posición con res-

pecto a la situación de América Central, 
los ocho ministros se dirigieron a Cam
pos de Jordão donde, a una altitud de 
casi dos mil metros y con una tempe
ratura que llegó a J2C bajo cero, fi
jaron para los dias 27 y 28 de noviembre 
la reunión de presidentes que tendrá 
por objetivo principal establecer meca
nismos de cooperación e integración 
regionales. 

Los cancilleres acordaron también 
volver a reunirse dei 23 ai 25 de octubre 
en Punta dei Este, Uruguay; en una 
conferencia preparatoria. Atendiendo a 
una exigencia de la delegación brasileria 
de que "debe haber una continuidad en 
las reuniones presidenciales, los minis
tros decidieron que en 1988 habrá una 
segunda cumbre, esta vez en Uruguay''. 

Esta decisión ha sido calificada como 
la más auspiciosa y trascendente de 
cuantas fueron adoptadas desde que se 
estableció el sistema interamericano en 
su forma actual, a fines de la década dei 
40 y comienzos dei 50. La última reu
nión de presidentes latinoamericanos 
tuvo lugar en 1967, en Punta dei Este, 
por iniciativa norteamericana. Como 
observó en San Pablo el canciller mexi
cano Bernardo Sepúlveda "será la pri
mara vez que los mandatarios latinoa
mericanos se reúnan sin ser convocados 
por Estados Unidos". 

EI Grupo de Rio reúne a más de las 
dos terceras partes de la población dei 
continente y a los palses de mayor po
tencialidad polftica y económica. La 
cumbre de México deberá contar tam
bién con la presencia de Chile, Ecuador 
y República Dominicana, palses que 
juntamente con Argentina, Brasil, Co
lombia, -México, Perú, Uruguay y Vene
zuela firmaron el Consenso de Cartage
na, una posición común con relación ai 
problema de la deuda externa que re
chaza la imposición de programas rece
sivos. 

EI foro presidencial, que se instala 
con perspectivas de constituirse en una 
instancia permanente, discutirá una 
vasta agenda que abarca temas como la 
institucionalización dei Parlamento La
tinoamericano y la formación de un 
Mercado Común Latinoamericano. 

La unidad de los principales países 
latinoamericanos ante problemas tan 
concretos como la paz y la deuda exter
na constituye un hecho nuevo en las 
relaciones hemisféricas. EI Departa
mento de Estado norteamericano, a to-
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do esto, no oculta su irritación ante ai 
hecho de que los latinoamericanos se 
reúnan ahora a puertas cerradas, sin 
que se conozca previamente su agenda 
y para que se aprueban comunicados 
lacónicos que en poco reflejan lo discu
tido. 

"América Latina -explicó el joven 
canciller peruano Allan Wagner- resol
vió mirar el mundo a través de la óptica 
de sus propios intereses. Este mecanis
mo de consultà y concertación política 
que estamos consolidando nos permi
tirá adoptar una posición común ante 
cada hecho importante que se produzca 
en el escenario mundial". • 

Paulo Cannabrava Fi/1-,o Jorge Arfas, ministro de relaciones exteriores de PenarM 

Ortega: 
un paso trascendental 

Daniel Ortega: •no negociaremos con los mercenarios a sueldo de Estados Unidos· 

D Una vez concluida la cumbre 
presidencial de Guatemala, el 

presidente de Nicaragua, coman
dante Daniel Ortega, se dirigió a la 
población de su pafs a través de la 
cadena nacional de radio y televisión 
para explicar cada uno de los puntos 
dei acuerdo suscrito. 

EI mandatario subrayó que se 
trata dei "primer gran paso que está
bamos esperando y por el cual ve
ntamos luchando durante todos estos 
anos en largas y continuas reunionas 
auspiciadas por los Grupos de Con
tadora y Apoyo". 

Daniel Ortega destacó que el es-
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fuerzo político y diplomático que 
existe por cletrâs de los acuerdos, 
aumenta la responsabilidad de los ni
caragüenses de cumplir todos los 
planes de defensa para aniquilar a los 
mercenarios financiados por Estados 
Unidos, tanto en el terreno militar 
como en el aspecto económico. EI 
propio documento, denominado 
"Procedimiento para establecer la 
paz firme y duradera en Centroamé
rica", firmado por los presidentes 
centroamericanos -explicó Ortega
no se habría logrado si los contras 
contaran con 30 mil hombres, como 
aspiraban, y no con 6.500. 

Durante su exposición, Ortega Sa
avedra serialó claramente que "no 
negociaremos con lo que se conoce 
como 'jefatura de la Resistencia Na
cional Nicaragüense (contras)' ", que 
no es sino "un grupito de mercena
rios a sueldo dei gobierno de Estados 
Unidos y de su Agencia Central de 
lnteligencia. Nicaragua sólo acepta 
discutir directamente con los gober
nantes norteamericanos, que son 
quienes determinan la política de 
agresión contra nuestro pais". 

En otro punto de su alocución, el 
mandatario nicaragüense se refirió a 
la reconciliación nacional, uno de los 
temas dei acuerdo cumbre. "Los que 
están involucrados en actividades 
militares contrarrevolucionarias -ad
virtió- deben percibir que les queda 
cada vez menos espacio, menos apo
yo y que lo major que pueden hacer 
es acogerse a la amnistia. EI que lo 
haga -prometió- recuperará de in
mediato sus derechos y podrá hacer 
vida política con cualquier partido de 
los que están establecidos legal
mente en el pafs. 

En cuanto a la democratización, 
Ortega Saavedra seiialó que ésta 
comenzó en Nicaragua el 19 de julio 
de 1979 con la victoria sandinista que 
hizo posible la campana de alfabeti
zación, la libertad de organización, el 
derecho ai trabajo, la protección a los 
trabajadores, la Reforma Agraria. 

Con respecto ai compromiso de 
realizar elecciones libras, el presi
dente Ortega comentó que se cum
plirá en el momento previsto por la 
Constitución. 



• 

P.1iles de personas marchan por las cales con carteles encontra de la polltica norteamerlcana y dei FMI Reulsr 

Una • • cr1s1s prefabricada 
Para propiciar la revisión de los Tratados Torrijos-Carter, que 

devuelven el Canal a la soberanía panamena, Reagan fomenta la 
desestabilización de Eric dei Valle y dei general Noriega 

F;ioricio Ojeda 

A 
seis anos de la tráoica muerte 
dei general Omar Tomios, artff1-
ce dei tratado con Estados Uni

dos para rescatar la soberania dei Canal 
de Panamá, este estrecho pais que une 
geográficamente América dei Norte con 
América dei Sur -y ai Océano Pacifico 
con el Océano Atlântico- se debate en 
una profunda crisis política, difícil de 
entender para muchos, pero muy clara 
para el gobierno de Ronald Reagan y los 
intereses norteamericanos. 

Como siempre, Estados Unidos 
enarbola las banderas de la democracia, 
la libertad y los Derechos Humanos co
mo estrategia para desestabilizar regi
menes "incomodes" que afectan en General Manuel Antonio Noriega: campana orquestada en EEUU 
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cierta forma sus 
pretensiones he
gemónicas, mien
tras apoya a go
biernos despóticos 
(como los de Sudá
frica y Chile por 
ejemplo), que man
tienen una política 
servil hacia la Casa 
Bianca. 

Ya desde 19:6, el 
equipo de Reagan 
se oponía sin tapu
jos a los planes dei 
entonces presidente 
James Carter, de 
negociar la entrega 
dei canal a los pa
namerios. Los con
servadores republi -
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canos basaron sus criticas en la seguri
dad geopolftica estadounidense, traicio
nada, segôn ellos, por la administraci6n 
dem6crata. 

Cuando faltan sólo 13 arios para la 
devoluci6n dei canal a Panamá, el pre
sidente Reagan y el Congreso nortea
mericano encuentran -quizás no tan ca
sualmente- un pretexto para embestir 
contra los militares que siguen la linea 
"torrijista": las graves denuncias de un 
coronel retirado contra el general Ma
nuel Antonio Noriega, comandante de 
las Fuerzas de Defensa Panamerias. 

Entre otras cosas, el coronel Roberto 
Dlaz Herrera asegur6 que Noriega era 
directamente responsable dei supuesto 
asesinato de Torrijos, fallecido en un 
desastre aéreo el 31 de julio de 1981. 
Afirm6 también, que el general organi
z6 -conjuntamente con el mayor Luís 
Córdoba y el capitão Mario dei Cid- el 
plan para secuestrar, torturar y decapi
tar ai médico-guerrillero Hugo Spada
fora, quien luch6 primero ai lado de los 
sandinistas y luego contra ellos, cuando 
éstos asumieron el poder en Nicaragua. 
Pero no acaban ali! las acusaciones dei 
coronel. Apenas supo que habla sido 
dado de baja, hizo declaraciones por las 
que involucraba a Noriega en un pre
sunto fraude electoral para imponer ai 
actual presidente Eric Arturo Dei Valle 
en los comicios de 1984. 

Serfa arriesgado catalogar a Noriega 
como un "santo", o como un héroe po
pular. Pero también supone un riesgo, 
no admitir que Noriega representa ai 
nacionalismo pregonado por la alianza 

Las protestas fueron toleradas por el gob lemo 
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gubernamental en
tre el Partido Re
volucionario Demo
crático (PRO) dei 
presidente E ric Dei 
Valle, y las Fuerzas 
de Defensa, las 
fuerzas armadas 
panamenas. 

Pescando en rfo 
revuelto 

EI coronel Dfaz 
Herrera se presen
taba como un mili
tar "caballero, pro
gresista y patriota", 
antes de desatar la 
tormenta dei 10 de 
junio pasado con 
sus acusaciones a 
Noriega. Ese mis
mo dia comenzaron 
las protestas de 
grupos empresa-
riales, profesionales Protestas contra el gobiemo: en auto v con pailuelos ReulVlr 

y estudiantiles de 
clase media, fuertemente reprimidas 
por los militares y muy bien aprovecha
das -y organizadas- por Estados Uni
dos y el Partido Dem6crata Cristiano 
panameiío, especialmente por su prin
cipal dirigente, Ricardo Arias Calder6n, 
quien ha sabido "pescar en rfo revuel-
to". 

Si las denuncias contra Noriega son 
graves -y deben ser investigadas- tam
bién lo son las afirmaciones dei presi-

' ~ 
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dente Dei Valle, en el sentido de que la 
crisis forma parte de una campana de
sestabilízadora dirigida contra Panamá, 
porque este pais centroameticano "exi
ge el cumplimiento de los Tratados dei 
Canal". 

Dei Valle asegura que los momentos 
diflciles fueron provocados por los 
enemigos de la democracia y que todo 
se debe a las gestiones de paz de las 
que participa Panamá a través dei Gru-

Las dases media v alta se hicieron eco de la campana norteamerlcana 



po de Contadora y a su posición de exi
gir el cumpllmiento de los Tratados dei 
Canal, asl como a la disposición de su 
gobierno de buscar soluciones tercer
mundistas ai problema de la deuda ex
terna. 

EI persidente acusa también a pollti
cos "enemigos de la República", de lan
zarse a estimular acciones de vlolencia y 
de subversión con el propósito de esca
lar ai poder para satisfacer sus ambicio
nes políticas y personales. 

Para ello, según Dei Valle, "éstos han 
utilizado como vehículo las desvariadas 
declaraciones de Roberto Díaz Herrera", 
ex jefe dei estado mayor y anterior se
gundo hombre de las fuerzas de defen
sa. 

Aunque no lo dijo directamente, Dei 
Valle se referia principalmente a Ricardo 
Arias Calderón, ahora convertido en li
der de la Alianza Democrática de Oposi
ción y de la llamada "Cruzada Civilista", 
que integran grupos empresariales y 
organizaciones pollticas centristas y rle 
derecha. 

EI Partido Demócrata Cristiano no es 
el principal partido de oposición en Pa
namá y en las últimas elecciones obtuvo 
sólo el 0,5% de los votos. Por esto, Arias 
busca sacar provecho de ta actual co
yuntura para convertirlo en un partido 
"de masas", algo que nunca ha sido. 

Con ese fin se ha erigido en vocero y 
cabeza de la denominada "revolución 
de la clase media" una de las pocas "re
voluciones" aooyadas rlirectamente por 
Estados Unidos en su propósito de ins
taurar en Panamá un gobierno "más 
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Omar Torrljos: un Ir der naclonallsta 

moderado" ante los Tratados dei Canal, 
más acorde con sus intereses geopolfti
cos en América Central y menos com
prometido con el Grupo de Contadora y 
el bloque tercermundista de países deu
dores. 

Este hombre, como Napoleón Duarte 
en EI Salvador, es Ricardo Arias Calde
rón. 

La mano dei Tío Sam 

EI embajador de Panamá en Vene
zuela, Marcel .l\ntonio Salamln, ofreció 
una rueda de prensa en plena crisis para 
c1lertar sobre lo que llamó "inminente 
invasión de Estados Unidos ai istmo" y 
denunció la preparación en la Zona de 
casi 10 mil efectivos norteamericanos 
para realizarla. 

Los militares estadounidenses, de 
acuerdo a informes dei Pentágono, 
fueron puestos en "alerta Charlie", úl
timo paso para una intervención arma
da. Salamln afirmó también que el nú
mero de efectivos norteamericanos en 
el área dei canal fue aumentado secre
tamente, sin comunicaria a Panamá, 
violando los convenios suscritos entre 
ambos países. 

Estados Unidos ve a Panamá como 
un pais estratégico en lo que considera 
su "patio trasero", sobre todo t ras la 
firma de los tratados Torrijos-Carter. La 
administración Reagan sostiene que 
esos acuerdos deben "reevaluarse" si 
Estados Unidos quiere mantener su 
presencia militar en la zona. 

Esta reevaluación constituye priçri
dad para el Pentágono, pues la base mi
litar estadounidense en Panamá no está 
destinada unicamente a custodiar el Ca
nal. Es, además, el centro de todas las 
acciones de inteligencia e información 
política sobre EI Salvador, Cuba y Ni
caragua, calificados como "países pro
blema" por Reagan y sus asesores. 

Hace un ario el diario The NFJw York 
Times, que ha tomado para si la lucha 
contra el actual gobierno panamerio y la 
defensa de los intereses norteamerica
nos -incluso pidiendo a Reagan "mano 
dura" con Panamá- acusó a Noriega de 
tráfico de drogas, información que 
aprovechó el senador Jesse 1-felms para 
agreÇJar el supuesto asesinato rle Torri
jos entre los delitos presuntamente co
metidos por el General. 

Más tarde, en septíembre, el Congre-
so aprobó una "enmienda Helms" que 

j obligaba a la Agencia Central de lnteli-
0 gencia (CIA), a investigar las "violacio
~ 
~ nes de los derechos humanos y el tráfi -
~ co de armas en Panamá", obviando a su 

bl ' e~~ ~·, "' • 
vez todos los princípios de soberania 
que, ai parecer, Estados Unidos sólo 
defiende cuando se trata de su propio 
territorio. 

I . 
- - Panamá . -

_,. ~ ti" ' fl 

-- - . --~ ./ ·-!:"' .. ~ 

' ""- "'-na~lec # . - ai ,, 7"' 

-

Canal d6 Panam4: por datrds d6 la crlsls fomentada desde EEUU 
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Por todas estas razones el gobierno 
panamerio afirma que la posición dei 
Congreso y gobierno estadounidenses 
en relación a su país, constituye no sólo 
una " intromisión inadmisible" en sus 
asuntos internos, sino también "una 
amenaza para la soberania e indepen
dencia nacionales, por más que se haya 
procurado revesti r la alevosfa de esa in
tromisión y la prepotencia de esa ame- _ 
naza con el consabido ropaje de falsos 
ideales libertarias". • 
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Recrudece la violencia 
Un balance dei primer afio de la gestión dei Partido Liheral arroja un saldo 

de muchas promesas y pocas realizaciones. La "retórica social" , que 
utiliza el gobiemo para su propaganda, no alcanza a ocultar el 

agravamiento de las violaciones a los derechos humanos ni la difícil 
situación institucional 

Guil/ermo Segovia Mora 

E 
ntre las realizaciones positivas 
que el gobierno de Barco puede 
mostrar, se cuentan el estable· 

cimiento de un nuevo esquema en la 
relación gobierno-oposición y una re
forma administrativa que fortalece el 
sistema municipal, luego de un siglo de 
férreo centralismo. EI gobierno exhibe 
también algunos guarismos económicos 
favorables, que los conservadores rei
vindican como efecto de las "polfticas 
de ajuste" de la administración anterior. 

E n el mes de mayo, el V Foro por la 
Defensa de los Derechos Humanos exi
gió la adopción de medidas especiales 
para contener la violencia política contra 
los dirigentes populares que dejó un 
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saldo, desde 1981, de más de 3.500 
muertos, 1.000 desaparecidos y 2.400 
denuncias de torturas. EI gohierno en
comendó a la Corte Suprema de Justi
cia, la formación de un Tribunal Espe
cial r!e lnstrucción con facultades de co
nocimiento v juicio en instancia única. 
Luego de proponer tres ternas y, ante la 
no aceptación de los nominados, la 
Corte opto por archivar el provecto. 

En discusi6n, el fuero militar 

Varios de los juristas propuestos para 
integrar el Tribunal manifestaron sus 
dudas sobre la constitucionalidad de un 
órgano de esa naturaleza que atenta 
contra el derecho a la doble instancia en 
el proceso judicial. Los especialistas 
adujeron también que el decreto de 

creación dei Tribunal Especial de lns
trucción preservaba el fuero militar, que 
impide que los miembros de las fuerzas 
armadas sean juzgados por tribunales 
civiles, cuando se trata de delitos come
tidos en "actos de servicio". 

Después dei fracaso en la formación 
dei Tribunal se renovaron las denuncias 
contra miembros dei ejército y de los 
servidos de seguridad por acciones cri· 
minales de represión política. La Unión 
Patriótica1, por su parte, presentó una 
denuncia ante la Procuración General 
contra 30 militares y varios civiles por el 
asesinato de un elevado número de mi· 
litantes, y recusó ai Procurador Delega· 
do de las fuerzas armadas ante ese or· 
ganismo por su previsible parcialidad en 
la investigación. La Procuración General 
hizo lugar a esta solicitud y encomendó 



l os guerrlleros denunclan vlolaclones cfe la tregua. En la foto, entrenamiento cfe combatientes dei M-19 

ta tares a un procurador civil, hecho que 
provocó irritación en el alto mando mi
litar y los sectores políticos tradiciona
les. 

En Colombia reina una ahsoluta im
punldad para los autores de los crfme
nes políticos, no obstante las declara
ciones dei presidente Virgilio Barco en 
el sentido de que luchará frontalmente 
contra este tipo de violencia y garanti
zará la plena vigencia de los derechos 
humanos. EI consejero para la rehabili
tación Carlos Ossa2, sostuvo que los 
asesinatos políticos son "una conspira
ción contra las instituciones democráti 
cas por parte de quienes creen lícito 
reaccionar mediante la violencia contra 
la pérdida de sus privilegios". 

Las denuncias serialan a miembros 
de las fuerzas armadas como integran
tes de grupos paramilitares y escuadro
nes de la muerte que han asesinado úl
timamente, no sólo a los militantes de la 
Unión Patriótica sino también a 32 
miembros de los sindicatos bananeros 
de Uraba (en la región noroeste dei 
país), 3 profesores de la Universidad de 
Medellfn, 5 alumnos de ta Universidad 
de Antioquia y varios dirigentes de las 
últimas protestas callejeras. 
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Disminuir el peso de las FFAA 

A partir de la década. dei 60, las fuer
zas armadas colombianas han logrado 
un creciente poder sobre las institucio
nes políticas, con el apoyo de los parti
dos tradicionales y de las principales 
corporaciones económicas. 

EI gobierno liberal de Barco intenta 
alterar esa situación con la introducción 
de cambios sutiles, que se apoyan en 
decisiones de la Suprema Corte de Jus
ticia de la Nación. Esas sentencias pu
sieron fin a la participación militar en los 
juicios penales que corresponden a la 
justicia ordinaria. Hasta hace muy poco 
tiempo, en virtud dei estado de sitio 
-vigente intermitentemente en el país 
durante 30 anos- los militares tenlan a 
su cargo los juicios por delitos relacio
nados con el tráfico de drogas, la segu
rídad dei Estado y el régimen constitu
cional. Estos carrÍbios pusieron en guar
dia a los defensorns permanentes de la 
intervención militar en la conducción dei 
pais. EI ex presidente liberal Carlos 
Lleras, y el ex candidato presidencial 
por los conservadores Alvaro Gómez, 
han manifestado su opinión a favor de 
una reforma dei Poder Judicial que le-

galice la jurisdicción militar en los 
asuntos de orden público y otorgue a 
los militares un control efectivo sobre 
las decisiones de la Corte Suprema de 
Justicia. 

E n el seno dei gobierno, la situación 
no es monolltica. Con posterioridad ai 
fracaso en la constitución dei Tribunal 
Especial de lnstrucción -para investigar 
los crlmenes políticos, el único magis
trado que habfa aceptado integrarlo, 
José Manuel Arias, fue nombrado mi
nistro de Justicia. En el poco tiempo 
que lleva en el cargo, Arias se ha reve
lado un conspícuo defensor de una so
lución militar para el problema de la 
guerrilla y se ha convertido en un aliado 
dei ministro de Defensa, en contraposi
ción a los õtros miembros civiles dei 
gabinete que son partidarios de una ne
gociación limitada ai desarme y la des
movilizacion de las organizaciones in
surgentes y rechazan la guerra ahierta 
contra ellas. 

Esta ambibalencia de criterios se 
mostró nuevamente a comienzos de ju
lio cuando aparecen públicamente los 
llamados "grupos de autodefensa". Se 
trata de comandos civiles armados con 
material proporcionado por el ejército 
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Prwldente Virgílio Barco Verga: lhacla li Nptu,. dei d1Mogo7 

que declararon estar organizados para 
enfrentar a las "FARC, la UP y cualquier 
otro grupo polltico". Los ministros de 
Defensa y Justicia defendieron la inte
gración de estas bandas e invocaron 
normas jurldicas que amparan su fun
cionamiento. EI ministro de Gobierno v 
otros miembros dei ejecutivo manifes
taron su preocupación por este hecho 
que motivó el repudio dei Partirlo Li
beral, que está en el poder. Los liberares 
anunciaron la presentación rle un pro
vecto ai Poder Legislativo para derogar 
la ley -sancionada hace 20 anos- que 
ampara el funcionamiento de estas 
bandas. 

Un prestigioso columnista polltico se 
preguntó: "iporqué tantas investigacio
nes y denuncias sobre asesinatos y de
sapariciones, si los que podrlan ser los 
autores están legalizados?". 

La tregua en ascuas 

Dentro de este marco, las relaciones 
entre el gobierno y las FARC han entra
do en un período diflcil. A fines dei mes 
de junio la organización guerrillera ata
có a un batallón dei ejército en una em
boscada en el departamento de Caque
ta, causándole 29 bajas. EI presidente 
respondió declarando rota la tregua en 
ese departamento y afirmando que "el 
cese dei fuego acabará en cada luqar en 

advirtió asimismo a las FARC Que no 
habrá mas diálogo mientras no si> esta
blezca un plazo para la desmovilización 
v la entrega rle las armas. 

Los guerrilleros rechazaron esa prf!
tensión, porque "no está contemplaria 
en los acuerdos"; denunciaron que el 
ejército los hostiga constantemente, pi
dieron la constitución de una comisión 
de verificación y exigieron el cumpli-

donde el ejército sea atacado". Barco Cario, Lleras: por ia Jurisdlcciõn militar 
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miento de los com
promlsos de refor
mas, asf como ga
rantias ai respeto de 
los derechos huma
nos. 

A medida que la 
primara vuelta 
electoral para le 
elección de alcaldes 
se aproxima, los 
sectores más dere
chistas aumentan 
sus presiones para 
limitar la Influencia 
política de la Llnión 
Patriótica. La dere
cha procura mos
trar que existen 
brotes de vlotencia 
presuntamf!nte oca
sionados por las 
FARC, en los luga
res rlonde la in-
fluenci11 política de 

la Unión Patriótica es mayor. Con eito 
va a pedir ai qobierno 'el aplazamiento o 
la suspensión de tas elàcciones en esos 
distritos. 

La política de "m11no tenrlida v pulso 
firme" anunciaria por Barco para en
frentar la subversión, parece inclinarse 
oor el SAgundo componAntP. a juzgar 
por el incremento dei presupuesto mi
litar, la unilateralidad en et tratamiento 
de los pactos de paz v el cada vez más 
amplio espacio ocupado por los minis
tros de Defensa y Justicia. 

De no mediar un cambio en la pollti
ca gubernamental, las FARC podrían 
volver a la lucha armada. Esta posibili
dad, hace unos meses impensatile, no 
es tan remota hoy, cuando se nota un 
acercamiento entre aquella organización 
y la Coordinadora Nacional Guerrillera. 
Con la aparición de las "patrullas de 
autodefensa" y las resonantes noticias 
generadas en las últimas semanas por el 
movimiento guerrillero, la aaunización 
de la violencia que padece la sociedad 
colombiana v el consecuente fracaso dei 
audaz proceso de paz iniciado por el 
gobierno de Belisario Betancur, parecen 
evidentes. • 

1 Las Fuerzas Armadu Revoluelonaries de Colombla 
(FARC) Junlamente con ai Partido Comunista, erearon ta 
Unl6n Palrlóllça oar. dosarrollar una acclón polnlca legal 
como consocuoncl& dei orocoso de dlélogo y negoclaefõn 
Iniciado por oi presidente 8ellsarlo 8etancur. 

2 Carlos Ossa fue presidente de la poderosa Socle
tled de AgricullorOJ de Colombla o lntogr6 la Comlslcl" 
Flscalludora de los Acuerdos de Paz. 



Opinión 

• Neiva Moreira 
------ --- ---- -

E I gobierno peruano decretó la 
intervención de los bancos pri
vados tal cual lo habla hecho 

México en 1982. 
EI presidente A lan Garcia, ai anunciar 

su decisión declaró: "EI sistema finan
ciero es hoy en Perú el más poderoso 
instrumento de concentración de tuer
zas económicas y, consecuentemente, 
de influencia polltica, y el obstáculo más 
grande para la democratización de la 
producción y la acumulación de los ex
cedentes. Por eso, en este momento, 
propongo ai Congreso su nacionaliza
ción y estatización". 

lo que era de esperar ocurrió: la me
dida adoptada por el gobierno peruano 
provocó una tempestad en los medios 
empresarlales y de la derecha conserva
dora, dentro y fuera dei Perú. Tampoco 
fue una sorpresa que un juez de lima 
hiciera lugar e una apelación interpuesta 
por los bancos, tendiente a bloquear el 
cumplimiento de la decisión presiden
cial. Jueces vinculados a los grandes 
bancos y empresas no constituyen una 
novedad. Lo que si puede considerarse 
un dato sorprendente, es que el juez de 
la apelación haya decidido casi en causa 
propia. Es hermano de uno de los ban
queros afectados por la medida recurri
da. La sentencia no tuvo mayor eficacia, 
pues la mayorla aprista y de izquierda 
en el Congreso aprobó la propuesta 
dei gobierno. 

Sea cual fuere la magnitud de las 
reacciones, la verdad es que el presi
dente Alan Garcia dio en el blanco. Sin 
un control efectivo dei sistema bancario, 
ningún gobierno ejerce el poder real. 

Permltaseme recordar una história 
ocurrida en Mararión, mi estado natal, 
en el norte de Brasil. Durante la década 
dei 50, hubo una situación de dualidad 
de gobiernos. Uno de ellos, carente de 
una major base de poder propio, solicitó 
el reconocimiento dei cónsul inglês que, 
en aquella época, por la fuerte ligazón 
comercial existente entre ese estado y el 
Reino Unido, era el más influyente. Co-
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Perú: 
Un tiro certero 

Alan Garcia: MEi sistema flnanciero es el más poderoso obstaculo para la democratizaciõnw 

mo si se tratara dei cónsul norteameri
cano de hoy. 

EI diplomático escuchó a la comitiva 
que lo visitaba y preguntó quién con
trolaba la policla y el Tesoro. No se 
dieron explicaciones aceptables de que 
en las horas subsiguientes el nuevo go
bierno iba a estar en condiciones de 
apoderarse de aquellos instrumentos de 
poder. EI cónsul comunicó que el go
bierno de Su Majestad reconocerla ai 
gobernador que ejerciese el control 
efectivo de la policla y tuviese en su po
der las llaves dei Tesoro Público. 

EI general Velasco Alvarado, que li
deró un proceso revolucionario en Perú 
en los anos 70, comprendió enseguida 
que las transformaciones económicas 
profundas son imposibles de realizar sin 
un contrai real de los bancos y que este 
contrai sólo se hace efectivo cuando el 
çiobierno los administra. 

La derecha acusa a Alan Garcia de 
"velasquista", lo que no es un calificati
vo deshonroso. Por el contrario, Velasco 
Alvarado fue un extraordinario patriota 
que abrió para su pais un camino de 
grandes transformaciones políticas y 
económicas con el objetivo de alcanzar 
la justicia social. 

En muchos de los países latinoameri
canos también es necesario controlar el 
poder de los bancos privados. lo co
mún, en Brasil, cuando se plantes el 

problema, es escuchar que a través dei 
Banco Central el gobierno controla el 
sistema financiero privado. En la prácti
ca, sin embargo, la teoria es otra. 

Los bancos privados detentan un po
der avasallador, que frecuentemente va 
más aliá de la autoridad dei gobierno. 
Sus directores ocupan importantes car
gos en el poder público y, no es extrario 
que, los responsables de áreas guber
namentales, que en principio son los 
encargados de controlar a las institucio
nes financiaras, ai abandonar la función 
pública pasen a desemperiarse como 
directores de bancos privados, o bien 
que ocurra e! proceso inverso. 

Mario Henrique Simonsen, por 
ejemplo, ex ministro de Economfa, inte
gra hoy el directorio internacional dei 
Citicorp. Fernão Bracher deambula entre 
el directorio de Bradesco (principal ban
co privado de Brasil) y la presidencia dei 
Banco Central, mientras que el ex mi
nistro de Eéonomla durante el gobierno 
de Figueiredo, Ernani Galvêas, será pre
sidente dei directorio de un banco de 
Pakistán que está por instalarse en Bra
sil. 

La lista es larga. Lo anterior es sólo 
una muestra representativa. 

Varias naciones de nuestro conti
nente atraviesan una grave crisis que 
tiene orlgenes diversos, pero que, sin 
duda se agravó durante las redentes 
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dictaduras militares, durante las cuales 
la influencia de las instituciones finan
cieras sobre el Estado llegó a su nível 
más alto. 

Es una crisis para todos. Para los tra
bajadores, para las empresas naciona
les, para la clase media, excepto para los 
bancos. En Brasil, millares de empresas 
pequenas y medianas quebraron o es
tán ai borde dei colapso financiero; los 
balances semestrales para 1987 de gi
gantes como la Petrobrás (empresa es
tatal de petróleo), Varig (la más impor
tante empresa de aviación comercial dei 
pafs) y Vale do Rio Doce (empresa esta
tal de minerfa) son deficitarios. Sola
mente los bancos privados no pagan 

. tributo a la crisis. 
Ourante el primer semestre de 1987, 

Bradesco -el más grande de ellos- rin-

·tercea:. 
111unao 

dió utilidades por casi 90 millones de 
dólares. EI banco ltaú (el segundo en 
importancia) no se quedó atrás: 65 mi
llones de dolares de utilidades llquidas. 
Todo se puede modificar menos las te
sas de interéseros que llegan actual
mente a cerca de 400% ai ario. 

las iniciativas oficiales para asistir 
a las pequenas empresas con emprés
titos a interés más bajo, naufragan ante 
el sabotaje de muchos de los bancos 
privados. los gerentes exigen requisitos 
que impiden cualquier operación y no 
hay medidas que modifiquen esta situa
ción. 

la Asamblea Nacional Constituyente 
podrla ser el instrumento adecuado 
para limitar el poder de los bancos pri
vados y definir su campo especifico de 
actuación. Pero, por la correlación de 

fuerzas que se vislumbra, no hay espe
ranzas de que esto ocur ra, ai menos en 
la medida que es necesarlo. 

A pesar de la urgencia que deberla 
tener en América latina un cambio en el 
sistema actual, que consagra el poder 
inviolable de los bancos privados, cuan
do un gobierno da un paso en ese sen
tido, como lo hizo en Perú Alan Garcia, 
las preslones en su contra son enormes. 
Sin embargo es cada dia mês evidente 
que sin algún tipo de control sobre la 
banca privada ningún plan de desarro
llo, público o privado, tendré êxito. la 
inflación continuará en ascenso, el con
trol de la balanza comercial será difícil y 
sólo los banqueros engordarán. 

Dentro de este cuadro, no estaria mal 
reflexionar sobre el modelo peruano. 

• 
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Mozambique 

Africa 

los ~taques y uqueos de la Renamo son permanentes: aderma de su elevado n01'fl8ro de vlctimas han desestructurado la economia dei país 

Tiempos de guerra 
EI gobierno sudafricano continúa aplicando represalias contra el Frelimo 

(Frente de Liberación de Mozambique) para desestabilizar su gobierno y asfixiar 
su frágil economía, mientras simula una actitud de diálogo 

Baptista da Silva 

M ozamblque atraviesa por uno 

de los períodos más diffciles y 

dramáticos de su corta historia 

como nación independiente. 
la guerra lmpuesta por sus vecinos 

sudafricanos que entrenan, arman y fi

nancian a los mercenarios de la Renamo 

(ver recuadro) se ha extendido a todo el 

pais. Un cortejo de muerte y destrucclón 

arrasa la mayor parte dei territorio mo

zambiquei'io. 
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Maputo calcula en 100 mil el total de 

vlctimas fatales de la Renamo, eo su 

mayorfa civiles. 
Se estima que más de cuatro millo

nes de personas, cerca de la tercera 

parte de la población dei pais, se vieron 

obligadas a abandonar sus tie

rras y·sus casas y corren el riesgo de 

morir de hambre o de alguns de las se

cuelas dei largo período de desnutrición 

a que han estado sometidas. 
EI último informe de la Unicef (Fun

dación de Naciones Unidas para la ln

fancia) indica que la tasa de mortalidad 

infantil hasta los cinco anos es de 35% a 

38% promedialmente en todo el pafs, 

pero en la provincia de Tete, cerca de la 

frgntera con Malawi alcanza é1 lndice 

asustador de 47%, una de las tasas más 

altas dei mundo. 

En general, los mercenarios de la 

Renamo no atacan los cuarteles o desta

camentos de las Fuerzas Populares de 

liberación de Mozambique (FPLM), si

no los centros de producción, las llneas 

eléctricas, carreteras, vfas férreas y las 

aldeas indefensas. 
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EI costo humano y social es incalcu
lable: un millón y medio de personas 
desalojadas de sus casas en ta períferia 
de las grandes ciudades; mãs de 300 mil 
refugiados en las zonas fronterizas (so
bre todo en la frontera con Zimbabwe y 
Malawi). Ademãs, el 25% de la red sa
nitaria dei pais fue inutilizado. 

La actividad de los mercenarios llevó 
ai cierre de más de 1.800 escuelas, ai se
cuestro y asesinato de 300 profesores y 
ai êxodo de mãs de 314 mil alumnos. 

En el sector agrfcola, que sirve de 
sustento a cerca dei 80% de la pobla
ción, la producción cayó en los últimos 
anos de 12 millones de toneladas a 1,2 
millones. Por lo menos el 50% de la 
producción agrlcola es destruído por los 
terroristas antes de la cosecha. La mitad 
"estante es diflcil de comercializar debi
do a las dificultades dei transporte te
rrestre. EI sistema agrlcola tradicional 
que tomaba en cuenta las características 
y aptitudes de las diferentes regiones, 
dio lugar a la necesidad de producir casi 
todos los alimentos en la periferia de las 
ciudades y de los centros poblados más 
importantes. Por esta razón, en torno de 
Maputo, la capital, y de la ciudad de 
Beira se están creando zonas verdes de 
gran extensión. 

Sudáfrica: el hambre como arma 

Las catástrofes naturales también 
sumaron sus efectos a los darios de la 
guerra. En 1977, fueron las inundacio
nes causadas por los rios Limpopo e ln
komati, ai sur dei pais; ai ano siguiente 
fue el rio Zambeze el que salió de su 
cauce obligando ai desplazamiento de 
mãs de 220 mil personas y provocando 
pérdidas por más de 64 millones de dó
lares. Después de tres anos consecuti 
vos de sequía en ocho de las diez pro
víncias dei pafs, el Limpopo volvió a 
desbordarse. AI ano siguiente hubo 
nuevamente grandes inundaciones en el 
valle dei Zambeze. Todas estas calami
dades, (más el huracán "Demolna", que 
en 1984 devastó el sur dei país) ayuda
ron decisivamente los planes dei régi 
men dei apartheid para desestabilizar 
Mozambique: desarticular su economia 
utilizando el hambre como factor de 
presión y arma de guerra. 

La Renamo cumple rigurosamente 
esa estrategia. La mayor parte de los 
analistas internacionales afirma que los 
mercenarios no tienen autonomia en la 
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Con la independencle de Rhodesia, los sudafricanos asumieron la tutela de la Renamo 

l Qué es la Renamo? 
D Con el fin dei régimen colonial y 

la llegada ai poder dei Frente de 
Liberación de Mozambique (Freli
mo), el régimen de lan Smith, en la 
entonces llamada Rhodesia, secun
dado por poderosos ex colonos de 
Mozambique comenzó a estructurar 
el movimiento rebelde mozambi
queno. Su base de reclutamiento 
eran esencialmente los ex soldados 
negros que hablan servido en el ejér
cito colonial português y desertores 
dei Frelimo. AI frente de esta tropa 
habla ex militares portugueses paga
dos por Jorge Jardim, un ex colono. 
La organización dei movimiento es
taba a cargo dei entonces jefe dei 
servicio de inteligencia de Rhodesia, 
Ken Flowers. 

E n 1980, con la independencia de 
Rhodesia, hoy llamada Zimbabwe, el 
régimen sudafricano asumió la tutela 
dei movimiento insurgente y montó 
una base de entrenamiento en Pha
laborwa, ai nordeste de Transvaal, 
junto a la frontera con Mozambique. 

Contando con el apoyo de colonos 
portugueses, algunos establecidos en 
Sudáfrica y otros que hablan regre
sado a Portugal, el grupo mercenario 
comenzó a recibir también aportes 

financie;os de algunos palses árabes 
conservadores. EI régimen de Banda 
en Malawi se convírtió en otra de las 
bases de sustento a los rebeldes. Allf 
éstos contaban con el adiestramiento 
impartido por los mismos instructo
res israelles que entrenaban a las 
fuerzas armadas de Malawi. Las rutas 
de abastecimiento eran varias: a tra
vés de Malawi, Sudáfrica o de las is
las Comores cuyo régimen tiene afi
nidad polltica y religiosa con los paí
ses árabP.s más conservadores. 

Para facilitar el reclutamiento, los 
rebeldes se valieron de la intimida
ción y el chantaje sohre muchos mo
zambiquerios que trabajaban en Su
dáfrica, como también dei secuestro 
de jóvenes en las aldeas que ataca
ban y saqueaban. La integración de
finitiva ai movimiento rebelde es lo
grada muchas veces a través de actos 
de sangre. Por esta via, los jefes re
beldes se aseguran que el personal 
reclutado no abandone sus filas: los 
hacen participar de masacres en sus 
poblacíones de origen y de saqueos a 
sus familiares y vecinos. De esta for
ma, logran destruir los lazos de los 
reclutas con sus aldeas y sus et
nias. 
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definición y orientación dei conflicto. EI 
movimiento siempre se autodefinió co
mo un grupo militar, no como una fuer
za potltlca con un programa de gobier
no. 

Sin embargo, en Maputo se reconoce 
que el movimiento rebelde se benefició 
con algunos errores cometidos por el 
Frelimo en el terreno económico y poll
tico. La desarticulación de la red comer
cial que tuvo lugar después dei êxodo 

. masivo de los colonos portugueses 
puede haber contribuído en ese sentido. 

"Las actitudes verticalistas de algu
nos de nuestros cuadros pollticos, el re
clutamiento por tiempo indeterminado 
para las FPLM, la persecución a los "de
socupados" que tuvo lugar en una épo
ca y la implantación de algunas aldeas 
comunales en zonas donde la población 
no estaba preparada para aceptarlas 
pues consideraba que atentaba contra 
sus formas tradicionales de organiza
ción social, retrazaron la tarea concienti
zadora que debe ser la base dei enfren
tamiento ai terrorismo",comenta un alto 
dirigente dei Frelimo. 

Las actividades de la Renamo no 
causaron mucha preocupaclón ai co
mienzo, tal vez porque se menospreció 
su capacidad desestabilizadora.Sudáfri
ca nunca dejó de apoyar, armar y abas
tecer a los terroristas mozambiqueiios. 
Inclusive cuando se comprometió so
lemnemente a dejar de hacerlo -en el 

acuerdo de lnkomati1. firmado por los 
presidentes Pieter Botha y Samora Ma
chel, en 1984- no cumplió la prómesa. 
Según se supo después, en vlsperas de 
la firma dei tratado, los sudafricanos 
hablan infiltrado centenares de rebel
des en territorio mozambiqueiio. La di
vulgación de los documentos captura
dos en el cuartel general de la Renamo, 
llamado Banana House, en Gorongoza, 
en agosto de 1985, serlan la prueba de
finitiva de que ese apoyo -ai más alto 
nivel militar y gubernamental- nunca se 
interrumpió después de lnkomati. Des
de entonces, la prensa mozambiquena 
publicó constantes denuncias sobre 
violación dei espacio aéreo y marltimo 
por parte de los sudafricanos con el ob
jeto de abastecer a los rebeldes. 

Las estimaciones acerca dei número 
de efectivos que la Renamo posee va
rlan mucho; las publícaciones más espe
cializadas en temas militares afirman 
que las fuerzas terroristas tienen en Mo
zambique unos 25 mil hombres. 

Los 60 mil efectivos de las FPLM en
cuentran dificultades para contener la 
acción criminal de la Renamo, cuyas ac
ciones terroristas llegaron a las propias 
puertas de Maputo. Transformar un 
ejército guerrillero en las Fuerzas Ar
madas de un pais independiente, orga
nizadas según los moldes tradicionales, 
no es sencillo según indica la experien
cia de casi todos los palses africanos de 

lengua portuguesa. 
No es lo mismo preparar una acción 

ofensiva de guerra de guerrillas que 
planear una acción militar para respon
der a un ataque de ese tipo. Lns fuerzas 
armadas de Mozambique entrentan 
hoy, justamente, la tãctica ele guerri lla 
utilizada por la Renamo. 

E n otro orden de cosas, si bien no se 
puede hablar de un conflicto generacio
nal, los propios mozambiquenos reco
nocen que existe una discreta lucha por 
los cargos en el Estado Mayor de las 
FPLM. Como ocurre en otros palses, 
también en Mozambique es dificil la in
tegración total y el aprovechamiento de 
los cuadros formados en el exterior, la 
mayorfa de los cuales estã mejor pre: 
parada que los que vienen de la gue
rrilla anterior a la independencia y luego 
no salieron dei pais. No se trata de un 
fenómeno específico de las fuerzas ar
madas sino que se hace sentir en toda la 
SOCi!!dad. 

Sucede con frecuencia, que ante la 
llegada de un cuadro que estudió en el 
exterior, los responsables tienden in
conscientemente a dificultar su inser
ción. 

Defensa: la prioridad máxima 

Tanto el fallecido presidente Samora 
Machel, sobre todo en la fase final de su 
mandato, como su sucesor -Joaquín 

Chissano- han procurado 
dar a las Fuerzas Popu
lares de Liberación de 
Mozambique (FPLM) la 
organización y la eficien
cia operacional que la 
guerra exige. No obstan
te, los resultados demo
ran en manifestarse debi
do a las enormes dificul
tades económicas y fi
nancieras por las que 
atraviesa el pais, cuyos 
efectos se hacen sentir 
también a nivel de la de
fensa. 

La Banana Hou
58

, cuartel general de los contrarrevoluclonarlos: desmantelado por las fuerzas dei Frelimo 

Uno de los pasos más 
importantes fue el inicio y 
posterior incremento de 
la cooperación militar con 
Gran Bretaiia que, du
rante la reciente visita a 
Londres dei presidente 
Chissano, las autoridades 
britânicas prometieron 
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! EI apoyo a las actlvidades terroristas 
e! de la Renamo es apenas uno de los 

frentes de la guerra no declarada que 

EI presidente Joaquim Chlssano hlz:o Importantes modlflcaclones en la c:Clpula mllltar 

Sudéfrica promueve contra Mozambi
que. Otro, no menos Importante, es el 
boicot y la asfixia económica, a través 
de presiones sobre las prjncipales 
fuentes de captación de divisas' de Mo
zambique: los giros enviados por los 
emigrantes mozambiqueilos radicados 
en Sudéfrica· y la utilización dei puerto 
de Maputo como via natural dei comer
cio exterior desde y hacia la provincla 
sudafricana de Transvaal. Tanto la emi
gración de trabajadores mozambique
ilos hacia Sudéfrica como el volumen de 

intensificar. 
Por otra parte, en la base de Nyanga, 

en Zlmbabwe, cada ano, cerca de 400 
mílitares mozambiqueiios son entrena
dos y reciben instrucción de combate en 
lucha antiguerrillera por parte de ofi
ciales ingleses. A su vez, un número to
davfa reducido de oficiales mozambi
queiios está cursando la Academia Mi
litar Britânica de Sandthurst. 

Otro salto cualitativo en el combate a 
los terroristas de la Renamo fue la parti
cipación en el campo de operaciones de 
imponan.tes contingentes de las Fuerzas 
Armadas de Zimbabwe y de Tanzania. 
Las tropas de Zimbabwe fueron estima
das oficialmente en 12 mil hombres y 
dieron pruebas de su alta preparación. 
Si bien inicialmente su objetivo fue res
tringido a la defensa dei Corredor de 
Beira, (el 80% dei intercambio comercial 
de Zimbabwe con el exterior pasa por 
all0 con el paso dei tiempo este contin
gente ha participado en los combates 
más importantes que se trabaron en el 
centro y norte dei territorio mozambi
queiio. 

EI papel de Malawi 

EI cambio de actitud de Malawi se 
verificó recién después de la reiterada 
insistencia de Samora Machel, secunda
do por otros líderes de los países de la 
Unea dei Frente quienes exigieron ai 
presidente Banda que dejase de prestar 
apoyo y servir de retaguardia a los te
rroristas de la Renamo. En setiembre de 
1986 Banda firmó un acuerdo con Mo
zambique, en el cual se comprometia 
a impedir toda actividad de la Renamo 
en suelo de Malawi y aprobaba la crea
ción de una comisión mixta de seguri
dad. 
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La reciente introducción de medidas 
disciplinarias contra los militares que in
curran en infracción (falta de disposi
ción, contrabando, embriaguez, descui
do con el material de guerra) y el anun
cio dei presidente Chissano en junio pa
sado de importantes alteraciones en la 
cúpula militar, son algunos otros cam
bios de peso en las FPLM. EI general 
Sebastián Mobote, jefe dei Estado Ma
yor, fue sustituido por el entonces co
mandante de la fuerza aérea, Antonio 
Hama Thai. Poresa época, ya ha~lan si
do sustituidos los comandos militares 
de nueve de las diez províncias dei país 
y nombrados nuevos jefes para los di
versos sectores de las FPLM. 

Todo parece indicar que la guerra se 
intensificará en el futuro próximo. Es 
poco probable que el "diálogo político y 
la reconciliación nacional" que los obis
pos católicos mozambiqueiios defien
den en su Carta Pastoral dei 30 de abril 
pasado como "única vía para una paz 
digna y honrosa" vaya a prevalecer. En 
primer lugar, debido a la propia natu
raleza de la Renamo, basada en el ban
didaje y el tribalismo, pero sobre todo, 
porque el cursó de la guerra en Mo
zambique dependerá en último análisis 
de la voluntad de los dirigentes dei 
apartheid y de la poderosa máquina mi
litar sudafricana. 

Sudáfrica: la guerra no declarada 

Si la jerarqula católica mozambi
queõa reconoce las dificultades inhe
rentes a ese hipotético diálogo, el gran 
mérito de la Carta Pastoral de los obis
pos mozambiqueõos será el haber pro
clamado bien alto la necesidad de la paz 
en el pais, que es también la gran es
peranza de todo el pueblo. 

la carga que pasa por el puerto de Ma
puto con destino u origen en Sudéfrica 
han sido drásticamente limitados en los 
últimos anos por las autoridades de 
Pretoria como forma de preslón política 
y económica sobre el Frelimo. 

EI presidente Chissano reveló re
cientemente que el número de mozam
biqueiios que trabaja actualmente en 
Sudâfrica no supera los 30 mil, la mltad 
que en 1986 y cuatro veces menos que 
algunos anos atrás. 

En lo que se refiere ai puerto de Ma
puto, se constata que de siete millones 
de toneladas de mercaderlas prove
nientes o destinadas a Sudáfrica que 
pasaron por allí en 1973, el movimiento 
comercial cayó a mP1os de un millón de 
toneladas en los , 1timos anos. Los su
dafricanos explican ?sta calda por el mal 
funcionamiento de la línea férrea que 
une el nordeste de Sudáfrica con la ca
pital mozambiqueila, pero el presidente 
Chissano dice que tales afirmaciones no 
pasan de un mero pretexto. 

Según datos oficiales el costo de la 
guerra no declarada de Sudáfrica contra 
Mozambique, entre 1975 y 1984, alcanzó 
los 1.149 millones de dólares. Si a esta 
suma se agrega el costo dei boicot eco
nómico que las autoridades mozambi
queiias hablan impuesto ai régimen de 
lan Smith antes de la independencla de 
Zimbabwe, estimado en 556 millones de 
dólares, se obtiene un valor total que 
supera los 1.700 mlllones de dólares. 
Una cifra astronómica para un país que, 
aunque potencialmente rico, la guerra y 
los desastres naturales han colocado 
entre los palses más pobres dei mun
do. • 
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Sobrevivir, 
• • un 1mperat1vo 

Más de cien mil personas han muerto como consecuencia de los 
ataques de la Renamo, hrazo armaf1o cte la desestabilización 
organizada y financiada por Sudáf rica 

Eleva/do Hipólito 

E I general Magnus Malan, minis
tro de Defensa de Sudáfrica, 
acusó a los presidentes Joaqufn 

Chissano, de Mozambique, José Eduar
do dos Santos, de Angola y Kenneth 
Kaunda, de Zambia, de llevar a cabo 
una campana "de inspiración soviética" 
contra su pafs. A pesar de tratarse de un 
argumento ya muy manido, el tono de 
las declaraciones fue demasiado duro 
(como en la época inmediatamente an
terior a la muerte dei presidente Sa-

mora Machel) como para considerarlo 
mera retórica. 

EI alto jefe militar sudafricano reac
cionaba asl contra la firme posición de 
estos dirigentes, apoyada por otros go
biernos dei continente africano, que re
chazaron los resultados presentados por 
la "Comisión Margo", formada por 
Pretoria para investigar el desastre aé
reo en el que perdió la vida el presi
dente Samora Machel. Desviándose de 
los procedimientos normales en situa
ciones semejantes, el régimen de Pieter 
W. Botha decidió unilateralmente dar 
por concluído el caso sin que los resul
tados presentados hayan sido conclu
yentes. 

Mozambique no aceptó la decisión y 
continuó insistiendo en la necesidad de 
profundizar las investigaciones sobre el 
desastre, que ocurrió en territorio su
dafricano (ver cuadernos dei tercer 
mundo N~ 92). 

Apoyándose en evidencias categóri
cas, las autoridades mozambiqueiias 
pasaron entonces a denunciar la res-

ponsabilicfad de Preto ria: durante una 
visita a la provincia de Cabo Delgado, en 
el norte dei pais, el presidente Chissano 
presentó la muerte de su predecesor 
como un acto deliberado de agresión 
perpetrado por el régimen dei apartheicf. 
En un acto público ante millares de per
sonas, el mandatario explicó que el 
avión fue desviado de su ruta normal 
por una falsa sena! de radio, que lo llevó 
a chocar contra las montaiias situadas 
en el interior de Sudáfrica, muy cerca de 
la frontera con Mozambique. 

Miles de muertos 

Las vlctimas mortales de un audaz 
ataque lanzado por un comando suda
fricano en Maputo a fines de mayo, re
presentan una parte mínima de la in
terminable serie de crlmenes cometidos 
en todo el territorio mozambiqueiio. En 
sólo 12 anos de independencia más de 
100 mil personas murieron en Mozam
bique como consecuencia de la violencia 
impuesta por Sudáfrica a través de la 
Renamo. 

A pesar de ser un dato menos cono
cido, también debe incluirse en el cóm
puto de las vfctimas de la guerra no de
clarada contra el gobierno dei Frelimo, 
la muerte prematura de miles de nirios 
de menos de cinco. arios de edad. Un 
estudio publicado recientemente por la 
Unicef1 indica que sólo en 1985 murie
ron en Mozambique 82 mil ninos me-

EI general Magnus Malan (foto a la izq.) acusõ a los jefes de estado de los países vecinos de 
Suddfrlca, en el mismo tono utilízado poco antes dei desastre que victim6 a Machel (foto abajo) 
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noras de cinCQ anos, como consecuencia 
de la acción desestabilizadora dei rêgi
men dei apartheid. 

La violencia introducida en el país 
por Pretoria perjudicó seriamente los 
planes gubernarnentales en sectores 
vitales corno salud, producción de ali
mentos, surninistro de agua potable y 
transportes .. Los progresos que se insi
nuaban en 1979/80 -reconocidos inter
nacionalmente- se vieron comprometi
dos por los ataques desencadenados 
contra proyectos de irnportancia social y 
económica. EI terrorismo destruyó cen
tros de salud y maternidades; obligó a la 
población a abandonar zonas de cultivo; 
atacó centros de abastecimiento de 
agua e inutilizó vfas de transporte. 

Sin embargo, el régirnen instaurado 
por el Frelimo después dei derroca
miento dei colonialismo português ha 
obtenido algunos êxitos significativos. 
Uno ha sido la preservación dei papel 
destacado que Mozambique cumple en 
la SADCC2

• EI clima de guerra no ha 
impedido la afluencia de delegaciones 
extranjeras interesadas en el financia
miento de proyectos. También fue im
portante ,para Mozambique la visita dei 
presidente Mobutu Sese Seko, de Zaire, 
quien estuvo en Maputo en junio pesa
do. EI viaje dei mandatario zairense 
rnuestra de su parte una nueva manera 
de percibir la verdadera naturaleza de 
los problemas que afligen ai Africa 
Austral. 

En un contexto más amplio, cabe 
destacar las relaciones con organismos 
internacionales como el Club de Parfs. 
En julio último, representantes de 22 
países de la Organización para la Coo
peración y el Desarrollo Económico 
(OCDE} y otras 13 instituciones resol 
vieron poner a disposición de Mozam
bique 800 millones de dólares anuales. 
Estos recursos serfan destinados ai Pro
grama de Rehabilitación Económica 
promulgado por el gobierno. • 

1 Ch/fdren on the Ftont Llne, lhe lmpaef oi Apartheld, 
Des,ntablltu!lon and Warlare on Ch/ldren ln Southorn 
and South A/rica, Herbold Green, OereJe Asra~ Marta 
Mau rés y Richard Morgan, Untcef, 1987. 

2 En abril de 1980, los nueve países de I.a reglõn, 
erearon la Conlerencla para la Coordlnacl6n dei Oesar· 
rolfo en ef Alrlce Austral (SADCC), oon el objellvo prll'd
pal de fmputsar la lucha contra cl subd,narro11o; raciona· 
lfzar ese esfueno, harmonizando las eoonomías de sus 
palsn y establecer las bases que permllan superar la de
pendencia con Sudâfrlca. 
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La masacre 
de Homoine 
D La matanza perpetrada por las 

bandas de la Renamo en la ma
drugada dei 18 de jullo pesado es 
una de las mayores masacres regis
tradas en Mozambique, Incluso en 
relación a la época colonial. Fue uo 
crimen comparable a los sucesos de 
Wiriarnu, en la región de Tete, cuan
do el ejército colonial português ase
sinó a 500 personas, o a los 600 
rnuertos de Vanduzi, en la región de 
Manica, masacrados por las tropas 
rhodesianas de lan Smith. 

Por lo menos 387 personas fueron 
asesinadas por los terroristas de la 
Renamo en Homoine, un poblado 
situado a 60 kilómetros de la ciudad 
costera de lnhambane, a 400 kilóme
tros de Maputo. 

En un comunicado dirigido a la 
comunidad internacional dias des
pués de la matanza, el gobierno de 
Mozambique reveló que las bandas 
de la Renamo raptaron a decenas de 
personas, a las que fueron ejecutan
do en la retirada. Entre las vlctirnas 
se contaban niiios, ancianos y muje
res embarazadas. Todos los enfer
mos internados en el hospital de este 
pueblo de cinco mil habitantes fue
ron ejecutados con armas biancas. 

EI fotógrafo de la Agencia de ln
formación de Mozarnbique (AIM), 
Sergio Santimano -primar periodista 
que llegó ai lugar de la tragedia- dijo 
que "los terroristas rnataron en el 
hosp11al a por lo menos 80 personas, 
en su mayorfa mujeres y bebês. 

EI ingeniero agrónomo nortea
mericano Mark van Koevering, que 
trabaja en un proyecto de producción 
de semillas en Homoine, presenció 
parte dei ataque de la Renamo. Van 
Koevering contó que los terroristas 
tenfan equipos militares modernos, 
fo que confirma las recientes denun
cias dei gobierno mozambiqueno, 
según las cuales la carga lanzada por 
paracaldas y capturada en la provín
cia de lnhambane contenfa material 
de guerra enviado a la Renamo por 
los sudafricanos. 

v rctlmas de la massacre de Homolne 

Una fuente dei gobierno mozam
biquefío informó ai corresponsal de 
la agencia Lusa que un funcionario 
dei Departamento de Estado nor
tearnericano habrfa expresado su 
condena ai vocero de la Renamo en 
Washington. Pese a que la Renamo 
no está reconocida oficialmente por 
la administración Reagan, ésta man
tiene contactos permanentes con la 
organización terrorista, definida por 
el senador Jesse Helms (miembro 
dei lobby de la Renamo en Estados 
Unidos) corno un "movimiento de
mocrático que lucha para liberar a su 
pueblo". 

"Para los sudafricanos, matar un 
negro es lo mismo que matar un 
perro", afirmó el prirner ministro 
mozarnbiqueí'lo Mario Machundo 
durante el funeral de las 387 vfctimas 
de Homoine. 

EI presidente Joaquim Chissano, 
por su parte, declaró a la prensa que 
estaba seguro de la participación ac
tiva de Pretoria en la masacre. EI 
mandatario refutó las afirrnaciones 
dei ministro de Relaciones Exteriores 
de Sudáfrica, Roelof "Pik" Botha, que 
negó que su gobierno estuviera ln
volucrado en la operación terrorista. 
Chissano fue terminante: "No pen
samos sino que sabemos quién fue: 
fueron los sudafricanos". 

Dfas despuês de la masacre, una 
columna motorizada que transporta
ba viveres y medicamentos para la 
población desplazada de Hornoine 
cayó en una emboscada en la zona 
de lnhambane. En este nuevo ataque 
de la Renamo murieron nueve per
sonas. 

Carlos Pinto Santos 



-l a Renamo escoge como blanco de sus sabotajes las vias de transporte 

botajes de la Renamo son las autopistas 
y los puentes. Por lo tanto, uno de los 
desafíos más importantes para cual
quier plan de reactivación económica es 
organizar un eficaz sistema de trans
portes, inclusive marítimo. 

Mozambique depende en gran parte 
dei transporte por mar para comerciali
zar su producción. Por eso, dentro de 
los proyectos de reactivación económi
ca, el gobierno ha manifestado su dis
posición de asociarse a palses vecinos, 
como Zimbabwe, para montar compa
iilas de navegación. EI transporte de ca
botaje se podrfa beneficiar de las facili 
dades que ofrecen sus 10.800km de 
costas. "Manteniendo la capacidad de 
transporte a lo largo de todo el litoral, 
podemos activar nuestra economia en 
forma sustancial", afirma el ministro. 

Jacinto Veloso considera via~le la 
creación de una fleta mercante capaz de 
cumplir esos objetivos. Hace poco tiem-

, po se realizó con êxito el transporte de 

Reactl·var la econo011a alimentos v medicamentos de un pro-

y los transportes 
EI ministro de Cooperación, Jacinto Veloso, afirma que con el a~ua 
dei subsuelo y la reapertura de las líneas férreas, Mozamhique 
supera la crisis 

E 
n Mozambique, la sequfa y la 
agresión externa han impuesto 
modificaciones básicas no sólo 

curtir ai sistema ferroviario de Sudáfrica 
para transportar sus productos de ex
portación hacia algún puerto, con el 
consiguiente encarecimiento de sus 
mercaderlas. 

grama de ayuda de la ONU, por via 
marítima, a lo largo de la costa. Algunos 
rios, como el Zambeze, también han si
do utilizados para el transporte de la 
producción, por barco, con buen resul
tado. "Esto le otorga una nueva ciinámi
ca a los transportes, pero aún no cubri
mos ni una centésima parte de nuestras 
necesidades", nos dice el ministro mo
zambiqueno. 

Actualmente, Mozambique tiene una 
compaiila estatal de navegación para el 
transporte con buques de 3 mil a 4 mil 
toneladas. EI transporte menor es ad
ministrado localmente, casi siempre por 

en el programa económico sino también 
en la estrategia militar empleada para 
combatir el terrorismo. En entrevista exclusiva a cuadernos propietarios privados. 

La Renamo actúa fundamentalmente 
contra objetivos económicos, desorga
nizando el sistema de transportes -so
bre todo el ferroviario- y la producción 
agrícola. 

EI gobierno envió refuerzos especia
les para restablecer el funcionamiento 
de las principales llneas férreas dei pais, 
no sólo para reconstruir los rieles sino 
para limpiar su curso de la presencia de 
bandas terroristas. 

Un elemento positivo para la rea
pertura dei llamado "corredor de Naca
la" es el cambio en la posición de Mala
wi, pais utilizado durante mucho tiempo 
por los terroristas para infiltrarse en 
territorio mozamblqueno. AI estar para
lizada la llnea férrea de Nacala, Malawi 
-que no tiene salida ai mar- debió re-
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dei tercer mundo, el ministro de Coo
peración de Mozambique, Jacinto Velo
so, afirmó que la puesta en funciona
miento de las principales llneas férreas 
dei pais es una de las prioridades dei 
gobierno. En relación ai corredor ferro
viario de Nacala, el ministro afirmó: 
"Estamos !legando a un entendimiento 
oon Malawi. Ya existe un acuerdo fir
mado para la no utilización de su terri
torio para acciones de desestabilización 
en Mozambique. Y, lo que es funda
mental, Malawi tiene el mayor interés 
en poder utilizar los corredores de Beira 
y Nacala". 

La vfa marítima 

Otro blanco permanente de los sa-

AI mismo tiempo que reactiva el sis· 
tema de transporte, el gobierno comen
zó a incentivar el aumento de la produc
ción a través de varias medidas de apo
yo a los productores rurales, comen
zando por el estlmulo a las pequenas 
unidades familiares. EI objetivo es con
seguir que sean autosuficientes y ge
neren un excedente para la comerciali 
zación. 

Los prociuctores reciben dei gobierno 
incentivos, en general instrumentos de 
trabajo, aparatos de utilidad doméstica, 
ropas, jabón, calzado, es decir, produc
tos de primera necesidad, pero que por 
las condiciones actuales de Mozambi
que, no se encuentran con facilidad en 
el mercado, Además el gohierno los 
orienta en materia de precios, condicio-
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Veloso: - ponerel agua ai alcance de las famlllas campesinas" 

nes de venta y otros datos importantes 
para la colocación de los excedentes, 
a través de técnicos y especialistas los 
asesora en nuevas técnicas para majorar 
la siembra, principalmente dei algodón 
y los entrena en el tratamiento de la 
castana de la lndia, otra de las riquezas 
nacionales. 

"EI ano pasado, se utilizaron semillas 
nuevas para el arroz y su produoción 
aumentó bastante", informa Veloso. 
"Tuvimos una cosecha buena, aunque 
insuficiente para las necesídades dei 
pais. Pero lo importante es que se cose
chó bien, y !legamos a un nível que 
nunca se habla alcanzado, ni siquiera en 
el auge de la produoción arrocera en la 
época colonial. 

EI ministro de Cooperación estima 
que es necesario ampliar el sistema co
operativista. "las cooperativas aún son 
pocas, aunque lo importante es que el 
campesino ya ha manifestado su interés 
en alY.'r.iarse con otros". 

1, Y fa sequfa?, preguntamos. 
- "Fue intensa y prolongada. EI Es

tado hizo todo lo que estaba a su alcan-
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ce para contrarrestar sus efectos y con
tamos con ayuda internacional. Además 
de las medidas de emergencia, el go
bierno dló prioridad ai abastecimiento 
de agua en las ciudades y en el campo. 
Mozambique tiene, por lo menos, diez 
grandes rios y estã entre los 10 6 12 pai
ses dei mundo con mayores recursos 
hídricos y con gran abundancia de 
aguas subterrâneas (en algunos lugares, 
a cinco, seis, o diez metros de profundi
dad). Sin embargo, aún cuando tanga
mos agua en cantidad, no nos ha sido 
posible aprovecharla de acuerdo con 
nuestras necesidades". 

"Estamos empezando a utilizar 
bombas manuales de extracción para 
ampliar el aprovechamiento de las 
aguas subterrâneas. Si logramos que las 
familias tengan acceso a esos medios, la 
sequta será completamente vencida, con 
las agua.s dei subsuelo" . 

La negociaci6n con el FMI 

Consultado sobre la reciente nego
ciación con el Fondo Monetario Interna
cional, el ministro de Cooperación afir-

mó: "EI FMI presentó un programa que 
no era aplicable a Mozambique. Hubiera 
sido un desastre y nos hublese creado 
mayores dificulta(!es de las que ya 
existen. Entonces, decidimos llevar a la 
dlscusión con el Fondo nuestro propio 
programa de rehabilltación económica, 
que está previsto para tres anos: 
1988/1990. La discusión fue en términos 
puramente técnicos. Los aspectos flnan
cieros, económicos, militares, las refor
mas, los safarias, los precios, todo eso 
fue definido de acuerdo con nuestra 
pro pia visión dei problema". 

"Naturalmente, sabemos que nues
tro pueblo se va a tener que sacrificar 
aún mês, pero lo importante es que con 
ese programa tenemos perspectivas de 
superar la crisis. Lo que queremos es 
que el poder de compra de los trabaja
dores, en relación a los productos esen
ciales, no sea atectado un millmetro. En 
cuanto a otros productos, eso ya es otro 
problema". 

"Finalmente, !legamos a un acuerdo 
con el FMI después de más de un ano 
de discusiones exclusivamente sobre 
ese programa (porque las negociaciones 
globales ya duran mãs de tres anos). EI 
acuerdo ya fue ratificado por el FMI y, 
cuando en situaciones análogas tene
mos que discutir con algún pais, ya sea 
dei Este u occídental, es ése el progra
ma que presentamos. Es nuestro pro
grama para la superación de las dificul· 
tades actuales". 

1,La devaluación de fa moneda fue una 
fmposicíón dei FMI?, preguntamos. 

- "Cuando pusimos en ejecución el 
Programa de Emergencia (PRE), una de 
las medídas que adoptamos, por con
vicción propia, fue la devaluación de la 
moneda nacional, el metical", explica 
Veloso. 

"Durante 12 anos no tocamos la mo· 
neda, mantuvimos la paridad con el 
dólar a 40 meticales por dólar, más o 
menos, con pequenas variaciones que 
no se correspondlan con la realidad. 
Con la primara devaluación, el dólar pa· 
só a 200 meticales (cinco veces menos) Y 
a comienzos de julio último una nuevs 
devaluación llevó el dólar a 400 metica· 
les. Pensamos que esa paridad se va a 
mantener, con reajustes pequenos. Si 
bien todavta no se corresponde con la 
realidad financiera, creemos que está 
bastante cerca de ello." • 

N.M. 



Re_n~~o: ai mejor postor 
Polft1cos Y d1plomát1cos. n~rteamericanos negocian puestos y favores como condición 

para aprobar la pos1c16n dei Departamento de Estado frente a la cuestión de 
las bandas armadas apoyadas por Sudáfrica. 

Carlos Cardoso· 

L 
a ~iplomática estadounidense 
Mehssa Wells nunca hubiera 
imaginado que su nombre iba a 

constituirse en ai eje de una disputa en
tre ai Departamento de Estado y los 
sectores ultraconservadores dei Partido 
Republicano sobre la política de la ad
ministración Reagan lln Mozambique. 
En noviembre dei ano pasado, Melissa 
fue designada embajadora en Maputo. 
No obstante, hasta el mes de agosto de 
este ano, su nombramiento no habla re
cibido la aprobación dei Senado debido 
ai bloqueo interpuesto por 28 senadores 
liderados por el ultraderechista Jesse 
Helms. Helms pretende negociar la de
signación de la nueva embajadora por el 
establecimiento de contactos oficiales 
entre el gobierno de Estados Unidos y 
el grupo terrorista Renamo (ver recua
dro). 

EI caso Wells fue pródigo en ejem
plos de cómo las cuestiones domésticas 
y personales pueden influir en las gran
des decisiones de la polltica internacio
nal norteamericana, sobre todo cuando 
se trata de cuestiones que afectan ai 
Tercer Mundo. Las discusiones en pú
blico y en privado sobre la designación 
de la embajedora, abarcaron desde pro
blemas étnicos por el lugar de naci
miento de la diplomática, hasta pre
guntas sobre las posiciones que asumió 
en cargos anteriores e sobre sus lectu
ras. 

Ante la comisión senatorial que 
aprueba las designeciones diplomáticas 
en el exterior, Melissa Wells tuvo que 
responder preguntas que provocaron la 
hllaridad dei plenario: si habfa lefdo 
obras de Marx y Lenin, y si habla sido 
"contaminada" por esos libros. EI obje
tivo de los senadores ultraconservado
res era demostrar que la embajadore 
Wells era "demasiado liberal". EI rótulo, 

dentes profesionales de la diplomática, 
le fue asignado por el propio senador 
Jesse Helms. Melissa fue asesora dei ex 
embajador de Estados Unidos en Na
ciones Unidas, Andrew Young, un criti
co dei apartheid; fue representante dei 
Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) en Uganda y, para 
colmo, es nacida en Lituania, una de las 
repúblicas que forman la Unión Soviéti
ca. 

EI aspecto mfs polémico de las de
claraciones de la embajadora fue for
mulado cuando los senadores la inte
rrogaron acerca de la Renamo. "A juz
gar por sus actos y no por sus declara
ciones -dijo- los miembros de la Rena
mo no pueden ser calificados de nacio
nalistas. No han sido capaces de ocupar, 
conserv;i1 y administrar territorios. No 
tienen un r::rogccr,,u 1:olftico ni una es• 
tructura intM na difHent~ de la militar 
que pueda garantizarles una permanen
cia en el pais". Jesse Helms le preguntó 
también, por qué el Departamento de 
Estado mantiene contactos con ai Con
greso Nacional Africano (ANC), la ma
yor organización antirracista de Sudáfri
ca y no con la Renamo. La diplomática 

aparentemente originado en los antece- Etsenado bloque6 ta ctaslgnacl6n da Wells . 

respondió que el ANC recién optó por la 
lucha armada después de varias déca
das de acción pacifica, gozando ademãs 
de amplio apoyo popular interno. La 
Renamo, mientras tanto, "fue organiza
da, entrenada y equipada, primero por 
el servicio secreto de la antigua Rhode
sia y después transferida ai control de 
Sudáfrica". Para Melissa Wells, "los 
antecedentes de los miembros de la Re
namo indican su despreocupación ab
soluta por el sufrimiento dei pueblo de 
Mozambique". 

La embajadora dijo que las relacio
nes entre Estados Unidos y Mozambi
que habfan mejorado desde el mo
mento en que el gobierno de Maputo 
aceptó recibir asistencia militar de In
glaterra; ingresó ai FMI; liberalizó una 
parte de su economia; comenzó a abs
tenerse en las votaciones de la ONU en 
cuestiones como la división de las dos 
Alemanias, Afganistán y KampuchtJa; 
firmó un acuerdo de paz con Sudáfrica; 
permitió una mayor presencia de pollti 
cos independientes dentro de su Asam
blea Nacional y mejoró la relacion entre 
el Estado y las iglesias. 

AI referirse a la relación entre Mo-
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zambique y la Unión Soviética, la se
nora Wells tuvo la precaución de aclarar 
a Helms, que "el gobierno mozambi
queno nunca afirmó que abandonaba su 
proyecto socialista, pero comenzó a es
timular la iniciativa P.rivada y no permi
tió la instalación de bases militares so
viéticas en su terrítorio. Ademãs, su po
lltica exterior se fundamenta en el No 
Alineamiento". 

lntercambio de favores 

La preocupación de Jesse Helms por 
conseguir de cualquier forma el recono
cimiento de la Renamo por el Departa
mento de Estado, se apoya fundamen
talmente en el /obby de la 1-feritage Foun
rlation, uno de los grupos de presión 
más fuertes que tiene la extrema dere
cha norteamericana. 

La Heritage cedió, para el funciona
miento de la RENAMO, una de sus ofi
cinas dentro de las instalaciones que 
posee en Washington y divulgó en cir
culas de la prensa norteamericana, in
formaciones que afirman que el grupo 
terrorista mozambiqueno controla el 
80% dei territorio dei pais. 

Helms dejó en claro que levantará el 
veto a la embajadora Wells si el Depar
tamento de Estado acepta iniciar con
tactos oficiales con la Renamo. Sin em
bargo, el senador ultraderechista puede 
verse obligado a ofrecer otras concesio
nes si Edward Kennedy cumple su ame
naza de objetar su candidatura para un 
alto cargo en el Poder Judicial. 

EI subsecretario de Asuntos Africa
nos Chester Crocker defiende una di
plomacia para Africa bien más sofistica
da. Según Crocker, la "política de com
promiso constructivo adaptada en rela
ción a Mozambique logró alejar a Ma
puto de Moscú". En realidad, se trata de 
un argumento para uso interno dei De
partamento d.e Estado y dei Congreso, 
pues Mozambique nunca fue "satélite" 
de la URSS. 

EI secretario de Estado George 
Shultz también defiende el "compromi
so constructivo" y, en más de una 
oportunidad, se opuso ai vicepresidente 
George Bush (también candidato a la 
sucesión de Reagan), quien ve con bue
nos ojos una aproximación a la Rena
mo. 

EI propio Reagan manifestó su sa
tisfacción por el estado de ias relaciones 
con Mozambique, siguiendo los conse-
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Reagan: satlsfacci6n por el estado actual de las relaciones con Moumblque 

jos de su hija Maureen que el ano pasa- fuera posible evitar el apoyo que algu
do lo representó en el entierro dei pre- nos sectores pollticos norteamericanos 
sidente Samora Machel. Mozambique, le dan a la Renamo, habremos dado un 
por su parte, empenado en su lucha paso importante para que, con el findei 
contra el sistema dei apartheid, decidió apartheid, acabe lo que Samora Machel 
estrechar sus relaciones dentro de Esta- llamó el ciclo de violencia dei Africa 
dos Unidos con los que defienden un Austral". • 
acuerdo entre Washington y Maputo. Nota editada y condensada por 
Este acercamiento le permitió impedir la Carlos CastílhO 
utilízación de la ayuda en alimenfos co-
mo arma política. DJplomáticos mo-
zambiqueiios aseguraron que "si nos • car1os Cardoao es perlodl&1a mozamblqueno. 

Vías estratégicas alternativas 
D Los corred_ores de Nacala (al_norte), Beira (en el centro) y Map~to (en el 

sur), const,tuyen proyectos vrtales, no solamente para Mozambrque sino 
también para el desarrollo independiente de todos los países vecinos. Esos 
corredores comunican los tres principales puertos mozambiqueiios con los 
palses fronterizos, a través de extensas llneas férreas y constituyen verdade
ras arterias naturales para la exportación de los productos y para el abasteci
miento dei hínterland, sin acceso ai mar, como es el caso de Botswana, Swazi
landia, Zimbabwe, Malawi y, de cierta manera, la propia lambia. 

Esa es la idea de los gobernantes mozambiquerios y de todos los dirigen
tes de los países miembros de la Conferencia para la Coordinación y el De
sarrollo dei Africa Austral (SADCC), empenados en la reactivación de las 11-
neas férreas para que toda la región supere la situación actual, en que 90% dei 
comercio de esos países fluye por los puertos y ferrocarriles de Sudáfrica (ex
cepto lambia, cuyo comercio por estas vias es de apenas 30%). Poresa razón, 
el sector de los transportes ha sido desde su fundación, en 1980 la priricipal 
prioridad de la SADCC. 

Sudáfrica, por el contrario, ha tratado por todos los medios de mantener la 
dependencia de esos palses en relación a sus puertos y vias férreas. Para eito 
Pretoria se vale de dos tipos de intervención: 1) el ataque sistemático de la 
Renamo y de la Unita a vias férreas y otros caminos de acceso ai mar de los 
palses dei Africa Austral y 2) la utilización de diversos expedientes económi
cos, como la facturación de los fletes a "tarifas especiales" subvencionadas 
por el Estado sudafricano. 

De esta forma, cuando Sudáfrica optó por reducir drásticamente el volu
men dei tráfico ferrovíario hacia Mozambique, la consecuente ínactividad en 
los puertos de ese pais provocó una caída vertical en sus ingresos por con
cepto de transportes y comunicaciones. 



Oceanía 

Nueva Caledonia 
EI Frente de Liberación Nacional Kanake denuncia el 
carácter antidemocrático dei plebiscito que Francia 
organizó para decidir el futuro de su colonia 

EI boicot ai ref eréndum 

La poblaclón kenake sele a las calles en Numea, la capital, pera reivindicar el derecho a la independencia 

Mlcaela Ramada 

E 
I próximo 13 de setiembre los 
electores de Nueva Caledonia 
serán llamados a pronunciarse 

sobre el destino político de esa .colonia 
francesa de la Pollnesia, situada a 1.500 
km ai este de Australia y 1.700 km ai 
norte de Nueva Zelandia. Deberán es
coger entre permanecer como territorio 
perteneciente a la República francesa 
o la independencia. Todo planeado 
aparentemente dentro de los más es
trictos cânones democráticos, a no ser 
porque de los 91.609 etectores inscritos, 
prácticamente la mitad son franceses. 
La pÓblación autóctona, tos kanakRs, 
organizada en el Frente de Liberación 
Nacional Kanake Socialista (FLNKS) 
optó por boicotear el referéndum, 
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mientras los caldoches franceses movili
zan a sus militantes de la Organización 
de Caledonia en la Repôblíca (Ressem
blement pour la Calédonie dans la Ré
publique, R PCR) para neutralizar la 
campana de los independentistas. 

Desde 1984 ha habido numerosos 
enfrentamientos entre ambas partes, 
con más de 30 acciones armadas, inclu
yendo atentados contra postes de alta 
tensión en varias regiones dei pais, 
contra dirigentes independentistas1 y 
contra ediflcios de la administración pú
blica, como el Patacio de Justicia y el 
Correó Central de Numea, la capital. Por 
ello se teme, que este último mes previo 
ai plesbiscito sea tenso v puedan ocurrir 
nuevos enfrentamientos. Francia tiene 
en el territorio de Nueva Caledonia, se
gún informaciones dei comandante en 
jefe de las fuerzas locates, general Mi-

' 

chel Franceschi, 5.877 efectivos milita
res, de tos cuales 3.403 son soldados dei 
ejército, 767 de ta marina, 130 de la ae
ronáutica y 1.577 polidas. 

Actualmente las tropas francesas tie
nen instrucciones de desmontar la in
fluencia ideológica dei FLNKS a través 
de una política de "buena vecindad" con 
la población civil kanake, con el objetivo 
de aistar a las fuerzas indeper1dentistas 
de su base social. Para ello hubo una 
redistribución geográfica de las tropas, 
incrementando su presencia en el inte
rior dei pais. Antes, casi todo el aparato 
militar colonial estaba concentrado en 
Numea, donde residen los colonos fran
ceses v está la sede dei gobierno. 

Los militares franceses entran v se 
instalan en la mayor parte de las aldeas, 
sin autorización de los jefes tocaies, ni 
de los alcaides dei FLNKS, en un proce-
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so que fue llamado por tos kanakes de 1 
"recoloni2ación". Eso hi20 surgir la ex- ~ 
presión popular de oue el referéndum 10 

está siendo organizado ã coup militaire, a 
"golpe militar". 

El Presidente dei FLNKS, Jean Marie 
Tchibaou, alertó sobre esa "maniobra 
psicológica" dei colonialismo, advirtien
do a los militantes que debfan empenar
se en aclarar a la población êuáles eran 
las verdaderas intenciones de los mili
tares franceses, que ahora se presenta
ban dispuestos a ayudar a los civiles en 
sus tareas. "No puede haber ningún flirt 
con las tropas coloniales", afirmó. 

Aymard Bouanaoué, alcalde de la isla 
de Belep -que forma parte dei archipiê
lago de Nueva Caledonia- y ministro de 
seguridad dei gobierno provisorio pro
clamado por los kanakes en el territorio 
bajo su control, consiguió en este senti
do un êxito importante cuando, en 
enero pasado, exigió y obtuvo la salida 
de los paracaidistas y polidas que ha
bfan sido enviadosa la isla, como parte 
de la campana de acción psicológica de 
las tropas francesas. 

Francia, sin embargo, no se apoya 
exclusivamente en la ocupación militar 
para neutralizar ai movimiento inde
pendentista. Recientemente decidió im
pulsar la economfa de la colonia a través 
de inversiones masivas en diferentes 
campos de actividad. 

Los colonos franceses, por su parte, 
se organizan en milicias armadas que 
recuerdan mucho a la OAS que actuó en 
Argelia durante la guerra de liberación. 
Algunos de sus miembros son efecti
vamente ex-pied noirs que tras la inde
pendencia de la ex colonia francesa dei 
norte de Africa se instalaron en Nueva 
Caledonia. 

La campana a favor dei boicot 

"EI pueblo kanake no puede aceptar 
la consulta en los términos en que está 
planteada", afirma Clêment Vandégou, 
alcaide de una pequena villa de 1.500 
habitantes e integrante dei equipo dei 
Ministerio de Desarrolfo Económico dei 
gobierno proclamado por los kanakes. 
No sólo nunca se nos ha consultado so
bre el contenido dei plebiscito, sino que 
en una consulta legítima nosotros, los 
kanakes, deberfamos ser los únicos ha
bilitados para votar. Es ridículo pre
guntarle a un francês si quiere seguir 
siendo francês. Esto es lo que hace el 
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Clement Vandégou: •no es posible aceptar el referéndum en esos términosH 

referéndum ai habilitar para votar a to
do ciudadano residente en el pais por 
más de tres anos, indepen<lientemente 
de si es francês o kanake." 

"La iniciativa de realizar un plebiscito 
fue dei FNLKS-agrega Vandégou- pero 
el gobierno francês se apoderó de la 
idea y la desvirtuó, buscando anular la 
reivindicación legitima de nuestro pueblo." 

Ante la decisión dei gobierno socia
lista francês de realizar el referéndum 
en esas condiciones, el Frente de libe
ración Nacional l(anake Socialista reali
zó un congreso, el 30 de mayo pasado, Y 
se definió por el abstencionismo. Desde 
entonces la militancia dei FLNKS está 
abocada a la tarea de organizar el boicot. 

En la agenda de la ONU 

EI problema de Nueva Caledonia está 
en la agenda de la Asamblea General de 
las Naciones IJnidas desde el afio pasa
do, entre los países a descolonizar. "Fue 
una victoria importante; recibimos el 
apoyo de 87 palses y ahora estamos 
actuando ante las delegaciones que se 
abstuvieron o votaron en contra de 
nuestra propuesta por presion de los 
franceses, para informarlos sobre la si
tuación de nuestro pais", explica Van
dégou. 

EI gobierno proclamado por el 
FLNKS, en el interior de Nueva Caledo-

nia, está organizado como cualouier 
otro {existen ministerios de Economia y 

Finanzas, Relaciones Exteriores, Cultu
ra, etcl y en la base social han formado 
los Comitês de Lucha, que mantienen 
relaciones con la autoridad polllica a 
través de los Comitês de Control. En los 
Comitês de Lucha participan los habi
tantes de una determinada comunidad, 
organizados en el plano económico, 
cultural, sanitario, social v también en 
las escuelas populares. 

EI país se divide adminislrativamente 
en comunas que tíenen alcaldlas gober
nadas por miembros dei FLNKS. 1::1 pre
sidente dei C:LNKS, J.M. Tchibaou, por 
ejemplo, es el alcaide de Hienghêne. El 
sistema es de tipo autogestionario. 

Esa forma organizativa data de 19fM, 
cuando se realízaron las últimas elec
ciones en Nueva Caledonia. El goberna
dor francês, M. Pisani junto con el en
tonces Primer Ministro Laurent Fabius, 
dividieron ai pais en cuatro regiones 
administrativas y propusieron que Fran
cia les concediera una autonomia limi· 
tada. En las elecciones, el FLNKS gan6 
erÍ tres de las cuatro regionas. Perdió 
justamente en Numea, la capital, cono
cida como la "ville blanche", la ciudad 
bianca, porque alll están los colonos 
franceses y los monopolios extranjeros 
que explotan las grandes riquezas dei 
pais, sobre todo mínerales. De esta for-



ma et movimiento revotucionario pasó a 
controlar administrativamente todo el 
interior, donde ya contaba con amplio 
apoyo polltico. Los ímpuestos que se 
recsudan en las comunas por disposi
ción de la legislación colonial, se utilizan 
en el desarrollo de la comunidad, con
trariamente a lo que sucedia antes, 
cuando pasaban a aumentar las rentas 
dei aparato colonial. 

Las relacíones con los partidos 
franceses 

Por la proximidad de la elección pre
sidencial francesa, (el sustituto de Mit
terrand debe asumir en mayo dei ano 
próximo) el FLNKS estima que será dí
fllcil encontrar aliados dentro dei es
pectro político de la metrópoli para evi
tar la realización dei referéndum o para 
denunciar su carácter antidemocrático. 

"Van a pasar muchas cosas en estas 
meses en Francis, seliala Vandégou. Ya 
hay varios presidenciables postulados y 
el propio Mitterrand no tiene mayorla 
para gobernar. Por otra parte, nosotros 
nunca pensamos que la independencia 
de nuestro pais seria una dádiva, ni si
quíera habiendo un gobierno socialista 
en Francia. Siempre tuvimos claro que 
la independencia deberla ser conquista
da". • 

1 En 198• fue aseslnado Elof Machoro, el ooman
danle de las fuerzas guerrllleras dei FI.NKS 

Nueva Caledónia (19,058 Km'? es un archipitl/ago integrado por las Is/as de Nueva Caledom:., 
(16. 700 Km2}, las Is/as Lealtad-Ouvea, Llfou, Mare y Wa/pore: los archipiélagos de Chesterfield, 
Avon, Huón y Belsp y la ls!Q ds Numea. EstA ubicado sn la Melanesia meridional, entre Vanuatu 
(ai este) y Auslrslia (ai oeste) 

EI peligro de ser rico 

D Francia mantiene su interés por 
Nueva Caledonia principalmente 

por dos razones: por sus riquezas 
naturales y por su posición geopollti
ca en el Pacifico Sur. 

Gran productor de niquei (produ
ce 25 a 30% de la producción mun
dial), Nueva Caledonia tiene también 
cromo, hierro, cobalto, manganeso y 
nódulos polimetálícos descubiertos 
recientemente, así como un enorme 
potencial pesquero. También es un 
centro turlstico reconocido interna-

cionalmente. 
Por otra parte, Francis tienP- un 

interés militar en este territorio lo 
utiliza para dar cobertura a sus expe 
riencias nucleares y lanzamientos es
paciales en el Pacifico asl como parn 
depósito de resíduos de la industria 
quimice. 

Noventa por ciento de los ingre 
sos por exportaciones dei país pro 
vienen dei niquei, que se envia fun 
damentalmente a Francis, y en me 
nor medida a Australia y Singapur. 

Creando un 
, 

pais nuevo 

L 
a población kanake actualmente 
se estima en 60 mil habitantes 
de los 150 mil que residen en 

Nueva Caledonia. EI principal esfuerzo 
económico en las áreas controladas por 
el FLNKS -donde están implantadas tas 
estructuras dei gobierno kanake- fue 
puesto en tos microproyectos de es
tructura cooperativa. Se trata de crear 
una actividad económica independlente 
de la economra colonial, en la cual la 
participación nativa era prácticamente 
inexistente. La base de la economia es la 
agricultura y el gobierno incentiva la 
participación popular en las decisiones 
económicas, flnancíeras v pollticas. Se 
está estructurando además, la Sociedad 
Anónima de Economistas, una organiza
clón destinada a estudiar fórmulas eco-
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nómicas apropiadas a todo el pais, des
puês que la independencia sea procla
mada. AI mismo tiempo, la organización 
deberá servir de interlocutora de las Or
ganizaciones No Gubernamentales 
(ONG) que desean financiar proyectos 
en curso en el territorio bajo control dei 
FLNKS. 

Ourante la dominación francesa no 
existfan escuelas que educasen a los 
niõos dentro de los parâmetros cultu
rales y los valores tradicionales kanakes. 
AI proclamarse el gobierno autóctono 
en el interior de Nueva Caledonia, se 
puso en práctica un provecto para cam
biar los contenidos educativos v adap
tarlos a las necesidades actuales de la 
población. Hasta 1958, los hijos de los 
nativos no ten!an derecho a entrar en 

las escuelas públicas (francesas) dei ar
chipiélago. Los pocos que podlan, de
bían ir necesariamente a escuelas priva
das, en general religiosas, administra
das por sacerdotes y monjas. 

Recién a partir rte 1958 el acceso a la 
enselianza primaria se hizo más demo
crático, por eso el número de cuadros 
kanakes con educación superior co
mienza a aumentar recién ahora. 

Oespuês de la instalación dei gobier
no kanake se crearon las "escuelas po
pulares", un hecho que implicó una 
verdadera ruptura con el régimen colo
nial francês. En ellas se enseõa la lengua 
kanake, la cultura local, v son en parti
cular las mujeres, llamadas cariliosa
mente mamAs, quienes tienen a su cargo 
esta responsabilidad. • 
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Economía 
EI Norte industrializado y el Tercer Mundo mantienen las instancias 
de diálogo, pero los resultados concretos son frustrantes 

la economia n-...ndlal ha s ufrido una dedinación con disminU<:ión dei crecimiento de la demanda y de la producciõn 

UNCT AD: la ambigüedad 
de siempre 

Pablo Píacentíni 

D urante casi un mes, los repre
sentantes de tos países subde
sarrollados debatieron con sus 

pares dei ârea industrializada los pro-
blemas económicos que los afectan para 
!legar, trabajosamente, a un acuerdo 
que reconoce parcialmente sus recla
mos. 

Se trata dei foro mundial mâs im
portante en la materia, la VII Conferen
cia de Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo (UNCTAD), que deliberó 
entre el 9 de julio y el 3 de agosto en 
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Ginebra. 
Estas reuniones tienen lugar cada 

cuatro anos y encaran temas económi
cos centrales de las relaciones Norte
Sur: comercio, materias primas, recur
sos para el desarrollo, endeudamiento 
externo y los asuntos económicos inter
nacionales vinculados con aquéllos. En 
esta oportunidad, estuvo en juego la 
propia suerte de la Unctad, ya que un 
grupo de naciones dei Norte encabe2a
das por Estados Unidos se lanzó a una 
batalla para cambiar las funciones de ló 
conferencia. 

Los países subdesarrollados, reuni
dos en el llamado "Grupo de los 77", se 

hablan encontrado en abril en la Haba
na para coordinar sus puntos de vista. 
Pese a la disparidad de intereses de sus 
miembros, P.I G-77 llevó una posición 
unificada en torno a la "Declaración de 
La Habana", que reitera la solidaridad 
entre los países miembros y coloca co
mo objetivo central de las relaciones 
económicas internacionales, el desa
rrollo rte los palses dei Tercer Mundo. EI 
documento reafirma el derecho sobera· 
no de las naciones a seguir sus propias 
políticas económicas y declara que la via 
para concretar los acuerdos y políticas 
orientadas ai desarrollo es la coopera
ción multilateral. 



Tales conceptos son opuestos a los 
sostenidos por Estados Unidos y sus 
aliados mãs cercanos que, inspirados en 
el liberalismo económico, afirman que 
las fuerzas dei mercado deben ser so
beranas y no sufrir interferencias esta
teles, ni en los âmbitos nacionales ni en 
la esfera internacional.Según este enfo
que, la solución de los problemas dei 
subdesarrollo debe ser el resultado dei 
llbre juego de los factores económicos. 

Es fácil comprobar que, sin una deci
dida y concertada acción entre los go
biernos, los graves desequilibrios entre 
el desarrollo y el subdesarrollo no harãn 
sino agravarse. Esto no es una mera 
cuestión teórica. Mientras el G-77 ve en 
la UNCTAD un mecanismo esencial 
para el debate y la definición de estos 
temas, el gobierno de Estados Unidos 
se propuso convertir la Conferencia en 
un organismo encargado de la Asisten
cia técnica ai desarrollo e inhabilitarla 
para trazar lineamientos pollticos. Si 
esta tesis hubiese triunfado, la UNCT AD 
habrla sido degradada a una mera eje
cutora de políticas decididas en otras 
sedes, principalmente el Fondo Mone
tario Internacional y el Banco Mundial. 
Precisamente, en estos dos organismos, 
Estados Unidos y sus aliados disponen 
de amplia' mayorla, ya que los votos son 
proporcionales a los aportes financieros. 

La oposición dei Sur 

Se puede discutir largamente si un 
organismo de representación universal 
como la UNCTAD puede conseguir ai· 
gún dia que se aplique un programa 
mundial concreto capaz de dar solución 
a las desigualdades que existen en el 
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planeta. Lo induda
ble es que, sin foros 
como éste, los pai
ses subdesarrolla
dos no tendrlan 
donde debatir de 
igual a igual con las 
naciones industria
lizadas y llegar a 
acuerdos acerca de 
las políticas y medi
das que deberían 
instrumentarse. 

La posición de 
Washington provo-

có la oposición ·e1 estancamlento de la economra mundial afecta principalmente 
unânime dei Tercer alTen:erMundo l 
Mundo. EI temor a que se produjera 
una alianza tãctica entre este bloque y el 
de los países socialistas (lo que sumaria 
amplia mayorla en la UNCTAD), hizo el 
resto. La propuesta norteamericana no 
pasâ. Para algunos delegados, este he
cho constituye un verdadero triunfo, ya 
que una UNCTAD que parecia amena
zada en vlsperas de la reunión, a la 
postre resultó fortalecida. 

Esta conclusión puede ser en princi
pio compartida, pero las aspiraciones 
dei Tercer Mundo con respecto ai con
tenido de la Conferencia, se vieron re
flejadas sólo parcialmente y en forma 
demasiado genérica en el documento 
final. EI diagnóstico formulado senala 

so de las exportaciones de los países 
subdesarrollados, como consecuencia 
de factores estructurales y de las desi
gualdades existentes en el intercambio. 

Dentro de los factores estructurales 
se describen algunas tendencias re
cientes o que se han acentuado durante 
los últimos anos: los cambios tecnológi
cos, la sustitución de materias primas 
y las modificaciones en la demanda. 
Con relación a este último aspecto inci
den diversos factores, por ejemplo el 
cambio en los hábitos de los consumi-
dores o las técnicas y productos nuevos 
con un consumo menor de meterias 
primas. 

que la economia mundial ha sufrido una La merma en los ingresos dei 
declinación con una disminución dei Tercer Mundo 
crecimiento de la demanda y de la pro• 
ducción. Para caracterizar la situación, 
se detallan un conjunto de sintomas que 
afectan particularmente a los países dei 
Tercer Mundo: el endeudamiento exter
no creciente, las altas tasas de interés 

real, el proteccio
nismo, escasos flu· 
jos financieros, el 
tipo de cambio 
inestable, los mer
cados de meterias 
primas deprimidos, 
ingentes gastos en 
armamentos y un 
ambiente general 
de inseguridad. 

EI anãlisis des
cribe, con razón, la 
tendencia histórica 
negativa de los 
mercados de mate
rias primas, que 
constituyen el grue-

Este fenómeno es gravísimo para el 
Tercer Mundo, ya que implica una 
merma constante de sus ingresos. EI 
ano pasado, la caída de los precios de 
las meterias primas significó pérdidas 
por 94 mil millones de dólares para las 
exportaciones de los palses subdesa
rrollados. Existe, en este sentido, un 
mecanismo destinado a defender los 
intereses de los exportadores de pro
duetos básicos: el Fondo Común de 
Productos Básicos, creado con la finali
dad de estabilizar los precios. Este or
ganismo tiene también a su cargo la in
vestigación en técnicas y métodos para 
.aumentar la competitividad de las ma
terias primas. 

Durante esta VII Conferencia no s·~ 
logró la suscripción colectiva ai Fon~ . 
do-lo que le habrla permitido reunir los' 
recursos para comenzar la tarea de me
canismo estabilizador de precios- aun
que se hicieron avances significativos. 
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la incorporación de la Unión Soviética, 
que hasta ahora se habla mantenido 
apartada dei Fondo, es un hecho auspi
cioso. EI documento solicitó a los palses 
que aón no forman parte dei Fondo, o 
que todavia no han ratificado su ingre
so, que lo hagan "en un futuro próxi
mo". 

También hubo acuerdo en reconocer 
el pri~cipio de la interdependencia y de 
las responsabilidades compartidas, en el 
sentido de que la depresión económica 
de los países de~ Sur es un mal que 
afecta también ai Norte y que eito re
fuerza la necesidad de políticas comu
nes. la conferencia declaró que la ex
pansión económica de los países subde
sarrollados contribuirá a un crecimiento 
no inflacionario, con beneficios como el 
incremen1o de la ocupación en los pro 
pios palses industrializados. Así, el do
cumento afirma: "Si tanto las pollticas 
nacionales como internacionales fueran 
orientadas hacia el crecimiento y se re
forzaran mutuamente, la interdepen
dencia serra, en contraste con el pasado 
reciente, un vehículo para la transmisión 
y acumulación de impulsos positivos". 
"Esto implica la aceptación de una res
ponsabilidad comón para encarar accio
nes convergentes" 

Un llamamiento ai Norte 

EI texto insta a los países capitalistas 
industrializados a adoptar pollticas co
ordinadas y orientadas ai crecimiento 
y llama a éstos y a los dei área socialista 
a ampliar el acceso a sus mercados de 

los productos de los pafses subdesa
rrollados, a aumentar la transferencia de 
fondos públicos y privados e intensificar 
la asistencia económica. 

Según estadísticas de la ONU, en el 
curso de los tres últimos anos, las na
ciones dei Tercer Mundo carentes de 
capitales, exportaron recursos netos ai 
mundo industrializado cifrados en 
72.000 millones de dólares. 

En la práctica resulta dudoso que ta
les llamamientos se traduzcan en actitu
des eficaces. la referencia a la transfe
rencia de fondos corresponde a un pro
grama adoptado por Japón con ante
rioridad a la conferencia, que destina ai 
Tercer Mundo 20 mil millones de dóla
res provenientes de sus excedentes co
merciales. 

Japón y el Grupo de los 77 bregaron 
para que el documento contuviera alu
siones concretas ai "reciclaje" -es decir 
ai empleo de los recursos originados 
por los excedentes comerciales- por 
parte de los palses que, como la poten
cia nipona, disponen de superávits. Pero 
Alemania Federal, el mayor aludido, 
impidió que el texto fuera concreto e in
cluyera el término reciclaje, de modo 
que sólo quedó una recomendación ge
nérica. 

la demanda dei G-77 de duplicar el 
capital dei Banco Mundial fue converti
da en una imprecisa exhortación a los 
países industrializados para proveer 
fondos "cuando sea necesario". Como 
era de imaginar, fue descartada una 
proposición de los países socialistas 
oara disooner de los recursos liberados 

pro eventuales 
acuerdos de desar
me. 

Para la deuda, 
una terminologfa 
conocida 

Las políticas de ajuste de los países deudores no deben descuidar 
el crecimlento econõmico 

En el tratamiento 
dei endeudamiento 
es donde quizás re
salta más la ambi
güedad de esta 
conferencia en bus
ca de consenso en
tre intereses con
trapuestos. Tiene 
indudable valor el 
reconocimiento de 
que deuc1ores y 
acreedores com-
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parten responsabilidades en la solución 
de un andeudamiento que supera el 
billón de dólares (o mês grêficarnente, 
1.000.000 de mlllones de dólares). 

Para la solución dei problema, se 
afirmó que deberían articularse políticas 
de desarrollo a mediano plazo que 
comprendan programas de ajuste 
adaptados por los propios deudores. 

Estos programas deben tener en 
consideración la capacidad de pago y las 
necesídades de desarrollo de los deu
dores, as decir, factores "tales como las 
perspectivas de ingresos por exporta
ciones, los términos de intercambio, los 
requerimient'ls de exportr .;iones, ai cre
cimiento dei producto nacional bruto y 
el volumen y términos de los posibles 
flujos finàncieros futuros". 

Sin embargo, ai mismo tiempo que 
reconoce aquellos principias, el docu
mento juzga "esencial" en los palses 
deudores, el ajuste económico, utilizan
do una terminologia demasiado seme
jante a la empleada por el Fondo Mo
netario Internacional para condicionar 
las economías de esas naciones ai pago 
de la deuda, con políticas que succionan 
sus recursos para el desarrollo. 

En este capitulo as donde cabia es
perar medidas específicas, incluso por
que se habla anticipado que, en relación 
a medidas conducentes a aliviar la situa
ción de los palses mãs pobres (sobre 
todo los africanos) las posiciones eran 
cercanas. 

Por eso, !lama la atanción la vague
dad de los acuerdos. Se admite la nece
sidad de adoptar "medidas concretas" 
en favor de los deudores africanos, pero 
se alude únicamente a las negociaciones 
en el Club de Paris (que trata sólo las 
deudas de origen gubernamental) y a la 
"posibilidad" de reducir los intereses. 

En cuanto a los países endeudados 
de "ingresos medias", que son sobre 
todo los latinoamericanos -los más en
deudados- el documento no contempla 
ninguna medida especifica. 

La ambigüedad negociada 

Es probable que una conclusión 
correcta de esta conferencia diçia que 
los países <iel Tercer Mundo consiguie
ron mantener buena parte de sus posi
ciones acerca c1e cómo encr1rar sus pro
blemas ,, qué tipo de pollticas deben 
implementarse para favorecer el de
sarrollo. 



AI mismo tiempo es lndudable que 
las conceslones que otorgaron tos pai
ses capitalistas Industrializados a nivel 
de los prlnciplos, no muestran un co
rrelato de compromisos prácticos. Esos 
pafses se fueron de Glnebra con tas ma
nos libres, luego de insistentes reclamos 
dei Tercer Mundo por la adopción de 
medidas concretas. 

La justificación de esta ambigüedad 

reside en la necesidad de evitar una di
vlslón que mostraria el fracaso de la 
Conferencia y alejarla la perspectiva de 
futuros acuerdos. 

Estos análisis ponen de relieve el he
cho de que en razón de los intereses di
vergentes entre palses ricos y pobres, 
con et agravante de la ideologla ultrali
beral dominante en Estados Unidos y 
sus aliados más importantes, como 

Gran Bretafia, no hubiera sido realista 
esperar mucho más que lo obtenido. 

Pero si el enfoque se aparta de esta 
versión dei realismo y se lo coloca .en las 
necesidades sociales originadas por el 
subdesarrollo y la crisis económica, los 
resultados obtenidos en el seno de la 
UNCT AD y de otros foros multila(erales 
en los últimos anos, deja una sensación 
de inequidad e impotencia abrumadora. • 

------NOTAS-----~ 
NIGERIA: IMPACTO 
NEGATIVO DE LA 
RECETA DEL FMI 

EI programa de ajuste estructural 
impuesto por el Fondo Monetario 
Internacional tuvo un impacto nega
tivo sobre la economfa de Nigeria, y 
en gran medida fue incapaz de resol
ver los problemas económicos dei 
pais, según afirmaron en Lagos, la 
capital, destacados expertos v em
presarios. 

Los delegados a un seminario 
realizado el mes pasado sobre "De
sarrollo económico y polltica exteríor 
en Nigeria", en que se discutieron los 
efectos dei plan inspirado por el 
Fondo Monetario Internacional (F
MI), coincidieron en que éste fue 
contraproducente. 

"La introducción y funciona
miento dei mercado de divisas ex
tranjeras a fin de obtener un tipo de 
cambio realista, provocó una deva
luación masiva dei naira que es infla
cionaria", afirmó Eghosa Osagie, dei 
Instituto Nacional para Estudios Po
llticos y Estratégicos. "La devalua
ción no produjo la esperada mejorla 
en la posición de ta balanza de pagos 
dei pais ni estlmuló un aumento de la 
producción nacional de bienes y s8' -
vícios", explicó el economista. 

Osagie se refirió también a los 
problemas que Nigeria está enfren
tando para pagar el servicio de la 
deuda externa, "una cuestión que 
seguramente tendrá lmplicaciones de 
largo alcance en la polltica comercial 
exterior", vaticinó. 

"Los palses deudores dei Tercer 
Mundo tienen que crear un frente 
común para resistir esas presiones, 
sugiriendo enfoques alternativos Y 
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presentando nuevas iniciativas para 
la solución dei problema", agregó. 

COLOMBIA: VALOR DE . 
EXPORTACIONES DE CAFE 
CAE 45% 

Los ingresos por las ventas de 
café, principal producto de exporta
ción de Colombia disminuyeron en 
733 millones de dólares, 45 por 
ciente, en el primer semestre de 
1987, con relación a igual período dei 
afio anterior. 

Un informe divulgado reciente
mente por el Departamento Nacional 
de Estadlsticas reveló que las expor
taciones totales ascendieron en el 
perlodo analizado a 2.130 millones de 
dólares, 14,5% menos que en el pri
mar semestre de 1986. 

La disminución de los ingresos 
por ventas de café es consecuencia 
de los bajos precios registrados en el 
último afio en et mercado mundial 
dei grano. A fines dei afio pasado el 
café estaba cotizado por encima de 
tos dos dólares por libra, lo que llevó 
a ta ruptura dei acuerdo de cuotas en 
el marco de la Organización Interna
cional dei Café (OIC), mecanismo de 
regulación dei mercado. 

CHILE: PRIVATIZAR LA 
"CORFO" PROPONE 
EL GOBIERNO 

La venta de las acciones de las 
empresas filiales de la Corporación 
de Fomento a la Producción (Corfo) 
aumentó a 70 millones de dólares a 
fines de jullo, informó una autoridad 
económica dei régimen militar. La 
Corto (una holding estatal) jugó un 
papel importante en la creación dei 
"área de propiedad social" durante el 

gobierno de Salvador Allende. 
Su actual gerente general, el co

ronel Guillermo Letelier, reveló que 
la meta para este afio es privatizar 
empresas de la Corto por un total de 
140 millones de dólares. La Confe
deración de Trabajadores dei Cobre 
(Codelco) sostiene que el gobierno se 
orienta a desnacionalizar también los 
principales yacimientos dei metal, 
que generan el 43 por ciento de las 
divisas que recauda este pais suda
mericano. 

CELA V CEPAL: AMPLIAR EL 
COMERCIO INTERNACIONAL 

Representantes de los principales 
organismos de cooperación de Amé
rica Latina, reunidos el mes pasado 
en Santiago de Chile formularon di
versas iniciativas para promover el 
comercio intrarregional y sus formas 
de financiamiento. 

EI encuentro fue convocado por el 
Sistema Económico Latinoamericano 
(Sela), cuyo secretario permanente, 
el venezolano Sebastián Alegrett, lo 
calificó de "altamente satisfactorio". 

La definición de los mecanismos 
creditícios y monetarios para la pro
moción dei comercio regional fue 
uno de los aspectos centrales de esta 
reunión, analizada a la luz de expe
riencias de las entidades subrregio
nales y sectoriales dei área. 

Además dei Seta, la Comisión 
Económica para América Latina y el 
Caribe (Cepal, que fue la anfitriona 
dei evento) y ta Asociación Latinoa
mericana de lntegración (Aladi), 
asistieron ai encuentro altos directi
vos de otras 11 entidades de integra
ción de América Latina y dei Caribe. 
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Religión 

Obispos y laicos discuten 
la solidaridad en el contexto 

de transformación 
de la realidad latinoamericana 

Alejandro TumayAII 

E 
n la ciudad rfe Nueva lguaztl, 1 

millón 700 mil habitantes, en la 

Bajada Fluminense, el mês im

portante conglomerado urbano de la 

periferia de Rfo de Janeiro, se realizó el 

VII Encuentro Internacional Cristiano de 
Solidaridad, Monsenor Oscar Romero. 

EI encuentro reunió sacerdotes cató

licos, religiosos protestantes, campesi

nos, obreros e indios representantes de 

23 palses. Los 300 participantes se dedi

caron a la discusión e intercambio de 

experiencias sobre la realidad latinoa

mericana y el compromiso de los cris

tianos con la creación de un orden social 

mês justo en el continente. La denomi

nación dei Encuentro es un homenaje ai 

arzobispo de EI Salvador, asesinado por 

grupos paramilitares de ultraderecha. 

La reunión se realizó por iniciativa 

dei Secretariado Internacional Cristiano 

de Solidaridad con América Latina 

Monsenor Oscar Romero, presidido por 

monserior Sergio Mendes Arceo, obispo 

de Cuern<1vaca (México) y fue organiza

do por el Movimiento de Cristianos por 

los Derechos Humanos en América La
tina (CDHAL), presidido por el obispo 

de la ciudad de Duque de Caxias (Bra

sil). 

Realidad Continental 

EI tema principal de discusión fue "la 

solidaridad en las experiencias ne libe

ración de América Latina". Los objeti

vos eran profundizar el conocimiento de 

los esfuerzos de integración entre pue

blos y naciones de América Latina por 

su liberación y luchar por que ese pro

ceso tenga la dimensión de la solidari

dad cristiana. 
Otro de los objetivos era implemen

tar un vlnculo mayor entre las diferentes 
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Los cristianos y los 
Derechos Humanos 

Encuen1ro de Nu..,. lguezO: un homenaje ai arzobispo de EI Salvador eseslnado 

instancias eclesiásticas de América Lati

na y dar a conocer la realidad de los in

d(genas dei continente. 
Varias comisiones de trabajo abor

daron temas tales como la polltica nor

teamericana en la región, él Grupo de 

Contadora, la deuda externa, milítariza

ción y democracia, la solidaridad lati

noamericana, la cuestión indlgena y la 

realidad polltica de América Central. 

Según monsenor Mendes Arceo, la 
finalidad de estos encuentros es propi

ciar y estimular las relaciones entre los 

diversos grupos que trabajan por la so

lidaridad en América latina. 
En la inauguración de los debates, el 

obispo de Cuernavaca justificó la reall

zación dei encuentro en Brasil afirman

do que "América Latina necesita de 
Brasil y Brasil precisa de América Lati

na". EI obispo de la ciudad anfitriona, 

monseiior Adriano Hipólito, destacó la 

realización de la reunión en la Bajada 

Fluminense que, en su opinión, se pre

senta en los medios de comunicación 

como una región de elevado lndice de 
criminalidad, sin que se tomen en 

cuenta los valores humanos y cris

tianos que posee la Bajada. 

Revlsión critica 

EI teólogo José Oscar Beozzo advir

tió que la conmemoraclón de los sOo 

Monnftor Adriano Hipólito 



anos dei Descubrímiento y de la !legada 
de la lglesia a América, debe servir para 
"recordar las luchas de aquellos que 
buscaron la paz y la justicia antes que 
nosotros". AI recordar que Ili coloníza
ción fue ura historia de masacres, Beoz
zo se preguntó: "lqué vamos a conme-
morar en 19927". · 

EI teólogo católico atirmó que "los 
cinco siglos de invasión extranjera de
ben ser repudiados, tal como piden 
nuestros hermanos ind!genas, que ha
bitaban el continente antes de la !legada 
de los colonizadores". Dijo también que 
ni la lglesia católica ni la protestante que 
llegó después, supieron comprender la 
dimensión mitológica de las ra!ces indl
genas e impusieron la dominación reli 
giosa como una "forma de seguridad 
dei Estado". La tarea de los cristianos, 
continuó Beozzo, es encarar los 500 
anos de la !legada de la lglesia a Améri
ca como "un momento de revisión criti 
ca que nos lleve a rescatar las luchas pe
sadas y nos aproxime más ai horizonte 
dei reino de Dios, a través de la ruptura 
de las relaciones de esclavitud y la crea
ción de nuevos espacios de libertad". 

EI debate sobre lé!, polltica de Estadós 
Unidos en América Latina estuvo a car
go de los investigadores sociales Ed
gardo Giménez de México, y los brasi
lelios Octavio lanni y Herbet de Souza. 
lanni destacó que, dentro dei proceso 
imperialista, los pueblos latinoamerica
nos y dei Tercer Mundo en general, "no 
son vistos como pueblos integrados por 
ciudadanos, sino por trabajadores ai 
servicio de los intereses capitalistas". 

Para el mexicano Giménez, para 
comprender la polltica norteameri
cana en América Latina es necesario 
entender el contexto dentro dei cual se 
produjo el ascenso dei Partido Republi
cano en Estados Unidos, el papel dei 
FMI y la asociación de la nueva derecha 
norteamericana con la derecha de los 
países latinoamericanos. 

Herbet de Souza, a su vez, recordó la 
internacionalización de la economia 
después de la Segunda Guerra Mundial. 
EI investigador entiende que, con la 
eliminación de las fronteras, los pueblos 
dei Teroer Mundo deben buscar cada 
vez más la solidaridad Internacional, 
como una de las formas de superar su 
situación de explotados. 

Gary McCoin fue uno de los oradores 
mas aplaudidos, porque trajo la voz so
lidaria de los propios Estados Unidos. EI 
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movimiento Santuario, que representa 
reúne ecuménicamente varias iglesias y 
se dedica a transformar templos en 
santuarios, para proteger a los refugia
dos centroamericanos amenàzados de 
deportación por el gobierno norteame
ricano. 

Por esa actitud de desobediencia ci
vil, sus miembros pueden ser sanciona
dos con altas multas y largas penas de 
prisión. 

"No desistiremos hasta que el go
blerno Reagan cese su intervención en 
América Central", afirmó McCoin. EI 
movimiento Santuario se inspira en el 
Antiguo Testamento y en la práctica de 
las comunidades cristianas de la Edad 
Media, que ofreclan refugio a los 
perseguidos por las "leyes de los 
hombres". 

Nicaragua 

EI representante de las Comunidades 
Eclesiásticas de Base de Nicaragua, Pe
dro Joaquln Romero Arias, afirmó que 
las diferencias de apreciación sohre la 
realidad oentroamericana, entre la je
rarqula católica y las comunidades de 
base de la lglesia son pollticas y no 
teológicas. Para ílustrar esta afirmación, 
Romero Arias dijo que, a fines de mas 
de junio la Compai\la de Jesús fue rele
vada de las funciones administrativas 
que tenra en la diócesis de Estell, en la 
región noroeste de Nicaragua, lo que 
evidencia "la persecución de la je,arqula 
contra los sectores más comprometidos 
con el proyecto popular" 

"La falta de visión evangélica de la 
mayorla de los obispos centroamerica
nos -continuó Romero Arias- los lleva a 
adoptar una postura clerical de carácter 
militarista y a la designación de capella
nes dispuestos a bendecir las masacres 
y la violación de los derechos huma
nos". 

Con relación a la paz en América 
Central, se discutió la polltica dei Grupo 
de Contadora y de su Grupo de Apoyo. 
Los asistentes ai encuentro estuvieron 
de acuerdo en que el principal respon
sable de la actual crisis militar en Cen
troamérica es el gobierno norteameri
cano. Con su política de apoyo y finan
ciación de los grupos contrarrevolucio
narios y de los ejércitos locales, la Casa 
Bianca impidió el desarrollo normal de 
los procesos de redemocratización y de 
liberación de los países de la región. 

EI VII Encuentro Internacional Cris
tiano de Solidaridad, mostró el trabajo 
de millares de Comunidades Eclesiásti
cas de Base. 

En la opinión de Fray Leonardo Boff, 
"ser solidario significa ser perseguido, 
calumniado y difamado", y la solidari
<iad con los oprimidos implica asumir 
"un estilo <ie vida a partir de una oon
versión personal, porque el opresor, a 
veces, está dentro rlel propio oprimi<io". 
Según monseiior Pedro Casaldáliga 
obispo de São Félix do Araguaia (en la 
Amazonia brasileiia) "los distintos 
nombres que viene recibiendo la pala
bra amor a lo largo de los siglos, hoy se 
resumen en uno solo, de profundo 
contenido: solidarieda<i". • 
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Una 
. . , . , . 

organ1zac1on ecumen1ca 

E I Secretariado Cristiano de Soli
daridad "Oscar A. Romero" fue 
fundado en 1980 por gente soli

daria mexicana, pero principalmente 
por sacerdotes y laicos salvadorer'ios 
que salieron de su pais después dei ase
sinato de monser'ior Oscar Romero, el 
24 de marzo de 1980", explica Monse
r'ior Sergio Mendes Arceo, obispo de 
Cuernavaca. "Este hecho terrible -oon
tinúa- motivó el êxodo hacia México de 
las personas más cercanas a él, que lue
go formaron un Comité de Solidari
dad". En noviembre de 1980 se realizó 
un encuentro que dividió sus tareas en 
una parte polttica y pastoral y otra teo
lógica. La reunión fue un êxito y poste
riormente los organizadores fueron ex-

tido de la solidaridad. En 1984 nos fui
mos a Nicaragua, para ver la realidad 
dei pais asediado, con esperanza en el 
êxito y el triunfo, por la unidad orgânica 
dei pueblo y dei Frente Sandinista. Nos 
preocupaban también los problemas 
que enfrentaba la solidaridad cristlana 
con la jerarqula de lglesia y la utillzación 
dei aspecto religioso por parte dei im
perialismo y la contrarrevolución ha
ciendo creer que en Nicaragua existe 
una persecución religiosa. 

"En 1985 el Encuentro se hizo en Es
pana. E n aquella ocasión, decidimos 
realizar los encuentros cada dos anos y 
propusimos como sede de la próxima 
reunión a Brasil por la importancia que 
las Comunidades Eclesiásticas de Base 

Monseõor Sergio Méndez Arceo: diSCl"llpanciascon la Curie nl~ ragüense 

pandiendo su actividad hacia otros pai
ses latinoamericanos. EI segundo En
cuentro tuvo como sede la ciudad de 
Riobamba (Ecuador) donde estuvimos 
presos durante 28 horas en un cuartel 
de la policia. Esta reunión, que se reali
zó en 1981, tuvo excelentes resultados. 
Don José Alvarez lcasa, un laico con 
gran participación en la vida de la lgle
sia, que hoy se dedica a la actividad po
lítica, tuvd' una actuación muy destacada 
en aquella reunión. EI ano siguiente, el 
Encuentro fue en Cuernavaca, México. 
En 1983, nos reunimos en Turln, ltalia, 
lo cual fue especialmente oportuno, ya 
que las Comunidades Eclesiásticas de 
Base en ltalia t rabajan con un gran sen-
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tienen en este pais y por el peso de Bra
sil en América Latina. 

"EI Secretariado no es una superes
tructura, cumple la función de relacio
narse con los grupos de solidaridad y 
propiciar las relaciones de estos grupos 
entre sf. Asimismo, es tarea dei Secre
tariado reflexionar sobre la evolución 
que la solidaridad cristiana está sufrien
do, sin hacer una separación entre ésta 
y la solidaridad humana en gene
ra l. Es una organización indepen 
diente sin un estatuto po r el cual la 
lglesia nos reconozca. No tenemos 
un enviado en Roma. Se trata de 
una organización libre v ecumêni 
ca". 

Las relaciones con la jerarqula 
de la lglesia 

"EI Secretariado algunas veces ma
nifiesta su opinión frente a algunos 
acontecimientos. Por ejemplo, hemos 
manifestado a monseiior Obando en 
Nicaragua, el desacuerdo dei Secreta
riado por lo que se plantes como une 
persecución religiosa. Recientemente 
felicitamos a la comisión de diálogo de 
Nicaragua, que finalmente conslguió 
salir dei impass~ en que se encontraba 
hasta los primeros dias de julio. Esta 
falta de diálogo tenra varios compo
nentes; la posición dei gobierno era: 
primero discutamos los princípios que 
deben regir las relaciones entre el go
bierno y la lglesia católica, y después los 
puntos de conflicto como por ejemplo, 
la expulsión de monseíior Vega, la im
posibilidad para el padre Carvallo de 
volver ai pais, el cierre de una imprenta 
y la desautorización de una radio católi 
ca. En cambio la jerarqula decfa: pri 
mero y como condición previa resolva
mos todos los conflictos, luego veremos 
los principias de la relación lglesia-go
bierno. Así no ·se avanzaba. Sin embar
go, en la última reunión dei mes'de julio 
pasado, se rompió el Impasse v se co
menzó a discutir los principios. EI inicio 
de estas conversaciones contó con la 
ayuda significativa dei Nuncio, quien hi
zo algunas declaraciones importantes y 
de fuerte contenido, que repercutieron 
en la jerarqu(a, como cuando dijo que 
los norteamericanos no deberlan ayudar 
a la contrarrevolución" 

La crisis centroamericana 

"Los propios gobiernos centroameri
canos no estãn unidos y algunos suscri
ben la polltica intervencionista nortea
mericana, como Honduras, que ha sido 
transformada en una base de la inter
vención de Estados Unidos. O EI Salva
dor, donde el presidente está empe1'ado 
en una lucha contra su propio pueblo, 
ya que está entregado ai ejército y a la 
oligarqufa. Tambiên en Guatemala, 
donde continúan los asesinatos, los se
cuestros. Todos estos problemas ya se 
habrfan solucionado si no fuera por la 
ayuda militar y política que Estados 
Unidos le da a los ejêrcitos y las oligar
qufas locales. Creo que lo peor dei pro
blema de Centroamérica es la divisíón 
de los gobiernos. • 



"América Central es la 
frontera de América Latina" 

L 
as Comunidades Eclesiásticas de 
Base (CEB) son la expresión po
pular, cotidiana, participativa de 

la te de los pobres, dei pueblo, a la luz 
también de la Teologla de la Liberación, 
define monsenor Pedro Casaldáliga, 
obispo de São Félix de Araguaia. Es la 
lglesia en la comunidad -prosigue- esa 
lglesia que lamentablemente fue adap
tando a lo largo de los siglas actltudes 
excesivamente autoritarias, menos co
munitarias, negando asl su propia esen
cia" 

"EI lmperio sàbe muy bien que, co
mo el Medio Oriente, América Central 
es otro corredor dei mundo. Por eso, la 
geopolítica dei Pentágono se propone 

mantener a esa región bajo su contrai. 
Ellos hablan de la "cuarta frontera". Yo, 
como · latinoamericano por pasión1 y 
como cristiano tengo la plena convic
ción de que América Central es hoy la 
frontera de América latina. Nuestro 
futuro inmediato como pueblos y tam
bién nuestro futuro como lglesia de la 
Liberación, como lglesia más autónoma 
y latinoamericana, pasa por América 
Central. 

"En América Central hay algunos 
obispos que por formación, por ideolo
gfa, por una carga de tradición histórica 
secular, por el fantasma dei anticomu
nismo también, no se aproximan a los 
procesos históricos de liberación de sus 

Los religiosos 
enfrentan la represión 
\ 

D "Reagan dice que los que lu
chamos en América Central so

mos subversivos o comunistas. Para 
los cristianos, la lucha por la libera
ción es una opción de fe", afirma 

Guatemala". 
Actualmente vive en la frontera 

con México, donde trabaja con los 
100 mil refugiados guatemaltecos, 
indígenas en su mayor parte que se 

Los refugiados guatemaltecos que vlven en la frontera de México estdn aislados 

Maria Hernández, una religiosa gua- instalaron en esa región huyendo de 
temalteca que representó a los católi- las masacres de campesinos. "los 
cos de su pais en el encuentro de refugiados que estân en otros pa!ses 
Nuava IQuazú. pueden hacer olr su voz ai mundo, 

Maria debió salir rle su país junto pero los de esta región están aisla-
con varios centenares de sacardotes dos'', explica. Por eso desea utilizar 
v monjas "en la época dP. la represión la tribuna de c•1arlernos para estam-
más violenta, cuanno íueron asesi- par su denuncia. 
nados decenas cte rnligiosos en "Pese a las promesas que el pre-
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Monseffor Pedro Casald411ga 

propios pueblos, no condenan más ex
plícitamente ai imperialismo norteame
ricano. No exigen con libertad y valentia 
la autodeterminación de sus propios 
pueblos, un derecho que nadie puede 
cuestionar. 

Monsenor Pedro Casaldilllga es espaftol, catalán 
de nacimlento. 

sidente Vinicio Cerezo formuló du
rante la campana electoral, nada ha 
cambiado desde su llegada ai go
bierno. los campesinos son obliga
dos por la fuerza a formar parte de 

las "patrullas civiles", para la "defen
sa" de la población contra los ata
ques de los guerrilleros. 

"En algunos lugares utilizan ar
mas de fuego, en oiros están arma
dos con paios, pero en todos lados la 
población está organizada en patru
llas. Tienen que pasar todo el dias en 
las patrullas y el ejército no les paga 
casi nada. No pueden ir a sembrar 
a los campos y cuando tienen que 
emigrar hacia la costa porque ya es
tán con mucha hambre, deben dejar 
un sustituto, ai cual ellos mismos tie
nen que pagarle. 

"los refugiados saben todo esto y 
por eso no quieren regresar a su 
país; no desean ser obligados a parti
cipar en las patrullas civiles. También 
piden el castigo de los militares res
ponsables de las grandes masacres. 
En este punto se percibe claramente 
la alianza entre Vinicio Cerezo y el 
ejército. Tres dias antes dei ascenso 
ai poder dei nuevo presidente, se 
aprobó una ley de amnistia para los 
militares que habían masacrado 
campesinos. Una ley que es un ver
dadero segu ro para proteger la im
punidad de los militares". 
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EI papel de la prensa 
en la deniocratización 

Periodistas 
latinoamericanos 
debaten la relación 
entre los medios de 
comunicación y el 
poder polftico, en el 
marco de la búsqueda 
de alternativas ai 
modelo actual 

La mesa dei primar debate: (de lzq. a detedlal Melo Mourio, organizador dei semfnarfo, Barbosa llrN, 
Ruiz Eldredge (ai centro) Froil4n Lõpez Narv6ez y Certos Fernando Chamorro 

Aldo Gamboa 

E I tema "Prensa y Poder Polftico" 
fue el eje dei debate promovido 
por el li Seminario de Prensa 

Alternativa y Cultura de Resistencia rea
lizado en Rio de Janeiro entre el 11 y el 
13 de agosto. 

Organizado por la Municipalidad de 
Rfo de Janeiro, el seminario contó con 
panelistas brasileiios y de otros p;,fses 
latinoamericanos especialmente convi
dados para participar en el evento. En
tre ellos se contaban Alberto Ruiz El
dredge ex embajador peruano y ex di
rector dei diario Expresso de Lima, 
duran1e la experiencia de socialización 
de la prensa promovida por el general 
Velasco Alvarado en la década dei 70; 
Froilân López Narvâez director dei se
manario mexicano "Proceso"; Carlos 
Fernando Chamorro director dei perió
dico "Barricada", órgano oficial dei 
Frente Sandinista de Nicaragua; Muniz 
Sodré director de la Escuela de Comu
nicar:ión de la Universidad Federal de 
Rio de Janeiro, y Beatriz Bissio, editora 
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de cuademos dei tercer mundo. AI pe
riodista paraguayo Humberto Rubfn de 
Radio Nandutf, de Asunción, invitado a 
participar, le fue prohibido por el go
bierno de Stroessner abandonar el pais. 

EI seminario -que contó con un pú
blico numeroso, formado principal
mente por estudiantes de comunicación 
y profesionales de la información- fue 
inaugurado por Ruiz Eldredge con una 
ponencia sobre "EI periodismo en el 
proceso democrático de transformación 
social". La mesa fue presidida por Bar
bosa Lima Sobrinho, (presidenté de la 
Asociación Brasileiia de Prensa -ABI-) y 
la integraban Carlos Fernando Cha
morro, Froilân López Narvâez, José 
Carlos Monteiro (presidente dei Sindi
cato de Periodistas de Rfo de Janeiro) y 
Argemiro Ferreira (comentarista inter
nacional dei diario Tribuna da Imprensa). 

Rulz Eldredge trazó un panorama de 
los medios de comunicación dei Perú, 
explicando la actitud que asumieron en 
los diferentes momentos políticos vivi
dos por su pais desde el gobierno de 
Velasco Alvarado hasta el presente. 
Cuando el presidente Alan Garcia na-

cionalizó los bancos, "la gran prensa 
peruana, unânimemente, presentó la 
decisión como si se tratara de una me
dida antipopular, cuando en verdad el 
pueblo, por encima de fas divisiones 
partidarias apoyó ai gobierno. La gran 
prensa se puso dei lado de los grandes 
banqueros", afirmó Rulz Eldredge. 

Para el disertante, la democratización 
de los medios de comunicaclón implica 
también la democratización económica 
y cultural, para que la libertad de prensa 
"ayude a producir ciudadanos creativos 
y conscientes". 

Carlos Fernando Chamorro, por su 
parte, enfocó el tema de las limitaciones 
que enfrenta el periodismo en América 
Latina, donde existen niveles tan altos 
de analfabetismo. Reflexionando sobre 
la experiencia de Nicaragua, afirmó que 
junto con la preocupación de poner los 
medios de comunícación a/ servic/o de la 
población, es necesario ponerlos ai al
cance de la población, en particular la 
prensa escrita, y para ello seiialó la im
portancia de promover campaiias masi
vas de alfabetización. "EI grado de 
profundización da la democracia, es el 



que determina la democratización de los 
medios de comunicación", aflrmó. 

En el mismo sentido, se pronunció 
López Narváez: "Para tener una gran 
prensa democrática hay que tener gran
des periodistas y también un gran pue
blo", afirmó, por lo que insistió en la 
necesidad de la toma de conciencia y 
organización de la población para ejer
cer sus derechos ciudadanos. 

José Carlos Monteiro, a su vez, ma
nifestó que la gran prensa siempre sir
vió ai proyecto polltico de las clases 
dominantes. Citó en particular el caso 
de la prensa brasileõa actual, donde ni 
los temas populares ni la problemática 
de los palses subdesarrollados tienen 
espacio. "Raram.ente un titular de pri
mera página estará destinado a un pais 
dei Tercer Mundo", afirmó. 

Una relación novedosa con 
la opinlón pública 

Con el tema "Las agencias de noti
cias, la gran prensa y el poder político 
en América Latina", el segundo dia de 
trabajo contó con Carlos Fernando 
Chamorro como conferencista. Los In
vitados a la discusión esta v&z fueron: el 
periodista y vicegobernador de Brasilia 
Guy de Almeida, Ruiz Eldredge, Beatriz a 
Bissio, Muniz Sodré y Newton Sobral, ! 
de la TV ltapoã, dei estado de Bahia. ~ 

Para ejemplificar la conducta de las 1 
agencias de noticias en Nicaragua, 
Chamorro trazó un panorama de la 
agresión norteamericana contra su pais, 
con especial énfasís en la "guerra ra
çfiofónica". Promovida a través de po
tentlsimas emisoras, como "La Voz de 
los Estados Unidos de América" y otras. 
"Estos medios destinan gran parte de 

gua estamos sentando las bases para 
una relación novedosa entre el poder 
polltico y una prensa ai servicio de las 
mesas". 

Por su parte Beatriz Bissio afirmó 
que la consigna "divide y vencerás" tra
dicionalmente utilizada por los imperios 
coloniales, se aplica actualmente ai 
campo de la comunicación. "AI omitir, 
distorsionar o sacar de contexto la in
formación sobre nuestros países, los 
grandes centros de poder, que son los 
que controlan las agencias de noticias, 
impiden o ai menos dificultan la unidad 
dei Tercer Mundo ante sus problemas 
comunes", aflrmó la editora de cuader-

mitida por los medios de comunicación, 
ha sido capaz de dar su respuesta, ela
borar su propia contracultura, y citó el 
ejemplo dei pagode, la tradicional roda 
de samba, verdadero reducto de la crea
tividad popular, con los ritmos tipica
mente brasilerios. "Después de ser 
marginado por las grandes grabadoras, 
el pagode ahora vende millares de dis
cos y se ha abierto espacio en la televi
sión, donde se te dedican muchas horas 
de la programación semanal", afirmó el 
especialista. 

Por su parte la antropóloga y diri
gente dei Movimiento Negro brasileõo 
Lelia González se refirió a la forma co-

Bart>osa lima (izq.) y Ruiz Eldredge, dos figuras dei periodismo latinoamericano 

nos dei tercer mundo. "Por eso -agre- mo es presentado el negro brasíleõo en 
gó- una de las grandes batallas dei los medios de comunicación, siempre 
mundo subdesarrollado es la descoloni- como un marginal. "En Brasil no existe 
zación de la información. Pero para im- democracia racial", afirmó. "EI negro es 
plantar el Nuevo Orden Mundial de la marginado económica, laboral y cultu
Comunicación es necesario que se im- ralmente, y sólo existe para la televisión 
plemente un Nuevo Orden Económico, cuando es protagonista de actos delicti
ya que no se trata de reivindicaciones vos". 
independientes o separadas sino dos Las conclusiones dei seminario estu
caras de la misma lucha por una inser- vieron centradas en la necesidad de 
ción soberana en el contexto mundial." enmarcar la lucha por la democratiza-

Sobre ese tema se pronunció tam- ción de los medios de comunicación en 
bién Moniz Sodré, quien afirmó que el contexto de una lucha más amplia en 
"para descolonizar la información es favor de cambias estructurales para lo 
necesario descolonizar internamente a cual es imprescindible la toma de 
nuestros países". conciencia de la ciudadanfa. Una frase 

su programación regional a calumniar y 
deformar la realidad dei proceso nicara
güense", afirmó el director de "Barrica
da". " La tecnologia ha permitido que 
los medios de comunicación de masas 
usen su poder de dífusión ideológica 
igualando y a veces superando, la in
fluencia ejercida por la escuela en la 
manutención de los valores dominantes, 
agregó. Esto lo sabe muy bien el USIS 
IUnited States lnformstion Service), que 

, tiene un presupuesto de más de 960 
millones de dólares para propaganda 
contra nuestro pais." 

Chamorro también planteó la cues
tión de los medios de comunicación no 
tradicionales y serialó que "en Nicara-

EI tercer debate tuvo como conferen- de Ruiz Eldredge resume ese enfoque: 
cista ai especialista brasileõo en música "Uno de los princípios a observar en la 
popular y critico de arte Tãrik de Souza, lucha por una información democrati
quien disertó sobre "Cultura e Ideologia zada es el acceso y la participación en la 
en los medios de comunicación". De misma de los sujetos pollticos", afirmó 
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Souza afirmó que "el pueblo brasileiio, el dirigente peruano. 
opuesto a la cultura dominante trans- • 
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Ciencia y 

Tecnología 

i,Hasta dónde 
es posible controlar 

la Naturaleza? 
La biotecnología abre 
infinitas posibilidades 

pero 
plantea también 

el desafio de saber 
quién define el límite y 

el modelo de los avances 
científicos 

Susan George 

Manipulando genes 
E 

n términos generales, la biotec
nologfa ha sido definida como 
"toda técnica que utilice orga

nismos vivos (o partes de ellosl para fa
bricar o modificar productos, para per
feccionar especies de plantas o anima
les, o para desarrollar microorganismos 
para usos específicos". 

Con esta definición se intenta dar ai 
público en general la sensación de que 
no existe nada esencialment:? innovador 
o diferente en las nuevas Formas de 
biotecnologfa que surgieron durante la 
década pasada. Para esta propuesta, la 
nueva biotecnologia, incluvendo la fu
sión de células vivas y la ingenierla ge
nética, es simplemente la continuación 
de un largo proceso histórico de per
manente manipulación en el mundo de 
los seres vivos. 

AI comienzo ele la década dei 70, los 
investigadores norteamericanos Stanley 
Cohen de la Universidad de Stanford y 
Herbert Boyer de la Universidad de Ca
lifornia, descubrieron una técnica nueva 
que denominaron recombinación-DNA 
'r-DNAI. Esta técnica, (llamada co
múnmente ingenierla genética) permite 
aislar dentro de una célula determina-
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das características genéticas e incorpo
rarias a otra célula viva. 

Con este descubrimiento comenzó el 
"octavo d(a de la creación". EI hombre 
puede jugar a "ser Dios", reordenando 
y recombinando según desee, frag
mentos de genes de especies diferentes. 

La biotecnologia permite ai hombre 
introducirse dentro dei mundo vegetal, 
en busca de substancias aprovechables 
que pueden ser reproducidas en am
bientes artificiales, o en tubos de ensayo 
con microorganismos que viven dentro 
de fermentos industriales. Se supone 
que el impacto mâs profundo de este ti
po de tecnologla se sentirá en la agri
cultura. 

La transform.=ición que se estâ pro
duciendo ante nuestros ojos -que re
voluciona la agricultura tradicional en el 
mundo- es una modificación sin prece
dentes en la genética agrlcola, una evo
lución que comenzó lentamente hace 
miles de anos, con la domesticación de 
las primeras plantas y animales v que 
continuó su progreso desde que el 
hombre intentó controlar la combina
ción genética. 

Según la opinión de Henk Hobblelink, 

autor dei libro Nr.iw Hope or Fslse Promi
se? (,Una nueva esperanza o una falsa 
promesa?), "las plantas y los animales 
creados a través de la ingenierla genéti
ca todavia no han !legado ai mercado, 
principalmente porque los organismos 
mâs desarrollados tienen una estructura 
mucho mâs compleja que los microor
ganismos", no obstante, "ya se han al
canzado progresos significativos en la 
transformación de los códigos genéticos 
de plantas v animales grandes". 

La biotecnologfa data de muy anti
guo: desde el momento en que que se 
comenzó a fermentar la cebada para fa
bricar cerveza, o a manufacturar quesos 
o fabricar pan, el principio es exacta
mente el mismo: se agrega un mícroor· 
ganismo a una materia, para transfor
maria en el producto desear!o. "La di
ferencia entre antes y ahora es el grado 
en que este proceso puede ser dirigido e 
influenciado" explica Hobblelink. 

Los gobiernos de algunos países dei 
Tercer Mundo consideran la biotecno· 
logra como un subproducto dei desa· 
rrollo de pesticidas y fertilizantes que 
tuvo lugar con la primera Revolucíón 
Verde1 De acuerdo con la opinión de un 



ex asesor dei Ministerio de Agricultura 
de la lndia, que actualmente se desem
pena como director dei Instituto Inter
nacional de lnvestigaciones sobre el 
Arroz, Dr. M.S. Swaminathan, "prácti
camente todos los palses subdesarrolla
dos tienen planes o programas para el ' 
aprovechamiento de la biotecnologla 
para su desarrollo nacional". 

La presión trasnacional 

En Filipinas, el Instituto Nacional de 
Biotecnologlc v Microbiologia Aplicada 
ha definido como nrioridad de su pro
grama de investigación la fijación de ni
trógeno y la elaboración de ínsecticidas 
a base de microbios. En la lndia, el Con
sejo Nacional de Biotecnologia ha fijado 
como areas prioritarias de investigación, 

r la fotoslntesis por ingenierla genética y 
el cultivo de tejidos. Estos palses com
piten con la corporaciones multinacio
nales y los gobiernos de los palses de
sarrollados que procuran vender sus 
productos genéticos. 

Las empresas trasnacionales y las 
naciones industrializadas ejercen una 
presión constante en favor de la intro
ducclón de las nuevas técnicas de bio
tecnologia en los sistemas agrícolas de 
los palses más pobres. No obstante, 
estas se muestran prudentes con res
pecto a la incorporación de técnicas 
agrícolas de casto elevado. En Filipinas, 
está funcionando un programa de re
colección y acumulación de semillas 
para tratar de recuperar variedades tra
dicionales de arroz, mafz y legumbres 
prácticamente desaparecidas por efecto 
de la Revolución Verde. En Tanzania, la 
nueva polltica agrlcola nacional da prio
ridad a la rotación de los cultivas y la 
agricultura tradicional, por sobre la apli
cación de alta tecnologia proveniente de 
la Revolución Verde. 

Con el advenimiento de la biotecno
logla, los problemas sociales producidos 
por la Revolución Verde que aún conti
núan vigentes, se van a profundizar Y 
aparecerán otros nuevos. los descubri
dores de las nuevas técnicas de biotec
noloqla no han aprendido dei pesado. 
Tal como sus antecesores, no planifican 
las cosechas y la cria de ganado por in
genierla genética teniendo en mente 
criterios de justicia social y de protec
ción ai medio ambiente. 

Los primeros indicadores que apare
cen en el horizonte son alarmantes. las 
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grandes comparilas farmacêuticas y 
químicas están acelerando la compra de 
empresas dedicadas a la producción de 
semillas. La corporación anglo-holan
desa Shell, controla más de 70 de esas 
firmas en Gran Bretatia, Esparia, Holan
da, Japón, Alemania Occidental y Esta
dos Unidos. Glha-{.;e/gy, de Suiza, con
trola más de 31 empresas de semillas en 
Estados Unidos y Canadá, mientras que 
la firma suiza Sanrloz controla más de 
36 fábricas. 

la fusíón de empresas químicas con 
las fábricas de semiltas produce un con 
flicto de intereses que trabaja en contra 
de los productores agrlcolas. En manos 
de ese tipo de monopolios, la biotecno
logia no tiene como objetivo ayudar a 
los agricultores a desarrollar sistemas 
agrícolas estables y competitivos. Si la 
característica de la Revolucíón Verde en 
el pasado fue el contrai externo dei pro
ceso de producción agrlcola, la revolu
ción biotecnológica en la agricultura se 
destaca por nuevas y más fuertes for
mas de dominación y manipulación. 

Una nueva filosoffa científica 

Enfrentamos una alternativa critica: 
optar por un modelo ecológico de inte
racción con la Naturaleza o asuçiir 
nuestro poder de dominaçión completa 
sobre el medio ambiente, redefiniendo 
nuevos patronas ambientales sobre la 
base de la biotecnologia. 

Existe, sin embargo, una alternativa 
para oponer a la intervención biotecno
lógica en la agricultura que no debemos 
olvidar, so pena cte ser destruidos por 
nuestra propia falta de visión. Cuanto 
antes la Humanidad tome conciencia de 
la importancia que tiene proteger el 
medio ambiente y las riquezas naturales 
para mantener la vida en la Tierra y 
cuanto antes se reconozca la necesidad 
de mantener una interaccíón armónica 
con la Naturaleza, tanto más pronto ha
bremos construido un mundo con es
peranza y objetivos viables. Natural
mente, existen facetas aprovect,ables de 
la biotecnologia, si fueran utilizadas 
dentro de un proyecto de desarrollo que 
no se base en la depredación ambiental 
y el aumento de la brecha que separa ai 
mundo desarrollado de los palses po
bres. 

EI esfuerzo por establecer sistemas 
agrlcolas naturales estables en lugar de 
un mundo de naturaleza artificial basa-

do en la ingenierla genética, servirá de 
plataforma para proyectar un objetivo 
mayor: el surgimiento de una nueva fi. 
losofla cientifica que ya se percibe en el 
horizonte •. En los últimos 400 arios, la 
evolución cientifica y tecnológica !;!O_s ha 
proporcionado el complejo panorama 
de relaciones sociales y ffsicas de que 
gozamos actualmente. Pero también ha 
producido nuestra deshumanizacíón y 
ha devastado la naturaleza. 

La ciencia solamente nos proporcio
na un conocimiento que nos permite 
medir posibilídades. 

Si las empresas trasnacionales son las 
que fljan las metas, las ventajas serãn 
medidas por su prioridad excluyente: el 
lucro. 

La aplicaci6n de la ingenierla gené
tica debe ser considerada y valorada 
sobre la base de un estudio caso 
por casq. Seria una irresponsabilidad de 
parte de cualquier gobierno autorizar un 
producto generado a través de la bio
tecnologla sin un estudio previa de su 
impacto en el media ambiente y en el 
ser humano, es decir, sin conocer los 
danos que pudiera ocasionar a futuras 
generaciones. Los estudios cientificas 
deben prever, dentro de márgenes es
trictos de seguridad, los resultados po
sibles de cada manipulación genética. 
Ese es el limite entre àn acto de valentia 
y un acto de estupidez. 

La biotecnologia puede cambiar 
nuestras vidas, la vida de nuestros hijos 
y nuestro hábitat naturar en menos de 
dos décadas. Necesitamos tener mucho 
cuidado, para no llegar a una situación 
en la cual nos sea posible pla!)_tear lós 
interrogantes correctos sin que esternos 
en condiciones de dar las respuestas 
correctas. • 

1 Las Empresas trasnaclonales de la Industria quími
ca llamaron •revo1ucl6n verde• a los supuestos avanoos 
obtenldos en la producclõn agrícola dei Torcer Mun~o, 
a través de la creact6n, por cruza. de nuevas espec,es 
vegetales. En pocos anos se vlo que la lncorporact6n de 
estas especles, sólo slrv16 para que los países prooucto
res comen,;_aran a depender en forma creclenta de los 
proveedores--de lertlllzanles y pesticidas y para destruir 
una buona parte de las semlllas lradlclonales. 
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Cultura 
La cultura, la polftica, la ninez y los colores de Egipto, en la 

creación de un artista autodidacta que, a pesar de su fama, 
actualmente se siente aislado en Parls 

Retrato de un • pintor 
Norma. Marr;os 

e ada vez que contemplo un rostro 

me sumerjo profundamente en 

êt. Trato de perclbir lo que está 

detrás de la piei, de ver sus venas, su 

sangre. Asf consigo aproximarme a su 

carácter, su personalidad, su conducta, a 

sus modales, darme cuenta si se trata de 

una persona buena o mala, de alguien 

sencillo O erudito, inteligente o no, ve

hemente o desalentado". 

Las patabras van fluyendo de los la

bios de George Bahjouri mientras en-

moderna. Fue quien primero centró su 

atención en este estilo que despuês se 

convertirla en lenguaje internacional de 

protesta y de publicldad, el lenguaje de 

los aniversarias, de las tarjetas postales 

y de los avisos comerciales." 

EI dibujo como tenguaje 

Bahjouri nació en 1932 en una familia 

muy pobre de la ckJdad egipcia de Lu

xor. "Cuando lleguê a la adotescencia, 

atravesaba por un profundo conflicto", 

nos cuenta. "Mi casa era un infierno de 

chicos llorando por las noches, mientras 
mi pobre padre 

corria de casa en 
casa enseriando in
glês para poder 
compramos et 
pan". 

Bahjourl (ai centro, de barba) en un convr-o de caricaturistas 

En esta atmós
fera de pobreza y 

anarquia, George 
empezó su carrera. 

"Comencé a dibujar 
a mi madrastra en 
las paredes y ven
tanas de mi casa 

para vengarme y 
vengar a mis her
manos. Más tarde, 
en ta escuela, co

mencé a dibujar la 
cara de mi maestra 

tramos a su atelier de Paris, en ite Saint 

Louis. Et espfritu de Egipto está presente 

en todos los rincones de su estudio, en 

sus pinturas, en los recuerdos de su in

fancia. 
"La historia de ta caricatura, explica 

George, comenzó con el primer ser hu

mano que dibujó en ta pared de una ca
verna, esculpió una piedra, o construyó 

una máscara de paja. Con objetos sim

ples y primitivos, tos artistas fueron 

crea'ndo espontâneamente esas formas 

francas y cómicas que hoy llamamos 

caricaturas. EI francês Honoré Daumier 

es el padre espiritual de la caricatura 
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en et pizarrón, por lo que me expulsó 

varias veces de la clase. Me sentia sa

tisfecho, porque a pesar de la sanción 

conseguia aliviar la atmósfera dei aula 

haciendo reir a mis comparieros. Conti

nué dibujando en la escueta tratando de 

demostrar que el dibujo era mi lengua

je". 
Durante esos anos de pesadilla, el 

estudio. parecia impedirle dibujar. AI fi

nal de la escuela secundaria, sus cua

dernos de Oulmica y Biologia comen

zaron a poblarse de caricaturas; los 

apuntes casi desapareclan entre los di

bujos. 

Los edmenes finales fueron un de

sastre. Su padre, que sor'laba con vario 

convertido en médico, le rogó que vol

viera a intentar. Probó tres veces y los 

resultados fueron cada vez peores. 

Su hermano mayor le presentó a 

Kamal Amin, un profesor de arte que lo 

llevó a un taller repleto de estatuas y te 

pidló que pintara a Sócrates. Un Sócra

tes blanco que se tornó negro en la tela 

pintada por George. • 

Su vida quedó absorbida por el arte, I 
como le ocurrió a su amigo de la infan

cia, Adam Hanin. Hanin lo invitó a su 

estudio, donde le most,ó orgullosa

mente sus estatuas, que representaban 

la Tristeza, la Edad y et Pecado. "Adam 

me describió sus estatuas de una forma 

!iteraria. Descubrl algo sacro en ellas, 

algo que me conmovió y provocó mi 

admiración. 
Fue entonces que Bahjouri resolvió 

tomar en serio sus estudlos de arte y fue 

a los libros. "Sin embargo estaba irrita

do e insatisfecho, dice George. Me re

cordaban mis ctases de Biologia y Oul

mica. Las estatuas que copiaba eran in

móviles, las naturalezas muertas tam· 

biên y las modelos que utilizãbamos pa· 

saban hambre y frio y a veces se enfer· 

maban. Una de ellas tuvo un ataque de 

epilepsia mientras posaba y tuvlmos ' 

que utilizar nuestra hora de dibujo para 

llamar la ambulancia. Otra se suicidó. EI 

único modelo masculino que tenismos 

estaba subalimentado y lo velamos 

adelgazar de un dia para otro". 

La creatividad est6 en las catles 

Por encima de todo esto, una angus· 

tia mayor afectaba ai artista: "En Egipto 

estudiamos el arte occidental y sus di· 

ferentes escuelas. Este tipo de progra· 

mas destruye la cultura autóctona dei 

pintor. La cultura de la época faraónica 

continúa existiendo dentro de su alma, 

pero lo asalta el deseo de ser moderno. 

Es por eso que un gran número de ar· 

tistas imitari el arte antiguo o utilizan ai· 



gunos de sus elementos en 
el surrealismo o en el abs
traccionismo". Bahjourl 
abandonó la escuela de arte. 
Llevó su pintura a los mer
cados, a los bares, a la calfe, 
a la gente. 

"Preferia los cafés a la es
cuela de arte. ·E n el café, los 
parroquianos se juntan para 
jugar a las cartas". 

Cuando triunfó en Egipto 
la revolución de Nasser, fue 
nombrado caricaturista de la 
revista de la revolución. EI 
editor lo contrató por una.fi
bra mensual y puso un auto 
a su disposición. Fue pre
sentado simpáticamente ai 
resto de sus colegas dei dia
rio: "es el que nos va a de
corar la revista". Sin embar
go, Bahjouri prefiríó volver a 
la escuela de arte, donde Bi
kar, su profesor, descubrió 
su talento y le presentó ai 
dueno de la revista Rose al
Yousef. 

ironia. Fue una época en la 
que Bahjouri pensó a la 
pintura como catarsis y co
mo forma de vida. 

George partió de Egipto 
para Paris adonde ahora vi
ve. Su larga experiencia pa
risina le permitió sacar de su 
inconsciente el deseo de lle
gar hasta sus rafces, a su 
pequeno pueblo, a su tierra, 
ai fe//aha (campesino), a los 
ninos pobres en sus villas 
miseria. 

Hoy quiere ser reconoci
do como pintor. "Yo déjé 
abierto el camino para que 
las nuevas generaciones de 
jóvenes egípcios pu~an ex
presarse. Esto, a su vez, 
permitió el surgimiento de 
otros artistas en el mundo 
árabe. EI pintor no es un 
historiador ni un critico. EI 
ser humano tuvo, y aún tie
ne, una profunda ·inclinación 
por el arte. Sólo se necesita 
una orientación para co
menzar, que fue lo que yo 
di". "Ahora quiero usar mi 
tiempo sólo para pintar". 

A diferencia de otros cari
caturistas que cosecharon 
rápida fama a través de su 
relación con Rose ai-Yousef, 
Bahjouri prefirló continuar 
desarrollando su propio estilo. 

George. un aitlm que abandon6 todo para dedlcarse ai arte Muchos diarios y revistas 

Tanto el editor lhshan Abd al-Oudus 
como el resto de los periodistas segulan 
la evolución de sus trabajos con admira
ción. EI cantor egípcio Abd ai Halim 
Hafez comenzó a frecuentar su ateRer. 
Contemplando las caricaturas de Bah
jouri, escribla sus melodias. Un dia, 
mientras miraba a George dibujar, 
compuso su canción más famosa: "To
bah". 

Tiempo más tarde, le propusieron 
retratar a importantes personalidades 
como el prlncipe Fahd, el príncipe Ab
dallah o el ex primer ministro dei llba
no, Saab Saiam. Bahjouri tenta una ex
periencia no muy feliz que le oourrió 
oon el presidente Gamai Abdel Nas
ser:"Un dia decidi hacer una caricatura 
de Nasser y fui con un periodista a una 
conferencia suya en la Universidad. La 
sala estaba repleta de periodistas, fotó
grafos, y carnerarnen de televisión. Nas
ser entró y se sentó frente a mi. Traté de 
sacar mi lápiz y papel pero no pude. Me 
paralizó su presencia tan cercana. 
Cuando finalmente logré dibujar sus 
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ojos, tuve que parar. Más tarde acabé la 
caricatura y luego me enteré que Nasser 
quedó admirado por la forma en que 
dibujé su enorme nariz, ai punto que le 
pidió a Salah Safem que me designara 
caricaturista dei diario al..Jumhuria {la 
República). 

De la caricatura polftica a la 
raíz antropológica 

George rápidamente se hizo famoso, 
y quedó como responsable de todas las 
ilustraciones de la revista Rose ai-You
sef. "Fui a ver a mi padre y a mi familia 
con frutas y regalos, para contarles que 
aquellas pinturas y dibujos que yo hacía 
en las paredes tenlan ahora un valor. 
Aqui están, 20 libras, mi primer salario 
en Rose al-Yousef, le dije orgullosa
mente a mi padre". 

Durante la presidencia de Anuar el 
Sadat, George publicó un libro consi
derado un documento histórico de 
aquel perlodo. EI talento dei artista se 
apoderó dei rostro de Sadat, sus viajes, 
discursos y consignas y los pintó con 

dei mundo árabe publican 
sus caricaturas·:sus pinturas se exhiben 
en todo el mundo. Después de haber 
pintado ai óleo durante mucho tiempo, 
George cambió su técnica en busca de 
colores más naturales y vivos. Durante 
su infancia, el todo dominaba su traba
jo. Ahora George abstrae las partes, 
pinta un rasgo de una cara, una parte de 
un objeto. Un estilo que nos remonta 
a la época de los faraones. la inspira
ción de Bahjouri no proviene de la for
ma dei arte faraónico sino de su esencia. 
Pinta reiteradamente la maternidad y la 
ninez, y Paris le dio experiencia en la 
elección de colores. George entiende 
ahora por quê el impresionismo nació 
en Paris: "el toque último que distingue 
a esta escuela esesencialmente francês". 

George, aun siendo famoso, se siente 
aislado en Paris. Siente que la sociedad 
francesa rechaza a los extranjeros, espe
cialmente a los artistas. "Un pintor debe 
hacerse conocido primero en su propio 
país, y luego en el exterior. Esto de
manda un esfuerzo individual y la soli
daridad de sus compatriotas", algo que 
Bahjouri nunca recibió. • 
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J A MAICA: EL TEATRO 
COMO INST RU MENTO DE 
DESARROLLO 

Comunidades rurales aisladas y 
empobrecidas de Jamaica comienzan 
a participar dei proceso de desarro
llo, con el incentivo de un grupo de 
artistas que utiliza el teatro como 
instrumento de anâtisis de la realidad 
e identificación de sus problemas. 

EI objetivo principal de la Com
parila de Graduados en Teatro 
(CGT), de ta Escuela de Arte Dramá
tico de Jamaica es "capacitar a la ju
ventud", afirmó su directora Carol 
Lawes. 

Las comunidades donde trabaja ta 
CGT son pequenas, a lo sumo de 
unos pocos cientos de habitantes. 
Los actores intentan promover la 
creación de grupos locates autosufi
cientes, para encarar los problemas 
especificas de cada comunidad. 

Recientemente la CGT realizó un 
programa en la remota ciudad occi
dentat de Jericó que, después de ha
ber sido una prospera comunidad de 
1.300 habitantes estâ ahora sumergi
da en et desempleo, la pobreza y el 
letargo. 

"Coando !legamos no habla na
da", expticó Lawes "finalmente se 
formó un grupo para ta superviven
cia de Jericó a fin !levar a cabo un 
plan de acción para enfrentar tos 
problemas de la comunidad". EI gru
po identificó la escasez de agua como 
uno de los principales problemas que 
la comunidad deberla solucionar. 

Ademâs de buscar la ayuda de las 
autoridades locales para poder solu
cionar el problema dei agua, se reco
gieron fondos para establecer una 
escuela primaria, se organizaron 
viajes y se promovieron las relacio
nes con otras ciudades, ai tiempo que 
se hicieron negociaciones para con
seguir un terreno y construir un par
que de juegos para nirios. Aunque la 
compaiífa de teatro recibe ayuda fi. 
nanciera dei exterior, los miembros 
también contribuyen de su propio 
peculio. 

"La filosofia que nos inspira estri
ba en trabajar con los asuntos fun
damentales para la vida de la comu
ridad. También tratamos de centrar
r,os en obras de teatro cariberias, ja-
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NOTAS 
maicanas Y dei Tercer Mundo, te
n_ien~o como fundamento la expe
nenc,a de nuestro pueblo", explicó 
Lawes. 

NOVELISTA ARGENTINO 
GANA EL PREMIO ROMU LO 
GALLEGOS 

Con una novela donde aborda "un 
universo barroco, una parábola su
rreal", el escritor argentino Abel Pos
se fue galardonado en Venezuela con 
el premio "Rómulo Gatlegos", consi
derado como uno de tos mâs impor
tantes de la literatura en idioma es
panol. 

"Los perros dei paraíso" es una 
novela de corte histórico donde se 
refleja la "tragedia" dei Descubri
miento, v también las ansias de bus
car un mundo mâs justo. "Constituye 
un planteamiento novedoso", seriala 
el veredicto dei jurado dei "Rómulo 
Gallegos". 

EI escritor venezolano Isaac Par
do, director encargado dei Centro de 
Estudios Latinoamericanos Rómulo 
Gallegos (Celarg) reveló que partici
paron dei certamen 124 novelas de 
20 países publicadas entre 1982 y 
1987 y escritas en espanol. EI premio 
es de unos siete mil dólares, pero se 
considera que su mayor valor reside 
en el prestigio que confiere ai vence
dor. 

Según indicó el jurado, tas novelas 
que mâs compitieron con la de Posse 
fueron "La desesperanza", dei chile
no José Danoso y "Tiempo de los 
ângeles" dei cubano Lisandro Otero. 
Otros autores "finalistas" dei torneo 
fueron el mexicano José Agustln, el 
pe~uano Alfredo Bryce Echenique, la 
chilena Isabel Atlende, et espariot J.J. 
Armas Marcelo y et venezolano 
Guitlermo Morón. 

Nacido en la ciudad argentina de 
Córdoba, Posse obtuvo el Premio 
Nacional de Literatura de su pais en 
1971 con "La boca dei tigre" y ad
quirió renombre internacional des
pués de publicar en 1978 "Daimon". 

POESIA CUBAN A EN MEXICO 
La poesia cubana estuvo presente 

en ta inauguración dei Festival Inter-

nacional de Poesia realizado el pasa
do mes de agosto en Ciudad de Mé
xico, con la partícipación de Etiseo 
Diego, uno de sus exponentes mês 
representativos. 

Entrevistado por ta prensa mexi
cana, oi autor de "Los dias de tu vi
da" rechazó la versión de que la lite
ratura cubana sea monocorde y que 
en su pais se impongan ciertos temas 
o estilos vinculados ai tlamado rea
lismo socialista, concepto que hasta 
el presente -dijo- no ha sido definido 
con precisión. 

"Para mi, la esencia de la poesia 
es la sorpresa, que es lo que en últi
mo ti!irmino le da novedad, lo que ta 
hace diferente y nos revela lo insos
pechado", serialó Eliseo Diego. 

CHILE: 
ESCOLARIDAD ESTANCADA 

En Chile, el analfabetismo rural es 
cuatro veces mâs alto que el urbano 
afirma en sus conclusiones un estu
dio sobre la desiguald de la ensenan
la entre la ciudad y el campo realiza
do por Guillermo Briones, técnico dei 
Programa Interdisciplinaria de ln
vestigación en Educación (PIIE). 

La tasa de analfabetismo neto 
para el total de la población mayor 
de 15 anos era de 5,7% en 1983, con
siderada baja en comparación a otros 
países latlnoamericanos, "pero lo 
cierto es que no revela la grave desi
gualdad entre âreas urbanas, con un 
3,9% y rurales, con 14,9% de analfa
betismo", seiíaló Briones. 

"Para ser realista -apuntó- la sig
nificación económica y social dei 
analfabetismo en un pais queda mu
cho mejor expresada por las tasas de 
analfabetismo funcional, o sea, el 
conjunto de los analfabetos, más las 
personas que sólo lograron alcanzar 
uno, dos o tres anos de escolaridad 
bâsica". De acuerdo con ese con
cepto, Briones estableció que en 1983 
la tasa nacional era dei 15,3%, la ur
bana dei 11,4% y la rural dei 34,4%. 

EI investigador observó asimismo 
que los índices actuales tanto de 
analfabetismo neto como funcional 
son iguales a los observadas en 1980, 
lo que indica un claro estancamianto 
de la escolaridad en el país. 
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Mujer Por pri~era vez se realiza un congreso donde las mujeres 
"de la vida" luchan por el reconocimiento de su profesión 

Las prostitutas toman la palabra 
Neroida Oaurlt 

S in plantear una recuperación, si
no mâs bien encarando su acti
vidad profesionalmente, cerca 

de 40 meretrices callejeras provenientes 
de todo Brasil participaron en julio pa
sado en Rio de Janeiro dei 1er. En
cuentro Nacional de Prostitutas, donde 
se discutió la violencia policial y la lega
lización de la profesión. 

La impulsora y principal organiza
dora dei encuentro fue Gabriela Silva 
Leite, una ex alumna de Soclología de la 
Universidad de San Pablo, que ejerció la 
prostítución durante ocho arios. "Siem
pre viví de utopias. Este encu,mtro es 
producto de un suerio oersonal que 
ahora se tornó colectivo. Les partici
pantP.s vuelven a sus lugares cie origen 
con una perspectiva diferente". 

Los abusos 

La primera resolución dei encuentro 
fue la creación de asociaciones de pros
titutas en cada estado, con una central 
de informaciones en Río de Janeiro. 
Para l)iabilizar la idea, en cada lugar se 
recaudarán fondos que van a ser desti
nados a la implantación de la entidad, a 
lél atención médica y a la creación de 
guarderías infantiles. También se deci
dió enviar propuestas a las asambleas 
legislativas de cada estado pidiendo la 
supresión de la norma penal que en
cuadra a las prostitutas como "vagas", 
ai ser detenidas por la polida. 

En relación a la violencia policial, el 
Encuentro elaboró un documento con 
todas las denuncias de agresiones rela
tadas por las participantes. EI informe 
serâ enviado a entidades tales como el 
Colegio de Abogados de Brasil (OAB), la 
Asoclación Brasileria de Prensa (ABI) 
V la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos. 
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lracema, una prostituta de 24 anos ele 
edad, es una de las vfctimas de la vio- · 
lencia policial. En julio de 1986, en una 
localidad cercana a Rfo de Janeiro, fue 
detenida en un restaurante junto con 
otras 20 mujeres que ·se encontraban alll 
aprovechando la presencia de un navio 
extranjero. "EI comisario liberó a las 
mujeres en grupos de tres, hasta que. 
quedamos cuatro. Nos violaron y nos 
robaron los dólares que habíamos ga
nado. Grité quP. iba a denunciarlos y 
entonces me colocaron en el oau-rle-ara
ra donde me quemaron con cigarrillos y 
me dieron dos puntapiés en el bajo 

vientre, a la altura dei útero. Ahora no 
puedo tener hijos", se lamentó. lracema 
agregó que las prostitutas son muy pe
simistas sobre la posibilidad de eltminar 
la violencia policial pues "siempre habrá 
ignorancia". 

La ley v igente permite su detención 
por 24 horas, tiempo suficiente para que 
sean violadas, robadas y torturadas. AI 
quedar en libertad, no tienen a quién 
quejarse, pues seria la palabra de una 
prostituta contra la de una autoridad 
que, además, tendrá el respaldo de la 
ley que apunta a discriminar la prostitu
ción. 

Lu prostitutas denunclan lo qua c:onslderan una actltud hipócrita de la sociedad 
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Ciudadanía 

EI documento cita innumerables ca
sos de asesinatos de mujeres, jóvenes y 
nirios. Si bien las prostitutas sufren vio
lencias de todo tipo, como el rechazo 
por parte de la familia, la falta de asis
tencia social, o la brutalidad de los gig<>-
16s, es de la policfa de quien ellas más se 
quejan. Por eso, la formación de asocia
ciones y sindicatos que puedan garantir 
sus derechos de ciudadanas es consi
derado por ellas como un medio para 
poner fin ai estado de violencia e inde
fensión a que están sometidas. 

Todas las participantes de1 encuentro 
reivindicaron el reconocimiento legal de 
su profesión y consideraron que el de
recho a inscribirse en la Previsión Social 
serra un paso hacia la legalización. 

La atención médica fue seõalada co
mo una de sus principales necesidades. 
Para obtener este derecho, enviarán a 
Brasilia una comisión que establecerâ 
contactos con los ministerios de Salud y 
de Prevlsión Social. 

Alfabetización 

EI derecho a la enserianza básica fue 
otra áe las reivindicaciones postuladas 
durante el I Encuentro. Segón el educa
dor Marcos Arruda, que les prestó su 
apoyo, ya existe un proyecto para alfa
betizar a los hijos de las prostitutas en el 
local de ensayos de una escola do samba 
en Rio de Janeiro. Arruda, que trabaja 
para el Instituto de !:studios Avanzados 
en Educación de la Fundación Getulio 
Vargas (IESA). subrayó la importancia 
de que las propias prostitutas hayan 
sentido la necesidad de inscribirse en la 
ensenanza básica. En su opinión, un 
plan de alfabetización, no puede agotar
se en sr mismo sino que debe abrir otras 
opciones que despierten el interés de las 
prostitutas. Para el educador, el en
cuentro fue rico desde el punto de vista 
humano, pues "las mujeres se sin
tieron hermanadas. EI aspecto es
piritual tuvo, tal vez, más peso que 
cualquier resolución concreta". 

EI 1er. Encuentro Nacional de Pros
titutas fue un hito polftico porque por 
primara vez las prostitutas se encon
traron por propia iniciativa, sin apoyo 
de ninguna institución. Sin oportunida
des en la sociedad, tuvieron voz durante 
cuatro dias. • 
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"Una opción de vida" 

Gabrl• SIiva lett.: "la socltdtd qulen h-de cuenta que no eKlstlmos" 

D Gabriela Leite Silva rebate 
siempre el análisis que coloca 

a 1a prostituta como vfctima dei sis
tema capitalista. Según ella, la iz
quierda propone una sociedad futura 
donde el trabajo de la mujer sea 
equiparado ai dei hombre, pero se 
olvida de apuntar soluciones a los 
problemas que afligen desde hace 
mucho tiempo a todas las prostitutas. 

En su mayorla, por ejemplo, son 
analfabetas y no están capacitadas 
para otro trabajo que no ses el servi
cio doméstico. Gabriela acusa de 
eludir el problema, a quienes hablan 
de la integración social de la prosti
tuta y se molesta con las tentativas 
de recuperación, que nunca toman 
en cuenta la opción de vida hecha 
poresas mujeres. 

Según ella, la sociedad tiene que 
reconocer la exlstencia de la prosti
tuta como tal. Su trabajo es real -di
c&- existe de hecho, aún cuando una 
buena parte de la sociedad las use sin 
concederias derechos. 

EI argumento más contundente en 
favor de los derechos sociales de las 
prostitutas es que no tienen la menor 
oportunidad de trabajo y son discri
minadas, tanto por lo que hacen co
mo por la falta de preparación profe
sional derivada de su propia pobreza. 

En opinión de Gabriela, el Sida 
está siendo usado como una forma 
mês de discriminación de las prosti-

tutas. Subrayó que no son ellas las 
que no toman la enfermedad en se
rio, sino el gobierno, pues "mientras 
gasta fort•mas en propaganda por la 
televisión, no invierte ca'ii nada en la 
investigación dei vírus". Gabriela 
destacó que el material para el diag
nóstico dei Sida es importado, lo que 
impide que muchas personas tengan 
acceso a êl. "En este pafs,concluyô, el 
sistema de salud está en quiebra ab
soluta, las prostitutas son vlctimas de 
enfermedades venéreas graves sin 
contar con ningún tipo de asistencia, 
sufren, incluso, las enfermedades 
caracterlsticas de la pobreza, como la 
tuberculosis. En ese marco, puede 
pensarse que el Estado se estê va
liendo dei Sida, más como instru
mento de represión que de preocu
pación social". 

Las prostitutas serialaron su desa
grado por el hecho de ser incluídas 
por el gobierno dentro de los grupos 
de riesgo dei SIDA. Observáron que 
la estadfstlca de la enfermedad en el 
pais muestra que elle ha crecido 
dentro de la clase media, de la cual 
ellas no forman parte. 

Según Gabriela, se advierte hoy 
una tendencia moralista que pregona 
el conflnamiento de las prostitutas en 
los suburbios "para que permanez
can escondidas y la sociedad pueda 
hacer de cuenta que no existen". 



LA MUJER ECUATORIANA 
V LA CRISIS DEL 
PETRÓLEO 

En Ecuador, la crrs1s provocada 
por la calda de los precios dei petró
leo se refleja con particular intensi
dad en la vida cotidiana de cada mu
jer. Más trabajo doméstico, menores 
ingresos, lnestabilidad en el hogar, 
abandono de hijos, enfermedades y 
una dieta empobrecida son algunas 
de las prlncipales consecuenclas en la 
vida familiar de la crisis económica 
dei pais. 

"Trabajamos más y comemos 
menos", "nuestra alimentaclón es 
cada vez peor", "hasta los nirios tie
nen que trabajar, la familia sufre" 
son algunas de las expresiones mâs 
frecuentes recogidas por una en
cuesta realizada entre mujeres de 
barrios populares de Quito, la capital, 
sobre el Impacto de la actual situa
ción en sus hogares. 

Con nueve mlllones de habitantes 
v una estructura económica alta
mente dependlente dei petróleo, 
Ecuador ha sufrido en forma dramá
tica en los últimos 20 meses la crisis 
de su sector petrolero. La crisis co
menzó con la calda de los precios de 
los hidrocarburos, que en 1986 re
presentó para Ecuador una pérdida 
de mil millones de dólares. La situa
ción se agravó en marzo de este ano 
con los movimientos slsmicos que 
ocasionaron severos danos en la in
fraestructura petrolera ecuatoriana y 
obligaron a paralizar la producción y 
exportación dei crudo, reanurladas 
recién el mes pasado. 

Según el presidente León Febres 
Cordero, "se trata de la peor crisis de 
toda la historia dei pais". Los datos 
estadlsticos todavia se desconocen 
y los efectos sociales serán a largo 
plazo. Pero las mujeres ya sienten el 
impacto en su canasta familiar. 

"lleche? Antes compraba dos li
tros ai dia, ahora sólo puedo comprar 
tres a la semana", dice Fanny Flores, 
madre de tres ninos, vendedora de 
periódicos en una céntrica calle de 
Quito. "los chiquitos me ayudan 
porque con lo que yo gano no me al
canza", explica. Tango que hacerlos 
trabajar a ellos también". Junto a sus 
hijos de 12 y ocho anos, Fanny gana 
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NOTAS 
el equivalente a 35 dólares mensua
les. Un estudlo reciente divulgado 
por organizaciones femeninas de 
Ouito y Guayaquil estima que se ne
cesitan 350 dólares mensuales para 
cubrlr minimamente los gastos de 
una familia. 

Matilde Wolter 

JAMAICA: EL REGAZO DE 
"TIA MAY" 

May es el nombre en clave de un 
grupo de voluntarios que mantienen 
un servicio telefónico las 24 horas dei 
dia en un centro de tratamiento de 
crisis emocíonales en Kingston, la 
capital. EI servicio fue abierto ai pú
blico en febrero y la mayorla de los 
voluntarios son mujeres, pese a que 
un nómero creciente de hombres ha 
empezado a engrosar el equipo de 
médicos, abogados, psicólogos y 
psiquiatras que asisten a los clientes 
a bajo costo o aún sin costo alguno. 

Pero el núcleo central es femeni
no, como lo atestigua su divisa Wo
man lnr;. (Mujer S. A.). Ademâs de 
ayudar a centenares de personas y de 
impulsar diversas actividades, el 
centro trahaja actualmente con la po
licia para sensibilizar a sus miembros 
sobre las necesidades de las mujeres 
que han sido vlctimas de algún trau
ma emocional. "Enfrentamos casos 
de violación, palizas, incesto y de lo 
que llamamos crisis domésticas. Es
tas en realidad lo aharcan todo; pue
den ser desde problemas financieros, 
a otros mâs íntimos como por ejem
plo que el marido no se encuentra 
con ellas, o que el padre de los ninos 
está ausente o que han sido desalo
jadas de sus casas", dice Debbie Pin
ks, integrante dei dlrectorio de la or
ganización. 

"Algunas personas llaman y no 
quieren venir ni dar sus nombres, 
sólo quieren hablar. A veces recíbi
mos llamadas de mujeres que han 
sido violadas hace anos y sólo quie
ren hablar sobre ello. Muchas muje
res violadas no dicen nada a la poli
cia. Les da vergüenza y no se perca
tan de las implicancias hasta mâs 
tarde, cuando a veces descubren que 
estân embarazadas o que se conta-

giaron de alguns enfermedad", narra 
Marsh, otra consejera de Woman lnc .. 

Los dos áfios y medio de existen
cia dei centro son suficientes para 
mostrar que las mujeres jamaicanas 
son cada dlamás conscientes de que 
ai verse ante una crisis, pueden tele
fonear a la "tia May" y obtener algu
na respuesta. 

Angela Meikle 

KENYA: LOS ASOMBROS 
DE GLADYS 

Gladys Maiyani, quien creció en 
una comunidad de pastores masai en 
Kenya, pensaba que sabia todo acer
ca de las vacas. Pero cuando llegó ai 
Centro Limuru para Muchachas 
(CLM), se dio cuenta de que tenra 
mucho que aprender. 

"En vez de recoger la leche en ca
labazas, cuando se ordena aqui la le
che se vierte en baldes, se cuela y se 
pesa", relata la sorprendida Gladys, 
una de las poqulsimas mujeres de la 
comunidad masai que estudian agri
cultura. 

la participación femenina en la 
agricultura recibió un fuerte impulso 
después que los hombres comenza
ron a emigrar hacia zonas urbanas en 
busca de empleo formal, lo que hizo 
que las mujeres se encargaran cada 
vez mâs dei trabajo en el campo. 

Las mujeres preparan la tierra, 
siembran, cosechan y venden lo que 
producen, tareas que anteriormente 
eran realizadas por todos los miem
bros de la familia. Sin embargo, po
cas ticnen oportunidad de recibir ca
pacitar.ión en agricultura en la mayo
rla de las escuelas de Kenya (que no 
son mixtas), porque las carreras es
tán orientadas hacia las tareas tradi
cionales de la mujer: cuidar nilios, 
dar clases, y trabajar como secretaria. 
Las escuelas para mujeres tampoco 
ensenan las matarias que se necesi
tan para ingresar en institutos edu
cativos, donde si se imparte la ca
rrera de agricultura. 

la directora dei CLM, Rose Ma
kimbi, respalda las aspiraciones de 
Gladys citando un viejo adagio "Edu
ca a un hombre y educarás a un indi
viduo, educa a una mujer y educarâs 
a una nación". 

Bona Bringie 
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