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Perú: las 
responsabilidades 
históricas 

EI proceso democrático que en algunos países 
latinoamericanos marcó progresos en los últimos 
anos, marcha aún con tropiezos en muchos otros. 
Las notas que publicamos en esta edición sobre 
Perú, Argentina y EI Salvador revelan que las 
viejas oligarquias tocaies y los sectores 
económicos y financieros ligados a las 
transnacionales continúan no solamente 
resistiendo a las transformaciones democráticas 
sino también alcanzando éxitos launque desde 
nuestra óptica optimista los consideremos éxitos 
temporarios). 
Nuestro tema de tapa se adentra profundamente 
en la situación peruana, su geografia económica, 
su pasado, los movimientos recientes para romper 
no solamente el inmovilismo y la marginación 
social, sino también la dependencia. Sin embargo 
la crítica situación actual nos impone a todos 
una reflexión y a los peruanos un examen de 
conciencia: después de importantes avances 
económicos y sociales realizados en el período 
revolucionario dei general Velasco Alvarado, Perú 
da un retroceso político: vuelve a los conflictos, a 
los enfrentamientos, a un clima de virtual guerra 
civil. 
El trabajo de Beatriz Bissio sobre "E I desafío de 
'Sendero Luminoso'" permite profundizar esas 
reflexiones. Sobre todo cuando un presidente 
conservador como Belaúnde Terry insiste en 
retomar los métodos que usó en su primer 
gobierno y por los cuales fue depuesto en 1968. 
AI igual que Reagan, Pinochet y otros dirigentes 
de cuno autoritario y sin ninguna sensibilidad 
social, Belaúnde continúa ilusionãndose cuando 
piensa que la simple represión puede eliminar 
fenómenos cuyas causas permanecen inalteradas. 
La nota que publicamos en la sección Cultura 
muestra que a pesar de que no cesan las 
agresiones, Angola no renuncia a la creación 
cultural. 
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Mejora la distribución 

A comienzos de este ano envié 
una carta a su editorial reclaman
do por las falias en la distribu
ción de la revista cuadernos dei 
tercer mundo. Hice severas cr(ti
cas a la falta de atención de esta 
empresa con sus clientes. Cuatro 
meses después de mi primera car
ta, les envfo otra para informar
les que, desde entonces he recibi· 
do puntualmente todos los nú
meros. Reconozco que la distri
bución mejoró, y mucho. Me sa
tisface observar ese cambio ( ... ) 
Es un placer recibir la revista en 
fecha ( ... ) Espero reciban otras 
cartas como la mía elogiando la 
organización. Y continúen con 
esa excelente revista. Ana Mãrcia 
Souza, Belém, Pará, Brasil. 

Apoyo efectivo a E I Salvador 

( ... ) Me gustaría que los editores 
de cuadernos dei tercer mundo 
se pusieran de acuerdo con edi
tores de otras publicaciones afi
nes para abnr una cuenta en 
cualquier .. 1nco e hiciesen con
juntamente una amplia divulga
ción de esta cuenta bancaria. AI 
cabo de seis meses los fondos re
caudados sedan donados en su 
totalidad, a los guerrilleros de EI 
Salvador. Con seguridad varios 
brasilenos que desean la victoria 
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dei pueblo de aquel pa(s herma
no contribuirían con la campana. 
lvaldo Lucena, Bananeiras, Pa
raíba, Brasil. 

Donativo 

Estamos vivamente interesados 
en recibir en calidad de donación 
"Cuadernos dei Tercer Mundo", 
por lo que mucho les hemos de 
agradecer este noble gesto. Esta 
publicación pasaría a formar par
te de la biblohemeroteca de nues
tra asociación, la cual es de ca
rácter no lucrativo y con un ele
vado espíritu de servicio y soli
daridad social. Les agradecemos 
su atención y les reiteramos 
nuestro cordial saludo Revolu
cionario. 
Círculo Cívico Social Melchor 
Ocampo, A.C. Ciudad Guzmãn, 
Jal isco, México. 

Malvinas 

( ... ) Considero muy oportuno el 
reportaje sobre las Malvinas pu
blicado en el número 60 y sobre 
todo el testimonio dei Sr. Juan 
Cardozo contando de manera 
cruda su decepción con la guerra 
y con el ejército ai cual serv(a 
hacía tanto tiempo. Admiré su 

coraje ai pedir la baja con el gra
do de teniente, dejando de ganar 
un buen salario mensual, para 
volver a la vida civil, casi sin 
nada y para comenzar todo nue
vamente( ... ) . Rubens Bonetti, 
Nova Esperança, Paraná, Brasil. 

Nuevo suscriptor 

Por medio de un amigo conseguí 
el No. 53 de la révista "Cuader
nos dei Tercer Mundo" v en rea
lidad me impresionó mucho su 
contenido real sobre la verdadera 
información de lo que sucede en 
nuestros pa ises, y li ena plenamen
te nuestro deseo de información 
detallada sobre lo que se vive en 
los países dei Tercer Mundo; es 
por ello que he decidido solicitar 
una suscripción de seis meses de 
dicha revista. Espero me acepten 
como suscriptor regular de esta 
prestigiada publicación, para lo 
cual acompaiia a la presente un 
Giro Postal por la cantidad de 
US$ 12.50. Con muestrasdecon
sideración y respeto, esperando 
acuse de recibo, soy de usted, 
muy atentamente. 
Antonio Hércules M. San Pedro 
Sula, Honduras. 
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ARGELIA-TUNEZ-ITALIA: 

El GASODUCTO SAHARIANO 

D La inauguración dei gaso· 

dueto que pasando por Tú

nez transporta el gas argelino 

desde Hassi A'Mel, en el Saha

ra, hasta Minerbio, cerca de Bo

logna, ai norte de ltalia, es un 

êxito económico y tecnológi

co y asimismo un aconteci

miento político de destaque. 

Por primera vez, la conexión 

Sur-Norte, por lo menos en el 

campo energético, deja de ser 

una aspiración para transfor· 

marse en una realidad concre

ta. EI gasoducto de 2.500 kiló· 

metros lleva a ltalia más de 

12.500 millones de metros cú

bicos de gas argelino por ano, 

con un alto rendimiento econó· 

mico para los tres países. 

Argelia que en 1982 tuvo 

sus ingresos de petróleo reduci

dos en poco más de cuatro mil 

millones de dólares, debido a la 

caída de los precios internacio· 

nales, recibirá más de dos mil 

millones de dólares por la ex

portación dei gas sahariano. A 

su vez, Túnez, por cuyo terri· 

torio pasa el gasoducto, reci· 

birá 5.25 por ciento dei valor 

dei gas exportado a ltalia, un 

poco más de 21 millones de dó· 

lares a fines de este ano y más 

de cien millones a partir de 

1986. 
En lo que respecta a ltalia, 

además de asegurar el suminis· 

tro regular de ese combustible 

vital a su economía, incremen· 

tará considerablemente su in· 

tercambio comercial con Arge

lia. 
Otras noticias importantes 

en el campo energético: el ga-
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soducto transiberiano que 

transportará el gas soviético a 

Europa Occidental está casi 

concluído. De los 4346 kiló

metros previstos solo falta ex

tender unos cien kilómetros de 

tubos, lo que asegura la meta 

programada de abastecer a los 

países ouropeos a fines de 

1983. En segundo lugar, el pro

vecto de un nuevo gasoducto 

africano que, partiendo de Ni

geria, se conectará sobre el 

Atlántico con el gasoducto ar

gelino en Hassi A 'Mel, atravesa

rã Marruecos y el Mediterrâneo 

!levando el gas de los dos países 

a Espafía, con la posibilidad de 

expandirse a otras naciones eu· 

ropeas. 

ARGELIA 

EI gasoducto argelino es la 

primera conexión física entre 

Africa y Europa lo que supera, 

con un hecho concreto, la retó· 

rica dei diálogo Norte-Sur, ha~ 

ta hoy infecundo. Su alcance 

estratégico es mayor aún: junto 

con el gas soviético, libera a 

Europa Occidental de la depen· 

dencia energética de los Esta· 

dos Unidos, por lo menos en 

ese sector. 
Es necesario destacar que el 

gasoducto argelino es una obra 

técnica audaz. Atraviesa el de· 

sierto, las montafías y el Medi· 

terráneo hasta llegar a ltalia. Se 

concreta un viejo suefío dei 

presidente argelino Huari Bu

mediene. 
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BOLIVIA: REPATRIACION DE 
LOS RESTOS DEL GENERAL TORRES 

D Siete anos después de ha
ber sido asesinado en Bue

nos Aires (probablemente por 
la "Tripie A", con la compli
cidad de sectores militares bo-
1 ivianos), fueron repatriados los 
restos mortales dei expresiden
te boliviano Juan José Torres, 
cumpliéndose así la decisión de 
su familia, de que solo regresa
ría cem la plena vigencia de un 
gobierno democrático. 

Los restos dei general Torres 
llegaron a La Paz el 29 de ma
yo, después de haber permane
cido sepultados en México, ha
cia donde fueron !levados des
pués dei asesinato con todo el 
apoyo dei expresidente Luis 
Echeverría. 

EI cuerpo fue recibido en el 
aeropuerto de La Paz por altos 
funcionarios dei Estado bolivia
no, autoridades militares, parla· 
mentarios, representantes de 
prácticamente todos los parti· 
dos políticos de izquierda. Des
tacamentos de las tres armas le 
rindieron honores militares. 

La iniciativa para la repatria· 
ción de los restos dei general 
Torres partió simultáneamente 
de la Central Obrera Boliviana 
(COB) y dei gobierno presidido 
por Hernán Sites Zuazo. 

EI comandante en Jefe dei 
Ejército, general Simón Sejas 
T ordoya, afirmó que el "go
bierno constitucional realizó 
un acto de justicia ai atender 
el pedido dei pueblo boliviano. 
especialmente de la clase traba
jadora, permitiendo la repatria
ción de los restos dei general". 

"En este momento en que 
las fuerzas armadas están bus
cando un reencuentro sincero 
con nuestro pueblo, a través 
dei respeto irrestricto a la 
Constitución dei Estado y de la 
ayuda ai desarrollo de las po
tencialidades dei pa(s, es unho-

6 · tercer mundo 

nor para nosotros, militares, eJ 
hecho de que los restos dei ge· 
neral Torres descansen en nues
tra patria", afirmó Sejas Tordo· 
ya. Y agregó que "las fuerzas 
armadas rinden honor a Juan 
José Torres no solo en su con
dición de general sino también 
como expresidente de la Repú· 
blica". 

EI general Torres asumió la 
primera magistratura el 7 de 
octubre de 1970 después de 
una rápida sucesión de golpes 
de Estado que derivaron en la 
caída dei general Alfredo Ovan
do Candia. 

Su gobierno, autocalifica
do de nacionalista y popular, 
promovió una amplia participa
ción de las organizaciones sin· 
dicales en la vida política dei 
país, principalmente a través de 
la Asamblea Popular que se 
convirtió en el instrumento 
político de la COB. 

Se les devolvió asimismo 
a los trabajadores mineros sus 
salarios que habían sido reduci
dos en anos anteriores por la 
administración dei general 
René Barrientos. 

EI general Torres fue derro
cado por un golpe cruento co-

N iett,·agua: cooperacibn 
internacional 

Sergio Ramfrez, miembro 
de la Junta de N lcaragua, anun
ció que Argelia compró ai pafs 
52.800 toneladas métricas de 
azúcar, cuota que habfa sido 
recientemente suspendida por 
los Estados Unidos. Esa medi· 
da fue adoptada por Washing
ton en represalia ai supuesto 
apoyo de Nicaragua a los gue-, 
rrilleros dei Frente Farabundo 
Martí para la Liberaci6n Na-

Juan Jose Torres 

mandado por el general Hugo 
Bánzer. Se asiló en Chile hasta 
la cafda de Salvador Allende y 
posteriormente se trasladó a la 
Argentina donde fue secuestra
do y muerto. 

Ema Obleas de Torres, viuda 
dei general, afirmó: " La repa
rriación de los restos de mi ma
rido constituye un hecho muy 
significativo para el pueblo 
boliviano, que debe traducirse 
en la unión de todas las fuerzas 
proçresistas dei país para la 
consolidaci6n y profundización 
dei proceso democrático". 

La COB ordenó que las dife
rentes organizaciones de traba· 
jadores se alternaran para mon
tar guardía ante los restos dei 
ex-jefe de Estado. 

cional (FMLN) de EI Salvador. 
EI dirigente aflrmó que los 

argelinos pagarán mejores pre
cios que los nortaamerlcanos. 
Nicaragua vende actualmente 
parte de su producción a Eu
ropa y a otros pa('8S latínoa
mericanos. Hasta 1979, los 
Estados Unidos eran ai ünloo 
mercado comprador de azúcar 
nicaragüense, y consumfan el 
total de la producclón para ex
portación. 

La a.iota de axportaclón de 
los norteamerlcanos sufrl6 une 
reducclón de 90 por clento. 
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MOZAMBIQUE: 

REESTRUCTURACION MINISTERIAL 

D Pocos d(as después de una 

incursión de tropas milita

res sudafricanas a su territorio, 

que destruyó diversas insta la

clones en la periferia de la capi

tal dei país, el gobierno de Mo

zambique promovió, a fines de 

mayo, la mayor reforma de ga

binete desde su independencia 

en junio de 1975. 
EI presidente Samora Ma

chel asumió el Ministerio de 

Defensa Nacional y fueron 

reestructuradas otras áreas gu

bernamentales. 
Un comunicado oficial de la 

presidencia senala que la medi

da relacionada con el Ministe

rio de Defensa fue adaptada 

ante "la acción dei imperialis

mo y de una guerra no declara

da", que ex,gen que la direc

ción de dicho organismo sea 

"centralizada ai más alto nivel''. 

Además de la reestructura

ción en la cartera de Defensa, 

el comunicado informó sobre 

la creación dei Ministerio de 

Asuntos Económicos -que de

pende de la presidencia- y el 

ministro de Seguridad Jacinto 

Veloso fue designado para ocu

par dlcho cargo. 

EI Ministerio de Seguridad 

fue eliminado y continuará 

funcionando en su lugar el Ser

vicio Nacional de Seguridad Po

pular, bajo la dirección de Ma

riano Matsinhe que ocupaba la 

cartera dei Interior. 

Con el objetivo de "elevar 

rápidamente la producción 

destina a "impulsar !a prospec

ción geológica y garantizar una 

eficaz administración de la ex

plotación mineral", según el 

decreto de reestructuración gu

bernamental. 
Las áreas de la industria li

viana y alimentícia fueron des

membradas dei Ministerio de 

Industria y Energfa y pasarán 

a ser dirigidas por un secretario 

de Estado subordinado ai Con

sejo de Ministros, así como las 

secretarfas de Pesca, Turismo y 

Transporte terrestre. 
EI Ministerio de Transportes 

deberá instrumentar de ahora 

en adelante la política portua

ria, de ferrocarriles y la marina 

mercante. 
La Aviación Civil, sector que 

adquirió status de secretada de 

Estado, bajo la supervisión dei 

Consejo de Ministros, fue sepa-

EI ex ministro de Defensa, 

teniente general Alberto Chi

pando, en calidad de miembro 

dei buró político dei Frente de 

Liberación de Mozambique 

(Frelimo) fue designado gober

nador de la provinc1a de Cabo 

Delgado, en la frontera de Tan

zania, pero continúa ejerciendo 

funciones ministeriales. 
Esa reforma, senala la agen· 

eia oficial de noticias AIM, es 

el resultado de las declsiones 

tomadas durante el IV Congre

so dei Frelimo, que se reunió 

en Maputo en abril último y 

donde fueron debatidas, priori

tariamente, ta defensa dei país 

y la lucha contra el hambre. 

Samora Machel 

Según la AIM, las transfor· 

maciones tienen por objeto 

"hacer vlvir el partido y el Es

tado en los sectores decisivos 

para asegurar que el gobierno 

sea el instrumento que materia

liza con eficacia las grandes de

cisiones dei IV Congreso". 

1983 - junio - no. 62 

agraria y desarrollar la sociali

zación dei campo", destaca el 

mensaje presidencial, fue desig

nado para el Ministerio de Agri

cultura un vice-ministro. En di

cho ministerio se creó la secre

taría de Estado de Hidráulica 

Agrícola, que sustituye a la se

cretada de Estado para el De

sarrollo de dos regiones dei li

toral sureno. A su vez, la Comi

sión Nacional de Aldeas Comu

nales fue integrada ai Ministe

rio de Agricultura. 
La creación dei nuevo Minis

terio de Recursos Minerales se 

rada dei Ministerio de Teleco

municaciones y Correos. 
F ueron creados a partir dei 

Ministerio de Comercio Exte

rior, el Ministerio de Comercio 

Interno y una secretada de_Es

tado de Abastecimiento. 
Dentro de la Comisión Na

cional · de Planificación, fue 

creada la secretaria de Estado 

para la Cooperación Internacio

nal y el Instituto Nacional de 

Planificación Física. Fue crea

da también una secretarfa de 

Estado para el área de Educa· 

ción Tecnológica y Profesional. 

tercer mundo · 7 



LIBANO: DETENIDO PRESUNTO 
ASESINO DE GEMAYEL 

D EI presunto asesino dei 
presidente electo Bachir 

Gemayel y cinco personas más 
acusadas de otros atentados en 
los últimos anos, fueron entre
gados a las fuerzas armadas li
banesas. Los seis hombres fue
ron capturados por el Partido 
Falangista, de derecha, fiel a la 
familia dei actual presidente 

Bashir Gemayel (derecha) 

Guyana: detenci6n de 
líderes mineros 

Fueron detenidos recien
temente cuatro dirigentes sindi· 
cales mineres en el principal 
centro industrial de Guyana 
( Unden) durante una manifes
taci6n de protesta organizada 
por los trabajadores de la em· 
presa Guymine la cual fue re
primida violentamente por la 
policía. 

Los obreros reivlndicaban 
una mejora en ai suministro de 
alimentos ai centro industrial, 
que nuclea más de ,eis mil tra
bajadores. 

Según fuentes dei gobierno, 
las autoridades fueron obliga· 
das a suspender drásticamente 
las importactones -lo que pro
vocó el desabastecimiento- de· 
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Amin Gemayel. Los presos es
tán a disposición dei gobierno 
en la sede dei Partido Falangis
ta en la ciudad de Jounien. 

EI hombre que supuesta
mente fue el autor material dei 
atentado contra el presidente 
electo el 14 de septiembre de 
1982 se llama Habib Chartou
ni, de 25 anos, cristiano, de la 
localidad maronita de Charoun, 
situada a 24 kilómetros ai su
deste de Beirut. 

De los cinco restantes, dos 
fueron acusados de asesinar en 
1980 a la hija de Gemayel, 
Maya, de 18 meses, y los otros 
tres de colocar explosivos en 
diversas áreas de Beirut Orien
tal. 

Según un reportaJe sobre 
Chartouni publicado por el dia
rio An Nahar de Beirut, el pre
sunto asesino de Gemayel era 
miembro dei Partido Nacional 
Socialista Sírio (NSSP) desde 
1977. 

bido a la falta de divisas, deri
vada de la reducción de illiJ"e
sos por exportaciones de los 
prin<:ipales productos dei pa(s: 
bauxita, azucar y arroz. 

Egpto: acuerdo comercial 
con la URSS 

Egipto v la Unión Soviética 
firmaron el primer convenio bi
lateral de comercio desde 1967, 
según informaciones divulgadas 
en Moscú a fines de mayo últi
mo. La agencia de noticias so
viética Tass seõaló que el acuer
do fue suscrito en Moscú por 
los vice-ministros de Com8fcio 
Exterior de ambos países. 

EI vice-ministro de Comer
cio Exterior soviético, Ivan 
Grishin, afirm6 que "por razo-

De acuerdo con la versión 
de los falangistas, Chartouni 
habia colocado el 13 de sep· 
tiembre de 1982 entre 40 y 50 
kilos de TNT, en oi techo de la 
sala de conferencias donde Ge
mayel iba a pronunciar un dis· 
curso a los dirigentes de su par
tido. AI dt'a siguiente se dirigió 
a un apartamento alquilado en 
Nasrah, cerca de Ashrafiyeh, 
donde queda la sede de los fa. 
langistas y detonó los explosi· 
vos por control remoto. Mu
rieron en el acto Gemayel v 20 
personas más, entre ellas varios 
dirigentes importantes de su 
partido. 

Chartouni ya confes6 el cri· 
men. "Este episodio fue parte 
de la guerra que devastaba en 
aquellos dias el territorio liba
nês. No sov un agente m nadie 
me pagó por lo que hice", afir· 
mó. Interrogado sobre qué pre
tendía con el atentado, respon
dió. "Fue mi contribucion per
sonal a la guerra. Estoy seguro 
de que lo que sucedió después 
de la invasión israeh' ai Líbano 
fue ilegal, incluso la elección 
presidencial". 

nes que escapan ai control so
viético" no se raallzaban nego· 
ciaclones oficiales sobre comer· 
cio desde que se flrm6 el últJ. 
mo protocolo, hace seis allos. 
Sin embargo, el comercio co~ 
tinuó en base a acuerdos extra· 
oflciales. En 1978 ai volumen 
dei comercio lleg6 a 345 mlllo
nes de rublos (460 mlllones de 
dólares) y en 1982 a 521 mlllo
nes de rublos (casl 70 millones 
de dólares). 

Los observadores consideran 
que la firma dei acuerdo es una 
evidencia de que las releciones 
entre ambos países esún meJ,:>· 
rando, las ruales se habían detn· 
riorado después de la moerte 
dei presidente egipcio Gamai 
Abdal Nasser en 1970 y perma
necitll'on frías o tensas durante 
el gobierno de Anuar Sadet. 
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ESTADOS UNIDOS: ENCUESTA 

SOBRE CENTROAMERICA 

O Como resultado dei pro

nunciamiento dei presiden· 

te Ronald Reagan ante una se

si6n conjunta dei Congreso 

norteamericano -el 27 de abril 

último- el diario The Washing

ton Post y la cadena de radio y 

televisión American Broadcas

ting Company (ABC), promo

vieron una encuesta de opinión 

pública. En líneas generales los 

resultados fueron los siguientes: 

la gran mayoría dei pueblo de 

ese país está en contra de la po

lítica norteamericana para Cen

troamérica y se opone a las 

acciones clandestinas de Ro

na ld Reagan, que tienen por 

objeto la desestabilización dei 

gobierno sandinista de Nicara

gua. y el suministro de ayuda 

militar ai gobierno de EI Salva

dor. 
Por otro lado, el Congre

so norteamericano considera 

actualmente la posibilidad de 

interrumpir los programas de 

acciones clandestinas dei go

bierno Reagan en la región cen

troamericana. Por eso, altos 

funcionarios dei gobierno sena

laron que "si EI Salvador cae 

en poder de la guerrilla, el Par

tido Demócrata será el respon· 

sable". 
Otra de las conclusiones que 

TERCER MUNDO: COBAYO 

D5: LAS TRANSNACIONALES 

D Es bastante conocida la 

práctica de las transnacio

nales farmacêuticas de trans

formar a los países dei T ercer 

Mundo en cobayos de sus ex· 

perimentos científicos o de la 

comercialización de los produc

tos rechazados por los propios 

países en que son fabricados. 

Los ejemplos de esa práctica 

criminal son diversos y frecuen 

tes. 
La revista Ecoforum, edita

da por el Centro de Defensa dei 

Medio Ambiente, con sede en 

Nairobi (capital de Kenya) aca

ba de hacer una nueva denun

cia. Según '.!sa publicación, la 

transnacional suiza Ciba-Geigy 

fum1gaba con pesticida a niõos 
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pobres de Egipto para compro

bar la eficacia de su producto 

llamado Galecron, que ha sido 

vinculado a algunas enferma 

des cancerígenas. 
Los niíios fueron fumigados 

con la droga para comprobar la 

cantidad de una substancia de

terminada retenida en la orina. 

Entre seis y doce horas después 

de ser fumigados. los nifios pre

sentaron problemas de orina, 

vómitos y fuertes dolores de 

cabeza. 
La denuncia fue formulada 

por un grupo de suizos empe

nados en el apoyo ai Tercer 

Mundo reunidos en torno a lo 

que se denominó la "Declara

ción de Berna". Según dicha 

se desprenden de la encuesta 

dei Post-ABC es que la opinión 

pública norteamericana está 

(por un margen de 63 a 24) 

contra la participación secreta 

de su gobierno en el derroca

miento de cualquier régimen 

latinoamericano. 
Los resultados de la encues

ta indican también que Centro

américa podría transformarse 

en uno de los puntos principa

les de la campana de 1984. Es

te tema podrá ser explotado 

con éxito por el próximo can

didato dei Partido Dernócrata. 

denuncia, el producto fue reti· 

rado de los mercados en 1976, 

pero reapareció en 1978 sin 

modificaciones en la fórmula. 

La empresa Ciba-Geigy 

admitió esa práctica criminal y 

declaró que "lamentaba pro

fundamente que los nifios hu

biesen sido utilizados como vo

luntarios". EI informe cita de

claraciones de un vocero de la 

transnacional de que "no fue 

correcto por parte de la empre

sa Ciba-Geigy realizar esas ex

períencias, ya que no se debe 

usar niíios para ese tipo de 

prueba". 
La confesión de culpa no 

modificará las consecuencias 

nocivas para la salud de los ni· 

fios usados como "voluntarios·: 

ni tampoco indica qué tipo de 

medidas han sido tomadas para 

que ese crimen no solo sea evi

tado sino combatido. 
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CIENCIA Y TECNOLOGIA AFRICANAS Sahara: blindados para la 
Swapo 

D Los gobiernos africanos no 
solo están realizando pro· 

gresos en la coordinacián de 
programas de desarrollo de ca
rácter multinacional. Algunas 
iniciativas fracasaron o siguen 
tropezando con dificultades in· 
superables pero otras avanzan 
satisfactoriamente. También en 
el campo de la cooperacián 
científica son numerosas las 
iniciativas comunes, algunas 
bastante exitosas. 

Esa nueva y auspiciosa reali
dad fue examinada reciente· 
mente en la Tercera Reunián 
sobre Cooperacián Técnica en 
el Tercer Mundo que se realizá 
en Nueva York convocada por 
la ONU. 

Diversos países africanos es
tán desenvolviendo iniciativas 
conjuntas con resultados positi
vos. Tanzania, precursora de 
esa política de unidad (formá 
en la década de los 70, con 
Uganda y Kenya, la Comuni
dad de Africa Oriental, actual· 
mente inactiva) está trabajando 
con lambia en un amplio pro
grama de desarrollo rural en sus 
provindas dei norte. Técnicos 
de ambos países realizan in
vestigaciones sobre pecuaria, 
control de las infecciones bo
vinas y estudios sobre nuevas 
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La República Arabe Saha
raul Demoaática deberá enviar, 
a través de la Organizaclón de 
la Unidad Africana (OUA), 
blindados Panhard llvianos y 
otras armas a la Organiz.aclón 

1:s,~~"':.~~~:';'\JIL.11111• dei Pueblo dei Africa dei Su
' - doeste (Swapo) y ai Congreso 

Nacional Africano (ANC). 
Durante un reclente pronun

ciamiento el ministro de Rela
ciones Exteriores saharaui, 
lbrahim Lhakim, afirmó que el 
armamento es de fabrlcacl6n 
sudafm:ana y fue capturado en 
1979 durante combates libra
dos entre el Frente Polisario y 
las fuerz.as de ocupaclón marro· técnicas para la majora de cul: qu(es. 

tivos. 
En el campo de la explota· 

ción de energia solar, Niger y 
Togo están trabajando en con
junto en la construccián de 
bombas accionadas por ese 
nuevo tipo de energía. 

Burundi y Kenya están a 
punto de poner en funciona· 
miento un instituto para la in· 
vestigación sobre el café, m ien
tras que Seychelles y Benin, 
con afinidades políticas conoci
das, amplían su cooperación 
también en el terreno agrícola, 
particularmente en el intercam
bio de híbridos de coco, impor
tante para la econom (a de am
bos países. Un amplio progra
ma de intercambio de profeso
res universitarios está siendo 
implementado por la Universi
dad de Togo con otros pafses 
dei área. Asimismo, están en 
funcionamiento varios provec
tos de perfeccionamiento cien
tífico y técnico de carácter bi
nacional, destinados a estudian
tes sobre todo en los campos 
de la industria, agricultura y 
mineda. Ese intercambio cien
tffico y técnico facilita el me
jor conocímiento de las expe
riencias e iniciativas de los paí
ses africanos y los ayuda a su-

Acuerdo lrãn-lrak 

EI gobierno iraqut anuncló 
estar dlspuesto a firmar un 
"acuerdo de paz con lrán", 
bajo la supervls16n de las Na
ciones Unidas, con el objetivo 
de lograr la pacificación de las 
ciudades, las aldeas y la pobla
ción de esos Estados en guerra, 
a pesar dei proseguimiento de 
las actJvidades bélicas. 

EI vice-primar ministro y 
ministro de Relaciones Extarlo· 
res iraqu(, Tareq Azlz, expllcó 
que el acuerdo servlrfa para 
preservar las ciudades y la po
blaclón civil de ambos países. 

perar sus dlficultades económl· 
cas y sociales. 

Aunque la cooperación de 
los países avanzados cumple un 
papel destacado en esas investi
gaciones, lo importante es que 
las mismas se realizan de acuer
do a los intereses y realidades 
nacíonales y regionales, incor· 
porando un aspecto nuevo: la 
africanización de los conoci
mientos de cada país, 
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editorial editorial editorial editorial editorial editorial 

EI sombrío 
horizonte de 
los aíios 
ochenta 

Desde hace ya algunos meses la prensa 
internacional registra numerosos diagnósticos y 
pronósticos acerca dei pronto fin de la recesión 
económica en los Estados Unidos. 
A partir de los indicios que acarician esa esperanza 
no menos numerosos comentarios se apresuran a 
vaticinar el cercano cese de la recesión en las 
naciones capitalistas industrializadas, y por ende, 
la recuperación económica mundial, que incluirá ai 
conjunto dei Tercer Mundo. 
Se tiende as( a inculcar la creencia de que se 
avecina la conclusión dei último y más grave ciclo 
recesivo desde la Segunda Guerra Mundial y que 
una nueva época de expansión y de abundancia le 
sobrevendrá en poco más. 
EI propio punto de partida de estos análisis no 
constituye aún una certeza. En lo que va dei afio la 
economia norteamericana ha exhibido algunos 
índices positivos, junto con la persistencia de otros 
negativos y dentro de la superpotencia las 
opinionas no concuerdan. Son muchos los analistas 
y empresarios para quienes los datos hasta ahora 
conocidos no autorizan el optimismo de las 
autoridades estadounidenses que insisten en 
proclamar la "salída dei túnel". 
En todo caso los efectos de la recuperación en los 
Estados Unidos, de confirmarse el diagnóstico 
optimista, recién comenzarán a palparse en el 
segundo semestre de 1983. 
Pero en la mayor parte de las demás potencias 
capitalistas desarrolladas no se advierten aún 
síntomas de convalecencia y algunos indicadores 
negativos como la ya elevadísima desocupación en 
Europa podrían oontinuar aumentado a lo largo 
de este ano. 
AI parecer, serfan muy pocas las potencias que 
dentro dei segundo semestre de 1983 se habrían 
recuperado. La tesis según la cual una vez puesta 
en marcha la "locomotora" norteamericana, es 
decir el centro motriz de la economia capitalista, 
arrastra tras de sí el resto dei mundo hacia la 
expansión, sería por lo menos relativa. 
Pero cuando se examina la cuestión desde el punto 
de vista de los países dei Tercer Mundo, el cuadro 
es sustancialmente diferente y las conjeturas acerca 
de la expansión universal que prestamente 
derramada el centro capitalista, solo pueden 
explicarse como opiniones irresponsables o 
interesadas. Es claro que de continuar la crisis 
capitalista la situación seguirá agravándose en los 
países subdesarrollados y dependientes, pero aun 
en caso de una pronta recuperación 
norteamericana, para estas naciones la reanimación 
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será larga y penosa y tendrá lugar después dei más 

grave deterioro global de los últimos tiempos. 

Frente a anteriores crisis recesivas algunos analistas 

juzgaban que sus efectos se hacían sentir con 

menos vigor en las economías centrales que en tas 

periféricas. pero la acrecida dependencia dei Tercer 

Mundo dei centro capitalista ha cambiado las cosas. 

En esta crisis, no solo los castos pagados por el 

Tercer Mundo son incomparablemente mayores; 

además de ta incertidumbl"e sobre cuándo podría 

comenzar la inversión de la tendencia en el sur dei 

planeta es imprevisible el horizonte económico 

que encontrarán en ese entonces los países 

subdesarrollados y qué grado de validez tendrán las 

estrategias de desarrollo que venían aplicando. 

Para comprobar la veracidad de este aserto, téngase 

en cuenta un solo e importante factor. el financiero. 

En el decenio pasado los países dei Tercer Mundo 

tuvieron acceso a una importante corriente de 

créditos. La incorporación de la banca privada 

internacional a ese flujo en modo preponderante 

- mediante el llamado "reciclaje de tos 

petrodólares "- derivó en un crecimiento vertical de 

la deuda y de su costo, que resultó prohibitivo ai 

aumentar las tasas de interés bancarias como 

consecuencia de la política económica de 

Washington. 
Es notorio que ai cabo de este capítulo un gran 

número de países se vio ante ta imposibilidad de 

solventar el pago de la deuda y que el sistema 

bancario transnacional temió la bancarrota. Es 

también conocida la instrumentación de medidas 

de emergencia para que las naciones más 

endeudadas pudieran abocarse a rígidos y onerosos 

planes de pagos de cuyos frutos aún no hay 

evidencias. 
Pues bien : aun cuando terminase pronto la 

recesión central y aun cuando tuviesen buen 

éxito las medidas de emergencia capitaneadas por 

el Fondo Monetario Internacional (FMI), puede 

tenerse por cierto que: 

1) Los países más endeudados tendrán por delante 

largos anos de sacrifícios durante los cuales no 

podrán contar con créditos adicionales en monto 

comparable ai per iodo anterior. 

2) Los países menos endeudados, que en mayoría 

son los más pobres, en razón de las restricciones 

creditícias también confrontarán una disminución 

de las disponibilidades en los próximos anos. 

Piénsese lo que significará la estrechez financiera 

en términos de planes de desarrollo y de 

inversiones públicas. Para muchos países se trata 

de una coyuntura nu eva y contraria a la ex ist'ente 
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durante los últimos anos. 

Lo que está sucediendo obliga pues a revisar los 

planteamientos de estrategia económica hasta 

ahora vigentes. 
En líneas generales en las décadas dei 60 y dei 70, 

merced a grandes esfuerzos para incrementar sus 

exportaciones, los países dei Tercer Mundo 

consiguieron algunos progresos económicos. Es 

cierto que tales avances no impidieron que se 

ampliara la brecha entre naciones desarrolladas y 

subdesarrolladas, pero entretanto se asistía ai 

crecimiento cuantitativo de los productos brutos 

nacionales (PNB) que conocieron oscilaciones pero 

dentro de una constante ascendente. 

En este contexto los economistas tradicionales 

separaron el Tercer Mundo en grupos de países; a) 

Los "menos avanzados" sin esperanzas para 

emerger dei subdesarrollo y necesitados por ello de 

cuantiosa asistencia externa, b) Los países 

intermedios, un conjunto bastante complejo pero 

en general menos necesitado y con un crecimiento 

moderado, c) Los países exportadores de petróleo, 

d) Los llamados "nuevos países industriales", que 

exhibieron constantes y rápidos aumentos de sus 

exportaciones y de sus PNB y que, de acuerdo con 

los más confiados, se encaminan ai desarrollo. 

En suma se minimizan los problemas globales dei 

Tercer Mundo. Según el razonamiento que 

prevalecía en los altos círculos occidentales, los 

exportadores de petróleo no tendri'an problemas y 

más bien deberían incrementar su ayuda 

económica hacia los demás países subdesarrollados; 

los nuevos pat'ses industriales marchaban hacia la 

solución definitiva, tos intermedios no mostraban 

dificultades tan dramáticas como los "menos 

avanzados" y sobre éstos, la más miserable porción 

de la humanidad - entre 600 y 800 millones de 

habitantes según las estimaciones, menos dei 20 

por ciento de la población dei globo- habría que 

concentrar la ayuda internacional a finde aliviaria 

de su pobreza absoluta. 

Estos argumentos más interesados que objetivos, 

pero sumamente extendidos, sirvieron en el centro 

capitalista para justificar el rechazo de las 

demandas dei Tercer Mundo por un Nuevo Orden 

Económico Internacional y en el interior de los 

países dependientes para desestimar los reclamos 

en favor de profundas reformas de estructura, 

corrección de las estrategias de desarrollo y 

modificación de las alianzas externas 

pro-occidentales. 
La crisis que golpea desde hace tres anos y cuyos 

efectos se seguirán sufriendo en el Tercer Mundo 
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en el futuro inmediato, ha alterado profundamente 
aquel panorama. 
Los países exportadores de petróleo enfrentan 
series problemas que comprometen sus 
aspiraciones de desarrollo, si se exceptúa el punado 
de principados dei Golfo Arabe, inundados de 
petróleo y con menos de 75 millones de habitantes 
en total. 
Los mayores países industriales, como Brasil y 
México, han conocido las crisis más espectaculares 
de la historia reciente. 
Y tanto los países intermedios como los más 
retrasados han empeorado, mientras disminuyen 
los fondos de cooperación. EI horizonte es por lo 
tant o sombr(o. 
Véase el caso de Brasil quizás el más ilustrativo ya 
que hasta se habló de un "milagro brasileno". Ese 
país creció ininterrumpidamente, desde la 
posguerra. Hasta hace poro, a un promedio de 
siete por ciento a nua 1. E n 1981 el avance se 
convirtió en un retroceso que aun prosigue. Se 
estima entre menos tres y cuatro por ciento el 
decrecimiento que experimentará en este ano. 
La caída dei PNB va acompanada de otros 
sintomas más alarmantes. En el corazón 
económioo dei gigantesco pais, San Pablo, en el 
primer trimestre de este ano los empleos 
descendieron en casi tres por ciento y si se 
consideran los últimos 27 meses la contracción es 
de 19 por ciento. 
Puesto que la nación debe ai exterior unos 90 mil 
millones de dólares y su deuda de corto plazo 
suma unos 20 mil millones de dólares, el gobierno 
busca desesperadamente más créditos solo para 
afrontar los compromisos de los créditos anteriores 
y para tal fin volcará el grueso de sus 
exportaciones en los próximos anos. 
Las condiciones que van surgiendo en todo el 
Terca- Mundo obligan a una actualización de los 
enfoques y diagnósticos de los arios 70. los cortes 
de las importaciones y la estrechez financiera, 
encierran un deterioro de las economías cuyos 
efectos repercutirán largamente. Los recortes 
presupuestarios no solo están afectando 
mversiones productivas, sino también programas 
sanitarios y sociales, mientras aumenta velozmente 
la desocupación, especialmente la juvenil. j Todo esto significa que las consecuencias sociales y 

1 económicas de la recesión y de la política 
• económica instrumentadas por el centro capitalista 
Í se harán sentir en modo perdurable y ai cabo de 

este ciclo la brecha entre ricos y pobres será aún 
más grande. 
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Esta realidad, para el Tercer Mundo y sobre todo 
para sus capas más desfavorecidas, envuelve un 
precio humano grav(simo. 
Actualizar la realidad y sus proyecciones, 
abandonando las vanas ilusiones de los anos 70, 
entraíia lo siguiente: 
-reconocer que toda política que no se oriente a 
reducir la dependoncla de los países 
subdesarrollados en relación ai centro capitalista, 
los expondrá cada vez más a las crisis de aquél; 
-No hay crecimiento económico sano que no esté 
ligado principalmente ai mercado interno, es decir 
que no sea paralelo ai aumento dei empleo y dei 
consumo nacional. EI fracaso de la fórmula 
brasileila reside precisamente en haber aumentado 
su dependencia incrementando su vulnerabilidad 
externa; 
-los Estados nacionales deben contar con los 
instrumentos para dirigir las propias economías, y 
ello implica, tanto en lo relativo a este punto como 
a los dos anteriores, el control efectivo de las 
actividades de las empresas transnacionales; 
- la penetración de estas, tanto en el campo 
financiero como en el industrial y comercial, ha 
anulado o disminuido sensiblemente la capacidad 
de control de los Estados. La reversión de este 
proceso es por lo tanto indispensable; 
-no puede haber desarrollo sin una real 
modernización y esto incluye las reformas de 
estructura que eliminen las formaciones sociales 
arcaicas, en primer término la reforma agraria; 
-así como el desarrollo nacional debe estar 
dirigido "hacia adentro", los países dei Tercer 
Mundo deben privilegiar el intercambio entre ellos. 
Tanto el comercio como todas las formas de 
cooperación e integración entre los países dei sur, 
deberían ser estimuladas en un grado muy superior 
ai observado hasta hoy; 
-ya que el nudo dei problema internacional es el 
intercambio desigual, la única manera de corregirlo 
consiste en la articulación de un Nuevo Orden 
Económico Internacional que los Estados Unidos 
y un pequeno grupo de naciones desarrolladas han 
resistido por todos los medios. Solo la fuerza 
negociadora que brinde una unión firme y 
coherente entre los países subdesarrollados podrá 
imponer y concretar el nuevo orden. 
Las lastimosas consecuencias que ha descargado 
sobre los pueblos dei sur la crisis originada en 
Occidente, deberían aguijonear la toma de 
conciencia sobre la necesidad de combatir la 
dependencia y unirse férreamente en torno de las 
banderas de un reordenamiento mundia 1. 
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Perú en estado 
de guerra 

Beatriz Bissio 

EI decreto de estado de emergencia ( o estado de guerra interno) el 31 
de mayo pasado marcó un eslabón más en la cadena de actos gubema

mentales en el combate ai "Sendero Luminoso" que demuestran que el 
presidente Belaúnde está muy lejos de poder controlar la situación. 

La verdad es que casi un ano y medio después de la reactivación de las opera
ciones guerrilleras, el "Sendero Luminoso" no solo no fue aniquilado sino que 
cada día demuestra mayor capacidad militar, mayor agresividad y mayor pene

tración, en diferentes departamentos dei país. 
EI presidente Belaúnde habfa IJegado incluso a anunciar de numera triunfal 1a 

próxima retirada dei ejército de las operaciones antisubversivas, cuando 
pocos días después una serie de atentados coo dinamita 'dejaron sin luz la ca

pital dei país y causaron incendios que acarrearon pérdidas millonarias a la 
industria y danos de consideración en la infraestructura. EI gobiemo decidió. 
por lo tanto, decretar el estado de emergencia, suspender todas las garantías 
constitucionales en todo el territorio nacional, así como encaminar ai Con-

greso un proyecto de ley que establecerá la pena de muerte para los responsa
bles de actos de terrorismo contra instalaciones públicas. Las reuniones en loca
les públicos y particulares están prohibidas y nadie puede elegir libremeote el 

lugar de residencia, ni transitar por el territorio nacional, ni entrar o salir dei 
país. 
Fueron movilizados más de 50 polidas para in tegrarse al dispositivo de " caza a 

los senderistas" y todo indica que, a corto plazo, el ejército deberã asurnir la 
absoluta responsabilidad de la dirección y ejecución dei combate a los rebeldes. En 

la primera semana de vigencia dei estado de emergencia fueron presas más de 
mil personas y los locales de varias organizaciones de izquierda fueron 

invadidos. 
Frente a este cuadro aumentan las interrogantes 

- dentro y fuera de Perú- con respecto a los 
objetivos, metas y propuestas políticas dei "Sen

dero Luminoso". 
En esta coyuntura crítica, son muchas también 
las opiniones que entienden que el tempera

miento débil y la falta de soporte social dei 
presidente Belaúnde. no te permitirãn sobrevi
vir al embate, cada vez más osado dei movi
miento armado y que el país podrá éncarni
narse nuevamente bacia un gobiemo militar. 

Nuestro tema de tapa, intenta às una vi
sión globaJ dei fenómeno senderista y dei 

contexto en el cual está insertado; dei 
desafio que plantea al gobiemo y a los 
partidos políticos y de las respuestas 

que han surgido hasta ahora. 

nusrração: Mariotto 



EI desafío 
de Sendero Luminoso 

Las operaciones de un grupo armado imponen 
la necesidad de dar respuestas 

urgentes a una población marginada 

' ' Por el Sendero Luminoso de José Carlos 
Mariátegui" es el nombre de un movirnien
to armado que pone en jaque al gobierno 

peruano, compromete la estrategia politica de la 
izquierda legal, provoca una virtual guerra civil en
tre la población andina y atrae la atención mundial 
sobre el remoto y olvidado departamento de Aya
cucho. 

"Sendero Luminoso" tiene pooo en oomún coo 
los movimientos guerrilleros que surgieron en la 
década dei 60 en los valles y ciudades del Perú. 
Tampoco se asemeja ai Frente Farabundo Martí 
para la liberación Nacional, de El Salvador actual, 
o ai Movirniento "Tupamaro" dei Uruguay, en la 
década pesada. Tampoco se trata de simples ban
doleros (definición que usan algunos sectores po
líticos peruanos, sin profundizar mucho en su ori
gen o expresión social) ni, aunque tuvo acciones 
con esas características, puede ser encuadrado ex
clusívamen te bajo el rótulo de "terrorista". 

Sin embargo, hasta ahora nadie sabe definir 
exactamente qué es "Sendero Luminoso", quê se 
propone y a quién representa. No se conocen sus 
definiciones políticas, aunque los observadores pe-
18 · tercer mundo 

ruanos lo identifican como maoista y lo alinean 
más específicamente con la llamada "banda de los 
cuatro", liderada por Chian Ching, la viuda de 
Mao. Los senderistas reivindican a Marx, Lenin y 
Mao, las "tres espadas", a las que agregan una cuar
ta: el "camarada Gonzalo", fundador e ideólogo 
dei movimiento. Gonzalo es el nombre de guerra 
de Abimael Guzmán, un oscuro profesor de filo
sofia de la universidad San 0-istóbal, de Ayacucho 
convertido hoy en la figura más buscada y contro· 
vertida dei Perú. 

i>oco se sabe de Abimael Guzmán, un cholo que 
defiende la cultura indígena pero fue formado en 
los patrones educacionales occidentales. No parti
cipó en ningún movimiento guerrillero de la déca
da dei 60 ni se le conocía militancia política ante
rior ai "Sendero". Durante todo el gobierno dei 
general Velasco Alvarado (1967-1975) fue profe
sor de la universidad de Ayacucho donde realizô 
un paciente trabajo clandestino o semiclandestino 
de reclutamjento y organización de un aparato 
político-militar. Quienes lo recuerdan de esa época 
dicen que se identificaba con el general Velasoo en 
su reivindicación de la ~ertiente indígena de la na-
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ción peruana. Pero Velasco proyectó las figuras de 
Tupac Amaro y su mlrjer, Micaela Bastidas como 
ínspiradoras del proceso revoluclonario mientras 
que Guzmán, en su escueta producción doctrina
ria, no cita una sola vez a estos rebeldes anticolo· 
nialistas ejecutados en 1781 y solo se remite a los 
fundadores dei pensamiento marxista-leninista y a 
Mao, de quien incorpora la tesis de que "la revolu
ción se hace con el campo cercando a la ciudad". 

Tierra de gamonalismo y semi-esclavitud 

La acción de "Sendero" se desarrolla básica
mente en tres de los 24 departamentos dei Perú: 
Ayacucho, Huancav~lica y Apurirnac, a unos 500 
kilómetros ai sudeste de Lima. Sin embargo, auto
ridades gubernamentales reconocen que células dei 
movimiento ya estarían actuando en casi todo el 
país, inclusive en las grandes ciudades y, en parti
cular, en lima. (En la cárcel central de Lima hay 
casi 400 senderistas presos). 

Los departamentos de Ayacucbo, Huancavelica 
y Apurimac están entre los más pobres dei Perú, 
con una población mayoritariamente indígena 
cuyos ingresos se estiman en los 30 dólares anuales 
per cápita. Gran parte de ellos vive ai margen de la 
economía de mercado, produciendo para el auto
consumo. Los cultivos y pastoreo de subsistencia 
son la principal actividad económica de las comu-

EI Perú tiene tres regiones blen diferenciadas: 
costa, sierra y selva, divididas entJe sí por la 

00tdiUera de los Andes, cuyu altitudes IJegan a los 
seis mil metros. 

Pese a que las tieuas son semi-desérticas y 
necesitan una vasta infraestructum de irrigación, 

en Ili árida faja costera está concentrada la mayor 
parte de la población. 

En las alturas de los Andes viven hasta hoy los 
descendientes de los incas y de otru etnias 

indígenas diezmadas por el colonizador espafiol 
que se instaló en el siglo XVU, apiovech.ando 

viejas rival.idades en el seno dei irnperio liderado 
por Atahuallpa. Ellos conservan la lengua (el 

quechua) y las costumbres ancestxales y fonnan 
una buena parte de la clase más ex-plotada dei 

país,junto con las poblaciones amazónicas. 
La ol.iga.rquía crlolla -mineros y latifundistas-, 

que se desarrolló con la unplantación dei 
sistema capitalista, detentó el poder desde la época 
colonial, manteniendo estructuras socioecooómicas 

ana.crónicas. En la década dei 60, el régirnen dei 
general Velasoo Alvarado inicio un proceso de 

transformación económica y social que debiUtó 
bastante el poder oligál'quico. Sin embugo, oon el 
gobiemo dei presidente Belaúnde Terry, instalado 
en 1980, La ol.igarquía y el sector financiero ligado 

al capital internacional se fortalecieron, 
surnergiendo ai país en una profunda crisis. 
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nidades indígenas de la sierra, ubicadas a altitudes 
superiores a los cuatro mil metros. Los comuneros 
hablan quechua o runa-simi, poseen algunas !lamas 
y cabras y enfrentan el hambre y el frio mastican
do coca. Sus viviendas son construidas con barro y 
piedras. No cuentan con luz eléctrica ni infraestruc
tura sanitaria. A algunas comunidades se puede 
acceder a caballo y a otras solo a pie. Muchos cam
pesinos ni siquiera saben que son peruanos. Su no
ción de patria está restricta ai universo de la sierra~ 

La vida interna de la comunidad está regida por 
costum bres y leyes ancestrales. La justicia es apli
cada por los comuneros y los jefes de familias eli
gen al varayoc (alcaide), en general entre los más 
viejos, considerados como en la cultura oriental, 
los más sabios. Muchas comunidades todavia ha
cen justicia por sus propias manos, no solo en 
temas internos (distribución de aguas y tareas co
munales) sino también en sonados casos de ajusti
ciamientos de abigeos y gamonales (latifundistas). 
Como en "Fuente Ovejuoa", la célebre obra de 
Lope de Vega, la responsabilidad es asumida por 
toda la comunidad. 

• Esa es la principal explicación de su actitud durante 
la guerra dei Pacífico (1879-1883) coando muchas comu· 
nidades se aliaron a los chilenos contra sus propios compa
triotas, a cambio de eventuales ventaju regionales.Los go
biernos de Santiago de Chile o de Lima eran para ellos 
igualmente distantes y ajenos. 



' 

Cuando el general Velasco AJvarado decretó la 
adopêión del quechua como lengua oficial junto al 
espaiiol, una de las razones alegadas fue dar al cam
pesino la oportunidad de defenderse ante la Justi
cia estatal, en su propio idioma. 

Como hasta entonces solamente era usado eles
pailol en los tribunales, muchas veces los campesi
nos eran procesados por crimenes que nunca 
cometieron sin que se enteraran siquiera qué acu
saciones pesaban sobre ellos. 

las comunidades de los valles, donde Ias tierras 

en Ayacucho, de Concepción y Jauja, en Junín y 
sectores dei departamento de Piura fueron escena
río de diversos frentes guerrilleros comandados por 
Luis de la Puente Uceda, Héctor Béjar, Guillermo 
Lobatón, Máximo Velando, Javier Heraud, Hugo 
Blanco y Helio Portocarrero, entre otros. 

Esos focos guerrilleros fueron derrotados mili
tarmente, pero su denuncia de una situación social 
explosiva fue entendida por algunos de los milita
res que combatieron a los insurrectos y tuvieron 
luego lugar destacado en el movimiento que tomó 
el poder el 3 de octubre de 1968, liderado por eJ 
general Velasco Alvarado. 

E1 coronel Gallegos Veneros, oficial de inteli
gencia destacado en el valle dei Cuzco en los anos 
de la guerrilla y que más tarde fue ministro de 
Agricultura y Reforma Agraria, ya en 1965 habia 
advertido a sus superiores sobre la situación de mi
seria en que vivia la poblaci6n campesina. En su li· 
bro "Modelo Peruano", Neiva Moreira cita el infor
me de Gallegos: "La mortalidad llega a 30 por mil 
habitantes ai ano, la tasa de mortalidad infantil a 
70 por mil (menores de un ano) y a 294 por mil 
(menores de 5 anos). Las principales causas son la 
tuberculosis y las enfermedades parasitarias. El 78 

,_ ::...-~;=;::=~=~=='.::;;=:::::::::~~::::::::::::::::~ por ciento de la población presenta síntomas de 
,... • deficiencia alimentaria y de anemia. Las habitacio

Velasco AJvarado: justicia para las comunidades indígenas 

son más fértiles y las comunicaciones más fáciles 
están más integradas a la sociedad y la economia 
de la costa y de las ciudades que los puebJos de las 
alturas. 

Unas Y otras sufrieron sin embargo, a lo largo 
de los siglos transcurridos desde la conquista espa
iiola, un pro~so de usurpación de sus tierras. Aun
que la propiedad les era reconocida por títulos 
reales, los mejores pastos y cultivos pasaron a 
manos de losgamonales. Los campesinos quedaron 
sometidos a diversas formas de peonazgo y servi
dumbre feudal. Ese escenario que persistió hasta 
bien entrada la sexta década dei siglo XX fue re
tratado con singular riqueza por el escrito~ perua
no José María Arguedas, particularmente en su no
vela "Los rios profundos". 

las injusticias sociales flagrantes de la sierra y 
los ~all~s an~os llevaron a varios grupos de uni
vemtanos unundos de las clases medias a organizar 
mo~~ntos guerrilleros. Entre 1965 y 1967 las 
provmcias de la Convención, en Cuzco, de La Mar, 
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nes son en un 85 por ciento de paja, sin ventila
ción, albergando a toda una familia en una o dos 
piezas". Gallegos también denunciaba las "condi
ciones medioevales de trabaio". 

La reforma agraria 

Sensibilizado por la extrema situación de mise
ria de rriillones de sus compatriotas y citando la 
frase de Tupac Amaru: "Campesino, el patrón no 

Los campesinos sufrieron la usurpación de sus tierras 



comerá más de tu pobreza", Velasco Alvarado de
creta la reforma agraria el 24 de junio de 1969, 
expropiando los grandes latifundios. Cuatro anos 
después ya habían sido beneficiados más de un mi
llón de campesinos y organizadas más de mil "em
presas asociativas" (cooperativas de varios tipos). 

José Carlos Mariátegui, el brillan te marxista pe
ruano, ai que el nombre de "Sendero Luminoso" 
hace alusión, había escrito, casi 40 anos antes: 
"Las expresiones de feudalismo que sobreviven 
en el Perú son dos: el latüunclio y la servidumbre. 
No es posible liquidar con la servidumbre que pesa 
sobre la raza indígena, sin liquidar el latifundio. 
Nuestro socialismo no sería peruano ni siquiera 
socialismo, si no se solidarizase primero con las rei
vindicacianes indígenas". 

El universo indígena de la década del 80 no es 
el mismo que encontr6 el movimiento guerrillero, 
ni el que quiso transformar Velasco AJvarado. La 
estructura de los valles y de las haciendas de la cos
ta fue radicalmente modificada por la reforma 
agraria, que elevó el nível de vida del campesinado 
y llevó a las comunidades a participar de la admi
nistración de empresas asociativas, a veces de gran 
complejidad. 

Sin embargo, el desenlace dei proceso no fue el 
imaginado por el grupo inicial de oficiales que se 
lanz6 a la conquista dei poder impregnado por 
ideales de justicia pero sin experiencia política ni. 
una concertación previa con las fuerzas civiles pro
gresistas. Hoy la reforma agraria está estancada, 
;tJando no en retroceso, muchos de los avances 
conquistados estãn en riesgo de ceder ante las pre-
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Velasco decretó la reforma agiaria y reivindicó la figura 
de T upac Amaru (foto a la derecha, en el mural 

arriba) organizando a los campesinos en cooperativas e 
incentivando su formación política 



siones crecientes de los antiguos latifun<listas, en rápido proceso de articulaci6n y reconquista de sus privilegios. El sector de Propiedad Social de la economía - concebido para llegar a ser mayoritario
está debilitado y su poderes cada vez menor. 

Aun cuando la reforma agraria hubiese sido completada según el proyecto inicial, no hubieran sido suficientes todas las tierras cultivables dei 
Perú para satisfacer a todas las familias campesinas dei país. (Sei\álese que por lo accidentado de su te
rritorio. el Perú tiene, en relaci6n a su superfície, una haja proporci6n de tierras cu1tivables). 

Hubiera sido necesario, entonces, complemen
tar la reforma agraria con otras instancias, como La 
organizaci6n de agroindustrías. 

Pero las marcas dejadas por el proceso deflagra
do por Velasco son visibles. Tan importante fue la reforma agraria -trunca, lamentablemcnte, antes de tornarse irreversible- que la respuesta actual de 
los campesinos a los planteos de "Sendero '' está relacionada con la prop1edad de la tierra. En los va11es de Ayacucho y los departamentos aledanos 
fueron entregados títulos de propiedad. Esos campesinos dificilmente se sienten atraídos por una propuesta que nada tiene a agregar a lo que ellos 
ya recibieron. Donde el proceso fue precozmente interrompido o donde, por razones <liversas, la 
transferencia no se concret6. la receptividad a la guerrilla es un poco mayor. 

Cuando visitamos aquellas regiones en la dé
cada del 70 nos impresion6 la renuencia de las comunidades más aisladas a incorporarse ai proceso 
de reforma agraria. A veces visitábamos una comunidad de un lado dei rio, integrada a una Sais1 o cooperativa, y otra en la margen opuesta, más ais
lada, que permanecía fuera dei proceso. Las ventajas de la prirnera comunidad eran evidentes, pero solo con el e/ecro demostración, después de mucho tiempo de experiencia y cuando las disparidades en el progreso de unos y otros se tomaban evi
dentes, era vencida la desconfianza de los pastores más apegados a sus seculares tra<liciones. 

Era por eso que Velasco afirmaba que junto con la entrega de la tierra era necesario cambiar a1 bombre que habita ese terruno. Y para el1o proclam6 la reforma educativa, que más que un cam
bio en la enseiíanza institucionalizada, aspiraba a ser una especie de "revoluci6n cultural". Tampoco este aspecto dei proceso llegó a consolidarse y el hom bre de las alturas an<linas permaneció -salvo excepciones- en la misma situaci6n que antes. 

Es muy düicil saber hasta dónde esas comunidades están sensibilizadas por el mensaje de "Sen-
1 Las Sais fueron un tipo de empre&1 uociativa creado por la reforma agraria, en la que un latifundio era entregado a los trabajadores, con participación d.e las comunidadJ!s campesinas circundantes en la gestión y propiedad. 

22 - tercer mundo 

La población andina conserva su lengua y sus tradiciones 

dero Luminoso", si se sienten representadas por Abimael Guzmán como algunos sectores campesinos en el pasado lo hicieron con Velasco, al que llegaron a identüicar con el dios Inkari - hijo dei Sol- constructor de un reino mitológico y creador dei hombre, que, vencido según la leyenda por el colonizador espanol, regresará a1gún dia para completar la liberación de su pueblo. 
Pero lo cierto es que en algunas de esas comunidades de las heladas alturas andinas es donde "Sendero" cons:iguió penetrar más. 

1,Convicción o rniedo? 

Las acciones de "Sendero Luminoso" han sido tan sangrientas que la mayor parte de los periodistas que están cubriendo la "guerra de Ayacucho" se inclinan por la interpretación de que los comuneros apoyan ai movimiento por miedo, sin con
vencirniento político o identificación doctrinaria. Coinciden también en esta interpretación las autoridades militares de la región y muchos dirigentes políticos. 
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La sltuación de miseria de los campesinos llevó a la 
organizaci6n de grupos guerrilleros en Ili décodn de los 

60 e inspiró el movimiento militar 
de 1968: sin embargo, las cosas poco cnmbiaron ... 

Es necesario afirmar, sin embargo, que idéntica 
barbarie está siendo demostrada por los cuerpos 
policiales encargados de la represión a los ~nde
ristas, conocidos por los sinchis (palabra quechua 
que significa "los que todo pueden "). Esa barbarie 
está documentada en numerosos testimonios di
fundidos por los medios de comunicación y en las 
investigaciones que en el propio escenario de los 
hechos realiz.aron los rniembros de una Comisión 
Parlamentaria (Subcomisión de Derechos Huma
nos de la Cámara de Diputados), encabezada por 
Javier Diez Canseco (Izquierda Unida) y Julio Cé
sar Galindo (Acción Popular), que visitaron Aya
cucho hac~ un ano. 

"Todos los días, cuando abrimos los diarios, 
nos preguntamos, icuántos serán los muertos hoy?''. 
Asf describía un sociólogo peruano la presencia 
constante de la violencia en la vida peruana. 

Reapareceu las banderas rojas 

"Sendero" resurgi6 en la escena política el 3 de 
marzo de 1982, cuando realiz6 un audaz operativo 
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con participación de unos 220 guerrilleros con el 
que consiguió liberar un importante número de sus 
presos de la cárcel central de Ayacuclto. Cinco 
guardias fueron muertos. Para ello "SenderÔ" tuvo 
que tomar la ciudad por más de dos horas y hacer 
un significativo despliegue de fuerza militar. 

EI copamiento de Ayacucho - una ciudad de 
100 mil habitantes, con un cuartel dei ejército y 3 
cuarteles de la policia -sorprendíó a la opinión 
pública y las autoridades peruanas. Existía la con
vicción de que "Sendero Luminoso" había sucum
bido a una ofensiva antinsurgente desencadenada 
en 1981 por los cuerpos policiales. 

Más allá de la reaparición de los senderistas con 
una fuerza insospechada , el operativo dei 3 de mar
zo daba inicio a una nueva estrategia de Incha: de 
las acciones dinamiteras con signo terrorista que 
marcaron su accionar desde que Belaúnde Terry 
asumió el poder, "Sendero" pasaba ahora a las to
mas de poblados y ciudades, ajusticíamientos pú
blicos de "soplones", abigeos y alcaides acusados 
de facfütar el trabajo de los cuerpos represivos. 

Víníeron operativos rápidamente calificados 
por el gobierno como de "guerra psicológica": 
izamiento de banderas rojas con la hoz y el mar
tillo en poblados indígenas, difusión de comu
nicados con listas de personas (especialmente au
toridades) condenadas a muerte, proclamas insu
rreccionales, etcétera. 

Y poco a poco, las ejecuciones y las masacres ... 
Así, el mes de abril de este ano alcanzó una ci

fra record de muertes: 152 víctimas, más que en 
todo el ano pasado. El total de muertes desde que 
"Sendero" reinició sus actividades, es de 796, de 
las cuales unas 480 serían de senderistas y el resto, 
campesínos y fuerzas represivas. 

(Seiiálese que, como recuerda en un comentario 
la agencia IPS, ese total ya es casi el doble dei nú
mero de víctimas de diez anos de actividad terro
rista de las Brigadas 'Rojas, en Italia, que causaron 
400 muertos). 

Tomemos solo una semana dei noticiario de los 
periódicos limeiios: 

"Guerra civil en Ayacucho. Decenas de muertos 
en violentos choqués entre comunidades", titula 
"El Diario" (24.2.83); "Pueblo mata 9 senderistas", 
afirma "La República" (23.2.83); "Comuneros 
matan 4 terroristas", "Caen 13 senderistas en 3 en
fren tamien tos", "Brigadas de la policía abaten 9 
sediciosos" (La Prensa, 23.2.83); "Camicería en 
Carhuahuarán - 25 muertos en choques entre sen· 
deristas y comuneros" (Ojo, 22.2.83); "Arrecian 
enfrentamientos y mueren más senderistas" (El 
Observador, 22.2.83); "Enfrentamiento dejó 30 
muertos en Huanta" (La Prensa, 20.2.83); ''Guerra 
abierta, hay dos frentes: Huanta y Victor Fajardo

2 

2Dos provincias dei departamento de Ayacucho. 
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(EJ Diario, 20.2.83); "Los Andes siguen sangran
do" (Ojo, 19.2.83); "Campesinos en busca de cuar
tel senderista" (La Prensa, 19.2.83); "Matan a 15 
de 'Sendero' -Fuerzas dei orden inician contrao
fensiva" (La República, 18.2.83); "Terroristas to
mansangrienta venganza"(La República, 17 .2.83). 

é,Qué son esos enfrentamientos? 
Primero fueron "ajusticiamien tos", practicados 

por "Sendero•·, para eliminar elementos anti-socia
les odiados en las comunidades, como usureros, 
ba:idoleros, etcétera. Después pasaron a los "ajusti
ciamientos" de los considerados soplones y traido- 1 

res. Y luego, la reacción a esas matanzas. 

Clichês de "Sendero" requisados por la policía 

"Si inicialmente la muerte de un abigeo o un 
bandolero despertó una cierta simpatia, en la 
actualidad, la muerte de lo que ellos llaman 'trai
dores' tiene un efecto contrario", escribe en una 
crónica llamada "La Batalla de Ayacucho", e! re
portero Raúl González, enviado especial a la región 
de la revista "Quehacer" de Lima. 

Y agrega: "Finalmente, los reclutamientos for
zosos, acordados por 'Sendero' entre los másjóve
nes, se convirtieron en la decisión más antipopular 
que pudieran tomar, pues muy pocas familias de la 
ciudad y del campo estuvieron dispuestas a entregar 
sus críos ai senderismo y más de una comunidad 
acordó no permitir que uno solo de sus h.ijos sea 
reclutado". 

Esos errares estratégicos de "Sendero" habrían 
comenzado a revertir la indudable acogida de que 
gozó la organización en los meses que siguieron a 
la toma de la cárcel de Ayacucho. Hubo momen
tos, bacia fines de 1982, que las provincias de Vic
tor Fajardo y de Huanta, ep el departamento de 
Ayacucho, eran consideradas "zonas rojas" por la 
propia policfa, que reconocía estar en franca 
retirada. 

24 · tercer mundo 

Ayudaba a esta situación la brutalidad de los 
sinchis, que llegaron a asesinar a un viejo comune
ro acusado de colaborar con "Sendero", amarrán
dole un cartucho de dinamita a la cintura y ha
ciéndolo volar, que entran a las comunidades in· 
dígenas disparando ai aire con rifles automáticos, 
arrojando de sus camas a los comuneros, violando 
a las mujeres y robando parte de las cosechas. Los 
sinchis solían darse ânimo para sus operaciones re
presivas, entrando en las áreas supuestamente con
troladas por los senderistas cantando canciones 
como ésta: "Terroristas de mierda. Entraremos 
esta nocbe en sus casitas, comeremos sus tripitas, 
beberemos su sangrecita, cortaremos su cabecita, 
picaremos sus ojitos ... " 

La situación en Ayacucho comienza a cambiar 
cuando el presidente Belaúnde Terry - cediendo a 
las presiones de su partido y de importantes sec
tores de la opinión pública y de las propias fuerzas 
armadas- , decreta la intervención dei ejército en 
la represión. La policía venfa afirmando que care
cía de armas para reducir a un enemigo que estaba 
actuando en situación de ventaja numérica y con 
aparente respaldo de la población campesina. 

Los cambios se dieron en el marco de una crisis 
ministerial que Uevó a una renovación parcial dei 
gabinete. 

Pero el ejército no entra en Ayacucho para re
primir directamente a los senderistas. No lo permi
ten ni su experiencia de lucba anti-guerrillera de 
la década dei 60, ni lo que parecen ser conviccio
nes profundas de sectores importantes dentro de 
las Fuerzas Armadas. 

La intervención comienza el 2 de enero de 
1983. La acción dei ejército se da, fundamental
mente, en tres planos. Proporcionando a la policia 
mejores condiciones \ie movilidad ; adaptando una 
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Comunidades incentivadas a combatir ai "Sendero" 

Hnea táctica de movilización de factores socio
lógicos y asumiendo' la responsabilidad dei control 
de las ciudades. La policia continúa en la represión 
directa a los senderistas. 

Es la puesta en prãctica dei segundo punto, la 
que determina un cambio cualitativo en el enfren
tam iento. Se trata de aprovechar las rivalidades 
exjstentes entre las comunidades indígenas para 
enfrentarias entre sí. Como describe en su ensayo 
"Violencia y Autoritarismo en la comunidad andi
na" Nelson Manrique, "tras la violencia frenética 
desplegada en la altipampa ayacuchana , es identi
ficable un mecanismo característico de los usos dei 
poder colonial: canalizar la violencia de los oprimi
dos - aquella generada como respuesta a la violen
cia de los opresores- contra ellos mismos". 

Comunidades campesinas - particularmente las 
de la etnia iquichana. que se dedican ai pastoreo en 
las zonas altas- fueron incentivadas por los cuer
pos represivos a convertirse en una fuerza paramili
tar campesina para combalir a los senderistas. iCó
mo? Con amenazas, promesas y regalos, y aprove
chando rencores desatados por algunos actos de 
"Sendero". 

Pero este plan no hubiera quedado tan rápida
mente ai descubierto si no fuese por un episodio 
imprevisto: la decisión de ocho periodistas de va
rios medios de comunicación de Lima y Ayacucbo, 
de comprobar en el lugar de los hechos, cómo se 
estaba procesando esa tan comentada "guerra ci
vil" entre comunidades indígenas. 

Un asesinato colectivo que conmueve al país 

Los primeros dias de enero habían trascendido 
noticias de que tres comunidades de la región más 
pobre y alta de las províncias de Huanta y Victor 
Fajardo habían sorprendido a pequenos grupos 
guerrilleros y, fingiendo darles bospitalidad, los 
atacaron sorpresivamente con piedras y paios. 

Si eso fuese verdad, sería la primera vez que la 
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autorídad de "Sendero'' era contestada por algunas 
comunidades. Un ejemplo dei poder que "Sende
ro" tenía en el área está dado por el cobro com
probado de un tributo a las comunidades campesi
nas, en general par{e de su producción, para sus
tentar a la organización. Otro ejemplo de su poder 
decisorio sobre la vida de las comunidades andinas 
de la zona eran las modüicaciones íntroducidas en 
su forma organizativa y productiva. "Sendero" ha
bía prohibido que existieran ferias en el territorio 
por él dominado. Los comuneros debían producir 
lo suficiente para autoabastecerse, aboliéndose en 
la región las operaciones con dinero. Además de 
ser un duro golpe para la decadente burguesia rural 
empobrecida de esas províncias, la decisión de aca
tiar con las ferias obligaba, de hecho, a los campe
sinos a largos viajes para abastecerse, ya que es im
posible que una comunidad pueda producir todo 
lo que necesita para vi vir, por más rústicas que sean 
sus costumbres. La medida fue muy resistida por 
todas las capas sociales de la regíón. 

Esas órdenes estaban inspiradas en la fórmula 
clásica dei maoísmo, "cercar por el hambre a las 
ciudades". 

Cuando los ocbo periodistas decidieron realizar 

Los jóvenes soo obligados a unirse a los senderistas 



sus propias investigaciones. con el auxilio de un 
guia se encaminaron bacia la comunidad de Uchu
raccay, en la provincia de Huanta. La única forma 
de acceso a aquella aislada aldea, situada a 5 mil 
metros de altura es a pie, pues ni a caballo se pue
de subir hasta allí. 

El grupo atravesó tocaies con guardia policial, y 
sin embargo. de ningún peligro fue advertido. 
Cuando algunos dias después los cadáveres (inclusi
ve dei guia) fueron encontrados, no era fácil imagi
nar los intrincados episodios que habían conduci
do a aquel trãgíco desenlace. En una tensa confe
rencia de prensa. el general Clemente Noel Moral, 
jefe dei Comando Militar de Ayacucho, dio a cono
cer la noticia dei asesinato y se comprometió a 
aclararlo. Pero para la mayor parte de la población 
no hacía falta aclaraciones: nadie dudaba que, di
recta o indirectamcnte, los responsables eran los 
sinchis, cuya forma de actuación bien conocen los 
ayacuchanos, y el general Noel, responsable de 
trazar la tãctica de la lucha antiguerrillera. 

EI hecho provocó una inmensa conmoción en 
Perú y en el exterior. El presidente Belaúnde Terry 
nombró una Comisión Especial para investigar la 
masacre. La integraban el escritor Mario Vargas 
Llosa, el decano dei Colegio de Periodistas dei 
Perú, Mario Castro, y el destacado jurista Abraham Guzmán. 

Un mes después, la comisión confirrnaba los re
sultados de una investigación realizada en forma 
independiente por otro periodista, Luís Morales, 
de "EI Diario de Marka". Morales descubrió que el 
asesinato de los ocho periodistas había sido come
tido como resultado de una orden policial. 
26 - tercer mundo 

El entlcno de los 
pttlodlstas se 
oonvlrlió en un 
meto de condena 
ai gobierno de 
Belaúndc, 
oonsldcrado 
culpablc de lu 
muertes 

En testimonios grabados por Morales, los cam
pesinos afirmaban que la policia les habia ordena
do matar a todos los forasteros que llegaban a su 
aldea por via terrestre, ya que las fuerzas oficial~
tas se desplazarian únicamente en helicópteros. 
Entrevistada por la televis1ón, y con ayuda de un intérprete, ya que solo hablaba quechua, una co
munera de Uchuraccay afirmó que ellos incluso 
esperaban ser felicitados por la forma como procedieron, atendiendo a todas las solicitudes de las 
autoridades. 

El general Noel negó que csas órdenes hubiesen 
sido 1mpartidas, pero eso no impidió que poco 
tiempo después fuera decretada una orden de cap
tura contra él, por el juez instructor Marcial Capelletti. En este caso se trataba de su responsabi
lidad en la muerte de tres campesinos, asesinados 
en la plaza pública de su comurudad por grupos 
adiestrados y organizados por el general Noel. A 
pesar de que no negaron la rcsponsabilidad dei ge
neral, las autoridades judiciales de Ayacucho anu
laron la orden de captura, aludiendo a "errores de 
procedimiento". 

La opinión de la comisión 

"Los campesinos de Uchuraccay son muy igno
rantes, incapaces de diferenciar una metralleta de 
una cámara fotográfica con teleobjetivos", afirm6 
el general Noel, tratando de minimizar las respon
sabilidades que podrían imputarle. 

Sin embargo, el pronunciamiento de la Comi
sión nombrada por Belaúnde no omite la respon
sabilidad de las autoridades. Según sus conclusio-
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nes, hay cuatro motivos para el asesinato. Primero, 
el "desconocimiento de los periodistas de lo que 
estaba ocurriendo en las comunidades, decididas 
a desalojar a los guerrilleros". Segundo, la "res
ponsabilidad de las fuerzas policiales, que incitaron 
a los líderes comunales, con órdenes como máten
los y defi6ndanse luego". Tercero, el "clima de vio
lencia creado por la organización guerrillera, que 
ignora las particularidades y hábitos de los campe
sinos", y finalmente, "la violencia estructural" de 
la zona, "una región económicamente deprimida, 
sin recursos, con altísimo nivel de desempleo y un 
rendimiento paupérrimo de la tierra, sin agua, luz 
el6ctrica ni servicios sanitarios". 

"En Pcrú conviven dos mundos - declaró Var
gas Uosa a su regreso de Ayacucho- . Uno, occi
dentalizado, y otro básicamente indígena. Entre 
ellos hay solo un débil diálogo. Para estos campesi
nos, el mundo occidental es algo lejano, unitario y 
opresor. Ellos no distinguen entre capitalismo, co
munismo o marxismo. El mensaje de 'Scndero' y 

sus alusíones a una revolución mundial no entran 
en sus mentes". Y agregaba: "Se equivocó 'Sende
ro Luminoso' a1 pensar que la extrema miseria de 
los campesinos los iba a convertir en aliados de una 
revolución que para ellos es muy difícil de enten
der". 

EI informe de la comisión recibió severas críti
cas de parte de sectores políticos que hubieran 
querido ver más explícita la condena de los tres in
telectuales a la politica de ''guerra sucia" aplicada 
por el gobierno en la represión a los senderistas. El 
entierro de los periodistas fue acompaiiado en 
Lima por más de 20 mil personas y el acto se con-

J EI caso dei asesinato de los ocho periodistas volvi6 ai 
centro de la discusión política dei Perú los últimos d{as 
de mayo, cuando íueron descubiertas y publícadas más de 
una docena de fotos tomadas por uno de los reporteros 
masacrados en Ayacucho. Las rotos ilustian los momen
tos previos a la tragedia y ratifican la versión que los pe· 
riodistas rueron victimados por tos campesinos de Uchu
raccay, permitiendo deducir ~ue se trat6 de un acto " me
ditado e incluso deliberado' , como defini6 el senador 
Luís Alberto Sínchez. Las fotos, tomadas por WiUy Reto, 
reportero gráfico dei diario "EI Observador" (de oposi
ci6n), Uevuon a la detenci6n de tres comuneros identifi· 
cados como participantes en el homicidio. Todos estos hc
chos han reavivado la polémica sob.re las rcsponsabilídades 
últimas dei asesinato. 

Mienhaa tanto, "Sendero Luminoso" increment6 sus 
actividades hacia ítnes de mayo, puando a operar en los 
departamentos de Pasco, Cuzco y Puno, adem ás de haber 
realizado importantes atentados dúumiteros en Huancayo 
(siena centraJ) e lca (litoral). 

Pero el orerativo más importante de los últimos meses 
tuvo lugar e 27 de mayo en Lima, donde diez torres de 
transmisión de energía elé<:trica fueron dinamitadas, de
Jando a oscuras a la capital, ocasionando grandes incen
dios, et mú importante de los cuales, ocurrido en una 
planta de productos petroquímicos, originó péro.idas su
periores a fos 300 millones de dólares. 
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EI ejército entró en el combate a comienzos de 1983 

virtió en una multitudinaria manifestación de con
dena a1 gobiemo, considerado más culpable dei 
asesinato que "Sendero Luminoso"~ 

Después de la muerte de los periodistas los en
frentamientos en Ayacucho se intensificaron, en
volviendo cada vez más a las propias comunidades. 
Ayacucho y Apurimac fueron declaradas zonas de 
emergencia. En uno de esos enfrentamientos, ocu
rrido en la comunidad de Lunamarca, murieron 67 
campesinos, entre ellos por lo menos 20 menores 
de edad. Las muertes fueron, como en el caso de 
los periodistas, causadas por golpes de hacha y de 
instrumentos de labranza. Fueron atribuídas a 
"Sendcro Luminoso". 

Las fuerzas policiales respondieron ametrallan
do a varios profesores acusados de senderistas, eje
cutados públicamente por efectivos de la 48~ Co
mandancia de la Guardia Civil, en una feria domi
nical. Y a partir de ahí, a cada golpe de "Sendero" 
vino un contragolpe de las fuerzas policial.es. 

La población de Ayacucho vive dramáticamen
te los efectos de esta guerra, una especie de pesadi
lla cotidiana. EI seoretario general dei Sindicato 
Unico de Trabajadores de la Enseiianza dei Perú 
(Sutep), César Barrera Bazán, informó que tres mil 
maestros de escuela que trabajan en Ayacucho, 
han solicitado ser transferidos a cualquier otro 
punto dei Perú. EI ausentismo escolar llega casi al 
60 por ciento y la vida en todo el departamento 
está profundamente afectada. 

Cuando se cumplló el primer aniversario de la 
toma de Ayacucho, el pasado 3 de marzo, los gue
rrilleros celebraron la fecha dejando a esa ciudad 
totalmente a oscuras, con un acto de propaganda 
en la misma zona dei copamiento y con la toma de 
un cuartel policial de las tropas anti-subversivas, 
en Victor Fajardo. 

Ante esta situación, el peligro de un golpe mi
litar comienza a angustiar a todos los sectores polí
ticos. 

Para el Partido Aprista Peruano el mayor desa-
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fío al orden constitucional está en este momento 
en la política económica, que al contener elemen
tos recesivos, ocasiona una seria crisis social y polí
tica. 

La izquierda, además de condenar la poütica 
económica, advierte sobre "la progresiva fascistiza
ción dei régimen." 

iHay una estrategia por detrás? 

Todos esos hechos van llevando a1 Perú a un ca-

OPINIONES 
SOBRE 'SENDERO LUMINOSO' 

• Julio Cotler, sociólogo 
"Mientras los jóvenes senderistas buscan apo

derarse dei Estado como si éste fuera una cosa, 
e imponer su voluntad a la sociedad a fin de mol
dearla s.iguiendo el 'pensamiento de Gonzalo', las 
clases populares y medias de las ciudades y de 
otras ãreas rurales, organizadas gremial y políti
camente, se debaten incesamente para afirmarse 
democráticamente en &us instituciones, elaboran
do sus propios planteam.ientos, ejercitíndose en 
la lucha política contra el gobierno". 

• César Hildebrandt, destacado periodista 
"'Sendero' no parece haberse propuesto el 

problema del pode,:. La violencia Je resulta un fin 
en sf misma. Sus teorfas dementes no los eximen 
dei cargo de bandolerismo, que cada día merecen 
más". 

28 - tercer mundo 

Uejón de difícil salida. Cabe preguntarse a esta 
altura si estaría en los cálculos de "Sendero Lumi
noso" el desgaste que está produciendo no solo en 
el gobiemo de Belaúnde sino en todos los partidos 
que participan dei juego democrático. i,Estaría in
tentando demostrar que no hay salida para la mar
ginalidad campesina en una institucionalidad que 
en los hechos no reconoce n la población indígena 
como peruanos con igualdad de derechos? 

Una respuesta afirmativa exigiría el desarrolJo 
de una estratcgia de acumulación de fuerzas, de 
expansión y consolidación de posiciones, milita
res y políticas. Nada de eso es constatable en el 
accionar de "Sendero". 

Y cuanto más interrogantes se levantan en tor
no de los objetivos de ese movimiento, más impe
netrables se vuelven la figura de Abimael Guzmán y 
sus "iluminados" -así se consideran- seguidores. 
En Perú circulan versiones de que Guzmán estaria 
condenado a una muerte inminente (a pesar de te
ner poco más de 40 aii.os), debido a una enferme
dad incurable. Eito le exigida algunas sigilosas y 
nunca comprobadas entradas y salidas del país, 
cuya sola mención contribuye a rodear de mayor 
misterio ai "comandante Gonzalo" o la "cuarta 
espada". 

De ser verdad, "Sendero" tendría que tener una 

Monseíior Dammert Bellido 

• Monsefior José Dammert Bellido, Obispo de 
Cajamarca, Perú 
"La posición de la Iglesi.a ha sido claramente 

expresada por el Papa Juan Pablo II: La lglesia 
no acepta la violencia bajo ninguna forma. Ni el 
terrorismo de abajo ni el terrorismo de arriba ... 
En el fenômeno de 'Sendero' hay que buscar las 
causas: la realidad va produciendo un caldo de 
cultivo para la violencia''. 
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Existe y está en peligro actualmente en Perú un movimiento popular, aún embrionario en 1968 

retaguardia en el exterior, lo que, a pesar de que 
mucho quisiera el gobierno poder p.robarlo, hasta 
el momento no _pasa de conjeturas de poca consis
tencia. Nunca se pudo comprobar ninguna de las 
pretendidas vinculaciones internacionales dei 
senderismo con "potencias comunistas". 

Pero si no se puede detectar una intencionali
dad de acumulación de fuerzas para una eventual 
toma dei poder, sí es notorio que "Sendero" con
tribuyó para cerrar algunos caminos y crear nume
rosos obstáculos ai desarrollo de un fuerte movi
rniento popular y progresista que casi 15 aiíos des
pués que el general Velasco tomó el poder con esa 
bandera, comienza a ser realidad. 

Cuanto más razones pueda aludir el gobiemo 
para avanzar en su política represiva, para usar la 
legislación de emergencia y distraer la atención de 
los gravísimos problemas económicos que el país 
enfrenta, más debilitados estarão los sectores po
pulares y sus expresiones sindicales y partidarias. 

Hoy existe un movimien to popular en el Perú, 
que era embrionario en 1968. La reforma agraria, 
la cogestión en las empresas y la práctica política de 
estos últimos 15 anos, en los que fueron incenti
vadas desde abajo y desde la cúpula las organiza
ciones gremiales y las lnstancias participativas crea
ron nuevos sujetos económicos, políticos y sociales 
en el Perú. 

El paro nacional agrario realizado los dias 26 y 
27 de noviembre pasado, demostró la vitalidad y 
fuerza del movirniento campesino y, como define 
la revista "Socialismo y Participación", en su edi-

1983 - junio - no. 62 

ción de diciembre del 82, "constituy6 la más im
portante movilización de protesta desde julio de 
1977". 

Esos cam bios en las bases populares -cuya or
ganización también avanza en los "pueblos jóve
nes"4 y en las fábricas- tuvieron reflejos positivos 
en los partidos políticos, que se renovaron y des
prendieron de viejos sectarismos. EI ejemplo más 
significativo es el dei Apra, el partido fundado por 
Haya de la Torre que llevó a un joven de solo 33 
anos, Alan García, a la presidencia dei partido, con 
una línea de aproximación a la izquierda tradicio
nal, dejando de lado las antiguas marcas anticomu
nistas. Por su parte: el senador Eruique Bernales 
(PSR) seiiala que también "la izquierda marxista 
ha comenzado a hacer un importante esfuerzo para 
abandonar el 'anti-aprismo' recalcitrante, que in
clusive la llevó a apoyar a Belaúnde", en un proce
so de acercamiento al Apra tendiente a concertar 
acciones en los planos político y gremial. 

Un movimiento en peligro 

Pero el crecimiento de la presencia de las roasas 
peruanas se da tam bién en otros niveles, como por 
ejemplo en el fortalecimíento de movimientos re
gionalistas - que unen a patrones y obreros, diri
gentes departamentales y militantes de base- en la 
defensa de reivlndicaciones tendientes a mediatizar 
el poder federal ejercido desde Lima. En la selva 

4 Barrios m axginaJes, callampas, favelas. 
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peruana, un movimiento de estas características lo· 
gró que parte de los beneficios dei petróleo queda
se en lquitos, beneficiando a la población local con 
el principal producto dei área. 

Pero todo este fecundo movirniento que poco a 
poco va modificando la fisionomia dei Perú está 
en peligro. 

La crisis económica (ver artículo siguiente), el 
deterioro de la situaci6n en Ayacucho y zonas ale· 
danas, la debilidad dei presidente para hacer frente 
a la situación y su tendencia a ceder cada vez más a 
las imposiciones recesivas dei Fondo Monetario ln· 
ternacional (FMO, están llevando ai Perú a un cua
dro de deterioro político y económico sin prece
dentes. 

Y la izquierda -que nucleada en la coalición lz
quierda Unida, obtuvo casi 30 por ciento de los vo
tos en la elección de 1980- enfrenta uno de los 
peores momentos de su historia, a1 tener que ade
cuar su estrategia frente al desafio "Sendero Lumi
noso", lo que le i.mpone definiciones que no está 
madura para tomar. 

Son pocos los peruanos de izquierda que arries
gan decla.raciones como la de Héctor Béjar, el ex
dirigente dei Ejército de Llberación Nacional 
(ELN), amnistiado por Velasco y por él incorpora
do ai prooeso como miembro dei equipo de Sina
mos~ 

Afirma Béjar: "El terrorismo tiene que ser de
rrotado primero políticamente y luego militarmen
te. No puede pensarse en una acción policial como 
el comienzo para una acción contra el terrorismo. 
Los pasos que habria que dar, son: prímero, un 
cambio en la poütica económica. Segundo, una po
lítica de concertación y diálogo que incluya a 
aquellos de 'Sendero' que lo requieran y, tercero, 
es inevitable, una represión contra aquellos que 
obstinadamente persisten en la actividad exclusi
vamente terrorista". 

Para Béjar, como para otros dirigentes perua
nos, la defensa de la democracia no es una táctica 
coyuntural. Entienden el ejercicio de la democra
cia como un fin en si mismo, indispensable para 
asegurar el trânsito dei capitalismo al socialismo. 

Pero cuando los espacios democráticos se achi
can, aun dentro de un régimen constitucional, toda 
esa estrategia pasa a ser cuestionada. 

Por eso no es simple describir la profundidad 
dei desafío de "Sendero Luminoso". Porque en las 
alejadas cumbres de los Andes que son hoy escena
rio de cruentas batallas no solo estãn perdiéndose 
valiosas e insustituibles vidas humanas. Estãn en
frentadas concepciones ideológicas diferentes 

5Sinamos es 13 ~ de Sbtl!ma Nacional de Moviliza
ción Social, que pres1dJdo por el general Leonidas Rodrí· 
guez Figueroa, trabajó durante el gobierno dei general Ve
tuoo Alvarado en el desanollo de la partlcipaclón popular. 
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sobre el proceso de cambio revolucionarlo. Están 
también enfrentadas dos culturas, la andina y la 
occidental, que hasta ahora habían convivido en el 
tiempo y el espacio sin interpenetrarse. Está aflo
rando violenta, una lucha de clases. 

Y, como dice en su "Carta al País", el Consejo 
Editorial de Socialismo y Pa.rticipaci6n: "Duro es 
decirlo, pero todos, y más proplamente las presen
tes generaciones, no hemos probado hasta ahora 
disponer de las reservas morales y políticas que nos 
permitan detener el trégioo curso que toma la vida 
nacional. ( ... ) Desde esta perspectiva, la primern 
responsabilidad de la más inhumana de las violen
cias tiene que ser asignada al grupo "Sendero Lu
minoso". Son los miembros de este movimiento 
quienes, por pro pia decisi6n, se arrogaron el derecho 
-que nadit} Jes concedi6 ni puede reconocerles
de matar deliberadamente a otros seres humanos. 
( ... ) Sin embargo ese tipo de violencia no habrfa al
canzado su actual magnitud si el gobierno y más 
directamente el presidente de ln República no se 
hubiera convertido, como lo ha hecho, en respon
sable directo de la profundización de la miseria 
que a todos nos humilla, de la dilapidación de la 
confianza que le entreg6 el pueblo y dei mal uso 
dei más extraordinario poder político e institucio
nal que haya tenido presidente alguno en la histo
ria de los gobiernos democráticos dei país ( ... ) 
Pero la responsabilidad alcanza también a las Fuer
zas Armadas. Los altos oficiales conocen la situa
ción de extrema miseria de Ayacucho. iCómo es 
posible entonces que acepten el rol de simples eje
cutores de una política represiva que no sea parte 
de un inmenso esfuerzo por mejorar la calidad de 
vida dei pueblo de esa regi6n? ( ... )l,Es que por ven
tura creen que su no participación directa en el 
tipo de represión que desarrollan los sinchiJ los li
bera de responsabilidades? i. Quieren las Fuerzas 
Armadas mantener o renunciar a lo que considera
mos su más legítimo orgullo y que es lo que más 
las diferencia de otras fuerzas armadas dei Cono 
Sur: su decisi6n de ser expresión en armas de su 
pueblo para su defensa, seguridad y desarrollo y no 
fuerzas de ocupación al servicio de intereses in
compatibles con la Seguridad Nacional?" 

EI editorial continúa senalando las responsabi· 
!idades de la lglesia Católica, de la que se reclama 
una participación mãs enérgica para "frenar el 
bano de sangre en que cada dia nos manchamos 
más las manos"; de los partidos políticos (definien
do las deficiencias de cada uno de ellos) y de los 
propios intelectuales, como los que firman la Car· 
ta. EI final es categórico: "Si se empecina en no es
cuchar ni responder a la desesperada demanda de 
las mayorías nacionales (para cambiar la política 
económica 'en cuya prosecución se enraizan vio
lencias may'ores'), el gobierno será el principal res
ponsable de una nueva tragedia nacional". 
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Cisneros Vizquerra: 
''La solucióri 

debe ser global'' 

E 1 ex-ministro de Guerra dei Perú, general 
Luis Cisneros Vizquerra, conocido por el 
sobrenombre de "el gaucho" porque pasó 

parte de su vída en la Argentina, donde realizó sus 
estudios militares, concedió una larga entrevista so
bre "Sendero Luminoso" ai periodista Raúl Gon
zález, de la revista "Quehacer". Por la importancia 
que tuvo el general Cisneros en el trazado de la es
trategia de combate ai movimiento armado y dado 
el interés en conocer el punto de vista militar sobre 
el problema, reproducimos aqui algunas de sus res
puestas más significativas. 

La estrategia terrorista 

"No creo que 'Sendero' tenga alguna posibili
dad de éxito en el Perú. Un movimiento subversivo 
que se inicia en el ámbito rural y que pretende bus
car el apoyo campesino, no puede volverse popular 
ni aqui ni en ninguna parte, aplicando el terroris
mo, corno lo están haciendo, contra esos mismos 
campesinos." 

Se apoyan en el terror ... 

"EI campesino se encuentra frente a la disyunti
va de apoyar a las fuerzas policiales o apoyar a 
'Sendero'. lQué sucede? EL campesino dice: 'si 
apoyo a 'Sendero' y caigo preso, me harán un jui
cio y si no se Uega a demostrar fehacientemente mi 
participaci6n, salgo librc. No hay riesgo. En cam
bio, si apoyo a las fuerzas policiales, lo más proba
ble es que caiga en las manos de 'Sendero' y me 
maten. Ante esa disyuntiva, 1,qué hace el campe
sino, e! horribre introvertido que habita la sierra? 
Se vuelve ciego, sordo y mudo ... No sabe informar 
nada. c,Eso significa apoyar a 'Sendero'? De ningu
na manera. Ese no es un buen punto de partida 
para un movimiento popular." 

Las limitaciones de las fuerzas policiales 

"Dentro de sus lirnitaciones, las fuerzas policia
les actúan de forma eficaz. Esas limitaciones son, 
en primer lugar, la falta de un equiparniento ade
cuado. La segunda, la inferioridad de condiciones 
para enfrentar a 'Sendero': mientras los senderis
tas saben d6nde están las fuerzas policiales, cuán
tos hombres hay en cada puesto, las fuerzas poli-
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ciales no saben dónde están los senderistas. Ni 
cuántos son, ni cuándo van a atacar. Para que las 
fuerzas policiales puedan tener éxito, tendrían que 
matar a senderistas y no senderistas: matan a 60 
personas y a lo mejor hay 3 senderistas ... , y segura
mente la policia dirá que los 60 eran senderistas ... 

"Esa seria la peor alternativa y por eso es que 
me opongo, hasta que no sea estrlctamente necesa
rlo, a que la Fuerza Armada ingrese en esa lucha ... " 

La soluci6n 

"La soluci6n al problema tiene que ser global. 
No creo que la solución sea exclusivamente represi
va. Ni 'Sendero' ni ninguno de esos grupúsculos 
van a desaparecer por el solo hecho que logremos 
matar a sus principales dirigentes. La soluci6n es 
integral: hay que sacar a esas zonas depresivas de la 
situaci6n en que se encuentran, pues son un caldo 
de cultivo favorable. 

"Estamos tratando de hacer llegar energía eléc
trica ai departamento de Ayacucho, base de cual
quier proceso de desarrollo industrial. Se está tra
tando de construir caminos para sacarlos del ais
lamiento. 

"Pero la acción subversiva no puede ser la que 
nos haga ver la necesidad de desarrollo de ciertas 
zonas. El ideal, por ello, es adelantarse ... 

"Se debe entender que no son exclusivamente 
las fuerzas policiales sino todo el país y sus organi
zaciones, las que están, al final, no contra 'Sende~ 
ro', sino en defensa de un sistema por el cual han 
optado. por el cual todos han votado. 

"Antes que entre la Fuerza Armada lno será 
necesario que entre el país para que rechace no 
solo de palabra sino de hecho, esta situaoíón?" • 
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''Un 
movimiento 
dogmático 

y autoritario'' 
Alfonsos Barrantes anal iza 

las divergencias de 
la izquierda con 

la estrategia y los métodos 
de Sendero Luminoso 

L a lzquierda Unida (IU) es la principal coa
lición de izquierda dei Perú, nucleando a 
varios partidos y movimientos, muchos de 

ellos con definición marxista. En las elecciones de 
1980 obtuvo casi el 30 por ciento de los votos. 
Alfonso Barrantes Lingan, presidente de IU, es 
un intelectual de amplia trayectoria, no afiliado a 
ninguno de los grupos o partidos de la coalición. 
En La Paz concedió una entrevista exclusiva a 
cuadernos dei tercer mundo en la que analiza el 
fenómeno de la insurrección armada lanzada por 
"Sendero ". 

"Existe un fenómeno inocultable en el escena
rio político peruano que es el aparecimiento de 
'Sendero Luminoso', un movimiento que tiene su 
origen en la izquierda peruana, de la cual se apar
tá por su posición dogmática y autoritaria, que lo 
lleva a suplantar las roasas e intentar establecer un 
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gobierno a la medida de su autoritarismo y dogma
tismo. 

"La diferencia mãs notoria entre las concepcio
nes de la lzquierda Unida y de 'Sendero Lumino
so' está en la forma de concebir el proceso revolu
cionario. Nosotros estamos convencidos de que 
toda transformación sustancial de una sociedad se 
debe realizar con las masas organizadas, disciplina
das y concientes. Otra alternativa implicaría la 
anarquia. Y. como decía Mariátegui, 'la utopía 
puede ser subversiva, pero no es revolucionaria'. 

"Entonces, mientras la Izquierda Unida está de
dicada paciente y esforzadamente a la organización 
de las masas populares, de los sectores pobres de la 
ciudad y del campo, 'Sendero Luminoso' levanta la 
bandera insurreccional, pretendiendo instaurar lo 
que según ellos seria un gobierno popular, ai mar
gen de las masas. Hay una segunda düerencia: 
'Sendero' realiza acciones de tipo terrorista frente 
a las que nosotros hemos expresado nuestra discre
pancia y nuestra profunda condena. 

''Por último debemos seíialar que 'Sendero' 
complementa sus acciones terroristas coo operati
vos guerrilleros. Eso nos obliga a una reflexión, so
bre todo porque en la lzquierda Unida no somos 
contrarios a la utilización de la violencia revolucio
naria. Pero la diferencia está en que la Izquierda 
Unida entiende que solo se debc recurrir a la vio
lencia cuando así lo determinan las masas organi
zadas y concientes. 

"La actuación de 'Sendero' refleja una actitud 
sectaria indiscutible. A través de sus documentos y 
declaraciones ellos se proclaman los únicos revolu
cionarios no solo dei Perú , sino de toda América 
Latina. De acuerdo con la mentalidad 'mesiánica' 
de su mãximo dirigente, en este momento el cen
tro de la revolución mundial está cn Ayacucho. 

"Sin embargo, ai contrario de otros movim1en
tos guerrilleros, realmente revolucionarios de Amé
rica Latina, 'Sendero' no busca la acumulación de 
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fuerzas y desdeila a todos los partidos políticos y 
sectores sociales. Y el desdén comienzn por la lz
quierda Unida. Para ellos somos adversarios que es 
necesario destruir. 

"Como nos consideran traidores, no es posible 
un diálogo con ellos. No porque la lzquierda Uru
da no lo quicra -hubo algunas fuerzas que inte
gran nuestro movimiento que se encaminaban en 
ese sentido smo porque desde el comienzo ellos 
nos consideran sus enem1gos 

"La pregunta que todo el mundo se hace es S1 
un movimlento con esas características cuenta real
mente con awyo popular. AI comienzo la direc
c1on y los cuadros de 'Sendero' estaban compues
tos por campesinos que hab1an cursado estudios 
universitarios. Se trataba de campesinos aculturados 
a través de sus estudios. 

"C'uando deciden iniciar sus acciones es eviden
te que no tenian ningún apoyo popular a no ser 
aguei que procedia de sus relaciones de parentesco 
y de amistad en sus respectivas comunidades. Pos
teriormente, cuando las acciones avanzan, se tiene 
la 1mpresión de que cuentan con algún respaldo 
popular. Sin embargo. por las informaciones que 
hemos recibi<lo. 'Sendero' recluta los jóvenes con 
los mismos procedimientos que las fuerzas represi
vas: no a través dei convencimiento sino mediante 
la imposición En cierta medida utilizan una espe
c1e de terror. Por eso nosotros hemos afirmado que 
se trata de un movimiento de tendencias pol-poria· 
nas que podría repetir en Perú, en caso de estar 
en el poder, la experiencia kampucheana. 

"Su fuerte conciencia anticapitafüta los lleva a 
netos 10uS1tados. como por ejemplo, asaltar una ha
cienda de la Uruvers1dad de Huarnanga. Destruye
ron las instalaciones y mataron el ganado de cali· 
dad. La carne fue repartida cn determinada comu
nidad. AI dia siguiente exigieron que las personas 
que recibieron ese obsequio fuesen a lo que ellos 
llaman las escuelas populares de capaciracion. Y la 
gente fue, un poco por agradecimiento, y otro, por 
temor. De tal modo, no se puede decir que ellos 
tengan un cierto grado de apoyo campesino. 

"Esa es la evaluación de los dirigentes de lz
quierda Unida en Ayacucho, que fueron quienes 
nos onentaron en la mterpretación de la situación. 
No existe convicción, sino temor. 

"La población se encuentra frente a una situa
ción dramática. Las fuerzas represivas, especial
mente los sinchis, llevan a cabo una tarea terroris
ta, violadora de los Derechos Humanos. Con el 
pretexto de acabar con 'Sendero Luminoso' la 
policia allana los domicilios de los campesinos, co
mete latrociruos e inclusive ha habido algunas vio-

*El gobicrno de Pol l'ot en Kampuchea (1975-1979) 
1.-ausó la muerte de casi tres mlllones de personas en nom• 
bre de la implontaci6n dei socialismo. 
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Alfonso Barrantes: "existe miedo" 

!aciones de menores. La conjunción de las acciones 
de ·sendero' y de la policia trae como consecuen
cia que a)gunas comunidades abandonen todo lo 
que tienen y se vayan lejos de Ayacucho. Otras fa
milias envian a sus hijos a estudiar fuera dei depar
tamento y a losjóvenes que permanecen en Ayacu
cho los obligan a pasar la mayor parte dei tiempo 
dentro de casa." 

Una serie de torpezas 

''EI gobiemo p1ensa que podra resolver el pro
blema de ·sendero' mediante un proceso represivo. 
Pero hay que tener en cuenta que la actividad de 
los sendenstas se desarrolla en una de las zonas 
económicamente má~ deprimidas de Perú. Zonas 
en las que se produjeron situaciones de explota
ción muy graves, donde imperaba el latifundio 

felizmente superado con la prunera fase I dei go
bierno militar, pero con sintomas de a]guna recu
peración. Eso exige otra forma de encarar el pro
blema. 

" 'Sendero', por su parte, piensa encontrar 
apoyo a través de ejecuciones de algunas autorida
des, como alcaides tocaies, que por ser autores de 
malos tratos o por sus acciones represívas, se gana
ron la antipatía y hasta el odio de la población. 
Pero esas son respuestas muy locales. Que fuera de 
este o aquel sector, mereceu una condena. Noso-

1 En Perú ae conoce por primera fase dei gobierno mi
litar a la etapa en que Velasco Alvarado era eJ presidente. 
La segunda (ase corresponde ai gobierno de Mondes Ber· 
múdez. 
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"Ni Mao ni Ho Chi Minh cometieron esas torpezas" 

tros lo hemos dicho con claridad: ni Mao ni el Che 
Guevara ní Ho Chl Minh cometieron esas torpezas. 

"Pero además, las acciones de 'Sendero' le per
miten ai gobierno continuar aplicando su política 
económica. Como el gobierno tiene actualmente 
el contrai de la mayoría de los medios de comuni
cación, consigue desviar la atención hacia 'Sende
ro' ai mismo tiernpo que aumenta los precios de 
todos los productos de primera necesidad. Y por 
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"lDÓndo está 
ahora csa gr3Jl 
masn do poru11nos 
idontifiC'o<la con 
nosotros? No 
supimos 
integrarlos a los 
partidos de ln 
lzquicrda Unida" 

otro lado, los operativos de 'Sendero ' han abonado 
el surgimiento de otros grupos, realmente terroris
tas, con evidente tendencia derechista. que buscan 
romper la continuidad dei gobierno constitucional. 
También en relación a este punto la l,quierda Uni
da es muy clara· no queremos que se interrumpa el 
proceso constitucional. Defendemos la msti tuc10-
nalidad. sin dejar por eso de combalir la política 
económica dei gobierno Belaúnde." 

Una autocrítica 

''En función de 'Sendero Luminoso' hemos he
cho una autocrítica. La lzquierda Unida se consti
tuyó en la segunda fuerza del país en las elecciones 
de noviembre de 1980. Pero ê,qué sucedió? i,Oón
de está ahora esa gran masa de peruanos identifi
cada con nosotros? No supimos integrarias a los 
partidos que forman la lzquierda Unida. Como 
presidente, seiialé la necesidad de organizar a esa 
gente, pero choqué con las suspicacias de algunos 
partidos. 

"Y como las decisiones de la lzquierda Unida 
son tomadas por consenso, no pude hacer avanzar, 
ni siquiera iniciar, ese proceso. Recién ahora esta
mos volviendo a estudiar el asunto. Por eso afir
mo que hasta ahora, como lzquierda Unida, no 
hemos sido capaces de forjar una verdadera alter
nativa popular, que resulte atractiva para los jó
venes. Muchos de ellos prefieren arriesgar sus vi
das, levantando las consignas de 'Sendero'. 

"Mientras tanto el gobierno, con toda inten
ción, trata de identificar de todas maneras a la Iz
quierda Unida con 'Sendero Luminoso', incremen
tando la escalada represiva." • 
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La sexta deuda externa 
de América Latina 

P erú ocupa, segúo datos de la Orgamzac1ón 
de Cooperoción y Desarrollo Económico 
(OCDE), el decimocuarto lugar en el mun-

do por su deuda externa y el sexto en América 
Latina. 

A princípios de mayo fuentes bancarias euro
peas confirmaban que los compromisos de los ban
cos internacionales para el préstamo de 880 millo
nes de dólares destinado a reestructurar la deuda 
externa peruana, estaban completados. EI emprés
hto solamente estaria condicionado a la aproba
ción de '30 millones de dólares por parte dei FMI. 
A fines de mayo cl Fondo Monetario Internacional 
aprobó la concesión dei adelanto, según fue dado a 
conocer públicamente en Lima. 

La deuda externa dei Perú asciende a 11.300 
millones de dólares, de los cuales 7 .300 son a me
diano y corto plazo. en operaciones concertadas 
con países y bancos privados dei exterior y orga
nismos internacionales. La deuda per cápita es de 
600 dólares por !labitante. 

Las deudas a corto y mediano plazo que vencen 
este ano alcanzan los 430 millones de dólares. EI 
mes de febrero pasado el primer mmistro Fernan
do Schwalb anunci6 recortes en el presupuesto fis
cal de obras públicas por valor de mil millones de 
dólares (originalmente el presupuesto era de unos 
trcs mil mutones), para satisfaccr las exigencias dei 
FMI. Según trascendió fue el nuevo ministro de 
Economia y Finanzas, Carlos Rodríguez Pastor. 
que asumió el pasado 2 de enero, quien llevó ai ga
binete a aceptar la reducción presupuestal. Rodrí
guez Pastor es llamado en Perú, "el hombre de la 
Wells Fargo", porque fue en ese banco norteame
ricano que hizo toda su carrera de economista ne
gando a ser su vice-presidente para América Latina. 
Cuando asumió el cargo, el ministro declaró que su 
principal objetivo seria "hacer cumplir ai Perú to
dos sus compromisos con la banca internacional. 
Seiiálese que el Wells Fargo Bank es uno de los 
pnnCipales acreedores dei Perú. 

Pero él no es el único jerarca con vínculos de 
ese tipo. EI vice ministro de Economia, Augusto 
Blacker, también es conocido por sus vinculaciones 
con la Wells Fargo, así como el gerente dei Banco 
Central de Reservas, Brian Jensen. El Banco de 
Reserva tiene otros dos directores igualmente vin
culados a aquella firma. Por su parte, Alfonso Gra
dos Bertorini, ministro dei Trabajo, es un hombre 
con fuerte ascendiente en el Banco Mundial. "Por 
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Miguel Angel Muíuech (arriba) Carlos Rocca (abajo): 
duras críticas ai gobierno Belaúnde 

eso decimos en el Perú que tenemos un gabinete 
Wells Fargo", afirma el diputado Miguel Angel Mu
f arech, secretario general dei Partido de lntegra
ción Nacional, Padin, que tiene un ano de fundado. 

El mismo diputado, hablando en la reun.i.ón de 
Partidos Políticos dei Cono Sur. realizada en La 
Paz a princípios de este ano•, comentaba que 60 a 
70 por ciento de los bienes de capital dei Perú son 
norteamericanos y denunciaba la gran penetraci6n 
de la banca extraajera, principalmente la nortea
mericana. "La política dei gobiemo Belaúnde ha 
llevado a la dolarización de nuestra economia", 
afirma Mufarech. "Cuarenta y cinco por dento de 
los depósitos bancarios son en moneda e,:tranjera, 
los anuncios en los periódicos presentan los precios 
en dólares y es en la moneda estadounidense que 
se firman los contratos de alquileres". 

La inflación -pese a la dura política recesiva 
impuesta por el gobierno para poder cumplir las 

• Partidos y movimientos políticos progresistas y de· 
mocraticos de Argentina, Brasil (P1\ PDT, PMDB), Bolí
via, Ecuador, Chile y Uruguay se reunen pe1iódicamente 
-desde hacc poco más de un ai\o- pan analizar la coyun
twa en el Cono Su.r dei continente y oonocerse más pro
fundamente, a fin de trazar estratcgias oo~unes sea a nivel 
polítioo o coonómico. 
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En la base de la pirámlde el 40 por ciento más pobre solo 
participa dei 8 por .ciento dei íngreso nacional 

cláusulas de J FMl en 1982- está en torno del 100 
por ciento y la devaluación dei sol (moneda perua
na) fue dei 92 por ciento, alcanzando ahora la co
tización de 1.000 soles por dólar En 1982 el cre
cimiento económico fue casi cero. 

"EI 44 por ciento de nuestra pobladón está des
nutrida y la muerte por tuberculosis en rúftos al
canzó en 1982 un 25 por ciento más que en anos 
anteriores, mientras el analfabetismo está superan
do el 40 por ciento", denuncia el diputado del 
Padin. 

Por su parte el diputado Carlos Rocca. dei 
Apra, afirma que "el rol dei Estado está siendo dis
minuído en forma alarmante, mediante el proceso 
de ventas de empresas estatales, justificándose el 
hecho con la excusa de que 'no son rentables'." 

"Vivimos en una democracia formal, pero el es
pacio democrático se va reduciendo cada vez más'; 
denuncia el parlamentario aprista. 

La pirám.Jue 

EI 1 por ciento más rico dei Perú -unas 
30.000 familias- disponen dei 30 por ciento dei 
ingreso nacional. Si tornamos el 5 por cíento más 
rico (que ya incluiria a la clase media), se com
prueba que dispone dei 43 por ciento de los ingre
sos. 

36 - tercer mundo 

En la base de la pirámide, el 40 por ciento más 
pobre de la población, solo participa de! 8 por 
ciento dei ingreso nacional. 

En el sector empresanal. la más alta rentabili
dad la obtienen las empresas extran,cras, cuya tasa 
supera e! 50 por ciento anual. Por su parte Petro
peru, la empresa petrolera estatal, tiene niveles de 
rentabilidad del 6 por ciento. 

En un ensayo titulado "Excedente Social y Uti
lidades Empresanales en la economía peruana" el 
economista Alberto Pontoni seflala que ''las 50 
principales empresas privadas que operan en el 
país obtuvieron entre 1979 y 1980 utilidades netas 
por más de 1. 130 millones de dólares. De ese total 
el 75 por ciento fue de compaiiías mineras y petro
leras, o sea, unas 20 empresas. Y 11 empresas ex
tranjeras obtuvieron en el mismo período, 675 mi
llones de dólares de ganancia. O sea que 60 por 
ciento del excedente social generado en el Perú es 
remitido a1 extranjero, restando en consecuencia 
posibilidades al desarrollo nacional" 

Y concluye Pontoní: "Esta situación es más 
preocupante si se considera que los beneficias re
mitidos a1 extranjero constituyen, en buena medi
da, una enorme merma en las riquezas del país, por 
cuanto provienen de la explotación de recursos no 
renovables". • 
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ARGENTINA 

Democratizar todos los aspectos 
de la vida nacional 

Modificaciones profundas en la estructura dei Estado, 
en las Fuerws Armadas, en el sistema de propiedad de la tiena 

y en las propias estructuras sindicales 
son las reivindicaciones de la plataforma electoral 

dei Partido Intransigente 

E l abogado Miguel Montserrat, 
secretario de la Comisión 

Nacional de Acción Popular dei 
Partido Intransigente argentino 
concedió una entrevista a "cua
demos del tercer mundo" en la 
que explica cuales soo las princi
pales propuestas políticas de su 
agrupación. El Partido Intransi
gente cuyo mãximo dirigente es 
Oscar Alende -ex-gobernador de 
la província de Buenos Aires
forma parte de la Multipartidaria 
y ha participado, a nivel interna
cional, junto con la lntransigen· 
eia y Movilización Peronista en
cabezada por Vicente Leonidas 
Saadi -una de Ias corrientes más 
avanzadas dei peronismo- y con 
el Movimiento Peronista Monto
neros, en las reuniones de los 
pBl'tidos políticos dei Cono Sur. 

EI Partido Intransigente inte
gró, en 1973, el Frejuli -Frente 
Justicialista de Liberación- que 
obtuvo la victoria electoral en 
los primeros comicios posterio
res a la caída de la dictadura mt
litar, asumiendo la presidencia 
el candidato Héctor Cámpora y 
la vicepresidencia Vicente Sola
no Lima. Como se sabe, Cámpo
ra renunció poco después y asu
mió el general Perón. 

Su partido afirma que el capi· 
ta/ismo dependiente está agota· 
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Micaela Ramada 

Monserrat: eliminar b represión 

do en la Argentina Y defiende 
un programa alternativo, COTI 
otro tipo de solucioT1es a la crisis 
económica. iQué tipo de alter· 
natfras serí'an esas? 

-En nuestro país es un impe
rativo aceptar que está agotado 
en forma definitiva el capitalis
mo dependiente. Pensamos que 
el primer paso será la recupera
ción de la democracia formal, a 
través del voto popular, que lle· 
ve a la restitución del sistema re
publicano representativo federal, 
tal como determina nuestra 
constitución. A partir de ahí es 
necesaria una transformación 
profunda de la sociedad argen ti
na, para que las instituciones re-

cuperadas encaminen las solucio
nes que nuestro pueblo reclama. 

En el plano polit1co-mstitu
cional tenemos que reconstruir 
el Estado y redefinir su papel, 
para adecuarlo a una sociedad 
cuyo problema fundamental aún 
es la lucha por la liberación na· 
clonai y contra la dependencia 
Entendemos que, en las condi· 
ciones que acabamos de mencio
nar, cabe ai Estado cumplir un 
papel de admmistrador, supervi
sor y promotor de toda la activ1-
dad económica y social. Tam· 
bién debe mantener el monopo· 
lio absoluto en la explotación y 
comercializac1ón de los recursos 
energéticos bãsicos, la propiedad 
de las riquezas dei subsuelo y re
servarse en forma absoluta todos 
los aspectos de la vida económi
.::a vinculados a la seguridad 
nacional. 

A medio plazo, 1,se podn'a 
decir que el proyecto es socia. 
zante? 

-Es un proyecto socializante 
porque leda un papel fundamen· 
tal a la actlvidad dei Estado. Des· 
cartamos y rechazamos la ideali· 
zación dei mercado como ele· 
mento organizador, regulador y 
promotor de la vida económica. 
En una nación dependlente ese 
modelo conduce a que la activi-
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dad económica esté en manos de 
intereses ajenos al país, concreta
mente en el poder transnacional. 

También es necesario quebrar 
el poder económico de los secto
res oligãrquicos, porque les da 
una gran posibilidad corruptora 
y torna sumisa a la sociedad. 

Por eso el Estado tiene que 
controlar los resortes fundarnen
tales de la actividad económica, 
lo que nos lleva a reivindicar la 
estatización de los bancos, dei 
crédito y de los seguros. Para de
voJverles el carácter de servicios 
públicos y hacerlos transformar
se en elementos de promoción 
de las actividades que interesan 
ai país y no de la especulación fi. 
nanciera. 

Tarnbién pleiteamos la nacio
nalizaci6n dei comercio exterior, 
aunque con participación de los 
sectores representativos de los 
productores. Es necesario termi
nar con los monopolios vincula
dos a los intereses internaciona
\es que manejan la comercializa
ción de la riqueza dei país. EI 
fruto de la riqueza argentina 
debe ser encaminado a la inver
sión productiva y aJ bienestar 
social. 

Otro aspecto igualmente im
portante es democratizar la es
tructura dei Estado, desmilitari
zândolo. Hay que eliminar todas 
las formas represivas que existen 
en los múltiples aspectos de la 
vida nacional. Los aparatos re
presivos deben ser desmantela
dos totalmente. 

Esa es una expresión de de· 
seos, reivindicaciones poltrícas. 
;,Pero cree que habrá fuerzas pa· 
ra poder tomar esas medidas? 

-Sí. Es la única posibilidad 
de crear en el país un sistema de
moorâtico, no solo formal sino 
con sentido social y auténtica
mente participativo. Creemos 
que es posible. Sin embargo no 
podemos afirmar que ya en la 
próxima consulta electoraJ va a 
surgir una solución política que 
esté de acuerdo con esta pro
puesta y la aplique. 81 Partido 
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"La riqueza azgentina debe ser encaminada a1 bienestar !IOCial" 

Intransigente, sí se compromete 
a hacerlo, en caso que el pueblo 
nos dé el respaldo necesario para 
gobemar el país. 

Y cuando me refiero a la re
democratización, extiendo el 
concepto a las propias entidades 
sindicales. En muchos casos hu
bo una deformación que permi
tió que las burocracias se apode
rasen de esas entidades no para 
servir a los in tereses de sus re
presentados, sino para servir a 
los lntereses de esas mismas bu
rocracias. Creemos que la legisla
ción que regula esM entidades 
debe ser modificada para asegu
rar una democracia interna au
téntica. 

En el caso dei sector sindical 
obrero, creemos que debe tener 
una representación y estamos de 
acuerdo en que debe haber una 
única organización gremial, la 
CGT y un solo gremio reconoci
do por sector. Pero con la condi
ci6n de que en esos orgarusmos 
exista representaci6n de las mi
norias y que las cúpulas didgen
tes tengan menos facultades y 
sean los niveles intermedios y las 
bases los que adquieran mayor 
poder. 

Pretendemos no solamente 
asegurar aJ pueblo la poslbilldad 
de escoger sus representantes 

sino también darle instrumentos 
para realizar un control efectivo 
de la gestión de esos representan
tes. 

La re~orma agraria 

;,Hay alg11na medida concreta 
en el campo económico o la que 
ustede1 le a1ig11e11 priorldad? 

-Un tema que consideramos 
esencial es el de la reforma agra
da: es necesario modificar la 
propiedad de la tierra para termi
nar con el latifundio improducti
vo y con los problemas de la rni
gración dei campo a la ciudad. 

Hay m11chas formas de hacer 
una reforma agraria, parcelando 
Tu tfetru y otorgando tftulos de 
propiedad fndfvldua/, creando 
empresas cooperativas o asocÚI
tivas ... 

-Nosotros defendemos el 
cooperativismo. Creemos que de
be ser favorecido y apoyado coo 
todos los medfos de que dispone 
el Estado. Sin embargo lo funda
mental es que la reforma agraria 
tiene que permitir alcanzar dos 
objetivos: primero, la justicia so
cial. Hay que darle al campesino 
la posibilidad de trabajar su pro
pia tierra. La tierra debe ser de 
quien la trabaja. El segundo 



objetivo es elevar la producción 
y la productividad, meta que no 
fue alcanzada con la actual es
tructura agropecuaria. Estamos 
muy lejos de obtener los rendi
mientos de otras partes dei mun
do. 

Y para eso debemos combatir 
fundamentalmente el latifundio 
deficientemente explotado, prin
cipalmente en esa zona privile
giada de la naturaleza q_ue es la 
Pampa húmeda. Para eso un ins
trumento importante es el Uama
do "impuesto de renta obligato
rio" a la tierra. De manera que 
quien posea ti~rras deba explo
tarlas intensivamente o, en caso 
contrario, debe despren'derse de 
ellas. Eso sin dejar de lado la po
sibilidad de llegar a la expropia
ción directa como forma de re
distribuir la tierra con un sentido 
más racional que favorezca a la 
población y a la producción. 
Fundamentalmente se trata que 
la tierra sea un bien de produc
ción y no de especulación. 

Y en el terreno impositivo, 
creemas que tamb1én debe haber 
una mocüficación sustancial, que 
revierta la situación accual en 
que el peso mayor está concen
trado en los impuestos indirecto~. 
Eso afecta el consumo popular} 
además, disminuye el peso sobre 
los impuestos patrimoniales de 
clase. Hay qÚe usar los impues
tos como instrumentos de pro
moción dei desarrollo común. 

Cambiar el papel de las FF AA 

En relación a lfls Fuerzas Ar· 
madas, el Partido Intransigente 
tam bién ha defendido la demo· 
cratización. 1,Cómo llegar a con
creta, esta propuesra? 

-Estamos convencidos de la 
necesidad de reformar totalmen
te las Fuerzas Armadas argenti
nas. Los últimos acontecimien
tos demuestran su total inefi
ciencia para los fines que les son 
propíos y eso sin duda se relacio
na con este último medio sjglo 
de la vida argentina. Durante ese 
período las Fuerzas Armadas de-
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jaron de cumplir su función es- defensa del patrimonio económi
pecifica para dedicarse a la acti- co y cultural de la Nación. 
vidad política, asumiendo intere- En resumen: debe terminar la 
ses contrarias a la nación y al situación de cstos últimos 50 
pueblo. Nosotros sintetizamos anos en que las Fuerzas Armadas 
esa afirmación diciendo que hace paulatinamente adquirieron el 
medio siglo las Fuerzas Armadas carácter de un Estado dentro del 
dejaron de ser el brazo armado Estado, con fines propios, dic
de la Naciõn para ser el instru- tando su propia política, estrate
mento político de los sectores · gia y doctrina. EUas deben estar 
más reaccionarios y oligárquicos, definitivamente subordinadas ai 
vinculados a los intereses trans- Poder Civil. 
nacionales. 

Se impone entonces, desde el 
pnmer dia de acciõn dei futuro 
gobierno democrático, que se eli
mine totalmente la cúpula actual 
de las Fuerzas Armadas, y se de
cnne la íntervención de los insu
rutos de formación de oficiales, 
para cambiar los estatutos y de
jar claramente establecido que 
los mismos no pueden ser dieta
dos por las propias fuerzas arma
das. sino por toda la nación. Hay 
que cambiar los programas de 
formación militar. 

,I::so inciuye alguna resrric· 
ciôn a los ,·ursos en e/ e:nerior? 

Consideramos que los cur
sos en el exterior deben ser eli
minados. No es posible que nues
tros oficiales superiores comple
t m su formación profesional es
tudiando en las escuelas de Pa
namá, por eJemplo, para capaci
tarse en guerras represivas. Cree
mos que deben ser modificadas 
las docuinas de las Fuerzas Ar
madas. En particular la doctrina 
de Seguridad Nacional debe ser 
abandonada, ya que se convirtió 
en un instrumento de represiõn. 
Con la doctrina de Scguridad Na
cional el "enemigo" cs interno, 
cuando por su naturaleza especí
fica, las Fuerzas Armadas tienen 
que estar preparadas para com
batir a un enemigo externo. 
También debe ser dejada de lado 
la doctrina de las "fronteras 
ideológicas", adoptándose una 
que responda exclusivamente al 
concepto de defensa de la sobe
rania. Entendida esa soberania 
no solo respecto al ámbito terri
torial, sino en su sentido integral: 

,Cree usred que una modifi· 
cació11 tan profunda seria absor· 
bida por las Fuerzas Armadas sin 
11110 reacción ? 

-Creo que si el gobierno 
constitucional, que va a asumir 
con amplio apoyo popular, toma 
estas medidas e I primer d ía -o 
los primeros d ias- no habrá pe
Ugro de que se produzca un gol
pe de Estado, o una reacción por 
el estilo. Pero si admite que se
ria difícil, si no 11nposible, si esa 
oportunidau se deja pasar y in
tenta hacerlo después. 

Ah I actuarían dos fac tores 
contrarios: por un lado, los inte
reses que impulsaron a las Fuer
ias Armadas hacja fines que no 
lcs competen, podrían irse re
componiendo. Por otro lado, el 
gobierno constitucional, sin nin
guna duda, sufnrá un desgaste 
natural ya que no podrã ofrcccr 
soluciones inmediatas a la graví
sima situación social que vive el 
país. Aparecerán todo tipo de re
clamos, reivindicaciones insalis
fechas todos estos anos que van 
a expresarse con fuerza cuando 
exista un gobierno constitucio
nal. Entonces ese tipo de medi
das deberá ser adoptado en for
ma inmediata. Eso lo hemos di
cho públicamente en Argentina. 

Mi partido tiene pocas posi bi
tidades de manifestarre a través 
de los medios de comunicaci6n. 
Gran parte de esos medios está 
en manos dei Estado, como la 
televisión, la mayor parte de las 
radios, la prensa escrita. Pero 
cuando tenemos acceso a cual
quier tribuna, nosotros defende· 
mos estas medidas y al mismo 
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" La creciente movilización y el espíritu de lucha dei pueblo posibilitan el retorno a un régimen constitucional" 

tíempo sei'ialamos que ellas no 
implican una postura antimilita
rista. AJ contrario, creemas que 
es una contribución constructiva 
para rescatar a las Fuerzas Arma
das dei papel que estuvicron 
cumpliendo durante décadas y 
hacerlas regresar ai camino que 
nunca debieron haher abandona
do. 

La Constitución les marca el 
mandato. Al atenerse a sus fun
ciones constitucionales, las Fuer
zas Armadas recuperarian el 
prestigio ante el pueblo y hasta 
su carifto. Actualmente la situa
ción es inversa: los militares no 
se atreven a andar por las calles 
uniformados, porque son repu
diados por el pueblo. Por eso no
sotros afirmamos claramente que 
lo que estamos proponiendo, le
jos de ser un ataque a las Fuerzas 
Armadas es una contrihución 
para devolverles el lugar que Ies 
corresponde junto ai pueblo. 

La Multipartidaria 

Volviendo ai plano político: 
se sabe que hay interpretaciones 
diferentes sobre el papel que de
bería cumplir la Multipartidaria. 
U11 sector le atribuye un papel 
bastante transitorio, algo as1 
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como un instrumento para de
rrocar ai régimen militar. Otros 
sectores estiman (fue lo Multi
partidaria puede sobre1•frir a la 
caido de lo dictadura y cumplir 
un papel en etapas posteriores. 
.:Cuál seria ese papel? ,Cabría la 
posibilidad de 11n candidato úni
co a la presidencia de lo Repúbli
ca' 

La diferencia entre las dos 
concepciones es profunda. No se 
trata de una visión a corto plazo 
y otra a medio plazo. Las dos con
cepciones son respecto dei papel 
que la Multipartidaria debe cum
plir. Algunos la ven como un 
mero instrumento para negociar 
una saHda electoral con el rég1-
men militar. La segunda concep
ción es que la Multipartidaria 
debe contribuir a la movilización 
y lucha dei pueblo para terminar 
definitivamente con la irnposíbi
lidad de expresarsc, que no por 
casualidad, vino acompai'iada 
con una situación de retroceso. 
Este es el enfrentamiento que se 
present6 en la Multipartidaria 
desde su origen. Y se vincula con 
la actitud de las fuerzas pollticas 
a partir del golpe de 1 97 6. 

Nosotros desde el primer día 
denunciamos la natur.ueza anti
democrática, reaccionaria y anti
nacional de este régimen y 

consecuentemente enfrentamos 
õtros sectores politicos que 
actuaron de otro modo. Ellos 
pensaron que era necesario espe
rar, que no era conveniente un 
enfrentarniento total porque eso 
llevaria a un debilitamiento de 
los sectores supuestamente mo
derados dei reg1men militar, 
favoreciendo a los más reaccio
narios. 

Los hechos dernostraron que 
esa estrategia estaba completa
mente equivocada. Solamente la 
creciente movilización y el espí
ritu de lucha dei pueblo abrieron 
los resquícios que estãn posibili
tando Ia vuelta a un régimen 
constitucional. 

En cuanto a la posibilidad de 
que la Multipartidaria sea o pue
da convertirse en una opci6n 
electoral, creemos que no. Y eso 
fue aclarado en su momento: 
que no se trataba de un frente 
electoral, que los partidos que la 
integran mantieneo su individua
lidad, su perfil propio, político 
e ideológico. Algunos integrantes 
de la Multipartidaria insinuaron 
una propuesta en este sentido, 
pero nosotros siempre la consi
deramos inviable. 

Ademãs, con muchos de los 
grupos que la integran solo coin
cidimos en la necesidad de regre-
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sar a la democracia. Pero no va
mos a coincidir ni en un progra· 
ma de gobierno ni en algo más 
profundo: en el modelo que as
piramos para el país. 

lntegraci6n latinoamericana 

,Qué tipo de política externa 
defie11den ustedes? 

-Defendemos -no de ahora, 
sino desde hace mucho tiempo
la integración latinoamericana Y 
la inserción de Argentina en el 
contexto dei Tercer Mundo. En· 
tendemos que Argentina debe 
continuar en el Movimiento de 
Países No Alineados. 

Ya en 1975 en una conven· 
ción nacional de nuestro partido, 
enc:uninábamos una propuesta 
defendiendo la unidad latinoa· 
mericana y propiciando la crea· 
ción de un organismo regional 
exclusivamente latinoamericano, 
excluyendo a los Estados Uni· 
dos. Y esa pos1c1ón la ratifica
mos después de la guerra de las 
Malvinas. 

geográfica y po1íticamen te le 
pertenecen a nuestro país. Y 
ahora se hace mâs necesario que 
nunca denunciar que a través de 
una base naval el imperialismo 
norteamericano, con auxilio de 
los ingleses, trata de dctentar el 
control del Atlántico Sur. Cree· 
mos que en este momento nues
tro país no está en condiciones 
de recuperar las islas por la fuer
za. Por lo tanto se debe conli· 
nuar la lucha en el terreno diplo
mático, contando con el respal· 
do que hemos recibido de los 
pueblos hermanos de América 
Latina y dei Terccr Mundo en 
general. • 

, Como encam inarran ustedes 
la problematica e11 relacion a las 
Malvinas' 

- Defendemos la necesidad de 
seguir luchando para la recupera· 
ción de las JS!as, que histórica, 

LOS DIEZ AfJOS DE 
LA VICTORIA DEL FREJULI 

D La presencia de grandes roasas en las calles 
de Buenos Aires y de las principales ciuda

des dei país en la campana electoral est, marcan· 
do el período de transición a la democracia que 
deber, tener su punto culminante en las eleccio
nes dei próximo mes de octubre. 

Uno de los actos de rnasas mb significativos 

1 

de los últimos tiempos fue el que se realizó en la 
cancha de Atlanta (uno de los clubes de Buenos 
Aires), para conmemorar los diez anos de la vic
toria electoral dei 11 de marzo de 1973, que lle-
vó a1 peronismo ai poder después de 18 aiíos de 

1 
dictadura. El acto fue convocado por Intransigen· 
eia y Movilización Peronista y contó con el apol yo de los aliados dei peronismo que apoyaron 
diez anos atrãs la estrategia dei Frejuli. 

La multitud que colmó las instalaciones de 
Atlanta fue calculada en unas 20 mil personas, 
que levantaron consignas antidictatoriales y a fa
vor de los desaparecidos. Los oradores fueron el 
titular de la Corriente lntransigencia y Moviliza
ción, Dr. Vicente Saadi; el ex-gobernador electo 
de la província de Buenos Aires, Andrés Framini. 
el dirigente de la CGT Antonio Garcia, Susana 
Valle, h1ja dei general Valle, fusilado en 19S6 y 
dirigentes de la Juventud Peronista. 

Los diferentes dirigentes coincidieron en el re
clamo de "una rendición de cuentas (de las Fuer
zu Armadas) para 'restabelecer la justicla, recu
perar la dignidad y sentar las bases de la recons
trucclón nacional' ". Y en la reivindlcación de la 
"suspensión dei pago de los intereses y las amor
tizaciones de capital de la deuda externa". 
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Algunos de los oradores dei acto de Atlanta 

En una solicitada que publicaron en la prensa 
con motivo de esa fecha, el Partido Justicialista, 
el Partido Intransigente, el Movimiento de Inte
gración y Desa.rrollo (MID) dei ex-presidente Ar
turo Frondizi, el Partido Conservador Popular (ai 
que pertenece el ex-vice presidente Solano Lima), 
el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Socia
lista Unificado, la Confederación Socialista, el · 
Frente 12 de Mayo de San Juan y diversas orga
nizaciones sindicales y de derechos humanos (en· 
tre ellas las Madres de Plaza de Mayo y Familia· 
res de Detenldos y Desaparecidos por Causas Po
Hticas) afinnan que "las pautas programáticas dei 
Frejuli que los candidatos de Perón düundieron 
por todo el pais (en 1973), en una campana que 
contó coo el apoyo masivo dei pueblo, constitu· 
yen un antecedente importante para todos los ar
gentinos empenados en poner un fin ai domínio 
oligãrquico-imperialista y en construir una Nueva 
Argentina. EI triunfo popular nos va a asegurar el 
acceso al gobierno. A través de la organiLacibn y 
movilizaeión multisectorlal construiremos el po
der. La consigna vuelve a ser: 'Liberaclbn o De
pendencia '." 
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VENEZUELA 

Acción Democrática 
se prepara 

para volver ai poder 
Para el ex-presidente Carlos Andrés Pérez, 

la crisis exige de sus compatriotas una uniõn 
nacional y de los países latinoamericanos 

una renegociaciõn conjunta de la deuda externa 

Paulo Cannabrava Filho 

E n diciem bre próximo se reali· 
zarán elecciones generales en 

Venezuela, para renovar el Con· 
greso Nacional y la presidencia 
de la República. Aunque en Ve
nezuela se haya institucionali
zado el sistema pluripartidario 
las elecciones serán decididas 
en el ám bito de los dos partidos 
mayoritarios: el Partido Acción 
Democrática (AD), del ex-presi
dente Carlos Andrés Pérez, y el 
Partido Social Cristiano (Copei), 
dei actual presidente Luís Herre
ra Campíns. La izquierda, divi
dida en cinco partidos, participa
rá del proceso e1ectora1 pero sin 
grandes chances. En las eleccio
nes anteriores la izquierda obtu
vo nueve bancas de diputados, 
contra 172 de los dos grandes 
partidos. 

Desde la restauración de la 
democracia, con el derrocamien
to de la dictadura de Pérez Jimé
nez en 1958, el Partido Acción 
Democrática se erigíó en la ma
yor fuerza política electoral de 
Venezuela. En 1979 la AD per
dió las elecciones por un estre· 
cho margen a favor del Copei. 

En el periodo anterior, de 
1973, el gobiemo "adeco" de 
Carlos Andrés Pérez, realizó una 
política desarrollista y naciona
lista, enfrentándose a las trans
nacionales ai nacionalizar el hie
rro y el petróleo, principal recur
so natural del país. Consecuen• 
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Carlos A ndrés Pérez 

te coo su política interna, en el 
âmbito externo Pérez impulsó la 
estructuración de la Organiza
ción de los Países Exportadores 
de Petróleo (Opep) y dei Siste
ma Económico Latinoamericano 
(Sela) participando activamente 
en la lucha por un Nuevo Ordon 
Económico Internacional. 

E!n esa época Venezuela asu
míó una posición solidaria con 
los pueblos en lucha contra las 
dictaduras, ayudando incluso 
materialmente al Frente Sandi-

nista de Llberación Nacional de 
Nicaragua en su guerra de libe
ración contra la dictadura de So
moza. Fue igualmente importan
te el apoyo dei gobierno venezo
lano a Panamá, bajo el liderazgo 
dei general Omar Torrijos, en las 
negociaciones para un nuevo tra
tado en la llamada Zona del 
Canal. 

El gobierno social-cristiano de 
Herrera Campins que ahora !lega 
ai final de su mandato, no solo 
abandonó. la política desarrollis
ta de su antecesor sino que carn
bió sustancialmente la política 
externa dei país, alineándose a 
los Estados Unidos, y apoyando 
a la junta militar de El Salv_ador. 
En el plano económico, la deuda 
externa venezolana alcanzó, el 
30 de junio de 1982, la cüra de 
150 mil millones de bolívares 
(30 mil millones de dólares), lo 
que llevó al país a una situación 
social sumamente grave, con una 
tasa de desempleo entre el 16 y 
el 20 por ciento. 

En 1978 el Copei llegó a la 
presidencia de la República con 
una diferencia de medio por 
ciento sobre su principal contrin
cante, la AD. Hoy nadie parece 
dudar en Venezuela de la derrota 
del Copei y del retorno de los 
"adecos'' al poder. Las encuestas 
de opinión pública revelan, en la 
actualidad, una düerencia de 
más de 15 puntos a favor del 
candidato de AD, un hecho iné
dito en la historia de las disputas 
entre las dos principales organ.i
zaciones políticas de Venezuela. 
(ver recuadro). 

En plena campaiia política en 
apoyo a Jaime Lusinchi candida
to a la presidencia de la Repúbli
ca, el ex-presidente Carlos An
drés Pérez concedió una entrevis
ta a nuestra revista, evaluando la 
coyuntura política de su país y 
la crisis económica generada, en 
parte, por la caída de los precios 
dei petróleo. Estas son sus prin
cipales declaraciones. 

Por lo que todo indica la 
AD ganarâ las elecciones de 
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La prosperidad económica derivada dei boom petrolero (arriba, una vistll de Caracas), no fue suficiente ... 

diciem bre. pero tendrá que 
administrar e/ país en una situa
ción economica difícil y en me
dio de una crisis internacional 
que no fa1•orece en nada los pla
nes de desarrollo de los países 
dei Terce, Mundo. 1,Cuál es la 
propuesca politica de la AD para 
enfrentar la crisis? 

-Actualmente. el candidato 
Jaime Lusinchi y el partido estu
dfan algunas alianzas poüticas, 
no tanto por la necesídad de los 
votos sino por la imperiosa obli
gación de mostrar a la ciudada
n ía que somos conc1entes de la 
grave situacíón de la econom ía 
nacional, y de que se requiere un 
gobierno muy amplio, con la 
cooperación de varios sectores, 
para poder rescatar al país dei 
desastre en que se encuentra 
actualmente. 

i Eso quiere decir que para sa
lir de la crisis es necesario un go
bierno de frente amplio nacional? 

-Exactamente. En un discur
so ante los medíos de comunica
ción Jaime Lusinchi plante6 la 
necesidad de una unión nacional 
y le pidi6 al actual presidente de 
la República que tomara la ini
ciativa de convocar a los princi
pales partidos políticos, a los re-
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presentantes de los empresarios 
y de los IIabajadores para anali
zar en conjunto las medidas a ser 
tomadas en un momento en que 
nuestra economía presenta sin
tomas graves de debilitamiento. 
Nuestra moneda se vino abajo. 
El país necesita renegociar la 
deuda. Son cientos de miles los 
venezolanos desempleados, con 
todas las presiones sociales que 
eso significa. 

Rescatar la confiama 

,:Qué medidas económicas 
concretas plancea11 e/ partido 
Acción Democrática y su candi
dato como solución de emergen
cia para superar la crisis? 

-La crisis internacional del 
petróleo genera un proceso psi
cológico muy grave en Venezue
la. Las indefiniciones dei gob1er
no en los últimos anos provoca
ron una crisis de confianza total 
que trajo como consecuencia 
una fuga de divisas que alcanz6 
un promedio de mãs de 100 mi
llones de dólares diarios. Lo pri
mero que hay que hacer en Ve
nezuela es rescatar la confianza. 
Y para ello es indispensable un 
gran consenso nacional y el 
anuncio de una serie de medidas 

como, por ejemplo, la drástica 
prohibición de importaciones 
que nos permita economl.Z3r en
tre sie te y diez mil millones de 
dólares al ano. Se requiere rea
brir las posibilidades creditícias 
dei Estado para los sectores in
dustrial, agrícola y de servicios 
que están parcialmente paraliza
dos. Se requiere una política de 
redescuento en el Banco Central 
que reabra la liquidez ya que la 
fuga de divisas obligó ai gobier
no a restringiria, de tal forma 
que paralizó todas las posibili
dades de reactivación de la ma
quinaria productiva. Otro aspec
to importante es que el Banco 
Central podrá retomar la condi
ción legal de control de los inte
reses para que és tos tam bién pue
dan ser factor de estímulo a la 
reinversión en todo el país. Las 
tasas de interés en Venezuela se 
mantienen a niveles de 17 p_or 
ciento a 18 por ciento que en los 
Estados Unidos ya están aJ 9 por 
ciento y 1 O por ciento. Este es 
un programa de emergencia que 
puede ser adaptado ahora mismo 
y que ya fue anunciado por 
nuestro candidato Jaime Lusin
chi. 

Usted tuvo una activa mflitan· 
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... pata sacar ai país de la difícil situación financiera dejada ... 

eia internacional, particularmen
te en el marco dei Diâlogo Norte/ 
Sur. Con re/ación a la deuda ex
terna de los paises en desarrollo, 
particularmente los países de 
América Latina, iUSted crce que 
una renegociación colectiva, o 
sea, la formación de un frente de 
países endeudados seria una al
ternativa? 

-Con relación a Venezuela, la 
cuestión de la deuda es grave y 
su renegociación es imperiosa. 
EI país tiene que pagar, a título 
de amortización e interés una 
cantidad superior a los dólares 
que van a entrar por la venta de 
nuestro petróleo. Por otra parte, 
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yo quiero decir que esta es una 
oportunidad que se le ofrece ai 
Tercer Mundo, en este caso con
cretamente a América Latina 
para obligar a las naciones indus
trializadas a iniciar sinceramente 
el aspirado Diálogo Norte/Sur, a 
establecer las primeras bases sóli
das para nuevas relaciones de in
tercambio entre el Norte indus
trializado y el Sur subdesarrolla
do. La deuda actuaJ de 300 mil 
millones de dólares solo de Amé
rica Latina significa para la ban
ca internacional la solución o el 
desastre. La solución, si se llega 
a un acuerdo en cuanto ai pago: 
y el desastre, si se Uega a una 

moratoria general. 

Si /legamos a esa moratoria la 
banca internacional va a la quie
bra ... 

... por el gobierno de Campins 

-No solo va a la quiebra el 
sistema bancario sino toda la 
econom ía mundial. En Cartage
na, los países latinoamericanos 
establecieron las bases para una 
renegociación conjunta. La si
tuación es muy difícil, pero hay 
que superar los miedos indivi
duales. 

La cuestiôn dei petróleo 

La caída de seis dólares en 
el precio dei petróleo tendrá 
consecuencias graves para la eco
nom ía de Venezuela que se sos
tiene en la exportación de dicho 
producto. ,Cuál es su opinión ai 
respecto ~ 

-La situación dei mercado 
mundial de petróleo es, efectiva
mente, muy grave. No solamente 
para los miembros de la Organi
zaci6n de Países Exportadores 
de Petróleo, y para los producto-, 
res que no forman parte de la 
Opep, sino también para la eco
nomia mundial en general. Para 
los países productores esto signi
fica una merma considerable en 
los ingresos de divisas. Para Ve
nezuela, por ejemplo, la baja de 
seis dólares en el precio del pe
tróleo significa 12 mil millones 
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nómico Internacional y por la 
conservación de este recurso na
turaJ no renovable que cs el pe
tróleo. 

' 'La economia venezolana está totalmente paralizada" 

Todos esos principios fueron 
olvidados por la Opep que pas6 a 
actunr solamente en defensa de 
los precios, y del aumento de los 
precios. Yo creo que con motivo 
de la crisis en Inín (la caída del 
sha) y el posterior enfrentamien
to bélico entre este pais e lrak, 
el aumento violento de los pre
cios dei petróleo provoc6 un gra
ve dano a la Opep ya que sola
mente se pensó en una mayor es
peculación con los precios. Los 
países de la Opep no fueron ca
paces de darse cuenta de que, en 
la medída en que el precio del 
petróleo alcanzaba niveles en 
que entraba en competencia con 
sus sustitutos se produciría la 
crisis sobre los precios y de la 
propia organización. Por otra 
parte también han surgido una 
serie de fenómenos que escapan 
a la responsabilidad de la Opep 
como tal y que incluso la sor
prendieron. La ascensión al po
der de la organizaci6n funda
mentalista en lrán, la guerra en
tre lrán e Irak. y enseguida el al
za de los precios dei petróleo hi
cieron factible la explotación 
de ãreas petroleras que antes no 

de bolfvares, equivalentes a 
2.500 millones de dólares. Con 
la reducción de 100 mil barriles 
en la producción del afio pasado, 
(que significó o tros 500 millones 
de dólares menos), se produjo un 
serio descalabro en el presupues
to. sobre todo si tenemos en 
cuenta que Venezuela, durante 
los cuatro anos de la administra
ción actual sufrió una paraliza
ción total de la economia. Lo 
mãs que grave en estos momen
tos es que la crisis petrolera sor
prende ai país en una recesión 
tremenda. De mano de 1979 a 
marzo de 1983 no ha habido 

ningún crecimiento econ6m1co. 
Venezuela estã empobrecida y su 
economia estã estancada. 

tÃ qué se arribuye esta baja 
e11 los precios dei perrôleo? 

- Tengo que ser un poco crí
tico ante la política que viene 
desarrollando la Opep última
mente. En 1974, ésta estableci6 
sus principios en la reuni6n cum
bre de Argel, donde los jefes de 
Estado y los soberanos de los 
países miembros de la organiza
ción la definimos como un instru
mento dei Tercer Mundo, para 
luchar por el Nuevo Ordem Eco-

SOCIALOEMOCRATAS ENCABEZAN 
ENCUESTAS ELECTORALES 

D El candidato presidencial dei partido social
demócrata Acción Democrãtica (AD), Jaime 

Lusinchi, continuaba en el mes de mayo encabe
zando las encuestas electorales con el 36 por cien
to de los votos en un sondeo de Ia empresa "Ga
Ilup". 

Lusinchi aventajaba por 11 puntos a su princi
pal contendor, eJ líder democristiano Rafael Cal
dera, quien obtuvo el 25 por ciento de los votos. 
Caldera ya fue presidente, durante el período 
1968-73. 

En el campo de la izquierda, el candidato dei 
Movimiento Al Socialismo (MAS), Teodoro 
Petkoff obtuvo el 12 por ciento, aventajando al 
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aspirante de la coalición " Alianza para la Unidad 
del Pueblo" (AUP), José Vicente Rangel (4 por 
ciento). 

Significativamente distanciado de los partidos 
que se disputan la hegemonía en las izquierdas, el 
candidato presidencial dei pequeno partido " Cau
sa R", Jorge Olavarria, obtuvo apenas el 1,1 por 
ciento de los votos. 

A pesar que restan solo seis meses para las 
elecciones presidenciaJes dei 4 de diciembre de 
1983, un alto porcentaje de los encuestados toda
vía no definió su voto. Mientras que el 12,2 por 
ciento se mantiene indeciso, otro 8,4 por ciento 
respondíó " ninguno" a la pregunta por cuãl can
didato votaría usted si las elecciones fueran hoy. 

Los resultados dei sondeo reflejan el sólido bi
partidismo democristiano-sociaJdemócrata que 
gobierna Venezuela en los últimos 25 anos de 
ciclo democrático. 
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Carlos Andrés Pérez (nrribn, en unn reuni6n en 
Medio Oriente) critica ln política de la Opep. A la dcrecha, 

el candidato "adeco". Jaime Lusinchi 

eran tomadas en cuenta por su 
elevado costo operativo, como 
por ejemplo, los yacimientos del 
Mar dei Norte. 

Como el petróleo dei Mar dei 
Norte satisface las necesidades 
de un mercado consumidor enor
me, comenzó a haber una oferta 
superior a la demanda ... 

- Y eso fue fatal para la Or
ganización de Países Exportado
res de Petróleo. Sin embargo, yo 
no creo que los precios del pe
tróleo continúen bajando dema
siado. Las propias naciones in
dustrializadas, que han conspira
do permanentemente contra la 
Opep, ahora ven amenazadas sus 
investigaciones y proyectos para 
lograr la independencia energéti-
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ca. Y tam bién porque, si la eco
nom ía mundial está amenazada 
por el problema de la deuda de 
los países en desarrollo se veda 
definitivamente enfrentada a una 
catástrofe si los petrodólares co
menzaran a retornar a sus países 
de origen, vaciando los cofres de 
los bancos de los Estados Unidos 
y de los pa {ses europeos. 

1,Cuántos son estos dólares? 
1,Unos 600 mil millones? 

-Una cifra astronómica y que 
está sirviendo de balanza y de 
factor de estabilidad dei sistema 
financiero in temacional. 

1,Su estimativa, por lo tanto, 
es de que e/ precio se estabilice 
en ese 11ivel? 

-Yo creo que el precio puede 
estabilizarse alrededor de los 25 
dólares. Para Venezuela, esa si
tuación representa una dismi
nución de los recursos para e! 
desarro!Jo. Además, en la época 
dei boom petrolero venezolano, 
de 1979 a 1982, cuando e! crudo 
alcanzó los precios más altos, se 
explotaba un petróleo conven
cional de precio rnucho más bajo 
que los superpesados que tendre
mos que extraer. Tendremos, 
pues, un petróleo más caro, en 
menor cantidad, y lo vendere
mos a un precio más bajo. • 
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Pompeyo Márquez: 
'' Fortalecer el sector agrícola'' 

A 
unqu e en las encuestas de 
opinión pública eJ MAS estA 

lejos de los índices de Acción 
Democrática y del Copei, este 
grupo tiene un peso específico 
propio en la poUtica venezolana, 
debido más a su actuaciôn pú
blica y ai prestigio personal de 
algunos de sus dirigentes que a 
su caudal electoral. 

Publicamos aqui las declara
ciones dei senador Pompeyo 
Márquez, destacada figura dei 
Movimiento (muy conocido en 
el país desde la época en que 
pasó largos anos en la clandesti
nidad, durante la etapa que el 
MAS estaba en la lucha armada) 
a "cuadernos del tercer mundo", 
planteando los puntos de vista 
de su agrupación en este aiio 
electoral. 

"Venezuela vive un momento 
muy particular: el derrumbe de 
una situaci6n de crecirnien to 
económico y social. Lo insólito 
es que con el enorme volumen 
de ingresos fiscales que el país 
recibió en estos wios se ha llego
do a una deuda pública de mâs 
de 30 mil millones de dólares y 
ahora se desploma toda el área 
fiscal y monetaria. 

"Los rasgos mâs destacados 
de la crisis son los que tíenen 
que ver con la quiebra de empre
sas, el aumento dei desempleo y 
el deterioro dei cuadro social. 
B~tan algunos datos para ilus
trarlo: más de 3 millones de 
venezolanos están por debajo dei 
mínimo de subsistencia en una 
poblaci6n total de 15 millones. 
E! desarrollismo implementado 

.. 1::1 paf ~ :;orno tod_a América Latina, vive el fenómeno de ta 
nll'alizac1on de las c1ud2des, con el ctecimiento de la marglnalidad 
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por este gobierno fracasó princi
palmente porque nunca tomó en 
cuenta ai pueblo venezolano. 

"América Latina vive el fe
nômeno de la ruralización de la 
ciudad. Amplias capas urbanas 
están viviendo por debajo del 
mínimo vital estimado por los 
organismos competentes para 
mantener la vida humana. 

"Pero lo significativo es que 
a este fracaso se le agrega ahora 
otro factor de profundización 
de la crisis venezolana: la baja de 
los precios dei petróleo. La gue
rra de precios desatada por la fal
ta de acuerdo en el seno de la 
Opep puede traer consecuencias 
imprevisibles y catastróficas. 

"Por todo esto, entendemos 
que este ano electoral estará 
marcado en Venezuela por gran
des tensiones y enormes dificul
tades para lo sectores populares. 

"En el país están surgiendo 
dos grandes exigencias, que el 
MAS apoya: una es la democrati
zación de la economia y la reo
rien tación dei gasto público, con 
sentido social. La otra es la de-
mocratiiac16n de los poderes pú
blicos, en la búsqueda de canales 1 
de participación de las mayorías 
nacionales, para colocarias en las 
grandes decisiones. 

"EI gobierno demócratacris
tiano estâ yendo ai fracaso. Pero 
en caso de ganar Acci6n Demo
crática su desgaste tam bién será 
rápido. 

"Nosotros lanzamos la candi
datura de Teodoro Petkoff y a su 
alrededor reunimos importantes 
personalidades de izquierda. La 
candidatura dei MAS nuclea más 
dei 70 por ciento de los votos de 
la i.zquierda. Y es la propuesta 
política que presenta un proyec
to que va más allá dei ano 83. 
Este aspecto es fundamental: si 
nuestras previsiones son correc
tas, el 84 será un aiio tremendo 
para ·Venezuela y por eso hay 

, que formular un planteo cohe· 
rente para después de enero dei 
84. Eso es lo que nos düerencia 
de Acción Democrática y dei Co
pei. Ellos no tienen propuestas 
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a mediano plazo para salir de la 
crisis. 

"Las movilizaciones del MAS 
están destinadas a reorientar la 
economía y la política bacia las 
capas populares, bacia los secto
res más pobres, que se convier
ten en los sujetos de nuestras 
propuestas al país. La fuerza que 
obtenga el MAS estará en pro
porción directa a su capacidad 
para interpretar la actual coyun
tura y hacer las propuestas que 
el país espera. 

"Copei y Acción Popular bus
can mantener y fortalecer el bi
partidismo. Nosotros tratamos 
de crear, inventar, construir 
planteos nuevos, que puedan dar 
origen a un amplio movimiento 
social. Somos exigentes con no
sotros mismos; por eso para no
sotros es fundamental lograr cre
dibilidad. Es decir, que exista el 
convencimiento de que nuestras 
propuestas son viables y que si 
está en nuestras manos el poder 
de decisión, las llevaremos ade
lante. 

"Nuestra plataforma básica 
pone el énfasis en el sector agrí
cola. No solo reorientando bacia 
él las inversiones, sino colocán
dolo en un sitiai preponderante 
en la economfa. Incluirnos en 
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"No debemos conformamos con ser una economia 
minero-petrolera. Nuestra 

plataforma pone énfasis en la agricultura" 

nuestro análisis el peso de la emi
gración rural. Y por otro lado, el 
hecho que actualmente Venezue
la importa el 60 por ciento de 
los alimentos que consume. Hay 
que recuperar la agricultura para 
crear fuentes de empleo y para 
alimentar a nuestra población. 

"Modüicaciones como la qu~ 
promueve el MAS llevarían a un 
desarrollo paralelo en el campo 
industrial y agroindustrial. Y 
aquí incluímos a la pequena y 
media industria, ai cooperativis- Pompeyo Márquez 
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LACRISIS EN ÊtS!CTORPEtRbteRÔ 

O ta c~isis e59,~~t·c;,a .~e afro.n.,ta VenezHela 
afecfô et Qyéç o õe ~e~ollo pettolero 

más ambicioso 'el pa s.-Ia ~plotrcçiÔJ'\ dé la faja 
dei Orinôco- ai r~u~ír., la mllacl

1
~ ~etas <le 

capacidacf, productj,Va• esum!IQas Of!f'lll'1JalPCD(~ 
en t millón ele tíárrilgs :Íiados para !inales de 
siàfo • 

.81 dtreêti.vo de. la en,.presa estata~ Petrôteo. s de 
Ve~~ueJa (l'Q;'(.~A)~ JÚlio César Arreaza, ase~
ró que no es!ab~ suspendidos lo~ progra.màs de 
~esa(u;~Pa deJ !a 1Niª -conside~aciaJa mty6t reser
va ~~j!li <lP. .crudo- ,P.etO adtriitiô el redimen
sio~mêi cJel,Rr;Oy~~t

1
Ó, 

, ¼>~ áJµi!'t~~ rr:~ée<iel\ a la drblli~a~ de}, merça
dq_ Df,'W<l.i ~ife ocarbJ.\!'.~S q;ue ~rovocp un do
ble. ,JJ]lP.3C o en a estraf~ia petrofera de Vene
zúeJa, âl f~w:i.f SijS in$J:e~f y qbliiar a PDV~A a 
remar sus .í>,Q):~CtQs c1e trrloauccíõn, Iffmacl9n x 
ve~ta de crudos ,l!esallos que constitüyen eJ SU 
por cien.to de su paétµe(e expo.1tador. 

La ciísminuç!p.n e!l-fo~ ingr~os pe!,o'Ie.ros fue 
estunaciâ_ 1/ara e.~e ano en- Z. SOIJ milto.ni:s cie tf ól11· 
res. lo q~e o}l\igó ~ ,iit;. u;)l l. as .inversi~nes de 
PDYSÂ <lj p.1.,W!_ a .J. 70U on,,s iJF dp_wes. Y 
peJ;siste ~ ~etu<l p~r un probaÕle <ttticit de 
caja, 4e PPY&~ superior a los 1.8.0ij mi11ones de 
d61i!f~r, que podría con<lucii !\ 'ª casá matriz a 
recu,r;ru por j>rin1era yez # enaêudamiento ex
terno, desde. la nacionãlizaciõn de 1â industria pe
tro1era en 1976. 
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Ubicada en la parte sur de la cuenca oriental 
~e Ve,qezueta, ai norte del rfo Oi'inoco (distanté 
900 kilómetros de Caracas'), la faJa petroHfera dei 
Orinqco posee reservas de crudo pesado y extra
pesiião estimadas entre 1 a 3 rttit millones de ba
rrilles. 

A pesar que las grandes acumuÍàciones cie cru
do se conocen desdé 1930, fue recién durante el 
gobierno democristiano de Luís Hertera Campins 
que se decidib convertjr la faja de un proyecto de 
~va1uaciôn a otro de clesarrollo, dando Inicio a la 
fase operativa de la explotaciôn. 

Los objetivos originll.{ios prevefan que el po
lencia,l de _produccibn de la faja se situaria en 
200.Õ00 baniles diarios en 1988 hasta aumentar 
a 1 nilltôn en e1 aiio 2.000. 

ta revisión de los programas de la faja dei Ori
noco refteja, c9n mayor c).atidad que ningíui 8tro 
caso de actividad económica la etapa de austeri
dad que vive Venezuela tras ~I agotamierlto dei 
modelo fara6nico de desarrollo impulsado por la 
bonanza petrolera que ahora pertenece al pasado. 

(Susana Pezzano) 
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de importar bienes no csenciales 
y promovemos la reforma de la 
legislación bancaria (ya el 64 por 
ciento de la banca cs nacional). 

"Tenemos bauxita, petróleo 
(el cual genera el 94 por cien
to de nuestras divisas). Pero no 
debemos conformarnos con ser 
una economía minero-petroler11. 
Porque así seguiremos siendo 
vulnerables a los vaivenes de la 
economia internacional. Debe
mos diversificar nuestra econo
mia la industria venezolana está 
postrada, pero somos el prímer 
país importador de whisky dei 
mundo. Y el cuarto país en via
jes a los Estados Unidos. Vene
zuela está en crisis, pero se man
tiene el consumismo desenfrena
do. El gobierno tiene que ser el 
primero en dar el ejemplo. Plan
teamos una reforma institucio
nal-administrativa que marche 
bacia la elección directa de los 
gobernadores; que otorgue un 

"Mejorar ln productividad, elevando la oferta de empleo" 

papel más destacado a los muni- su acción de controlar, como la cipíos; que supere ese excesivo Constitución exige. Y se ímpone 
poder concentrado en el presi- una reforma de la Justicia, que dente; debe existir un poder Le- actualmente estã bajo el control 
gislativo fuerte, capaz de ejercer -· de partidos. (B. Bissio) • 

DE VENTA EN LIBRERIAS 
~mex-sur 
~ ,_. ~ 

Josc Ventura 
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EL PODER POPULAR EN EL SALVADOR 

José Ventura {Morazán, 1953). es egresado de la Escuela 
de Periodismo de la Universidad de EI Sall•ador, director de 
la Agencia Salvadoreiia de Prensa SALPRESS y militante 
de la rei•olución de su país desde 1970. 

hs uu cor de La migración campesina, reformismo .v revo
lución, y otras consideraciones generales sobre el subdesa
rrollo en EI Salvador {ensayo sociológico), E/ viejo Dundo 
y otras narracio11es (fábulas) y IA leyenda dei Yologual (le
yendas). 

l::111111 estilo que combina agilidad periodística, profundi
dad pol,'tica y compromiso militante, José Vent"ra sumi
nistra una 11isión acerca de la construcclón dei Poder Popular 
en los territorios liberados de su patria. La sustitución gra
dual de las alltiguas relaciones eco11óm icas y sociales de pro
ducción por ,wevas formas colectivas es, poco a poco, una 
realidad. 
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ELSALVADOR 

La última entrevista 
de Cayetano Carpio 

'

' Una revolución está lejos de 
ser un proceso lineal. Pasa 

casi siempre por crisis y provoca 
fricciones entte sus dirigentes, 
porque el descubrirniento dei ca
mino a seguir no es ni obvio ni 
fácil". La frase dei ideólogo afri
cano Franz Fnnon puede ser 
aplicada literalmente a la crisis 
por la que atraviesa el Frente Fa
rabundo Martí para la Libera
ción Nacional (FMLN), en EI 
Salvador. 

Las dificultades para descu
brir la salida correcta para la gue
rra provocaron el surgimiento de 
diferentes opiniones, posiciones 
y estrategias entre varios dirigen
tes dei FMLN. La realidad espe
cífica dei país y la difícil coyun
nua regional creada por la inter
vención directa de Estados Uni
dos para desestabilizar el gobier
no sandinista de Nicaragua, düi
cultaron el abanico de opciones 
a ser enfrentadas por los dirigen
tes guerrilleros de E! Salvador. 
Y si en tiempos de paz la elec
ción es difícil. en medio de una 
guena ella se vuelve dramática. 

Dentro dei Frente Farabundo 
Martí surgieron dos opciones 
principales. Una que da priori
dad a la intensificación de los 
esfuerzos políticos y diplomáti
cos, teniendo en cuenta el agra
vamiento dei bloqueo militar ex
terno a El Salvador y fundamen
talmente a Nicaragua. Los defen
sores de esa tesis afirman que 
eso no significa de ninguna ma
nera la renuncia a la lucha arma
da. La otra opción se basa en la 
profundización dei esfuerzo mili
tar, a partir del principio de que 
existen condiciones para nuevos 
avances, dentro de una concep-
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ción más general de la guerra 
prolongada contra el enemigo. 

Estos dos enfoques est&n en 
el centro de la crisis provocada 
por el asesinato de la comandan
te Ana Marfa, ocunido en Mana· 

gua a fines de abril. Ana Mada, 
una veterana de la guerrilla, de
fend ía la tesis de la reduccibn 
momentânea dei esfueno militar 
y fue muerta por partidarios de 
la corriente que defiende la 
opcibn contraria. Dias después 
se suicida otro vetarnno de la lu
cha por la liberación de EI Salva
dor, Cayetano Carpio, mãs cono
cido como comandante Marcial. 
Las dos muertes fueron provoca
das por la dramaticidad de las al
ternativas impuestas a los diri
gentes guerrilleros salvadorenos. 
Principalmente porque la reali
dad no proporcionó aún los da-

Cayetano Carpio 
(arriba), uno de los 
fundadores de las 
FPL: "Estamos 
peleando, estamos 
muriendo, cn la 
determinaci6n de 
tomar el poder" 
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tos suficientes como para esta
blecer qu ién tiene raz6n y quién 
est6 equivocado. 

Pocos antes de morir, Salva
dor Cayetano Carpio, el coman
dante Marcial, concedi6 una en
trevista aJ periodista Ralf Leo
nhard, de la agencia Apia pocos 
días antes dei asesinato de la co
mandante Ana Marfa. La trans
cripci6n de esta entrevista, cuya 
íntegra es inédita, es el último 
testimonio de Cayetano Carpio. 

, Vos puede hacer un breve 
análisis de la actua/ coyuntura 
polit1co·m1litar en EI Safrador? 

- En la comandancia general 
dei FMLN hemos constatado 
que el curso de la guerra en el as
pecto militar ha sido cada vez 
mâs favorable a las fuerzas revo
lucionarias· el ejército ten ia la 
estrategia de derrotar en pocos 
meses a la guerrilla. Pero desde 
finales de diciembre nosotros to
mamos la iniciativa. 

Ourante mucho tiempo las 
agencias period {sticas internacio
nales manejaron una tesis de 
equilíbrio de fuerzas en EI Salva
dor Ese término daba a enten
der que todavfa las fuerzas re
volucionarias no podinn tomar la 
ofensiva estratégica. Determina
das fórmulas no ref!ejan exacta
men te la complejidad y el tipo 
de guerra en EI Salvador. Porque 
una guerra popular como la que 
se está librando en nuestro país 
es una combinación dei enfren
tamiento entre ejércitos y fuer
zas militares no regulares y de la 
incorporación dei pueblo en los 
distintos aspectos de esta guerra. 

Para nosotros no se trata de 
un empate sino de un concepto 
más dinâmico. Es un guerra po
pular donde se producen cam
bios a veces cuantitativos que se 
vuelven saltos cualitativos en la 
correlación de fuerzas. 

Hn la ciudad de San Salvador 
yo tuve la impresión que en este 
momento ha> muy poca disposi· 
ción dei pueblo a integrarse a la 
lucha 
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-Me estoy refinendo ai fenó
meno global, no tanto a aspectos 
zonales. Incluso en lugares don
de la población aparece muy 
poco activa, es difícil ponderar 
hasta qué grado la organización 
popular está trabajando. En de
terminados lugares no se pueden 
utilizar métodos abiertos ni lega
les, entonces la lucha clandesti
na, la autodefensa clandestina 
de las masas y las milícias popu
lares no se manifiestan en una 
forma clãsica de movim1ento de 
roasas. Por esa razón en algunos 
lugares puede haber la enganosa 
apariencia de que la base social 
está inactiva. Sin embargo, preci
samente es donde se t"stá encon
trando la fórmula correcta para 
incorporar a la población a su 
autodefensa: formando bases so
ciales, sm levantar sospechas. 

En 1978 y 1979 hubo gran
des movilizac1ones de masas, 
tomas de embajadas y de edifi
cios. Pero aJ pasar la guerra a una 
nueva etapa la etapa de las 
ofensivas cada vez más generali
zadas, hacia la toma dei poder 
determinados métodos de tra
bBJo masivo no eran prudentes. 
Incluso nosotros nos hemos au
tocriticado: en determinado pe
riodo no fuimos lo suficiente
mente âgiles para cambiar méto-

dos de trabajo de masas Se pro
dujeron grandes masacres en las 
cuales los sectores más avanza
dos eran golpeados y caían cua
dros muy imparantes. 

Principalmente en este mo
mento tratamos de que las ma
sas mantengan su lucha lo más 
ab1ertamente posible, sobre todo 
las organizaciones populares y 
los sindicatos; que luchen por 
sus reivindicaciones. qµe rompan 
las restricciones de tipo abierto. 
que mantengan su legalidad. 
Pero ai mismo tiempo, las orga
nizaciones revolucionarias den
tro de la población reafu.an tam
bíén otro tipo de actividades. 
Preparan en secreto a las mas~~ 
avanzadas para las insurreccione~ 
locales y para la insurrección ge
neral que tiene que acompai'tar 
los éxitos militares cuando la co
rrelación de fuerzas nos perm ta 
pasar a una ofensiva más genera
lizada. Entonces, volviendo aJ te
ma de la correlación de fuerzas. 
estimamos como un avance es
tratégico de las fuerzas revolu
cionarias e! hecho que durante 
todo el afio de 1982 hayan man
tenido la iniciativa táctica y es
tratégica. 

A1 principio dei a.no nosotros 
emboscábarnos pelotones dei 
enemigo, pero durante estos últi-
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mos meses las emboscadas fue
ron a compai'iías. Sedio un salto 
de calidad en lo estratégico, en el 
tipo de golpes y en el desgaste 
del enemjgo. Eso, a su vez, se re
flejó en la agudización de contra
dicciones en el seno dei ejército 
enemigo y en el descontento y la 
desmoralización entre oficiales y 
tropa. A1 mismo tiempo. con el 
trato humano a nuestros prisio
neros de guerra. se produjo una 
erosión en la moral de las tropas 
títeres y asi el fenómeno de la 

entrega de armas fue cada vez 
mayor. 

victoria verdadera, viéndolo des
de el punto de vista de los resul
tados militares reales en el con
texto global de este conflicto. E11 e/ pasado mes de marzo e/ 

ejército tuvo 1ma importante 11ic· 
toria cu ando en trô ai volctin 
Guazapa y las tropas dei FMLN 
tuvieron que abandonar sus posi
ciones .... 

Por ejemplo en Chalalenango 
tomaron Concepción Quezalte
peque y un campamento al sur 
dei departamento que se \lama 
El Gallinero: atacaron también 
Dulce Nombre. Sin embargo, 
uno se pregunta cómo concibió 
el enemigo determinada movili
zación de grandes fuerzas para 
lograr resultados tan pequenos. 

-Los compaiieros en esa oca
sión se retiraron en una disper
sión táctica. Las posiciones ya 
fueron retomadas. Se vuelve difí
cil Uamarle realmente a eso una 

EL "COMANDANTE MARCIAL" 

D Soia, de 36 anos, es la segunda hija de Salva
dor Cayetano Carpio. AI recordar los prime

ros anos de su vida relata que " ... cuando yo nací 
él no me conoció porque a los seis dias de haber 
nacido lo capturaron. Según me dijo él me vino a 
conocer a los seis meses de edad". 

Soia nació en 1946 "en condiciones sumamen
te difíciles porque fue en los días que me captu
raron. .. ", relata el comandante Marcial, fundador 
de las Fuerzas Populares de Liberación, FPL. Car
pio nació en San Salvador el 6 de agosto de 1919. 
Desde sus primeros anos supo de la miseria y la 
injusticia. Su padre José Carpio era zapatero y su 
madre, Marcos Cerros de Carpio se dedicaba a las 
tareas domésticas. 

En diciembre de 1919, cuando apenas tenía 
cuatro meses y medio de edad, murió su padre. A 
las condiciones difíciles y a la estrechez económi
ca del hogar de los Carpio, vino en forma repenti
na a sumarse la falta dei guía y sostenedor de la 
familia. Su madre tuvo que entrar al servicio do
méstico, ganando "unos pocos centavos" que 
ayudaban a mitigar algunas necesidades del hogar. 

La familia Carpio tuvo que acogerse a la cari
dad de una asociación religiosa llamada Seiiora 
de la Caridad de San Vicente de Paul. Recordan
do esos anos Carpio diría: "Tenían una casa para 
los pobres a quienes solo les daban habitación y 
ellos tenian que buscarse el alimento trabajando. 
Me acuerdo que casi solo vivían ancianos, no 
admitían personas dei sexo masculino, más que 
a la niiíez; ya grandes las sacaban. Esa casa esta
ba frente a lo que es hoy el mercado central, en 
la calle 29 de Agosto ... " 

Su infancia fue marcadamente religiosa. A la 
edad de 12 anos ingresó ai seminario y cursó las 
primeras materias para futuros sacerdotes. 
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Posteriormente había de fugarse dei seminarlo 
e iniciar una vida independiente. Todavía no 
cumplidos los 15 anos sale para México y es cap
turado en Guatemala "por indocumentado" y 
permanece en prisión varios d ías hasta que es li
berado y decide regresar a EI Salvador pare incor
porarse a la que hablo de ser la profesión de su 
vida: panadero. 

Luchador infatigable 

Ya dentro de este gremio inicia un trabajo in
fatigable de organización hasta lograr formar la 
asociación de panüicadores y llegar a ser su pri
mer secretario general. Cuando se inician los go
biernos militares en EJ Salvador, conoce de cerca 
la represión y participa junto a los panüicadores 
en la caida dei dictador Maximiliano Hernández 
Martinez, en abril de 1944. 

En 1949 ingresa ai Partido Comunista de EI 
Salvador y dos a.fios más tarde es electo secreta
rio de Organización. En la década de los 50 es 
capturado nuevamente y permanece en prisión 
un poco más de un afio. La defensa Ia asume per
sonalmente y debido a la presión ejercida por los 
obreros, es puesto en libertad. 

Carpio viaja a la Unión Soviética y estudia en 
la Escuela de Cuadros de Moscú. A finales de 
1950 regresa a El Salvador y es electo secretario 
general dei Partido Comunista. 

A princípios de 1970 renuncia a1 Partido Co
munista "por discrepar de su Hnea política". Con 
siete salvadorefios mãs, obreros y estudiantes uni
versitarios, funda el 19 de abril de 1970, una or
ganización político-militar que dos a.fios más tar
de tomaria el nombre de Fuerzas Populares de 
Liberación, FPL, "Farabundo Marti". 

Salvador Cayetano Carpio -el comandante 
Marejai- habría de fundar uno de los movimien
tos de masas más poderosos en la historia de Cen
troamérica. 
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Porque a nuestras tropas no le 
luzo el menor dà110. Y es mfr 
en e~ta oportunidad el ehem'l~o 
rehi1yó el combate. 

Entonces, los operativos dei 
enemigo que son seiialact'd~ como 
éxitos hay que tomatj\os cop 
cierto criterio. Hay que ver h:asta 
dónde e! enemigo tiene neces1-
dad de presentar como un é:k\to 
una movilización que no ha lo
grado mayor cosa. 

,Repercute este avance de las 
fuerzas rel'ol11cio11arias en la lu· 
cha a nivel obrero? 

- En los últimos seis meses 
dei aiio pasado, por fuerza de la 
situación interna cada vez de ma
yor miseria, se produjo un movi
miento huelguístico en diversos 
sectores de los empleados y de 
los trabajadores industriales, de 
la construcción y <fu al~nas ins
tituciones autónoinas -\!statales 
(por ejemplo, en el lnstit\Jto de 
Vivienda Urbana, en el fustit!Wo 
de Abastecimiento, en Antel, êl 
Centro de Comunicaciónes dei 
gobiemo) por reivindh:aciones 
inmediatas. Este gobiernb decre
tó hace unos dos anos una con
gelación de salarios pero ai mis
mo tiempo el aumento de los 
precios ha continuado. El decre
to se está convirtiendo en una 
verdadera soga que ahorca a las 
clases de menos recursos. 

Eso, sumado a los éxitos mi
litares dei FMLN, está permjtien
do un reavivarniento cada vez 
mayor dei movimiento popular 
en las ciudades, sobre todo en 
San Salvador. 

Quieren entrenar catorce ba
tallones para reforzar el poderio 
militar dei ejército. 1, Significa 
eso que e/ FMLN riene que ajus
tar st1 estrategia o su táctica? 

- Ellos tienen un proyecto 
militar de dividir el país en cinco 
zonas con una brigada en cada 
departamento. Cada brigada se 
podría componer de uno a tres 
batallones de mil hombres cada 
uno. Es decir que los proyectos 
que ellos tienen son mayores: en 
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Crecen las contradicciones y la 
desméraJizllción lm el seno del ejército 

' 
Morazán piensan meter tres ba
tajÍ6hes de mil 'hornb'res tnóviles 
y b Cha1atenango otros fres. Pa
ra preparar esos batallones se re
quiere tiempo y en la guerra en
tran muchos f'actores, como por 
ejemplo el tiempo y el desgaste. 
La pr~paración de catorce bata
llones lnóviles no es una cosa 
que se pueda hacer de la noche a 
la maiiana. Nosotros pensamos 
que con la profundización de la 
guerra van a fracasar: i$ráctica
men te los primeros batal1ones 
van a ser para sustituir las fuer
zas móviles que ahora pierden. 
Una sustitución de fuerzas no es 
un avance para ellos, sobre todo 
cuando nosotros crecemos. 

El Ramón Belloso en Chala
tenango perdió en enero una sec
ción de cincuenta hornbres -pri
sioneros que entregaron sus ar
mas por completo. En este mo
mento una parte dei batallón Be
lloso está en Morazãn y acaba de 
ser golpeado, perdió una compa
ii ía y media mãs. AI mismo tiem· 
po, La otra parte ha estado ata
cando Chalatenango, lo que 
quiere decir que simultâneamen
te han utilizado al Belloso para 

Magaiia: no dialogar 

dos puntos estratégicos. Eso sig
nifica que han tenido que meter 
hasta la última reserva, y eso es 
muy grave para un ejército. 

;,Cómo se presenta11 en este 
momento los posibilidades para 
una solución negociada al con· 
flicto? 

- El seiior (Alvaro) Magaiia 
(presidente provisional de El Sal-
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vador) dice que no quiere dialo

gar para que nosotros tomemos 

el poder. Esa no es cosa de lta

blar iestamos actuando para to

mar el poder! Estamos peleando, 

estamos muriendo, eso es la ex

presi6n más clara de la de term i

nación de tomar el poder Tam

bién tenemos voluntad de dialo

gar pero no usar el diâlogo para 

hacer una proposici6n de rendi

ción Por ejemplo, la paroc1pa

ción en las elecciones se facilita

ria a través de una amnistia. Stn 
embargo, la amnistia que presen

tó tel líder del derechista partido 

Arena) D' <\ubuisson en la Asam

blea (Constituyente) requ1ere 

que "·oda persona terrorista que 
quiera o desee acogerse a este de

creto de amnistia tiene que ir a 

la Comis1ón de Paz y pedir un 

formulario donde estãn todas sus 

generales } de sus padres, dónde 

nació y dónde tiene familiares. 

l::n segundo lugar a quê organiza

ción pertenece en tercer lugar 

qué cantidad de hombres y ar

mas tiene esa unidad a la cual 

pertenece y el campamento don

de ha estado y finalmente entre

gar el arma y todos los materia

,es bélicos que hayan estado uti

lizando. Lo que están pid1endo 

es el desarme de las fuerzas re

volucionarias. Y eso seria hasta 

ridículo 

, Hay en el actual espectro de 

los partidos legales agrupaciones 

o personalidades con quienes us

tedes píensan que seria pos1ble 
negociar~ 

-El FMLN ai plantear el diá

logo en octubre pasado decía 

que era necesario conversar con 

todos los sectores que honesta

mente estuvieran preocupados 

por encontrar una salida politica 

>' entonces se pensaba en una 

cantidad de sectores, religiosos, 

empresariales, partidos políticos, 

organizaciones populares... Los 

sectores liberales, los sectores de

mocráticos o los sectores sensi

bles a la problemática dei país. 

Según una versiõn la contra-

rrevolución en Nicaragua podría 

servir como instrumento para 

que los f;stados Unidos empíe· 

cen un diálogo regional. Es decir, 

se trataria de 1•inc11/ar una nego

ciac1ón con el FMLN en EI Sal· 

~·ador con negociacíones con la 
FD\ Fuer:a Democrática Nico

ragüense ), en \'íroragua, 
El imperialismo se vale de 

distintas maneras y tiene distin

tas variantes que utiliza para el 

chant11.1e. Pero estamos prepara

dos para no deJamos sorprender 

por sus maniobras. Porque es 

cíerto que Nícaragua y EI Salva

dor son dos pa1ses distwtos y 

dos revoluciones distintas Pero 

Reagan está tratando de agredir 

a nuestros dos pueblos Enton

ces, la mínima solidaridad nos 

obliga a que nosotros, como re
volu..:ionarios. defendamos la re

voluetón nicaragüense y el pue

blo nicãragüense también defien

da ai pueblo salvadoreiio. 

llace u11 a,io, cuando se cele

braro11 las eleccíones en E/ Sal· 

~·ador. e/ FMl,i\' ocacõ )' rratá de 

evitar que lo gente 1·otora. Eso 

110 dío muy buenos resultados 

pohtrcamenre. 
-Dentro de la ofensiva no es

taba contemplado como objetivo 

de importancia el ataque a las ur

nas. Fue más una campana estra

tégica a nivel nacional que Lenía 

sus propios objetivos. Por ejem

plo, la toma de algunas ciudades, 

la interrupc1ón de caminos el sa

botaje, el ataque a la periferia de 

la capital En fín, toda una ofen

siva que para nosotros desde el 

punto de vista militar, fue muy 
fructífera , 

Pero desde e/ punto de vista 

po//tíco.. En el t''<teríor se dijo 

que pese o que el FMLN atocó, 

la gente fue a los urnas. 
-EI gobierno manipulá bas

tante la propaganda. Primero, de 

que habfamos intentado impedir 

que la gente fuera a votar En se
gundo lugar, que el pueblo le ha

bía dado la espalda a la guemlla, 

que ahora estaba aislada. En ter-

cer lugar, que la votaci6n habfa 

sido copiosa. 

,;Que 1•a a hacw e/ FMLN e11 

diciembrt 1 

Estamos desenmascarando 

la elecc1ón como una maniobra. 

como una farsa para encubrir un 

esfuerzo militar mayor Pero de 

aqui a dic1embre faltan unos 

cuantos meses, entonces sería 

prematuro decirle a usted qué 

tiene que planificarse más ade

lan te. 

Jfay muchas disputas actual· 

me11te cn el sen<' dei e1érc1to. 

, Cómo n•alúa usted esas contra

dicdones? 
En primer lugar, dentro dei 

ejército hay una contradiccíón 

básica )' esrratégíca porque está 

perdiendo la guerra. Eso produce 

una contradicción en el Alto 

Mando y genera impulsos de gol

pe de estado Y eso se ha con

centrado principalmente en tor

no de la figura dei ministro de 

Defensa, José Guillermo Garcfa. 

Ha)' una contrad1cc1ón bien fuer

te entre Garcia y algunos de los 

altos mandos que cstán deseando 

sustituirlo, como por cjemplo el 

general Carlos Eugemo Vides Ca

sanova•, el coronel Flores Llma 

(actual v1cemmistro de Defensa), 

el coronel Bustillo Uefe de las 

Fuerzas Aéreas), el coronel Blan

dón (comandante de brigada). El 

descontento dentro de la ofíciali

dad surge porque consideran que 

la guerra se está pomendo mãs 

convulsiva >' porque no tienen 

protección en caso de caer pn

sioneros. En 1981 creyeron que 

iban a derrotar la guerrilla en 

pocos meses -ahora ltay una 

gran desmoraliLación. • 

• Poco.s dias de~ués de realkada la 
entrevista Gu,tarnente durante los 

convulsionados momentos en que se 
con,tataba que la comandante Ana 
Maria había sido a~sinada por diri

gentes allcga<lo., a Carpio) el general 
José Guillermo Gare(a fue sustituido 

en el cargo de ministro de Defen!la 
por el general Cario) Vide, Ca~nova. 

tal como Carpio espcculaba. 
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Los riesgos de un enf rentamiento 
entre Siria e Israel 

La frustraciôn que causó la firma dei acuerdo 
israelí-libanés crea en el mundo árabe temores de una nueva 

conflagraci6n, mieotras en el seno de 
la OLP se diseiian dos opciones estratégicas 

L a firma dei acuerdo destina
do a poner fin ai estado de 

guerra entre el Líbano e Israel 
está lejos de traer perspectivas de 
paz en la región dei Levante. El 
tratado no solo creó serias diver
gencias en los medíos pollticos 
libaneses, sino que origin6 polé
micas en todo el mundo ãrabe 
sobre sus objetivos últimos y la 
eficacia que podría tener, en la 
hipótesis optimista de que !legue 
a ser implementado. 

Las principales clãusulas dei 
acuerdo (ver recuadro) represen
tan un paso atrâs en las aspira
ciones árabes de conseguir con
tener a Israel en su frontera nor
te, y, por cederle derechos en re
lación a la zona sur dei Líbano, 
genera tensiones y aprehensiones 

Mohamed Salem 

sobre la posibilidad de una nueva 
conflagraciõn, principalmente in
volucrando a Síria. 

Damasco rechazó totalmente 
el tratado, creândose una tensión 
inocultable entre los gobiernos 
de Amin Gemayel e Hafez Assad, 
que ni siquiera la visita de alto~ 
dirigentes libaneses a la capital 
síria pudo superar. 

Como la posición siria es cla
ve en toda la cuestión dei Líba
no, en medios poUticos árabes 
trascendió que los norteamerica
nos estar{an interesados en pro
mover una reuni6n lripartita en
tre el rey Fahd de Arabia Saudi
ta, y los presidentes Gemayel y 
Assad. Según un comentario dei 
periódico libanês An Nahar, los 
Estados Unidos habrían solicita-

Los sirios (en la foto con pancartas en Assad) cuentan con apoyo árabe 
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El rey Fahd: difícil mediación 

do la mediaciõo saudita para mi
nimizar los desacuerdos entre 
Beirut y Damasco. 

Pero no se trata de una crisis 
mâs de las tantas que sacuden ai 
mundo ârabe. Esta vez las diver
gencias no son anecdóticas ni tie
nen connotaciones personales. 
Síria analiza la cuestión desde la 
perspectiva de su seguridad na
cional. 

En ese sentido es interesante 
conocer la interpretación de los 
medios ârabes. Al referirse a las 
tensiones creadas por la firma 
dei acuerdo y por preparativos 
israelíes para una eventual guerra 
con Síria, e! periódico A l /ttihad, 
de Abu Dhabi - de posiciones 



moderadas- advierte a los árabes 
que si Siria se ve arrastrada a una 
guerra en el valle de Bekaa, "se 
verá obligada a transferir la bata
lla a un frente más amplio". 

Oriente- no es conveniente ni 
atinado. 

(ai fracasar la misión de paz dei 
secretario de Estado George 
Shultz), dando luz verde a Israel 
para agredir a Siris, cualquier 
aventura de esta clase tendrá gra
ves consecuencias. Siris no se 
curvará ni ante amenazas ni al 
chantaje". 

Los preparativos de guerra 

Y agrega: "La (eventual) ba
talla contra Siria requiere una 
posición árabe unificada, con un 
mfuimo de apoyo político y mi
litar. Es este apoyo que ayudará 
a debelar el ataque a Siria, for
zará a Israel a retirarse del Líba
no y restaurará los derechos le
gítimos dei pueblo palestino''. 

La guerra entre Siria e Israel 
ya está en las hipótesis de traba
jo de los principales ejércitos in
volucrados en la crisis dei Levan
te. De hecho los movimientos 
militares de parte de uno y otro 
país han sido notorios. Y tras
cendieron a los medios de comu
nicación. 

En Israel, las informaciones 
de prensa han advertido que las 
fuerias militares estacionadas en 
el Líbano, han sido puestas en 
estado de alerta "lo que puede 
haber sido interpretado por Da
masco como preparativos para 
atacar e Siria" La prensa israelí 
ha hecho además referencias in
sistentes aJ "masivo rearme pro
porcionado a Damasco por la 
Uni6n Soviética". 

Esa necesaria unidad árabe 
frente al peligro de una nueva 
guerra con Israel ha sido objeto 
de anãlisis reiterados y exhorta
ciones de múltiples voceros po
líticos. Sin embargo siempre fal
tó en los momentos críticos. 
Pero las cosas han cambiado mu
cho desde la invasión israelí ai 
Líbano. Aferrarse a esquemas o 
anãlisis anteriores a e.se hecho 
-un verdadero divisor de aguas 
en la geopolítica dei Medio 

La prensa síria, por ejemplo, 
ha efectuado reiteradas denun
cias de los preparativos de Tel 
Aviv. "Israel ya ha adoptado me
didas militares concretas para 
lanzar su agresión contra Siria", 
escribe el periódico oficialista. 
Por su parte la radio Damasco 
aludió a las "provocativas manio
bras militares israelíes en el Go
lán ", advirtiendo a la opinión 
pública: "Si Washington ha deci
dido superar su revés estratégico 

Por su parte un comunicado 
oficial sirio hecho público en 
consecuencia de un enfrenta
mientos con tropas israelíes en el 
Líbano afirma: "con su pueblo 
fuerte y sus relaciones amistosas 
con las potencias progresistas dei 

EL ACUERDO ISRAELI-LIBANES 

D En el preâmbulo dei acuerdo, Israel y e! Lí
bano expresan el deseo de ambas naciones 

de "vivir en paz" ... "en fronteras seguras y re· 
conocidas" y proclaman "el fin del estado de 
guerca" entre ellos. 

Siguen otros artlculos en los que a partir dei 
compromiso de cada uno de "respetar la sobe
rania dei otro", se afirma que "las fronteras 
entre el Líbano e Israel son inviolables". Israel 
"se compromete a retirar todas sus fuerzas ar
madas dei Líbano", especificândose que lo bará 
en un plazo de "ocho a doce semanas" a partir 
de la entrada en vigor dei acuerdo "en el marco 
dei objetivo de Líbano de obtener la retirada de 
todas las fuerzas extranjeras". 

En el artículo 49 se estipula que "los territo
rios de las dos partes no serán utilizados como 
base para actividades enemigas o terroristas con
tra la otra parte o su pueblo'', mientras que tan
to Israel como el Líbano se comprometeu a opo
nerse "a la presencia o instalación de bandas ar
madas de organizaciones, bases, oficinas o estmc
turas cuyos objetivos sean realizar raids contra 
los territorios de la otra parte, o toda acción te-
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rrorista al interior de esos territorios, y más aún, 
toda actividad que tenga por objetivo amenazar 
la seguridad de la otra parte ... o de sus habitan
tes". 

En el artículo 89 se estipula que el Lfbano e 
Israel instalarão un "comité común de ligazón, 
en el cual los Estados Unidos tomarán parte 
como 'asociados'. Un alto funcionario guberna· 
mental dirigirá la delegación de cada pais en este 
comité, que se reunirá en forma periódica en el 
Líbano y en Israel y tomará sus decisiones por 
unanimidad. Ese comité es el encargado de "su
pervisar La ejecución del acuerdo en todos sus 
aspectos". 

Estos son algunos breves trechos dei acuerdo. 
En las entrelíneas se observa que Israel en cada 
articulo lleva al Líbano a no poder desarrollar 
ningún tipo de actividad contra el régirnen sionis
ta, lo que en los hechos significa neutralizado, 
como Campo David lo hizo con Egipto. Otro 
punto delicado es el que condiciona la retirada 
israelí a La salida de "otras fuerzas extranjeras", 
colocando eo pie de igualdad a las fuerzas de ocu
pación israelíes con las fuerzas sirias y palestinas, 
que llegaron al Líbano en un contexto completa
me.nte düerente, con la anuencia deL gobierno de 
Beirut y como consecuencia de decisiones inter
árabes. 
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mundo, principalmente con la 
Unión Soviética, Sitia no permi
tirá que los conspiradores tengan 
éxito en sus planes (contra Da
masco), sin perjuicio dei precio o 
de las consecuencias". 

Esa "guerra" de comunicados 
y declaraciones sirve como ter
mómetro de la situación y mues
tra hasta qué punto las tensiones 
se han intensificado. 

Sm embargo, pese a la volátil 
coyuntura, mochos analistas co
nocedores de la política regional 
consideran que la guerra no es 
inev1table. Ellos se preguntan a 
quién beneficiaría una confron
tación en este momento. "En 
una guerra uno sabe dónde co
mienza y nunca dónde va a ter
minar", recordaba un v1ejo diri
gente árabe. "Ni las dos superpo
tencias ni ninguno de los prota
gonistas lo cales desea em b3.{carse 
en una aventura que podrá te
ner consecuencias insopechadas': agregaba. 

Hay opciones intermedias, en
tre la conflagración generalizada 
y una paz justa -que no interesa ni a los Estados Unidos ni a Is
rael, porque obligaría a los go
bernantes de Te! Aviva volver a 
las fronteras htstóricas y a nego
ciar el status de los palestinos, 
entre otras cosas. La alternativa 
es lo que estamos presenciando: 
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una ardua diplomacia norteame
ricana, que es más bien el arte 
de negociar sin nada conceder 
(como pretende el "plan de paz" 
dei presidente Reagan), que va 
dilatando la situación de no paz
no guerra, va debilitando las eco
nomias de los estados árabes que 
se tienen que volcar prioritaria
mente a reforzar sus Fuerzas Ar· 
madas ante la eventualidad de un enfrentamiento militar con lsrael 
y permite que dentro de este 
país avancen los asentamientos 
en tierras árabes y se fortalezca 
el proyecto de poblar de judíos 
los territorios árabes ocupados. 
Todo eso, en el marco de enfren
tamientos localizados, que van 
desangrando a los combatientes 
de la Hoea de frente que en este 
momento está localizada en el 
valle de Bekaa. AlU están, prin
cipalmente, las tropas sírias y al
gunas unidades palestinas. Y en 
los planes sionistas sigue siendo 
una meta prioritaria acabar con 
la OLP. 

Ahora cuestionan 
el liderazgo de Arafat 

Uno de los obJetivos de la in
vasión israelí aJ Líbano era des
tru11 la infraestructura política y 
militar de la OLP. Como es no
torio, ese objetivo no solo no fue 

M uchos analistas 
oonsideran que 
la guerra no es 
inevitable 

alcanzado sino que las masacres 
de Sabra y Shatila, y la invasión 
en si misma generaron una nueva 
comprensión hacia la cuestión 
palestina a nivel de la opinión 
pública internacional. 

Por eso ahora nuevamente la 
OLP está en la mira de Washing
ton y Tel Aviv. Como no fue po
sible destruiria desde afuera, se 
intenta minaria por dentro. En 
esa perspectiva se inscriben las 
tan publicitadas divergencias en 
el seno de AI Fatah, el grupo pa
lestino más importante de cuan
tos forman la OLP (se calcula 
que AI Fatah tiene más dei 80 
ciento de los combatientes y mi
litares palestinos). Si se analizan 
los titulares y comentarias de la 
prensa occidental de las últimas 
semanas, el liderazgo de Yasser 
Arafat está en su punto más 
bajo, en declive irreversible, ago
tado. 

Las divergencias existen y no 
se puede minimizarias. Pero ellas 
están inscritas en una coyuntura 
y un contexto muy especial de la 
lucha palestina. 

La eventualidad de una guerra 
sirio-israelí, la firma dei acuerdo 
libanés-israelí, el desplazamiento 
de la sede de la OLP de Beirut a 
Túnez, todos estos son factores 
que están planteando a los pa
lestinos el desafio de readecuar 
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Arafat y Assad: una difícil pero decisiva alianu 

rápidamente sus análisis, tácticas 
y estrategías de combate y tra
bajo internacional. Todo eso a 
menos de un ano de la evacua
ción de la capital libanesa y el 
inicio de una etapa diferente en 
la vida de la Organización 

LeJos de ser algo extrafto, el 
sorgimien to de tendencias dife
rentes en el seno de la OLP y dei 
propio Al Fatah es una conse
cuencia lógica de ese "terremo
to" sufrido en el último ano por 
la Organización para la Libera
ción de Paiestina. Análisis váli
dos en junio de 1982 estaban to
talmente caducos en junio de 
1983. Y perspectivas de lucha 
que se están elaborando este mes 
tal vez se verân superadas el roes 
sigu1ente. Arafat tiene ahora 
que recorrer considerables dis
tancias para discutir política
mente con sus comandantes, se
guidores y asesores diseminados 
en düerentes países del mundo 
árabe y de Europa. Y la urgencia 
de Ia toma de decisiones no 

siempre permite consultas o ple
narios. 

Así, se fue dando un ~nfasis 
düerente en la opción diplomá
tica y en l.s opción militar entre 
Arafat y la dirección de Al Fa
tah y algunos comandantes de 
las tropas estacionadas en el va
lle de Bekaa, que permanecieron 
en e) escenario de la guerra des
pués de la evacuación palestina 
de Beirut. Y a esa perspectiva a 
veces divergente puede no ser dei 
todo ajena la cercanía geográfi
ca de Siria en relación ai valle de 
Bekaa, y el contacto estrecho de 
las tropas sírias y palestinas ade
más de la injerencia de dirigentes 
árabes que siempre aspiraron a 
ejercer un cierto control sobre la 
OLP. 

El comandante Abu Moussa, 
uno de los disidentes, pone énfa
sis en la opción militar, y entien
de que a Israel solo se lo enfren
ta con eficacia en e! campo de 
batalla. Y en ese sentido cuestio
na la posibílidad de llegar a una 

solución negociada Arafat tiene 
una visión de estadista que reve
iõ en mês de uno oportunidad 
crítica. Sin negar la opción mili
tar, entiende que los palestinos 
tienen que aprovechar el terreno 
conquistado en la opinión públi 
ca mundial a lo largo de una lu
cha de muchos anos y más re
cientemente ai alto precio de la 
masacre de sus compatriotas in
defensos de los campos de refu
giados de Beirut La opc16n de 
los palestinos - estima no pue
de ser la mísma que se le presen
ta a Siria, que es un Estado inde
pendiente y con fronteras defini
das La OLP es un movirniento 
de liberación que no puede jugar 
todo su destino en una guerra de 
posiciones. 

Un dirigente palestino cerca
no a los hechos, conocedor de 
Arafat y de Abu Moussa, comen
taba que podré tomar más de un 
ano superar el impasse. Porque 
esas dos figuras en verdad repre
sen tan opciones más profundas. 
Y solo el tiempo podrá ir confir
mando la validez de cada uno de 
los enfoques. Pero desde el pun
to de vista de la actuación global 
de la OLP, - incluso s1 la deci
sión final llega a ser militar- la 
historia no perdonaria a Arafat 
si no aprovechara todas las opor
tunidades para encontrar una 
fórmula pacífica que conduzca a 
la victoria de la causa palestina. 

Lo que ensenan estos episo
dios es que ai dilatar las negocia
ciones, al amenazar con la guerra 
y ai continuar en su empeno de 
desintegrar a la OLP (desde afue
ra o desde adentro), la adminls
tración Reagan y el gobiemo Be
guin insisten en pisotear los jus
tos derechos árabes y por ello es
tán quedando cada vez más solos 
en el escenario mundial, ai cual 
irnponen, con sus intransigen
cias, la amenaza de una confia· 
gración generalizada en el Medio 
Oriente. Ningún observador de la 
situación regional desconoce que 
la Unión Soviética no se margl· 
naria si Siria se viese envuelta ~ 
la eventualidad de la guerra. 
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SUDAN 

EI olor de la rebelión 
está en el aire 

Un nuevo conflicto entre los guerrilleros dei sur de Sudán y el régimen dictatorial dei general Gaafar Numeiry parece inminente. La política discriminatoria con relación ai sur y la bancarrota económica hacen imprevisible el futuro dei presidente sudanés, actualmente uno de los mayores aliados de los Estados Unidos en Africa 

'' El olor de la rebelión está en la atmósfera de casi to-
das las ciudades de Sudán". De 
esta manera defini6 hace menos 
de un mes la s1tuación política 
sudanesa David Ottaway, u n ve
terano corrcsponsal de I d1ario 
ll'ush111gtt111 !'os/. La inqu ietud > ti descontento aumentaron cn 
momentos cn que el general Gaa
far Nume1ry, hace 14 anos en el 
poder, asumió por cinco anos 
más la jefatura dei gobierno. 

EI principal sintoma de la re
be lión contra Numeiry es el re
surgimiento de la guerrilla en el 
sur de Sudãn, un área cuya po
blación es negra, crístiana o ani
mista. La rebeldía de los surei\os 
contra el norte islâmico existe 
hace por lo menos I 00 anos y 
fue aiuzada por los ingleses du
rante la ocupación colonial de 
Sudán por fuerzas britânicas y 
egípcias, desde fines dei siglo pa
sado. Entre 19S5 )' 1972, los 
pastores nómades y la intelectua
lidad cristianizada dei sur forma
ron una organización guerrillera 
llamada Anyanya, que sostuvo 
una guerra civil de 1 7 anos con
tra el norte central. 

Ahora los guerrilleros vuelven 
a actuar atacando comerciantes 
y militares dei norte que se aven
turan a penetrar en las ciudades 
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Numciry: 14 anos cn el poder 

dei sur, como Juba. Según infor
maciones, centenas de antiguos 
gucrrilleros que entraron ai ejér
cito central después dei acuerdo 
de paz de 1972, desertaron y es
tán nuevamente formando gru
pos armados en los altiplanos 
dei sur. La mayor parte de las 
armas de la nueva Anyanya fue
ron compradas a ex-seguidores 
de ldi Amin, en Uganda. 

La guerrilla ya es bastante 
activa en las provincias de los La-

gos y de Bahr el Ghazal, pero ya 
se registraron ataques en Darfur, 
bien ai norte y en el limite de la 
zona controlada por e! eJército 
de Numeiry. EI ataque mâs im
portante se produjo en enero 
cuando 13 árabes dei norte, in
cluyendo comerciantes y cuatro 
militares, fueron muertos en una 
c1udad de la provincia de Bahr el 
Ghatal La respuesta dei gobier
no fue violenta. Por lo menos :!O políticos, periodistas, profe
sionales liberales y altos funcio
narios públicos fueron de1enidos 
y aún no fueron ni liberados m 
formalmente acusados. 

FI clima de pre-guerra civil 
reinante en el sur se intens1fic6 
en los últimos seis meses por 
cuestiones de naturaleza militar, 
política y económica. En el te
rreno militar, el general Numeiry 
decidió transferir ai norte varias 
unidades militares dei sur, con el 
objetivo de neutralizar lr ya acll
va propaganda política antiguber
namental en las unidades estable
cidas en los alrededores de Juba, 
la capital dei sur. La decisión de 
Numeiry fue calilicada como 
una ílagrante violación dei acuer
do firmado en 1972 en Addis 
Ababa (Etiop{a) y que puso fin 
a la guerra civil entre el norte y 
el sur. 
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Ofensiva anti-sureíia 

Por dicho acuerdo, el ejército 
tendría 12 mil hombres en el sur, 
seis mil de los cuales serían dei 
norte y otros seis mil nacidos en 
la región. Se establecía, además, 
que solamente tos scfül!fflos dei 
norte podrían ser frl!Siadados a 
otras regiones y que el comando 
militá! dependeria dei goberna
dor general, un sureiio con po
deres constitucionales represen· 
tante dei gobierno central en la 
región. Ademãs de trasladar al 
norte a ex-guerrilleros de la An.y
anya, donde seguramente sufrirãn 
represalias, NUmeiry comenzó a 
vincularse directamente con el 
comandante militar dei sur, que 
acabó siendo destituído por el 
gobemador general. 

Ese episodio aumentá el flujo 
de desertores que huyen dei 
Ejército para volver a la gUerrilla 
cort temor a sét tnuertos o per
seguiaos eft el nort~. Otro fac
tor que agràvó la éS&isióh militàt 
fue la informaciôrl rto desmenti· 
da oficialmente de que Numeiry 
admite mandar soldados del sur 
a peleâr en Iràk ~1:mthi Itáf1. La 
ammosidaà aleanzó un grado tal 
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principal articulador de la redivi· 
sión es el vicepresidente general 
Joseph Langu, un ex~uerrillero 
de la Anyanya que quiere vengar
se de la derrota sufrlda en 1979, 
cuando fue derrocado dei gobier
no regional del sur acusado de 
corrupción y traición. 

Los planes dei general Numei
ry enfrentan una fuerte oposi
oión por parte de todos los polí
ticos surei'los. A fines de enero 
pasado, la secci6n regional dei 
partido único oficial Unión So
cialista Sudanesa vot6 contra la 
redivisión. El voto contrario pre
cipitó represalias indiscriminadas 
dei presidente de Sudãn que or
den6 la prisión dei vicepresiden
te dei gobietno regional del sur, 
el abogado Dhol Achuil, y del 
economista Mafhew Achuil, pre
Siclente de UI asamblea regional 
en Juba. Los dos eran críticos 
moderados de la posici6n oficial 
pero la votarían cuando fuese 
discutida. 

que, a fines de enero, soldados 
del sur asentados en la guarni
ci6n de Bor trabaron un violento 
tiroteo con las fuerzas enviadas 
por el gobierno central a la re
gión. 

En el terreno político, los gue
rtilll!füs de la Anyà11fa crell!ott 
e1 Vartido Revolucionario Popu
lar de Sudán, un movimiento po
lítico que denuncia las tentativas 
de restablecimiento de un siste
ma opresor por parte del general 
Numeiry. Los dirigentes dei par
tido, exiliados en Kenya, sufrie
ron una violenta represión dei 
gobiemo sudanês que asesinó a 
por lo menos tres importantes lí
deres sureftos. Aunque Numeiry 
afirme que el movimiento está 
mantenido por Libia la dirección 
dei PRPS está actualmente exi
liada en Etiopía. Internamente 
tam bién se fortalece un grupo 
forlhado por jóvenes intelectua-
1es i:lel sur, autodenominado Her
tttàlios fü! la Solldáridâd. 

Tanto là gúetrilla conto los 
grtlpôs políticos se oponert vio
lentamente a los planes del go
bierno central de redMciir las 
seis ptovinelas dei sur y ftaccio
nar asf al movitttiento rebeldl!. l3l 

La mecha de la insurrección 

Las arbitrariedades dei gobler
no central fueron las mayores 
re9ponsables dei llUmlltllo dtl h1 
resistencia contra la redivisión 
entre los políticos del sur. Por lo 
que todo indica, el próximo paso 
será la imposición de la redivi
sión mediante un decreto firma
do por el presidente. Tampoco 
se descarta la hipótesis de que el 
general Numeiry promueva un 
"golpe de estado'' en el sur, des
tituyendo ai gobierno regional 
para designar un Consejo Militar. 
Cualquiera de estas alternativas 
provç,carâ inevitablemente el 
agravamiento de Jas tensiones 
político-militares, ya críticas en 
por lb menos una región. 

El distrito de Abyei, en el ex.
tremo surde la província de Kor
dofan, està en pie de guerra des
de enero. Por lo menos 100 per
sonas ya murleron a causa de Jas 
fricciones entre norte y sur. 
Abyel queda exattarnente en lll 
frontera tnlte el norte y el sur, 
pero adtnllilittativamcnl\\ csl6 
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localizada en el norte. La reg.ión 
es un área de conflictos históri
cos entre miembros de la étnia 
ngok dinka, compuesta por pas
tores nômades de religión ani
mista, y los messerlya, también 
pastores nômades pero de origen 
árabe que profesan el islamismo. 
En el pasado, ellos luchaban en
tre sí por el derecho a llevar el 
ganado a las márgenes dei rio 
Bahr el Arab, durante la estaci6n 
de las secas. 

Más tarde, durante el periodo 
colonial, las divergencias fueron 
manipuladas por ingleses y egip
cios para asegurar que el antago
nismo entre el norte y el sur 
mantuviera a Sudán bajo el con
trol de las potencias extranjeras. 
Actualmente, un gran número de 
ngok dinka ocupa cargos impor
tantes en la administración regio
nal del fur; asimismo, varios 
miem bros de dicha etnia fueron 
miembros de la guerrilla Anyan
ya. El acuerdo de 1972, preveía 
un plebiscito en Abyei para sa
ber si sus habitantes querían 
quedarse en el sur o en el norte. 
El plebiscito nunca se realizá, y 
hoy los dínka y messeriya estãn 
resolviendo sus problemas a 
tiros. 

E! caso de Abyei ya es consi
derado como una mecha de la in
surrección que, según los diplo
máticos y dirigentes políticos 
opositores de Suilãn, está a punto 
de estallar en cualqoier momen
to. Ni siquiera la hipótesis de 
que e! general Numeiry interven
ga personalmente en la cuestión 
a través de un decreto ofrece 
perspectivas de una tregua. El 
presidente sudanés atribuye la 
tensión en el área a maniobras 
desestabilizadoras promovidas 
por el gobierno de Libia. Pero no 
fue presentada ninguna prueba y 
la supuesta amenaza libia no tie
ne más credibilldad en Abyei, 
donde muchos afirman que 
"cuàiquier cosa es rllejor que Nu
meiry". 

Totla la t:rlsls pblítico-rhilitar 
1 asunte siti !!ih bargo una gravedad 

aún mayot cüahdb se lá vincula 
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Toda la economia dei país pasará a ser controlada por los militares 

a la crisis económica de Sudán. 
Según el Pondo Monetario Inter
nacional, el país ya fue a la fa
lencia tres veces en los últimos 
cinco anos. Todo el recetario clá
sico de la economia monetarista 
dei FMI ya fue aplicado, pero la 
economia sudanesa continúa 
hundién,dose. La d(ipda e~terna 
Iiega a los 8 mil millône~ l'fe dó
lares (se tríplic6 en S aiios) y el 
pais gasta la mitad de todo lo 
que exporta solo con la .importa
ción de petróleo, trigo y arroz. 
La moneda nacional fue devalua
da en 80 por ciento en los últi
mos diez meses, pero el FMI está 
presionando una nueva devalua
ción de 33 por ciento. En caso 
de que esto se produzca inevita
blemente habrá nuevas demos
traciones antigubemamentales 
en Jartum. En diciembre y ene
ro pasados la ciudad estuvo prác
ticamente paralizada durante 
más de 20 días por huelgas de 
estudiantes y saqueos generaliza
dos por parte de trabajadores de
sempleados. La devaluación de la 
libra sudaiiei:a provocá una cafdá 
de apfoxlittadaihenti, 9lj p8t 
ciento del f,bdef adqhisHlvo de 
1bs asalatiado$. 

En enero, el FMI suspen-

dió la liberación de 21 O millones 
de dólares en la forma de un cré
dito stand-by porque Sudán no 
cumplió integralmente cláusulas 
establecidas en el acuerdo de di
ciembre. Esas cláusulas preveían 
el corte de los subsídios para el 
trigo y petróleo, así como una 
drástica contención de los gastos 
publicos. Sin ese crédito, ei ge
neral Numeiry no tendrá cómo 
pagar las cuot.as prometidas a un 
consorcio de 100 bancos interna
cionales que aceptaron renego
ciar la deuda externa dei país, a 
fines del ano pasado. 

La milltarización de la economia 

La bancarrota económica se 
agravó tanto que algunos econo
mistas consultados por la revista 
Africa Econom ic Digest creen 
que las propuestas dei FMI son a 
esta altura inaplicables, aunque 
el general Numeiry baga todo lo 
que el Fondo le ex_ija. El escepti
cisrlio proviene de lá certeza de 
ttlle iâ pôblaciôn pasô del limite 
de tolerancia ert lo tiul: se refiere 
a hl capacidád de àl.lmenbrse. 
Pl:lr eso, medidas eotfio la milita
ritàción de 1a eédR8miá, anUh
ciatlà a filies de abril p6t el gene-
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El sut dei país enfrenta dificuJtades económicas aun mayores que el resto de Sudán 

ral Numeiry, no llegaron a im
presionar ni a los acreedores ex
ternos ni ai público interno. 

En una tentativa de reducir 
los efectos de la corrupci6n y la 
burocracia, que durante 13 anos 
fueron los sustentes del actual 
gobemante sudanês, êl cre6 un 
consejo militar paralelo a cada 
ministerio. En realidad, toda la 
economía dei país pasarã ahora a 
ser dirigida por militares, lo que 
probablemente acabara reforzan
do el círculo vicioso de la buro
cracia y la corrupci6n. 

La única alternativa para un 
alivio econômico parece también 
desaparecer debido a la crisis en
tre el norte y el sur. Es la cues
tión del petróleo descu bierto re
cien temente en la región de Ber
tiu, al sur de Sudãn. Movido por 
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consideraciones políticas, y para 
aumentar el nivel de empleo en 
el norte, el general Numeiry pre• 
tende instalar una refinería fuera 
dei área controlada por los sure
iios. Ni siquiera la idea de cons
truir un oleoducto entre los cam
pos petrolíferos de Bertiu y el 
Mar Rojo tuvo apoyo entre los 
poUticos dei sur. Ellos conside
ran que el gobierno central no 
pretende dejar ningún excedente 
de la explotaci6n del petróleo en 
manos dei gobiemo regional dei 
sur, que en el momento enfrenta 
dificultades económicas todavía 
mayores que en el resto de Su
dãn. Los surenos cobran la pro
mesa hecba por el general Nu
meiry de un mill6n de dólares 
para compensar la pérdida de la 
refinería; pasados un ano y me-

dio, nadie vio el color deJ d.J.nero. 
En el plano econômico, las 

fricciones entre Numeiry y el sur 
llegaron a un punto crítico cuan
do se prohibi6 el contacto de 
empresarios regionales con im
portadores de países vecinos, es
pecialmente Zaire. Esa decisi6n 
fue clasificada de puro y simple 
colonialismo interno por los par
tidos de oposición. En Juba, un 
dirigente político local declar6 a 
fines de abril a un diario inglês 
que "todav(a es difícil decir 
cuãnto tiempo el general Numei
ry continuará en el gobiemo". 
pero el portavoz dei Financial 
Times garantiza: "no hay la 
menor duda de que êste será el 
último mandato dei presidente 
que ya fue llevado dos veces ai 
poder". • 
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TAILANDIA 

La democracia blindada 
EI equilibrio precario entre las fuerzas favorables a la 

presencia de los militares en la vida política y los grupos civilistas 
conduce a una alianza de ambas corrientes, 

ante la indiferencia de la mayorfa de la población 

Q uizás Tailandia sea el único 
país donde una derrota elec

toral de los partidarios de los mi
litares ha derivado en la forma
ción de un gobierno presidido 
por un general y proclive a man
tener una fuerte influencia cas
trense en la conducción de] es
tado. 

Se trata de una paradoja en 
varios actos. Los últimos consis
tieron en las elecciones dei J 8 de 
abril, cuando los tres partidos 
que postulaban la disminución 
de los poderes militares aumen
taron considerablemente su vota
ción, en tanto que las agrupacio
nes pro-castrenses resultaron de
rrotadas. 

Lo lógico hubiera sido que 
aquellos tres partidos formaran 
un gobierno. Pero el primer mi
nistro, general Prem Tinsula
nond, anunciá ai dia sigufonte el 
retiro de la política y con esa ju
gada amagó con el derrum be de 
los delicados equilibrios que sos
tienen ai régimen tailandés. 

EI acto siguien te fue prolon
gado, pleno de reuniones y ca
biJdeos. Finalmente Prem archi
vó su renuncia y se puso ai fren
te de una coalición cuatripartita 
de centro-derecha que integran 
dos partidos pro militares y que 
asumió el mando el 7 de mayo. 

Para entender estas contradic
ciones hay que partir de 1932, 
cuando fue derogada la monar-
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General Prem: jugadas pol{ticas para mantenerse en el poder 

qu ia absoluta y sustituida por un 
régimen constitucional que rele
gá la Casa Real a un papel deco
rativo. 

Pero este episodio ser ía e! co
mienzo de una larga inestabili
dad poUtica caracterizada por el 
golpismo crónico. Por otra parte, 
el crecimiento desmesurado dei 
aparato militar fue impulsado en 
los anos pesados por el combate 
a las guerrillas y en tiempos más 
recientes por el fortalecimiento 
de las fuerzas armadas de esta es
tratégica nación vecina de Laos y 
Kampuchea. 

La militarización de Tailandia 
fue instrumentada por los Esta
dos Unidos durante la guerra de 
Vietnam, con el fin de contra
rrestar a los combativos países 
de Indochina y después de la de-

rrota, para fortalecer a este país 
que utilizan como base las for
maciones kampucheanas que 
combaten contra el gobierno so
cialista de Phnon Pehn. 

EI peso militar dentro de la 
nación es pues desmesurado y 
condiciona la política en un con
texto cuyas notas dominantes 
son el anticomunismo y la man
tención dei status quo. Para te
ner una idea de la influencia de 
los uniformados basta con men
cionar que controlan 139 de las 
231 radioemisoras dei país. 

AI igual que en algunos países 
de América Latina, puede decir
se que para los militares tailande
ses la jefatura del gobierno cons
tituye el último grado de su 
carrera. 

De manera que cuando tras 
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Las eteccio~ no tienen mucha importancia pua tos tailandeses 

una brillante carrera el general 
Prem asumi6 la comandancia dei 
ejército en octubre de 1979, se 
colocó en la antesala dei gobier
no. Un ano y diez meses después 
-en marzo de 1980- le lleg6 su 
turno y reemplazó al entonces 
primer ministro Kriangsak Cha
manand, naturalmente otro 
general 

El mandato de Prem no seria 
efimero. En términos tailandeses 
su duración cn el gobicmo ya se 
consideraba excepcional antes de 
las eleccioncs de abril, cuando se 
rccordaba que había batido el ré
cord de longevidad para u11 pri
mer ministro desde 1945. 

El secreto de Prem, aparte de 
su ascendiente castrense. consis
te en su paciencia para mediar y 
su habilidad para mantener el 
equilíbrio entre los poderosos 
grupos militares y económicos y 

los partidos políticos, entre lo! 
cuales ninguno tiene un peso 
preponderante en la vida nacio
nal y resullan por lo tanto débi
les frente a los primeros. 

La consecuencia de este cqm
librio superestructural que absor
be la mayor parte d las actJVJda-
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des politicas ha sido el descuido 
de los graves problemas sociales 
y económicos del país, entre los 
cuales ocupa un sitio relevante la 

corrupc16n. 
Contra este estado de cosas 

irrumpió el 19 de abril de 1981 
una rebehón de Jóvenes oficiales 
-los "jóvenes turcos'' - decidi
dos a extirpar la corrupción y a 
reformar la sociedad. 

Prem abandonó Bankok y se 
refugió en Kobat, donde recibió 
el apoyo de la familia real y de 
unidades capitaneadas por jefes 
conservadores. En poco tiempo 
recuperó el control y regresó a la 
capital. 

EI intento lo debilitó pero no 
le impidi6 continuar cn el cargo. 
Sin embargo, la presencia de nu
merosos oficiales jóvenes descon
tentos introduJo un nuevo factor 
en la rcalidad nacional que ten
dría que incluir el equihbrio dei 
primer mmistro. 

Prcm asum16 la bandera de un 
retorno gradual y lento a la nor
malidad mst1tuc10nal y consigui6 

í convertu-se en el árbitro entre 
m1htares y políticos dei eltabli 
hmen 

En las elecciones de abril esta
ba en 1uego lo abolici6n o la con
firmación de las cléusulas provi
sorias de la constitución que, 
bajo las formos de un r6gunen 
parlamentario habían consagra
do el predominio castrense. 

Una de estas cláusulas se re
feria ai Senado, cuyos miembros 
no eran elegidos por el voto sino 
por el poder militar. Otra era la 
institución de los colegios electo
raJes uninominales que favore
cían la fragmcntación dei pano
rama político partidario y por lo 
tanto resaltaban la Influencia 
castrense. Otra, ai ser derogada 
oblignría a los oficiales titulares 
de cargos gubemamentales a re
grcsar a los cuarteles, ccsando la 
autorización dei doble empleo. 

Los partidos que habían cen
trado su campana en la "desmili
tarización '' avanzaron el 18 de 
abril. El Partido de Acci6n So
cial (PAS), que tenía 83 escaflos 
en la Asamblea Nacional, obtuvo 
93. EI Partido Democrático te
nía 34 y logr6 56. Y el Chart Tai 
(Nación Tailandesa) pasó de 38 a 
73 asientos. 

Los trei. partidos integraban 
la coalición que sostenía a Prem, 
y por lo tanto el péndulo indica
ba que estas fuerzas civiles -con
servadoras y moderadas- esta
rian en condiciones de reducir la 
influencia de las fuerzas armadas. 

Este ascenso conirastó con el 
menguado papel de los partidos 
pro militares encabezados por el 
Prachakorn Tai, que en total re
cibieron 57 escaiios, es decir solo 
17 por ciento de los asientos en 
disputa. 

Pero la renuncia de Prem sa· 
cudió el escenario político e hizo 
temer una reacci6n golpista que 
acabara con el equilibno, las for
mas democráticas e impusicra el 
poder militar drrecto y desnudo 

Así fue que por lo tanto los 
ganodores se ahandonaron y oi 
final se obtuvo que Prem regresa· 
ra I gobierno upoyado por cua· 
tro partidos dos de la antigua 
coalici6n, el SAP y los dem6 rD 
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Un dato nuevo d.e la realidad tailandesa: aumenta el descontento entre losjóvenes oficiales 

tas, y dos derechlstas favorables 
a las fuerzas armadas, el Partido 
de los Ci.udadanos Tai y el Parti
do de la Democracia Nacional. 

Por lo tanto el equilibrio y la 
inmovilidad política continúan. 

Cabe agregar que en estas 
condiciones a los tailandeses las 

elecciones no les preocupa mu
cho. El régimen presentó como 
un gran triunfo el aumento de 
los votantes en la cita de abril. 
En efecto el incremento fue 
grande, pero dentro de una asis
tencia irrisoria. En los comícios 
de 1979 habían asistido menos 

de 20 por ciento de los inscrip
tos y este ano se present6 el 32 
por ciento. Es decir que la in
mensa mayorfa de la poblaci6n 
asiste con indiferencia ai malaba
rismo dei general Prem y a las 
pequenas rencillas entre militares 
y políticos. • 

SUBSCRIBASE A 

ceres 
REVISTA DE LA FAO 
©SOBRE AGRICULTURA 
Y DESARROLLO 
Seis v~ ai allo, CER[S entrega ;1 sus 
~!O<N un paqurtc eicci'pctonat de 

inform,cionts, """isi\ v 0111n1ones que 

cons1ituye una perspec hva p~r,or6m;c:• 

de las activ,dades relacionll<las con la 
agricultura y la vida rural en el mundo 
end~rmllo 

Publ;c.da b i1N1tr•l=n11 en t~ol, '11t1Cfl , 
lngllh por la Or9M1itaci6n d• ln Nocfo<, t1 Unõd&a 
'*ª la Ao,iculfu,a y la Allmenraci6<1 (FAOI 

LeacEncs 

Subscripci6n .mual! 

12 1 U, S,A, 

- par• conocer nuova, formas de plantHrel de-,arrollo; 
- para evaluar la Upt'riencia de los demAs con respe,;-

to a tecnologias nuevas o di fertntes; 
- para estar ai ,;orriente de las mis lmoort1ntts n~go

clationes ir,t.,nv.ionales en curw; 
- ~ra d•~ mh 1mp1iamen1e cuentA de la función 

d!! sus respec1iv11 cfüc1plina1; 
- para enrendt,r rnejor las fuerzas m.SS podc:rou1 Qut 

est,n dando fonn~ ai d~sarrollo rur,I 

P•ra ~u,crlpcl6n dlrlglrse a: OILITSA • P0100na 30 • HbJco 7 , D F. Tel, 511.~S-~' 
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Las transnacionales 
pref ieren guardar 
el secreto 
Actuando basta ahora aJ margen dei control de los países en que 
se instalaron, las transnacionales se enfrentan n un proyecto en el 
Parlamento Europeo que intenta corregir sus abusos 

Agustfn Castaíio 

Parlamento Europeo: controlar a tas transnacionales 

E n el marco de la Comunidad 
Económica Europea (CEE) 

está avanzando un proyecto que 
según los observadores concluirá 
con la i~sición de controles y 
eventuales sanciones a las empre
sas transnacionales, erigiendo un 
precedente de singular valor 
para el Terccr Mundo. 

EI origen de esta iniciativa se 
encuentra en la " Dírectiva Vre
deling" (apellido dei parlamenta
rio europeo holandês que la pre
sentó hace tres anos) que hoy se 
halla en los tramos finales. En 
efecto, los observadores de Bru
selas estiman que en pocos meses 
el consejó de ministros de 1a 
CEE podrã emitir una dírectiva 
que impon drá a las empresas 
transnacionales una serie de obli
gaciones de información y de 
consultas con los trabajador~ 
68 - tercer mundo 

empleados en sus filiales en el 
viejo continente. 

Según los parlamentarios que 
propician la Vredeling, el pro
blema no consiste en la aproba
ción, sino en el contenido de las 
disposiciones. Es que la mayoría 
de centro-derecha dei Parlamen
to Europeo procura atenuar 
algunas proposiciones radicales 
introducidas por los grupos pro
gresistas que impulsan la directi
va. Pero en todo caso se trataria 
de controles hasta hoy inéditos. 

Un precedente de esta inicia
tiva ha ~do impulsado por los 
países dei Tercer Mundo, donde 
notoriamente las empresas trans
nacionales ejercen un dominio 
que frecuentemente va en des 
medro de las soberanfas naciona
les. Es por ello que en el seno de 
las Naciones Unidas se discute 

SUR 
31~0N 

hace ai\os un proyccto de "Có
digo de conducta" de las trans· 
nacionales tendiente a corregir 
los abusos más flagrantes. 

El único antecedente ya lo
grado es el código de conducta 
para las transnacionales que ope
ran en el rubro de los sustitutos 
de leche materna, aprobado por 
la Asamblea Mundial de la Salud 
de la ONU. 

Pero aquellos son códigos no 
obligatorios de modo que con in
depcndencia de la presión que 
signifiquen pucden, en última 
instancia, no ser acatados por las 
grandes corporaciones. En cam
bio la dírectiva de la CEE ha sido 
concebida como obligatoria y 
pasible de sanciones, causando 
alarma y movilización en las em
presas. 

Circuito cerrado 

En los últimos decenios se ha 
asist1do a una expansión formi· 
dable de las transnacionales, cu
yos sistemas integrados vertical
mente en numerosas naciones, 
les permiten actuar ai margen de 
los controles de cada uno de esos 
países. Ellas pueden fijar prccios, 
transferir capitales y ganancias, 
inversiones y tecnologfa toman
do en consideración sus intereses 
cn modo excluyente. Pueden al 
mismo tiempo, imponer a los 
países subdesarrollados un tipo 
de producción contrario a los in
tereses nacionales y han fomen
tado deformantes patrones de 
consumo. 

Todo cllo ha sido posible gra 
cias a un sistema de comunica
ciones, informaciones y decisio
nes que se realiza en un circuito 
cerrado y secreto cn tre matrices 
y filiales. Es precisamente este 
secreto lo que se propone vulne
rar la directiva en cuestión. 

En resumen, son estas propo
sicioncs que contiene el proyec
to, en su estado actual: 

La empresa madre -a través 
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de cada una de las filiales- debe
rá brindar cada seis meses un 
cuadro preciso de las actividades 
desarrolladas por estas filiales: 
desde la estructura internacional 
hasta la política de personal, des
de la situaci6n financiera a los 
programas de producción y de 
inversiones, desde los métodos 
de fabricación hasta los proyec
tos de racionalizaci6n. 

Toda medida susceptible de 
tener repercusiones sobre los in
tereses de los trabajadores se le 
deberá comunicar a ellos 40 dias 
antes de ser adoptada y eventual
mente será sometida a consulta. 

En caso de que las filiales no 
cumplan con el deber de infor
mar y consultar a los sindicatos, 
que asumirían así funciones 
innovadoras, se imponen a las 
matrices tales obligaciones. 

Alarma y presiones 

Las transnacionales norteame
ricanas son las más alarmadas, lo 
cual no quiere decir que las euro
peas estén serenas. Pero las em
presas de los Estados Unidos, fa
vorecidas por el "Plan Marshall" 
de reconstrucci6n de la posgue
rra, efectuaron una verdadera in
vasión dei viejo continente, don
de cuentan con una ingente masa 
de capitales (eurodivisas). 

Precisamente esta expansión 
acelerada en Europa, multiplicó 
e! poder y el campo de acción de 
las transnacionales (norteameri
canas, seguidas de europeas), que 
sucesivamente se establecieron 
virtualmente en todo e! mundo 
modificando en su beneficio el 
panorama de la economia del 
planeta. 

Las empresas norteamericanas 
están presionando a gobiernos y 
parlamentarios europeos, ai Con
greso y ai gobierno de los Esta
dos Unidos. Pretenden que en el 
Congreso norteamericano se 
apruebe un conjunto de Jeyes 
que las liberen de las obligacio
nes de la "Directiva Vredeling". 
Aquéllas no tendrían vigor sobre 
los territorios europeos pero po-
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drían crear complicaciones jurí
dicas y probablemente políticas. 
Simultâneamente, las empresas 
transnacionales norteamericanas 
amenazan con retirar sus capita
les dei viejo continente. 

Pero la idea de establecer al
gunos controles ha madurado en 
la CEE y es favorecida por una 
circunstancia: con el pasaje de la 
presidencia de turno de las insti
tuciones comunitarias europeas, 
entre el 19 julio y el 31 de di-

Las transnacionales como la 
ITI y la General Motors (a la 
izq., la sede de la GM en 
Nueva York) siguen 
actuando sin restricciones 

ciembre de este ano al gobierno 
francés, y en e! semestre siguien
te, ai griego, comienza un "afio 
socialista", para la comunidad. 
Aunque la presidencia no es de
cisiva, influye sobre las decisio
nes dei Consejo de Minjstros, y 
naturalmente los gobernantes so
cialistas cie Paris y de Atenas 
simpatizan con la idea de que se 
comience a controlar las hasta 
ahora irrestrictas actividades de 
las multinacionales. • 
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E/ pescuezo de la gacela 
Con un lenguaje cargado de emociõn , el autor refleja sus viajes por el pa ís de Agostinho Neto y da una visión general de lo que se hi.zo y se hace en cine en Angola después de la liberación 

E 1 reciente festival de Figuei
ra da Foz en Portugal otor

g6 el premio "Glauber Rocha" a 
la película angolana "En camino 
a las t:strellas". poema audiovi
sual de Antonio Ole, cuya cáma
ra siempre en movimiento busca 
en la realidad dei país cl telón de 
fondo de la vida. dei pensamien
to y dei arte de Agostinho Neto, 
poeta-comandante que encabezó 
la lucha por la liberación. el ar
quitecto de Angola independien
te. Un viaje de norte a sur, de 
Cabinda a Cunene, cnnando cn 
vuelo lento las sabanas, selvas, 
rios y aldcas, guiado por la ima
gcn y la vo1. de Neto en momen
tos esenciales de su historia, de 
la historia de su pueblo. lmáge
nes complementadas por el au
dio. poemas de Neto, su concep
to de cultura popular son el hilo 
que va uniendo una toma a otra. 
Ilablé con el autor sobre la lírica 
de Africa: "Quise encontrar en 
Angola el aspecto lírico de Neto, 
el lirismo africano; quise encon
trar la respuesta de eso in loco, 
con las personas". 

Expresión africana: buscar la 
posición efacta, el difícil, único, 
punto-de-vista de donde es posi
ble percibir lo que estã oculto 
bajo las apariencias, lo que los 
OJOS colonialistas no veían: la lá
grima en el mar, el sollozo en el 
trueno. Neto habrfa percibido el 
camino a las estrellas en horizon
te de luz. Camina siguiendo "por 
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Orlando Senna 

Un cine que acompaila el dia a día angolano 

la curva ágil del pescuezo de lo 
gacela sobre la ola sobre la nu
be"1. En Mayombe, lo obra más 
reciente de la fecunda literatura 
angolana, el novelista Pepetelo 
habla dei camino en el desierto, 
fronteras entre la verdad y la 
mentira, " un camino de arenas 
en medio de la arena". 

El cineasta Antonio Ole 
(quien es también el pintor más 
importante de Angola) hace una 
contribución plástica; envuelve 
en colores y volúmenes con par-

1 Pasaje de un poema de Agosti
nho Neto. 

ticular sensibilidad un cine na
cional que acaba de cumplir 7 
anos de existencia, la misma 
edad de la República Popular de 
Angola, nacida en 1975. Comen
zó a pintar muy temprano y an
tes de llegar a los 20 lllios, a co
mienzos de la década dei 70, en
frentó la furia dei poder colonial 
a causa de sus cuadros. " Mi tipo 
imaginario estaba muy ligado a 
una modernidad europea, aque
llo que viene de Duchamps, Pi
casso, Breton, las referencias del 
propio colonialismo. Pero yo era 
un pintor incómodo por ser de
masiado sarcástico. Mis cuadros 
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ganaban premios en exposiciones 
de arte moderna y eran ínmedia
tamente prohibidos, mientras 
proseguía la lucba por la inde· 
pendencia, con los artistas e inte· 
lectuales trabajendo en el frente 
y en la retaguardia de la guerrilla 
o presos en campos de concen· 
traci6n. Ese proceso llega hasta 
el 25 de abril de 1974. Con la li· 
beración de Angola, comencé a 
cuestíonarme. Lo que estaba ha
ciendo no reflejaba lo que suce
dia a mi alrededor. Me enfrasqué 
en un estudio sobre la simbolo
gia africana; los signos me inte· 
resaban en sus aspectos gráficos 
y mitológicos, como respuestas 
culturaJes ai contexto social, po
lítico, humano de la nueva An
gola. Además de pintar, yo tam
bién era fotógrafo y frecuenta
ba asiduamente el cineclub de la 
Universidad de Angola. Nunca 
había empunado una câmara. 
Las ganas de probar fueron cre
ciendo a medida que los aconte· 
cimientos en Luanda, en todo el 
país, me revelaban el ritmo de 
las grandes multitudes, la dinâ
mica y el calor de las grandes 
emociones populares. La posibi· 
lidad apareci6 en marzo de 1975, 
con un concurso para realizado
res en la Televisí6n Popular, que 
estaba siendo organizada en ese 
momento por Luandino Vieira." 

Instrumento de l.tõeración 

Después de 14 anos de lucha 
armada, el Movimiento Popular 
para la Líberación de Angola 
(MPLA) tomó el poder en no
viem bre de 197S, bajo el lideraz
go de Agostinho Neto. EI nuevo 
Estado africano índependiente 
nace en medio de una sangrienta 
guerra interna. Un ano después, 
la ofensivJ dei MPLA terminaba 
con la resistencía del Frente Na
cional de Liberación de Angola 
(FNLA) y de la Unión Nacional 
para la lndependencía Total de 
Angola (Unita), organizaciones 
vinculadas a intereses extranjeros 
neocolonialistas. 

Una vez independizada Ango-
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ln, el movimiento guerrillero se 
transforma en MPLA-Partido dei 
Trabajo, las Fuerzas Armadas 
Populares (Fapla) se reorganizan 
y comienzn la reconstrucción dei 
país devastado y la construcción 
dei socialismo. En 1977, una 
tentativa de golpe de estado de 
algunos jefes militares dejó un 
saldo de 100 muertos en Luan· 
da. En la misma época con recur
sos de Sudáfrica, la Unita de Jo
nas Sanmbi reaparece, ocupando 
las ciudades cercanas a la fronte· 
ra con Namíbia. 

EI problema de Namlbia in
cendia toda Africa Austral y ex
plota sobre Angola, que apoya y 
da refugio a los militantes de la 
Swapo, organización de libera
ción de Namibia. Con el pretex
to de destru1T bases de la Swapo, 
Sudáfrica invadió y ocupó en 
1979 parte dei territono angola
no -la província de Cunene, ai 
sur- y respalda a la Unlta para 
que ocupe la província de Huam
bo. el mayor parque industrial 
dei país. En septiembre de ese 
mismo ano muere Agostinho Ne
to y es sustituido por el actual 
presidente José Eduardo dos 
Santos. Desde entonces, en los 
dos frentes de combate la vio
lencia aumenta: en Huambo, en 
la región centro-sur dei país, los 
combatientes y mercenarios de 
la Unita masacran aldeas enteras, 
míentras la aviación sudafricana 
bombardea; en CUnene, en elsur, 
se utiliza y experimenta, la más 
sofisticada tecnología de des-
01Jcción. 

Reconocirniento internacional 

Los angolanos quieren vencer 
Y desde 1975 filman todo, ha
ciendo dei cine un instrumento 
de Hberación. 

Sobre la mesa de trabajo de 
Luandino Vieira, en la sede dei 
Instituto Angolano de Cíne hay 
un rollo de película cn bronce 
con inscripciones en relieve de 
los últimos fotogramas. Es el 
premio "Glauber Rocha". 

Es el prirner reconocimienlo 
internacional importante, que 
llegó como regalo dei séptimo 
cumpleanos de cse cine que ya 
produjo 200 filmes o 11ideo·tapes 
de corto, medio y largometrnje. 

Fn la milcnaria y a ln vez jo
ven Africa, los hfroes son milita
res y poetas, poetas-militares 
muchns veces. En Angola circu
lan veteranos de 100 batallos con 
menos de 20 ai\os de edad. Los 
intelectuales están en el poder. 
Sobre sus hombros y cabezas 
pesa la tarea de crear el socialis· 
mo humanista de Neto, mientras 
el mundo se desmorona. La f6r· 
mula encontrada fue el partido 
único, marxista-leninista, con li· 
berdad de expres16n. E! gran de
snffo es armonizar el pasado, el 
futuro y la ideología en un mo
mento en que el mundo occiden· 
tal atraviesa las puertas de su ter
cer milenio. Ln guerra de libera
ción fue un poso. Abora viene el 
tormentoso segundo paso, toda
via en guerra, pie suspendido en· 
tre minas y misiles. El tercer pa
so, la paz, es una incógnita. 

Luandino Vieira, un gran 
nombre de la lileractura angola
na, cscribi6 a comienzos de los 
anos 60 su Luuanda en las prisio
nes de la Pide, la policia polít.Jca 
portuguesa. En él habla de los 
musseques (barrios marginales) 
donde un pueblo digiere y escu
pe de manera diferente el portu
gués europeo, elaborando su 
nueva lengua el "portangolano". 
Dice Luandino: "La intención 
era demostrar que nuestro pue
blo se expresaba independiente· 
mente; que ya nada nos ligaba a 
los portugueses". Luuanda sacu
dió Lisboa. Salazar, entonces en 
el poder, cerró la Sociedad Por· 
tuguesa de Escritores. Luandino 
soportó 12 anos de campo de 
concentración, en el infierno de 
Tarrafal, donde escribió otros li
bros, con un pedazo de lápiz y 
restos de papel a la luz de una 
vela subversiva. En la selva, la 
guerr!Ua empujaba a los "tugas" 
(portugueses) para el mar, mien
tras Agostinho Neto con metra11-

no. 62 - junio - 1983 



ca 2 AKA en una mano y lapicera 
en la otra, era camino de luz en 
la luz. 

Angola independiente. Lucio 
Lorn, fundador dei MPLA, le en
cargo a Luandmo organizar la 
Televisión Popular. Luandino le 
respondió: "Pero yo nunca entré 
en un estudio de TV". Cuentan 
que Lara le habría respondido: 
"Excelente". 

El gob1erno colonial había 
montado una emisora. Los gue
rrilleros entraron, tomaron las 
câmaras y comenzaron a filmar: 
un mar humano en la entrada 
victoriosa a Luanda, el pueblo en 
armas contra el FNLA. la Unita 
y sus mercenarios. Torbellino, 
alegria. sudor y dolor bajo las 
bombas. Los sudafricanos inva
den el país. 

En el filme, /:"/ golpe, sobre el 
episodio dei "fraccionismo" en 
1977, un intento de golpe de Es
tado, el equipo de filmación salió 
de la Televisión para un largo 
trabajo. En el momento en que 
el realizador Francisco Henri
ques se desped la de Luandino en 
la puerta, notan la presencia de 
carros blindados y una voz que 
gritaba por un megãfono "dn
danse ". En la confusión de la 
sorpresa, Henriques dispara la 
câmara, quedan bajo el fuego 
protegiendo a la Televisión Po
pular de Angola. Fininho dispara 
su fusil. En la pantalla un blinda
do se aproxima, apunta el cafión 
y se desvía. Un oficial golpista 
ordena a Henriques que suba al 
blindado y filma; en la pantalla 
la otra versión de la historia. Ho
ras después, el MPLA controla el 
motín, recupera el blindado. 
Henriques vuelve a filmar con 
sus companeros, acompaiia la 
evolución de los acontecimíentos 
hasta la prisión dei último impli
cado en el interior del país. Un 
cine que se hace así, en gerun
d10. La Televisión Popular fun
ciona con todas sus fuerzas. En 
1979, una nu eva misión para 
Luandino. montar el Instituto 

2 Ametralladora. 
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Los pioneros de la OPA son piezas 
fundamentales en la etapa actual dei proceso. 
A la izquierda, Luandino Vieira 

de Cine, que desarrolJa su traba
jo apoyado en el Laboratorio 
(producción), en la Cinemateca 
y en una empresa que controla 
la distribución y el mercado de 
compra-venta en el exterior. 

Ano cero 

Antes de 197 5, existia una es
tructura precaria, un pequeno la
boratorio y algunas câmaras que 
atendían la propaganda dei po
der colonial. Con difícil acceso 
a cualquier tecnología de comu
nicación, los jóvenes angolanos 
estaban imposibilitados de acer
carse al cine. Hay casos aislados, 
algunos Super-8, pocos video
cassettes vistos en salas clandesti
nas. Toda esa producción se per
dió completamente. El nuevo 
proceso comenzó con la televi-

si6n popular. Antonio Ole, Fran
cisco Henriques y su hermano 
Carlos, el poeta Ruy Duarte de 
Carvalho, el dibujante Asdrúbal 
Rebelo y otros aún más jóvenes 
-prácticamente egresados dei li
ceo y dei exilio- acudieron a la 
convocatoria de un concurso 
para realizadores. La primera 
horneada dei cine angolano na
ció alH. Para el aprendizaje bási
co contaron con la ayuda dei 
equipo francés que cubría los 
acontecimientos históricos, se 
iniciaron en el "abecé" de los 
lentes, focos y cables, absorbidos 
en la acción, aprendiendo ha
ciendo. Sin misterios, los que se 
interesaron empuiiaron câmaras 
y como ya habían visto centenas 
de películas norteamericanas, 
muchas franceses e italianas, al
gunas portuguesas y brasileiias, 
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ya sabían lo que era el fenóme
no "ver-oír". El resto se estaba 

, 

moviendo en lenguas de fuego en 
las calles y campos, en la sangre 
libertaria. 

Se organizaron entonces mini
unidades de producción con tres 
personas: el camarógrafo, el so
nidista y el coordinador o reali-
zador. Eventualmente un asisten
te, que después integraria una 
nueva unidad. Filmaron la guerra 
y, simultâneamente, los anos de 
mayor animación y acción dei 
pueblo, en su deseo de construir 
un país. EI material es vastísimo. 
Hay una sala en el lnstitUlo llena 
de latas, cientos de miles de me. 
tros de sonido e imágenes de esa 
época, todavia inéditos. Otros 
tantos fueron inrnediatamente 
trasmitidos por la TV o sirvieron 
para la composición de proyec
tos como Angola Afio Cero (dei 
cual forma parte El golpe) y Soy 
angolano, rrabajo con fuerza, so
bre las diversas actividades pro
ductivas, las reivindicaciones 
campesinas y obreras, la lucha 
por la superación de la crisis que 
perdura hasta hoy. La serie des
pierta en el ciudadano e! derecbo 
a abrir la boca, de usar el poder 
derivado de ello. Película y tape, 
dos técnicas que marchan juntas, 
lado a lado. De 1975 a 1978, el 
naciente cine angolano (aqui. es 
imposible separar el cine de la te
levisión) describe y detalla la di
versidad dei nuevo Estado que 
surge de mucbas naciones triba
les, cine que habla portangola
no, kimbundo, umbundo, mu
muila, fiote y acompafia e! gesto 
mágico de los kimbandas y el so
nar de los pistones fabriles, un 
espiral de emociones en el giro 
de la sonda petrolífera desfloran
do el suelo, las circunvalaciones 
de los aviones escapando del ene
m.igo, los cuernos en lira de la 
impala~ 

Kinocyclo, cineciclón: Una 
fiesta para vivir, Sacude el polvo 
de la bata/Ia, Está todo sentado 
en el suelo, Como, fue como no 

3 Animal de la familia dei anu'lope. 
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fue, Actúa allí, coraje camarada, 
Adiós a la hora de partir, Hoy es 
hoy, Nosotros somos, Construir 
luchando, Tierra, Resistencia po· 
pular, Aprender para servir me· 
jor, Viejos tiempos nuevos riem· 
pos. La lucha continüa. Blanco 
y negro y en colores. La primera 
fase también fue de agitación y 
propaganda, principalmente en 
los d ias más difíciles de la agre
sión interna en 1976 : peli cu las
estampido, panfletos cortos tras
mitidos por Ja TV y exhibidos en 
el interior dei país en camionetas 
dei Cine Ambulante. 

Por vocación internacionalis
ta, el cine angolano acompai'ia 
los movimientos de liberación 
dei Tercer Mundo, observa la 
evolución histórica de los países 
vecinos de Africa Austral. En e! 
Sahara, en 1977, Raú I Corre.ia 
Mendes bizo El coraje 1•ie11e dei 
rienro, testimonio de la guerrilla 
tuareg4 contra los mirages de 
Marruecos, de la vida en las áreas 
liberadas por el Frente Polisario, 
de la juventud efervescente de la 
República Arabe Saharaui De
mocrática, ahora reconocida por 
la ONU. Re1•olucio11, Revolucion, 
de Vítor Henriques, en 1978, 
muestra la im,,eible energía dei 
pueblo palestino en su lucha co
tidiana, la manera como ese pue
blo suefía y programa las formas 
futuras de un país que sea su pa
tria. El cine angolano amplía el 
horizonte encima de los imbon
deiros5 Todo indica que man
tendrá el interés panafricano 
como una de sus tantas vocac10-
nes. En 1980, Carlos Henriques 
hizo Viva Zimbabwe, la retirada 
de los ingleses de Rhodesia, su 
ex-colonia, de donde los oficia
les de "her majesty" recogen su 
bandera llena de encrucijadas y 
donde otra se desliza por el más
til con sus franjas paralelas mul
ticolores y negras. EI fin de Rho
desia y la eclosión de la Repú
blica de Zimbabwe, la multitud 

4 Pueblo nómade dei Sahara. 
.:Arbol africano, típico de la 

.reg1on. 

negra cantando ai unísono la ale
gria en desafio, danza de brazos 
levantados, pasos ai frente. "Us· 
tedes perdieron, ustedes perdie
ron ". jViva Africa! 

lntercambio 

Los colonialistas portugueses 
construyeron grandes centros de 
exhibici6n ai aire libre en las ma
yores ciudades, principalmenle 
en Luanda. "La única cosa bue
na que hicieron", dicen los res
ponsables dei sector. Es tiem
po de guerra, cines llenos todas 
las noches, la entrada es barata. 
E! cine nacional aventaja en pre
ferencia, pero es insuficiente 
para e! consumo diario. Se exhi
ben películas dei Este Europeo. 
URSS, Cuba. Algunas francesas e 
italianas y pocas norteamerica
nas, negociadas con dificultad 
porque Angola no compra lotes 
de películas como exige el mer
cado occidental sino que escoge 
algunas que le interesan, como 
Missing ( ''Desaparecido") escogi
da recientemente, de un paque
te de bajo nivel que obligatoria
mente la acompai'ia. 

EI cine brasileno aunque no 
muy frecuente en las pantallas, 
es el segundo en preferencia. En 
la última semana de 1982, dos 
muestras de cine brasileõo hicie
ron suceso en las principales ciu
dades. Mu ltitudes llenaron el 
gran anfiteatro Miramar, en 
Luanda, donde hasta luvo que 
intervenir la policía para orgaru
zar a la masa que queria tener e! 
placer de ver y oír ai colorido 
Brasil de las penúltimas produc
ciones: Bye, Bye, Brasil, E/los 110 

usan black·tie, Gaijin, entre 
otros, el único cine nacional de 
expresión portuguesa con edad 
y porte planetario, el mercado 
natural de intercambio cuJtural. 

Música/agricultura 

A partir de 1978, cada grupo 
de trabajo, cada cineasta de la 
Televisi6n Popular comienza a 
descubrir y revelar sus inclina-
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ciones bacia determinados temas 
y abordajes, una cierta manera 
de filmar, sus opo.iones artísticas. 
La segunda fase tiene la veloci
dad de la historia, por eso la ne
cesidad de fundación dei Insti
tuto de Cine, organismo de pro
ducci6n sin el inmediatismo de 
la TV. Dice Ole: "Estaba todo 
por hacer, no solo cine informa
tivo y político, de concientiza
ción, sino también la recolecci6n 
de toda una trad.ición oral, de las 
diferentes manifestaciones cultu
rales, sujetas a una transforma
ción demasiado brusca. Algunas 
personas optaron por un trabajo 
de intervenci6n inmed.iata, regis
trando los acontecimientos con 
la intención de recomponer más 
tarde un fresco histórico, el cam
bio gradual hacia una sociedad 
socialista". 

Ole se vinculó a la cultura po
pular urbana. Carnaval de la vic
toria , de 1978, es la reconquista 
por el pueblo de esa fiesta prohi
bida por los portugueses desde 
comienzos de los anos 60, ai des
cubrir un corrosivo humor con
tra el poder colonial debajo de 
los alegres disfraces, danzas y 
cantos. Casi 20 anos después, 
grupos carnavalescos logran re
organlzarse en med.io de düicul
tades de todo tipo y salen a las 
calles saludando ai nuevo tiem
po. Ote documenta. Su cámara
pincel retrata el reaprovecha
miento de viejos "uniformes" de 
los carnavales de los aiios 50 
guardados en baúles y la utiliza
ci6n de cualquier cosa, en una 
época en que no había telas en 
el pais, (la crisis continúa hasta 
hoy) para inventar nuevos trajes, 
materiales inéditos que aparecen 
de la nada, trasmutãndose en co
lores y brillos, irnaginación en 
manos hábiles que hacen de una 
cruz una estrella; explosión plás
tica, emoci6n de la danza en la 
avenida. En 1979, surge Ritmo 
do Ngo la Ritmos, una .iniciativa 
de recuperación de manifestacio
nes cultura.Jes de masa, esta vez, 
utilizando ai cine como agente 
provocador: Ole reuni{> a los in-
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"CarMval de la victoria": el pueblo 
reconquistó una fiesta prohibida por los portugueses hacía 20 anos 

tegrantes dei histórico "Ngola 
Ritmos", grupo musical de in
mensa popularidad en la década 
del 50, modernizador revolucio
naria basado en profundas matri
ces africanas, disuelto por la Pide 
al percibir, por el sentido de las 
canciones en kimbundo, una in
vitación a la insurrección popu
lar contra el invasor. Algunos de 
sus miem bros fueron presos, 
otros se esfumaron en la clandes
tinidad. Todos sobrevivieron y 
Ole los reuni6 para conversar, 
cantar y revivir. 

Después, en 1982, vinieron 
los filmes, En cam ino a las estre
llas y Concepción Tchimbula, un 
dia una vida, cuando Ole aban
dona las ciudades dei litoral y se 
sumerge territorio adentro, caza
dor de imágenes. Concepción 
Tchimbula, mujer angolana igual 
a tantas otras, agricultora, con el 
hijo menor en la espalda, dur
miendo arrullado por e! vaivén 
de su madre con la azada. Como 
millares, enfrenta la precariedad 
de los servidos públicos, las difi
cultades de acceso a la medicina 
gratuita, largas caminatas por el 
sertón africano corriendo e! pe
ligro de encontrar "fantoches de 

la Unita, cortadores de cabeza", 
mientras la azada sube y baja, en 
una tierra donde todos se tratan 
de "camaradas". OJe, inquieto, 
experimenta nuevos procesos de 
creación colectiva, una evalua
ción de las primeras unidades de 
producción de la TV: ahora, 
coordinaba el grupo en la realiza
ción de Mano Dibango, filme so
bre música y revolución. Proyec
tos para el futuro: "El aprendi
zaje por la via del cine directo 
fue tan importante, un impacto 
tan grande, que es difícil supe
raria. En este momento me inte
reso por la ficción." En sus pla
nes está filmar la vida de Agosti
nho Neto. 

Niiíos y ca.õ.ones 

Asdrúbal Rebelo se ocupa de 
la infancia y de la juventud, pro
fund.iza el tema que marca su 
personalidad desde 1975, cuan
do realizaba programas infantiJes 
en la TV Popular y películas 
como Viejos tiempos nuevos 
tiempos, que trata de la relación 
de los "pequenos" cone! espacio 
geográfico que habitan. Nacidos 
en la lucha viviendo en la ••icto-
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ria, de l 97 8, relata la participa
ción de los "pioneros" en la Ju
cha de liberación y reconstruc
ción nacional. "Pionero" es el 
nombre dado en Angola al nino 
que participa en la guerrilla, en 
misiones de espionaje y sabotaje 
y hoy es pieza fundamental en 
el programa de construcción de 
las Bases Materiales del Socialis
mo. La OPA (Organización de 
los Pioneros Agostinho Neto) 
trabaja en los cimientos de un 
proyecto mayor junto a los tra
bajadores de la UNTA (Unión 
Nacional de los Trabajadores An
golanos) a las mujeres de la OMA 
(Organización de la Mujer Ango
lana), a los escritores de la UEA 
(Unión de los Escritores Angola
nos) y los soldados de las Fapla. 
Una de las tareas que tienen hoy 
los pioneros es recuperar, prote
ger y educar a miles de nü\os 
huérfanos, desgarrados por la 
guerra. Sobre éstos, Rebelo hizo 
en 1981 los Hijos de lo cal/e, des
pués de buscar la mirada de la in
fancia en El globo. 

A! igual que Rebelo, Carlos y 
Francisco Henriques siguieron 
los primeros impulsos de 1975, 
en linea evolutiva. Tratan dei 
más-que-importante problema de 
la defensa nacional: "Toda Re
volución tiene el deber funda
mental de defenderse"; desde las 
primeras imágenes, la serie Ango
la ano cero, hasta Agresio11es .su
dafricanas, de 1981, una obra 
colectiva, se delinea la opción 
cine arma/arte antimperialista, 
instrumento de defensa popular. 
Filman la lucha directa contra 
los ejércitos neocolonialistas en 
Africa, la cámara participa en 1a 
acción: A las de la revolución ca
fíones de la libertad, de Carlos, 
batalla en los cielos de Cahama 
en 1979. Quiero ser soldado, de 
1978/79, también de Carlos, 
acompafia y analiza la transfor
mación dei ejército guerrillero en 
ejército nacional moderno: El 
nacimiento de un nuevo militar, 
guardiân de la paz. 

Ruy Duarte de Carvalho invir
tió su talento polifacético en un 
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proyecto documental de gran en
vergadura con la población tribal 
de la província de Huila, donde 
vivió la mayor parte de su vida: 
Presente ongolano/Tiempo m11· 
mui1a, 10 películas totalizando 
cerca de seis horas de minuciosa 
observación poética de ese en
cuentro, dei pasado y dei presen
te: una interpenetración cultura
socialista-cient ífica/cultura-triba
lista-arcaica, en la vida cotidiana 
de la comunidad que poco a 
poco asimila la presencia de una 
câmara que jamás pretende inter
ferir. 

Habla Ruy: "Exponer apenas, 
tal vez, garantizar ai filme una 
autonomia que Je permita ser si
multâneamente válido como 
cine, útil como referencia y fiel 
como testimonio. Tal vez así se 
logre establecer un delicado 
compromi.so entre quien provee 
los medios de cine, quien los ma
neja y quien expone y se expone 
ante los mismos". 

c,Cine etnogrãfico? El propio 
Ruy se pregunta, trabajando so
bre datos etno-antropológjcos 
"pero vivos todavía y por lo tan
to actualmente en el terreno de 
la confrontación cultural, social 
y política entre un pasado cuyas 
fórmulas se mantuvieron inmu
tables a pesar de la acción colo
nial y las propuestas de futuro 
que el tiempo y los tiempos ine
xorablemente imponen". La co
munidad mumu11a, utúda alrede
dor del hechicero kimbanda, ri
tualista, coexiste a pocos kilóme
trôs con la Universidad de Lu
bango y su misión moderruzado
ra. Cine minucioso y envolvente 
en la ondulación dei tiempo, sur
feando sobre olas milenarias 
guión dei hombre eterno mutan
te, sosiego y calendas. 

Espejo en llamas 

Antonio Ole y los hermanos 
Henriques tienen hoy cerca de 
30 anos, Asdrúbal Rebelo 30 y 
Ruy Duarte de Carvalho acaba 
de doblar la esquina de los 40 
y es el más viejo de la primera 

horneada que en ese intervalo 
parió una nu eva generación: 
João Jardim salió dei programa 
quincenal de TV Tiempo Joven 
para rehacer la historia recieate. 
Su Leó11 de la nostalgia, dibuja 
el perfil dei héroe nacional Hoji 
Ya Henda; Carlos de Oliveira en 
Drama hace un close sobre la vie
ja Vav6 Fuxi, y su sufrimiento 
por el recuerdo de los h.ijos asesi
nados uno a uno por el gobierno 
colonial hasta e! dia en que e! 
pueblo se levanta, en 1956. Los 
jóvenes cineastas se ejercitan y 
descubren nuevas técnicas para 
escribir escenas y diálogos, lla
man a la nueva obra escenario, 
guión o "roteiro", indefinidos 
entre terminologias francesa, 
portuguesa, brasilei\a. 

En la evaluación de las 200 
películas realizadas hasta el mo
mento, un registro apasionante 
de la realidad, difícil para ellos, 
causa/efecto, sujeto/objeto, câ
mara delante dei espejo ardiente. 
El cine se alimenta del pueblo, el 
pueblo se nutre de cine; en An
gola no hay cómo disociarlo. Pe
ro, ;,qué piensan los ojos extran
jeros? 

Veo muchas películas en 
Luanda, un torbellino de imâge
nes y sonidos, nacimiento de una 
nación, pura adrenalina. Siento 
lágrimas calientes y ellos me pre
guntan: ";,no dices nada, pa? i, es 
bueno o maio? i,Lo que hacemos 
es Cine? Si es necesario, sé seve
ro, queremos duras críticas". No 
admito charlas epistemológicas 
cuando el Cine es reinventado 
bajo balas, se hace, es un Jenguaje 
revelado. Y si somos sanos, si 
creemos que el hombre nuevo es 
capaz de encontrar una linea de 
agua en el océano, verdad en el 
verde, tobogân en e! éter, nos es
tremece desde los pies a1 cora
zón. Pondo y forma, idioma uni
versal, lengua luz dei hom bre. 
Cámara en la mano, ametralla
dora en la otra, Africa en la ca
beza. 

Moviola 

En etapa final, tres largomt}
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trajes, todos en blanco y negro, estarAll este afto en las pantallas y videos contando historias que 
el público hallará familiares. Opci6n por el claro-oscuro, a pe· 
sar que los colores ya marcan la expresi6n dei cine angolano, las 
tintas de Antonio Ole, los matices fuertes de los Henriques, la 
sobreimpresión de los matices de Ruy Duarte de Carvalho, justamente uno de los tres que se lan
zan a la aventura dei cine-ficci6n. Escogleron el blanco y ne· gro y avanzan cautelosos por ese 
terreno desconocido. Lo ficticio emerge de lo real. Con su gente 
mumui1a, después de cuatro aftos filmando Presente angol.a· 
no, Ruy compuso Nelisita, a par· 
tir de la tradici6n oral, nacimiento· y mllitancia dei semidiós mi
tológico Rijo dei Pueblo y su defensor, leyenda que se desdobla 
en la actualidad, el montaje co-

mo máquina dei tiempo transforma carretas en camiones, elefan
te en motocicleta. Personas de la tribu actúan para la câmara y para sí mismas, son actores natura
les, el teatro está siempre en sus vidas. Repiten para el nuevo vehículo el ejercicio ritual. Viven 

e interpretan Nelisita y su ma
dre; se espantan ai encontrar un depósito de alimentos en el de
sierto, o cuando el padrastro in
tenta controlar ai semidiós. Descubren la maldad de los espiritus de lentes negros que esconden comida y esclavizan a los hom-

SÇ> FESTIVAL DE CINE 
AFRICANO EN ALTO VOLTA 

D La afluencia masiva de público y un.a siiJlÜicativa participación de cineastas africanos marcaron la realización dei 89 Festival Panafricano de Filmes (Fespaco) en Uaaadugu, capital de Alto Volta, dei S aJ 13 de febrero pasado. Como era de esperar, el premio a la mejor película correspondió a Finye, dei maliense Souleymane Cme, una puesta en escena de la huela• de estudiantes en Mali, en 1979. Wend Kuuni, cortometraje de Gaston Kabore, de Alto Volta, sobre los problemas de la infancia en una aldea en los tiempos pre-coloniales, fue otro aran vencedor dei festival: premios de mejor trabajo de cimara, mejor actriz (dado a la niiia Rosine Yano· ao, de 11 aiios de edad), premio especial dei Jurado, aparte dei premio más importante de la iglesia católica por su sensibilidad en relación a los valores humanos. La pelfcula tunesina L'Om· bre de la Terre, de Taieb Louichi, fue también muy aplaudida, habiendo aanado lo, premios de mejor auión y mejor montaje. 
El Fespaco, que se realiu cada dos aftos, no es un festival solamente para profesionales del cine sino un acontecimiento muy popular en Africa. Reóne a clneastu de todo el continente y e, un 
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evento fundamental para todos los que buscan promover un cine auténtjcamente africano. Durante el festival se discuten los diversos problemas dei cine africano, como financiación, téenica, promoción, d.ivulgación, creatividad, len· guaje, etcétera. 
El desarrollo dei Consorcio de Distribuidores de Filmes Africanos, por ejemplo, (oraanismo que acabó con el monopolio de la compaiHa fran· cesa Union Générale Cinématique) fue objeto de un seminario de dos dias. Su crecimiento es vital para la futura financiación de los cineastas africanos y puede,servir de estímulo para que el público dei continente vea películas africanas. Seg(in los distribuidores, las películas africanas no tienen éxito entre el pÍlblico dei propio continente, mientras que para los cineastas, el problema radi· ca en que los filmes no tienen igualdad de trata· miento en la billeterfa. 

La dificultad para obtener financiación, una buena promoción y distribución, desestimula a los cineastas, que acaban filmando muy poco. Los ejemplos son muchos: el seneaalés Sembene Ousmane, nombre destacado de la primera aeneración de dlrectorea afrlcanos, realizó apenas cin· co peHculu en los último, 20 anos; el mauritano Med Rondo (cuyos filmes fueron muy aplaudidos en el pasado), hace más de cuatro aõos que no filma y el propio aanador dei festival, Souleymane Clsse, no filmaba desde 1979, cuando realizó Barra, aanadora de muchos premJos. 
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bres y que son vencidos por Ne-
1.isita, pero que pueden volver en 

cualquier momento. 
La cinta corre en la moviola: 

es el primer largometraje de Or
lando Fortunato, en una recons
titución de la masacre de !colo y 
Bengo en 1960, detonante de 
una ofensiva guerrillera. Habla 

Fortunato: "Nuestro equipo 
hace ficción documental interfe
rente". Viendo Memoria de un 
dia , entiendo la definición dei 
âmbito y la utilidad social dei ci

ne. en cualquier época -ya sea 
con la figura atemporal de Neli
sita o ai recordar la masacre dei 
60 el foco tiende un puente en
tre el hoy y el mai\ana. 

En Memoria de un dia, el 
puente es Agostinho Neto, siem
pre presente. Se muestra su de
tenci6n por la Pide. Los habitan

tes de la aldea van hasta el comi
sariado a saber los motivos por 
los cuales fue detenido. Son re

cibidos a balazos: mãs de 50 
muertos quedan esparcidos por 
la calle en un largo travellíng de 

mudo espanto. Algunos setores 
afi, ionados (la mayoría nunca 
vio una câmara), representan los 
pobladores de la aldea y los co

lonos portugueses. La historia es 

hilvanada por el viejo Kinbinga, 
sobreviviente de la masacre, en 

un monólogo interior mientras 
pasea por la historia de la cual él 
mismo es personaje. 

El tercer largometraje se lia
ma en kímbundo, Kiala mukanga 
("Está a la vista"). Aborda el 

problema dei mercado paralelo 
que devora la economía nacio
nal. la. "candonga". EI mercado 

oficial -controlado por Jas leyes 
dei Comercio Interno, con sala

rios estipulados por ley y esta
blecimientos para la distribuci6n 
de productos bãsicos- alcanza 

n menos dei 20 por ciento de la 
poblnción. En la "candonga" no 
CXtSte control; la kwanza (mone
da angolana) vale como mínimo 

100 veces menos que el valor 
of ctal. En los mercados popula
res los feriantes cambian dmero 
directamente. Y no devuelven el 
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dinero ai banco o a la circulaciõn, 
sino que lo guardan en botello
nes, generando una inflación in

calculable. Economía de guerrn, 
tema de Ritz Ruivo Alves y Fi
ninho. Riti. y Fininho firman 
conjuntamente Ngenji (caminan· 

te) escrito directamente para el 
cine, con irnplicaciones poUticas 

e ideológicas. Kiala mukamga, 
desnuda las distorsiones dei pro
ceso a través de una pareja de 

novios campeSinos. Elia suenn 
con grandes ciudades en el lito
ral y un dia parte. El no quiere 

use. Ella se llama Mingas y en 
Luanda se va a vivir con un coo
perante extra.njero, la semipros

titución para evitar el hambre. 

El novio campesino compra un 
camiõn y se va a Luanda a bus
caria. Se mete en la "candonga", 

presencia la corrupción de los 
fiscales. Encuentra a Mingas, ya 

integrada a ese mundo. Ella le 
propone un triángulo con el 

cooperante: el amor se transfor
ma en desencanto. El vuelve ai 
campo y le cuenta ai amigo: 

"Mingas estã perdida, se queda 
con los dólares del amencano". 

Expresiôn nacional 

AI cine se le incorporan el 
teatro y la vasta literatura ango

lana. Los cineastas se acercan a 
los escritores, hacen contacto 
con grupos teatraJes no profesio
nales que muestran la vida coti

diana dei pueblo y se expresan 
en el canto y en la danza. Existe 
e! "teatro experimental", jóve

nes trabajando en expresión cor
poral, creaciones colectivas, ilu

minación moderna. E1 público 
los considera exóticos y pref1ere 
los espectáculos que hablan de la 

vida cotidiana. No hay tradición 
del teatro europeo: e! famoso 

grupo "Gesto" de los aii.os 50, 
junto ai "Ngola Ritmos" excluía 
esa influencia por definición de 

princípios, elaborando la moder
ruzación por la vfa angolana 

Camino 1déntico ai dei grupo 

"Ngongo", navegando cn los 
tiempos peligrosos de fines de 

los anos 60 y comienzo de los 

70, hnblando kimbtmdo para no 
ser destruido, un teatro vertical 

de resistencia creado sobre for
mas dramáticas tribates, dnnzan

do sobre el filo de la espada: 
Ngongo según sea ln acen tuación, 
signüica naturaleza y sufrimien
to: fuerza y dolor. Después de la 
independencia surge e! grupo Xi
lenga, con información brechtia
na, con espectáculos de la actua

lidad africana. 
Para este ano existe el proyec

to de creación de la Escuela de 

Artes &cénicas y la producción 
de una película de gran enverga
dura, una adaptaci6n de Mayom
be, novela de gran notoriedad 

hoy en Angola, con personajes 
de fuerte ldentificación popular: 

la guerrilla de liberación en la 
gran selva dei norte, en cabinda, 
escrita en acción por Pepetela. 

Luandino Vieira afirma "Es· 
tamos invirtiendo en una expre

sión cinematográfica nacional", 
que muestra los problemas socio

culturales de diversas naciones 
tribales, oriundas principalmente 

de las culturas kongo, tchokuê y 
yaka, en una aglutinaci6n conso

lidada desde el siglo XVTI por la 
reina Jinga, líder legendaria de la 
primera gran ofensiva de libera

ción contra los colonialistas 
europeos. En Angola hay más de 

una decena de idiomas africanos, 

llamados "lenguas nacionales", 
hablados también en la radio, 
TV y en las películas, general

mente con leyendas en portu
gués, el idioma oficial La lengua 
dei colonizador expulsado sirve 

de instrumento de integración 
nacional ai ex-colonizado. Len
guas nacionales y portangolano. 

Lenguaje: 1,cómo se expresa el 
pueblo cuando nace una nación, 

cuando se rompe el cascarón? 
i,Cómo articular modernamente 

la sabiduría milenarln africana 
violada durante cmco siglas por 

una brutal ocupac16n impcnalis
ta? En ese contexto, cn esa tex
turn, la importancla mcompara

ble dei Cme para la emergente 

nnción angolana • 
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