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ai lector 

EI ref lujo de 
las dictaduras 

Las noticias provenientes de Chile llenaron de 
. esperanzas a millones de personas que en 
diferentes partes'del mundo apoyan y se 
solidarizan -a su modo y en la medida de sus 
posibilidades- con las fuerzas de la resistencia 
chilena. EI tan esperado comienzo de la cuenta 
regresiva parece estar en curso. Pinochet enfrenta 

· la peor crisis de sus diez anos de dictadura. En la 
oposición confluyen la izquierda y la derecha, 
desde los cam ioneros que ayudaron a derrocar a 
Salvador Allende, hasta la lglesia y los mineros 
dei cobre. Nunca hubo mayor unanimidad en 
favor de un cambio en Chile y este consenso está 
penetrando progresivamente en el seno de las 
fuerzas armadas. 
Pero las alternativas que se presentan no son 
unânimes. Hay sectores políticos que limitan su 
cuestionam iento a Pinochet a los aspectos más 
evidentes de las violaciones a los derechos 
humanos y a la Constitu~ión y en el plano 
económíco, a los desmanes en relación ai capital 
monopolista. Pero alimentan ilusiones de una 
posible salida a la crisis implementando un 
modelo reformista ai estilo dei que caracterizó la 
gestión dei presidente Frei, por ejemplo. Otros 
grupos, en cambio, conservan como punto de 
referencia las líneas programáticas dei período de 
Salvador Allende. Hay finalmente algunas 
corrientes que incorporan las experiencias dei 
pesado como referencias de todo quehacer 
futuro, pero sin subordinarse a ellas como a 
recetas intemporales y esquemáticas. 
La brecha que hoy se abre en la dictadura de 
Pinochet obliga a comenzar el estu'dio de las 
plataformas económicas y proyectos políticos 
alternativos. Los diez anos que pasaron tuvieron 
un costa social muy alto y por eso no serra 
deseable caer en improvisaciones. En la presente 
edición comenzamos a abordar algunos de los 
problemas que se presentarán a los futuros 
gobiernos democráticos en el Cono Sur y 
pretendemos continuar analizando estos temas en 
en el futuro. 
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Solidaridad con T imor Este 
Deseo enviar mis sinceras feli

citaciones y apoyo ai ministro 
de Relaciones Exteriores de Ti· 
mor Este, Mari Alkatiri por la lu
cha emprendida contra las fuer
zas imperialistas de lndonesia, en 
pro, de la libertad de su pueblo. 
Pido a través de ésta tengan la 
gentileza de enviarme, si es posi· 
ble, su dirección. lvanilton Tris
tão Pereira, Rio de Janeiro, RJ, 
Brasil. 

Escriba para: Ministro Alkati
ri - a/e Eteva/do Hipólito - Rua 
do '<ongwa, 153 - Maputo -
Mozambique. 

Cultura 
Dada la riqueza y diversidad 

de las culturas de los pueblos dei 
Tercer Mundo, pienso que sería 
útil e interesante que dedicaran 
en vuestra revista un mayor es
pacio a ese tema. Incluso porque 
el tratamiento que han dado a 
las páginas de cultura ha sido su
mamente importante. 4Es posi
ble? Teresa dos Santos, Evora, 
Portugal. 

4 - tercer mundo 

Menos rencor 
( ... ) hago votos de continui

dad de vuestro trabajo y les pi
do, si es posible, den también un 
panorama cultural dei T ercer 
Mundo, además dei político, ya 
que las dos cosas caminan juntas. 
Es necesario sacar un poco dei 
rencor de las notas. Opinión, in
cluso dei oprimido, puede ser 
comprometida (y debe). pero sin 
"hacer bandera" de resentimien
tos. Somos explotados, pero te
nemos sutilezas de ataque. Un 
panfleto es verosímil si viene 
acompafiado de informaciones 
fidedignas; para bien de la credl
bilidad. Nada más. Estoy a las 
órdenes. EI trabajo debe conti
nuar. Tetê Catalão, Brasília, DF, 
Brasil. 

Sugerencia 
EI material publicado por 

Uds. es muy valioso tanto des
de el punto de vista informativo 
como crítico. Si bien en todo 
acontecimiento hay un aspecto 
coyuntural subyace, sin embargo, 
un contenido profundo que se 

manifiesta ai analizar el hecho en 
si en su relación con otros. Creo 
que mucho ayudará a esta tarea 
el sistematizar la información 
hasta ahora publicada y sistema
tizar periódicamente la que pu
bliquen en adelante para la fácil 
utilización dei material dado su 
valor permanente. Sin otro asun
to de momento, quedo de Uds. 
atentamente. Alfonso García Ma
gana. México, D.F. 

Gentileza 
Nos dirijimos a vuestra pub1i

cación por la siguiente razón; so
mos un grupo de holandeses y 
latinoamericanos que deseamos 
estar informados de la situación 
económico-pol(tica dei continen
te, no sólo estar informados sino 
también que en un plazo relati· 
vamente cor1:o queremos publi
car una serie de materiales que 
nos orienten, ya que residimos 
en Europa y que por una razón u 
otra tenemos que vivir en estas 
tierras con grandes problemas de 
comunicación. 

Por esta razón es que quisiéra
mos saber si por vuestra parte es 
posible que nos hicieran llegar 
vuestra publicación/nes de una 
forma gratuita. 

Pidiendo disculpas por nu~
tro atrevimiento y molestias cau 
sadas nos despedimos muy agra· 
decidas, siendo valioso esto tam· 
bién en el caso de no ser posible 
nuestro pedido. Les saluda aten· 
tamente. Santiago Ferreira. Nij
megen. Holanda. 
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GENERAL SER EGNI DECLARADO "CIUDADANO CARIOCA" 

D AI cumpllrse diez anos dei 
golpe de Estado en Uru

guay (el pasado 27 de junio). 
en diversas partes dei mundo 
los gobiernos y fuerzas demo
cráticas dei continente recorda
ron la fecha con actos de soli
daridad con la lucha dei pueblo 
uruguayo por recuperar el te· 
rreno democrático. De Vene
zuela a México, de Suecia a Es
pana, pasando por casi todas 
las principales reg iones donde 
se concentra el exilio urugua
yo, se sucedieron los actos y 
los mitines, las semanas dedica
das a Uruguay y las declaracio
nes condenatorias dei régimen 
castrense. 

También en Brasil hubo una 
movilización significativa. En la 
ciudaq de Rio de \Janeiro la fe
cha fue celebrada de una forma 
especial: con una sesión solem
ne de la Câmara Municipal, du
rante la cual fue otorgado ai ge
neral Uber Seregni el título de 
"ciudadano carioca". 

La iniciativa, de la consejal 
Benedita ·da Silva (PT), fue pre
sentada por Sergio Cabral 
(PMDB) y acogida favorable
mente por la bancada mayori
taria y el presidente de la 
Asamblea, Mauricio Azedo 
(PDT). Para recibir el título 
-ante la forzada ausencia tanto 
dei general Seregni como de al
gún miembro de su familia
fue designada la Asociación 
Brasilefía de Apoyo a la Demo
cracia en Uruguay (Abadul, cu
yo presidente es el jurista Ray
mundo Faoro, ex-presidente de 
la OAB. EI Dr. Faoro imposlbi
litado de asistir personalmente, 
designó como su representante 
ai periodista y nuestro colabo
rador, Moacir Werneck de Cas
tro. En la mesa de honor, pre-
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sidida por Maurício Azedo, es
taban entre otros el vice-gober
nador dei Estado, Darcy Ribei· 
ro, el último presidente de la 
OAB, Bernardo Cabral, el cón
sul de Nicaragua, José Orlando 
Lovo Pérez, el brigadier (de re
serva), Francisco Teixeira, Luís 
Carlos Prestes y el presidente 
dei PDT dei Estado de R ío, 
Adão Pereira Nunes. 

En la parte oratoria -que 
fue muy emotiva, ya que varios 
discursos recordaron la solidari
dad dei pueblo uruguayo hacia 
los numerosos exiliados brasile
nos que se refugiaron en aquel 
país después dei golpe de 1964, 
varios de ellos presentes en el 
acto, fueron citados diversos 
aspectos de la trayectoria mili
tar y política dei general Sereg
ni como su pedido de pase a re
tiro en 1968, cuando era co
mandante de la Región Militar 
de Montevideo, después que se 
negó a obedecer órdenes dei 
entonces presidente Pacheco 
Areco para reprimir el crecien
te movimiento popular. 

También fue recordado el 

surgimiento dei Frente Amplio, 
coalición de la izquierda uru
guaya con sectores escindidos 
de los partidos tradicionales, 
presidido por Seregni, por la 
cual fue candidato a la presi
dencia de la República, en 
1971. 

Moacir Werneck de Castro 
citó algunas de las acusaciones 
que la justicia uruguaya hizo 
contra Seregni y destacó que 
los diez anos de condena pedi
dos por el fiscal fueron eleva
dos a 14 por el juez militar. 

El presidente de la Cámara 
Municipal afirmó en su discur
so ante el plenario que la cere
monia lo había emocionado 
profundamente, ya que no solo 
era un homenaje a uno de los 
más importantes prisioneros 
políticos dei continente, sino 
también era expresión de que 
los avances democráticos en 
Brasil, donde después de un lar
go periodo represivo, el pueblo 
se reencuentra con sus compa
neros de lucha latinoamerica
nos en el esfuerzo de construir 
una nueva sociedad. 



MILITARES DISUELVEN EL 
PARTIDO OE LA GRAN TURQUIA 

D Los herederos dei Partido 
de la Justicia que lideraba 

hasta su disolución eh 1980 el 
ex-primer ministro Suleimán 
Demirel, han recibido otro se
vero golpe con la dtsolución dei 
Partido de la Gran Turquía, 
dispuesta por el gobierno mili· 
tar el pasado 30 de mayo. 

EI Consejo Nacional de Se
guridad, presidido por el gene· 
ral Kenan Evren, jefe de Esta· 
do, ha ofrecido renovadas prue
bas de que no está dispuesto a 
tolerar por ningún motivo la 
reorganización dei Partido de la 
Justicia bajo una nueva deno
minación. 

En mayo pasado gracias ai 
levantamiento de la prohibi· 
ción que pesaba sobre las acti· 
vidades políticas y a la anuncia· 
da autorización para crear par· 
tidos, tres nuevas agrupaciones 
vieron la luz, constituidas por 
sectores liberales y conservado· 
res .. Se trataba de los Partidos 
de la Gran Turquía, de la De
mocracia Nacional y de la Ma
dre Patria. 

EI primero fue constituido 
bajo la presidencia dei general 
en retiro Ali Fethi Esener, co· 
nocido por sus tendencias na-

Nelson Mandela 
galardonado 

E I escritor y combatiente 
sudafricano Nelson Mandela 
y et rey de Espaiía Juan Car· 
los I obtuvieron el "premio 
internacional Simón Bol(var" 
instituído por la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cul
tura (Unesco). 

EI premio, que tiene un va
lor de 25 mil dólares y que es 
otorgado por primara vez, fue 

6 · tercei mundo 

cionalistas y su amistad con 
Demirel. A los pocos d1'as de 
constituirse esta agrupación, 
130 ex·parlamentarios, miem· 
bros dei viejo Partido de la 
Justicia, adhirieron ai Partido 
de la Gran Turquia. 

Entre éstos figuraban los 
nomtx-es de lhsan Sabri Cagla
yangil, ex-ministro de Relacio· 
nes Exteriores, y de varios 
otros ex-ministros, como Saa
dettin Bilgic, Nahit Mentese y 
Ali Naili Erden. 

• Mientras tanto, la creación 
dei Partido de la Democracia 
Nacional, favorable ai actual ré· 
gimen y a los medios guberna
mentales, no suscitó mayor en· 
tusiasmo en los círculos de de· 
recha. 

En ámbitos oficiales se espe
raba que esta agrupación atra
jera a las franjas conservadoras 
que hab(an sostenido durante 
el per iodo 1945-60 ai Partido 
Demócrata de los ex-jefes de 
Estado Celal Bayar y Adnan 
Menderes y, más tarde, ai Par· 
tid('I de la Justicia. 

La adhesión en masa de ex
parlamentarios de derecha ai 
Partido de la Gran Turquia fue 
recibida con inquietud en los 

discerii~o por un jurado inter· 
nacional presidido por el escri· 
tor venezolano Arturo Uslar 
Pietri e integrado por un repre
sentante dei director general de 
la Unesoo, un latinoamericano, 
el ex-presidente de México Luis 
Echeverría Alvarez, un africano 
Joseph Kizerbo, un asiático, 
Salvador López, un árabe Ba
shir Bakri, y un francés, Claude 
Julien, director de Le Monde 
Oip/omatique. 

Mandela nació el 18 de julio 
de 1918 en Sudâfrica, hijo de 
un jefe tradicional de la etnia 

medios gubernamentales. UJI 
observadores en general cor 
cuerdan en senalar que precisi 
mente este fenómeno inesper; 
do, indujo ai Consejo Nacioni 
de Seguridad a ordenar la dis~ 
lución dei Partido. 

Esta decisión fue acompaííi 
da por otras medidas que ir 
fluirân en la vida poli'tica d, 
país en los próximos meses. E 
primer lugar, se condená a res 
dencia forzosa en Canakkale 
16 ex-dirigentes políticos pe 
tenecientes ai disuelto Partiô
de la Justicia, como Demirel 
Caglayangil, y ai también d 
suelto Partido Republicano d, 
Pueblo (PRP), entre quienes 1 
guran los ex-ministros Deni 
Baykal, Yuksel Cakmur y Sin 
Atalay. 

Los ex<lirigentes de ambo! 
partidos permanecerán en rég 
men de residencia forzosa ha~ 
ta la constitución dei nuev 
Parlamento, prevista para n~ 
viembre próximo. 

EI Consejo Nacional de s~ 
guridad adoptó también la de· 
cisión de prohibir toda clased· 
actividades políticas a los pre 
sidentes departamentales y lo 
cales de los Partidos previame~ 
te disueltos. Esta medida afecu 
a los presidentes departamenu 
les dei PRP que se reunieron e• 
Ankara para estudiar la crea 
ción de un nuevo partido pol 
tico. (Hifzi Topuz) 

tembu. T ras trabajar en lds 
minas de oro de la región dt 
Johannesburgo, se convirtió Ili 
uno de los primeros abogadot 
de raza negra en el país. 

Militante dei Congreso Na
cional Africano (ANC), fue dt 
tenido varias veces y dejado 811 
libertad, hasta que el 11 de ju
nio de 1964, junto a otros sieU 
resistentes de su partido fui 
condenado a prisión perpetua 

Mandela se encuentra ac~ 
mente en la prisión de Pollt 
moor, próxima a Cíudad dll 
Cabo. 



BANGLADESH: 
PARTIDOS RECLAMAN ELECCIONES 

D EI proceso de diálogo na
cional promovido por el 

administrador de la ley marcial, 
general Ershad, ha generado es
caso interés en los partidos po
líticos bengalíes que, en cam
bio, agudizan su reclamo de in
mediatas elecciones generales y 
restablecimiento de las liberta
des democráticas. 

Ershad ha dialogado con 
cinco partidos políticos, aun
que los mismos carecen de apo
yo popular. Entretanto, los 
principales nucleamientos co· 
mo la alianza de 15 parti
dos encabezada por la Liga 
Awami -que conducía el ex
tinto presidente Mujibur Rah
man-, la de 10 partidos lide
rada por el ex-presidente Khan
dker Moshtaque Ahmed y el 
Partido Nacionalista de Bangla
desh, que lidera el derrocado 
presidente Abdus Sattar han 
adaptado una posición de una
nimidad sin precedentes para 
reclamar el regreso ai gobierno 
civil. 
- A pesar de algunas diver
gencias secundarias sobre cómo 
proceder ai restablecimiento de 
la democracia en Bangladesh 
que tienen los partidos princi· 
pales, ellos están unidos en el 
rechazo a la exigencia básica de 
Ershad respecto a la participa
ción dei sector castrense en un 
gobierno civil. 

"Asl como Ershad y algunos 
de sus ministros critican públi
camente a los dirigentes civiles, 
los partidos deben tener el de
recho a desarrollar actividades 
pol(ticas para refutar las acusa
ciones dei gobierno militar y 
seiialar las deficiencias dei régi
men", manifestó un destacado 
dirigente de la liga Awami. 

Hasina Rahman, principal 
dirigente de la Liga e hija dei 
asesinado mandatario Mujibur 
Rahman advirti6 que se genera-
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Mujibur Rahrnan 

rã una crisis si Ershad sigue 
propagando su propio punto de 
vista e impidiendo que los par
tidos políticos difundan sus 
reclamos. 

Otro miembro de la conduc
ción de la Liga manifestó re
servas respecto ai diálogo de 
Ershad como vía de solución 
de problemas constitucionales. 
Esos contactos fueron iniciados 
en media de actos de violencia 
como consecuencia de tensión 
estudiantil derivada de la polí
tica oficial dei campo de la 
educación. 

Por lo menos cuatro estu
diantes fueron muertos por po
licias que disolvieron con dis
paros manifestaciones ca llejeras 
en la capital y otras ciudades 
dei país. 

Tres días después -el 19 de 
febrero pasado- Ershad convo
có ai diálogo con los partidos. 

Ershad, ai dialogar con los 
políticos ._que respondieron ai 
llamado subrayó la necesidad 
de contar con disposiciones 
constitucionales que otorguen 
a los militares un papel en el 
futuro gobierno. Y ha intenta
do buscar apoyo político para 
evitar el avance dei movimien
to estudiantil. 

Comentaristas políticos lo
cales seiialan que los estudian
tes constituyen, tradicional-

mente, la vanguardia de todo 
movimiento político en este 
país desde que era territorio 
oriental paquistaní, es decir, en 
los últimos 30 anos. 

La alianza de los 15 parti
dos no ha rechazado el llama
do ai diálogo sino que se niega 
a reunirse individualmente con 
Ershad, exigiendo una discu
si6n conjunta. 

Una condici6n previa que la 
alianza plantea es que se realice 
una investigación de los ata
ques policiales de mediados de 
febrero, publicación de listas 
de muertos y heridos, indemni· 
zación a las víctimas, liberación 
de dirigentes políticos presos y 
reformas de la política en ma
teria de educación. 

EI gobierno ha puesto en li· 
bertad a dirigentes arrestados 
en febrero, aunque aún no se 
ha iniciado ninguna investiga
ci6n judicial. 

Las modificaciones reclama
das en el campo de la educa
ción introducen la inclusión dei 
árabe y el inglés como matarias 
obligatorias, además dei benga
lf, en el nível primaria. 

EI Frente Unido, que inte· 
gran 1 O partidos, insiste en que 
solo un Parlamento elegido tie
ne derecho a adaptar decisio
nes respecto a problemas cons
tituciona les. 

Sattar, presidente dei Parti
do Nacionalista de Bangladesh 
(BNP) exhortó a la realízación 
de elecciones según lo dispues
to en la Constitución actual
mente suspendida, texto que 
prevé un sistema presidencial 
de gobierno, sin ninguna parti
cipación militar. 

La mayoría de los partidos, 
incluída la alianza de 15, tiene 
preferencia por la Constitución 
de 1972, que convirtió ai Parla· 
menta en el Poder Supremo. 
Un plebiscito está en conside
ración para el caso de que 
Ershad no logre convencer a los 
partidos políticos de que los 
militares deben tener voz en e l 
gobierno. (Tabibul ls/am) 
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PANAMA: ESCUELA DE LAS AMERICAS 
SERA SUSTITUIDA POR 

UN INSTITUTO LATINOAMERICANO 

D Et general Rubén Paredes, 
jefe de la Guardia Nacional 

de Panamá, anunciá que " la Es· 
cuela de tas Américas", una 
base militar que las Fuerzas Ar
madas de Est ados Unidos man
tienen en territorio panamefio, 
será sustituida por un " I nstit u
to de Ciencias Militares y de 
Desarrollo". 

Hablando ante centenares 
60- de campesinos en la provincia 
tre el~.. central de Cocte, el general dijo 
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La crisis llega 
a los hospitales 

Uno de los aspectos menos 
conocidos que ocasionan los 
graves problemas de la crisis 
económica y de la deuda ex
terna de numerosos países dei 
T ercer Mundo consiste en la 
disminuida capacidad de im
portar equipos médicos. 

Oebido a la necesidad de di
visas para efectuar los pagos 
dei servicio de sus deudas ex
ternas, y t:1mbién por cal.Isa 
de los déficits comerciales (sea 
porque se colocan restriccio· 
nes a las importaciones, sea 
porque las devaluaciones mul
tiplican el cesto de esas adqui
siciones en moneda local) se 
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que la base militar será re\lerti
da a Panamá el 30 de septiem
bre de 1984 y que a partir de 
ese momento, "siendo Panamá 
soberano en ese lugar", ya no 
se llamará "Fuerte Gulick". 

En ese lugar funcionará un 
centro de capacitación militar, 
dirigido por Panamá, ai cual 
tendrían acceso los países de 
Latinoamérica. 

De acuerdo con el tratado 
canalero firmado el 7 de sep· 
tiembrn de 1977 por el ex-pre
sidente norteamericano James 
Carter y el ex-jefe de gobierno 
panamefio Omar T orrijos, el 
gobierno panamefio asumirá 
paulatinamente la soberania so
lre el área canalera, proceso 
que culminará el 31 de diciem· 
bre de 1999. 

AI hacer un recuento sobre 
su reciente viaje a Estados Uni
dos, (invitado por jefes milita
res dei Pentágono) el general 
Paredes manifestó que las con
versaciones que mantuvo le 

advierte que cada día hay más 
países que no pueden comprar 
equipos clínicos vitales para sus 
sistemas de atención médica. 

Dates parciales sobre estes 
problemas se revelaron en un 
reciente semínario sobre enfer
medades dei aparato respirato
rio celebrado en Carolina dei 
Norte, Estados Unidos, con la 
asistencia de delegaciones de 
trece países. 

Alli especialistas de nacio· 
nes con abultadas deudas exter· 
nas, como Argentina, Brasil y 
Nigeria, expresaron preocupa
ción debido a los obstáculos 
para obtener instrumentos cen· 
trífugos y aparatos de refrige
ración de laboratorio. 

Un médico brasileiio citó 
como ejemplo el caso de un re-

perm1t1eron ai gobierno pana
meíio tener un panorama claro 
sobre la situación canalera. 

Desde 1946, Estados Unidos 
mantiene en territorio vecino ai 
Canal el llamado Comando Sur 

· dei Ejército, un complejo mili
tar de siete bases y 10 mil efec
tivos. Paredes manifestó que 
por primera vez los jefes dei 
Pentágono reconocieron " la 
obligatoriedad de cumplir con 
el tratado canalero" . 

Según el convenio, Panamá 
deberá asumir el control de la 
Base Gulick, donde está asenta· 
da la "Escuela de las Américas'; 
el 30 de septiembre de 1984 y 
a partir éle entonces disponer 
sobre el uso de sus instalacio
nes. 

En el complejo militar han 
sido entrenados, desde 1946, 
más de 50 mil militares de 22 
países latinoamericanos en 
práctica de contrainsurgencia. 

En los últimos meses, Esta
dos Unidos ha sido acusado de 
violar reiteradamente el tra ta· 
do canalero ai suministrar ayu· 
da militar, desde sus bases en la 
via interoceánica, a los ejérci
tos de EI Salvador y Honduras. 
(Rafael Cribari) 

frigerador para conservar las 
muesttas bacteriológicas, que 
en su pa ís cuesta doce veces 
más que eo los Estados Unidos, 
cuando se lo puede conseguir. 

Los médicos africanos sena
laron que incluso los instru· 
mentes más elementales les son 
inaccesibles en sus países. 

No existen aún datos globa
les sobre las repercusiones ne
gativas de la actual recesión en 
la esfera de la asistencia médi· 
ca, que ya antes de la crisls 
constituía uno de los mayores 
males en el T ercer Mundo. EI 
seminario de Carolina dei NOf· 
te ofreció por lo tanto una in· 
dicación parcial de la evolución 
de un problema que según 
todos los s( ntomas se agravará 
a corto plazo. 



SUDAFRICA: LA PRENSA ALTERNATIVA 

D La divulgación de noticias 
e informaciones ha sufrido 

un cambio radical en Sudáfri
ca, a medida que los diarios se 
han convertido en medios de 
comunicación cada vez menos 
influyentes y dignos de crédi
to. En su lugar comienzan a 
proliferar en todos los rincones 
dei país diarios comunitarios, 
que constituyen una voz alter
nativa de las poblaciones negras. 

Son publicaciones redacta
das por personas comunes, so
bre sus problemas y necesida
des. AI enfocar temas como 
alquileres, empleo, educación y 
salud, estos diarios se han 
transformado en verdaderos 
instrumentos de organización. 
Como la prensa dominada por 
los blancos está sometida a pre
siones cada vez más intensas, 
para que adopten una posición 
conservadora en materia edito
rial, los diarios dei establish· 
ment pasaron a tener poca o 
ninguna credibilidad ante sus 
lectores negros. 

La desconfianza de las infor
maciones de los medios tradi
cionales comenzó a crecer des· 
pués dei triunfo aplastante de 
Robert Mugabe en las eleccio· 
nes de Zimbabwe en 1980. La 
mayoría de los diarios di rigidos 
por blancos en Sudáfrica vati
cinó que Mugabe y su partido, 
la Zanu, sufrirían una derrota 
total. Ese hecho demostró que 
los mismos no manejaban in
formaciones correctas sobre la 
realidad interna de Zimbabwe 
y que las noticias, en realidad, 
estaban orientadas en función 
de intereses políticos. 

AI contrario de diversos dia
rios tradicionales, acusados de 
ser monótonos y poco intere· 
santes, los diarios comunitarios 
son sumamente vibrantes y 

1983 - agosto - no.63 

objetivos. EI Grassroots, por 
ejemplo, circulaba ai comienzo 
con cinco mil ejemplares y lle· 
gó en menos de dos anos a un 
tiraje pago de casi 20 mil ejem
plares. Se calcula que el núme
ro de lectores ya ha llegado a 
más de medio millón. 

En compensación, cuando 
esta m isma prensa divulga no
ticias sobre rebeliones como la 
dei batrio negro de Soweto, 
atentados guerrilleros, muertes 
de presos políticos y 'denuncias 
de tortura, lo hace en realidad 
con fines exclusivamente co
merciales. Los acontecimientos 
que afectan más directamente 
la vida de las poblaciones ne· 
gras como la falta de viviendas, 
empleo o alimentación son 
ignorados. 

Uno de los diarios ploneros 
de la prensa alternativa en Su
dáfrica es el Work in Progress, 
una publicación mensual edita
da por estudiantes y profesores 
universitarios. EI W!P concen
tra su trabajo informativo en 
acontecimientos políticos y 

sindícales, registrando también 
juicios, huelgas y otros aconte
cimientos importantes que for
man parte dei día a día de las 
poblaciones negras. 

Grassroots comenzó a ser 
editado en 1980 en la provincia 
de EI Cabo, seguido dei Ukusa, 
otro diario comunitario dei 
área de Durban. Surgieron re
cientemente The Eye, Speak y 
Umthonyana. Dado que la 
prensa tradicional dedica unes
pacio muy limitado a la divul
gación de las actividades de los 
trabajadores africanos, los 
sindicatos negros empezaron 
también a organizar sus propios 
diarios. 

EI modelo creado por Grass
roots motivá a las organizacio· 
nes comunitarias a escribir so
bre sus problemas y buscar a la 
vez un intercambio con otras 
asociaciones dei mismo tipo. 
La comunidad decide lo que va 
a ser publicado y cómo será 
dii;tribuido el diario. EI método 
más utilizado es el de la distri· 
bución "puerta a puerta", el 
cual además de permitir reco
ger contribuciones, posibilita a 
los distribuidores dei diario 
crear un sistema de búsqueda 
de noticias y un contacto direc· 
to con los lectores. 



NEPAL: CINCO 
MILLONES OE INMIGRANTES INDIOS 

D Un _númer~ de inmigrantes 
indtos estimado en cerca 

de cinco ~ il lones, lo que equi· 
vale ai 30 por ciento de la po
blación de Nepal, se estableció 
de modo permanente en este 
pa ís lo que, según el gobierno 
de Katmandú, afectó seriamen
te los planes nacionales de de· 
sarrollo. 

Et aumento de este f lujo mi· 
gratorio, procedente sobre 
todo de tos Estados indios de 
Bihar y Uttar y dirigido a tas 
fértiles planicies nepalesas de 
Terai llevó a las autoridades de 
Kat~andú a establecer patru· 
lias especiales de vigilancia a lo .. , 

Computadores de la ONU 

EI ,;istema de información 
por computadores de las Nacio
nes Unidas está siendo utiliza
do por un número cada vez ma
yor de países dei Tercer Mun
do. El sistema, denominado 
OIS, además de facilitar datos 
especializados, está ai servício 
de los usuarios en la sede de la 
ONU en Nueva York, y en to
das las agencias de la Organiza. 
ción en todo el munrlo. 

EI Banco de Datas para el 
Oesarrollo tiene los síguientes 
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largo de los 1.300 kilómetros 
de frontera entre los dos paí· 
ses, y a formular quejas ant~ las 
autoridades de Nueva Delh1. La 
Comisión Nacional de Ptanifi· 
cación formó un grupo de tra· 
bajo para analizar el tema. 

La cancillería de la lndia in· 
for mó que el aiio pasado 3,8 
millones de ciudadanos se tras· 
ladaron a Nepal. y que más de 
las dos terceras partes de ese 
total adquirió la ciudadanía ne· 
patesa. / 

Sin embargo una prganiza· 
ción local que ayuda a los in
migrantes a encontrar puestos 
y permisos de trabajo, calculó 

objetivos: mejorar el flujo de 
informaci6n de los Estados 
miembros; desarrollar la capa· 
cidad de intercambio informa
tivo; armonizar los métodos de 
ooordinación entre los diferen
tes sistemas existentes de infor
mática. 

EI ano pasado se efectuaron 
más de 100 ínvestigaciones con 
datas recogidos por el OIS, lo 
que representa un aumento de 
11 por ciento con relaci6n ai 
ano anterior. Setenta por cien· 
to de esas investigaciones fue
ron hechas para pa{ses dei Ter· 
oer Mundo. 

la cifra en más de cinco millo
nes. 

La confusió,n en cuanto a las 
cifras deriva no solamente dei 
hecho ºde que nadie h~ verifica
do el flujo de inmigrantes sino 
de las diversas interpretaciones 
respecto de quién es indio. 

Los nepaleses partidarios dei 
establecimiento de oontroles 
fronterizos parecen incluir en 
la lista de inmigrantes dei país 
vecino a todo aquel de origen 
indio, mientras que las autori
dades de Nueva Delhi no inclu
yen en sus cálculos a quienes 
han adquirido la ciudadanía ne· 
palesa. 

Decidir quién es y quién no 
es índio es apenas uno de los 
problemas dei grupo de trabajo. 

Entretanto, en esta capital, 
el resentimiento crece contra 
un vislble aumento en el núme
ro de indios. 

Recientes incidentes en los 
que vendedores indios de vege
tales han sido apedreados v 
hostigados poddan constituir 
anuncias de una crisis futura. 

Las conclusiones dei grupo 
de trabajo posiblemente cons
tituirán las bases para conver· 
saciones ent re lndia y Nepal 
respecto a qué pueden hacer las 
autoridades de ambos países en 
relación ai problema migrato
rio. (Kunda Dixit) 

La biblioteca de la ONU 
está efectuando los trámites ne
cesarios para instalar una Hnea 
directa dei sistema ligada a 
otros terminales situados mu
chas veces en pa íses distantes. 

De esa manera, el sistema 
contribuirá para facilitar más 
aún el flujo de informaciones 
para el Tercer Mundo. De sep
tiembre de 1981 hasta ahora, 
el número de usuarios dei siste
ma aumentó más dei 60 por 
ciento. EI OIS cuenta actua~ 
mente con más de mil organ~ 
zaciones y personas índividua• 
les como clientes. 



El 19 de julio de este afio, al cumplirse el cuar
to afio de la Revolución Popular Sandinista, el 
gobicrno rúcaragüense otorgó una de sus más altas 
distinciones - la ·Orden de la lndependencia Cultu
ral "Rubén Darío"- a un periodista argentino, 
residente en México y colaborador de Cuadernos 
dei Tercer Mundo~ Gregorio Selser. La Orden Je 
fue entregada por el coordinador de la Junta de 
Gobierno, comandante Daniel Ortega Saavedra, 
ai clausurarse en Managua e! Encuentro de Intelec
tualcs sobre Centroamérica. 

Selser, autor dei libro Sandino, general de hom
bres libres - cuya primera edición apareció en 
Buenos Aires, en 1958- ha escrito más de 30 obras 
sobre América Latina, eJ militarismo, la ingerencia 
de Estados Unidos, la Agencia Central de Inteli
gencia (CIA) y los proccsos de lfüeración dei con
tinente. investigador incansable , se destaca por su 
minuciocidad en la búsqueda de fuentes de docu
mcntación. En la actualidad , además de colaborar 
con Cuadernos dei Tercer Mundo, es columrústa 

Suscríbase 

Espaiiol 

Rafael Córdova Rivas, Daniel Ortega y Ser· 
gio Ramírez, integrantes de la Junta de Re
construcción de Nicaragua, felici tan a nuestro 
colaborador Gregorio Selser, aI momento de 
ser distinguido con la Orden de la lndepen
dencia Cultural "Rubén Darío". 

dei periódico mexicano E/ D10 y escribe para diver
sas publicaciones del continente. 

Sus dos últimos lfüros, Reagan: entre El Salva
dor y las Malvinas, y Bolivia: el cuartelazo de los 
cocadólares, fueron editados en México, el ailo 
pasado, por Editorial Mex-Sur. (Roberto Bardini). 
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editorial editorial editorial editorial editorial editorial 

Williamsburg: 
un acuerdo 
contra la paz 

La atmósfera de confrontación entre los dos 
grandes bloques militares aún no ha cesado de 
exasperarse desde el ascenso de Ronald Reagan a la 
presidencía de los Estados Unidos y la reciente 
conferencia cumb-e de las siete mayores potencias 
capitalistas constituye una conspicua contribución 
a la escalada armamentista. 
La reunión celebrada a finde mayo en la histórica 
ciudad norteamericana de Williamsburg fue 
convocada para debatir temas económicos y, 
puesto que los participantes se hallaban en la más 
profunda recesión desde la posguerra, estos 
asuntos deberían haber absorbido los dos d(as de 
debates. 
Sin embargo el anfitrión Reagan y la primera 
ministra britânica Margaret Thatcher -dos 
"halcones" de la Alianza Atlântica- quisieron 
introducir una declaración política que es en 
realidad un desafío conjunto a la Unión Soviética 
y solo agrega obstáculos a las negociaciones de 
Ginebra sobre el desarme. 
En este tipo de reuniones que se celebran 
anualmente las cancillerías y los ministerios 
económicos preparan con antelación el temario y 
las resoluciones. los jefes de gobierno solo tienen 
la palabra final sobre documentos de base, 
cuidadosamente elaborados. 
Los asuntos militares en razón de su peligrosidad 
para la humanidad requerirían de por lo menos 
tantos o más preparativos y un tiempo de 
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medítación, pero quizás el afán dei anfitrión de 
adjudicarse un triunfo político inspiró este paso 
apresuraâo que causó sorpresa y embarazo a 
algunos de los presentes -entre ellos el presidente 
francés François Mitterrand. Sin embargo no se 
dieron los medios para eludir la maniobra. 
La declaración polftica suscrita por los jefes de 
gobierno de los Estados Únidos, Alemania Federal, 
Francia, Gran Bretaõa, 1 talia, Canadá y Japón, 
consta de siete puntos y es una sintética 
reiteración de la postura expresada por la 
administracíón Reagan acerca de las relaciones 
militares con el Pacto de Varsovia . 
EI mero hecho de que los representantes de las 
slete mayores potencias coincidan en dicha l(nea 
refuerza ai gobierno norteamericano, en su l(nea 
de no hacer concesiones a los soviéticos. 
Es decir que en vez de inclinarlo a la moderación, 
los aliados le dejan ai mandatario norteamericano 
la mano libre para que la descargue en la mesa de 
negociaciones, donde ellos no estarán 
representados. 
En el caso de los europeos, que ser(an las prima-as 
v(ctimas de un conflicto nuclear, esta actitud 
parece inexp licable y lo es aún más en el caso de 
Mitterrand, socialista y presidente elegido por la 
coalición de la izquierda francesa. 
Debe recordarse que cuando Reagan llegó a la 
presidencía, su antecesor James Carter había dado 
un impulso a la carrera armamentista, aumentando 
los gastos militares. Pero Reagan llevó los 
incrementos dei presupuesto bélico y la 
confrontación con la URSS a su máxima 
expresión. 
Antes de estas iniciativas el poderío militar de 
norteamericanos y soviéticos estaba caracterizado 
por una relativa paridad. 
La tesis de Reagan y los "halcones" de que los 
soviéticos habían roto el equilíbrio estratégico no 
correspondía a los hechos, sino a la voluntad 
poli'tica de no aceptar el equilibrio y sustituirlo 
por una neta superioridad militar de los Estados 
Unidos apoyada en el mayor potencial económico 
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y tecnológico de la Alianza Atlántica en relación ai 
Pacto de Varsovia. 
La previsible'reacción de la Unión Soviética 
consistió en no aceptar la ruptura dei equilíbrio 
y amenazar con desplegar en el escenario un 
aparato de semejante o superior poder de 
destrucción. Tales, en esencia, las declaraciones 
de Moscú incluyendo la advertencia lanzada en 
v ísperas de la reunión de Williamsburg. 
En estas condiciones o se busca atenuar la reacción 
inicial, logrando concesiones y flexibilidad que 
abran el camino a la negociación, o se incurre por 
acción u omisión en favorecer una escalada 
armamentista que acentúa los riesgos de un 
holocausto nuclear. EI gobierno Reagan y sus 
aliados están caminando en esta inquietante 
dirección. 
Este análisis crítico de lo que está sucediendo es 
compartido por fuerzas moderadas y puntos de 
vista independientes que no simpatizan con la 
política de Moscú. 
EI ex-canciller Helmut Schmidt, líder moderado 
dei partido socialdemócrata alemán, sostiene que 
no existe por parte de Reagan la voluntad real de 
negociar con Moscú, y que Alemania Federal no 
debería aceptar el futuro emplazamiento de misiles 
en su territorio sin antes verificar una voluntad 
positiva. 
Dentro de la Atianza Atlántica parecidas 
discrepancias manifiestan los gobiernos de Grecia y 
Dinamarca, mientras el debate es intenso en 
Bélgica y Holanda. 
Pero en la reunión de los "siete grandes", donde 
se hallan las voces dominantes de la Otan, 
prevalecieron los intransigentes. 
Según el experto en cuestiones de seguridad dei 
partido socialdemócrata alemán, Egon Bahr, la 
posición asumida en Williamsburg, "en nada 
contribuye a superar los problemas existentes, y 
resulta sintomático que en ningún momento se 
utilice en la nota el concepto de distensión". 
Si tales juicios valen para el tenor general dei 
documento político de la cumbre, hay además dos 
graves aspectos que seiialar. 
Uno es la referencia a que la "seguridad de 
nuestros países es indivisible y debe ser concebida 
sobre una base global". Esta frase ha levantado un 
verdadero revuelo porque implica de hecho la 
inclusión dei Japón dentro de la Otan. Si la 
seguridad es indivisible -y recordemos de paso que 
este es un concepto típico de la guerra fría- los 
intereses de la Otan se extienden hasta el Extremo 
Oriente. 
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Como innumerables voces observaron en Europa, la 
extensión de una alianza militar o diplomática 
exige en las democracias llberales la aprobación 
previa dei Parlamento, y los presidentes 
o primeros ministros no pueden por su cuenta 
asociar a sus países a eventuales aventuras bélicas 
fuera dei propio continente. 
Como si esto fuera poco, se observó que en 
Williamsburg no estaban presentes varios miembros 
de la Otan y de la Comunidad Europea y que sin 
haberlos consulta~o era contra las regias dei juego 
la extensión implícita de una alianza de la que los 
ausentes forman parte integral. 
EI otro aspecto exhibe tintas grotescos. Es sabido 
que la pretensión de no contabilizar los mlsiles de 
la Gran Bretana y Francia es uno de los mayores 
obstáculos a un acuerdo con la Unión Soviética, 
que no acepta omitir dei equillbrio estos sistemas 
que apuntan contra su territorio. 
Pues bien, sobre este punto, afirman los "siete 
grandes": "Las tentativas de dividir ai Occidente 
proponiendo la inclusión de las fuerzas de 
disuación de terceros países, como las de Gran 
Bretaiia y Francia, fracasarán . Estas fuerzas 
autónomas no deben ser incluidas de ningún modo 
en las negociaciones sobre los euromislles". 
Carece completamente de sentido hablar ai mismo 
tiempo de segurídad global e indivísible y de 
fuerzas autónomas, porque ambos conceptos son 
opuestos y excluyentes. Ouizás el dislate puede ser 
explicado en funcíón dei apresuramíento por 
íntroducir la declaración política, pues en verdad, 
no es difícil hallar una fórmula menos 
contradictoría para enunciar la tesís de no 
considerar los sistemas defensivos de los dos países 
europeos. Pero aparte de la torpeza formal , este 
pasaje confluye a colocar obstáculos en el camlno 
de la negociación, reforzando una pretensión que 
los soviéticos, cualquiera sea la voluntad que exista 
por parte de ellos, jamás aceptarán. 
En suma, están lejanos los tiempos en que las dos 
potencias díatogaban en base a los príncipios de la 
coexistencia pacífica y la distensión. Y ai margen 
de los errores que pudiera haber cometido la parte 
soviética, es un hecho que siempre se mantuvo fiel 
a díchos princípios y que el abandono es culpa 
exclusiva dei gobíerno Reagan. Sabemos, después 
de Williamsburg, que pese a los anhelos de la 
humanidad, los tíempos que vienen no senalarán 
el retorno de la distensión ní un acuerdo mínimo 
sobre el armamento nuclear. Serán tiempos de gran 
tensión y riesgo para la totalidad dei planeta. 
Sabemos también de quien es la responsabilídad. • 
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Argentina, Chile, Urug~ay 
~\.i\ p: -~. ~ 

Los últimos meses han sido intensos en el 
Cono Sur: en Uruguay, las fuerzas políticas 
y sindicales se reorganizan y comienzan a 
tener un protagonismo específico que sin 
eluda va a marcar el "diãlogo" promovido 
por los militares. E n Argentina las 
consecuencias profundas de la derrota en 
las Malvinas afloran en u n mar de 
contradicciones internas de las Fuerzas 
Armadas, mientras en el campo político se 
rearticulan las corrientes históricas para 
disputar la anunciada elecciôn presidencial. 
En ambos países las masas populares ganan 
nuevamente la calle. 

Y en Chile -donde el proceso parecía mâs 

estático- las últimas semanas marcaron un 
deterioro irreversible dei régimen, ante una 
ofensiva cada d(a mâs osada y mejor 
organizada de los sindicatos, el movimiento 
estudiantil, los partidos polf ticos y hasta las 
organizaciones patroneies. 
Esta nueva coyuntura polftica -el reflejo 
de las dictaduras- está originando 
cambias que, mâs tarde o mâs temprano, 
iniciarân el proceso de retorno a reg(menes 
democrãticos. Los desaf íos que van a 
enfrentar esos gobiernos, la correlaci6n de 
fuerzas que podrãn tener y en consecuencia, 
sus limitaciones y el nuevo papel de los 
militares en cada uno de los tres países es el 
centro de nuestra secciôn de América Latina, 



Rio de Janeiro es mocho mas 
que una postal de Brasil. 

El Estado de Rio de Janeiro no está compuesto 
solamente por bellezas naturales. Es, sobre 

todo, un gran taller de trabajo. Por eso, somos 
el segundo polo de desarrollo y el mayor centro 

financiero de Brasil. 
Nuestras empresas producen, a escala de 

exportación, alimentos y bebidas, pieles y 
manufacturas de cuero, papel, productos 

químicos, plásticos y textiles, caucho natural 
y sintético, aparatos electrónicos, productos 

metalúrgicos y mucho más. Y, además de 
concentrar el mayor número de empresas de 

consultoria en ingeniería, Rio de Janeiro tiene el 
principal aeropuerto y el segundo mayor puerto 

de Brasil. 
El BD-Rio, como agencia financiera de 

fomento, tiene la función de trabajar por el 
desarrollo dei Estado. Por eso, el BD-Rio 

quiere ser el vínculo entre nuestras empresas 
exportadoras y los potenciales importadores de 

nuestros productos. Vinculo que unirá a 
pueblos amigos. Use el BD-Rio para hacer 

contactos con las empresas de Rio de Janeiro. 
El BD-Rio tendrá siempre la solución adecuada 

para sus expectativas. 

-.EC,to 
BANCO DE DESARROLLO DEL ESTADO DE RIO DE JANEIRO S.A. 

Praia do Flamengo, 200 - 23?, 24? , y 25? andares 
Rio de Janeiro - Brasil - CEP. 22210 

Tel. 205.5152 (PABX) - Telex (021) 22318 
Afiliado a la Asociaciôn Latinoamericana de lnstituciones Financieras de Desarrollo - A LIDE. 
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ARGENTINA 

Rumbo a la democracia ... 
por un campo minado 

EI documento de la Junta Militar sobre 
los desaparecidos y la crisis económica dificultan 

el retorno dei país a un régimen constitucional 

L a guerra interna de la década 
dei 70 forma el núcleo sig

nificativo de la historia argentina 
moderna, junto con la acultura
ción de millones de inmigrantes 
europeos que a princípios de este 
siglo modelaron su perfil social y 
con la irrupci6n del peronismo 
que a partir de 1945 definió un 
modelo económico y un modo 
de ser político. Pero recién ahora 
el tema tabú de la guerra emerge 
a la superfície y se convierte 
tam bién en el centro de la co
yuntura política de este país en 
el que 18 millones de electores 
votarán el 30 de octubre por pri
mera vez en una década para es
coger un presidente civil. 

Ello ocurre justo cuando las 
Fuerzas Armadas triunfantes de
ciden poner punto final ai deba
te. La historia, se sabe, es reacia 
a acatar decretos oficiales y la 
sociedad solo los tolera en silen
cio si no tiene más remedio. En 
cuanto le es posible se lanza en 
pos de) tiempo perdido, para co
nocer lo que se te ocultá y pro
nunciar su juicio. 

Los militares que en 197 6 
capturaron el poder y en tres 
aiios consiguieron su objetivo de 
exterminar a las guerrillas mon
toneras y dei ERP se proponían 
instaurar un nuevo orden que 
recién al filo dei siglo XXI cede
ria paso a los civiles, organizados 
en partidos distintos de los dei 
pasado. La economia florecerfa 
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Horacio Verbitsky 

El pueblo ~ntino está nuevamente en las calles exigiendo democracia 

en pocas y grandes unidades mo
dernas y la Lucha Contra la Sub
versión seda cantada como una 
gesta continuadora de las campa
nas de la emancipación y de la 
conquista dei desierto, un regre
so vital a las fuentes de la nacio
nalidad, con la cruz y la espada 
en alto. 

Es comprensible que sientan 
el sudor frío de la pesadilla por 
las inminentes elecciones genera
les en las cuales no se presenta 
un solo partido nuevo y única
mente peronistas y radicales tie
nen posibilidades de triunfo, co
mo desde hace cuatro décadas. 
Se repite aqui el mismo fenóme-

no de estabilidad electoral que 
intrigó a los analistas espaftoles 
(los porcentajes de derechas e 
izquierdas fueron idénticos en 
las últimas elecciones antes de 
Franco y en las primeras después 
de su muerte, con 41 anos de 
distancia, y solo cambiaron las 
denominaciones partidarias) o 
peruanos (en la década dei 80 
iguaJ que en la del 60 apristas y 
populistas atraen al grueso del 
electorado ). 

Ambos partidos lograron una 
cantidad de afiliaciones que tri
plica por lo menos la de una dé
cada atrás: 3 millones los j usti
cia.1.Jstas, casi 1,5 m illones los ra-
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dicales, y esta cosecha sorpren
den te la recogieron compitiendo 
en sus ataques contra las Fuerzas 
,Armadas, a las que piden cuentas 
por sus siete aiios de gobierno, 
mientras proliferan las denuncias 
por los métodos co!1 que se libró 
la guerra interna, los campos de 
concentración, los entierros clan
destinos, las desapariciones de 
nü'ios y jóvenes, los saqueos de 
viviendas. 

;. Cómo ha sido posible esta 
prodigiosa transformación de un 
proyecto fundacional en una lle
catom bre corrosiva? 

En la respuesta a esta pregun· 
ta reside la clave dei futuro: el 
gobierno militar se derrumba 
solo, minado por no haber podi· 
do regi, la sociedad con un mini· 
mo de racionalidad funcional, y 
no hay fuerzas populares orga
nizadas que puedan atribuirse 
con justicill el galardón de la vic
toria. 

Una brecha insalvable 

El proyecto de redistribución 
del poder instaurado en 1976 
fracasó porque fue más allã de lQ 
posible. La ilusión de retrogradar 
a la Argentina al siglo XIX, con 
pocos productores riquísimos in
tegrados privilegiadamente al 
mercado mundial y una masa su
misa de artesanos y servidores 
paupérrimos, contrarió la lógica 
social de un pais que había al
canzado un alto grado de inte
gración económica, con aprecia
ble desarrollo mdustrial, organi
zación laboral y complejidad 
educativa y cultural 

El Producto lnterno Bruto 
(PIB) retrocedió en cmco de los 
siete anos de gobiemo militar, 
los índices productivos son mfe
riores a los de hace una década y 
los ingresos per cápita igualan a 
los de la década del 60. Esta con
tradicción entre las metas politi
cas y su factibilidad económica 
abrió una brecha que terminó 
devorando el proyecto. 

Es cierto que la planüicada 
destrucción de por lo menos una 
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tercera parte dei aparato produc
tivo implicó en términos sociales 
la existencia de menos burgue
ses y menos obreros, que son los 
adversarios dei traclicional poder 
agropecuario y su metamorfos.is 
financiera actual; que la disolu
ción por decreto de las organiza
ciones gremiales de patrones y 
trabajadores, la revisi6n de toda 
la Iegislaci6n laboral y la supre
sión física de dirigentes privó a 
esos sectores de sus formas de 
expresión; que el doble corsé 
presupuestario e ideológico es
trangul6 a la educaci6n; que la 
censura, la muerte y el exílio so
focaron la crítica cultural. 

Pero la estabilidad de este 
proyecto necesitaba dei creci
miento económico, que la coyun
tura internacional adversa y la 
torpeza dei manejo interno nega
ron. Se advirtió entonces que 
subs.istían en este país devastado 
una cultura nacional y una tra
dición política y social contra las 
cuales a1 ideologismo castrense le 
fue vano navegar. 

La fuga bacia adelante no es 
novedosa en la historia america
na, y ni siquiera éticamente con
denable. En su libro excelente 
Bolívar y la guerra social el ex
presidente dominicano Juan 
Bosch estudió las campanas li
bertadoras como exportación de 
las contradicciones sociales que 
amenazaban a Caracas con un es
tallido similar al de los esclavos 
de Haití. Y la mlsma visión sur
ge de la correspondencia de San 
Martin desde Mendoza poco 
antes de cruzar la Cordillera, an
gustiado por los progresos de la 
anarquía interna que se le pre
senta como ominosa alternativa 
a su plan emancipador. 

Pero por razones analizadas 
en ediciones anteriores de cua
demos dei tercer mundo, la re
cuperación de las Malvinas ter
minó en un desastre que fractu
r6 el frente interno militar e hizo 
ver a las urnas como el mal me
nor que podia desaferrar a las 
Fuerzas Armadas de una posi
ción insostenible. 

Gradualmente las fuerzas po
líticas, que poco hicieron para 
tumbar el poder de facto, y las 
fuerzas sociales que lo padecie. 
ron, se fueron animando a la nue
va situación inesperada y comen
zaron a ocupar los espacios va
cíos, con timidez inicial y mayor 
aplomo luego al comprobar que 
la retirada era real. Reaparecie
ron entonces todos los temas re
primidos, en una constelación 
cuyo sol son los métodos de la 
Lucba Contra la Subversi6n, en 
torno dei cual giran los plnnetas 
de la deuda externa de 40.000 
millones de dólares, las causas de 
la calda de Puerto Argentmo, y 
la participación de militares en 
hechos ilícitos como la adultera
ci6n de nafta. 

EI documento de la Junta 

La Junta Militar emitió en
tonces un documento con el que 
supuso que daría por terminada 
la cuestión de los desaparecidos. 
Ese texto dice que las Fuerzas 
Armadas "asumen la responsabi· 
lidad histórica que les compete 
frente a la Naci6n en el planea
miento y ejecución de las accio
nes" y recuerda que fueron los 
presidentes constitucionales Ma
ria Estela Martínez de Perón e 
ItaJo Argentino Luder quienes 
en 197 5 les impartieron la orden 
de aniquilar "el accionar de los 
elementos subversivos". 

Pero icómo justificar enton
ces el derrocamien to de ese go
bierno civil? Con una frase críp
tica, que dio lugar a un serio equí
voco: "El eventual deterioro de 
la dimensión ética dei Estado Y 
la necesidad de sa]vaguardarla, 
ante el riesgo de imputación de 
adscripción a teorias totalitaria.1 
no compartidas sobre la seguri· 
dad, estuvieron tam bién presen
tes en la adopción de las decisio
nes que materializ.aron eJ ataque 
frontal, definitivo y victorioso 
contra la su bversión y el terro
rismo". 

La Cornisión Ejecutiva dei 
Episcopado argentino entendi6 
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Las fuerzas sociaJes se rueron animando paulatinamente y comenzaron a Ocupar espacios políticos vacíos 

que este galimatías cacofónico rior, general Albano Harguinde
constituía un rechazo a la doctri- guy, fue un comunicado policial 
na de la seguridad nacional. Solo que ni mencionó sus denuncias 
la prisa de la comisión por mo- y se limitó a afirmar que Fernán
derar las manifestaciones muy dez había sido procesado por es
críticas de diversos obispos, y su tafa y abandono a su mujer e 
interés por descubrir al menos al- hija. 
go elogiable en el documento, pu- Se entiende ahora mejor que 
dieron conducir a esa conclusión. el "riesgo de imputación de ads-

Pocos días antes de la emisión cripción a teorias totalitarias no 
dei documento militar habían compartidas sobre seguridad" es 
causado consternación las de- la réplica indirecta a la alegada 
nuncias de un ex-policia ante la connivencia Tripie A-Fuerzas AI
Comisión de Derechos Humanos madas, y el "eventual deterioro 
de las Naciones Unidas. EI oficial de la dirnensión ética dei Estado 
inspector Rodolfo Peregrino Fer- y la necesidad de salvaguardaria" 
nández declaró que ya en 1973 y una justificación retrospectiva 
1974 las Fuerzas Aimadas cola- para la supresión dei gobierno 
boraban en la represión clandes- que había sancionado los instru
tina con la Tripie A, creada por mentos legales para la interven
el minístro peronista José López ción castrense en la contienda. 
Rega, a la que suminístraron ar- Si es precisa tamana herme
mas a través de oficiales de néutica para descifrar este pasaje 
enlace. dei documento, ello obedece al 

Fernández también descnoió mínimo espacio político en el 
cómo se organizaron los grupos que hicieron equilibrio sus auto
de tareas de la policía y de las res: debían desmentir los nexos 
tres fuerzas armadas después dei con la Triple A seiialados por 
golpe de 1976 y suministró nom- Fernández, pero absteniéndose 
bres de sus integrantes, junto de dirigir el índice acusador con
con su modus operandi y la iden- tra e! peronismo, porque necesi
tificación de muchas de sus ba- tan de su silencio para legitimar 
ses. La única respuesta directa a lo actuado en estos anos. 1.Es ca
las manifestaciones de este cola- sual, por ejemplo, que poco an
borador dei ex-mmistro dei lnte- tes de la emisión dei documento, 

1983 - agosto - no.63 

la Junta excluyera de su Acta de 
Responsabilidad Institucional a 
la ex-presidente y a otras dos do
cenas de dirigentes de su partido, 
devolviéndoles así su personería 
política? 

EI juicio de Dios 

Los procedimientos emplea
dos fueron "inéditos" porque así 
lo obligó la organización celular 
y la compartimentación del ene
rnigo, agrega el informe. Como 
las fuerzas militares actuaron se
gún "apreciaciones que debieron 
realizarse en plena lucha ... en 
este marco casi apocalíptico se 
cometieron errores que, como 
sucede en todo conflicto bélico, 
pudieron traspasar a veces los li
mites dei respeto a los derechos 
fundamentales". Tales errores 
quedan sujetos "al juicio de 
Dios" y a la "comprensión de los 
hombres". Se cometieron ope
rando "orgânicamente y bajo 
sus comandos naturales" y en 
consecuencia ''todo lo actuado 
fue realizado en cumplimiento 
de órdenes propias dei servício". 

Un Acta Institucional sancio
nada el mismo día dei informe 
reitera que todas las operaciones 
"fueron ejecutadas conforme a 
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planes aprobados y supervisa
dos por los mandos superiores 
orgânicos de las FF AA y por la 
Junta Militar a partir del mo
mento de su constitucíón ". 

Esta decisión tiene dos objeti
vos, orientados al inquieto frente 
interno. Por un lado, sustraer 
cualquier juício de los estrados 
civiles y derivado a las cortes 
castrenses. Por el otro, permitir 
a cualquier acusado la entona
ción de la letanfa que, en otro 
idioma, se pronunció ante otros 
jueces después de otra guerra: 
"Yo obedeci órdenes". 

Hace un par de aiíos el ex
presidente Roberto Viola creia 
que la victoria eximia de respon
sabilidades, y durante su visita 
a Estados Unidos afirmaba que 
si Alemania hubiera ganado la 
Segunda Guerra Mundial, los jui
cios de Nuremberg se hubieran 
realizado en Richmond, Virgínia. 

Esa arrogancia se ha perdido 
y hoy se buscan otras respuestas. 
41..a Junta cree realmente que el 
Acta Institucional protegeria a 
sus subordinados? Es difícil con
testar algo tan subjetivo. Lo in
dudable es que esta asunción ex
plicita de responsabilidades, que 
hasta ahora no se había produ
cido, tiende a evitar que los esca
lones inferiores se sientan aban
donados por sus jefes y para sal
varse se conviertan en acusado
res. Eso es lo que ocurrió, por 
ejemplo, con cinco argentinos 
detenidos en Suiza cuando iban 
a cobrar el rescate por un secues
tro, quíenes declararon que tra
bajaban para el Batallón de ln
teligencia -del Ejército y que con 
esos fondos se pagaban las ope
raciones clandestinas. 

Los dese areddos 

El tratamiento que el docu
mento confiere a 1a cuestión de 
los desaparecidos también pare
ce responder ante todo a1 frente 
interno. 

"En todo conflicto armado 
resulta düícil dar datos comple-

dire ~~ tos", sostiene. "En la guerra ~-

sica, donde los contendientes 
son de nacionalidades distintas, 
usan uniformes que los diferen
cian y están separados por líneas 
perfectamente identificables, 
existen numerosos desapareci
dos. En una guerra de caracterís
ticas tan peculiares como la vivi
da, donde el enemigo no usaba 
uniforme y sus documentos de 
identificación eran apócrifos, el 
número de muertos no identifi
cados se incrementa significati-
vamente". • 

Esta sutil inversiõn de los tér
minos (los familiares reclarnan 
por el destino de personas iden
tificadas que fueron detenidas 
con vida, y el documento habla 
de muertos sin identificación) in
troduce al párrafo central del in
forme castrense: 

"En la República -arvma
no existen lugares secretos de de· 
tención, 11i hay en los esrableci
mientos carcelarios perso11as de· 
tenidas clandestinamente. En 
consecuencia debe quedar defini
tivamente claro que quienes /i· 
guran en nóminas de desapareci
dos y que no se encuentran exi
liados o en la clandestinidad, a 
los efectos juridicos y adminis
trativos se consideran muertos, 
aun cuando no pueda precisarse 
hasta el momento la causa y 
oportunidad dei eventual suceso 
ni la ubicación de sus sepultu
ras". Aflade el deseo de que los 
enemigos muertos reciban "el 
perdón de Dios". 

La clave que el documento no 
deveia es, precisamente, qué ocu
rrió en ese tránsito que va desde 
la detención de una persona viva, 
con nombre y apelido, hasta su 
conversión en un muerto anóni
mo, ya que según los datos ofre
cidos por el premio Nóbel de la 
Paz Adolfo Pérez Esquivei y de 
las organizaciones de familiares 
de desaparecidos, el 80 por cien
to fueron "secuestrados de sus 
hogares, en la vía pública o en 
los lugares de trabajo, ante tes
tigos". 

El documento se cierra con 
cinco declaraciones de la Junta 

Militar: que no tienen más que 
informar, que "únicamente el 
juicio histórico podrâ determi
nar con exactitud o quien co
rresponde la responsabilidad de 
métodos injustos o muertes ino
centes", que todas las acciones 
realizadas en la guerra constitu
yen "actos de servicío"; que 
''volverán a actuar toda vez que 
sea oecesario" ante un mandato 
gubernativo "aprovechando toda 
la experiencia recogida"; que so
meteo codas sus decisiones ai 
pueblo y a la historia, "cuyo 
contenido asumen con el dolor 
auténtico de cristianos que reco
nocen los errares que puclieron 
haberse cometido en cumpli
miento de la mis.ión asignada". 

Las repercusiones 

Esta declaración que da por 
muertos a miles de desapareci
dos, asume que todo ocurrió en 
cumplimiento de planes y órde
nes superiores, y advierte que si 
es preciso volverâ a actuarse dei 
mismo modo, no podia dejar de 
encender apasionadas reacciones. 

Algunas eran previsibles. Las 
Madres de Plaza de Mayo pre
guntaron: " 4Secuestrar es un 
acto de servicio, torturar, asesi
nar y mentir son actos de servi
cio? Solo la impuclicia y la des
vergüenza pueden calificar así a 
estos crímenes". Las Abuelas de 
Plaza de Mayo anunciaron que 
"no vamos a esperar que el jui
cio histórico determine las res
ponsabilidades de quienes come
tieron las mâs atroces violacio
nes de todos los derechos huma
nos. La desaparición de los rúnos 
y los bebés, como todas las de
mâs, son responsabilidad directa 
de las Fuerzas Armadas y deben 
responder por ello. é,Apoderarse 
de los nüios, quitarles su identi
dad, abandonarlos por ahí, son 
actos de servicío o muestras de 
la más horrenda inllumanidad?". 

Otras, en cambio, desconcer
taron al gobjerno. Por ejemplo 
las provenientes de la lglesia que 
con su "servicio de reconcilia· 
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ci6n" (una serie de reuniones 
con funcionarios oficiales y lí
deres de la oposici6n buscando 
que entablaran diãlogo entre 
ellos) fue una de las impulsoras 
de la dec1si6n militar de difundir 
el informe. Voceros gubernativos 
anunciaron a los periodistas que 
recibían el documento que su 
texto ya contaba con la aproba
ci6n dei Episcopado. 

Días antes dei informe cas
trense los obispos habían soste
nido que la reconciliaci6n solo 
podía asentarse sobre los pilares 
de la verdad, la justicia y el amor 
y reclamaron que el gobierno re
conociera sus graves yerros, abdi
cara de ellos, se propusiera no re
petirlos, reparara el mal causado 
y adoptara una conducta nueva. 

Una vez tafüda la campana 
militar, distintos obispos repica
ron las suyas. El de Rio Negro, 
Miguel Hesayne, afirmá que el 
documento era "falso e inmoral" 
y sus autores "discípulos de la 
doctrina de la seguridad nacional 
y no de Cristo". El de Quilmes, 
Jorge Novak, seiial6 secamente 
que "este no es el momento ni la 
Junta Militar el organismo que 
tiene que hacer apelaciones reli
giosas. La religi6n tiene sus re
presentantes a quienes les com
pete comentar motivaciones de 
ese orden". El de Mor6n, Justo 
Laguna, manifest6 que el fin no 
justifica los medios y "falta un 
explícito reconocimiento sobre 
la elección de los caminos ética
mente errados, cualquiera fuese 
su eficacia". El de Neuquén, 
Jaime de Nevares, opin6 que el 
documento "oculta la verdad de 
lo que fue un plan previamente 
elaborado y metódicamente eje
cutado mediante secuestros, tor
turas, frecuentemente realiz.adas 
en lugares castrenses previamen
te designados y que han conclui
do con gran número de muertos 
y desaparecidos". E1 de Santa 
Fe, Vicente Zaspe, condená Ja 
"insólita calificaci6n de actos de 
servicio para la tortura, el secues
tro in1pune, la muerte clandesti
na, la detención sin proceso, la 
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entrega de niiios a desconocidos aseveró que "un pueblo incapaz 
y el latrocinio descarado de los de indagar con justicia su pasa
hogares por las fuerzas parapoli- do, estará destinado a repetirlo 
ciales y paramilitares. iSe puede en el futuro. No existe posibili
continuar hablando de excesos, dad de reconciliaci6n basta que 
cuando todo el proceso antisub- los culpables de asesinato de to
versivo respondi6 a una preme- dos los extremos sean juzgado~ 
ditada planificación? La seguri- por el debido proceso de ley, y 
dad no puede sacrificar derechos nadie con un mínimo de inteli
fundamentales para garantizar gencia y conocimiento de los úl-

La lglesia también 11e uni6 a tu "Madres de la Plaza de Mayo" 
supuestos intereses generales. Es
ta 'seguridad' es incompatible 
con la permanente inseguridad 
dei pueblo, se configura en me
didas arbitrarias y represiones sin 
posibilidad de defensa, en confi
namientos apremiantes, en desa
pariciones inexplicables, en pro
cesos e interrogatorios humillan
tes, en actos de violencia practi
cados por un terrorismo estatal 
impune". 

Dignatarios de otras confesio
ncs se sumaron ai coro católico. 
El obispo protestante José Mi
guens Bonino dijo que "el Esta
do democrático constituído ten
drá que llevar hasta sus últimas 
consecuencias la investigación 
sobre lo que el informe calla: las 
personas raptadas de sus hogares, 
c6mo desaparecieron; los niiios 
raptados con sus madres em bara
zadas que fueron secuestradas". 
Y el rabino Marshall T. Meyer 

timos diez anos sangrientos pue
de tomar en serio el documento 
de las Fuerzas Armadas, que está 
lleno de medias verdades, cli
chés, mentiras y pomposidad. El 
utilizar la palabra humildad es 
un sarcasmo inadmisible y un 
absoluto insulto a1 nombre de 
Dios. Eso se llama blasfemia, y 
es cierto que Dios va a medir la 
historia, pero es también cierto 
que un Poder Judicial indepen
diente debe juzgar independien
temente a todos los culpables". 

EI elogio a la "valentía" dei 
documento dei obispo de Ave
llaneda y flamante presidente dei 
Ceiam, Antonio Quarracino, 
quien reiteró su propuesta de 
tender un manto de olvido sobre 
los hechos, son6 como una voz 
solitaria, solo acompaõada por la 
dei ex-presidente Jorge Videla 
(como Comandante en Jefe dei 
Ejército imparti6 las órdenes de 



vio u 
pob~ 
lono! 

bilvai i sobre 
un r 
pase• 
misn 

E 

operaciones), quien afirm6 que 
el documento era un acto de 
amor y "una contribución desin
teresada para que los w:gentino~ 
podamos cerrar esta etapa de 
nuestrahistoria". 

El Episcopado no pensaba vol
ver a pronunciarse, ya que las os
tensibles discrepancias entre sus 
ntiembros convierten cada reu
nión plenaria en un calvaria, 
pero el Vaticano oblig6 a un 
cambio de planes, cuando el 
Osservatore Romano rechazó el 
intento de archivar el problema 
de los desaparecidos y el Papa se 
solidarizó con sus familiares 
"cuya esperanza fue destrozada''. 

El diario dei Vaticano se pro
nunció un martes, el Papa el 
miércoles, y el viernes la Comi
sión Ejecutiva dei Episcopado 
(tres miembros, en lugar de los 
82 de la plenaria) quebró el 
anunciado silencio con un texto 
de 12 puntos que exhorta a bus
car la reconciliaci6n pensando en 
el bien común. 

La comisión lament6 que la 
acci6n castrense "110 siempre se 
ajustara a elementales criterios 
éticos individuales y sociales" 
pese a lo cual juzg6 que el docu
mento tenía "aspectos positi
vos", aunque le parece insufi
ciente por no incluir "el recono
cimien to de los yerros, su detec
tación y la búsqueda de posibles 
caminos de reparación" ni "una 
referencia a la búsqueda de solu
ciones que respeten los derechos 
de los niiios desaparecidos, los 
cuales queremos creer que viven 
y han sido entregados en adop
ción". 

Tampoco con esta opinión 
eclesial fueron complacientes las 
Madres de Plaza de Mayo. "i,Por 
qué creen que viven los niiios y 
no exigen como debieran hacerlo 
la vida de todos?", preguntaron 
con la lógica tenaz con que des
men uzan las posiciones de cual
quier sector sobre el tema que 
las congrega. "La Iglesia, anaden, 
no condena los crímenes, tortu
ras y atropellos, y dice solo que 
hubo errares, cuando en realidad 
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La acción militar "no siempui ae ajust6 a criterios éticos" 

sabe muy bien que todo fue he
cho con la doctrina en la mano, 
como dijo e! general Riveros en 
Washington en 1980". 

EI lado político 

Hasta aqui la cuestión moral. 
Pero hay también un lado polí
tico, a1 que apuntó Pérez Esqui
vei al declarar o.ue "las Fuerzas 
Armadas vuelven a usar la pobre 
estrategia del avestruz y los par
tidos políticos y nuestras iglesias 
no pueden hacer lo mismo que 
los militares, pues la falta de es
clarecimiento puede comprome
ter e! futuro institucional. Los 
partidos no pueden esperar que 
el tema de los derechos humanos 
los desborde, sino que deben ir 
hacia el tema y afrontarlo con 
valentia, pues no deben permi
tir que las Fuerzas Armadas re
nuncien a la cuestión y que se 
transforme en una pulseada en
tre la futrua justicia y e! esta
mento militar". Si este texto 
dice lo que parece, Pérez Esqui
vei cree que aún es posible otra 
forma de solución durante el 
actual gobiemo, que hay que 
presionar para que las propias 
Fuerzas Armadas purguen sus 
filas. 

Los partidos políticos, que re
chazaron sin excepciones el in
forme castrense, hubieran de
seado que así fuera, porque no 

se les escapa que esta cuesti6n es 
un campo minado por el que de
ben transitar en rumbo hacia la 
democracia. Pero se hacen pocas 
ilusiones. 

Si los partidos de centro y de 
izquierda (intransigentes, demo
cristianos desarrollistas, comu
nistas, socialistas y marxistas va
rios) fueron tajantes en su recha· 
zo al informe y prometieron cas
tigos, no es menos significativo 
que ni siquiera las agrupaciones 
de derecha, que mientras la gue
rra sucedia aprobaron la acción 
castrense, estén dispuestas a 
convalidar ahora un punto final 
unilateral. Es el caso de manri· 
quistas, federalistas y otros gru
pos conservadores que han vo
ceado sus reparos. 

La opinión que cuenta es, por 
cierto, la de quienes serán el go
biemo y su oposición en 1984, 
y la coincidencia de los pronun· 
ciamientos indica la posible exis
tencia de un acuerdo explícito. 
EI Justicialismo anunció que "en 
ese estado de derecho que anho
lamos no aceptaremos condiclo
namiento alguno sino los propios 
dei equilibrado funcionamiento 
de los poderes constitucionales" 
y su precandidato presidencial 
Antonio Caffiero precis6 la línea 
en un slogan: "Ni olvido ni ven
ganza, Justicia". EI precandidato 
presidencial dei radicalismo, 
Raúl Alfonsín sostuvo que "no 
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La gravedad de ln crisis económica no siempre es advertida por los políticos 

puede haber manto de olvido, mos anos, así como lo es de la 
ninguna sociedad puede iniciar historia moderna del pais, en el 
una etapa como la que vamos a contexto de una crisis general 
comenzar sobre una claudicación cuya gravedad no parece advertir 
ética semejante. No puede haber nínguno de los grandes partidos, 
venganza, esta es una sociedad enfrascados en sus elecciones in
que ha sido desgarrada por en- ternas. 
frentamientos que la han llevado El pago de la deuda externa 
ai limite de la disgregación. Solo en los plazos fijados es imposi
debe haber justicia". Hasta las ble, aun sacrificando la reactiva
palabras escogidas son las mis- ción económica inmediata y la 
mas. inversión para el mediano y el 

Ante la reivindicación que de largo plazo. La desocupación tre
este modo hacen peronistas y ra- pa a cumbres desconocidas en la 
dicales de la justicia civil, la pre- historia dei país. La mendicidad 
tensión de la Junta de derivar a es una pústula nueva en el rostro 
los tribuoales castrenses todo de la ciudad más orgullosa de 
proceso futuro se reducirfa a una América. Se publican fotografias 
ilusión, tal como ocurrió con el de niõos desnutridos, con miem
Acta de los Cinco Puntos firma- bros esqueléticos y vientres hin
da en 1972 por todos los gene- chados, como los que aquí se 
rales. E1 gobierno civil hizo des- creia que solo habitaban en Afri
pués todo lo que aquel papel le ca, La tensión social es muy 
vedaba. <,No es acaso esto lo que grande, y cualquier pequeno 
Pérez Esquivei y la Iglesia, cada conllicto puede degenerar explo
uno a su manera, desearían evi- c;ivamente, ya se trate de un par
tar? La Junta, por las dudas, tido de fútbol, la disputa entre 
taro bién está por sancionar una dos fracciones gremiales por el 
amnistia, con el nombre de Ley control de un sindicato o de la 
de Pacificación. policía y grupos de adolescentes 

Divisoria de aguas 

Este tema será la divisoria de 
aguas de la política de los próxí-
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que pugnan por ingresar a un fes
tival de rock. 

lQué sucederá a partir de 
1984, cu ando el chaleco de fuer
za que maniat6 a la sociedad sea 

reemplazado por un regunen 
constitucional, con división de 
poderes y prensa libre, cuando 
todas las expectativas legítimas 
acumuladas en estos anos de pos
tergación se presenten con ur
gen cia a ese gobierno que no po
drá darles rápida solución? i,Pue
den sensatamente descartarse es
tallidos como los que se produje
ron en Brasil una vez que los go
bernadores de la oposición, asu
mieron sus cargos, en Bolivia a 
los pocos meses de la jura de 
Siles Zuazo, o en la propia Ar
gentina de 1973 cuando Cárnpo
ra sucedió a Lanusse? Los milita
res que hoy retroceden [.no 
pugnarán por volver al centro de 
la escena? 

Un tema como el de los 
desaparecidos es un pesado Jeõo 
para esa hoguera, y plantea dile
mas de resolución muy ardua. 
En el mismo manifiesto en que 
prometi6 soluciones constitucio
nales, el peronismo dijo que "no 
transformará las banderas del 
respeto a los derechos humanos, 
que son patrimonio de todos los 
argentinos sin excepción, en 
retórica corrosiva que obstaculi
ce la unidad nacional y la recon
ciliacíón de los argentinos que 
deberá realizarse en torno a la 
ley, con verdad y justicia". 

Bellas palabras sin duda, que 
no alcan.zan para suavizar la epi
dermis de una realidad muy áspe
ra. Dos datos pueden sintetizar
ia. Uno de ellos proviene de la 
denuncia dei policia Fernández 
e indica que uno de los integran
tes de los escuadrones de la 
muerte de los últimos anos fue, 
en 1962, uno de los secuestrado
res y asesinos dei obrero meta
lúrgico Felipe Vallese, un caso 
célebre que inici6 una era sinies
tra. El segundo puede inferirse 
conociendo los cronogramas de 
la carrera militar: si ningún hecho 
excepcional se interpone, los ofi
ciales más jóvenes que participa
ron en la guerra interna pasarán 
a retiro alrededor del ano 2.010. 

No nos esperan tiempos fáci-
les, por cierto. • 
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CHI LE 1 

En la hora dei cambio 
Las jornadas de protesta y la intensa repercusiôn 

de las manifestaciones populares abren 
camino a diferentes alternativas de sustitución dei 

desgastado general Pinochet 

E n las últimas semanas 
los hechos en Chile se 

han precipitado. La situa
ción económica continúa 
siendo muy grave, pero no 
ha habido un deterioro ex
presivo, de la m isma forma 
que tampoco se produjeron 
avances ni mejorías. Lo más 
significativo en este periodo 

-casi hasta finales dei siglo
lio serán ni de lejos alcanza
dos. EI recambio de la cúpu
la gobernante es el centro 
de todas las preocupaciones 
civiles y militares. 

Pero de la m isma forma 
que el deterioro dei gobier
no militar es visible e ino
cultable, también fue que-

Los trabajadores in tensifican la movilización 

es que la crisis económica dando en evidencia en las 
ha generado una crisis polí- combativas jornadas de pro
ti~. la más profunda desde testa nacional que los prata
que Pinochet asumió el po- gonistas de los hechos P-Olf· 
der.Toda la discusión actual ticos estaban cambiando, 
dei país gira en torno ai que habían ocurrido trans
cambio dei régimen. Ya na- formaciones profundas en 
die duda de que los plazos las fuerzas opositoras. En 
que el general Pinochet se primer lugar los sindicatos 
había dado a sí mismo para son los que están ahora a la 
permanecer en el poder vanguardia de la fucha y no 
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solo los movim ientos de 
derechos humanos, la lglesia 
o eventualmente, grupos 
o partidos políticos. En 
este sentido es importante 
mencionar que la clase tra
bajadora en este período lo
gra, por primera vez en diez 
anos, conformar una organi, 
zación de clase con carácter 
nacional. 

En segundo lugar, se pue
de afirmar que bajo el lide
razgo dei movimiento sindi
cal se integran a la lucha 
el movim iento estudiantil 
-tam bién con alcance na
cional- las asociaciones de 
profesionales liberales y di
ferentes organizaciones de 
empresarios, entre ellos, los 
dei sector de transportes 
que fue importante en el 
golpe contra Salvador Allen
de, en 1973. 

Esos cambios cualitativos 
y cuantitativos muestran 
avances muy significativos 
en la correlaci6n de fuerzas, 
favorable ahora ai campo 
opositor. Y tras las organi
zaciones de masas, en la 
práctica, estã la unidad de 
acción de los diferentes par· 
tidos -de izquierda, de cen
tro y de derecha- cuyas 
tãcticas y estrategias conver
gieron. en acciones de resis
tencia con características in· 
novadoras. 

En tercer lugar, el movi· 
miento se caracteriza por te
ner una plataforma esencial· 
mente política. Las consig· 
nas de las jornadas de pro
testa eran "contra la actual 
situaci6n política, económí· 
ca y social" y para exigir "el 
restablecimiento de la de
mocracia y el libre ejercicio 
de los derechos sindicales y 
ciudadanos". La dirección 
nacional de los transportís-
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tas también se levantó con
tra "la pêrdida de nuestra 
independencia como na
ciôn" derivada de la imposi
ción dei sistema económico 
de los Chicago boys. 

Es decir, aunque subya
cen las reivindicaciones eco
nóm icas que el movimiento 
sindical viene planteando 
desde 1980, el énfasis ahora 
está puesto en la necesidad 
de volver a u n régimen de
mocrático, entendiéndose 
que solo de esta forma será 
posible alterar el modelo 
económico. 

las formas de Jucha 

Desde hace algún tiempo 
existían a nível de lasfuerzas 
opositoras dos vertientes en 
relaci6n a las formas de lu
cha: una que propon(a la re
sistencia pacífica y otra que 
defendía la adopción de di
ferentes formas de lucha, in
cluyendo las violentas. Las 
jornadas de protesta de las 
últimas semanas y el propio 
desarrollo de los hechos 
muestran que el límite entre 
una y otra opción a veces 
no es tan definido ni infle
xible como puede parecer 
con una formulación mera
mente teórica. V de hecho, 
la resistencia asumió tam· 
bién características violen
tas, particularmente cuando 
el régimen reaccionó con un 
aparatoso despliegue repre
sivo. 

Lo novedoso en las ú lti
mas acciones de protesta 
fue que se han extendido 
por todo el país con la par
ticipación de vastos sectores 

, de la población, evitándose 
siempre las grandes aglome-

1 raciones que har(an dei mo
vimiento un objetivo fácil 
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Seguei: símbolo de la resistencia 

de las fuerzas represivas. La 
dispersión de las actívidades 
a nível nacional y dentro de 
una misma ciudad, en dife
rentes localidades, facilitó 
además una amplia partici
pación. 

Las alternativas 

Hace dos meses, aproxi
madamente, se vislumbra
ban en Chile tres alterna
tivas posibles para la era 
post-Pinocliet. 

La primera, una soluci6n 
militar, implicaba un cam
bio de algunos aspectos de 
la política económica y con
cesiones en el terreno polí· 
tico. AI comienzo se pensó 
que esta alternativa podría 
darse incluso sin sacar a Pi
nochet. EI desgaste poste
rior de la figura dei dictador 
alejó bastante esta posibili
dad. Por otro lado, esta sali
da exigiría enormes recursos 
económicos, hoy en día ine
xistentes. 

Una segunda alternativa 
serfa la cívico-militar en la 
que tendrfan un papel de 
destaque la Democracia 

Cristiana y otros sectores de 
centro. Esta salida se carac
terizar(a por un profundo 
proceso de democratización 
y por el reformismo econó
mico, es decir la búsqueda 
de un modelo basado en los 
capitales nacionales. 

La tercera alternativa se
ría "popular y democráti
ca", tanto en lo político co
mo en lo económico. E n 
este caso, el desarrollo dei 
proceso democrático iría 
acompaíiado por una amplia 
participación popular. A ni
vel económico posiblemente 
se daría énfasis ai programa 
de nacionalizaci6n de los 
grupos financieros y de los 
monopolios, con profundos 
cambios en las relaciones so
ciales de producci6n ( part_i
cipación obrera en la ges
tión de las empresas), inclu
yendo transf ormaciones en 
el sistema de propiedad. 

La primera alternativa pa
rece haber quedado supera
da por la forma como se 
fueron dando los aconteci
m ientos de los últimos días 
y a lo máximo que podr(an 
aspirar los defensores de 
esta salida sería a un recam
bio de Pinochet por otro 
militar, que rápidamente 
tratarfa de distanciarse -en 
el plano político y económi
co- de la herencia recibida. 

Según observadores aten
tos a la realidad chilena, la 
segunda alternativa parece 
hoy ser la más viable. Sin 
embargo, todo dependerá 
dei curso de las movilizacio
nes y negociaciones con el 
régimen, en las que están 
empenados sectores muy di
versos entre sí (como lo son 
los norteamericanos, la lgle
sia, los sindicatos y los em
presarios). 
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Pinochet en e! ocaso 

Cuanto más terreno ga
nen los sectores populares, 
cuanto más se fortalezcan 
los sindicatos y más espa
cios vayan conquistando los 
grupos de la izquierda chile
na, mejores condiciones 
obtendrán para negociar. 

Es sintomático que la 
lglesia, por ejemplo, esté 
empenada en .evitar las " ra
dicalizaciones para cual
qu iera de los dos extremos': 
y se esfuerce en hacer avan
zar el diálogo. EI presidente 
de la Conferencia Episcopal 
de Chile y Arzobispo de 
Concepci6n, monsenor José 
Manuel Santos, h izo u n " lla
mamiento urgente ai diálogo 
para evitar que las tensiones 
que actualmente vive el país 
se sigan agudizando". Mon
senor Santos no descartó 
que la lglesia Católica "in
tente una suerte de media
ción para que el gobierno 
inicie conversaciones con 
sectores de la oposici6n", 
aunque especificó que una 
mediación "es algo que 
debe ser solicitado por am
bas partes y no puede ser 
iniciativa nuestra". 

T ambién los norteameri
canos demuestran preocupa-
26 · tercer mundo 

ci6n por la situación chile
na. Andrés Zaldivar, presi
dente de ·1a Democracia 
Cristiana mundial y dirigen
te de la DC chilena fue reci
bido a comienzos de junio 
por el Departamento de Es
tado. En los días siguientes, 
él y otros dirigentes demo
cristianos y moderados 
{ ademâs de algu nos miem
bros de la Unidad Popular) 
obtuvieron autorización 
para regresar ai país. Por 
otra parte, el mismo Depar
tamento de Estado protestó 
firmemente por la prisi6n 
dei dirigente de los mineros 
Rodolfo Seguei. John Hu
ghes, vocero dei organismo, 
defini6 a Seguei como "un 
destacado dirigente sindical 
que representa a un impor
tante sector de la población 
dei país", y exhort6 a las 

autoridades a que respeten 
su derecho a tener un juicio 
justo. 

Evidentemente toda esta 
situaci6n no se improvisô. 
Pero los alcances dei levan
tam iento popular, sin duda 
inesperados también para 
las Fuerzas Armadas, es~n 
teniendo consecuencias den
tro de los cuarteles. Por lo 
pronto ya provocó escisio
nes inter-armas, dejando ai 
ejército aislado de la Marina 
y la Fuerza Aérea. Nuestro 
companero Alvaro Quiroga 
analiza este tema en la nota 
sigu iente, escrita antes de 
las jornadas de pro

1
testa. A 

pesar de eso, el autor ya in
tu ía muchas de las cosas 
que después acontecieron y 
por eso mismo su análisis 
cobra aun mayor actuali
dad. , 

CHILE 11 

La crisis dei autoritarismo 
Las contradicciones que enfrent.an los militares 

ante la crisis económica y la incidencia creciente 
de la sociedad civil, plantean un desafío 

histórico a los sectores progresistas: Ia unidad 

A/varo Quiroga 

L a acción sediciosa, ejecutada 
por las Fuerzas Armadas 

chilenas, fue la culminación exi
tosa de una estrategia global de 
reconquista de la totalidad dei 
poder poUtico y económico, se
riamente amenazado por la ges
tión gubernamental de la Uni
dad Popular (UP) (1970-1973). 

El alto mando se constituyó 
en el centro de gravedad del al
zamíento anticonstitucional. La 
cúpuJa militar seria capaz de im
pedir lo que llamaba "resquebra
jamiento institucional". Los 
mandas inferiores, medios y su-

periores respondieron a su for· 
mación prusiana, disciplina y je
rarquía, acatando la orden dei 
dia: "la liquidación de las fuer· 
zas vivas dei enemigo", indivi
dualizadas en los militantes de 
partidos políticos y en una ideo
logia. 

EJ cruel cuartelazo dado en la 
aciaga primavera de 1973 sería la 
base para la recomposici6n dei 
sistema capitalista en Chile. En 
ese sentido se impuso una nueva 
tipología de domínio burgués, 
cuyo cimiento estructural sería 
un nuevo modelo de dominación 



y represión. En este marco las 
fuerzas armadas pasaron a cons
tituirse en el brazo ejecutor que 
impuso los dictados de un sector 
de la clase dominante. La recom
posición del capitalismo seda el 
punto central de la estrategia de 
recaptura de la totalidad del po
der. Para llevar ade lante este 
objetivo se recurrió a la entroni
zación de un nuevo patrón eco
nómico de corte neoliberal, ma
nejado por los Chicago boys. 

La adaptación del modelo 
"fondomonetarista", de extremo 
aperturismo económico, requirió 
de unidad estratégica de los uni
formados, es decir absoluta co
hesión institucional; la cual fue 
lograda por Augusto Pinochet. 
Sin embargo el costo seria alto, 
comprometiendo en el futuro la 
"unidad monolítica" de los mili
tares. Dicho de otra manera, la 
irnposición de ese modelo de de
sarrollo económico necesitó de 
la sumisión incondicional dei 
col\iunto de la oficialidad en la 
persona del comandante en jefe. 
Este último, en su intento no 
trepidó en reprimir, arrinconar 
y hasta eliminar a sus potencia
les adversarios de uniforme. 

Los mecanismos de 
"cohesión institucional" 

Solamente la monolítica uni
dad de las fuerzas armadas per
mitió la aplicación del nuevo pa
trón de .acumulación capitalista. 
Esto fue condición ·sine quanon 
para eliminar toda acción de 
contrapoder. La , cohesión insti
tucional aseguró la eliminación 
de la protesta por la vía del des
quiciamiento temporal de toda 
forma orgánica dei movirniento 
popular. A1 unisono comenzaba 
la reestructuración capitalista. 

Los mecanismos que lograron 
el "monolitismo militar", en for
ma sumaria, se reducen a los si
guientes: 

1) Reestructuración dei cuer· 
po de generales. 

Entre septiembre y mayo de 
1973-1974, fueron llamados a 
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Las fuerzas armadas estuvleron ai servicio de las clases dominantes 

retiro el 40 por ciento de los ge
nerales dei ejército de tierra. Un 
ano después abandonaban las 
filas cuatro generales más. A 
fines de 1975 abandonaron la 
institucián otros doce generales. 
Estas variaciones permitieron a 
Pinochet asegurar el control de 
un 50 por ciento de los votos en 
la Junta de Generales. 

Más adelante, en el período 
75-76, diez generales se acogían 
ai retiro. Así, de los 26 miem
bros dei Cuerpo de Generales en 
servicio activo hasta el 11 de sep
tiem bre de 1973 (fecha del golpe 
de Estado), permanecían en las 
filas solamente seis. Finalmente 
entre octubre de 1976 y octubre 
de 1977 se retiraron del ejército 
cinco de los más antiguos oficia
les. De esa manera se completá 
el círculo de fidelidad que neu
tralizá toda posible oposicián a 
la direccián impuesta. 

Movimiento 
dei escalafón: 

Aiio 

1973-74 
1974-75 
1975-76 
1976-77 

1973-1977 

en porcentaje 

40 por ciento 
60 por ciento 
38 por ciento 
20 por ciento 

Los reemplazantes empinados 
en el pináculo del escalafón se
rían -en su mayoría- coroneles 
que habían sido alumnos de Pi
nochet en la Academia de Gue
rra. Se creó así una doble depen
dencia: institucional y personal 
("paternalismo militar"). 

2) Eliminaciôn de las contra
dicciones inter-armas. 

Por esta via se comprende la 
depuracián de la Fach que afec
tá ai general del Aire, Gustavo 
Leigh, quien debiá abandonar el 
arma e! 24 de julio de 1978. J un
to a él abandoná el servicio acti
vo el 80 por cien'to del cuerpo de 
generales. 

En la Marina de Guerra el cír
culo de fidelidad fue cerrado con 
el relevo del almirante Montero 
y con el posterior alejamiento de 
Horacio Justiniano en 1976. 

3) Eliminación de potenciales 
aspirantes al cargo de Coman· 
dante en Jefe. 

A1 respecto deben compatibi
lizarse los nombres de los gene
rales Oscar Bonilla, fallecido en 
un dudoso accidente y el asesi
nato en Buenos Aires del ex
comandante en jefe, Carlos 
Prats. 

4) Liquidaciôn física de ofi· 
ciales. 

Desde el momento mismo dei 
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"pronunciamiento militar" fue
ron eliminados alrededor de SOO 
oficiales entre constitucionalistas 
y simpatizantes de las fuerzas 
populares. 

S) Eliminación de toda in
fluencia política. 

En este aspecto fue política 
central de la dictadura la elimi
nación de interlocutores de las 
fuerzas políticas en el seno de las 
fuerzas armadas. Especial aten
ción se brindó a eliminar de raíz 
todo vínculo de la Democracia 
Cristiana. En esa perspectiva fue
ron afectados Horacio Justinia
no, Victor Bravo, Javier Pala
cios, Arellano Stark y el propio 
Oscar Bonilla. 

6) lnstitucionalización de la 
represión. 

Esta comeozó en el momento 
mismo del golpe de Estado. A 
partir de la fundación de la Dina, 
en junio de 1974, comenzô un 
nuevo proceso. La inteligencia 
política afectó tam bién a los mi
litares. La Dina adquirió rango 
de instrumento de poder de] 
ejército sobre las demãs institu
ciones de las fuerzas armadas. 
Con esta medida Pinochet alcan
zó poder omnímodo tanto sobre 
la sociedad civil, como sobre las 
fuerzas un.iformadas. Una manio
bra de tal naturaleza implicó el 
alejamiento de sus funciones dei 
especialista en inteligencia mili
tar, general Odlanier Mena, 
reemplazado por un cruel incon
dicional dei general en jefe: Ma
nuel Contreras. 

7) La articulación de un plan 
de desarrollo económico. 

La burguesfa financiera, en 
aguda pugna con otras fracciones 
burguesas, lograría imponer su 
conducción a través de su inte
gración en el Comité Económico 
Asesor de la armada. El triunfo 
de la burguesía financiera conde
nó a1 marginalismo político a las 
demãs fuerzas con el aYal de la 
cúpula militar. 

8) Cohesión ideológica. 
Las fuerza.s armadas fueron 

readecuadas en sus funciones. A 
partir dei golpe se aprecia una fe-
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bril actividad ideológica que 
t iende a Ia justificación del ''es,, 
tado de guerra interno" y a la eli
minación del "enemigo infame" 
(denominación que rebaja la ca
tegorfa del opositor). Grandes 
contingentes fueron obligados a 
comprometerse con actos atenta
torios contra los derechos huma
nos y las tradiciones legales insti
tucionalizadas en Chile a lo largo 
de mãs de 150 anos de vida repu
blicana. 

Para centralizar en sus manos 
todo el poder dei Estado, Pino
chet debió consumar una estra
tegia en dos direcciones: elimi
nar la oposición militar interne 
y desarticular aJ movimiento 
popular. 

La campana de eliminación 
de todo tipo de oposición tuvo 
êxito por cuanto en la estructura 
económico-social chilena impera
ban una serie de oondiciones que 
la hicieron posible: a) los parti
dos politicos estaban en crisis, 
especialmente los de izquierda; 
b) la inorganicidad de la socie
dad civil; c) el aislamiento socio
poUtico dei proletariado; d) el 
bajo nível de la actividad de la 
oposición: e) la ruptura del vín
culo entre los partidos y las ela
ses populares; y, f) la ex.istencia 
de un estado de ânimo de estu
por y terror paralizante. A estos 
elementos debe agregarse el apo
yo del conjunto de la burguesía 
a1 golpe de Estado. Esta situa
ción predominó durante nueve 
anos en la escena política. 

De la cohesión a la 
"disgregación institucional" 

Oúle atraviesa desde 1982 el 
período más conflictivo de su 
evolución política y económica 
desde el denocamiento dei go
biemo constitucional de Salva
dor Allende. Son nítidas las con
secuencias dei impacto que signi
fica el mayor descalabro econó
mico en un siglo de vida republi
cana. Puede afümarse que lle_gó a 
su fin un ciclo de reordenamien
to capitalista. 

Los asaltantes del poder p~ 
sencian atônitos el hundimient, 
del modelo económico. El OC8$l 
dei "suei\o consumista-depen. 
ruente" ha propiciado la ruptun 
dei bloque dominante, a la pai 
que una febril actividad oposi
tora en la cual convergen paula, 
ti.namente desde la derecha repu
blicana, hasta la izquierda mar. 
xista; panorama ai que deben SU· 

marse los efectos de la crisis dei 
autoritarismo en el Cono Sur dei 
continente y sus implicancias en 
Argentina, Uruguay, Brasil y 
Bolívia. 

El signo de los tiempos ei 

otro. Hoy d ia en Chile se han 
producido nuevas condiciones 
históricas: a) en forma acelerada 
se produce la reconstrucción de 
un movimiento de vanguardit 
(obrera, estudiantil y de muje
res); b) los partidos de la izquier
da histórica (PSCH, PC, MIR, 
PR) han reconstituído sus estruc, 
turas a nível nacionaJ; e) los sec
tores populares han copado los 
espacios legaJes de lucha y se si· 
gue trabajando también en la ile
lagidad; d) el círculo partidos
clases estã reconstituido en lo 
fundamental; e) la sociedad civil 
adquirió una nueva organizaci6n, 
Y, O existe un nuevo estado de 
ânimo en las masas debido a la 
pérdida progresiva dei miedo. 
También debe senalarse que, ai 
contrario de hace algunos anos, 
la burguesia ya no apoya a la 
dictadura. Aún más: esta tenden· 
eia está conduciendo al régimen 
al aislamiento, y a la pérdida de 
la ofensiva politica. 

Lamentablemente debe cons
tatarse que los sectores demo
cráticos más consecuentes, rc:ac
cionan con len titud en relación a 
las nuevas condiciones creadas. 

La actual coyuntura económica 

EI modelo económico im· 
puesto por la dictadura entró en 
su peor momento desde el golpe 
del general Augusto Pinochet. 

Chile, transformado en una 
especie de "Taiwan (Formosa) 
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latlnoamericano", se vio atrapa
do desde 1974 en una vorágine 
de apertura de mercados. Ese fe
nómeno deprimió la agricultura, 
y prácticamente hizo desapare
cer la industria nacional. Se pro
dujo simultâneamente una cre
ciente transferencia de capitales 
a la esfera de actividades eminen
temente especulativas. El experi
mento "aperturista" fue finan
ciado a través de la deuda exter
na, la cual se elevó de 3,6 mil mi
llones de dólares en 1973 a 18 
mil millones en 1982. Esta cüra 
constituye la deuda per cápita 
más abultada del mundo en rela
ción a la población chilena. 

La actual tendencia de la eco
nomia chilena ha desalenfado la 
inversíón extranjera. Ni siquiera 
un reciente préstamo (enero del 
83) de emergencia del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), 
del orden de los 875 millones de 
dólares, logr6 detener el incre
mento decreciente que se obser
va en la obtención del crédito 
externo. AJ respecto, debe sena
larse que en 1982 el ingreso de 
créditos foráneos fue negativo. 
Hasta septiembre era negativo en 
el orden de los 2,4 millones. En 
esa perspectiva, e! gobierno tam
poco puede echar mano a las re
servas puesto que en 1982 la dis
minución dei total de éstas al
canzó a 1.403 millones (entre 
enero y noviembre). 

Por otra parte, las caídas de 
las ventas en un 30 por ciento y 
las abultadas tasas de interés, 
consecúencias de la escasez de 
dinero, tornan imposible una 
reactivación en el corto y media
no plazo. Muy por el contrario. 
La tendencia es inversa. EI pre
cio del dólar sufrió un aumento 
del 100 por ciento. La quiebra 
de industrias es creciente. En di
ciembre de 1982 - según la Sin
dicatura de Quiebras- habían 
quebrado 803 empresas contra 
433 en 1981 y 427 en 1980. Es
tadísticas oficiales demuestran 
que diariamente quiebran 2,2 
unidades productivas. 

Como si todo esto fuese poco, 
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la disminución de la producción 
agrícola e industrial llegó ai 20 
por ciento, habiendo bajado la 
inversión ai 50 por ciento. Apa
rejado a estos trastornos, se pro
dujo otro fenómeno: el aumen
to dei ejército central de reserva, 
por la via de la cesantía. Esta al
canza, de acuerdo ai oficialista 
Instituto Nacional de Estadísti-

desató cuando el gobierno orde
nó la disolución de varios bancos 
y financíeras nacionales. 

La crisís del sistema de domi
nación, específicamente en el 
sector económico, vaticinada 
desde anos atrás por los sectores 
democráticos, es hoy una reali
dad. El 50 por ciento del capital 
nacional está afectado por la cri-

Los estudiantes también recuperan sus espacios políticos y gremiales 

cas, un 30 por ciento, el más alto 
de la historia dei país. Por su 
parte aquellos que conservan su 
fuente laboral deben conformar
se con ingresos recortados, al 
tiempo que la mano de obra se 
abarata. Esta situación implica 
que a nível nacional existan 
2.880 mil chilenos afectados 
por el flagelo del desempleo. 
Debe constatarse ai respecto 
que en esta cüra no se inclu
yen los trabajadores acogidos al 
denominado "Plan de Empleo 
Mínimo", fórmula eufemística 
para paliar disimuladamente la 
falta de puestos de trabajo. 

En el mes de enero de 1983 la 
recesión aumentó. El derrumbe 
de un connotado e importante 
grupo de entidades bancarias e 
industriales acentuó la crisis. Las 
empresas privadas envueltas en el 
"terremoto económico", suman 
deudas que bordean la sideral 
suma {para Chile) de los 4.000 
millones de dólares. La crisis se 

sis. Indudablemente que tamano 
marco de referencia incide pro
fundamente en la estructura po
lítica. 

En síntesis; la actual coyuntu
ra se ve marcada por dos tenden
cias: 1) La desestructuración de 
la rearticulación capitalista ensa
yada desde 1973; y 2) La apertu
ra de crecientes pugnas a1 inte
rior de la burguesia y entre los 
militares. 

Repercusiones dei 
descalabro econômico 

La hecatombe en el plano de 
la economía no admite discusión. 
EI gobierno se ve atrapado entre 
dos opciones: continuar por la 
senda trazada, profundizando la 
agonía de un proyecto inviable; 
o bien, adoptar "correcciones" 
que atentarían contra la ortodo
xia neoliberal La primera vía 
implica acelerar la descomposi-
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c1on dei régimen permitiendo, 
ademãs, la articulación política y 
orgânica de los sectores oposito
res. La segunda opción lleva a 
otorgar concesiones en todas las 
esferas de la vida social. 

Se aprecia nitidamente una 
ruptura creciente en el blogue 
dominante. Politicamente aflo
ran contradicciones ( estimuladas 
tam bién por nueve aiios de resis
ten cia). Las contradicciones al 
interior de la burguesia tienden a 
agudizarse en la misma medida 
que se ahonda el ciclo recesivo. 
En este contexto cada fracción 
de las clases dominantes se dis
pone a defender sus intereses. 

La burguesía industrial viene 
ex.igiendo medidas anti dumping, 
reclamando barreras arancelarias 
contra la subvención de las im
portaciones y propugnando la 
instauración de un cierto protec
cionismo, para así recrear el mer
cado interno para sus productos. 
La burguesia agraria -por otra 
parte- arruinada por los efectos 
de la apertura de mercados y los 
altos intereses bancarios, tam
bién arremete contra la política 
económica Este sector, al igual 
que la burguesia industrial, recla
ma créditos blandos, la comer
cialización estatal de ciertos pro
duetos y la renegociación de las 
deudas contraídas. 

La brecha entre los círculos 
monopólicos y esos sectores de 
la burguesia no monopólica se 
acentúa. Estas fracciones tam
bién clarnan por cam bios en la 
conducción económica. Sus peti
ciones se traducen en la apertura 
del mercado interno, una cierta 
intervención estatal, el aumento 
del gasto público, nuevas tasas 
de interés y un trato diferente 
con respecto a1 precio del dólar. 

Coincidentemente con el cla
mor generalizado se hacen sentir 
las inquietudes de importantes 
grupos monopólicos. De los 36 
grupos monopólicos nacionales, 
algunps (Ross, Sahli, Yarur, etcé
tera) atraviesan por una crítica 
situación, especialmente el sec
tor ligado a la banca y las finan-
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zas. La perspectiva es de caos 
para la gran burguesia. Uno de 
los más importantes agentes de 
Ia centralizaci6n y concentraci6n 
de] capital, el grupo BHC, termi
nó el afio virtualmente interve
nido. 

A su vez, el sector exportador 
(esencialrnente monopólico) cla
ma por un nuevo tratarniento en 
lo que a divisas se refiere. Las 
contradicciones se manifiestan 
en torno al precio dei dólar, bus
cando compensar la diferencia 
entre el ti_po de cam bío y la in
flación. 

Otro grupo de pugnas ante la 
política aplicada por los Chicago 
boys proviene de la pequena 
burguesia. Sectores de la peque
na burguesia propietaria irrum
pen contra el sistema impuesto. 
Grupos de intelectuales de dere
cha fascistoides llegan a procla
mar la necesidad de una revolu
ción "anticapitalista", forma 
oculta de expresar su vocación 
de estado corporativo. Otras 
fracciones, especialmente de pe
quena burguesia no propietaria 
también se suman al desconten
to general. En fin, lo que afecta 
al conjunto de la pequena bur
guesia es el término dei suefto 
consumista en boga desde 
1979 ... iY las deudas contraídas! 

La aparición de diversas con
cepciones para paliar la actual 
crisis ha generado un consenso 
en todos los sectores sociales de 
la nación. La crítica se proyecta 
mâs allã dei mero modelo eco
nómico, afectando la base del 
poder. Voceros autorizados de la 
fracción financiera -p_ilar dei 
blogue que mantiene a Pinochet
han comenzado a sugerir la nece
sidad de un "recambio" tanto 
político como económico. 

Las desavenencias militares 

EI fracaso en la conducción 
dei ºpaís ha hecho surgir desave
nencias en las propias filas de los 
uniformados. En primer lugar 
desde los militares de mâs alto 
rango como Pinochet, Merino, 

Mattei y Mendoza, surgen voces 
que intentan, a través de una vi
rulenta crítica, diferenciarse de 
Ia gestión de los Chicago boy1. 
La crítica a los principales ase
sores de otrora significa un vano 
esfuerzo por recuperar para si la 
credibilidad y la confianza de la 
burguesia, especialmente hacia e! 
jefe de Estado y comandante en 
jefe. En esa dirección se ha dado 
curso incluso a un viraje hacia 
una especie de "populismo-re
presivo '' con el fin de aglutinar 
tras la gestión presidencial a sec
tores no monopólicos. 

Las discrepancias en las filas 
uniformadas no terminan alli. A 
la pugna con los ex-compai\eros 
de ruta se suman riftas internas. 

En la prensa internacional se 
menciona con frecuencia la de
tención de generales de la Fach y 
dei ejército. Incluso se rumorean 
golpes palaciegos. La propia hija 
dei general Pinochet fue impedi
da por el Cuerpo de Generales de 
asumir la cartera dei Ministerio 
dei Trabajo. Todos estos hechos, 
anecdóticos en sí mismos, tienen 
sin embargo un trasfondo más 
complejo. 

En el generalato dei ejército 
de ti.erra han vuelto a aflorar di
versas interpretaciones con res• 
pecto a la Doctrina de la Seguri
dad Nacional. Para un número 
indeterminado de generales, el 
modelo de apertu.ra neoliberal 
aplicado en la economia, implica 
un alto grado de dependencia ex
terior, situaci6n ante la cual la 
nación no estaria en condiciones 
de manejar la industria nacional. 
Por ende, el no-con trol directo 
dei aparato productivo estratégi
co implicaría un peligroso debili· 
tamiento ante potenciales enenú
gos históricos: Argentina, Perú y 
Bolivia. 

Esta discusión tiene una sóli· 
da base ideológica e histórica, 
por cuanto la tradición militar 
chilena ve en Argentina, Perú y 
Bolivia a potenciales enemigos; 
siendo la base objetiva de dicha 
valorización la existencia de pro
blemas históricamente no resuel· 



tos. En el caso de la Argentina se 
prevén conflictos derivados de la 
guerra de las Malvinas y la con
troversia sobre la posesión de te
rritorios en el extremo austral. 

Por su parte el Perú es un 
factor preocupante para las fuer
zas armadas chilenas, dado su 
alto potencial bélico, especial
mente la tenencía de excelente 
material aéreo como los Mirages, 
de fabricación francesa y blinda
dos T53, de procedencia soviéti
ca. En esta visualización no está 
exento el traspié diplomático de 
haber otorgado apoyo técnico a 
Ecuador durante e! conflicto pe
ruano-ecua to ri ano de 19 81. 

En cuanlo a Bolivia el proble
ma es secular en la ideologia mi
litar chilena y tiene su origen en 
el reclamo boliviano por su si
tuación de mediterrane!dad. Las 
aprehensíones han cobrado nue
va dimensión con la instalación 
en La Paz de un gobierno demo
crático. 

E! control de las áreas estraté-

gicas de la econom ía fue una de 
las primeras medidas tomadas 
por el gobierno militar. Las áreas 
de principal interés para los uni
formados las constituyeron las 
comunicaciones y los transpor
tes, las riquezas básicas y aque
llas empresas que por su capaci
dad productiva y tecnológica son 
suceptibles de integrarse a la in
dustria bélica. A estas áreas en la 
conceptualización de la DSN de
bía sumarse una potente indus
tria. Sin embargo, el aperturismo 
neoliberal, aplicado a ultranza, 
elevó la contradicción entre el 
modelo económico y sus propul
sores (principalmente Ja burgue
sia financiera) con a1gunas de las 
tesis centraJes sobre las cuaJes 
descansa Ja DSN. GeneraJes 
como Gastón Frez en la Corpo
ración dei Cobre, Luis Danús en 
la Corporación de Fomento de la 
Producción, Orlando UrbÍna (re
formado) en la Empresa Nacio
nal de Petróleos y Luis Eberhard 
en la Empresa Portuaria de Chile 

sustentaban esta pos1c1on. Hoy 
día, incluso los dos primeros han 
sido sometidos a arresto domíci
liario por su oposición ai modelo 
y a la venta de aquellas ramas de 
la produccjón estratégica ai capi
tal monopólico. 

Como puede apreciarse, la 
mentalidad impregnada de "na
cionalismo fronterizo" y el actual 
derrotero económico, chocan 
con preceptos básicos de la DSN; 
especialmente en momentos que 
a nivel continental se perfila un 
retroceso de las dictaduras mili
tares. 

DOCUMENTO SOBRE DIVISION 
EN LAS FUERZAS ARMADAS 

no está en condiciones de satisfacer nuestras ne
cesidades. EJ Estado está en vias de entregar 
nuestras empresas a los intereses extranjeros, in
cluídos los puertos. La unidad nacional está en 
peligro". 

D Un documento sobre una supuesta división 
en el seno de las Fuerzas Armadas y dei Or

den de Chile, fue dado a oonocer por e1 prestigio
so vespertino parisino Le Monde, a fines de junio. 

"Es mejor alterar nuestra sacrosanta institu
cionalidad antes que vivir un futuro de ruína y 
desbonor", seiíala el documento firmado por los 
"OficlaJes patriotas de las Fuerzas Armadas y dei 
Orden de la República de Chile", distribuído a las 
unidades militares. 

"Los resultados obtenidos en ciertos aspectos 
determinantes para la seguridad nacional están 
lejos de ser satisfactorios", seiialan los autores. 
"Los objetivos nacionales -aiiaden- fijados en 
septiembre de 1973 no fueron alcanzados. Esto 
se dice abiertamente en las unidades: oi la seguri
dad, ni el desarrollo están garantizados. De nuevo 
la Patria y las Fuerzas Armadas están amenazadas'! 

Los "Jóvenes Oficiales" ahalizan la situación 
económica de Chile afirmando que "asistimos a 
la destrucción de un patrimonio decisivo para el 
país. La industria está en quiebra. La agricultura 
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"Nuestra institución y cada uno de nosotros 
-prosigue el documento- somos objeto de críti
cas cada vez más vivas. Las afirmaciones contra
dictorias de ciertos oficiales generales y dei pre
sidente (Augusto Pinocbet), así como las activi
dades de elementos tales como los miembros del 
Centro Nacional de lnformaciones (CNI, policia 
secreta), con los cuales se nos identifica, no ha
cen más que agravar nuestra situación". 

";.Qué bacer?", concluyen los oficiales. "Hay 
que cambiar este estado de cosas. Se ha hecbo 
indispensable que aquellos que conducen el go
bierno y el comando superior de las ,erzas Ar
madas sean reemplazados". 

"Estos jóvenes oficiales -seiiala Le Monde
no se pronuncian por el post-Pinocbet. ;,Desean 
el restablecimiento de la democracia o un regreso 
a las fuentes?", se interroga. 

"Las convicciones nacionalistas de los autores 
del documento son evidentes", senil.la el d.iario, 
subrayando que "existe en el seno de las Fuerzas 
Armadas chilenas un malestar generalizado". 
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URUGUAY 

Los porfiados militares 
Las negociaciones previstas por el cronograma 

de las fuerzas armadas enfrentan dificultades, pues 
los militares aspiran a imponer en la nueva 

Constitución innovaciones ya rechazadas por 
la ciudadanía 

Alberto Alo11so 

asuntos políticos una vez que se 
haya res.lizado la transferencia 
del gobierno a los civiles, en 
1985. 

Declaración de guerra 

Como se trataba de iniciar 
una negociación, nadie esperaba 
una cuasi declaración de guerra 
como la que partió dei contrai
mirante Laborde en nombre del 
gobierno y de la Junta de Oficia
les Generales, el 1 O de mayo, a 
tres dias dei comienzo dei diá
logo. Por cadena nacional de ra
dio y televisión, el militar afirmó 
que desde las elecciones internas 
del 28 de noviembre pasado, los 

dirigentes de los partidos "han 
actuado sin la pruden eia 'y el 
equillbrio necesarios" para alcan
zar los acuerdos perseguidos. 

Según el punto de vista de los 
militares, algunas de esas con
ductas imprudentes habrían 
sido: a) la divulgación de "fácilcs 
promesas en el campo laboral y 
ss.larial, incompatibles con los re
cursos de 1 país". con "clara in
tención desestabilizadora" y con 
eJ propooito de "exacerbar las 
expectativas de los sectores más 
necesitados"; b) la "reiterada 
apologfo" de ciudadanos que tie
nen sus derechos políticos sus
pendidos (y los elogios también, 
por lo visto), o que están reque
ridos por la justicia o procesados 
por delitos de "lesa nación"; c) 
el ataque permanente a la políti· 
ca económica, cosa que crea un 
clima de incertidumbre y desaso
siego entre los agentes económi
cos, amén de deteriorar la credi
bilidad pública y comprometer 
la recuperación dei país; d) la 
"acentuada connivencia con 
instituciones internacionales 
comprometidas en campai\as 
permanentes de desprestigio dei 
país". 

Hasta el secretario general dei 
Partido Colorado, Julio Sangui
netti, de notoria flexibilidad po-

D espués de buscar con ahin· 
co el adjetivo exacto, Julio 

Daverede lo encontró. Dijo en
tonces, respondiendo a un perio
dista: "El documento de los mi
litares nos dejó anonadados". 
Daverede es un dirigente de la 
Unión Cívica, una pequena agru
pación política de origen cristia
no que junto con los dos parti
dos tradicionales dei Uruguay, el 
Nacional o Blanco y el Colorado, 
fueron autorizados por los mili
tares uruguayos a funcionar le
galmente -dentro de límites bas
tante estrictos-, después de casi 
diez a.nos de inactívidad política. 
Los dirigentes de esos partidos 
"tolerados" pudieron así ocupar 
un lugar en las negociaciones con 
los delegados dei gobierno uru
guayo, iniciadas el pasado 13 de 
mayo. Pero el tono desencanta
do con que Daverede se referia 
a la primera imprensión que te 
produjo a los civiles la propuesta 
política de las Fuerzas Armadas 
(ver nota anexa) muestra que 
esas negociaciones serán arduas. 
Como es notorio, e! objetivo del 
diâlogo entre políticos y milita
res es buscar un consenso sobre 
los alcances y las formas que ten
drá la reforma constitucional, la 
que será seguida, según el crono
grama dei "Proceso" (así deno
rninan su régimen los generales 
uruguayos), por una elección prE>
sidencial. En el fondo, se trata 
de negociar sobre la ~xtensión de 
la participación militar en los No está resultando fácil a los poüticos negociar con los militares 
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l{tica, consider6 el documento 
leído por el portavoz militar co
mo "una nota desafinada". 

La situación se deterior6 aún 
más con las declaraciones dei ge
neral Boscán Hontou, actual co
mandante en Jefe dei Ejército 
(que se torn6 conocido por ha
ber sido el único representante 
internacional en la "independen
cia" dei bantustán "Transkei, en 
Sudâfrica). Hon tou afümó que 
los generales estaban analizando 
la posibilidad de suspender el 
"diálogo politico". Las Fuerzas 

Hontou: "suspender el diálogo" 

Armadas -recordó- habían te
nido mucha paciencia, mucho 
equilibrio. Pero, seiialó, se había 
llegado a extremos intolerables: 
"Muchos ataques fueron cometi
dos eo las convenciones departa
mentales de los partidos autori
zados contra los intendentes (al
caides) municipales, que ocupan 
su cargo en representación dei 
ejército y que lo hacen en nom
bre del proceso". 

i,Por qué sorprenderse? 

En verdad los militares uru
guayos no deberían mostrarse 
tan molestas por las reiteradas 
críticas de esos dirigentes políti
cos tolerados. Ellas solo reflejan 
-y muchas veces apenas tímida
mente- un sentimiento generali
zado entre la población, que lla
mada a consulta dos veces por 
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las Fuerzas Armadas, no dejó lu
gar a dudas: exige el retorno a la 
plena vigencia de las garantias 
democráticas y no desea que las 
Fuerzas Armadas permanezcan 
en el escenario político-adminis
trativo ní detrás de él, una vez 
que asuma un gobierno consti
tucional~ La derrota de la pro
puesta de las Fuerzas Armadas 
en el plebiscito de 1980 y el 
triunfo por amplia mayoría de 
los sectores opositores más con
secuen tes en las elecciones inter
nas de los partidos tradicionales 

Rapela: "existen divergencias" 

en noviembre de 1982, fueron, 
ai fin y ai cabo los dos hechos 
políticos más signüicativos de 
los diez anos de dictadura. A 
partir de ahí comenzaron las ne
gociaciones que están en curso, 
para definir los próximos pasos 
dei camino de regreso hacia la 
democracia. 

Por su parte, los políticos no 
debieron haberse sentido tan 
"anonadados". Tal vez un ciuda
dano común pueda no compren
der las actitudes de las Fuerzas 
Armadas. Pero nunca un dirigen-

t La victoria dei NO en el plebis· 
cito de noviembre de 1980 mostró 
ante la opinión pública interna e in
ternacional el inequívoco recha.zo aJ 
proyecto de reforma de la Constitu
ci6n presentado por las Fuerzas Ar· 
madas uruguayas, en el ~ue quedaba 
consagrada su pru:ticipacion en la ges
tión dei Estado. (Ver "cuadernos dei 
tercer mundo" n9S 41 y 42). 

te que se precie de conocer a su 
rival. El hom bre de la calle trata 
de adivinar las intenciones secre
tas de los militares, sin advertir 
que los rodeos dei régirnen con
sisten en una perfecta linealidad 
y que su sagacidad radica en su 
total falta de astucia. 

E! "cronograma" de los ocu
pantes del poder indica que el 
ano 1983 estará destinado a re
dactar las reformas a la Constitu
cíón, tarea de la que se ocupa
dan la Comisión de Asuntos Po
líticos de las Fuerzas Armadas 
(Comaspo) y los representantes 
de los tres partidos tolerados. De 
modo que, cumpliendo como 
buenos soldados el programa es
tablecido, los militares pidieron 
a sus asesores que seiialaran los 
Hechos Acaecidos en la Repúbli· 
ca que justifican un Nuevo Tex
to Constitucional (así se intitula 
el documento) junto con las re
formas respectivas. Las Fuerzas 
Armadas estiman que la nueva 
Carta tendría que ser una salva
guardia contra "el caos subver
sivo". Y bajo las modificaciones 
propuestas yace la convicción 
(presente en el plebiscito recha
zado en 1980) de que las Fuer
zas Armadas son el centro inma· 
culado de la sociedad uruguaya 
y como tal, deben continuar 
siendo su principal tutela. 

Por eso los políticos no debie
ron declararse sorprendidos: los 
militares uruguayos no innova
ron. O mejor dicho, demostra
ron que no pretenden cambiar 
las innovaciones jurídicas que 
quisieron introducir 30 meses 
atrás, a pesar de que ellas fueron 
rechazadas en la consulta popu
lar. Ellos se consideran seriamen
te como el último baluarte del 
sistema de vida occidental y 
otras paparruchas semejantes, 
que ::onstituyen valores incorpo
rados a su esquemática forma de 
razonar en términos politicos. 
Eso hará más gravoso e imagina
tivo el esfuerzo de los partidos 
por encontrar puntos de consen
so y más arduas las negociacio
nes de ese grupo de trabajo cívi-
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co-militar. 
AI final de la reunión del pa

sado 17 de junio, el presidente 
de la Comaspo, general Julio Ra
pela, afirmó que entre los repre
sentantes de los militares y de 
los tres partidos políticos (Blan
co, Colorado y Unión Cívica) ha
bía muchas coincidencias, "aun
que en algunos puntos mantene
mos las divergencias". Ya las de
claraciones de Julio María San
guinetti. dei Partido Colorado. 
tenían un tono menos optimis
ta. Refiriéndose a las discrepan
cias en torno al concepto de 
.. subversión", el dirigente afirmá 
que más parecia que los militares 
querían "legalizar la dictadura en 
vez de instaurar la democracia". 

Resulta difícil, pues, predecir 
cuánto y en quê dirección se 
avantará de ahora en adelanle 
Recordemos que el d1âlogo con 
la~ l·u.:uas Armadas estu,·o ame
nat.ado y llegó a ~r suspendido 
p,lrqu<! d Partido \/a.:ional reac
~t0nc• qvumente a la clausura 
por ~ts meses de su i;.:manario 
·· La Democra-:,a.. d pasado 20 
de mayo. medida adoptada por
qw: en la portada dei último nú
mero aparecía una fotografía dei 
rey Juan Carlos de Espafla junto 
al líder proscrito Wilson rerreira 
Aldunate, que vive en el exílio. 
Es decir, a pesar de que el Parti
do Nacional está habilitado para 
funcionar. su máximo dirigente 
es considerado un subversivo por 
el régimen y la mera publicación 
de su fotografía origina una re
presalia desmedida como es dejar 
a esa colectividad política sin su 
medio de expresión. Y si ese Par
tido reacciona -como lo hizo
las Fuerzas AJ:madas interpretan 
la actitud como tan grave que 
merece ser sancionada con la sus
pensión dei único canal de co
municación entre los militares y 
la sociedad civil, que es ese diá
logo o negociación, a través de la 
Comaspo. 

Después de ese episodio mu
chos observadores se inclinan a 
pensar que las Fuerzas Armadas 
a través de esas negociaciones 
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solo estãn buscando la mejor fór
mula posible para traspasar en 
1985 el gobiemo a civiles confia
bles, reservándose el derecho y 
los mecanismos constitucionales 
que les permitan retirarse solo 
basta el patio trasero. Así po
drían escuchar las e.xclamaciones 
de sorpiesa que provocarâ el in
ventario de lo que dejen o volver 
a intervenir si lo consideran ne
cesario. 

Ni derrotismo ni triunfalismo 

Para poder medir en su justo 
término los a, ances democráti
cos que pueden esperarse como 
conclusión dei proceso de nego
ciaciõn entre los políticos y las 
Fuerzas Armadas es necesario 
comprender cómo se llegó a la 
situac1ón actual. 

Uruguay no es Vietnam, ni el 
ejército enfrenta -como allã 
ocutrió- una milicia bien en
trllnada } endurecida por déca
das de lucha. Tampoco es E:l Sal
vador, donde la resistencia popu
lar se 1ransformó en abierta insu
rrección. cn Urugua)'. después 
de una década en que las organi
L8c1ones sindicale:; los pamdos 
de uquierda ) t:l movimiento ar
mado (M Lt\ J fueron desmante
lados - por diferentes procedi
mientos y con distinto grado de 
eficiencia- por una dictadura 
que alcanzó niveles represivos sin 
precedentes en toda la hlstoria 
republicana, el pueblo comienza 
a ocupar las brechas que van sur
giendo dei desgaste de un régi
men que solo se mantiene por la 
fuerza de las armas. La resisten
cia cotidiana es ardua y no si.em
pre vísible, pero existe. 

No solo existe sino que llega a 
niveles de eficacia insospechados 
hasta hace algunos meses. Así lo 
demuestra el ejemplo dei Plena
rio lntersindical -una agrupa
cíón que surgió recientemente y 
que tuvo a su cargo la organíza
ción de las conmemoraciones dei 
Día de los Trabajadores, que lo
gró el l Ç de Mayo movilizar a 
cerca de 1 00 mil personas en 

Montevideo- y se encarg6 de 
que no se produjera ningún inci
dente (como bien bubiera queri
do el régimen, para después echar 
las culpas a los sindicatos). 

Pero la mayoría de la pobla
ciõn hoy está representada en las 
negociaciones por políticos tra
dicionales, que no necesariamen
te son los que habían sido escogi
dos si el pueblo hubiera tenido la 
posibilidad de elegir libremente. 
Recuérdese que los lideres más 
expresivos de la resistencia polí
tica uruguaya estão en el exilío 
(como el dirigente blanco Wilson 
Ferreira Aldunate), o en la cárcel 
(como el general Líber Seregm, 
presidente de I Frente Amplio) y 
Raúl Sendic (mãximo dirigente 
dei M L ), o fueron asesinados 
por la dictadura (como los parla
mentarios Zelmar Michelmi y 
Héctor Gutiérrez Ruit, secues
trados en Buenos A1res en mayo 
de 1975 y encontrados muenos 
a lgu nos d ias después ). 

l:s dcc1r. los que ncgocian los 
términos de la retirada de los mi
litares son ltbcrales y conserva
dores que fueron c:onn1ventes 
con el régimen en sus primeros 
aiios y que solo cuando las cosas 
pasaron de ciertos limites adop
taron una postura opositora 
activa. 

Sobre ellos recae la responsa
bilidad de abrir ai máximo la 
brecha que los militares están 
dispuestos a negociar hoy. AI 
pueblo uruguayo y sus dirigentes 
reales tocarã después continuar 
el proceso .de reconquista de la 
democracia. 

EJ desafío económico 

De concretarse el cronograma 
estipulado por las Fuerzas Arma
das -y eso depende de las nego
ciaciones en curso- un gobierno 
surgido de elecciones directas 
asumirá el poder en 1985. Será 
necesariamente el gobierno de 
uno de los dos partidos tradicio· 
nales, ya que la contienda estará 
limitada (salvo algún imprevisto) 
a las tres fuerzas políticas "tole· 
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radas". (Y e! caudal electoral de 
la Unl6n Cívica la convierte en 
una fuerza marginal). Las con
diciones políticas que deriven de 
la toma de mando dei nuevo pre
sidente seguramente no serán 
más favorables para e! movimien
to popular que las existentes en 
1970, cuando la izquierda se 
aglutinó en torno dei Frente 
Amplio para disputar la elecci6n 
y enfrentar mejor pertrechada la 
tradicional bipolaridad de la po
lítica uruguaya. 

Y si en el plano político los 
partidos tradicionales ya estaban 
sin condiciones de dar respuestas 
hace una década, lo mismo ocu
rría en el plano económico. La 
situaci6n no es diferente diez 
anos después, coo el agravamien
to sustancial de la crisis, cuando 
la base productiva dei pais está 
estancada y la deuda externa 
consume una parte sustancial de 
las magras divisas dei país. 

Por otra parte, un anãlisis del 
economista uruguayo Luis Faro
ppa ("El comprometido futuro", 
''Opinar" 19 /5/83) dernueslra 
con meridiana claridad que las 
tratativas deJ FMI, extendidas 
durante más de un ano, perrnitie
ron ai gobierno no renegociar la 
deu da externa pública, obtener 
un plazo de gracia y contar con 
amplias disponibilidades finan
cieras en 1983 y 1984. Los ban
cos acreedores postergaron el co
bro dei 90 por cien to de sus cré
ditos y arnpliaron en 240 millo
nes de dólares sus préstamos ai 
gobierno actual. El FMI, encar
gado de controlar el cumplimien
to de las condiciones pactadas, 
contribuye a su vez con 400 mi
llones. 

Esto significa que el régimen 
cuenta de irunediato coo esos 
640 rnillones de dólares, más 
otros 528 millones cuyo pago en 
1983/84 fue diferido. Es decir, 
unos 1.J 68 millones de dólares 
que deberían permitirle atender 
las necesidades productivas del 
país y alentar las expectativas de 
los agentes económicos. 

Aunque no se ocultan las di-
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EI 19 de Mnyo el Plenario lntersindiclll reunió a más de 100 mil personas 

ficultades de esa empresa, ya que 
los productores están endeuda
dos en dólares caros, los precios 
de los bienes exportables están 
en baja y existe una firme res
tricción de los créditos, paralela 
ai alza de las tasas de interés rea
les (hasta el sector financiero 
está empezando a quejarse), son 
aún más evidentes las graves di
ficultades que deberán enfrentar 
los gobernantes a partir de J 985. 

Faroppa calcula que, solo 
para pagar las amortizaciones e 
intereses de la deu da pública y 
reduciendo drásticamente las im
portaciones dei trienio 1985/ 
1987, e! nuevo gobiemo necesi
tará entre 1.700 y 1.800 millo
nes de dólares. Tales recursos di
ficilmente provendrán del supe
rávit de la balanza comercial; 
para que ello ocurriera las expor
taciones deberían crecer a -razón 
dei 20 por ciento por ano de 
ahora en adelante, cuando en 
1982 disminuyeron un 19,7 por 
ciento, con respecto a 1981. 
Otras alternativas consistirían en 
n uevos refinanciamien tos, los 
que crearían dificultades crecien
tes en materia de empleo y nive
les de ingresos fijos; o confiar en 
nuevas inversiones, lo que seria 
ilusorio dado que Uruguay no es 
un mercado atractivo y está situa
do en un área geográfica conside-

rada riesgosa; o, finalmente, en re
ducir aún más las irnportaciones, 
lo que acarrearía menor activi
dad interna, menor generación 
de empleo y menores niveles de 
ingresos y consumo. Lo único 
que aumentaría seria la inestabi
lidad social. 

Y ese es el país que va a pasar 
a ser gobernado por un presiden
te surgido dei Partido Nacional o 
dei Colorado, cuyos programas 
de gobierno ya en 1971 distaban 
de definir la crisis en términos 
estructurales. Düícilmente podrá 
surgir para 1985 una propuesta 
económica que no conduzca a 
un desgaste político a corto pla
zo. Porque tal como está plan
teado el diálogo, no emergirá de 
las urnas un gobiemo de unidad 
nacional, que sobreponiéndose a 
rivalidades históricas, encare el 
futuro de la nación como un 
compromiso colectivo. 

A modo de resumen 

1,Qué significa todo lo que an
tecede? ;.Qué perspectivas reales 
de democratización puede tener 
e! Uruguay? ;. Qué posibilidades 
tiene de reactivar su economia? 

Con respecto a las Fuerzas 
Armadas sería necesario comple
tar el análisis senalando que por 
no haber pasado una experiencia 
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traumática como la de Argentina 
en las Malvinas no pareceu estar 
amenazadas a corto plazo por el 
germen de la división interna. 
Sin embargo, aunque concurren 
a las negociaciones con los parti
dos políticos desde una posición 
cómoda (que les da la fuerza), 
están en un aislamiento cada vez 
mayor y en evidencia a .nivel in
ternacional de que su único po
der emana justamente dei uso de 
esa fuerza. 

En cuanto a los partidos tra-
dicionales, l3lanco y Colorado, 
éstos viven un momento de rear· 
ticulación y de desafio. Sobre 
sus actitudes está concentrada la 
atención del país, que los obser· 
va y enjuicia. 

Los colorados exhiben un gra
do bastante elevado de cohesión 
interna y las inhabilitaciones po· 
líticas no parecen afectarlos de
masiado. El principal proscrito 
colorado es Jorge Batlle lbáiiez, 
hijo del ex-presidente Luis Ba
tlle. pero en ocaso político des· 
pués de una serie de denuncias 
que lo implicaban en turbios ne· 
gociados. Dos políticos colo
rados son los delegados a las 
negociaciones con los milita
res, Julio M. Sanguinetti -que 
en la campana previa a las elec
ciones irradió una imagen de 
hombre dinámico, expositor cla
ro y buen negociador- y Enri
que E. Tarigo, hábil polemista 
que aún recoge los frutos de su 
destacada participación en la 
campana a favor dei NO en el 
plebiscito de 1980. EI ex-presi
dente Jorge Pacheco Areco ha 
dejado de ser la carta de los mili
tares. Después que regresó al 
país tras casi una década de 
auto-exílio, en las elecciones in
ternas de novíembre pasado que
dó claro que sus capacidades de 
liderazgo y de organización eran 
nulas. E! ala más progresista dei 
partido está encabezada por Ma
nuel Flores Silva, un joven de 30 
anos que fue electo para la di· 
rección colorada de Montevideo. 
Flores Silva propuso un homena
je a Zelrnar Michelini en la pri-
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Julio Maria Sanguinetô 

mera sesión de la Convención 
Colorada (un acto de coraje, ya 
que Michelini, que salíó de las 
filas coloradas para fundar el 
Frente Amplio, fue asesinado en 
condiciones nunca aclaradas, pe· 
ro en las que la mano de la djc
tadura uruguaya aparecia impli· 
cada.) También propuso una de
claración a favor de la amnistia, 
que Tarigo se apresuró a torpe
dear desde su periódico, antes 
que llegara a ser considerada por 
la Convención. 

E1 Partido Nacional mantuvo 
durante todos los afios de dieta· 
dura una posición más combati
va que el Partido Colorado y se 
negó sistemáticamente a ceder 
sus cuadros para conformar e! 
equipo de gobierno, cosa que en 
cambio si hícieron los colorados. 

Sin embargo, en los últimos 
meses se nota un avance en la 
actuación de fuerias conservado
ras, mientras surgen algunos de
sentendidos en la coalición entre 
los grupos más consecuentes, 
"Por la Patria" y el "Movimien
to de Rocha". la máxima figu
ra del partido es e! ex~nador 
y candidato a la Presidencia de 
la República en 1971, Wilson 
Ferreira Aldunate, exiliado en 
Londres y con sus derechos po
líticos proscritos. A1 iniciarse el 
diálogo con los militares fue que
dando en evidencia que los sec-

Wilson Ferreira Aldunate 

tores más progresistas del para 
do, aquellos que permanecen r~ 
les al liderazgo de Ferreira y a1; 
teponen la restitución de los de. 
rechos de su conductor a todi 
negociación, fueron siendo de~ 
plazados dei diálogo por dirigen
tes más propensos a aceptar 11: 
exigencias de los militares. La 
observadores políticos conside
ran que a nivel de las bases p111· 
tidarias Wilson Ferreira Alduna 
te conserva todo su liderazgo. 
lo que toma aún más complej, 
e! proceso negociador~ 

En las filas de la izquierda e! 

donde las embestidas de una d~ 
cada de represión dejaron mi! 
marcas. Casi todos los grup~ 
componentes dei Frente Amplio 
continúan ilegalizados, aunqu. 
se ha comenzado a mencionar~ 
posíbilidad de que la Democrac~ 
Cristiana -que era uno de ellos
sea autorizada a reorganizarse l 
a actuar políticamente. Se alep 
que la DC "no es marxista" 1 
que su único "pecado" habría ~ 
do unirse ai marxismo para d11 

2 EI pasado 15 de junio se anunti' 
en Montevideo la creación de la "C~ 
rriente Popular Nacionalista", q~ 
a~upa a los sectores dei Partido N~ 
c1onal más radicalmente oposit01eH 
régimcn. Desde Washington, dom~ 
reside, Juan Raúl Ferreira, hijo de Ft 
rreira Aldunate, y presidente dr b 
Converiencia Democrática Urugua)i 
anuncio su adhesión a esa oorrien(e. 



origen a1 Frente Amplio. En ver
dad puede tratarse de una ma
niobra: bajo la apariencia de pro
fundizar la redemocratización, se 
estaría favoreciendo la división 
de las fuerzas opositoras. 

EI líder Líber Seregni, presi
dente dei Frente Amplio, es 
actualmente uno de los prisione
ros de conciencia más importan
tes de todo el mundo, y su figura 
ha cobrado - tras una década de 
ejemplar intransigencia en la pri
sión, desde la que ha mantenido 
su contacto con las bases frentis
tas- una dimensión latinoameri
cana e internacional. De él pue
de depender la rearticulación de 
la izquierda, hecho que no re
sulta inadvertido para el régi
men, que además de los malos 
tratos y el confinamiento le im
puso a Seregni la pérdida de su 
grado de general. Pero ninguna 
apertura democrática tendrá cre
dibilidad internacional e inclu
so interna sin la Jiberación de 
Seregni y la restitución de los de
rechos civiles a Ferreira Alduna
te, en una primera etapa, y sin 
una amnistía amplia después. De 
modo que la liberación o no de 
ese general dei pueblo -como 
hoy es llamado cariftosameote
podrá ser un termómetro de las 
verdaderas intenciones de las 
Fuerzas Armadas. 

Las persecuciones permanen
tes y el régimen de terror afecta
ron la intensidad de la militancia 
de la izquierda (que en las últi
mas elecciones alcanzó el 20 por 
ciento de la votación dei país). 
Sin embargo, el trabajo de arti
culación polftica continúa y las 
informaciones que se disponen 
permiten asegurar que existe una 
generación joven que está traba
jando en la resistencia -prioci
palmen te en el ám bito cultural. 
Marcados por la tragedia de los 
últimos aiíos, esos jóvenes, a pe
sar de ser los "rujos de la dicta
dura", de ninguna manera pasa
rán a engrosar la base de apoyo 
del régimen. 

Por otra parte, no se puede 
dejar de mencionar el hecho que 
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la izquierda será una especie de 
fiel de la balanza en una even
tual contienda electoral, ya que 
la diferencia de votación entre 
los dos grandes partidos tradicio
nales (como quedó demostrado 
en la elección interna de noviern
bre pasado) es pequena. Eso le 
da un poder de negociación im
portante. La izquierda podría te
ner así (aun si se ve forzada a no 
participar directamente en el 
pleíto) y si está unida y negocia 
bien, un papel significativo en las 
elecciones dei 1984. 

Pero e! aspecto que más im
porta destacar para tener una 
idea cabal de las fuerzas que se 
mueven en el Uruguay de hoy es 
el formidable esfuerzo realizado 
por las 47 asociaciones profesio
nales de base (o sea, los sindica
tos por empresas) que unieron 
sus esfuerzos y consolidaron un 
rnovimiento obrero embrionario 
que está dando continuidad a las 
luchas de la Convención Nacio
nal de Trabajadores (CNT), di
suelta después dei golpe de Esta-

,, 

Juan Pedro Ciganda (arriba, izq.), 
Richard Read (arriba} y Héctor 
Secco (izq.}, dirigentes dei 
Plenario lntersindical: un 
movimiento obrero que da 
continuidada las luchas dei pasado 

do. A partir dei 19 de Mayo el 
sector sindical pasó a ser un nue
vo protagonista en la actual co
yuntura uruguaya, en la que se 
hace presente no solamente con 
una plataforma reivindicativa de 
sus derechos corno clase sino le
vantando la bandera de la amnis
tía amplia, poütica y laboral. El 
Plenario Intersindical de Trabaja
dores es hoy un movimiento in
ternamente reconocido, que de
signá sus representantes a la Con
ferencia Internacional de la OIT, 
mientras el gobierno volvía a in
dicar uo nombre cualquiera de la 
cornplaciente Confederación Ge
neral de Trabajadores del Uru
guay (CGTU), la central amari
lla. 

Dejemos de mirar los árboles 
para ver el bosque: sería apresu
rado decir que la dictadura uru
guaya "está derrotada" y que se 
aproxirnan tiempos de reencuen
tro y concordia. E1 camino a re
correr aún es largo, pero ya co
rnienzan a aparecer luces. El pue
blo uruguayo está de pie. • 
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EI documento 
de las Fuerzas Armadas 

L a siguiente es una versión, 
breve y objetiva, dei doeu· 

mento presentado por las FF.AA. 
uruguayas a los delegados parti· 
darios el 13 de mayo de 1982, 
fecha de comienzo de las nego
ciaciones poUtico-militares. 

La Jntroducción seíiala·que el 
gobierno y las FF.AA., entien
den necesaria la reinsti tucionali-

zación democrática dei Estado, 
con el fin de evitar la reiteración 
de los hechos sucedidos en la dé
cada dei 60 y principias de la dei 
70, que determinaron una pro
funda crisis nacional. Esta se ma
nifestó así: estancamiento gene
ral de 1a economia; desabasteci
miento de artículos de primera 
necesidad; inflación; in terven
ción y paternalismo excesivo dei 
Estado; desmedida burocracia y 
desestimulo de la iniciativa pri
vada; agitación gremial y estu
diantil; desórdenes callejeros, 
huelgas y paralizaciones constan
tes de servicios públicos; deso
rientación ideológica; atomiza
ción de los partidos políticos y 
pérdida de confianza en sus di
rigentes; fiebre especulativa y de
litos socioeconómicos. Todos in
gredientes de una situación fo. 
mentada y aprovechada por el 
marxismo internacional, infiltra-
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do en todos los sectores sociales, 
aprovechando el vacío de poder 
existente, para desestabilizar al 
gobierno y provocar la qulebra 
institucional. 

La reinstitucionalización debe 
partir de un nuevo texto consti
tucional que enfrente adecuada
mente la problemática moderna 
y cree las normas necesarias para 

impedir la repetición de las si
tuaciones vividas y para preser
var la actual paz social. Se ha de
cidido entonces confeccionar, 
con el concurso de los partidos 
políticos, un proyecto que salve 
las insuficiencias de la Carta de 
1967. 

A continuación el documento 
plantea, con la correspondien te 
justificación de los Hechos que 
alli se enumeran, 24 iniciativas 
de reforma, las que no pretenden 
agotar toda la problemática a re
solver. Reproducimos la esencia 
de cada iniciativa, obviando por 
razones de espacio las referidas 
fundamentaciones fácticas. 

1. Es necesario eliminar la 
norma que prohíbe los allana
míentos nocturnos. 

2. Ampliar los plazos actua
les para obtener declaración e 
iniciar eJ sumario. 

3. La Constituci6n no de~ 
prohibir las pesquisas secretas. 

4. Sin afectar la esencia de b 
libertad de emisi6n del pensa 
miento, debería evitarse que ésh 
sirviera para desprestigiar las in~ 
tituciones democráticas, lai 
autoridades constituidas y e: 
principio de au toridad, exaltan
do la violencia, la lucha de clasei 
y las ideologías extranjeras. 

5. Es preciso ampliar las cau
sas por las cuales puede suspeo
derse la seguridad individual. 

6. Los derechos de huelga l 
agremiación fueron deformadoi
por marxistas y subversivos. D~ 
ben crearse los tribunales de con
ciliación y arbi traje previstos por 
la Constitución. 

7. EJ principio de inamovill
dad de los funcionarios pú bliCQ! 
fue desvirtuado por el sistema dt 
venia previa dei Senado para li 
destitución. 

8. El nuevo texto debe reco
ger los Actos Institucionales 9 l' 
13, que corrigen las deficiencias 
del sistema de seguridad social 
que existía antes de 1973. 

9. La suspensión dei ejerci
cio de la ciudadanía no deberfa 
aplicarse solo a los ciudadanos 
legales que integran organizacio
nes fundadas para destruir el sis
tem a republicano-democrático. 

10. La nueva constitución 
debe recoger los grandes linea· 
mientos de la Ley de Partidos. 

J 1. Al presidente de la Repú· 
blica no le puede corresponder 
"el mando superior de las FF. 
AA.", sino "la conducción o di· 
rección política superior". A ese 
nível debe armonizarse la actua
ción de las FF.AA., ajena a las 
tendencias partidarias. 

12. Creación de un órgano in· 
terdisciplinario de asesoramiento 
sobre seguridad nacional, con 
participación de las máximas je
rarquías de las Fuerzas Armadas. 

13. Las Medidas Prontas de 
Seguridad y el estado de guerra 
son institutos no aptos para en· 
frentar la subversiôn. Necesidad 
de un poder de emergencia inter· 
medio capaz de suspender garan· 
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tías, limitar derechos individua
les y ejercer competencias ex
traordinarias para actuar en esa 
eventualidad. 

14. Evitar abusos en pedidos 
de informes, llamados a Sala, in
terpelaciones y creación de co
misiones investigadoras. 

15. Distinguir leyes comunes 
de leyes especiales o fundamen
tales (cuasi constitucionales), 
que exigiiían quorum y trata
miento especiales. 
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16. Deben incorporarse las 
bases dei decreto constitucional 
que reorganizó el Poder Judicial, 
lo modernizó y lo hizo realmen
te independiente. 

1 7. Instaurar un órgano supe
rior de intervención supletoria 
en caso de omisión del Parlamen
to o de la Corte Electoral, para 
un mayor control de los partidos 
y de los legisladores. 

18. Dar jerarqu ía constitucio
nal a la Ley de Seguridad dei Es-

tado, para que la justicia militar 
alcance a los civiles incursos en 
delitos de lesa nación. 

19. Excluir los actos de go
bierno de orden político o refe
ridos a la seguridad nacional, de 
las posibilidades anulatorias del 
Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo. 

20. Menor autonomia de 
Entes y Servicios Descentraliza
dos; reducir su elenco directivo. 

21. A finde impedir una nue
va infiltración marxista y subver
siva en la educación dar mayores 
posibilidades de intervención ai 
Ejecutivo. 

22. A efectos de coordinación, 
hay que controlar las administra
ciones departamentales autóno
mas. 

23. Ampliar los cometidos de 
la Corte Electoral conforme a la 
Ley de Partidos. 

24. ffacer más rígidos los me
canismos de reforma constitucio
nal para asegurar mayor perma
nencia al texto que surja dei gran 
acuerdo. • 

tercer mundo - 39 



~~/ ' cualqu 
La 

:i:~\~ 
titució 
Bengo 
una <l 
Fortuj 
hace ~ 
rente' · 
dia , i 
ámbíd 
ne, e\ 
con lt 
sita o 
60- ~ . 
tre el -. En , 
puent 
pre p- • 
tencié 1 
tes de ~ 

"d .J 
:18C\ ' 
cibid( 1 
muen ! 
la cal 

NICARAGUA 

Cómo fue desbaratado el 
plan de la CIA 

Una joven, agente doble al servicio dei . 
gobiemo sandinista, frustra el intento de asesmar 

al canciller D'Escoto 

Roberto Bardini 

Managua, sábado 4 de junio, 
siete de la maftana: una mu

jer joven se detiene en un predio 
deshabit ado y recoge un paquete 
que estaba dentro de una lata va
cía. En un poste de madera ubi
cado junto al recipiente dibuja 
una línea con tiza a la altura de 
su cintura. E! bulto no conte
nía -como parecía a primera 
vista- basura, sino una botella 
intacta de licor francés Benedic
tine y una nota escrita a máqui
na: 

"Protege la botella en lugar 
seguro, repito lugar seguro. Es
pera ocasión oportuna. No re 
desesperes, aunque no debes de
morar mucho la entrega. No te
mas. Ten confianza, esto no de
jarâ huella alguna. Recuerda lo 
que se te explicó en tu último via
je. No presentará efecto irune
diato y no es mortal. Te aseguro 
que no corres riesgo. Debes avi
sar inmediatamente cuando la 
entregues. SaJudos. (Firmado) 
Linda". Linda era el seudónimo 
de Ermilda Loretta Rodríguez, 
de 43 anos, originaria de Cali
fornia, quien se desempeiiaba 
como segunda secretaria de ta 
embajada de Estados Unidos en 
Nicaragua, aunque su verdadera 
función era la de agente de la 
Agencia Central de Inteligencia 
(CIA). 

La joven que recogíó el bulto 
era Marlene Moncada, alias Mire
ya, fu ncionaria del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Nicara
gua, reclutada por la CIA cuando 
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Marlene: misión cumplída 

trabajaba corno secretaria dei 
consulado nicaragüense en Tegu
cigalpa, Honduras, en febrero de 
1982. La botella de licor francês 
contenía talio. Esta sustancia 
química produce su efecto diez 
días después de ingerida: calam
bres en las extremidades, dolor 
abdominal, fiebre, caída dei pelo 
Y, si se mantiene su ingestión, 
provoca la muerte por insuficien
cia respiratoria. El Benedictine 
estaba destinado -corno obse
quio- al canciller Miguel D' 
Escoto. 

Ese mismo día, Marlene Mon
cada -quien desde hacía 16 me
ses trabajaba para la CIA- entre
gó la botella envenenada a agen
tes de la Dirección General de 
Seguridad del Estado nicaragüen-

se. En realidad, durante todo ese 
tiempo -mientras la CIA pensa
ba que había infiltrado el Minis
terio de Relaciones Exteriores
la mucltacha habia realizado una 
peligrosa misión de contraespio
naje ai servido dei gobierno san
dinista que finalizó, precisamen
te, ese sábado 4 de junio a las 
siete de la maftana. 

La conexión hondurena 

.. Acepta y sígueles la corrien
te ": esa fue la orden que Marle
ne Moncada recibi6 de sus supe
riores en la embajada de Nicara
gua en Teguc1galpa cuando les 
informó que Samuel Benavídez 
- un nicaragüense vinculado a la 
ex-Guardia Nacional somocista, 
radicado en la capital hondure
iia- Je había presentado a al
guien identificado como "Luís 
Rodríguez'', quien !e ofreció tra
bajar para la CIA. Marlene había 
conocido a Samuel Benavídez ai 
Uegar a Honduras, en octubre de 
1979. 

La joven comenzó entonces a 
ser "atendida" por tres agentes: 
"Martita ", Roberto Sacasa y 
David Johnson, todos funciona· 
rios de la embajada estadouni
dense en Tegucigalpa. Se comu
nica ba con eUos a través de los 
teléfonos 32-2120 ai 9, en las ex
tensiones 231 y 264, que corres
ponden a la representación 
diplomática norteamericana. Los 
contactos se iniciaron en el Ho· 
te! Honduras Maya y continua
ron en una casa de la residencial 
colonia Los Almendros. En ade
lante - le dijeron - su nombre 
clave seria Mireya. 

Según relató posteriormente 
la muchacha, "ellos querían co
nocer el número de nuestras 
Fuerzas Armadas, de los cubanos 
asesores del Ejército Popular 
Sandinista, la vida privada de 
nuestros funcio-parios, su proce
dencia social, sus hábitos ... inclu
sive el número de tazas de café 
que tomaban ai dia y la marca 
de cigarrillos que fumaban". 
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Contacto en Managua 

En septiem bre de 1982, la 
Cancillería nicaragüense decidió 
trasladar a Marlene Moncada a 
Managua. Sus responsables de la 
CIA, entonces, le dieron instruc
ciones para vincularse con sus 
futuros contactos en la capital 
nicaragüense: "Billy", "Jimmy" 
y "Linda", que resultó ser Er
milda Loretta Rodríguez. 

La joven comenzó a recibir 
entrenamiento y materiales para 
sus tareas de espionaje: una ra
dio de onda corta marca Sony, 
que recibía mensajes cifrados a 
las 11 de la noche los martes y 
jueves, en las frecuencias 9 .07 4 y 
14.421; dos sujetalibros de ma
dera con figuras mayas (uno de 
ellos guardaba secretamente en 
su interior el código de claves 
para descifrar los mensajes radio
fónicos); una pequena libreta de 
apuntes, cuyas hojas se conver
tían en goma de mascar aJ ser in
troducidas en la boca y tomar 
contacto con la saliva; pastillas 
que al ser frotadas sobre papel 
revelaban escritura in visi ble. 

Sus responsables se interesa
ron particularmente por la vida 
privada dei ministro de Relacio-
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nes Exteriores Miguel D'Escoto: 
costumbres, nombres de las per
sonas allegadas y sus direcciones, 
recorrido diario dei canciller de 
la casa a la oficina y horas de tra
bajo. Al mismo tiempo, reco
mendaron a Marlene Moncada 
hacerse "imprescindible en el 
trabajo, participar en todas las 
actividades políticas y relacio
narse con el ministro". 

"Somos expertos, no fallamos" 

El 30 de marzo de 1983, Mar
Iene Moncada viajó a Tegucigal
pa y ese mismo dia se comunicó 
con su antiguo "responsable", 
David Johnson, quien le dijo 
que pronto se daria "uo paso im-

Un oficial nicaragüense seiiala a 
Ermilda Rodríguez, agente de la 

CIA en Nicaragua (en la foto 
de arriba, ella también), y muestra 

el Benedictine envenenado 

portante para la liberación de 
Nicaragua" y que ella jugaría 
"un papel determinante". Poste
riormente, se vieron en la casa de 
la colonia Los Almendros y 
Johnson le presentó al doctor 
Stevenson. quien le tomó una 
prueba coo el detector de menti
ras. La muchacha salió airosa. 

El 2 de abril, la joveo se reu
nió nuevamente coo los dos 
hom bres. J ohnson le habló dei 
"fortalecimiento dei comunismo 
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en Nicaragua" y del "irrespeto 
de los derechos humanos", e in
dicó que la prueba había sido "el 
ataque a1 Papa Juan Pablo li". 
Uno de los principales culpables 
-afirmó Johnson- era el minis
tro de Relaciones Exteriores Mi
guel D 'Escoto, quien " usa la so
tana para introducir el comunis
mo". Por lo tanto -concluyó el 
agente de Ia CIA- había que eli
minar aJ canciller. 

Johnson y Stevenson !e expli
caron que no se trataba de matar 
a D'Escoto, sino de darle a beber 
"algo" para disminuirle sus cal:'a
ci,dades mentales. Le pregunta
ron qué posibilldades tenía de 
darle una botella de licor al can
ciller y !e aseguraron: "Nosotros 
somos expertos en esto, no falla
mos". A cambio de su participa
ción, 1e ofrecieron abrirle una 
cuenta de 5 mil dólares en un 
banco del extranjero. 

Fracaso y estudipez 

EI martes 31 de mayo Marle
ne Moncada recibió por radio la 
directiva de recoger la botella de 
Benedictine -introducida en una 
lata vieja- junto a un poste en el 
predio indicado. El 4 de ju nio la 
joven ejecutó la orden. Dos dias 
después la criminal operación de 
la CIA fue desbaratada y dada a 
conocer en una conferencia de 
prensa -donde se mostraron pe
lículas filmadas por camarógra
fos del Ministerio dei Interior 
con todos los pasos dados por 
los espias- por el comandante 
Lrnin Cerna, jefe de la Direcci6n 
General de Seguridad dei Estado. 

Un periodista le record6 ai 
comandante Cerna Ias declara
ciones de un funcionario diplo
mático norteamericano, quien 
había dicho que las acusaciones 
eran "absurdas". El jefe de inte-

PERSONA NO GRATA 

D EJ 6 de junio de este aiío, la editorial alema
na Lamur presentó en Bonn el líbro la CIA 

en Centroamérica, de los peri~istas Guenter 
Neuberger y Michael Oppe.rskalski. La obra es el 
último volumen de una trilogía (La CIA en Irán 
y La CIA en Europa Occidenral) y contiene una 
lista con 400 agentes que en la última década y 
media estuvieron adscriptos a embajadas de Esta
dos Unidos en 13 países centroamericanos y dei 
Caribe. 

Los autores afirman que por lo menos 100 de 
los espías mencionados en su Hbro continúan sus 
acciones y mencionan como jefes de estación de 
la CIA, entre otros, a Michael Dubbs en Hondu
ras, David McDonneJI en Costa Rica y David No
ble Greig en Nicaragua, quien cuenta con un 
equipo de 17 agentes. 

ligencia respondió: "Lo invitt, 
mos a que demuestre que esto 
no es cierro bebiéndosc el con
tenidc- de la bote.lia de Benedit 
tine". 

A su vez, el periódico Barrict 
da - órgano oficial dei Frentt 
Sandinista de Liberaci6n Nacio
nal (FSLN)- apuntb en un edi
torial: "La ideo de que la desapt 
rici6n física de los dirigent~ 
conduce a una victoria contn 
una Revoluciôn, es parte de b 
concepción reaccionaria burgue
sa acerca de las causas de Ias Ju. 
chas de liberación y sobre el pa 
pel que juegan las masas y los ln· 
clividuos en ellas. Pero en Ia prãc
tica, a la hora de valorar y esce> 
ger los métodos para Ia acció, 
política que pretende llegar ah 
comprobación de las ide.as, e; 
donde los imperialistas cosechai 
los fracasos y revelan su estup> 
dez". 

Ese mismo dí_a -antes ·que trascendiera la no
ticia sobre la presentación del libro de Neuberger 
y Opperskalski- el seiíor David Noble Greig, que 
aparentemente se desempeiiaba como primer se
cretario de la embajada norteameticana en Mana
gua, era declarado "persona no grata" por el go
bierno sandinista y expulsado dei país junto a 
Linda Pfeifel, jefa de la Sección Política, y Erm.il
da Loretta Rodríguez, segunda secretaria de la re
presen tación diplomática. 

David Noble Greig: 
jefe de la CIA eo Nicaragua 
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Dos dias más tarde, el comandante Tontás 
B~rge, ministro dei Interior de Nicaragua, ascen· 
dio a1 grado de teniente a Marlene Moncada "por 
heroísmo en su labor en las filas dei enemigo ". 
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La lucha por la tierra 
Mientras avanzan las expropiaciones 
de tierras por parte de los israelíes, 

las divergencias en el seno de AI Fatah entre Arafat 
y Assad preocupan ai mundo árabe 

A comienzos de junio pa
sado, una denuncia he

cha por u n fu ncionario dei 
gobierno jordano pasó desa
percebida en medio de las 
noticias sobre el Medio 
Oriente, concentradas en 
destacar las divergencias en 
el seno de AI Fatah y pro
nosticando apocalíptica
mente el ocaso de la OLP. 
La denuncia era, sin embar
go, muy significativa y 
ejemplificaba las consecuen
cias de la política de asenta
m ientos de Begu in en los te
rritorios ocupados: "Desde 
la ocupación de Jerusalén 
en 1967 las autoridades is
raelfes confiscaron el 84 por 
ciento de las tierras árabes y 
de las propiedades de la ciu
dad", decía el dirigente jor
dano. V agregaba: "Si la 
tendencia a la expropiación 
continúa, Jerusalén se va a 
transformar dentro de poco 
tiempo en una ciudad total
mente judía. En 1948, ape
nas el 4 por ciento de las 
tierras estaban en manos ju
dí as, mientras otros extran
jeros poseían un 2 por cien
to y los musulmanes 94 por 
ciento. La política de asen
tam ientos de colonias cam
bió el equilibrio demográfi
co de Jerusalén y actual
mente la ciudad tiene 300 
44 - tercer mundo 

mil judíos y 100 mil árabes". 
Los prefectos palestinos 

de Hebron, Fahed Qawasny 
y de Malhoul, Mohammed 
Mulhelm, expulsados de su 
tierra por las autoridades 
israelíes demostraron una 
preocupación similar: "Ellos 
están desnacionalizando a 
nuestro pueblo, en la misma 
medida en que Israel se ex
pande para concretar el sue
tio dei primer ministro Se
guin de unEretz Israel (Gran 
1 srael), la tierra bíblica que 
abarca el sur dei Líbano, la 
margen occidental dei Jor
dán y Jerusalén". 

EI periodista Claude Ro
binson, colaborador de la 
agencia de noticias IPS hizo 
recientemente un largo re
portaje sobre la situación en 
los territorios ocupados, 
con datos muy elocuentes. 
"Según fuentes israelíes-es
cribib- existen 87 asenta
mientos en la margen occi
dental y 16 en construcción, 
lo que totaliza 103. Sin em
bargo, fuentes árabes hablan 
de más de 140. No obstan
te, un punto fundamental 
que no está en disputa es el 
hecho de que la mayoría de 
los asentamientos -70 se
gún cifras israelíes- fue es
tablecida desde 1977, cuan
do el Partido Likud, de Be-

guin, lleg6 ai poder. 

F1mciô11 estratégica 

"Eso significa -agrega 
Robinson- que Israel con
trola actualmente más dei 
40 por ciento de los 105. 700 
kilómetros cuadrados que 
forman el territorio, cons
truyendo unidades habita
cionales a un promedio de 
cuatro mil por ano. Empre
sas constructoras y compra
dores de inmuebles son 
atraídos tanto por el enfo
que bíblico como por los se
ductores incentivos moneta
rios. Considerando créditos 
subsidiados, donaciones y 
otros atractivos, una casa de 
tres habitaciones cuesta me
nos de 15 mil dólares. En 
Tel Aviv, en cambio, esa 
m isma casa costarí a i más 
de 70 mil! 

La nota proporciona tam· 
bién datos de la función es
tratégica de los asentamien· 
tos: "Ellos están ligados a 
las principales ciudades is
raelí es y a Jerusalén por una 
red de carreteras en un cír
culo protector que divide y 
rodea las ciudades árabes. EI 
efecto de eso es 'reducir el 
sentido de la cohesión terri· 
torial y nacional entre ára
bes y palestinos', según fue 
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denunciado por Hassan 
lbrahim, ministro jordano 
para los territorios ocupados. 

A su vez, AI i Kandl, res
ponsable de las relaciones 
dei Banco Central de Jorda
n ia con los territorios ocu
pados, da algunas cifras sig
nificativas, citadas por el 
periodista: "La margen occi
dental representa 25 por 
ciento de las exportaciones 
israelíes y ya superá a los 
Estados Unidos como prin
cipal comprador de las ex
portaciones de Israel. En 
1970, los trabajadores de la 
margen occidental y de la 
franja de Gaza constituían 
apenas un 2 por ciento de 
la fuerza de trabajo israelí, 
en comparación con el 6 
por ciento registrado en 
1980". 

Falta de conciencia 

EI problema de la judai
zación de los territorios 
ocupados y de las tierras 
árabes dentro dei territorio 
dei actual Estado de Israel 
es uno de los desafíos más 
dramáticos que enfrenta 
hoy día el Mundo Arabe. La 
lucha por la tierra tiene así 
para los palestinos una con
notación muy amplia, pues 
es la lucha por una Patria 
perdida, pero también por 
preservar las tierras ances
trales que hoy están siendo 
confiscadas en un proceso 
cotidiano y sobre el cual 
existe poca información y 
conciencia a nivel interna
cional. 

Lamentablemente esa fal
ta de conciencia parece al
canzar a los propios árabes, 
cuyo destino como nación 
también está siendo amena
zado en ese expansionismo 
israelí. Solo habiendo perdi-
1983 - agosto - no.63 

Arafat: víctirna de las ambiciones 

do la noción global de lucha 
dei pueblo árabe es que se 
puede explicar la actitud 
adaptada por el presidente 
de Siria ai expulsar a Yasser 
Arafat, declarándolo "per
sona no grata". Cuando lle
gaba a Túnez, después de 
haber sido expulsado, Arafat 
afirmó: "Que el mundo en
tero sepa que todas nuestras 
bases (en el valle de Bekaa y 
en S iria) están rodeadas por 
blindados sírios y unidades 
especiales sírias y no sabe
mos aún cuándo comenzará 
la explosión" (se refería ai 
enfrentam iento entre las 
tropas fieles a su liderazgo y 
a las fuerzas rebeldes si rias). 

Un juego de ambiciones y 
de provectos hegemónicos 
inter-árabes -en el cual no 
ha estado ajeno, lamentable
mente, el gobierno sirio
estimula las divisiones entre 
los palestinos, creando difi
cultades todavía mayores 
a la lucha de ese pueblo por 
su supervivencia y afirma
ción nacional. 

Comentarias de la prensa 
árabe -incluso de los dia
rios más conservadores- de
muestran las aprehensiones 
que esas divergencias sírio-

palestinas están causando en 
los medios políticos árabes. 
Es evidente que los rebeldes 
palestinos bajo las órdenes 
dei comandante Abu Mous
sa no podrían haber !legado 
jamás tan lejos en términos 
militares y políticos sin el 
apoyo logístico y el aseso
ramiento de los militares 
sírios. 

M ientras tanto, es muy 
sintomático que viejos 
adversarias de Arafat -co
mo el dirigente dei Frente 
Popular de Liberación de 
Palestina ( FPLP), George 
Habash, y el dirigente dei 
Frente Democrático de Li
beración (FDLP), Nayet Ha
watme, ambos marxistas y 
cercanos a los soviéticos
estén dei lado de Arafat, y 
busquen con todo su presti
gio e influencia hacer frente 
a la situación sin que las di
vergencias lleguen a la OLP. 
1 ncluso apelando a la media
ción dei rey Fahd, de Ara
bia Saudita, para reunir nue
vamente a Arafat y Assad, 
paso considerado por ellos 
como indispensable para su
perar las divisiones dentro 
de AI Fatah. Y para ellos, 
salvar a la OLP implica man
tener a Arafat en la presi
dencia de la organización, 
pues ya es un símbolo, a ní
vel interno e internacional, 
de la lucha palestina. 

En nuestro próximo nú
mero analizaremos las re
percusiones y consecuencias 
de esta crisis. M ientras tanto, 
publicamos a continuación 
un testimonio revelador dei 
alcaide de Nazareth -la le
gendaria tierra de la Virgen 
María- sobre la lucha de los 
palestinos en Israel por sus 
tierras y por la preservación 
de su cultura. • 
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NAZARETH 

Nazareth: dos mil anos 
después de Cristo 

EI Alcaide de la antigua villa donde nació la 
Virgen María relata la experien cia de ocho rufas 

ai frente de la municipalidad, resistiendo . 
ai intento israelí de judaizar la cultura paJestma 

Beatriz Bissio 

Taufic Zayyad: una gestión adminisuativa renovadora y creatlva 

A los que nos formamos en los 
padrones de la cultura cris

tíana Nazareth nos evoca el Vie
jo y Nuevo Testamento, la he
rencia bíblica: ciudad de la Vir
gen Maria y escenario de los pri
meros anos de la vida de Jesús. 

Pero Nazareth no es solo una 
referencia clave para los religio
sos ni una rem:iniscencia del pa
sado. Nazareth tiene hoy 50 
mil habitantes, todos ellos ára
bes, y vive e! drama de esa comu
nidad tratada como extranjera 
en su propia tierra, en el actual 
Estado de Israel. 

Los palestinos de Nazareth 
escogieron como su alcaide en 
1975 a un combativo militante 
de su causa, patriota y poeta, 
escritor consagrado, diputado 
ante el Knesset (Padamen to 
israelí) desde 1973: Taufic 
Zayyad. Candidato de la oposi-

46 · tercer mundo 

ción ai régimen, nucleada en el 
Frente Democrático de Nazareth, 
integrado ai Frente Democrá
tico por la Paz y la Igualdad, 
a nivel nacional, Zayyad obtu
vo una victoria abrumadora, 2/3 
de los votos, con lo cual el Fren
te conquistó 11 de los 17 asíen
tos dei Poder Legislativo local. 

Zayyad emprendió una ges
tión creativa y renovadora, en 
íntima colaboración con las ba
ses, a las que asignó un papel cre
ciente en la vida política y admi
nistrativa, Disputó la reelección 
en 1978 por el mismo Frente, 
cuando nuevamente obtuvo 2/3 
de los votos que volvieron a tra
ducirse en lugares en la Cámara. 
EI próximo mes de octubre se
rân las nuevas elecciones muni
cipales en Israel. Posiblemente 
Zayyad dispute su segunda ree
lecci6n, a pesar de que intima-

mente confiesa que preferiria 
ceder su lugar a un candidato 
de las nuevas generaciones, para 
volver a dedicarse a la poesía y 
la literatura, relegadas a un se
gundo plano por sus responsa
bilidades administrativas. 

Zayyad participó en un en
cuentro promovido por la Unes
co para analizar formas concre
tas de preservar la cultura pales
tina, amenazada por las condi
ciones críticas de ese pueblo, 
tanto dentro como fuera de las 
fronteres de Israel. En esa opor
tunidad conversamos con él de
moradamente. Su testimonio fue 
vibrante y profundo. Dejaba 
traslucir una personalidad sensi
ble, de poeta, pero a la vez deter
minada y firme, combativa. 

"En Israel el Estado es racista 
y nos discrimina como árabes. El 
80 por ciento de las tierras que 
pertenecían a los árabes fue 
confiscada. Pertenecen ahora ai 
Estado, en su mayor parte, y a 
propietarios privados judias". 

Taufic Zayyad se refiere ai 
problema de la tíerra como un 
elemento central de la lucha pa
lestina dentro de Israel y en los 
territorios ocupados después de 
1967. 

"La confiscación es un proce
so cotidiano. Lo poco que que
daba en manos árabes está sien
do confiscado ahora". Todos los 
anos en el mundo árabe se cele
bra "El Dfa de la Tierra". Se re
cuerda y rinde homenaje a la 
huelga general y los mártires dei 
30 de rnarzo de 1967, cu ando en 
todos los poblados árabes de Is
rael se paralizaron las actividades 
en protesta contra las confisca
ciones. "La huelga fue 100 por 
ciento exitosa a pesar de que el 
gobierno trató de acabar con ella 
por media de la fuerza militar, 
con un saldo de seis rnuertos, 
cientos de heridos de bala, nu
merosos arrestas y millares de 
trabajadores destituídos", re
cuerda Zayyad. Este ai\o hubo 
una manüestación de más de 30 
mil personas en los lugares don
de cayeron las víctimas paia re· 
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cordar la fecha; hubo marchas 
bacia las tumbas y en Sakhnin 
fue levantado un monumento en 
memoria de los mártires. 

También en la educaci6n 

Otro punto neurálgico de la 
lucha de la población palestina 
dentro de Israel es en el campo de 
la educaci6n y la cultura. 

Los árabes constituyen 
actualmente del 15 al 16 por 
ciento de la población del país, 
con aJgo más de 600 mil habitan
tes. Sin embargo, en la enseiían
za secundaria solamente hay un 
10 por ciento de estudiantes ára
bes y la cifra cae ai tres por cien
to en las estad ísticas de la ense
iianz.a universitaria. 

"Los programas no tienen 
ningún contenido social", co
menta el alcaide de Nazareth. 
"Basados en el ·cosmopolitismo', 
miniminn la importancia de la 
expresión cultural autóctona. Y 
la kngua árabe es estudiada a 
Lravés de clases en hebreo. A 
nosotros, árabes, se nos obliga a 
estudiar hebreo e inglés, además 
dei árabe. M1entras c1ue a los es
tudianres Judíos solo se les exige 
una lengua además dei hebreo". 

"De las 572 villas palestinas 
que había en el país cuando se 
constituyó el Estado de Israel , 
470 fueron arrasadas al nivel dei 
suelo. Ni una estatua, ni un mo
numento quedó en pie. Inclui
dos los lugares históricos. Todos 
los libros fueron robados. Están 
en bibliotecas de Israel, y los 
palestinos no estamos autoriza
dos a consuJtarlas". 

Para Zayyad el mayor desafio 
es la "política de judaización es
piritual y cultural del pueblo pa
lestino", llevada adelante por el 
régirnen sionista a través de me
didas como la prohibición de 
dictar clases en árabe y la des
trucción de todo vestígio cultu
ral de la antigua Palestina. 

"Los curricula omiten las re
ferencias a todo el contexto ára
be y las dlsciplinas científicas 
como arqueologia, o ciencias 
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modernas, están fuera dei alcan
de de los estudiantes palestinos". 

"Las autoridades israelíes ar
gurnentan que 'no hay suficien
tes estudiantes palestinos' y de 
ahí su menor porcentaje. Eso es 
mentira - afirma el alcalde de 
Nazareth- . Tenemos miles de 
alumnos sin un lugar donde es
tudiar. Solo en Nazareth nos fal
tan más de 500 salones de clase. 
Estamos usando apartamentos 
privados como escuelas, con 
absoluta falta de todo". 

"Y peor aún: nuestros niiíos 
sienten un rechazo por la educa
ción tal cual está siendo irnparti
da. Voy a citar un ejemplo. En 
una clase de matemáticas es co
mún encontrar un ejercicio plan
teado ai nifio en estos términos: 

' lsrael tiene 50 tanques y Si
ria 65. Si Israel pierde un tanque 
y Síria 64, 4cuántos tanques le 
quedan a cada país? 1,Qué por
centaje de pérdida tuvo cada 
uno?' 

Para un nifio árabe es una vio
lencia tener que aprender mate
mática a través de planteos de 
este tipo. Siente rechazo y acaba 
sin aprender nada". 

Para Taufic Zayyad es muy 
importante el apoyo internacio
nal que la causa de la defensa de 
la cultura palestina pueda obte
ner. "Vamos a insistir en el pro
yecto de la Universidad árabe, 
dentro de Israel. Actualmente 
hay en Israel más de 78 univer
sidades, incluída una para judíos 
religiosos, pero cuando solicita
mos autorización para crear una 
árabe, se nos responde que 'no 
hay espacio' para otra univer
sidad''. Zayyad pretende con
cien tizar a todos los árabes so
bre este proyecto que considera 
vital. "Es necesario introducir 
una dimensión cultural árabe 
desde la escuela primaria, para 
los niiíos y adolescentes palesti
nos", sefiala. 

La reciente fundación de un 
Instituto de Artes Populares, a 
través dei cuaJ se va a incentivar 
la creación culturaJ palestina, 
dentro de Israel es mencionado 

por Zayyad como una victoria 
de la población árabe. 

Sin embargo en general tam
bién a los centros culrurales ára
bes se les ponen trabas de fun
cionamien to. "Ellos dicen que 
están contribuyendo a nuestro 
progreso cultural porque nos tra
dujeron al árabe cinco libros is
raelíes pero nos reprimen las ini· 
ciativas que estimulan nuestra 
propia creación cultural..." 

Sin color 

"Lo más terrible de este colo
nialismo cultural es que preten
den convencemos de que nues
tro país estaba vacío cuando los 
judíos llegaron. Según la versión 
oficial, divulgada en la escuela, 
'un pueblo sin tierra vino a una 
tierra sin gente', y asi nació el 
Estado de Israel. Y si en esta tie
rra no había gente, no hay he
ren cia cultural a ser rescatada, ni 
existe la cultura palestina. Por 
eso nosotros insistimos en la ne
cesidad de divulgar la produc
ción cultural palestina incluso 
entre nuestra propia gente. Tene
mos que hacer que los palestinos 
en Israel se sientan orgullosos de 
su cultura y la defiendan a uJ. 
tranza. Tenemos que editar li
bros, divulgar nuestra poesia, es
timular Jos grupos teatrales." 

" Hoy la culinaria palestina es 
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ofrecida al turista como cocina 
israelí. Y los bordados y artesa
nías típicas palestinas están de
sapareciendo, por falta de incen
tivos. Tenemos actores. Mucbos 
grupos de teatro no profesional. 
Pero nos faltan teatros para re
presentar. Tenemos gente para 
dar conferencias, pero no tene
mos un lugar para reunir a la 
gente a escuchar la conferencia." 

"En la versión oficial no so
mos palestinos ni árabes. Somos 
no-judíos. No tenemos color. 
Nos describen como ' algunos 
grupos minoritarios cuyo deno
minador común es la lengua ára
be'. Pero nunca aparece una ex
plicación del parqué de esa si
tuación." 

El problema dei empleo 

''También nos describen co
mo 'cargadores de agua y labra
dores', usando la imagen bíbli
ca. Entonces, preguntan i,Par& 
qué queremos estudíar ciencia?" 

"Un consultor para asuntos 
árabes de la oficina dei primer 
ministro Menahem Beguin reco
noció que el régimen israeU no 
quiere que los árabes estudien y 
lleguen a la Universidad, porque 
después seda muy difícil contro
larlos". 

La discrlminación llega a to
dos los âmbitos y naturalmente, 
al económico. Como alcalde du
rante ocbo aiios Zayyad conoce 
bien ese problema. Destaca que 
e! gobierno de Tel Aviv no está 
invirtiendo ni un centavo en la 
industrialización de las ciudades 
árabes ("y en Israel no se puede 
montar una industria ni estable
cer una fábrica, sin apoyo esta
tal: la inversión, los créditos, 
todo depende del Estado, princi
palmente por los elevados índi
ces inflacionarias y también por
que es imposible montar una fá
brica sin tierra donde hacerlo"). 

"Como consecuencia de esa 
política, la mayor parte de los 
trabajadores palestinos son asa
lariados en industrias judias, dis
persos en todo el país. Hay tres 
áreas donde básicamente la ma
no de obra es árabe: la construc
ción civil, la agricultura y los ser
vicios. Y son tres ramas de tra
bajos físicos y salarios bajos, 
además de ser empleos zafrales" . 

"Un trabajador árabe, contra
tado en la misma fábrica que un 
judío, recibe -como promedio
las dos terceras partes dei sala.rio 
de este último". 

Y este problema está vincula
do con la organización adminis
trativa del Estado. El ejemplo de 

Nazareth es expresivo: en Gai
lea, en la regi6n de Nazareth, On/ 
ginariamente una zona totalmen 
te árabe, el régirnen israelí co11-
fisc6 una elevada proporción dt 
tierras árabes y creó una nue11 
ciudad, Alto Nazareth (Upp11 
Nazareth) con población judít 
Ailí instaló más de 50 grande, 
empresas, incluso algunas de ll 
más importantes del país en t 
sector de montaje de automõ11 
les, industria textil y de alimeit 
tos. 

La discriminaciõn presupuestal 

En consecuencia de la polfü 
ca discriminativa, Upper Nau
reth pasó a ser otra región adw 
nistrativa, independiente de li 
antigua Nazaretb. 

"Actualmente alquilar un 
apartamento en la Nazareth ára
be es un problema terrible, por· 
que la región administrativa no 
tiene más tierras y el Ministen> 
no construye más casas. En cam, 
bio en Alto Nazareth hay cientos 
de apartamentos vacíos. Pero alli 
está prohlbido para los árabe! 
oomprar propiedades. Solo pode
mos alquilar. A su vez, esto ei 

muy difícil, por la actitud rac~
ta de los judíos, que no acepta
rán fácilmente que un árabe vin 

EL CONTROL ISRAELI 
La Corte de Justicia emitió un comunicado 

por el que ordena que toda casa árabe (de los 
territorios ocupados) sospechosa de albergar pa· 
Jest.inos militantes que puedan llevar a cabo op~ 
rativos contra las autoridades de ocupación is
raeUes, sea cerrada. Numerosas casas ya fueron 
encuadradas dentro de esta medida. 

D Dentro de Israel. más de SO por ciento de los 
alcaldes árabes son representantes deJ Frente 

Democrático, y la mayoria de los demás, estima 
Zayyad, son sus simpatizantes. Como consecuen
cia dei trabajo desarrollado, se logró establecer 
un "Comité de Alcaldes Arabes", en el cua1 se 
discuten los problemas comunes, políticos y 
administrativos. 

En los territorios ocupados en 1967, (Cisjor
dania y Gaza) las murúcipalidades democráticas 
fueron disueltas y miembros de las Fuerzas Ar
madas isarelíes asumieron las alcaldías interve
nidas. El principal objetivo de la medida es con
tinuar instalando colonias judías en esos terri
torios. Todos los alcaldes depuestos están bajo 
arresto domiciliario. 
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En Cisjordania bay aproximadamente 275 mil 
palestinos con status de refugiados, de los cuales 
75 mil viven en 19 campos establecidos en 1950, 
cuando el ârea estaba regida por Jordania. Los 
demás viven en aldeas y ciudades de Cisjordania, 
Desde comienzos de 1983 las autoridades israe
líes estudian un plan de erradicación de los cam· 
pos de refugiados. El brigad.ier general Sholomo 
llya, nombrado administrador civil de Cisjordania 
después que los alcaldes palestinos fueron desti· 
tuidos, afirmá que sacar a los palestinos de los 
campos ayudará a controlar la resistencia anti· 
israelf. 



Alcaides r,atestinos: los precarios presupuestos dificultan ' 
la administrac1ón. A la derecha, un obrero de la construcción árabe 

en su edüicio". 
Una de las düicultades que 

más ha obligado a Taufic Zayyad 
a buscar soluciones creativas es 
la discriminaci6n presupuestal, 
que favorece las municipalidades 
judías, en desmedro de las ára
bes. El promedio del presupues
to de una municipalidad árabe 
-explica el alcalde de Nazareth
es de 30 a 35 por ciento dei pre
supuesto anual regular de una 
dei mismo porte judia. "Pero 
ellos además tienen un presu
puesto adicional para 'desarrollo' 
que es fijado en forma arbitra
ria". Todo el presupuesto de Na
zareth es 150 mil dólares con lo 
que no se puede hacer ninguna 
obra de infraestructura funda
mental. 

Para compensar la discrimi
nación presupuestal y responder 
a las expectativas populares, des
de el primer aiio de su mandato 
en 197 5 Zayyad promueve las 
"Jornadas de Trabajo Volunta-

' rio". Para ello estableció un "<::o
mité de Trabajo Voluntario", 
donde se recauda el dinero do
nado por la población, para 
construir escuelas, asfaltar calles, 
etcétera. Las jornadas se desarro
llan durante cinco dias del mes 
de agosto. Reúnen a centenas de 
voluntarios que se juntan a reali
zar trabajos colectivos en favor 
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de la comunidad: reparar casas y 
edificios públicos, construir 
redes sanitarias, etcétera. El aiio 
pasado participaron 600 perso
nas, incluyendo delegaciones 
simbólicas de 11 países, entre 
ellos Alemania Federal, Francia, 
Suiza, Holanda y Grecia. 

"Estamos ahora comenzando 
a organizar las Octavas Jornadas. 
Para dar una idea de cómo ellas 
se reflejan en la vida dei munici
pio puedo decir que el afio pasa
do las obras realizadas con tra
bajo voluntario llegaron a los 700 
mil dólares, o sea casi seis veces 
el presupuesto que yo recibo del 
gobierno". 

Con orgullo Zayyad destaca 
que los impuestos cobrados en 
Nazareth llegan ai 97 por ciento, 
considerl\da una cifra record. 

"Nuestra ciudad es un centro 
turístico. Hay un único Nazareth 
en el mundo. Pero a pesar de 
eso, el gobiemo israelí no invier
te ni un centavo en infraestructu
ra, porque es una municipalidad 
árabe. Mientras tanto, en las mu
nicipalidades judias el régimen 
hace inversiones de rnillones de 
dólares." 

La estatua quemada 

Lo que Zayyad llama intento 
de "judaizaci6n" de la cultura 

palestina tiene un ejemplo can
dente en Nazareth. Allí el princi
pal atractivo turístico de la co
munidad es el manantial usado 
por la Virgen Maria para lavar 
ropas, que se mantiene hasta 
hoy. El manantial pas6 a ser un 
s!mbolo de la ciudad y del pue
blo de Nazareth, principalmente 
una pequena formación natural 
rocosa de los tiempos bíblicos 
sobre la cual hace mãs de 600 
anos se levant6 un monumento. 
Hace algunos aiios atrás el go
bierno israelí le colocó encima 
una estructura prefabricada. 

"Desde la Alcaldía lanzamos 
una campana de rescate de la 
fuente y dei monumento, al que 
nos comprometimos a recons-
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TAUFIC ZAYYAD: UNA VIDA 
DEDICADA A SU PUEBLO 

Taufic Zayyad publicó numerosos libros de 
poesia y prosa, principalmente sobre _fol

kJ.ore palestino. Esmo muchas •eces de~~do, 
basta ser electo m.iembro del Knesset y recibir las 
in:manidades parlamentarias. Reconoce a la OLP 
como la única representante legítima del pueblo 
palestino y defiende como solución al problema 
de su pueblo la creación de un Estado palestino 
en los limites de los territorios ocui-dos en 
1967, que coexistiría con el Estado de Israel par
tiendo dei reconocimiento mutuo de las fronteras.. 

Zayyad nació en Nazareth, y seiiala que su fa
milia vive alli ''desde antes dei nncimiento de Je
sús". Antes de entrar en la vida política tuvo una 
importante actuación sindical en eJ Congreso de 
Trabajadores Arabes, una central sindical árabe. 

Padre de Ires bijos, Zayyad le puso a su hija 
menor el nombre de uno de los poemas que la rc
presión israelí prohibió divulgar, y que significa 
"Luz". Cuando la pequena (actuaJmente de seis 
anos) nació, la seiiora de Zayyad -poetisa tam
biin- le escribió una carta aJ ministro del Inte
rior. (En aquel momento el régimen israelí de
fendía una campana masiva de control de la nata
lidad entre la población ãrabe, porque según los 
índices demográficos actuales, antes dei íinal dei 
siglo los árabes igualarán a la población judia de 
Israel). En la carta, la Sra. Zayyad afirmaba que 
la pequena era su "mejor contribución a la ·cam
pana dei ministro, confiante en que 'Luz' sabrá 
levantar bien alto la bandera palestina". 

"La cuta, afirm·a Zayyad, tuvo amplia reper
cusión en los medios de comunicación y nos va
lió serias represalias. Pero produjo un efecto psi
cológico muy importante entre la población ãra
be, empenada en hacer fracasar la campana del 
régimen". 

NO NOS IREMOS 

Aqui 
sobre vuestros pechos 
persistimos 

como un11 muralla 
en TIJestras fauces 

Taufic Zayyad 

como cascos de vidrio 
imperturbables 

y en vuestros ojos 
como una tempestad de fuego 

Aqui 
sobre vuestros pechos 
persistimos 

como una muralla 
en lavar los platos en vuesrros tugurios 
en Uenar los vasos de los sefiores 
en frotar el eolosado de las cocinas negras 
para poder sacar 

el bocado de nuestros hijos 
de vuestros colmillos azules 

Aquí 
sobre vuestros pechos 
persistimos 

como una muralla 
hambrientos 

desnudos 
provocadores 
declamando poemas 

Somos los guardianes de la sombra 
de los naranjos y de los olivos 
sembramos las ideas como la levadura en la masa 
nuestros nervios soo de bielo 
pero nuestros corazones vomitan fuego 
cuando tengamos sed 

exprimiremos las piedras 
y comeremos tierra 

cuando esternos hambrientos 
Pero no nos iremos 
y no seremos avaros coo nuestra sangre 

Aquí 
tenemos un pasado 

y un presente 

Aqui 
está nuestro futuro 

De' Les estrecho las manos 



"Tcnemos que hacer que los palestinos en Israel se sientan orgullosos de su cultura" 

truir en su forma original", co
menta Zayyad. La Alcaldía y la 
comunidad decidieron homena
jear el lugar levantando en la pla
za situada junto ai manantial una 
estatua a Bagar, la madre dei 
pueblo árabe. La decisión tenía 
una profunda significación cultu
ral y hasta religiosa. Como se 
sabe, la Bíblia relata que Abra
ham -padre dç árabes y judíos
ten ía dos esposas, Hagar y Sa
rah. Hagar es considerada la ma
dre dei pueblo árabe y Sarah, dei 
pueblo judio. Hagar fue expulsa
da de su casa por Abraham. "Pa
ra nosotros, Hagar también sim
boliza la expulsión dei pue
blo palestino de su tierra. Como 
ella, los palestinos perdimos 
nuestra casa, fuimos expulsados, 
no podemos volver. Hagar es un 
símbolo dei problema de los re-

1 Fecha de la creación dei Estado 
de lsrael 
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fugiados palestinos, creado a 
partir de 1948" ! 

"Decidimos levantar una esta
tua a Hagar en la plaza de la 
fuente de Maria. La estatua, de 
cinco metros de altura, estaba 
siendo construida en el ha/1 dei 
centro cultural de la municipali
dad de Nazareth (que ya fue in
cendiado varias veces). Los ar
tistas plâsticos habían terminado 
el primer molde, en material 
sintético, que después iban a re
vestir de un segundo material 
para finalmente completar la es
tatua, en bronce. Como era me
dianoche, salieron a carn biarse 
de ropa, para retirarse a descan
sar y proseguir el trabajo ai día 
siguiente. Cinco minutos después 
la estatua estaba en llarnas. Fue 
quemada con un combustible es
pecial. Un cigarro, por ejemplo, 
la hubiera hecho desaparecer, 
pero nunca arder en llamas. Al
guien que estaba por alJí infiltra-

do, aprovechó la primera oportu
nidad para acabar con el trabajo''. 

"Si pensaron amedrentarnos 
se equivocaron. Al dia siguiente 
saqué un comunicado en la pren
sa informando que la municipali
dad había decidJdo reiniciar in
medJatamente los trabajos. Y así 
lo hicimos. La estatua ya est_á 
casi pronta de nuevo". 

Las mezquitas destruidas 

Con la misma fuerza que 
Zayyad relata la lucha para le
vantar la estatua a Hagar, se re
fiere también a las destrucciones 
de obras de arte y monumentos 
religiosos palestinos dentro de Is
rael. "Antes de 1948,' 1/16 del 
territorio de Palestina pertene
cía al WARF (Islam), a los musul
manes religiosos, comprendidos 
alli los monumentos y mezqui
tas, centros religiosos, etcétera. 
Después de l 948 todas esas tie-
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La discriminación 
contra la población 

árabe es un hecho 
cotidiano. Abajo, 

radues portátiles en la 
vigilancia israelí 

rras fueron confiscadas por el Es
tado judío y nunca más se reali
zó una obra de restauración. 
Actualmente hay en Israel cente
nas de monumentos religiosos 
palestinos destruidos, las biblio
tecas religiosas fueron saqueadas, 
arrasadas junto con los poblados; 
las obras de arte fueron robadas. 
Viejas mezquitas de diferentes 
estilos están en rumas. Hace po
cos meses atrás en Jaafa (Haifa) 
la madana (minarete) de la mez
quita fue bombardeada, a pesar 
de su gran valor artístico Era la 
Gran Mezquita de Hassan, que ya 
estaba muy deteriorada por falta 
de restauración. Los pobladores 
árabes de Jaafa se nuclearon en 
un comité para tratar de recons
truir el minarete". 
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"Pero las afrentas a nuestra 
religión no quedan alli. En Je
rusalén y otras ciudades hay an
tiguos lugares de oración conver
tidos en night-clubs. incluso el 
hotel Hilton fue levantado enci
ma de una antiquísima construc
ción árabe, donde estaban sepul
tados algunos mártires de la his
toria palestina, cuyas tumbas 
fueron removidas para hacer las 
excavaciones necesarias para los 
cim.ientos dei hotel". 

El pescuezo quebrado 

AI escuchar ese testimonio 
preguntamos a Zayyad si. no te
nían aliados entre la población 
judia de Israel, que pudieran ple
garse a la lucha de los árabes 
para reconquistar sus derechos. 

"Es muy minoritaria la ·pobla
ción judía conciente. Ultima
mente, después de la invasión al 
Líbano, surgieron movimientos 
como Paz Ahora. e.Pero hasta 
dónde se puede decir que Paz 
Ahora es pacifista? la mayoría 
de sus militantes apoyó la inva
sión, pero solo hasta 45 kilóme
tros dentro del territorio libanés, 
no hasta Beirut. Pero eso es una 
sutileza ingenua. Cuando una in-

vasión comienza no se le puede: 
dictar los limites y menos con b 
lógica del gobierno Beguin. Pa: 
Ahora clama contra los nuevoe 
asentamientos en las tierras án
bes ocupadas, pero no dia 
nada sobre los asentam.ientos ar, 

tiguos ni condena la confisca
ción de tierras árabes dentro dt' 
territorio de Israel. 

"Por otra parte, el Partido IJ. 
borista estã siendo corroído p(I 

dentro, con la rivalidad entre Shi
mon Peres y Jitzhak Robin. Y hay 
militantes del laborismo que S(I 

más radicales que el propio B~ 
guin en relación al problema p~ 
lestino: no quieren la retiradais
raelí del Líbano, no recono~ 
a la OLP, no quieren ni oír ha
blar de un Estado palestino. 

"Esa es la tragedia de Israel 
coo Beguin, no tiene salida. LI 
alternativa del Partido Laborisll 
no presenta ninguna viabilidad 
para enfrentar los graves proble
mas que heredaría, tanto en po
lítica interna como externa. Y 
los sectores ideológicamente mil 
lúcidos son minoritarios. Si n<i 
hay un cambio de timón signUi
cativo, Israel va a acabar que
brándose el pescuezo, carnina ba· 
eia la autodestrucción". 1 
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IRANt lRAK 

Una leve esperanza 
EI enviado especial de "cuademos" llega a la 

Hnea de frente de esta interminable 
guerra entre los dos países dei Golfo Arabe 

Agustín Castafio 

En la fron1era entre los dos países, la tensión continúa 

1 rán e lrak se desangran des
de septiembre de 1980 en 

una guerra que la prensa comien
za a olvidar. Mientras se aguarda
ba una nueva ofensiva iraní, el 
presidente de Irak Saddam Hus
sein afirmaba que las fuerzas ar
madas de su país repelerán todos 
los ataques dei enemigo, según 
declaraciones recogidas por cua
dernos dei tercer mundo en Bag
dad. 

La razón de la escasa reso
nancia reside probablemente en 
que el conflicto ha adaptado 
desde hace ya varios meses las 
características de una guerra de 
posiciones. En junio de 1982 las 
tropas de Irak, que ocupaban 
parte dei territorio enernigo se 
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retiraron a sus fronteras. En 
aquel entonces la suerte de las 
armas parecia inclinarse en favor 
de lrán. Pero los iraq u íes recha
z.aron las sucesivas cargas de su 
enemigo -con grandes pérdidas 
humanas y según los observado
res con mayor número de bajas 
iraníes- y en los últimos meses 
no hubo modificación en las po
siciones de los contendientes. 
Hay quienes piensan que existe 
un equilibrio de las fuerzas, en el 
sentido de que ninguno de los 
ejércítos está en condiciones de 
ocupar el territorio dei adversa
rio e infligirle una derrota y que 
esta guerra podría proseguir lar· 
go tiernpo si no intervienen fac
tores políticos que la hagan cesar. 

El 13 de j unio pasado un gru
po de periodistas extranjeros en
tre los que se encontraba un en
viado de cuadernos fue recibido 
en el frente iraquí, en las inme
diaciones de Shatt el Arab, dis
putado acceso fluvial que es el 
epicentro bélico. 

Los militares acompafiaron a 
los periodistas hasta la línea dei 
frente, cornpuesta por una doble 
hilera de fortificaciones defendi
das por innumerables baterias. 

Desde las trincheras se pudo 
divisar la línea adversaria, tan in
rnóviJ corno la iraquí, en tensa 
quietud. 

Pero en la sede dei comando 
el general Sadi Tumoh, coman
dante dei Tercer Cuerpo de Ejér
cito con sede en Basora, dijo a 
los hombres de prensa que se 
advertian preparativos semejan
tes a los de otros ataques y que 
parecía "inminente una ofensiva''. 

A la maõana siguiente el presi
dente Hussein recibió al grúpo 
de enviados especiales y confir
mó: "Nuestras informaciones se
iialan que ellos (los iraníes) han 
tenido últimamente una serie de 
reuniones, a una escala más o 
menos amplia, y que estudiaron 
la posibilidad de renovar su ofen
siva, sobre sitios escogidos, con
tra objetivos menos importantes 
que los precedentes. Estudian 
igualmente la posibilidad de ata
car diversos sectores con el fin 
de disipar las maniobras de Irak 
y de agotar sus fuerzas. , 

"Estamos observando atenta
mente estos preparativos. Nues
tras informaciones aJ respecto 
son seguras e infalibles. Nuestra 
fuerza fundamental radica en 
que nuestra causa es justa. Sin 
embargo, la superioridad está de 
nuestro lado. 

"Entre estos factores cuentan 
la precisión de nuestras informa
ciones y nuestro margen de ma
niobra de un sector a otro en e! 
campo de operaciones militares 
y en el interior de esos sectores. 
Se debe también mencionar la 
presencia de reservas autosufi
cientes en cada sector, y además 
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Equiparniento bélico para la "Guerra dei Golfo": cuando hay dinero, las armas apuecen 

las reservas que se encuentran en 
la aviación militar y que inclu
yen helicópteros artillados. Por 
lo tanto toda ofensiva iraní solo 
cosechará decepción y amargura''. 
amargura". 

En las alusion.es dei presiden
te Hussein a la precisión infor
mativa, algunos periodistas inter
pretaron que se trataria de datos 
facilitados por los aliados árabes. 

Después de obtenidas estas 
declaraciones se trataba de cote
jarias con otras informaciones 
disponibles y con la opinión de 
observadores neutrales. Este en
viado tuvo acceso a las evaluacio
nes de fuentes diplomáticas de 
Europa Occidental. Los puptos 
salientes de este análisis indican: 

1) Las fuerzas armadas iraníes 
virtualmente no disponen de 
aviación y por ello sufrirían mu
chas pérdidas humanas para un 
objetivo que pareceria no están 
en condiciones de alcanzar. Los 
iraníes tienen la superioridad nu
mérica, pero esto no parece sufi
ciente para inclinar el fiel de la 
balanza. 

2) Todo sugiere que, efectiva-
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mente, los iraquies cuentan con 
una información pronta y co
rrecta sobre los movirnientos dei 
adversado, con las ventajas que 
esto supone. 

3) En el plano material. una 
vez más se ha comprobado que 
cuando hay capacidad de pago, 
las armas aparecen. A pesar de 
su relativo aislamiento, pues, los 
iraníes consiguen reponer su ar
mamento y también por cierto 
Irak. En el aspecto económico 
cuenta en pro de Irak la solida
ridad de varios países árabes y en 
particular el poder económico 
de Arabia Saudita. 

4) Más difícil de verüicar por 
su naturaleza es la afirmación de 
Hussein de que por causa de la 
prolongación dei conflicto y de 
la resistencia iraqui, el descon
tento serpentea en las fuerzas ar
madas de Irán. E1 presidente ira
quí, que recibió a los periodistas 
en el palacio presidencial en uni
forme de campana con las insíg
nias de comandante en jefe, afir
mó lo siguiente: "Hace cuatro 
días (el ayatola) Jomeini pro
nunció un discurso invitando a 

los iranies a proseguir la guer,a. 
Les dijo: 'No debéis parar la gue
rra, pues si se detiene los iraquíes 
entrarán en vuestro pais y viola
rán vuestro honor'. Y agregó Jo
meini: '1.Por quê algunos (ir• 
nles) ex.hortan a que cese la gue
rra? Nosotros nos defendemos.' 

"Nosotros podemos imaginar 
-prosiguió Hussein- en qué 
abismo habrã caído Jomeini 
cuando comparamos estas pala
bras con su discurso de febrcro 
en el cual pidió abiertamente 
que se penetre en el interior dei 
territorio de Irak, y que se derro
que a su régimen, con su discur· 
so de junio en el que se dirigi61 
los iraníes y les dijo que esti 
obligado a continuar la guem 
porque está en una posíci6n de 
defensa. 

"Deducimos que la decepcióa 
colma los corazones de los diri
gentes de Teherán, ya que no 
pueden tener miras expansionit 
tas a costa de Irak. Cuando com· 
prueben que no pueden realizl' 
sus objetivos agresivos, reclamt 
rán la paz. 

"Estamos convencidos de que 



EI FSLN y la Revolución Nicaragüense 

Cte. Tomás Borge 

E/ presente trabajo, es una apretada sz'ntesis de la historia dei 
Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN}, desde su 
fundación en 1961, hasta su triunfo revolucionario y ascenso 
ai poder en 1979. Se trata de la intervención dei Comandante 
Tomás Borge, Ministro dei Interior de Nicaragua, en la 
celebración dei Segundo Seminario Nacional de instrucción 
política "Comandante lván Montenegro Báez" e/ 20 de mayo 
de 1983. 
La publicación d~ este ensayo es con miras a comprender 
mejor e/ fenómeno revolucionaria nicaragüense, su estrategia 
y tácticas de luchas y destacar por qué fue que se configuró el 
FSLN como vanguardia histórica dei pueblo nicaragüense. 
Borge es e/ único sobreviviente de los fundadores dei FSLN. 
la rejlexión constituye una primera aproximación cn'tica y 
aleccionadora acerca dei movimiento revolucionario 
nicaragüense. 

Hemos dispuesto hacer aJgunas reflexiones so
bre la historia dei Frente Sandinista, que en 
todo caso nos servirán como base para dedicar
nos por fin a reflexionar más seriamente y hacer 
algunos apuntes que signifiquen un modesto 
aporte de nuestra parte a la gloriosa historia de 
nuestra organización. 

Quienes mataron a Sandino creyeron haber 
matado a la Revolución y creyeron haber mata
do hasta la posibilidad de Ja Revolución. Esta 
especie de superstición, parecida aJ fetichismo, 
de la cual todo mundo ha sido en alguna forma 
víctima, no es ajena a la dimensión con que se 
pretende situar a los individuos más allá de la 
historia o convertirlos en arquitectos exclusivos 
de la historia. 

La otra cara de esta moneda grecorromana y 
un tanto escolástica es negar a ullranza el papel 
de los indivíduos en Ja ltistoria. Sin embargo Ja 
historia, - que no es un simple ruido como afir-

maba Montesquieu-, se da bajo detenninadas 
condiciones y está regida por las leyes que ac
túan con independencia de la voluntad indivi
dual. Se equivocaron, por lo tanto, una vez más 
en este caso concreto, quienes pretendieron re
ducir ai polvo de la amnesia a quien se convirtió 
en algo más que e! arquetipo dei pueblo nicara
güense. Las condiciones materiales que habían 
perntitido a Sandino santificarse para sefialar e] 
camino de las luchas dei pueblo siguieron vigen
tes después de su muerte con la dominación po
lítica y económica de los Estados Unidos; siguió 
vigente el egoísmo cotidiano de las dases explo
tadoras locales y desde luego la existencia de un 
instrumento de coerción: el ejército que se puso 
el seudónimo de nacional. Por eso los disparos 
que mataron a Sandino no fueron un final sino 
el prólogo de un nuevo principio, de un salto 
que arranca con vocación de persistencia, ai 
fundarse el Frente Sandinista de Liberación Na-
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cional. La capacidad objetiva de la Guardia 
Nacional, instrumento de Ja dominación yanqui 
fue el seguro de vida de la sobreexplotación 
contra oi pueblo nicaragüense. 

Sin vanguardia: imposible afrontar a }a 
dictadura 

El dominio de un 6rgano brutal de represión y 

la muerte de Sandino convierten el periodo 
va de 1934 a 1956 en un oscuro y triste parên
tesis que se expresa en la práctica, como ya he
mos dicho en otras oportunidades aunque tal 
vez con otras palabras, en un descenso dei movi
rniento revolucionario. El pueblo siguió luchan
do con terquedad, débil, desnutrido en lo org:i
nico y en lo ideológico. l Quê hacía falta en 
aquel momento? Hacía falta, sin duda, una di
rección revolucionaria. Fue en toda esa época, 
la oposición burguesa la que suscribió la lucha 
contra el somocismo en un largo periodo de 
compraventa de la que siempre sali6 beneficia
do el astuto y cruel padrino de la dinastía So
moza. Las condiciones objetivas -y ya nosotros 
y ustedes, nos hemos familiarizado con este ti
po de conceptos- eran visibles y dramáticas: 
han1bres, rniseria, desnutrición, analfabetismo, 
inseguridad social, una cultura ridícula, dulzona 
e importada como los chiclets Adams. Las con
diciones subjetivas, organización y conciencia 
eran invisibles por ser en aquel momento vir
tualmente inexistentes. Esta contradicción en
tre condiciones objetivas y subjetivas dió como 
resultado algo que marchó abriéndose paso co
mo la luz en un túnel hasta que el pueblo des
cubrió que sin una vanguardia no era posible 
derrotar a la dictadura somocista. 

Con el cultivo dei algodón a partir de la dé
cada del 50 se inician, las tolvaneras y el com
plemento de toxinas importadas a la pobre y 
criolla alimentaci6n de nuestros trabajadores 
agrícolas y se concreta históricamente el desa
rrollo dei capitalismo en Nicaragua baja la estre
cha vía de la agricultura mono-exportadora cuya 
estructura productiva está ligada a la demanda 
dei mercado mundial capitalista. EI algodón im
puso el sello o le dió el carácter de agroexporta
dora a la economía nicaragüense y fue un sínto
ma importante en el proceso de desarrollo de 
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las relaciones de producción capitalista en la 
agricultura; se acumularon excedentes que se 
aplicaron a la ampliación dei :írca algodonera: a 
la construcci6n de algunas viviendas de mal gus
to como pueden ustedes observar en Le6n y 
otras ciudades de Nicaragua; a las visitas perió
dicas de estos algodoneros ai musco dei Louvre 
y a la fonnación de una parte dei sistema finun
ciero privado. Esto incidió en la consolidación 
del Estado y cn cl desarrollo de olgunas uctivi
dades industriales y comerciales relacionadas 
espec1almente con el deslumbrante e inestable 
mercado dei algodón. EI resultado necesario 
que no fue posiblc contabilizar igual que las 
pacas de algodón en cl Banco de América. fue 
una mayor polarización dentro de una real1dad 
histórica que por regia general se quiere negar 
en los púlpitos y cn las tertulias de la burguesia. 
Una polarizaci6n entre las dases explotadas y 

los explotadores. situándose en nuestro país, en 
un extremo a la burguesía agroexportadora y 
los grupos comerciantes e industriales y en el 
otro a los trabajadores agrícolas. Es así que se 
rotura el proceso de proletarización que se inició 
a fines dei siglo XIX con el cultivo dei café y 

que conllevó a una mayor concentraci6n de la 
tierra y finalmente aJ desarrollo tecnológíco de 
la producción algodonera lo que a través dei go
biemo somocista y sus leyes trac como conse
cuencia la agudizaci6n de la lucha de dases entre 
explotadores y explotados. 

Se carecía de una organización con 
lucidez estratégica 

La crisis económica dei 56 iniciada desde luego 
en los mercados capitalistas somete a la econo
mía nicaragüense a las fluctuaciones cíclicas de 
la ~emanda externa, (descenso en el precio dei 
cafe Y dei algodón y disminución de los volúme
nes de exportación). La ccisis dei modelo agro
exportador golpea las tasas de ganancia y acre
cienta el malestar popular. Sin embargo, cl 
proletariado agrícola y semiproletariado, naci
dos junto con las motas dei algodón, así como 

el incipic~te proletariado urbano, no son capa
ces todavia de responder colectivamentc a la 
reprcsión y a la miseria. 

Eso explica por qué no hay una organización 

• 



Carlos Fonseca• 

política con lucidez estratégica para rebasar el 
estancamiento, el mutismo y la inanición. Den
tro deJ marco de estas condiciones es que se 
produce cl ajusticiamiento de Somoza García, 
eJ viejo, por Rigoberto Lópcz Pérez quien el 2 J 
de septiembre de 1956 marcó el principio dei 
fin de la dictadura de acuerdo con 1a voluntad 
expresa dei héroc, lúcidamente expJjcada, por 
cierto por Carlos Fonseca y complementada 
esta explicación, por José Benito Escobar. Des
pués de Rigoberto, 20 movimientos armados se 
succden a lo largo de la crisis rompiendo este 
parénlisis fatal. A partir de los afíos 60 seco
comienza a impulsar el proyccto de integración 
económica centroamericana. 

Dieho proyeclo se inscribe, con una sonrisa 
más amplia que los recursos comprometidos, 
con la estrategia desarrollista cuyo intento de 
frenar eJ auge insurrcccional íue infinitamen te 
menos eficaz que los crrores derivados de las 
concepcio11cs mccánicas de los rcvolucionarios 
de América Latina en tusiasmados y deslumbra
dos por la victoria de la Revolución cubana. 

La Alianz:. para el Progreso correspondía a 
un nuevo período expansionista de la invcrsión 
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extranjera norteamericana. Esta se dirigía ahora 
princjpalmente, al sector industrial ya que la 
concepción original dei Mercado Común Cen
troamerícano procedia de la CEPAL y su con
cepción desarromsta de como superar el subde
sarrollo. Los planes iniciales concibieron un 
proceso gradual de sustitución de ímportaciones 
y desarrollo industrial equilibrado. Este proyec
to abstracto fue rápidamente dístorsionado por 
las condiciones que impuso eJ financiamiento. 
El Mercado Común no era más que el marco 
polílico institucional que pennitía el t raslado y 
reubicación dei capHal local y extranjero en el 
sector industrial como un intento de solidiücar 
las bases de acumulación de ese sector. Intento 
distorsionado porque dentro de la estrategia in
legracionísta no se contem pi aba Ja Reforma 
Agraria y la redistàbución dei ingreso como una 
pre-condición dei desarrollo induslrial . La acción 
de Rigoberto, tal como se ha repetido muchas 
veces, no íue un acto terrorista, pero no pode
mos resignarnos a decir eso nada más, hay que 
decir también que obedecía a las condjciones 
dei sub-desarroJJo y atraso económico y cultu ral 
bajo las cuales se tiende a individualizar los con-

Silvio Mayor11a• 



flictos sociaJes. A una expresión individualizada 
tan dramática como Ja de Somoza correspondía 
en aquel momento una respuesta de ese mismo 
carácter, esto explica también el por qué una 
dictadura personal militar era el instrumento 
adecuado para garantizar la dominación extran
jera y oligárquica. 

Tomás Borge• 

El principio dei fin de la dictadura 

La acción de Rigoberto puso de manifiesto que 
el djctador no era físicamente invulnerable 
y ello constituyó e! primer paso para que la 
conciencia dei pueblo Uegara a captar las fuer
zas sociales que se esconden detrás dei poder 
aparentemente personaJ. La acción de Rigo
berto, génesis de acciones populares y movi
mientos armados, fue la primera parte dei no
venario con que respondió nuestro pueblo aJ 
alegre y canibalesco liderazgo de la oposición 
burguesa, el reinicio dei movimiento popular 
y los primeros movimientos que se dan alre
dedor dei enonne sepulcro de Sandino antes 
de su resurrección. La Revolución cubana, 
como lo observa Carlos Fonseca ínfluyó en 

Nicaragua aun antes de su culminación victo· 
riosa.' Como lo senaláramos en cl librito Car· 
los. e/ amonecer ya no cs una tentación: "La 
victoria de la Jucha armada en Cuba más que 
una alegría es el descorrer de innumerables 
cortinas. fogonazos que alumbran más allá de 
los dogmas ingenuos y aburridos dei momen
to. La Revolución cubana fue, ciertamenle, 
un escalofrío de terror para las dases dominan
tes de América Latina y un violento atropello 
a las de repente tristes reliquias con las que 
habíamos iniciado nuestros altares. Fidel fue 
para nosotros la resurrección de Sandino, la 
respuesta a nucstras reservas. la justificación 
de los sueilos. de Jas hcrejías de unas horas 
atrás". 

Pero las acciones represivas de la dictadura 
sólo eran la exprcsión a nivel político de uno 
de los rostros de la contradicción. Las clases 
populares buscaron. entre gritos recién enlre
nados. su expresión poJít ica en Juventud Pa
triótica, huelgas magisteriales, huelgas obre
ras. ma.nifcstaciones estudianliles. tomas de 
tierra, creación de sindicatos y confcderacio
nes obreras y campesinas y poco después cn 
esa espccic de preâmbulo que se llamó Nueva 
Nicaragua. 

En esta agilación popular se incluyeron sec
tores que nunca se habían manifestado abier
tamente en contra dei régimen somocista. La 
agjtación puso de relieve la incapacidad congé
nita de la burgucsía nicaragücnse o más exac
tarnente la ausencia de una burguesía nacional 
con capacidad para asumir la dirección dei mo
vimiento antisomocjsLa. 

Los movimientos armados cubrieron de san
gre y reiteraeión la geografía nicaragüense aun
quc no Jogrnron incorporar en aqucl momento 
a todo cl pueblo a la lucha armada. 
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Tratamos de cxplicarlo por la djvcrsidad 
de la composición social , idcologías y pro· 
gramas políticos de los grupos guerriJJcros. 
Hasta csc momento no había una teoría que 
permilicni determinar las fuenas en conflic
to jerarqu izándolas estratégica y tácticamen
tc. 

Todas las acciones espontáncas con que las 
masas iluminaron esta fase inicial de ascenso 
revolucionario, nos sirvieron para detectar el 

• 
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potencial revolucionario deJ pueblo nicara
güense y se puso de relieve la carencia de una 
dirección y de Uila organi.zación revolucio
naria. 

Sin una vanguardia el potencial revoJucio
nario no podía converlirse en un poderoso 
puno popular capaz de derribar a la dictadu
ra somocjsta. De todo ello se dedujo eJ reque
rimiento de esa vanguardia que pudiese dar 
forma organizativa a Ja transpiración, cólera 
e intuición dei pueblo. En esta fase de ascen
so existían - repito- condiciones económi
cas para Ja creación de la vanguardia revolu
cionaria. Sobre la base de estas condiciones 
objetivas también se habían venido forjando 
algunas condiciones subjetivas a las que falta
ba una ideología o una teoria que las ordena
ra o le diera coherencia, y por lo tanto, capa
cidad de aglutinamiento. 

1961: Nace el Frente Sandinista 

En julio de 1961 surge eJ Frente Sandinista 
de Liberación Nacional. Este acontecimiento 
histórico significó la alternativa popular opues
ta a la alternativa burgucsu reformista en la 
lucha contra el somocismo. No podemos hablar 
de una vanguardia sin una teor(a de vanguar
dia. AI referimos a la creación de la vanguardia 
debcmos subrayar el rescale que Carlos Fon
seca hizo de Sandino y de sus ideas revolucio
narias. Carlos vio en Sandino y sus ideas no un 
símbolo etéreo, no un sfmbolo abstracto, 
sino una guía para la comprensión de la realidad 
nicaragüensc y su transformación revolucio
naria. 

Podríamos decir que el pcnsamiento de 
Sandino se resume en dos grandes ideas resca
tadas por Carlos Fonseca: 

Sólo los obrcros y campesinos son capaces 
de luchar hasla cl Gn contra el imperiafjsmo 
y sus representantes políticos locales. Con es
to la intuición de Sandino captó ante todo el 
carácter clasista dei movimiento revoluciona
rio, la lucha de clase como motor de la his
toria. Además de scnalar a los obreros y a los 
campesinos como los sujetos fundamcntalcs de 
esta Jucha, captó la forma popular que necc
sariamente dcbía de adoptar el movimicnto 
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revolucionario en Nicaragua. En las condicio
nes económicas, sociales y políticas de Nicara
gua la lucha armada era Ia única vía que podía 
conducir hacia la transformación revolucio
naria de la sociedad. Dicho desde ahora esto 
parece una afirmación demasiado obvia pero 
en aquel momento, cuando Ias contradiccio
nes conceptuales estaban jugando su papel, 
era muy importante rescatar esta idea esencial 
de Sandino: "La libertad no se conquista con 
flores sino a balazos'', dijo el General y esto 
se convirtió para nosotros en un hermoso lu
gar común, en un axioma para la formación 
de un ejército popular, inicialmente guerri
llero, para la conquista de la Iiberación na
cional y con la base de granito, suficiente des
de el punto de vista de Ja conciencia, para la 
defensa de la soberania nacional. 

Germán Pomares• 

En estas dos grandes ideas se resume la 
estrategia que nos condujo a la victoria: Ia com
binación de la lucha guerriJJera con el mavi
miento de masas, a través de una dialéctica 
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en la cual los guerrilleros se convirtieron en pue

blo y el pueblo en ejército. 
Estas ideas eran ineludibles. de raíces en· 

terradas en Nicaragua. conjugadas con la teo

ria revolucionaria con que se sintetizan las ex· 

periencias de todas las revoluciones. Y fue 

la aplicación de esta concepción, sin dogma

tismos la que condujo a que un punado de hom

bres revolucionarios fundaran el Frente San· 

dinista de Liberación Nacional en 1 961. EI 

surgimiento dei Frente SandiJtista confirmó 

la veracidad de las palabras de Sandino cuan

do afrrmó: "Nosotros iremos hacia el sol de 

la libertad o hacia la muerte. y si morimos 

no importa, nuestra causa seguirá viviendo, 

otros nos seguirán". La causa de Sandino efec

tivamente había seguido viviendo y el Fren

te Sandinista no hacía más que asumirla bajo 

condiciones materiales distintas y bajo la guia 

de una teoria revolucionaria. La causa de San

dino desafió peligros. traiciones. convirtió 

a los vacilantes en estatuas de sal. La causa 

de Sandino sigue )' seguirá viviendo. 

t 963: Guerrilla en Río Coco y Bocay 

La lucha armada se inicia con la guerrilla de 

río Coco y Bocay en 1963 y fue la primera 

acción preparada por un grupo revoluciona

rio más o menos homogéneo desde el punto 

de vista militar. más o menos homogéneo 

desde el punto de vista poütico-ideológico; 

es decir. las contradicciones inevitables que 

surgen en todo movimiento revoluc1onario 

no eran de princípios, aquellos hombres es

tuvieron unidos primero por las concepcio

nes ideológicas, después por Ias terribles pri· 

vaciones que pasaron en las amargas horas 

de Ja lucha annada inicial y finalmente por 

las rachas de pesirnismo que suelen atenazar 

a los hombres en los momentos difíciles y 

por el optimismo básico inicial que supo im

primir en aquellos momentos cruciales nues

tro hermano Carlos. Téngase en cuenta que 

en esa época en América Latina se había di

vulgado una interpretación esquemática de la 

Revolución cubana que aislaba la guerra de gue

rrillas dei movimiento de masas. Nos hemos re-
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ferido ya a la concepción distinta de que partia 

el Frente Sandinista de Liberación Nacional y 

este tema alguna vez debería estud1arse pura ana

lizar un tanto la lucha de los pueblos en Amcri· 

ca Latina. sus diíicultades. sus fracasos. sus lo

gros. Sin embargo la unidad entre lu teorín y 

la práctica no es algo que se da desde el com1cn

zo y de una vez por todos. sino que cs algo que 

es preciso conquistar a través de lu lucha misma, 

y este principio lo 1uvo que reconoL-er 13 vun

guard1a desde cst~ primer momento. desde esta 

pnmera experiencrn armada. En rio Coco y Bo· 

ca} se había preparado una mínima 1nfracslruc

tura de masas en apoyo a la guerrilla. no dentro 

de la wna donde se inic1ó la lucha guerrillera. 

porque algunos esfuer,os que se hicieron en ese 

sentido. se estrellaron contra la terquedad de ai· 

gunas concepcioncs mecanicistas } aunquc al

gunoi- lograron concebir la nccesidad de condi· 

cioncs adecuadas antes dei inicio de la guerrilla 

en las regiones alcdanas ai Río Coco. Sin embar· 

go se hizo un esfuerzo por el lado de Wiwilí pre

cisamente esíuer10 que no se puso aprovechar 

y íucron razones de otra índole donde tuvo que 

ver el bucn o mal humor de .ilguicn y la natura

leza de la inc,dencia de las lluvias y oiros foc

tores los que condujcron a l.i gucrrilla a una zo

na cuyo tcrritorio no había sido explorado pre

viamente y donde había una población que no 

había sido trabajada polít1camcntc. EI crror lác

tico dentro de una concepción gcneml acertada. 

se convirtió para nosotros cn una primitiva y di· 

íícil cscucla que nos reafirmó lo justo de la 

concepción general y revcló desde el comienzo 

la importancia dei trabajo entre las mas.is y con 

las masas. 
La expcriencia dei Río Coco y Bocay cons

tituyó una derrota, no exactamcnte una derrota 

desde cl punto de vista militar, porque los prin

cipales problemas que se tuvieron ah( no se ori

gjnaron cn los encuentros armados, sino precisa

mente cn la auscncia de condiciones inm<.-diatas 

sobre cl terreno pam la supervivcncia de la gue

rrilJa, no existían líncas de abastecimiento, la 

naturnleza es muy inclemente ahí, y se carccfa 

hasta de comida, de ropa y finalmente de annas, 

lo que condujo, pues a la decisión de regresar a 

la base original. Pero esta expcriencia comcid ió 

e incidió también con un desccnso tcmporaJ dei 



movimicnto antisomocista. Esto se debió, ade
más, a que cn el plano económico se dan un pe
ríodo de auge, la mejor época de! somocismo 
desde ese punto de vista, que fue aprovechado 
a cabalidad por los grupos más dinámicos de 
la burguesia. Tales grupos eran capaces de com
binar sus intereses agroexportadores y comer
ciales con la nueva coyuntura de industrializa
ción ligada a la política económica estatal. 

Desaparece la guerrilla: 
Continuó existiendo el FSLN 

En Jo político los condicionamientos de la nue
va estrategia desarrolHsta dei imperialismo para 
América Latina, la llamada Alianza para el Pro
greso, que algunos de ustedes quizás ya ni si
quiera rccucrden, fue la respuesta que dio Ken
nedy a la Revolución cubana en América Lati
na, pero de todas maneras esta famosa Alianza 
que fue tan publicitada incidió en alterar 1a 
fachada externa de muchos lugares en América 
Latina y en lo que se refiere a Nicaragua le dio 
cierto ropaje a la dictadura somocista. Así 
surge como variante de la foana de dominación 
política de la dictadura este régimen civilista y 
maquillado de René Schick, cuya estadía en el 
poder posfüilita más que nada la reorganización 
de la poütica burguesa en el marco de una lucha 
estrictamente electoral. Esta situación produjo 
cierto pesimismo en lo que respecta a la posibi
lidad de darle continuidad a la lucha armada, 
pero ya el FSLN existía, con su voluntad de 
lucha, y se había organizado más allá de los fac
tores extra guerrilleros a diferencia de otras 
agrupaciones exclusivamente guerrilleras, y que 
aJ desaparecer como guerrilla desaparecían co
mo organización. Nosotros nos expandimos más 
allá de una concepción guerrillera, rcbasamos 
ese límite, y ai desaparecer temporalmente la 
guerrilla continuó existiendo cl Frente Sandi
nista de Liberación Nacional. 

Las maniobras civilistas no podían tener éxi
to dadas las condiciones dei proceso económi
co que pretendía superestructurar poüticamen
te y en efecto la descomposición creciente dei 
sistema y el ascenso revolucionaria que se había 
iniciado en el 56 con el ajusticiarrtiento de Anas
tasio Somoza trajeron como resultado el fraca-
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so de dichas maniobras J O anos después. EJJo 
condujo a la dictadura a optar por la alternativa 
militar con el propio Somoza a la cabeza en el 
67, sobre todo después de las actividades dei 22 
de enero, ya se desnuda por completo la volun
tad represiva de la dictadura somocista que tie
ne su culminación precisamente en la masacre 
el afio 67 cuando don Fernando Agüero andaba 
repartiendo sonrisas y promesas falsas. La van
guardia convirtió la derrota militar dei afio 63 
en una escuela. La corrección de sus errores !e 
permiti ó sobrevivir y crear algún tiempo después 
cierto aparato clandestino en las ciudades, lo
gró realizar alguna propaganda armada, golpes 
económicos, difundir materiales sandinistas, 
siempre heanosos, algunos de ellos ingenuos pe
ro no carentes de determinada profundidad que 
sabía imprimirles Carlos Fonseca; montar pe
quenas escuelas de entrenamiento. La experien
cia dei Coco o Wankí, como le llaman los rrtis
kitos, y Bocay constituyó una derrota lo cual 
coincidió con un descenso temporal dei movi
miento antisomocista; sin embargo, logró es
tablecerse entre 1963 y 1966 cierto contacto 
con las masas en barrios, centros laborales, me
dias estudiantiles y sindicatos en el campo. Es
te trabajo entre las masas fue llevado a cabo no 
sólo a través de los organismos intermedios dei 
FSLN, tales como los Comités Cívicos Popula
res, el famoso Frente Estudiantil Revoluciona
do, sino también a través de una alianza tempo
ral con el Partido Movilización Republicano, 
que dejó de existir poco después y el Partido 
Socialista Nicaragüense que todavía sigue exis
tiendo. 

A partir de 1967, el FSLN estableció un con
tacto directo con el pueblo utilizando para ello 
sus propios mecanismos fundamentales clan
destinos desde donde se desarrollan los meca
nismos abiertos. 

La guerrilla en Pancasán 

En el curso del afio 1966 el FSLN procede a la 
preparación de la acción guerrillera de Pancasán, 
y sale un comunicado firmado por dirigentes 
dei Frente Sandmista, entre las cuales estaba la 
firma de la compaflera Doris Tijerino que se 
firmaba Conchita Alday. En esta experiencia 
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por primera vez la guerrilla logró desprenderse 
del carácter invasionista que la había definido, 
porque en Pancasán las acciones annadas fue
run organizadas no en Honduras, sino en las 
montafías del centro dei país. Es en Pancasán y 
Fila Grande donde se centran los trabajos de la 
preparación guerrillera con el apoyo de campe
sinos de la región y donde empiezan a desta
carse compafieros como Oscar Turcios y Rigo
berto Cruz, que ya había estado, este último, en 
la incursión armada del ano 63, y otros compa
fieros. En esta jornada la vanguardia sufrió una 
derrota militar que después analizara con mu
cha propiedad Ricardo Morales y cuando uos
otros empecemos a analizar más profundamente 
esta historia vamos a tener en cuenta toda esa 
bibliografía que recoge esas situaciones. Sin em
bargo, esta experiencia tuvo un significado in
menso para la lucha revolucionaria; se reafrrma 
la Jucha armada aJ confirmarse la imposibilidad 
de lograr el derrocamiento de la dfotadura mili
tar por medios pacíficos; cuando digo se reafu
ma, es que el pueblo nicaragüense adquiere con
ciencia de que sólo la lucha armada es la única 

Faustino Ruiz• 
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capaz de derrotar a la dictadura somocista. Es
to significa un total descrédito para los Uama
dos métodos cívicos de lucha, que después 
fueron famosos a pesar de todo, desde los púl
pitos de nuestras Iglesias católicas de parte de 
algunos jerarcas, que siempre insistieron en la 
necesidad de la lucha cívica hasta en los últimos 
momentos de la dictadura somocista. Sin embar
go, en la conciencia del pueblo esta posición 
se desacredita y adquiere fuerza eJ requerimien
to de la lucha armada. 

EI 22 de enero la oposición bu.r:guesa condu
ce a1 pueblo a la masacre y se inicia el último 
capitulo de la vigencia de la burguesia, como 
sector social rector de la lucha antisomocista en 
nuestro país. Ese dia junto con los campesinos 
que murieron se sepulta la posibilidad de que la 
burguesia nicaragüense pueda conducir la lucha 
antisomocista en nuestro país. No sólo por lo 
que alú ocurrió, sino que después de la masacre 
de centenares de nicaragüenses, esta oposici6n 
burguesa se replegó cómodamente y pactó con 
el régimen somocista. En el afio J 971 Fernando 
Agüero firmó un pacto con Somoza, que le Ua
maron el Kupia-Kumi. Y el objetivo fundamen
tal de ese famoso pacto Kupia Kumi, firmado 
por Somoza y Agüero, no era recuperar la paz 
en Nicaragua, que desde el punto de vista de las 
posibilidades de la burguesía, no estaba de nin
guna manera en peligro, significó e) proyecto de 
aplastar e! movimiento revo]ucionario nicara
güense. Es por eso que pese a la derrota militar 
que significó Pancasán y Fila Grande, para el 
Frente Sandinista esta lucha tuvo un inmensc 
significado ya que logró arrancar definitivamen
te del pueblo nicaragüense la influencia, conven
ciéndolo, a pesar de que eran cuatro pelagatos 
los que en aquel momento encabezaban la lucha, 
de que la nuestra era la única organización ver
daderamente capaz de representar los intereses 
populares, y la única fuena capaz de enfrentar 
en serio a la dictadura somocista, lo cual elevó 
la autoridad moral y el prestigio poütico dei 
Frente Sandinista de Liberación Nacional. Ya 
para este período el Frente Sandinista ha logra
do la creación dei destacamento de vanguardia 
que sobrevive a pesar de los golpes serios que 
recibimos. Ustédes recuerdan que por el lado de 
Pancasán masacraron a un grupo de compafie-



ros entre los cuales estaba Sílvio Mayorga y no 
hubo ningún sobreviviente en esa escuadra gue
rrilJera que dirigía Sílvio y donde estaban con
centrados una serie de cuadros extraordinaria
mente valiosos de] Frente Sandinista, entre ellos 
Rjgoberto Cruz, el Chelito Moreno y tantos 
otros, para no mencionarlos a todos. Ya tenía
mos un aparato clandestino en la ciudad, lo 
cuaJ nos permitía alguna propaganda armada y 
actos de recuperación económjca, que nos ayu
daban a soportar la enorme escasez de recursos 
que teníamos en aquel momento. 

Se careció de todo: 
menos de entrega y sacrifício 

llabía días en que los combatientes de la clan
destinidad no teruan n.i para el pan nuestro de 
cada día, n.i para la tortilla, tampoco había 
recursos para transporte, para llevar las cosas a 
la montai'ia y no había recursos para mantener 
a los guerrilleros y el extraordinario espíritu 
de sacrificio que tuvieron aJgunos companeros 
en ese momento al igual que lo habían ten.id-o 
antes, en e! 63, es digno de ser recogido en las 
páginas de Ja historia de nuestra organización. 
Ya tenía cierta difusión política la propaganda 
sandirusta, ya habíamos hecho algunas peque
flas, muy pequei'las escuelas de entrenamiento, 
que después de la acción de 27 de diciembre 
adquirieron un nuevo n.ivel, ya habíamos pues
to a prueba los incipientes mecanismos de con
tactación con las roasas a través de lo que nos
otros empezamos a li.amar, creo que desde 
aquel entonces, organismos intennedios; los Co
mités Cívicos Populares y el FER, que desempe· 
nó un papel extraordinariamente importante. 

En 1967, hicimos un esbozo de programa y 
unos estatutos y apuntes sobre la línca estraté
gica dei Frente Sandinista, que posteriormente 
s.irvieron de base para un mayor desarrollo de 
este programa y de estos estatutos. Ya, incluso, 
teníamos actividad internacionalista, porque 
fue en esta época que muere heroicamente en 
defensa de los intereses dei pueblo palestino el 
compaf'iero Patricio Argüello, ya estaba incor
porado también como expresión internaciona
lista a nuestras filas el compai1ero Víctor Ti
rado. Ya hemos hecho un análisis crítico de la 

concepción dei foco guerrillero, que despertó 
tanto entusiasmo entre los combatientes por 
la liberación nacional en América Latina y que 
Carlos Fonseca y todos nosotros vimos con algo 
más que suspicacia. Este análisis crítico nos fue 
de mucha utilidad para encontrar un camino 
adecuado en la estrategia. 

· Vinculación con las masas 
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Después de Pancasán el Frente Sandinista se re
plantea la Jucha guerrillera, la creación de un 
frente en las montanas de Matagalpa y Zelaya, y 
aunque hubo cierto reordenarn.iento en nuestras 
filas, no se abandona la idea dei combate guerri· 
llero y se empiezan a preparar condiciones en 
las montafías. Se logran crear también dentro de 
esta misma concepción aJgunas unidades de 
combate táctico en la ciudad. Sin embargo, la 
alimentación de estas columnas guerrilleras y 
su supervivencia exigían o requerían una üga
zón estrecha con los barrios, con los sinwcatos, 
por eso es que el Frente Sandinista empieza a 
desplegar un trabajo de penetración en distin· 
tas ciudades dei país especialmente en León pe
ro también en Managua, en Masaya, en Mata
galpa, en Chinandega. El objeto de este trabajo 
fue organizar a los barrios para que Iucharan 
por mejores condiciones de vida a partir de rei
vinwcaciones inmediatas, es decir, luchando por 
el agua, por la luz, los servicios médicos, etc., 
sin caer en el reivindicalismo, en la reivinilicación 
como fin. A diferencia de otros grupos que 
convertían la reivindicación en un objetivo en 
sí mismo, para nosotros realmente era un medio 
para buscar, detectar dentro dei pueblo a sus 
mejores hombres e inculcarles a esos hombres 
que debían organizarse para la toma dei poder. 
Eso es algo muy importante, porque nosotros 
tuvimos olfato de poder desde el primer mo
mento y ese olfato lo f wmos desarrollando y 
trasrnitiendo a nuestros cuadros aun cuando los 
captáramos a través de las luchas reivindicativas. 
Se trataba, en fio, de lograr un vínculo estrecho 
entre el trabajo en los barrios y el trabajo en la 
montafla a1 cual se le proporcionaban en aquel 
momento los mayores esfuerzos. 

Oebido a estos últimos la vinculación con las 
masas se mantuvo a través de los organismos in· 
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termedios como el FER y a través de las movili

zaciones masivas para la libertad de los presos 

poüticos. Alrededor de la lucha por la libertad 

de los presos poüticos nos pusimos en contac

to con los más sensibles y combativos núcleos 

cristianos dentro dei movimiento estudiantil 

y estábamos conscientes en esa época de que 

esas banderas dei Frente Sandinista y esas ban

deras había que sostenerlas y así se fue forjan

do el carácter de la lucha, forjamiento que se 

expresó a lo largo de toda esa historia en hechos 

extraordinariamente heroicos, como el de J u

lio Buitrago, porque Julio Buitrago no es una 

anécdota; Julio Buitrago no es un hecho aislado; 

Julio Buitrago es la respuesta de toda una fi
losofía y de toda una actitud frente a la vida; 

Julio Buitrago, no actúa como actuó tan sólo 

porque él tenía valo[ personal, claro que lo 

tenía, sino porque es la respuesta, el resultado 

de toda una concepción, de toda una actitud en 

la lucha revolucionaria y así como los que esta-

Santos López• 

ban en huelga de hambre no cedían a la tenta

ción dei alimento para conquistar algo, tampo

co los que ofrecían resistencia a1 enemigo ce-
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dían ante el peligro y eran capaces como J u

lio d~ ofrendar su vida sin vacilación alguna. 

Fue creándose un estilo que en definitiva logró 

trasmitirse a todo e! pueblo. Estas movilizncio

nes a las que me refeóa, producto de un amplio 

trabajo de rnasas que realizó la vanguardia du

rante los anos dei 70 al 75, fueron cl factor que 

hizo posible saJvarle la vida a muchos compa.fie

ros que estaban prisioneros. En esta etapa la 

Vanguardia actuaba sin presentar deliberada

mente combate a las tropas somoc1stas, sino so

lamente con la táctica de esquivar el combate. 

Esto respondia a la estrategia militar adoptada 

en esos ai'\os que consistía en acumular fuenas 

pero sin aparecer públicamente y la de no pre

sentar combate más que en los casos que ello 

fuera inevitable. Se trataba de combalir no cuan

do eJ enem.igo qu.isiera, sino cu ando la Vanguar

dia lo considerar.i conveniente. Aquella etapa 

es hoy rnuy ampliamente conocida como acu

mulación de fuenas en silencio. 

1974: Diciembre victorioso 

AcumuJación de fuenas en silencio que fue rota 

el 27 de diciembrc de J 974 por el comando 

Juan José Quezada, dirigido por el Comandante 

Eduardo Contreras, miembro de Ja Direccíón 

Nacional. acción que asestó un duro golpe a la 

dictadura militar somocista; y yo enfatizo lo 

del Comandante Eduardo Contreras, porque 

por ahí he visto algunos escritos donde se dice 

que esta acción fue dirigida por Cermán Pomares 

y por Eduardo Contreras, y nosotros debemos 

de ser fieles a la verdad histórica, Germán Po

mares tiene suficientes méritos para que no le 

atribuyan acciones en las que él no tuvo la res

ponsabilidad que se le atríbuye, porque Cermán 

Pomares es mil veccs héroc y el Comandante 

Eduardo Contreras fue quien tuvo cl mérito de 

haber dirigido esa acción; debemos de tencr Ja 

decencia de estar por encima de cualquier re
sabio scctario, acumulándole a otros cJ honor 

de haber realizado la jefatura de una acción que 

no realizó. Digo esto, porque éste es un caso 

que puede reproducirse en otros aspectos. AI 

dirigir Eduardo Contreras este comando tuvo 



una virtud, que consistió en que no se quHó el 
anl ifaz y permaneció en e! anonimato hasta que 
el enemigo descubrió por su propia cuenta quién 
era, a diferencia de aJgunos otros que, en cuan
to pudieron y tuvicron la menor oportunidad, 
se quitaron el antifaz para que todo mundo los 
mirara como los grandes ehavaJos, como los 
grandes héroes de la película. Y con la torna por 
asalto de la casa de un somocista, la Vanguardia 
rompió la etapa de acumulación de fuen:as y 
con la acción deJ 27 de diciembru dei 74 aceJeró 
el proceso de descomposición dei régfmen y el 
desarrollo dei Frente Sandinista, en efecto, pu
so de manifiesto la fragílidad de la dictadura ai 
verse ésta obJigada a liberar a los presos y a pu
blicar un pronunciamiento revolucionario por la 
radio y la telcvisión y hasta en el periódico, a 
entregar un millón de dólares y a ceder un avión 
lJUe transportó aJ comando victorioso y a los 
reos liberados a Cuba. 

Estos logros dei FSLN, atesüguan que nues
tra organización era la única fuerza de vanguar
dia que Lenía nueslro pueblo y también fue im
portante porque tuvo una enorme repercusión 
internacional, que contribuy6 en alguna medida 
ai aislamienlo de la dictadura y a que fuese co
nocido mundialmente y se acreccntase el presti
gio inlen1acional dei Frente Sandinista. Incluso 
hombres como Torrijos cmpezaron a vemos con 
mayor atcnción y a prestamos ya a.lguna ayuda 
y hasta nucstros amigos estrntégicos empeza.ron 
a fijarse con más seriedad en nosotros. 

Las lendencias y la unidad 

Desde el 75 la lucha popular, pese a la repre
sión somucisl.i uo sóló se mantuvo, sino que se 
fuc intensificando más y más. En lo que respec
ta a la Yanguardia, la represión no pcrnútió rea
lizar accioncs militares de envergadura y fuc 
una época dolorosa porque cayeron va.liosísi
mos militantes dei Frente Sandinista, entre ellos 
nada menos que Carlos Fomeca, ai día siguientc 
el mismo Eduardo Contrcras. lucgo ese gran 
combatiente que se llamó Carlos Agüero, el 
campesino Jacinto I km:índez, Pedro Aráuz, 
Carlos Roberto l luembes, Filcmón Rivera, Mau-

ricio Duarte, René Tejada, la compaí'ierita Ar
len Siu, Edgard Munguía, Crecencio Rosales, 
Augusto César Salinas, Bonifacio Montoya, en
tre otros muchos. La muerte de Carlos por su
puesto fue interpretada como un triunfo por 
Ja reacción y la dictadura. se consideró que con 
su muerte prácticamente cesaba la lucha sandJ
nista. Se vuelve a repetir el fenómeno: cuando 
muere Sandino creen que ya terminó todo para 
Nicaragua, que Nicaragua va a ser la eterna colo
nia de los norteamericanos. Muere Carlos Fon
seca y se considera que ya el Frente Sandinista 
está liquidado para siempre. Me acuerdo yo con 
qué cara de triunfo llegaron a decírmelo cuando 
estaba en la cárcel, pensaban que estábamos !o
cos, porque nosotros insistíamos en que el triun
fo todavía era nuestro. Por eso es que cuando 
nosotros dijimos en la cárcel: "Carlos Fonseca 
es de los muertos que nunca mueren", lo que 
quisimos decir es que las dases revolucionarias 
no mueren, los obreros y los campesinos son in
mortaJes como su proyecto histórico, eso fue, 
Jo que quisimos decir. Carlos no podia morir 
porque era una síntesis, una idea no sólo inte
ligible sino madura para cosechar; Carlos murió 
pero no murió, eso es lo que no entendían nues
tros enemigos. Carlos no murió porque son los 
puebJos los que hacen las revoluciones. Las re
voluciones no son otra cosa que la resurreccióo 
de los héroes. A primera vista, sin embargo, los 
resultados de la represión justificaban las ílu
siones de los Guardias Nacionales y de la reac
ción. Las necesidades de una lucha organizada 
habían puesto una especie de división dei traba· 
jo que distribuía a los militantes dei FSLN en 
actividades complementarias en la montafia y 
en la ciudad, y en lo que respecta aJ trabajo con 
las ma.sas. Los golpes de la dictadura convirtie
ron esta división dei trabajo en un relativo ais
lamfonto de sus diversos elementos entre sí. Y 
la percepción de la realidad a través de experien
cias distintas condicionadas por esa división 
dei trabajo, sobre la base del aislamiento con
dujcron, entre otros factores, a la fonnación 
de tres tendencias en el seno dei Frente Sandi
nista de Liberación Nacional, a las cuales, según 
yo entiendo, nadie las quiere mencionar en las 
cscuelas, como que si hubiesen sido un pecado 
mortal y yo creo que eso fonna parte de nues-

11 



b,os y ·, lisita, 
cualq\l 

d·, 
tituci<1 
Bengo 
una é 
F ortuf 
hace Í}. 
reJtte' 
día, 1 
ámbi.ti 

tra historia y tenemos que hacer el esfueno por 
analizarlas. Porque yo he visto algunos docu
mentos nuestros donde se analiza la historia de 
nuestra organización y parece que nunca hubo 
tendencias internas dentro dei Frente Sandinis
ta. iy las hubo! Y todo mundo lo sabe. además. 
Hay que analizar esta experiencia y nosotros 
pensamos que el factor dei aislamiento es uno 
de los elementos que contribuyó, entre otros, a 
la existencia de esas tendencias; porque la exis
tencia de las tendencias no deteriora la imagen 
de la Revolución. Lo grande de esta RevoJución 
es que hayamos sido capaces de unimos a pesar 
de las tendencias y hayamos dado e] ejempJo a 
los pueblos de América Latina de lo que signifi
ca la madurez de los revolucionarios nicaragüen
ses. Eso es lo grande y lo importante de nuestras 
experiencias y, por lo tanto, para resaltar esa 
grandeza tenemos que decir que estuvimos di
vididos en a]gún momento de nuestra historia, 
pero que tuvimos la madurez suficiente para 
unificamos. 

Sólo quienes ignoren que el movimiento his
tórico se desarrolla a través de contradicciones, 
y quienes ignoren que una organización políti
ca no es más que el instrumento de la Jucha de 
las clases, podáan concluir queconesto el Fren
te se disolvería en fracciones que dispersarían 
las !uchas populares en acciones ai.sladas sin nin
gún efecto de magnitud sobre la dictadura. En 
realidad las tres tendencias seguían reivindican
do el nombre dei Frente Sandinista, y el pueblo 
nunca dejó de reconocer más que a un Frente 
Sandinista, y todos Jos compafíeros saben que 
los compafíeros combatientes de las tres tenden
cias de aquel momento gritaban: jPatria Libre 
o Morir!, y luchaban en las mismas trincheras 
y derramaban juntos su sangre. c.Oué de extra
fio tiene, entonces, que nos hayamos unido? 

Por eso Ja necesidad de la Unidad en un pla
no superior que sintetizara las experiencias dis
tintas, ya estaba colocada como una primera 
piedra con la continuación dei movimiento po
pular. En las ciudades se prosjguieron las huel
gas de hambre por los reos políticos y se agu
dizaron los problemas laborales, como producto 
dei entreguismo a mayores niveles de nuestra 
economia y de la voracidad del capital extranje
ro; continuaron los movimientos de protesta a 
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favor de los derechos humanos, se dieron tomas 
de tierra en Tonalá, Sirama y San José de Obra
je, como respuesta ai despojo masivo de los 
campesinos de occidente. Los militantes Sandi
nistas impulsaron campanas de alfabetización, 
proyectos de mejoramiento comunal, movinuen
tos juveniles y culturales, incluso e1 movimien to 
Gr.idas fue considerado como un organismo in
termedio que nos ligaba a las masas y todo esto 
tenía el objetivo de proyectarse en los dfferen
tes sectores sociales. En el exterior, en diferen
tes países se crearon Comités de Solidaridad 
con el pueblo nicaragüense , impulsado por mi
litantes de la vanguardia. Como respuesta ai em
puje popular, la reacción y e] imperialismo acti
van el Consejo de Defensa Centroamericano 
(CONDECA). A Nicaragua llegaron desde lue
go, en el tiempo de Somoza asesores militares 
brasilefíos, colombianos, centroamericanos, viet
namitas - dei Vietnam reaccionario de enton
ces- y, desde luego, yanquis, para aplastar la 
lucha armada dei pucblo nicaragüense. 

J 977: In icio de la ofensiva final 

El dcsccnso relativo en que cayó la Vanguard ia 



en el plano mfütar después de J 974, se interrum
pe en 1977 con la ofensiva sandfoista que se 
inicia con la toma dei cuartel San Carlos, conti
núa con la toma dei poblado de Mosonte, el 
ataque ai cuartel principal de Masaya y la toma 
dei cuartel de San Fernando. 

Octubre de 1977 ocurre gracias a una moda
lidad de carácter ofensivo que se da a la lucha 
armada en un momento en que la crisis dei so
mocismo es muy aguda. Esta crisis aguda dei 
somocismo se inició después dei terremoto de 
1972, y se acentuó aún más después de 1974. 
La corrupción dei somocismo, aunque afectó 
en lo fundamental a las masas, también tocó 
los intereses de la burguesía pequena y media, 
lo que produjo la ampliación de Ja base oposito
ra a la dictadura. A esto hay que agregar que los 
mismos sectores empresariales comenzaron a 
perder la confianza en la capacidad de Somoza; 
es decir, Somoza empezó a ser obstáculo en el 
desarrollo capitalista de Nicaragua incluso para 
la preservación dei orden burgués y el cada vez 
mayor cuestionamiento internacional dei régi
men por su política torpe y represiva. Inclusi
ve, como en las condiciones particulares de nues
tro país, la familia Somoza y sus aJlegados te
nían una gran voracidad de riqueza y de poder 
empíezan a utilizar los aparatos dei Estado, en 
beneficio de ese apetito y empieza a crecer la 
dictadura somocista con toda su proyección 
económica en desmedro de un sector amplio de 
la burguesía afectada por esta imposibilidad de 
Somoza de repartir todas las riquezas dei país, 
en iguales partes entre toda la burgucsía. 

Las exenciones económicas, la facilidad de 
préstamos bancarios, el contrabando inclusive, 
en beneficio de un sector minoritario provoca 
contraclicciones con un sector de la burguesía 
que tiendc, para sustituir la ausencia de facilida
des, a modcmízarse y esta contradiccíón eco
nómica se cxpresa después en términos políti
cos y es por eso que nosotros escribimos una 
carta desde la cárccl diciendo: "Está a punto de 
aparecer un partido de la burguesía", aunque ya 
es demasiado tarde para clla. Poco después 
surge un partido, conm:ido corno cl MDN, que 
efectivamente llegó demasiado tarde. La bur
guesía, realmente no tcnía 1111 partido. EI Par
lido Liberal era un partido de los Somoza que 

respondía a intereses de una oligarquía muy 
centralizada alrededor de una familia y el Par
tido Conservador era de los terratenientes, una 
especie de partido de la antihistoria. Un partido 
moderno de la burguesía no había aparecido en 
este país y nace en el momento en que el régi
men burgués está en plena agonía y ni siquiera 
)lega a ser un sietemesino, y aJ fin y al cabo, no 
logra sobrevivir sino artificialmente a través del 
cordón umbilical que lo une aJ imperialismo. 

Atrapada la burguesía entre la voracidad dei 
imperialismo que bajo las circunstancias de la 
crisis Je reducía su cuota de ganancia, la pérdida 
de actividades económicas a favor de los grupos 
somocistas ( construcción, seguros, urbanización, 
bancos, financiadores, etc.) y el auge de la lucha 
popular, no le quedó a esa clase más alternati
va que la de can1biar desesperadamente de ro
paje y tratar de ganar la dfrección de la lucha 
antisomocista. iPero qué podía hacer un siete
mesino en aquel momento? Los Robelos y de
más senores dei COSEP fueron conducidos por 
la fuerza de los hechos a insertan;e dentro dei 
esquema de desarrollo -que para ellos fue una 
especie de camisa de fuerza- de la Jucha popu
lar. Mientras la dictadura perdia terreno tanto 
nacional como internacionalmente, la guerrilla 
Libraba una tenaz luchá con el objetivo de con
trarrestar la iniciativa militar que desde fmales 
de 1975 cl somocismo le había arrebatado. Esta 
actividad guenillera conjugada con la actividad 
diaria desplegada por el FSLN, a nivel nacional 
motivó el fracaso de los planes de} enernigo orien
tados a la liquidación de la vanguardia. Ante la 
aguda crisis de la dictadura somocista, el impe
rialismo y la reacción maniobraron con e! obje
tivo de darJe una salida a la misma. Con este fin 
buscaron cómo hacerle ciertos ajustes a1 sistema 
somocista pero sin tocar para nada las bases de 
sustentación dei sistema: el poderío económico 

·Y la Guardia Nacional. Fue así como Somoza 
se vio obligado a levantar e) Estado de Sitio y 
la Ley Marcial y a convocar las elecciones muni
cipales. Con estas medidas e! régimen intentaba 
mejorar su desacreditada imagen ante la opinión 
pública precisamente para hacerle el juego a 
esta posibilidad y claro, estas maniobras se dan 
también en un momento en que el enemigo im
perialista y el cnemigo local se están haciendo 
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expectativas en e! sentido de que han lograào, 
por lo menos si no liquidar, reducir las capaci
dades de lucha dei Frente Sandinista; piensan 
que estamos muy golpeados y cuando se decide 
pasar a la ofensiva militar de octubre de _1977, 
nuestro objetivo es hacer fracasar las mamobras 
del enemigo. De tal forma que se logró retomar 
la iniciativa y cuando eo octubre recuperamos 
esta iniciativa, ya no la volvemos a perder. 

Octubre fue un logro histórico porque hizo 
fracasar las maniobras dei enemigo, y porque es
tas acciones fortalecieron la hegemonía de la 
vanguardia en las masas y la confianz.a de éstas 
en sus propias fuerzas. Todas estas razones lle
varon a1 somocismo a cometer uno de sus erra
res más graves: asesinar a Pedro Joaquín Cha
morro; éste se había convertido en líder de la 
incipiente burguesia nacional, y a través de la 
actividad periodística de muchos anos había 
logrado captar la simpatia de amplias sectores 
de nuestro país. EI crimen motivó a las masas a 
lanzarse a las calles -ustedes lo vieron mejor 
que yo porque yo estaba preso- para expresar 
con violencia revolucionaria su repudio, y resul
ta que en esas manifestaciones se expresa de 
una manera abierta y pública, la identificación 
de las rnasas con el Frente Sandinista de Llbera
ción Nacional donde el pueblo reitera que el 
Frente Sandinista es la única posibilidad de en
frentamiento con la dictadura somocista. 

Se intensifica la ofensiva 

Tanto las acciones de octubre como las acciones 
armadas que la vanguardia desplegó en febrero 
de 1978 (acciones de Granada y Rivas y la toma 
del campamento antiguerrillero en Sanla Clara, 
Nueva Segovia), perseguían el Gn de mantener 
vivo el espíritu de lucha dei pueblo, lo cual fue 
logrado, ya que el ánimo de las masas para com
batir vino a multiplicarse como los panes en el 
desierto. Todo el impacto de esas acciones tuvo 
su máxima expresión, en la insurrección de Mo
nimbó. Aunque Monimbó no fue planificado 
por la vanguardia, fue una respuesta ante el in
centivo de las tomas de ciudades que el FSLN 
había realizado dias antes. No obstante, el FSLN 
logró ponerse ai frente de la insurrección de 
Monimbó. La insurrección de Monimbó multi-

Francisco Buitrago• 

plicó la moral y los esfuerws de todo el pueblo, 
estimulado por eJ accionar creciente de las uni· 
dades de combate dei FSLN en el campo y la 
ciudad. Todo estaba Usto para la insurrección. 

Otro hecho significativo que contribuyó a 
elevar la moral combativa dei pueblo y demos
tró la incapacídad dei régimen somocista para 
detener el avance de la lucha popular, fuc la 
toma dei Palacio Nacional dei 22 de agosto de 
1978, por el comando sandinista " Rigobcrlo 
López Pérez". E"sta operación que fuc denomí· 
nada "Muertc ai somocismo Comandante Car
los Fonseca Amador" fue dirigida por Edén Pas
torc1, el traidor. Tal como un día de estas lo acla
ró Humberto Ortega en un interesantísimo e 
integral análísís que hizo sobre la aclividad de 
este sujeto, originalmente cstaba programado 
Gcrmán Pomares para dirigir la ac.,ción dei Pala· 
cio, pero Pomares no pudo asumir esa respon
sabilidad por ra1.ones de salud. La toma dei Pa
lacio tuvo un gran impacto, no sólo cn el puc
blo, sino también cn la opinión pública interna
cional. Pero ahí succdió algo que no se conoce 
muy bien o que no se ha explicado lo suficiente 
y es que Pastora revela su falta de consistencia 
ideológica y política en ese momento, porque 
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cuando nosotros Uegamos de la cárcel de Tipi
tapa, nos encontramos con él y nos damos cuen
ta que hay un grupo de compal'leros nuestros 
que no están incluídos en las listas de prisione- · 
ros liberados, no porque fueran omitidos deli
beradamente, sino por culpa de cierto desorden. 
En ese instante nosotros le dijimos a Pastora 
que aJ tener a los rehenes aJú, también tenía
mos la posibilidad reaJ de sacar a los otros com
pal'leros de la cárcel. Y él se niega. Nosotros in
sistimos, y después se dijo que habíamos tenido 
un primer pleito y eso fue cierto, tuvimos una 
discusión muy seria, porque nosotros insistía
mos en que se solicitara la liberación de esos 
compafieros cuyos nombres habían sido omiti
dos de la lista. Pero é) había logrado su objeti
vo: el objetivo en convertirse en lo que ahora le 
llamaría Reagan "un paladín". El resto de la 
historia ya ustedes lo conoccn, está bajo los re
ílcctores filmando ahora la vieja película cn 1a 
que sofió actuar como primer protagonista, 
aliado ai imperialismo y en un fraterno, estre
cho y amoroso abrazo con los guardias asesinos. 
Ya él había logrado sus objetivos y yo cstable-

cía la comparación entre lo que hizo e! Coman
dante Eduardo Contreras o lo que hicieron to
dos los otros compaiíeros que participaron en la 
toma dei Palacio como Hugo Torres, Walter 
Ferreti y Dora Maria Téllez, todos andaban con 
sus pal'luelos y él, sonriente posando en la es
calinata dei avión. Sin embargo, fue e] traidor 
el principal responsable militar de la acción. 
EI error no es de él, sino de nosotros por no ha
ber tenido la visión, el olfato que nos hace falta 
a veces para detectar a los traidores, traidores 
que a lo mejor todavia existen en nuestra cami
sa como alacranes, y debemos tener el olfato de 
damos cuenta quiénes son. Y yo no creo que se 
vayan a asustar algunos por ahí, porque sólo el 
que tiene chollado el cuerpo es el que puede 
sentirse aludido. 

1978: La insurrección de septiembre 

Mermada la imagen dei dictador, presionado 
por el recambio que a través de una oscura po
lítica de derechos humanos, trata de imponer el 
presidente norteamericano Carter, el somocis
mo se ve precisado a utilizar cada dia más la 
fuerza bruta contra el pueblo, ello conduce a 
acciones como la de septiembre de 1978 que 
abre e1 camino de la victoria. Se dan las insurrec
ciones de Estelí, Masaya, León, Chinandega y 
Jevantamientos populares en algunos barrios de 
Managua. E1 pueblo a través de estas luchas !e 
empieza a perder el miedo a la guardia nacional, 
es la luz a que yo me referia en el cuentecito 
que les hicirnos a los nifios, cuando el viejo bar
budo le recomienda a Juan sin Miedo que se 
convierta en luz y la luz es la ausencia dei mie
do. Y entonces el pueblo empieza a empujar 
hacia adelante y pasa a la ofensiva y aunque 
septiembre no fue el derrocamiento de la dic
tadura fue, creo en alguna forma, una victoria 
estratégica nuestra. Fue un logro histórico por
que la Vanguardia salió de ahí fortalecida, cre
cida, preiiada. Su nível de captación se elevó a 
un pueblo entero; creció en armas y creció, 
más que en armas, en decisión y en confianza. 

EJ auge de la lucha estaba vanguardizada por 
una organización revolucionaria por lo que el 
imperialismo y la reacción empezaron a ver con 
temor, cl pcligro en que estaban sus intereses. 
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Entonces inventaron la med.iación que consistía 
en quitar al dictador y mantener un somocismo 
sin Somoza. Somoza que era un prepotente no 
acepta y propone celebrar un plebiscito que 
nunca llegaría a realizarse. La mediación unía, 
a través de componendas, los intereses del par
tido corrupto de Somoza, la genocida Guardia 
Nacional, los Partidos poüticos de oposición 
burguesa y a la iniciativa privada, pretendia 
unir las fuerzas opresoras y explotadoras que se 
ericontraban dispersas y en oposición a Somoza. 
De esta manera buscaban aislar y destruir el 
movimiento popular revolucionario. 

Estas maniobras de mediación se estrellaron 
con la unidad de Ja Vanguardia, con la alianza 
poütica de los partidos y organizaciones revolu
cionarias del país que orientaba el FSLN, a tra
vés del Movimiento Pueblo Unido (MPU), con 
la amplia alianza del MPU con los Partidos y or
ganizaciones antimperialistas y antidictatoriales, 
que formaron el Frente Patriótico Nacional, 
chocaron con la unidad de toda la nación que se 
estructuró en tomo a1 Frente Sandinista que si
guió combatiendo, dentro de su vocación, coo 
las annas en la mano hasta el final. Las vacila
ciones que existían fueron neutralizadas por la 
voluntad de combate en su forma superior, de 
parte del Frente Sandinista. Entonces se empie
zan a elaborar planes insurreccionales en base 
a las experiencias de lucha alcanzadas por el 
pueblo donde se combinaron las acciones mili
tares de los destacamentos armados, los levan
tamientos populares y la huelga general que des
empeiíó un papel complementario y muy impor
tante y la insurreccíón final que se inicia en el 
rnes de mayo del 79. La huelga general convoca
da por el Frente y la combinación de la misrna 
con la sublevación de las masas le dieron fmal-

mente al pueblo lo que al pueblo le correspon
dia y lo que era inevitable históricamente, por
que se habían conjugado todos los factores exac
tos en el momento oportuno y en los lugares 
oportunos, es decir: la victoria dei pueblo nica
ragüense. 

Julio 1979: El triunfo de la vanguardfa 

El 19 de julio fue posible, gracias a la lucha que 
durante muchos affos nuestro pueblo libró ,on
tra la dictadura militar somocista. Fue posible 
por el surgimiento de una vanguardia revolucio
naria cuyo principal fundador, Carlos Fonseca 
ha sido colocado con toda justicia en el lugar en 
que sólo caben los santos, los héroes, Jos inmor
tales. 

El 19 de julio fue posible porque tuvimos un 
importante momento de madurez histórica, 
marginando la búsqueda dei poder personal en 
aras de la unidad revolucionaria, poniendo por 
encima de todo los intereses de la patria. EI 19 
de julio fue apenas el comienzo. Todavía nos 
esperan en el camino grandes peligros, el indi
vidualismo acecha tairnado en los pliegues de 
la noche, el poderoso imperialismo trata de in
ventar la máquina que haga retroceder la mar
cha de la historia y mientras tanto nos arana y 
muerde con feroc1dad de tigres. 

Nosotros tenemos confianza en los trabaja
dores, en este pueblo que nació para hacer his
toria y que es un experto forjador de nuevas 
victorias. 

jPATRIA LIBRE! iÜ MORIR! 

* Fundadores dei Frente Sandinista de Liberación Nacional 
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Jomeini: "nosotros nos defendemos" 

Jomeini optará a pesar suyo por 
la paz, pues de lo contrario el 
pueblo y el ejército iraní se su
blevarán contra fomeini y sus se
guidores". 

Y en otro pasaje de la confe
rencia de prensa afirmó: "La 
continuidad de la guerra está 
creando una coniente muy fuer
te que desea el cese de las hostili
dades, tanto a nível de dirigentes 
como a nivel popular. 

"El ejército iraní, en general, 
no quiere que la guerra continúe 
a causa de las últimas batallas. 
También hay políticos y religio
sos que han comprendido que la 
guerra no sirve a nadie y que no 
desean proseguirla". 

Según las fuentes diplomáti
cas es detectable la fatiga de la 
guerra en Irán y persisten las di
ficultades entre el mando politi
co-religioso y el mando militar. 
En cuanto a la presencia de par
tidarios de detener el cwso béli
co y emprender negociaciones, 
esas fuentes estiman que éstas 
exisnm aunque no es posible pre
cisar su importancia. 
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La suma 'de estos sintomas '/ 
el aparente hecho de que ningu
na de las dos partes estaria en 
condiciones de infligir a la otra 
un revés decisivo, aporta un.a te
nue esperanza. Ante la evidencia 
de la esterilidad de esta larga 
guerra que tanto dano y sufri. 
miento cuesta a los dos pueblos, 
es oosible que el fragor bélico ce-

Ante h evidencia 
de la ~ 
de esta laiga 
guemi q_ue tanto 
dano y 
sufómiento 
cuesta a los dos 
pueblos, es 
posible que se 
comiencea 
discutir la p8% 

se y se comience a discutir la 
paz. 

"Nin.guna guerra, en la histo
ria, ha durado infinitamente", 
declar6 Hussein. Pero entretanto 
en S/111tt el Arab los ejércitos 
.idversarios se encontraban a un 
kilómetro de distancia y ronda
ba el presagio de una nueva 
ofensiva. • 
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SAHARA OCCIDENTAL 

La paz puede estar cercana 

Con serios problemas económicos 
y sociales a causa de los altos castos 

de la guerra, Marruecos está en la in~ine~cia de 
negociar la paz con el Frente Poltsano 

Baptista da Si/JJa 

Las negociaciones directas entre el pueblo saharaui y 
Marruecos 90D un paso positivo hacia eJ decreto dei cese dei f-uego 

A unque el barullo de las ar
mas todavia se oye en el tea

tro de operaciones del Sahara 
Occidental, la lucha de libera
ción que desde hace más de diez 
anos se traba en esa excolonia 
espanola podrá, a corto plazo, 
tomar otro rumbo. EI enfrenta
miento puede dar lugar a con
versacíones que conduzcan í1 un 
armísticio y, tal vez, pongan 
-punto final ai conflicto que, des
de 1975 libra el pueblo saharauí 
-conducido por el Frente Poli
sario- contra las fuerzas de ocu
pación marroquíes. 

56 - tercer mundo 

Esta hipótesis se maneja en 
las capítales africanas, pero pue
de pecar de exceso de optimísmo 
ya que el rey Hassan li de Ma
rruecos ha sido hasta ahora ín
transigen te en su negativa a 
negociar dírectamente con el 
movímiento de liberación saha
raui. 

En todo caso, acontecirnien
tos inesperados que, desde co
míenzos de ano se suceden en la 
región norteafricana del Mahgreb 
parecen confi.nrar que las cosas 
sí estãn cambiando. 

La muerte de Dlimi 

El 25 de enero pasado se in
formó oficial y escuetamente so
bre un accidente de aviación fa
tal ocorrido en la vispera, cerca 
de la ciudad marroquí de Marra
quesh, en el cuaJ murió un ofi
cial de alta graduación de las 
Fuerzas Armadas Reales (F AR), 
el general Ahmed Dlimi, coman
dante de las fuerzas marroquíes 
dei Sabara Occidental y brazo 
derecho (militar) de Hassan II. 

Ni las agencias de noticias ni 
los corresponsaJes extranjeros 
acreditados en Marruecos pro· 
porcionaron, en ese momento, 
pormenores sobre el accidente 
y se limitaron a divulgar la ver
sión oficial, debido ai "cordón 
sanitario" que rodeó ai sinies
tro. Dada la lista de "accidentes•; 
"suicídios" o "desapariciones" 
de una buena parte de la oficia
lidad marroquí durante todo el 
reinado de Hassan II, surgieron 
inevitablemente especulaciones 
sobre la posible eliminación del 
hasta entonces hombre fuerte de 
las FAR. 

Y si, por un Jado, se dudaba 
de la confiabilidad de esta ver
sión, debido a la conocida posi
ción de Dlimi como hombre cer
cano al rey, por otro se argumen
taba que el general Oufkir había 
logrado el mismo prestigio y sin 
embargo conspiró contra liassan, 
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La desmoralización y e! descontento aumentan en el 
seno dei ejército de ocupación marroquí. Amõa, oficiales marroquíes capturados 

durante la frustrada rebelión mi
litar dei 16 de agosto de 1972, 
que terminó con su "suicídio" 
(según la explicación oficial en 
ese momento). 

Algunos de los misterios que 
envolvieron el "accidente" y la 
muerte prematura del general 
Dlimi fueron poco a poco deve
lados por los medios militares 
vinculados al movimiento de los 
"Oficiales Libres", en la clandes
tinidad, y por las investigaciones 
emprendidas por algunos perio
distas extraytjeros, en particular 
por Roland Delcour, correspon
sal dei diario francés Le Monde, 
cuya denuncia dei asesinato le 
costó la expulsión del país. Se
gún esas fuentes, la elirninación 
de Dlimi, el fusilamien to, la de
tención o desaparición de o,tros 
1 S oficiales marroquíes de alta 
graduación, así como la imposi
ción dei estado de alerta decreta
do en las fuerzas armadas a par
tir dei 26 de enero, no eran más 
que recursos utilizados por e! pa
lacio real para poner fin a un 
nuevo intento de golpe militar 
que, como todo indica, estaria 
preparado para estallar en julio. 
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Todos los oficiales detenidos o 
fusilados habían desempenado 
funciones de comando en el Sa
hara Occidental. 

Estrategias con tradictorias 

Ahmed Dlirni era una de las 
figuras fundarnentales de la his
toria reciente de Marruecos. Con 
una ascención vertiginosa dentro 
de la jerarquía de las F AR en la 
secuencia del abortado golpe de 
Estado de Oufkir, Dlimi pasó a 
dirigir, a partir de fines de la dé
cada dei 70, el poderoso ejérci
to de los territorios designados 
como "províncias del sur" por 
los medios oficiales marroquíes. 
Introdujo, en esa oportunidad, 
tácticas que revolucionaron la 
guerra, sobre todo por su carác
ter totalmente contradictorio. 
Primero creó grandes unidades 
môviles que ''limpiarían el de
sierto" de guerrilleros. Pero las 
de Uhud y Zellaga -las más im
portantes y 'consideradas "inven
cibles"- fueron destruidas odes
baratadas en el sur de Marruecos 
en 1980, en ocasión de las gran-

des ba tallas en los con trafuertes 
de Uarkziz. La estrategia defen
siva de Dlimi parecia mucho me
nos "moderna" pero dio resulta
dos mejores a partir de 1981: 
Fue edificado un muro que pro· 
tegía el llamado "Triángulo 
Util" dei territorio y que rodea 
menos de la cuarta parte de la 
superfície de la excolonia espa
iiola, donde están situadas la ca
pital, El Aiun, y la segunda ma
yor ciudad dei territorio, Smara, 
además de los riquisimos yaci
mientos de fosfatos de Bu Craa. 
Si bien dicba táctica no significa
ba una victoria militar en el te
rreno, por lo menos daba tiempo 
ai monarca marroqu í, transfor
mándose en argumento de peso 
en cualquier otra soluci6n que 
no fuera la de las armas. Y, so
bre todo, in tentó evitar lo que 
podría haber sido una burnillan
te derrota para cualquier ejército 
-como las F AR- formado e ins
truído bajo el signo del imperio. 

Morál baja, enorme crisis 

La figura de Dlimi, su trayec
toria política y militar, así como 
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su desaparición sumaria son cla
ves fundamentales para entender 
el descontento que cunde en las 
filas del ejército de ocupación en 
el Sahara y de lo que son actual
mente las FAR, -transformadas 
en la principal amenaza a la con
tinuidad de la monarquía marro-

detectores electrónicos -monta
dos por norteamericanos y finan
ciados por sauditas- logran disi
par, los militares marroquíes pre
sentan sei'iales crecientes de des
moralización, en.. una guerra en la 
que no ven fin ni solución. 

factor de inestabilidad para h 
pauperizada economia marroqul 
poniendo en riesgo por tanto 4 
propia supervivencia de la me> 
narquia aluíta. 

Si a la guerra se suman 101 
efectos devastadores de la sequia. 
el rápido deterioro de los térm> 
nos de intercambio, una infla 
ción en espiral y las demás reper
cus.iones de la crisis internaciona! 
que azota ai Tercer Mundo, st 

tendrá una visi6n de las dificu~ 
tades por las que pasa la econe>
mia de Marruecos. 

quí. . 
Con más de 150 mil hombres 

(200 mil, según algunos observa
dores) mitad de los cuales han si
do trasladados al "Triângulo Util~ 
las fuerzas militares rnarroquíes 
han sufrido sucesi.vos y pesados 
reveses infligidos por los comba
tientes saharauis. 

Por otra parte, es cada vez 
mayor el número de oíiciales 
sensibilizados -pese al aisla
miento militar en relación a la 
sociedad civil- por la profunda 
crisis económica y social que gol
pes el país. 

Limitados a una mera posición 
defensiva, constantemente ase
diados por los ataques de los pa
triotas saharauis o por su artille
ría pesada, sumergidos en las 
trincheras y en la angustia de la 
expectativa que ni el muro ni los 
campos minados, el alambre de 
púa o los sofisticados radares y 

Coo un casto diatio de 4 m.i
llones de dólares según afirma e1 
Frente Polisario (ver entrevista 
con e! lfder Ah.med Bujari en es
ta edición), lo que representa 
aproximadamente un 50 por 
ciento dei presupuesto general 
dei Estado ( 40 por ciento dei 
PNB, según fuentes de la oposi
ción militar vinculadas a los 
"Oficiales Libres"), la guerra "en 
el sur" constituye un importante 

El diario espa.i'iol E/ Pais di
vulgaba hace poco tiempo la n<> 
ticia de que el desempleo en Ma 
rruecos llega a "la cifra de 70 
por ciento de la fuerza de traba
jo" y que las vacantes de trabajo 
creadas anualmente "no alcan
ian ni siquiera para absorber a la 
cuarta par~ de los 200 mil ma
rroquíes que llegan al mercado 
de trabajo todos los anos". 

LA OUA ROMPE E L 
"IMPASSE" EN EL SAHARA 

D Una concesión de M.arruecos y otra dei Fren
te Polisario permitieron que la Organización 

de la Unidad Africana (OUA) lograse realizar fi. 
nalmente sua XIX reunión cumbre, y rompiese a 
la vez e1 impasse en tomo a la admisión dei go
bierno de la República Arabe Saharaui Democrá
tica (Rasd) en carácter de SJ Q ritiembro de la 
organización. 

Después de siete horas de discusión los miem
bros de la OUA lograron aprobar una resolución 
pidiendo negociaciones directas entre e1 Frente 
Polisa.rio y -eI gobierno de Marruecos, así como la 
realización de un plebiscito en la excolonia espa
iiola en el norte de Africa. La acept.ación de ne
gociaciones directas fue una concesión importan
te del rey Hassan II de Marruecos que se ha nega
do siempre a cualquier contacto con la dirección 
dei Frente Polisa.rio. 

Solo se llegó a un acuerdo después que el re
presentante dei gobierno de la República Arabe 
Saharaui Democrática, Moha.mmed Abdelaziz, 
conoordó en no participar en Ja reunión de la 
OUA en Addis Ababa (Etiopía), a comienzos de 
junio. La Rasd fue admitida como tniembro ple
no de la OUA en 1982, provocando una crisis en 
la organización debido a divergencias entre países 
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pro y contra el movimiento de liberación que re
siste a la ocupación marroquf dei antiguo Sahara 
Espaiiol Hubo dos intentos de realizar la reunión 
cumbre de los jefes de estado africanos, pero am
bos fracasaron por la intransigencia del rey 
H.assan en no reconocer la entrada del Frente Po
lisa.rio a la OUA. 

El plebiscito a ser realizado antes de fin de 
aiio será supervisado por la ONU y por la OUA, 
que organiurán una fuerza de paz encargada de 
vigilar un cese dei fuego en la región. El plebisci
to tiene como objetivo permitir que la población 
local manifieste w deseo o no de formar una na
ción .independiente. El plebi.scito y las negocia
ciones directas fueron aprobados después de ne
gociaciones realizadas por Argelia, tanto coo el 
Frente Polisario como con el gobierno de Marrue
cos. Bl presidente de la Rasd concordó en retirar
se de la reunión de Nairobi (Kenya) después de 
recibir ganntfas de Argelia de que eJ impasse so
bre e1 ex-Sahara Espaiiol sería solucionado. Otro 
país que tuvo un ·papel decisivo en las gestiones 
mediadoras fue Senegal, cuyo presidente recono
ció prácticamente a nível oficial la existencia de 
la Rasd durante un encuentro con Abdelaziz, 
antes dei comienzo de la reunión de Addis Ababa. 
En marzo pasado Matruecos y el Frente Polisario 
mantuvieron un primer encu.entro directo infor· 
mal. La nueva reunión, ahora oficial, no tiene 
aún fecha marcada. 



Por o tra parte, los salarios 
que ya eran considerados "de 
hambre" en 1981, y que fueron 
la causa de la huelga de junio c!e 
este ano, - reprimida sangrienta
mente con un saldo de centenas 
de muertos, miles de presos e in
contables desaparecidos- no han 
dejado de deteriorarse desde en
tonces en virtud de una tasa de 
inflaci6n cercana a1 25 por cien
to. Esa situaci6n llevó a1 corres
ponsal de ese diario en Rabat, la 
capital marroqu í, a afirmar· que 
"los conflictos sociales solo son 
evitados por el control policial 
que se extiende a todo el país y 
porque el trabajador estã total
mente indefenso, lo que le im
pide intentar cualquier protes
ta, ya sea por el miedo a la re
presión o a perder el empleo". 

Chadli-Hassan Il: 
un encuentro inesperado 

La opini6n pública marroquí 
no se había recuperado aún de la 
muerte del general mãs destaca
do en los últimos anos, la prensa 
extranjera seguia publicando 
datos que confirmaban su asesi
nato y el golpe militar en prepa
ración, cuando las emisoras ma
rroqu{es anunciaron el en cuen
tro de Hassan II y el presidente 
argelino Chadli Benjedid en un 
punto determinado de la fronte
ra entre Argelia y Marruecos. 

El encuentro que reunió los 
dos jefes de estado durante cin
co horas recién fue confirmado 
por los argelinos ai día siguiente 
y marcó la reanudación de las 
relaciones entre los dos vecinos, 
interrumpidas unilateralmente 
por Marruecos como consecuen
cia de la invasión a la excolonia 
espaiiola. 

Las conversaciones entre Cha
dli y Hassan provocaron de in
mediato una ola de interpreta
ciones, generalmente sensaciona
listas e incluso generadoras de 
confusión, por parte de un sec
tor de la prensa internacional, 
sobre un presunto "acuerdo rea
lizado a espaldas de los comba-
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Hamn 11 (arriba): presionado a dar una solución pacífica ai oonflicto 

tientes saharauis". Sin embar
go, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores argelino defini6 clara
mente la posición de su país al 
dia siguiente del tête a tête Cha~ 
dli-Hassan: "Argelia no tiene 
ningún litígio con Marruecos, ya 
que el problema dei Sahara Occi
den tal es un problema de desco
lonización que confronta a nues
tros hermanos del Sahara Occi
dental con los de Marruecos". 
Dentro del espíritu -esclarece
ria el comunicado del Ministerio 
de Relaciones Exteriores argeli
no- "de unir a esos dos pueblos 
hermanos y encontrar una solu
ción acorde con el derecho ina
lienable dei pueblo del Saha.ra 
Occidental a su autodetermina
ción e independencia", tienen 
que ser encarados y analizados la 
posición de Argelia y el encuentro 
entre los dos jefes de estado. 
Mientras tanto, altas autoridades 
argelinas revelaban informalmen
te a algunos period.istas que la 
política de su país a ese respec
to se mantenía coherente con los 
princípios que siempre la orien
taron "y que si había que felici-

tar a alguien era a los marroquíes 
por su evolución". 

1,Tabla de salvación? 

No es totalmente lógico (o 
"racionalmente aceptable", co
mo dice Ahmed Nujari en 1a 
entrevista a cuadernos, que Ar
gelia -fiel a los principios de 
descolonización y orgullosa de 
su pasado histórico- hubiera 
"hipotecado" el Sahara Occiden
taJ como prenda para el restable
cimiento de relaciones con el ve
cino Marruecos. Al contrario, no 
se creía que el mismo fuese posi
ble sin que hubiese garantías, 
muy concretas, por parte de 
Hassan Il, de una resolución pa
cífica dei conflicto. 

Por otra parte, es casi seguro 
que tanto en los encuentros se
cretos que prepararon la reunión 
entre los dos jefes de Estado, 
como durante las cinco horas de 
oonversaciones entre Chadli y 
Hassan, se avanzó mucho mãs en 
el esbozo de un posible cuadro 
de solución de lo que las simples 
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declaraciones oficíales de ambas 
partes dejan entrever. 

Argelia asume, pues, el papel 
de mediadora entre las partes be
ligerantes, rol para e! cual cuenta 
con una larga experiencia adqui
rida a través de su historia, y que 
en algunos casos Je valió e! reco
nocímiento internacional unâni
me. Basta recordar que la diplo
macia argelina tuvo una actua
cióp destacada en las negociacio
nes que llevaron en 1969 a1 reco
nocimiento oficial de Mauritania 
por parte de Marruecos, así como 
en las conversaciones que ante
cedieron a la celebración del 
acuerdo de paz. entre el Frente 
Polisario y Mauritania. Aunque 
en un cuadrante geográfico total
mente distinto, está latente aún 
en la memoria de todo e! mundo 
la larga y arriesgada rnedíación 
de Argelia entre Teherán y Wa
shington y que condujo a la li
beración de los rehenes nortea
mericanos de la em bajada de Es
tados Unidos en Irán. 

Para Hassan la salida ofrecida 
con el restablecimiento de rela
ciones de amistad y cooperación 
con la vecina A.rgelia -extensivas 
prácticamente a todos los cam
pos de actividad*- podrã tra;ns
formarse de hecho en la ''tabla 
de salvación" necesaria para su 
supervivencia política y de la 
propía monarquia aluíta. Parece
ría que internacionalmente nadie 
desea ese fin, que, inevitable
mente aumentaria las oonvulcio
nes sociales y políticas. De he
cho en Marruecos, solo dos en
tidades parecen tener hoy auto
ridad para conducir los destinos 
dei país, tanto interna como ex
ternamente: Hassan y las fuerzas 
armadas. 

El monarca, con la lucidez, 
inteligencía y maleabilidad que 
lo caracterizan, ya habrá obser
vado atentamente el fiel de la 
balanza y optado por la sup.ervi-

* Después dei encuentro dei 23 
de febrero, las reuniones entre auto
ridades ugelinas y, manoquíes se han 
sucedido a un ritmo intenso en Rabat 
Y Argel. 
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vencia dei régirnen a la dudosa 
posesión y soberania sobre .. las 
províncias del sur''. Debe estar 
vivo aún en su memoria (y no 
dejará de preocupado) lo que le 
sucedió a su colega Moktar Uld 
Daddah, ex ..presidente de Mauri· 
tania, en la aventura expansionis· 
ta en la excolonía espaiiola: fue 
derrocado por un golpe militar 
que antecedió a la celebración de 
la paz con el Frente Polisario. 

Otro argumento que deberá 
pesar en la opción de Hassan es 
el hecho de que sus principales 
financiadores en el esfue.rzo de 

guerra - los príncipes de A.rabia 
Saudita- han dado pruebas de 
que quieren ver sustancialmente 
disminuida la "factura". para lo 
cual habrá contribuído la caída 
vertical de los precios dei petró· 
leo. 

i,l..a paz puede estar cercana 
en el Sahara Occidental? La reu
nión cum bre de la Organización 
de Unida d Africana ( OU A), mar
cada para una fecha próxima, 
aportará necesariamente nuevos 
datos reveladores para la respues
ta a esa pregunta. Mientras tanto 
subsiste la expectativa. • 

Entre la guerra y la mediación 

A hmed Bujari, m.iembro dei 
buró político del Frente Po

lisario y coordínador actual de Ias 
relaciones exteriores dei movi
m.iento saharaui en Europa, ana
liza en una entrevista concedida 
a nuestros compaiieros de Lisboa 
la etapa actual de la guerra por la 
independencia dei Sahara Occi· 
dental: 

,Cómo interpreta y analiza e/ 
Frente Polisario el proceso de 
aproxímación entre Argelia y 
Marru.ecos, iniciado oficialmente 
el 26 de febrero pasado con el 
encuentro entre e/ presidente ar
gelino, Chadli Bendjedid y Hassan 
II? 

-El Frente Polisario y la Re
pública Arabe Saharaui Demo
crática (Rasd) nunca dudaron ni 
dudarán de la solidaridad de la 
revolución argelina coo la causa 
saharaui. Nosotros apoyamos 
siempre iniciativas que conduje
ran a la negociación directa entre 
Marruecos y nuestro gobierno, 
con el objeto de encontrar una 
solución pacífica al c-0nflicto, 
que termine con esa guerra san
grienta. 

Sin embargo, algunos sectores 
de la prensa interT111cional espe· 

Bujari: "confiamos en Argelia" 

cularon sobre "un posible acuer· 
do a espaldas de los saharauis" ... 

-No entendemos por qué se 
crea confusión y dudas sobre la 
sinceridad de A.rgelia cuando 
ésta intenta acercarse a Marrue
cos y el Frente Polisario, para 
que se sienten frente a frente a 
la mesa de negociaciones. Con· 
fiamos en la revolución argeli
na porque confiamos en los prin· 
cipios. Y no creo que sea posible 
aceptar racionalmente que una 
revolución que sacrificó un mi· 
llón y medío de mártires se deje 
enganar por los caprichos de un 
rey agresor y colonialista. Creo 
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que quienes se dejan arrastrar 
por la confusión no conocen a 
Argelia. 

Es natural que las conversa
ciones entre el Frente Polisario 
y Marruecos deben ser precedí
das por una cierta mediación. 
i Y por qué no la mediación de 
Argelia? 

EI "moro" y la guerra 

Pero la guerra continúa. Los 
recientes ataques del ejército sa
haraui contra las unidades de 
ocupación marroquies alrededor 
de Smara son una prueba de ello. 
La construcción dei "muro" si· 
tiando lo que Marruecos /lama 
el "Triángu/o Util" dei Sahara, 
;,no les trajo a los combatientes 
saharauis dificultades en el cam
po de bata lia? 

-El muro nos obligó a una 
adaptación de las diferentes tãc
ticas militares. Los ataques de 
nuestros combatientes se han 
sucedido continuamente más allã 
dei muro. A pesar de que los ma
rroquíes buscan protección con
tra ese muro de arena, con e! au
xilio de la sofisticadísima tecno
logfa (norteamericana) de radar 
para detectar nuestros movi
mientos. S.in embargo, pese a la 
propia .intervención norteameri
cana a través de armamento y 
consejeros militares, la verdad es 
que las tropas marroquíes no tie
nen un minuto de descanso. La 
guerra continúa y continuará 
hasta que conquistemos la inde
pendencia de nuestro territorio. 

Puede ser que el muro no 
haya resuelto militarmente el 
problema de Marruecos, 1,pero 
no podrá ser usado como argu
mento en negociaciones futuras? 

-Se podrá afirmar desde un 
punto de vista político que la 
concepción del muro es un fra
caso. De 1980 a 1983 Marruecos 
tuvo tiempo de comprender que 
la solución. ai problema de la 
guerra no está ni en el muro, ni 
siquiera en la intervención nor
teamericana. A lo largo de estos 
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"Pretendemos que ellos acepten la realidad de nuestra patria" 

anos el Ejército de Liberación 
dei Pueblo Saharaui (ELPS) ha 
multiplicado sus acciones de des
gaste. La guerra le cuesta a Ma
rruecos más de 4 millones de 
dólares diarios, cerca dei 52 por 
ciento dei presupúesto general 
del Estado. Marruecos está hoy 
mucho peor que en l 980, cuan
do acarició el suei'io dei mílagro 
de soluci6n del "muro" y de la 
intervenci6n norteamericana. 

Un interlocutor "de nível" 

A pesar de disponer de una 
poderosa organización, con mi· 
les de hombres y mujeres entre· 
nados para cualquier operativo, 
el Frente Polisario nunca llevó a 
cabo acciones de violencia urba
na ni otros golpes de desestabili
zación en Ma"uecos. 

-Nuestra acción militar se li
mitá siempre al terreno de gue
rra, tanto en el Sahara Occiden
tal como en el sur de Marruecos. 
Nunca tuvimos como objetivo 
emprender acciones contra blan
cos civiles y mucho menos des
truir Marruecos. Pretendemos 
mâs bien que ellos acepten la 
realidad de nuestra patria. Nunca 
quisimos desestabilizar Marrue
cos, destruir la Nación o el Es
tado marroquíes. Pero sí con
vencerlos a aceptar como reali-

dad política la independencia, 
la íntegridad y la soberanía te
rritorial de la Rasd, con el obje
tivo de que pongan fin a sus 
pretensiones -expansionistas con
tra un país y un pueblo vecino. 

La lucha armada de liberación 
nacional es solo un medio para 
alcanzar ese fin, ese objetivo po
lítico deseado por nuestro pue
blo. 

1,El Frente Polisario mantiene 
relaciones con la oposición ma
rroqui a fin de abrir posibles sa· 
lidas al conf[icto? 

-No negociamos esa posible 
solución sino con el gobierno 
marroquí. Y e! término "oposi
ción" es muy amplio. Lo que se 
designa por oposición -preferi
mos hablar de comandos de los 
partidos políticos de la llamada 
oposición- es de hecho "una 
con cesión" del régimen en fun
ción del apoyo a la guerra en el 
Sahara. No son .interlocutores de 
nivel para poder firmar la paz. 

1, Usted cree que se aproxima 
el finde la guerra? 

-No podemos decir evidente
mente cuándo va a terminar, 
pero podemos afirmar con certe
za que Marruecos ya perdió. 
(Baptista da Silva/Carlos Pinto 
Santos) • 
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CHAD 

EI reinicio de la guerra 
Terminó en la ex-colonia francesa una 

tregua inestable de apenas diez meses. E1 régimen 
pro-occidentaJ de Hissêne Habré está a la 

defensiva, y pierde e1 epoyo interno y externo 

Carlos Castilho 

L 
a guerra empieza a expandir
se nuevamente en Ched, 

donde Hissene Habré se prepara 
para cumplir un ano en el poder. 
Es la expresión más reciente de 
una guerra que ya dura 17 anos 
y que tuvo repercusiones en toda 
Africa. Habré, descrito en Ru
ropa y Estados Unidos como 
el "pacificador" de Chad, tiene 
muy poco para conmemorar en 
este afio de poder. Y diversos di
plomáticos africanos consideran 
que no tendrâ condiciones de re
sistir sin una ayuda militar y eco
nómica masiva de sus aliados 
occidentales, que estarían dis
puestos a transformar el país en 
un "Vietnam africano". 

Las fuerzas rebeldes lideradas 
por el ex-presidente Goukouni 

Oueddei y apoyades por Llbia, 
controlan ya una ancha franja de 
tierra al norte de Chad. Oueddei 
instaló incluso un gobierno en la 
ciudad de Bardai, cerca de la 
frontera con Líbia, y ha puesto 
sitio a Ia ciudad de Faya Largeau, 
la más importante del mterior 
del país. Si esa localidad cayese 
en manos de Oueddei, sus tropas 
podrían avanzar rápidamente ba
cia el sur, ya que las posibilida
des de resistencia en esa área Da
na y d~sértica son bastante re
motas. La única alternativa sería 
el uso de la aviación, un recurso 
que ba dado hasta ahora pocos 
resultados en Cbad. 

Hissêne Habré llegó al poder 
el 6 de junio dei ano pasado des
pués de derrotar a las fuerzas 

La ex-oolonia francesa vive nuevamente el drama de Ia guerra 
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Goukouni Ouddei (arriba) 
e Hissene Habré (abajo) 

dei entonces presidente Goukou
ni Oueddei en una batalla que 
duró poco más de una hora y en 
que estaba en juego el control de 
N'Djarnena, la capital. Pero Ha
bré solo pasó a controlar efecti
vamente el país 4espués de ocu
par la ciudad de Moundou, la 
más importante del sur dei Chad 
y el reducto principal de las fuer
zas del coronel Abdel Kadir Ka· 
mougué. Este buyó en septiem
bre bacia Camerún después que 
su ejército de tres mil hom
bres fue batido por las Fuerzas 
Armadas dei Norte (F AN), co
mandadas por Hissene Habré. 

Cuando Oueddei fue vencido 
era presidente del Gobierno de 
Unión Nacional de Transición 
(Gunt), apoyado por Llbia y re
conocido por la Organización de 
1a Unidad Africana (OUA), des
pués de una sangrienta guerra ci
vil que duró dos aiios y dejó un 
saldo de díez mil muertos en los 
combates librados entre cerca de 
11 grupos militares diferentes. 
El Gunt fue derrocado porque 
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Oueddei decidió pedir la retira
da de dos mil soldados libios que 
lo ayudaron a derrotar a las tro
pas de Habré y resolvió aceptar 
en compensación la protección 
de una Fuerza de Paz de la OUA. 
Fue un error fatal pues su ene
migo Hissêne Habré -apoyado 
mllitarmente por Estados Uni
dos, Egipto y Sudân- pasó a la 
ofensiva, ante la total pasividad 
de las fuerzas de la OUA y de 
Francia, cuya presencia activa en 
la ex-colonia no se ha interrum
pido desde la independencia. 

Orígenes de la guerra 

EI agravamiento actual de la 
crisis en Chad es una etapa más 
dei legado colonial francés. El 
país está dividido entre los pue
blos dei norte y dei sur. Los pri
meros son de origen árabe, mu
sulmanes y pastores nómades; in
tegran lo que los franceses lla
man ''Chad inútil". Los dei nor
te siempre fueron explotados 
por los sureiios. de la etnia afri
cana sara, convertidos en su ma
yoría ai cristianismo por misio
neros europeos. EI sur era llama
do "Chad útil" porque reunia la 
pane más fértil y rica dei país, 
donde los plantíos de algodón 
permitieron el desarrollo de una 
pequena burguesia que asumió el 
control de la burocracia estatal 
después de la independencia en 
1960. 

En ese entonces los sureiios 
querían separarse dei resto dei 
pafs para formar una nación con 
el nombre de Logone, capital 
Mondou. La brutalidad de la co
lonización irnpuesta por Francis 
irnpidió el surgimiento de organi
zaciones nacionalistas de expre
sión nacional e imposibilitó el 
brote de liderazgos políticos in
dependientes. En consecuencia, 
a partir de 1960 una decena de 
grupos pasó a disputar el poder 
político, creando una situación 
muy confusa que Francia siem
pre manipulá. París no retirá sus 
tropas de Chad tras la indepen
dencia y las mantuvo hasta bien 
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entrada (a presente década. 
Tanto Oueddeí como Habré 

son dei norte, pero siguieron 
rum bos opuestos ai escoger sus 
aliados. Hissene Habré era al co
mienzo anti-francés, pero des
pués cam bió de posición y pasó 
a contar coo el apoyo abierto de 
los ex-colonizadores. Siempre ha 
sido un dirigente personalista y 
oportunista que en determinado 
momento de la guerra civil logró 
reunir contra si la unanimidad 
de los diversos grupos políticos 
dei país. Habré nunca fue popu
lar ni dentro ni fuera de Chad, 
pero el aiio pasado consiguió ser 
reconocido por la OUA porque 
los demás países africanos que
rían una solución rápida para la 
crisis. 

Goukouni Oueddei, dirigente 
regional que tiene mucho con
tacto con las bases dei norte 
pero no es un articulador políti
co hábil, tomá el camino opues
to. Mantuvo siempre una posi
ción anticolonialista y terminó 
acercándose ai coronel Muammar 
Khadafi cuando su grupo -las 
Fuerzas Armadas Populares 
(FAP)- pasó a ser perseguido sis
temáticamente por las FAN de 
Hissêne Habré. Oueddei apoya 
las pretensiones territoriales de 
Libia, que reivindica una franja 
del territorio dei Chad, conocida 
como Franja de Aozou, con una 
superfície de 114 mil kilómetros 
cuadrados y que fue cedida por 
Italía a Francis. Libia afirma: 
Benito Mussolini no tenía autori
dad para cercenar su territorio. 

La "República" dei sur 

En e! sur, e! coronel Kamou
gué comandaba el grupo militar 
llarnado Fuerzas Armadas Cha
dianas (F AT), que reunia alrede
dor de tres mil hom bres. Ka
mougué trató de manipular las 
discrepancias entre los habitan
tes dei norte, usando alternada
mente como aliados a las FAN y 
las FAP. 

La estrategia dei dirigente su
_reiio era esperar que Habré y 

Oueddei se destruyesen entre sí 
para asumír después el poder. En 
septiembre dei ano pasado Ka
mougué apoyaba a Oueddei y 
lerminó en consecuencia siendo 
aplastado por Habré. Hoy dia el 
dirigente. de las F AT, una espe
cie de ejército particular, está 
exiliado en Gabón y corren ru
mores de que podría volver a 
apoyar a Oueddei. 

Además de no haber sabido 
aprovechar la ayuda francesa 
para recuperar la desmantelada 
economia de Chad, Hissene Ha
bré es mal visto por Nigeria, de 
donde el país importa 80 por 
ciento dei petróleo que consu
me. En abril de este ano las tro
pas de Chad y de Nigeria libra
ron violentos com bates por la 
posesión de unas pequenas islas 
surgidas en el lago Chad, cuyas 
aguas bajaron acentuadamente 
como consecuencia de la sequía 
prolongada en la región. EI epi
sodio fue superado pero dejó 
como saldo una desconfianza 
profunda por parte de los nige
rianos. y dudas generalizadas en 
Camerún, República Centroafri
cana y Niger. 

Hissê:ie Habré fue invitado a 
la reunión de la OUA -que tuvo 
lugar en Addis Ababa (Etiopía) 
a principios de junio- y Oueddei 
no, lo que se considera una de
mostración ·aparente de que el 
actual jefe de gobierno de Chad 
cuenta con el apoyo dei resto dei 
continente africano. Pero co
mienzan a surgir cada vez con 
más frecuencia en los círculos di
plomáticos op.iniones de que él 
ha dejado de ser la solución ideal 
para el drama de Chad. Algunos 
diplomáticos han llegado a afir
mar que Habré solo sigue en el 
cargo porque muchos gobiernos 
pro-occidentales de Africa per
manecen obsesionados por la 
oposición intransigente a todo 
lo que sea vinculado directa o in
directamente al gobierno de Li
bia. Una posíción que se refiere 
más á sus problemas internos 
que a la "subversión '' que podría 
exportar e! coronel Khadafi • 
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NIGERIA 

La "maratón" electoral 
en tiempo de crisis 

mo la unidad nacional. Uru 
preocupaci6n q_ue tiene que vei 
no tanto con valores ideológi. 
cos sino con la preservaci6n de 
inversiones en el país, conside
rado por los europeos y nortea. 
mericanos el mâs desarrollado 
dei Africa Negra. 

El actual presidente Shehu 
Shagari, candidato dei Partido 
Nacional de Nigeria (NPN) con, 
curre a la reelección con un pe
queno margen de ventaja. Sita
gari representa los intereses de li 

Los nigerianos votarán cuatro veces en el mes 
de agosto para renovar todos los cargos electivos 

dei país, en momentos en que 1.a euforia 
del petróleo Uegõ ai fin y la crisis econômica 

redujo drásticamente el nivel de vida 
de los 80 millones de habitantes de la naciôn 

más poblada dei continente 

' influyente burguesia musulman1 
dei norte. Tiene 58 anos y Sll 

principal adversario es Obafem1 
Owolowo, de 74 anos, que re
presenta la burguesía yoruba, or· 
ganizada en el Partido de la Uni· 
dad de Nigeria (UPN). E1 teretr 

E1 país exige profundos cambios 
estructurales y Shehu Shagari 

(derecha) enfrenta difícultades 
para reelegirse 

D espués de 23 anos de inde
pendencia, tres elecciones y 

cuatro golpes militares, Nigeria 
se prepara para una nueva vota
ciõn cuya característica principal 
es la supervivencia de la vieja di
visión del país en tres grupos 
étnico-políticos, una herencia 
del coloniaje. Las dos décadas 
de vida autónoma no lograroii 
erradicar los efectos de la colo
nización inglesa que reunió arti
ficialmente en un mismo país a 
los musulmanes haussa del nor
te, a los yoruba del oeste y a los 
ibo cristianizados del sudoeste 
del país. 

Los tres partidos principales 
y sus respectivos candidatos rys
ponden a esa división, en la que 
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las preocupaciones político-ideo
lógicas fueron suplantadas por 
los intereses étnico-religiosos. Y 
como ya sucedi6 anteriormente 
en tres ocasiones, los nigerianos 
votarán mâs en nom bres que en 
programas, teniendo como telón 
de fondo de esa elección la preo
cupación de los grandes intereses 
económicos de preservar al máxi-

candidato es el veterano dirigen· 
te nacionalista ibo, Nnandi Azi. 
kiwe, de 77 anos, fundador dei 
Partido Popular de Nigeria (NPP~ 
Awolowo también conocido po, 
pularmente como " Awo", y Azi. 
kiwe, cuyo a podo es "Zik", de· 
cidieron en mayo dei 82 crear un 
frente llamado Alianza Popular 
Progresista (PP A) - que nuclea 
además a otros dos partidos me
nores- con el objetivo de en· 
frentar unidos la candidatura de 
Shagari. 

Sin embargo, el PPA no halo
grado eliminar el personalismo y 
el carisma de sus principales di· 
rigentes. Con el correr dei tiem· 
po, la alianza demostró que no 
es mâs que un acuerdo operati· 
vo, destinado a distribuir cargos 
electivos después de las eleccio
nes, sin haber logrado ningúo 
tipo de programa unificado. Fue 
sobre todo un intento de los diri
gentes de la UPN y dei NPP de 
captar a nivel nacional los votos 
de los partidos menores como el 
Partido de Redenciõn Popular 
(PRP) y el Partido Popular de la 
Gran Nigeria (GNPP), cuya lm· 
portancia es básicamente regio
nal. Una prueba de ello es que la 
PPA ni siquiera fue registrada 
oficialmente. 

La campana electoral iniciada 
hace casi dos anos fue básica· 
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mente un esfuerzo de los tres 
candidatos principales para con
seguir electores fuera de su res
pectivas áreas de influencia étni
co-religiosas. De esa forma, el 
presidente Shagari, que represen
ta los intereses agrícolas del nor
te, tuvo como objetivo primor
dial conquistar votos en la rica 
regi6n del sudoeste, dominada 
por los ibo y donde se concen
tran las reservas más importantes 
de petróleo de Nigeria. Para neu
tralizar a sus adversarios, el can
didato dei NPN promovió una 
reconclliaci6n sensacionalista 
con el general Ojukwu, líder de 
la fracasada rebelión separatista 
de los ibo en 1967 /70, conocida 
como la guerra de Biafra. Oju
kwu regres6 a Lagos después de 
13 anos de exllio, fue amnistia
do por el gobierno y enseguida 
comenz6 a hacer campana a fa
vor de Shagari. 

El regreso dei ex-rebelde de 
Biafra no Jleg6 a provocar gran
des trastornos electorales a 
Nnandi Azikiwe, considerado el 
precursor dei nacionalismo nige
riano y el arquitecto de la crea
ci6n de la PPA. "Zik", deseaba 
expandir a través de esa alianza 
la lnfluencia dei NPP bacia el 
oeste -donde el ''jefe" Awolo
wo es el Uder mayoritario- y ha
cia el norte, donde el PRP inte
grado también por musulmanes 
haussa disputa el poder político 
con el NPN de Shagari y final· 
mente Awolowo (UPN) quiere 
sacar dividendos electorales de la 
alianza con su archi-rival Nnandi 
Azikíwe aprovechándose dei he
cho de que éste debido a su edad 
no ganará las elecciones; en caso 
de vencer, posiblemente no ten
drá condiciones de terminar el 
mandato de cuatro anos. 

"Zik" y "Awo", aunque no
minalmente aliados, decidieron 
mantener sus candidaturas con la 
certeza de que ninguno de los 
tres principales aspirantes a la 
presidencia obtendrá la mayoría 
absoluta en el prirner escrutínio. 
Así, en la segunda votaci6n, el 
menos votado cedería el lugar al 
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otro, en una negociación compli
cada que incluiria también los 
resultados de las elecciones para 
gobernador en los 19 estados y 
para las dos Cámaras del Congre
so Nacional. Pero el gobierno, en 
una jugada de inusual oportunis
mo político modüicó el calenda
rio electoral En vez de llamar a 
elecciones presidenciales el últi
mo domingo de agosto, como es 
tradicional, las mismas serãn 
realizadas en prirner lugar, segui
das de las elecciones para gober
nador (13/8), para el Senado 
(20/8), para la Câmara de Dipu
tados (27 /8) y para la Asambleas 
Estaduales (3/9). 

La jugada del gooierno com
plicó los planes de la PP A, pero 
tanto Awolowo como Azikiwe 
decidieron mantener el acuerdo. 
Awolowo ocupa el segundo lugar 
en las encuestas, después de Sha
gari. El serfa, por lo tanto, el 
principal beneficiado en un se
gundo escrutínio. Azikiwe que 
está en tercer lugar en los son
deos de opini6n, ya se conform6 

Azikiwey 
Awolowo (a la 
izquierda, en ese 
orden), los otros 
dos candidatos. 
Arriba, escena de 

-*1~::.'fll~ la"guerrade 
Biaúa" 

aparentemente con la posibilidad 
de perder la oportunidad de con
cluir su larga carrera política 
como presidente por segunda 
vez, y prefiere armar una sólida 
base parlamentaria y provincial 
para que su partido, el NPP, con
serve una influencia preponde
rante en el gobierno. 

Tres estilos políticos 

En esa batalla de tres "vede
tes" políticas, cada uno compa
reció con características bien de
fJ,nidas. El hacendado Shehu 
Shagari usó todo el poder y la in
fluencia dei gobierno para pre
sentarse como un hom bre por 
enoima de las discrepancias étni
cas y econômicas. Por ser el más 
joven de los tres, con un pasado 
político relativamente opaco no 
está tan marcado por las antiguas 
rivalidades étnicas como sus dos 
ndversarios. Shagari se presentó 
tam bién como el gran aval de la 
alianza entre intereses económi-
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~~naei,qnales e internacional~ 
(fueedi.rect~r ,de,.la Pf!l_,geot y· de!.. 
la J1T l!a Utgos} y como:unrcr.i
t~ inttaus~énte dcü•aparllJeid 
sudaftiean~ ~i:ecbt;..la culpa.:d!t 
la_ct~seconómi:ca a las os~lé· 
cioneS",dQr mereado :in~rll&CiOMI:. 
de patt<,l~o y lanzó como grau" 
rei.\'.indi<ialllÓl\ naoi.onal, un!l '~ 
volución it-i..-qa!i ·dQS\:UlfldaJ1:s:omn 
batit.laJ10~l'ia_cow:1pción en.lc>s,
set'vic\.QS {lúblit:oa-dttl país.. 

u:óle0:·n .. plant:i:aron al.rern~tivas 
pQt!a et dttteriOfO. casi irrever~ 
bte dó, la.agti<luitura. 

A~nqtte" la cr-i&s económi<:a 
haya 1sW.o muy usada -en la cam• 
panA electoral, eUa no logro -S\t· 

p!)W los personalismos y Pllftt
di!!~d uran~ los mitinci& po,-
l(Ü\:0$,)Apenas.JQs~ndü:atQs,f el 
PRf"(el úni-co-.da~ l<>s,cinqo ma-. 
yore~-:,pat.ti.dos-nigerianos <eon in
cÍinaci.ones socialistas) exigieton 
profundos cambios de eso-uctUr;l 
par.a suporac las-actualtNl.if uJ~ 
tades económicas. 

Obnfcmi. Aw,oJowo us6 -s1-1 :im,-. 

dien~$>ritoria y pede~ deJllo~i
lización para ataoar el pttnl-:O"<lár 
bli del goblerno: el alt.a dc,I c;o~
to-di; viqa~v la tibiuiot~aoión de Ul.i:~&.ecott.ón:riele 
Sliagari en. el cumpl-im-ieo~det 
los,.am-bl-cio,c;,s,piane~-ao,.ur111i.aoo&, 0.~pué~-dd. un potiQdo.:dis eu
duta:n~ la cam-pana e~lltQl\al "de for~ .,q41e -conleo1.ó -en 1 913 con· 
i 97~ A-+"olo'°"°' ac\1só.,at of-Nl!I-:. la pl\t1n'l:te. :erisis<idl P!lltóleo. Ni· 
hsta .. t\"Pl\\.dt.l ..:S~ el- "P!U'~l)-dal gttia eo~~n ~ acc1.1almeof.<: una 
dirnn•o"' y n~ wsó 11c atitmilr,quu~ sit~ílliLÔll e.:onMli..ca dcsalenta
el gobiernQ n() Cltmpllô, la pi'!;'· d9r-a,ó' :.\Utttl1111!0ll«: .:om-pltt.l&a bn 
m1lsa:idec<:on1'truir· dos-mil unida.. e~~.duu an~~-el- l'N'i3l'>cr<h'lÓ 24 
des, h111-lita11ion11les, t:l\ t<11d~, d por ~ltt(lt.Q. ppt~q 1t!Uó ()Gl\idl!l>ll:i 

PliÍl:i"d11 h111:1er'tl~ \figeri.ll un ppltl~ JQ dt1 la t,tsa 1d11.-cN~llll1011~-ddc 
a111.~sufiden~ -en,.alirnc:otoa~ d11, m~Em e~,<lc~uv la reol<t .P!lr 
reJa.;u-, dnâ:il.lllamen<,e el de~o1:1. cã1H..i ,<i1:r1111n1-1y{H1.,pe anrde -q•Je 
pit10 Ln c:ampaiill d11l 11':lcH dói I el pai-;-fa\lt~,:Q.mtt<:bl).....:çm d ri,., .. 
ÚP !\-;e con<1et11.~~enrla deo~r11na ~le1,, Ea1 19B;'lajndllAIJ:ia i;onn 
d11 la .resppnsabH1iliJ<l ,dt!I gobhlr-, 1Qtbtimconn4,IU Pprt Cll!lltQ ,uel 1 
nl'J(,-eone~ dctteC\QI')) ,dd la econ~- PNBij ínài~crqu11 ll1Jgó -a ,8~ .PPI' 
mia ~ nigi:cian11. cuy11!l reijet'Yll$ ci.eo~·eno 19S l I Pi!«>->CCl,~I s11i~ 
m~n~t-an~s ,bitiar,on tda -cinco. md nm, ppr~o., la mifl~cÍ'<I cayó.' 8· 
millbnit& de dõltt~-eo l 979· a. por, ci.enfi«k y laaagri\iulJ:iu:a.:i 1~, 
ª?!lnas,SQO nillino~ihde dólal'es,, pon cie~ C~~OSl~CUQMla .. 
eu 1 W~ Niget'\a q410 e~ps~lpa cooii1;la 

Ni.tudi! tA'.<iki.w.eeeenflraliz~ .s11 en l 9C'/Ou C<HtlAOi4~) a illl'IOl\tati.r 
ProPPllDndil tPC,iítiu~,,eo,t~i,.. d.Qc- ali~o~---
lá1f~n:ida, "ppd~c.<ioda.,pati:i:.I'' Ennel-1Cooútt(l.2~da l!li~;i. 
con11~id,hpp,; el l~l'rdel ll.PN\ el· g~h!t11Qoeeppceba ,qiflJclllacg,:,. 
a.-: l(J<)l~pod<ttsllucatreta.i0.1u1iQml.3 nftU4ias~por,,e~tpptdiJ-«tOoSetYirr.lon 
liala iníleúidá el)n ! \l~Qo Qeouvn- ppr~ilet-sm<iea-ila econ~..:oil-r 
cióoaamiil\lt~l-le~pbt"-CÍlnfflOl\ mio®Ja lllilti<>sscl.eppn4àlo#te c10~ 
tôdicU 1Píl~'--ªªus&-.a•g~b~tnlk<l4e e~comhl!sijQlq, J:lllle ai~~~Ss 
ce-cranr l~s oioesaa~ la. ctms~ tant!o •laJrealitlaíl:.e&~. N-igetia 
P!»~OOO re~ooihlcutr aa Niàee\lt. depe~cen ,,uQn~ ~rcillot~e 
pot "el •cam:iModeHc~eim#lnA(!() s11ese~ ppt1t,a4i<),,,i~ dA... Cl)Dl"~tts~ 

eeonSdnico8',' aa ~léflsdé~ pjtletJo blttai;.La.pwdu-cci6n deei>ptr~110t 
empleo, etti;uoklas y. ill'tl\pjta1$~ ciwóode. 212S0JJTt.'1: bar:riles ,dGI .. 
gr,ati:l. YVfDlndôe l<t6 privililgmse&n r* .sa \ ªllPOJIS 1 -~~O ,mi1;1y ,hJlsta 
el I se.i;victtto ppbl.il:lo.. P~ tanliOo aafilJndoe~boeca~1a. aapnas 
"mtl' como el "jefe!' Awolóy.,o Uffnnt:iJlón de baui!i11~~l' E1 
evitarnn Jlevar. la~Cl'ft\cas al t4e. g~btl'!l.ff< que.:es~1ganar 25. 
rreoo- idéoiógi.co. T~~UCb- nmilmillOnA8s~c~s313ffllle&, 
~on la depen"t;le~i.a eCOMit). c()Onlllavel)ta •deepp~~ ~?>v«o 
micaade} país eenreblmll;!a\;Jpp .. - s~1f#n.te 155 tmlil rni:lb1ces enn 
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1982. y no debe recibir más que 
11 mil nülloncs hasta fin de ano. 

La caída dei valor de las ex
portaaiones provoco el agrava
miento dei déficit comercial )' 
consecuentemente dificultades 
en et pago de la deu do ex terna 
que pasó de l.500 millones de 
dóhtr<:~,eo 1975 a once mil mi
lh,ncs,de dôlares en 1982. Esto 
obligó ai g<>bierno a recurrir al 
Fondó Monetario Internacional 
(FM n en buSÇa de una rencgo
ciaoión• de la dcuda y un présta
mo adicional de 4.500 millones 
de dc}Jares para el pago de deu
das ~ vencidas. Sin embargo. N 1-

geria ni, está -cn una situación de 
quiebt'la como la de Méxu:o o 
Brasi,l, 

'I como s1,cede siempre con 
países en d1ficultades, fue adop
tado un protp'3ma de austeridad 
s1guiendo las cltjsicas recetas dei 
FMI Las imp~aciones fueron 
reducnuas dr.áit.icamen te y se 
cong~llw.m djo,e~os proyectos 
oíidalet a tra'tés.de los cu ales el 
pres1dllot.e Shagu111 pretendia re
dUai.r el desemp!eo dei 20 por 
cttlt\lO- dQ ta m""º de obra útil 
Attuahnunt.e li.l ,eni.a de un obre
ro m~dfo cayó a m~nos de flS 
dó!a~s mensuales, de los cualos 
la.JmJ'ad se gasta en alimentación, 
rub~.,que tuvo un aumento de 
preuLo. ,dd 160 por cien to en los 
1 2.:úl.tim0s meses. 

Ql)fan te toda la campana 
eklctWlll los tres candidatos se 
p~o.euparon de evitar que las 
vu!j(l:i rivalidades regionales re
sur.gÚlsen de forma más violenta 
e •in.4ontrolable. Hubo una espe· 
ci.~ de pacto mutuo para no escar· 
bllr en las heridas nacionales, no 
cicatrizadas aún después de la 
guerra rui. Biafra donde murieron 
mu«le. ~s m illones de personas. 
Pe«l(Sea cual fuere el resultado de 
las, eklcciones presidenciales, el 
candidato electo tendrã que go
beenar un. país en crisis. Una cri· 
sis~e1Jtructuralm-ente mucho más 
gr,ve, que la existente antes dei 
C0~'9nde la rebellón· sepal!l· 
ti$a.'14el<t&ibo en 1%7. • 

( Grnl"" C/Jstilllll)l 



ALTO VOLTA 

Un nuevo 
cambio de guardia 

Un nuevo golpe de estado en Alto Volta 
mantiene la traclición de inestabiiidad política en 

el país y posibilita cambios a corto plazo 

Gabriel Omotozo/Carlos Castilho 

D espués dei tercer golpe mili
tar en tres anos, Alto Volta 

camina para una nueva e impre
visible etapa de inestabílidad po
lítica, que deberá tener profun
das repercusiones en los seis paí
ses vecinos. El 17 de mayo pasa
do el mayor-médico Jean Baptis
ta Ouednogo mandó detener y 
demitir posteriormente a1 capi
tán Thomas Sankara, primer mi
nistro de Alto Volta. E! golpe 
marcó una nueva escalada en 
los conflictos entre militares 

MALI 

conservadores y reformistas, que 
participaron conjuntamente en 
el derrocamien to dei coronel 
Saye Zerbo en noviembre de 
1982. 

El mayor Ouedraogo, un os
curo militar elegido para ocupar 
el gobierno después de la caída 
de Zerbo estã apoyado por mi
litares anticomunistas y por los 
sectores económicos vinculados 
a los intereses franceses. Oue
draogo prometi6 realizar elec-

ALTO VOLTA 

• 

COSTA 
DEMARFIL 
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Ouagadougou 

GRANA 

ciones generales en 1984, dando 
un plazo de dos anos para conso
lidar su poder y reorganizar la vi
da política dei país. Los milita
res reformistas liderados por 
Sankara in terpretaron el per iodo 
de transición como una fase des
tinada a promover profundas re
formas sociales. 

EI conflicto se agravá a partir 
de enero cuando Sankara pasó a 
desempeõar el cargo de primer 
ministro y comeozó a desarrollar 
una política interna y externa di
vergente a la utilizada por el ma
yor Ouedraogo. Este se alió a los 
gobiernos conservadores de Cos
ta de Marfil y Niger, mientras 
que el capitán Sankara se aproxi
mó a los gobiernos progresistas 
de Ghana y Líbia. La diferencia 
de orientación llevó el problema 
bacia dentro dei Consejo de Sal
vación Nacional, el órgano polí
tico más importante del país, 
creado después dei golpe de 
1982. El Consejo está integrado 
por 120 militares, la mitad de los 
cuales son suboficiales. 

Con el derrocamiento dei ca
pitán Thomas Sankara el gobier
no desafió a los miem bros dei 
sector militar contrario ai mayor 
Ouedraogo. Después dei golpe 
no hubo resistencia militar signi
ficativa, pero sí aumentaron los 
indícios de que en cualquier mo
mento se puede producir un 
nuevo enfrentamiento. Sankara. 
considerado héroe nacional du
rante el confücto fronterizo con 
Mali en 1974, aumentó su pres
tigio después de haber sido preso 
el 22 de roayo pasado. Varios 
oficiales traman abiertamente su 
retorno al poder y lo califican de 
"el salvador de Alto Volta". 

Presiones de los vecinos 

Además de las discrepancias 
político-ideológicas entre el pre
sidente y ahora ex--premjer, uno 
de los hechos que incidió direc
tamente en el golpe f1fo el acer
camiento entre Sankera y el go
bier.no de Muarnmru,.,. Khadafi. 
Sankara estuvo en· Wia en fe-



brero, en una visita que debía 
durar inicialmente 48 horas, 
pero que se prolongó por una se
mana. Durante la misma se fir
maron diversos acuerdos comer
ciales y Libia se comprometió a 
conceder un préstamo de diez. 
millones de dólares, destinados a 
equilibrar e! déficit presupuesta
rio de Alto Volta. Donó también 
30 mil toneladas de cemento
portland. 

Marfil y Niger que amenaz.aron 
en esa oportunidad cerrar las 
fronteras con Alto Volta, un 
país que no tiene salida ai mar. 
Adernãs, el mayor Ouedraogo 
enfrentó posiciones abiertamen
te hostiles en Costa de Marfil, 
cuyo presidente, Félix Hou
phouet-Boigny, se negó a recibir 
en Abidjan a su colega de Alto 
Volta, debido a los vlnculos del 
capitán Sankara con Líbia. 

Las presiones de los países ve
cinos y de potencias occidentales 
como Francia se hicieron visibles 
a principios de mayo, cuando el 
asesor especial dei presidente 
François Mitterrand viajó a Oua
gadougou en una visita que coin
cidió sintomáticamente con la 
prisión dei capitán Sankara. Se
gún asesores y amigos dei ex-pri
mer ministro, é! no tuvo la mali-

eia ni la habilidad suficientes 
como para superar las resisten, 
cias internas. Y así dio el pretex
to para que se lo apartara dei go
bierno. Sin embargo, su prestigio 
s.igue siendo grande, principal· 
mente entre los sindicatos y es· 
tudiantes, que orgonizaron mani
festaciones callejeras contra el 
golpe dei presidente Oucdraogo. 

EI jefe de gobierno prometió 
anticipar los elecciones, que se 
realizarán dentro de seis meses,~ 
prometió incluso una amnistia 
con el objetivo de neutralizar los 
partidarios dei capitán Sankara 
Pero se comenta abiertamentt 
entre los suboficiales de Alto 
Volta que el depueslo primer m~ 
mstro será el nuevo presidente 
de la república. Solo falta marcar 
la fecha dei golpe o de las elec
ciones. 

En abril, Sankara invitó a 
Muammar Khadafi a visitar Oua
gadougou, durante un viaje dei 
dirigente Jibio a países dei Africa 
Occidental. EI presidente de Al
to Volta recién se enteró de la vi
sita 24 horas antes de la llegada 
de Kbadafi. La apro:ximación dei 
primer ministro con el dirigente 
libio provocó reacciones inme· 
diatas de países como Costa de 

SANKARA, EL CAPITAN 

D El capitán Thomas Sankara tiene 34 anos y 
su familia pertenece a la etnia mossi, la más 

antigua de Alto Volta y cUdll de una de las ci
viliz.aciones más avanzadas dei Africa Central. 
Cwsó la escuela secundaria y el colegio militar 
preparatorio en Ouagadougou. Después de fre
cuentar la academia militar de Madagascar entre 
1970/72, hizo un curso en la escuela de paracai
distas de Pau, en Francía y después en Rabat, 
Marruecos. 

De regreso al pais en 1974 participó en la lla
mada "guerra de los pobres" entre Mali y Alto 
Volta. En esa oportunidad, se destacó por baber
se presentado como voluntario para el frente, 
donde su unidad se hizo famosa por la batalla de 
Mare de Soum, al enfrentar y vencer a las tropas 
más numerosas y mejor equipadas. El entonces 
teniente Sankara dirigió personalmente las ope
raciones exigiendo que sus hombres lo siguiesen 
a cualquier precio. 

Finalizada la guerra. comandá a los paracaidis
tas de Alto Volta en la localidad de Pô, donde 
además de jefe militar era guitarrista en un con
junto musical de soldados. Organizó en esa época 
trabajos comunitarios de soldados y campesinos 
en plantaciones de maíz. Pasó a simpatizar tam
bién con el Partido Comunista Revolucionario 
Voltense (PCRV). 

En 1980 fue ascendido a capitán y designado 
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secretario de Estado para Información en el go
bierno dei coronel Saye Zerbo. En vez dei aparta
mento oficial reservado a los altos funcionarios 
dei gobierno, Sankara prefirió vivir en un barrio 
pobre de la periferia de la capilal de Alto Volta. 
En mayo de 1982 renunció ai cargo acusando al 
gobierno de corrupción y explotación ai pueblo. 
Fue sancionado y perdió el rango de capitán, re
gresando a1 cuartel donde, con su prestigio, fue 
uno de los organizadores dei golpe que derrocó 
ai coronel Zerbo en noviembre de 1982. 

Pese a haber sido seiíalado como el cerebro dei 
golpe, Sankara dijo que fue apenas uno de los cJe· 
cutores, habiendo incluso rechaz.ado cl ascenso a 
general como querían sus colegas. Cuando quedó 
en evidencia que el presidente Ouedraogo se incli
naba bacia los conservadores, el sector progresis
ta dei Ejército forzó la indicación de Sankara 
para el cargo de prime,: ministro. Ya en el gobier· 
no, se acercó a los comunistas designando a algu· 
nos de ellos para cargos oficiales. Sus discrepan· 
cias con el presidente fueron aumentando basta 
que en un acto político realizado en la capital 
voltense, en marz.o, ambos pronunciaron discur· 
sos diametralmente opuestos. Mientras el presi· 
dente trataba de tranquilizar a los inversores ex· 
tranjeros afirmando que no habfa penetración 
marxista en el gobierno ni alianzas secretas con 
Libia, Sankara, en el mismo estrado, denunció a 
la CIA, prometió expulsar a los funcionarios pú· 
blicos corruptos y dijo que los únicos enemigos 
externos de Alto Volta eran los imperialistas. 



MOZAMBIQUE 

IV Congreso dei Frelimo 
Exterminar el hambre, 
construir el socialismo 

El combate ai hambre fue uno de los temas 
dominantes en el IV Congreso dei 

Frelimo, realizado a fmes de abril en Maputo. 
Problemas relativos ai poder y a la lucha 

internacionalista dieron lugar a largas discusiones 

e on la participaci6n de cerca 
de 700 delegados represen

tando a 110.323 miembros dei 
partido y casi 150 invitados de 
65 organizaciones extranjeras de 
54 países, se realizó en Maputo, 
entre el 26 y el 30 de abril pasa
do, el IV Congreso dei Frelimo. 

Con la consigna "Defender la 
patria, vencer el subdesarrollo, 
construir el socialismo", el IV 
Congreso aprobó el informe dei 
Comité Central presentado por 
Samora Machel y eligi6 los nue
vos órganos dirigentes dei parti
do Frelirno. 

radio y televisión, excepto la se
sión de elección de los órganos 
dirigentes, el congreso hizo un 
balance de siete anos de indepen
dencia, comparando cifras de la 
época colonial con las alcanzadas 
actualmente. La conclusión glo
bal seiiala el hecho de que la in
de penden cia de Mozambique ga
rantizó "una nueva forma de vi
vir sin discriminación y sin opre
sión" provocando transforma
ciones profundas en la sociedad 
mozambicana. Ya hay actual
mente 250 mil mozam bicanos 
viviendo en construcciones de 
cemento armado; la producción 
de té, algodón y cítricos experi
ment6 un alza significativa y el 

área del sector agrario estatal 
pasó de 100 a 140 mil hectáreas. 
Las cüras dei sector de educa
ción son significativas: en l 97 5 
había 672 mil niiios que frecuen
taban escuelas primarias y hoy 
día esa cifra es dei orden de 
1.330 mil. 

A partir de 1975, 430 mil 
mozambicanos cursaron el cuar
to grado. En las escuelas secun
darias el número de alumnos 
pas6 de 2~ mil a 94 mil. Las es
cuelas aumentaron de 33 a 121 y 
se graduaron 10.200 profesores 
primarios. 

Culminando un proceso ini
ciado hace cerca de un ano de 
distribución de semillas e ins
trumentos agrícolas entre los 
sectores familiar y cooperativo, 
el informe dei CC consideró que 
la prioridad atribuida a esos seer 
tores -conjuntamente con una 
correcta política de precios- es 
el paso fundamental para la eli
minación dei hambre en el país. 
"El problema agrario está plan
teado actualmente corno uno de 
los objetivos fundamentales para 
el desarrollo económico y social 
y para la consolidación de la re
volución mozambicana" dice el 
informe, y destaca más adelante 
que los proyectos a corto y me
diano plazo son los que corres
ponden mejor a las necesidades 

Al definir el combate ai ham
bre como "el aspecto esencial de 
las lineas generales del desarrollo 
a corto y mediano plazo", el in
forme del CC consta de nueve 
importantes capítulos: La situa
ción colonial en el país; balance 
y grandes cuestiones del desarro
Jlo económico y social (el más 
extenso); las principales líneas 
dei desarrollo; la lucha de clases 
en la sociedad mozambicana; el 
papel dirigente dei partido Freli
mo en la construcción del socialis
mo; la consolidación y las tareas 
dei Estado popular y democráti
co; la defensa de la patria y de la 
revolución; la participación de 
todos los ciudadanos en las ta
reas nacionales; y la política de 
paz y cooperación y las tareas en 
el plano internacional. 

Trasmitido directamente por 
EI presidente Samora Machel despliega la nueva 

bandera dei Partido Frelimo, adaptada en el IV Congreso 
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inmediatas del país. Pero para lo
grar una soluci6n eficaz para la 
crisis económica mozambicana 
es menester "una vinculaci6n 
perrnanen te y equilibrada entre 
los pequenos y los grandes pro
yectos, lo que permitirá Ia solu
ción de esos problemas y condu
cirá a la erradicaci6n definitiva 
dei subdesarrollo". 

En Moi.ambique el poderes 
de los trabajadores 

"Con la Independencia Na
cional se cre6 en nuestro país el 
poder de los trabajadores. La ela
se obrera, fuerza conductora de 

la Revolución, y el campesinado, 
fuerza principal de Ia Revoluci6n, 
se a.liaron en la lucha contra la 
explotaci6n del hcmbre por el 
hombre y por la construcci6" 
del socialismo", senala el infor
me, que aborda en primer térmi
no el carácter socialista de la Re
voluci6n y destaca los intentos 
del imperialismo en "promover 
en la sociedad mozambicana 
fuerzas que puedan constituir 
una alternativa política ai Frente 
de Li.beración de Mozambique". 
El documento caracteriza ade
más a Pretoria como el centro de 
la desestabilización en el área : 
"los bandidos armados, destaca-

LOS ORGANOS ELECTOS 

EI nuevo Comjté Central del Frelimo 

Composición del Biuó Poli"tico 

Samora Machel Marcelino dos Santos Joaquim Chissano 
J~aquim ~pande, Armando Gueb~, Jorge Rebelo, ' 

Mariano Matsmhe, Sebastião Mabote, Jacinto Veloso Mário 
Machungo y João Óscar Monteiro. ' 

Composición de la Secretaria dei Comité Central 

Samora Machel, Marcelino dos Santos, Joaquim Chissano, 
Jorge Rebelo, Armando Panguene y José Luis Cabaço. 

El Comité Central 

Fue electo ai comienzo de la última 
sesión un nuevo Comité Central del Partido Frelimo 

que pasó de 67 a 130 miembros. 
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mento avanzado dei ~ército su, 
dafricano, son el instrumento 
principal de la acci6n enemiga en 
la fase actual". 

Pero el p0der mozambicano 
fue tema de debates a lo largo de 
los trabajos dei IV Congreso dei 
Frelimo. Una in terven ción dei 
veterano oombatiente Paulo 
Nchumali, durante la cual afirmõ 
que las más altas esferas del Par
tido y del Estado están "infiltra
das por enemigos", provocó 
algunas reservas por parte de Sa
mora Machel. en una interven
cióo improvisada el penúltimo 
d ia de Congreso. "Nuestro Esta
do no está muy infiltrado, está 
corrompido. No se trata de que 
el aparato de Estado esté vincu
lado directamente al enemigo, es 
sobre todo una cuesti6n de co
modidad". Para ejemplüicar me
jor su observación el presidente 
Machel relató en tono humorísti
co su primera experiencia en el 
1'alacio de la Presidencia, lo que 
provocó un clima ameno entre 
los congresist:as. ''Volvi de la 
guerrilla acostumbrado a comer 
harina de mandioca. EI primer 
dia los empleados vinieron a pxe
guntarme si queria tomar el de
sayuno en la cama. Después de 
esa experiencia los llamé a todos 
y corté el esquema". Después de 
dar instrucciones para que el de· 
sayuno fuese solo un plato de 
arroz con curry y cacahuate, Sa· 
mora Machel com probó que los 
empleados le respondían, desí· 
lusionados, que no había cace
rolas apropiadas en el palacio 
para hacer esas comidas. "Cuan
do empezamos la lucba armada, 
solo una minoria aceptó sacrifi· 
cios para defender a la mayoría" 
Y al destacar las düíciles metas a 
alcanzar, Samora Machel afirm6: 
"Las deserciones pueden comen· 
zar aqui y ahora. Dejemos que se 
vayan, aunque sean ministros, di· 
rectores nacionales o secretarios 
de Estado. Quiero que sean us· 
tedes los que digan: 'No puedo 
implementar esas directivas en 
mi ministerio'. Es bueno saber 
con quién podemos contar. Es 
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En la scsión de clausurn dei Congreso. cien1os 
de niiios cantaron y ofrt>cieron flores cn homcnaje a los pnrtictpantes 

meJor ser pocos y buenos que 
muchos y malos". 

Después de revelar que algu
nos ministros tendrán que dcjar 
sus cargos para dirigir fábricas, 
pues éstas pueden tener mayor 
importancia y necesitan cuaclros 
calificados, el presidente Machel 
aflrmó: "Eso no los debe llevar a 
protestar. Algunos van a pensar: 
'Pero ahora no voy a poder tc
ner un Volvo blanco y tendré 
que conformarme con un Peugeot 
o un Lada'. FI poder corrompe, 
i,OO es cierto?" 

Paz y cooperación 

En el capítulo relativo a las 
tareas internacionales, tuvo un 
destaque especial la victoria dei 
pueblo de Zímbabwe, c~msidera
da por el informe como ''la vic
toria más significativa" para Mo-

1983 - agosto - no.63 

tambique. Por otra parte Robert 
Mugabe. primer ministro de Zim
babwe, fue uno de los oradores 
extranjeros dei Congreso, y afir
mó que "los guerrilleros del !-re
limo sirvieron de modelo a la Za
nu y a otros movimientos nacio
nalistas en su lucha contra el 
enemigo colonial"; agradeció asi
mismo el apoyo dei Frelimo a la 
lucha de liberación nacional de 
Zimbabwe y reíteró la sólida 
amistad , existente entre ambos 
pueblos. 

En el tercer dia de sesiones el 
Congreso aprobó el nuevo himno 
y emblemas dei partido. La ban
dera es roja, con un martillo y 
una azada cruzada y una estrella 
en el ángulo izquierdo. El eson
do es rectangular, fondo rojo y 
representa una bandera desplega
da. EI estribillo dei himno es: 
"Somos soldados dei pueblo/ 

marchando adelante/contra la 
burguesia". 

El Congreso fue clausurado 
en la noche dei 30 de abril. con 
la entrada ai plenario de miles de 
ninos cantando, bailando y ofre
ciendo flores a los congresfüas. 
Momentos antes Samora Machel 
leyó un breve discurso en e! cual 
recordá la íroportancia de los ve
teranos de la lucha armada que 
"dejaron en las alfombras de esta 
sala los pasos de nuestro pasado 
histórico. Todos los mozambica
nos encontramos en eUos nues
tras ra ices". El presidente de la 
República Popular de M0»!Nt\b1-
que recordó con emoción a 
Eduardo Mondlane "ejemplo de 
rebe.ldía contra la opresión y la 
explotación ", y agregó que le
vantar la bandera roja de la revo
lución socialista es continuar e! 
trabajo de Mondlane". • 
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Descolonización dei arte 
Partiendo de su experiencia en las artes 

plásticas. el pintor muralista Lorgio Vaca analiza 
el proceso cultural de su país 

dispuesto a realizar el suefio de Bolívar 
de unidad latinoamericana 

Walcer Esteves 

Ane mural: una e:\.l)resiôn popular latinoamericana que se renue,.i 

E n la intermitencia de los 
momentos democráticos y 

dictatoriales, exis ten a1 int~rior 
dei pueblo boliviano dos aspec
tos que le dan continuidad a1 al
ma creadora popular : las luchas 
obreras y campesinas y el pro
ceso creador de sus intelectuales 
y artistas revolucionarios. En la 
actividad diversa de ambos sec
tores hay un bilo conductor que 
explica la persistencia de la sufri
da nación andina en cons truirse 
y formarse, en desenvolver su 
presencia altiva como pueblo. 

El muralista Lorgio Vaca es 
una expresión muy clara de esa 
voluntad de los intelectuales y 
artistas revolucionarios bolivia
nos en conformar un pueblo y 
un país. Surgido como expre-
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sión de las promociones juveni
les de la Revolución de Abril de 
1952, y a pesar de las fr usfra 
ciones e interrupciones padeci
das por aquella gesta de masas, 
su labor artística muestra boy en 
Bolivia esa vocacíón de realiza
ción nacional. 

" cuadernos del tercer mun
do" conversó con el muralista 
boliviano en Santa Cruz, su ciu
dad natal y epicentro de su acti
vidad artística y humana. 

i. La rei11indicación de lo mejor 
de las cu/curas aucóctonas de 
nuesrra América. significa que se 
deben desechar los progresos de 
la moderna cultura cient(fico-in
dustria/1 

-No creo que se deban dese-

b:l . rei 1.,~"ff ·~· .e 

char los progresos de la moderna 
cuJ tura cient ifico-industria 1, pe
ro debemos desconfiar de ella. 
Una desconfianza profunda debe 
presidir todo mtento de apropia
dón de esa cultura que responde 
a preguntas de nuestros opreso
res. Será necesario un cuidadoso 
análisis y recomposición para ver 
en .:ada caso si puede responder 
a nuestras propías preguntas y 
necesidades. 

1, Cwil sera la suertt· pre1•isib/e 
de toda la tradició 11 creadora de 
los ,·eramisras indigenas ' 

- Los ceramistas ~mpesinos 
indígenas han sido una de las 
grandes victimas de la cultura 
dei consumo, hija de la produc
ción mas1va mdustnal. Los vas
tos y ávidos mercados ín terna
ciona les hacía los que se trata de 
canaluar la producc1ón artesanal 
indígena , neces1tan cant1dades 
millonarias de ob1etos de di~no 
y calidad estandarizados. por lo 
que los artesanos termínan con
v1niéndose en mãquinas. ado
cenando >" restando calidad a sus 
trabajos. 

Por ouo lado en :;us lugares 
de origen tampoco pueden com
peur con las baratijas indus triali
zadas que íluyen de ultramar. 
merced a políticas gubernamen
tales traidoras. que desorientan 
el m~rcado interno tradicional, e! 
único que puede demandar a sus 
anesanos productos legítimos de 
nível creativo. EI espíritu crea
dor que guia el trabajo hecho 
con Las manos produce un obje
to único que puede ser útil a va
rias generaciones. Un bastón de 
mando labrado en plata, una rica 
montura repujada o una gran tina 
de barro cocido enterrada en el 
patio para almacenar e! agua de 
lluvia en la casa paterna, me ha
cen pensar en ello. 

Algo parecido ocurre en las 
Artes Plásticas. EI artista de Ga
lerías tiene que producir rápida
mente y mucho. Estancarse y 
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cambiar de acuerdo a la deman
da. EI que hace arte mural reúne 
sus esfuerzos y los de sus colabo
radores en una sola obra pública 
dirigida a muchos: presentes y 
futuros. 

En Bolivia todavía quedan al
gunas alejadas aldeas indígenas 
donde se realiza un fino arte y ar
tesanía 1radicionales, especial
mente en el tejido y en menor 
grado en la cerámíca. Pero cuan
do les llega el "progreso'' (cami
nos para una rápida extracción 
de macerias primas baratas e in
ternación de productos indus
trializados encarecidos, contra
tos de 1rabajo asalariado para los 
varones, que de esta manera 
abandonan sus cultivos de subsis
tencia y escuela para modificar 
los patrones comunicarios de tra
bajo, alimento y vestido) co
mienzan a desaparecer la agricul
tura y las artesan ías y el ham bre 
empuja a las familias a reforzar 
los cinturones de misena de las 
ciudades. 

Mexico. de la m1s1110 munera 
que /oJ poises originadus en e/ 
incario, se beneficia de u110 ri· 
quísi111a culwra preculumbina. A 
pesar de las poderosas rnfluencias 
que ho,, sufre el pai's dt! los ma
yas y azrecas por pane dei modo 
de 1•1da norreamericano, ha lo
grado preservar y en algu11a me· 
dida jerarquizar esa tradición 
vernácula. i A que atribuyes esre 
fenômeno 1 ~ l:.'sa polt'tica se po· 
dr10 generalizar a Bolil'ia y a los 
Oiros pa ises andinos? 

- La experiencia mexicana es 
útil a toda Latinoamérica. La re
volución mexicana ha sido un 
faro para nuestros pueblos y su 
evolución nos ha influído posi
tivamente. El Muralismo mexi
cano fue una experiencia seiiera 
cuyo e1emplo fue seguido en va
rias países de América Latina, 
especialmente en Bolivia, donde 
a partir de la década dei 50 vuel
ve a promoverse la realización de 
importantes obras de arte en to
cales públicos con un mensaje di
fusor de los valores de la libera-
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ción nacional. ParaJelamen te se 
ensayan importantes estímulos a 
las artes populares. EI desarrollo 
y maduración de ese proceso se 
vio entrabado en las artes y en la 
cultura en general ai cabo de 
pocos anos por vacilaciones de la 
política oficial y por atropellos y 
persecución por parte de las dic
taduras mililares. 

México ha sabido, en cambio, 
conservar y jerarquizar esa tradi
ción vernácula merced a una ela-

dei pueblo mexicano. 

i Existe hoy en Bolivia una 
corriente de plásticos muralistas? 
· -Yo diria que existe, aunque 
en estos momentos algunos de 
nosotros fuéramos solo un delga
do bilo que une e! pasado con 
ese futuro esplendoroso que veo 
venir y contribuimos a preparar. 

Lvrgio Vaca es exponente muy 
notorio de toda una promocíón 

La danza folkJórica, antes "cosa de índio", contribuyó a la formación 
de nuevas generaciones creadoras, sin desviarse de los caminos de la tradición 

ra política estatal y sobre todo a de artistas, escritores y cineastas 
la acción de artistas, pensadores que swgió .v se desarrolló bojo la 
y· a.rtesanos que han sabido dis- inf/11encia y el estimulo dei pro· 
cutir y clarificar los objetivos de fundo proceso de transforma
la cultura nacional y el sitio que ción social que convulsiono a 
en ella le corresponde a la raíz Bolívia en los inicios de la déca
ind igena y ai arte popular. De da dei 50. Hoy, a 30 anos de 
esa manera, pienso, han logrado aquellos acontecimientos, 1,cuá/ 
en mucho proteger y estimular seria el balance artú1ico que se 
la maravillosa capacidad creativa podn'a hacer? 
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-Tanto la experiencia mexi
cana como la boliviana pasan por 
profundas , sangrien tas conmo
ciones que sacuden los cimientos 
de estos pa ises ocasionando cam
bios, reformas agrarias. naciona
tizaciones de perróleos, una nutl
va conciencia nacional. i>ero 
m1entras \léxico. después de :!O 
aiios de lucha. logra superar sus 
convulsiones internas , arribar a 
una era de varias décadas de 
observancia constitucional QUtl 
facilita el desarrollo de las artes. 
Boh\la. en cambio, después de 
30 anos de la victoria popular de 
abril de 1 <15'2. apenas empie,a a 
recuperar:;e de sucesivos a,alt~h 
armado~ contra el pueblo ) d 
podu poliuco. con ob1euvos ar
tinac1onales r de saqueo. "iues
rras d1.:t,1duras, dei cuí'lo de la, 
dei ( "no Sur. cumplieron ade
más \tna mis1on dl' esterililadon 
cultural } atemonudor silencio 
que ha cubieno todos los sccto 
res de la expres1ón cultural. de~
de la~ universidades cerrada, } 
amordazadas hasta Jo,. hbros y 
re\lstas. a radio } la te le\lsión; 
hasta las simples reumones famt· 
liares se volvieron peligrosas 

Cuuler Jueron los ro:ones o 

prt•Jeruidas esreucos que ti! 111· 

cieron optar por /11 plástica ma· 
mtml!ntul. es decir, el mural o lo 
risro dei pueblo • 

-Cuando miío 1rasladado a 
La Paz desde m1 rural Santa CruL 
me \lcvaron por pnmera vez aJ 
cinc, era el Cine Paris. Y allí 
habia dos grandes lienzos mura
les de Cecilio Gu,mán de Rojas 
a ambos lados de la pantalla Re
presentaban grupos de músicos y 
bailarines iml ígenas vistos a lo le
JOS en la 1nmens1dad del palSaJe 
andino o bailando unidos en el 
fondo de profundas quebradas. 
ai viento sus ponchos y polleras 
de colores. Yo debía tener unos 
ocho arios y esos grandes Lientos 
se me queda.roo grabados. La pe
lícula era una de Laurel y Hardy 
que no me gustó. No podia so
portar que la gente riera de los 
malos tratos a que el gordo so-
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metia ai flaco } yo lloraba de ra
bia. Cuando se encendieron de 
nuevo las luces, estaban alh otra 
\'CZ los cuadros. con su~ altas ) 
potentes montarias } aliá abaJO 
pequenitos los hombrc que to· 
caban } bailaban. Anos dcspués, 
pude ver cn Brasil algunos de los 
murales de Pornnari ~ conocer 
por reproducciones los traba;o:-. 
de los murahstas mexicanos, 
quienes ;unto con sus escritos v 
su posición mil1tc1nte influyeron 
mucho en nu lormac:10n. 

Un nrte para élites 

Qu, 1111 11rUS1<1 plust1ro optt· 

µnr la pinwra d, raballere o por 
e-.:pn•sarsr o rrorts dd 11111ralls· 
mo. , supo11e c11 lll <•pu11a11 r por 
tu expent11ua, 1111a deJ111irw11 
social que uene que nr ro11 1111a 
roma de pos1uo11 mil1to111e o no ' 

- En la ma} oria de nuestras 
ciudades sudament-anas el arte 
plástico es concebido por las ~li
tes prinlegiadas como una "cos:i 
de Gakri:i~·· donde no cabe (ni 
podria caber iis1camen1e) un 
arte que rebase e! in teres de las 
damas que busc.an adornos para 
sus salones. EI anista q 1ie siente 
que su arte e5 un intento de lO· 

municar algo profundo. cu} o po· 
sible dramatismo ofenderia cl 
''buen gusto" o la ·•necesidad de 
paz .. de los hogares honrados y 
acomodados, debe en nu opinion 
dejar de onen tatse hac1a las gale
rias. M{1s aun ~1 conc1be su arte 
como un lenguaJe; en este caso 
ha) que buscar otro i.c1mino. 
Hay que buscar el acercamiento 
directo ai público a través de las 
organi,aciones ciudadanas: sindi
catos, asociaciones profes1onales, 
clubes provinciales, cooperativas. 
muruc1palidades, y en ocasiones 
el Estado y algunas empresas pri
vadas. Este enfoque hacia un 
mercado popular más vasto solo 
puede darse si e! artista se ha 
comprometido previamente con
sigo mismo y con su pueblo. 

Y este compromi\o se da 
cuando el artista, que comparte 
junto ai pueblo la opresión de 

los esquemas imitativos. mJusto 
y opresores no puede mcno, 
que alentar los idealcs de \.'amb10 
por lo:. que el pueblo Incha . 

En paisô como los nuestrOi 
este probll'ma tiene ma._ de uni 
cara y tam b1en, tal v,:,. disnn, 
tas soluuones. ~1e lig11ro que en 
otras reg1011l', dei ·1 eH~·r :\lund 
sucede algo parecido. l na co,;i 
es la cap1tal > otra d lllll'nor dt 
las prm mcm~ En la capital st 

l'oncentran los re1;ursos pau 
alimentar m,t11uciones 11nllat 
vas, huer.h e m(niles, o meJor di 
cho úulc:-. ai ,omeum1l'nto 1m 
perial. Por eJemplo se h:11:cn mu
seos dt!\l'ilado._ para mostrar a l01 
turistas la nnagen que. supont
mos. a ellos lc, gustar ia te ner d! 
nosotros, > esta imagem de \ 
mismos, a~i prostuu1da cs la que 
se impam.• a los naturalcs Y con
trariamen te. 1 uera de los n nera
rios de rnn~mo establei.:u.lo~. n 
exu,ten mu,eos de ninguna clasr 
m nad1e se preocupa de defmu 
una imagen dei país, Y las obra, 
de artl' de épocas 1!lonosas ~ 
pudren senc11la e 1rrenm1blemen
te. Junto a 10Ja da,c de docu
mentos que deberian servtrnosu 
d ia para redinnr la verdadera h1s 
torta y el \'Crdadero ser de nues
tro<- pa Í5é!S. 

1.Como d~hcrían su los mu 
St'OS para < wnphr 11110 raJui.lm 
Juncwn t ducotlra .' 

-~e parece que de hemos ten
der a conservar las cosas , ahm · 
en sus s1t1os, alli donde cumplcn 
la funcion ()ara la qul' fuerOJ: 
creadas. Los grande!> musco~ dr 
mundo guardan rehqu1a!> malhl
b,das de los pueblos vencido~ 
es un espectáculo lastimoso con 
templar, por eJemplo cn Lon
dres, pedazos dei Partenón reun 
dos en una estrecha sala m1enu11 
el c1elo de Atenas cob1Ja s
unas columnas truncas. SagradO! 
sítios arqueológicos o perdid 
1glesias coloniales en nuesu1> 
montarias o selvas son permanen
temente saqueados para aliborr. 
museos y casas elegantes en lo 
países ricos. 



Hn tu opm,on, el desarrollo 
f71dustrial, el octual ai•ance de la 
clencia y su aplicación en la vida 
moderna, 1,se contraponen ai de
sarrollo dei arte plástico? 

-Ni el desarrollo de la ciencia 
ni e! desarrollo industrial pue
den, en mi concepto, contrapo
nerse ai desarrollo de las artes 
plásticas. Todo lo contrario, las 
artes plásticas están llamadas a 
beneficiarse de ellos con nuevos 
conceptos y nuevos enfoques 
técnicos. Pero no debemos noso
tros, en los países pobres del 
Tercer Mundo, encandilarnos 
con aque!Jo dei progreso cientí
fico o tecnológico de las metró
polis como patrimonio de la hu
manidad. Ese adelanto de las me
trópolis no es automáticamen~ 
el adelanto científico y tecnoló
gico de los países dei Tercer 
Mundo. lES q'le acaso el adelan
to de las metropolis no ha servi
do hasta ahora para someter el 
resto dei mundo? Desde hace 
varios siglos nuestra América y 
otros continentes gimen a mer
ced de esos ardides. Solo cuando 
nuestro pueblo desarrolle su pro
pia ciencia y tecnologia podre
mos beneficiarnos de ella y por 
supuesto nuestras artes plásticas 
también. 

En estos tiempos sombrios, 
donde producir arte o comunica
ción resultaba un acto de resis
tencia, los bolivianos de dentro y 
fuera dei país, forjaron sin em
bargo una importante y madura 
expresión artística, sobre todo 
en el cine, en la música popular, 
en las artes plásticas y en la lite
ratura. 

El proceso de transformaci6n 
social que se hace visible en los 
anos 50 y que comienza a gestar
se en las trincheras de la guerra 

dei Chaco, es un hito importan• 
te en el proceso de descoloniza
ción que comienza a hacerse sen
tir inmediatamente después de la 
conquista espaiiola. La descolo
nización dei territorio la selló 
~olivar en 1825, pero no tuvo 
tiempo de realizar el proyecto de 
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Los ceramistas campesinos 
indígenas han sido una de las 
grandes víctimas de la 
cultura dei consumo, hija de la 
producción industrial masiva 

unidad latinoamericana que él 
percibió en el clamor popular y 
que hubiera garantizado un vasto 
frente en la futura batalla por la 
descolonización de nuestra eco
nomia, de nuestro pensamiento 
y cultura. Y as{, quedó pendien
te una guerra larga que libramos 
aisladamente y en condiciones 
desventajosas. 

Descolonización de la palabra 

En esta histórica lucha que es, 
en última instancia, por el respe· 
to dei hom bre en contra dei 
atropello y el privilegio, ha habi
do en estos últimos decenios im
portantes acciones victoriosas 
como la batalla popular que por 
medios pacíficos logró en Bolivia 
erradicar la dictadura y devolver 
el país a los cauces democráti
cos. Esta victoria que aparece 
centrada en algunas semanas de 

acelerados acontecimientos es, 
en realidad, resultado de un 
largo proceso en el cual muchos 
factores han trabajado aunada
mente y entre eUos no ha estado 
ausente, sino ai contrario, muy 
presente, el alto grado de con
ciencia que de su poder y de sus 
derechos han adqwrido vastos 
sectores populares, antes margi
nados, enganados y desorienta
dos. Esta toma de conciencia ha 
sido posible, entre otras cosas, 
por un gran desarrollo de la co
municación popular en sus for
mas más elementales: la palabra 
oral, las reuniones, las organiza
ciones, la palabra escrita en bojas 
sueltas, folletos e impresos pe
quenos, las radios mineras y 
campesinas. Este desarrollo de la 
comunícación fue posible por
que en los primeros anos después 
dei 52 hubo una discusión abier
ta de estos problemas y las orga-
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nizaciones obreras y campesinas 
se preocuparon de establecer me
dios y canales comunicativos, es
pecialmente estaciones de radio. 
Además durante algún tiempo 
los canales oficiales fueron vehí
culo al que tuvieron acceso sec
tores de la ciudad y algu.nos dei 
pueblo marginado. 

De esta manera se sentaron 
las bases para el posterior desa
rrollo de una comunicación cul
tural efectiva. Uno de los secto
res artístico-culturales que pri
mero se benefició de esto fue el 
de la música y la danza; antes 
confinado como "cosa de indios" 
irrumpió vigorosamente en las 
ciudades a través de la radio y- el 
disco, el carnaval y otras fiestas 
religiosas. Algo parecido aunque 
en menor escala sucedió con las 
artes plásticas, tradicionalmente 
cultivadas por el pueblo campe
sino a través de los tejidos y la 
cerâmica. Reapareció el arte mu
ral, esta vez en sindicatos, escue
las y edüicios públicos. El cine 
emergió como una plantita exó
tica primero, pero luego fortale
cido por la problemática campe
sina, habló en aymara, quechua 
y castellano, mostrando la reali· 
dad social del país con nuevos 
ojos. Parecida inquietud se mos
trá en otros campos de la cultura. 

Muy pronto la época de las 
dictaduras azotó y desmanteló. 
Destruyó murales, prohlbió pelí
culas y cerró para siempre el ins
tituto cinematográfico boliviano; 
clauSUió una y otra vez las uni
versidades, varias escuelas de Be
llas Artes, las radios mineras. In
timidá y humilló a la gran prensa 
y obligó a periodistas y escrito
res, como a muchos intelectua
les, ai exilio forzoso o voluntario. 

Pero estas duras pruebas sir
vieron para madurar los mensajes 
y también el lenguaje. Sigilosa
mente desde dentro del país, 
como desde afuera, los bolivia
nos comenzaron su paciente tra
bajo de análisis y recomposición. 
Los de adentro reconfortados 
con el contacto de su pueblo y 
los de afuera ayudados por la so-
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lidaridad latinoamericana y mun
dial. Así los músicos populares 
bolivianos recorrieron el mundo 
mostrando la música y los ins· 
trumentos de su tierra y adonde 
llegaron fueron bien recibidos. 

Las películas bolivianas, que 
estaban prohlbidas en Bolivia, 
fueron admiradas por millones 
de espectadores y televidentes de 
Europa y América Latina y otras 
partes dei mundo. Y aqui, en 
Bolivia, el pueblo siguió alentan
do la labor silenciosa y empeci
nada de sus artistas, escritores e 
intelectuales. 

Balance artístico 

Quisiéramos que nos hicieras 
un balance de la evolución cultu
ral de estos anos. 

-Al hacer un balance artísti
co habría que destacar tres a!r 
pectos principales que caracteri· 
zan la madurez de algunos de los 
mensajes artísticos producidos 
por el país. 

Primero: sobre todo en el 
cine, en el arte mural y en la mú
sica popular se ha logrado estruc
turar un mensaje de alcances po
pulares, mediante una solución 
formal diferente a la del arte im
portado, basado en la tradición 
indígena, como en la música y 
en los procesos de aprehensión 
y comprensión de los medios po
pulares y regionales, como en el 
cine, o en conceptos, como en 
el arte mural ... Se ha vencido la 
barrera de contención de las éli
tes para llegar a las clases medias 
y populares que han respondido 
con vitalidad a estos mensajes. 

Segundo: en estos tres cam
pos se ha logrado despejar el 
mensaje de contenidos alienan
tes, para permitirle expresar ex
periencias vitales de la realidad 
inrnediata, o valores históricos 
humanistas referidos a1 proceso 
nacional de liberación. 

Tercero: se ha llegado a reno
var los medios artísticos mismos, 
como por ejemplo en el mural a 
escala monumental ai aire libre, 
ai integrar elementos arquitectó-

nicos, escult6ricos, pictóricos y 
paisajísticos y ai desarrollar con
ceptos, materiales y técnicas 
que, a partir de una tradici6n c~ 
ramista indígena y popular, enri
quecida con aportes modernos y 
científicos, produce un nuevo 
mensitje, permanente y al aire li
bre, de propiedad pública e in
tegrado a la vida diaria del ciu
dadano común. 

Estos logros, que son aún fru
tos tempranos e iniciales y cons
tituyen no muy numerosos casos 
concretos, precisan de una ur
gente consolidación y difusi6n, 
por lo que pienso que una de las 
labores primordiales de los artis· 
tas e intelectuales bolivianos de 
hoy, debe dirigirse con el apoyo 
dei pueblo a la formaci6n de 
nuevas generaciones que puedan 
crear sobre las bases firmes de 
esta tradición, madurada en la 
lucha y en el sano orgullo de las 
propias raíces. 

, Cuál debe ser la función so· 
eia/ del arte en Latinoamérica en 
este momento histórico que nos 
toca vivir? 

- Mostrar que somos un solo 
país que vibra con los mismos 
triunfos y se aflige por las mis
mas derrotas y que ai mismo 
tiempo nuestra realidad es inago
table y distinta, pero que sin la 
unión de esfuerzos no podemos 
vencer ni la batalla económica, 
ni la batalla de las ideas, ni si· 
quiera la batalla de suei'los, sean 
éstos plásticos, poéticos o oine· 
matográficos. 

Pensando en esto es que mi 
próximo proyecto es un monu· 
mento y una plaza en Santa 

1 
Cruz, en homenaje a Bolívar, 
personaje que encarna en su vida 
y en su lucha la conciencia de la 
unidad de los pueblos latinoame
ricanos. 

Serâ un homenaje también a 
todos los luchadores anónimos 
que compartieron el sueno de 
Bolivar y fueron a ofrendar su 
sangre en lejanos confines de la 
gran Patria que todavia debemOS 
a nuestros descendientes. • 



Mujer, comunicación 
y desarrollo 

Periodistas y especialistas debaten la situación de 
la mujer en los mass-medio 

e Con la participación de más 
de 30 expertas y personali

dades femeninas vinculadas a los 
medios de comunicación de 
masas se realizó en Roma entre 
el 13 y el 16 de junio pasado la 
Primera Conferencia ltalo-Lati
noamericana sobre "La mujer, la 
comunicación y el desarrollo en 
América Latina". 

La misma fue patrocinada por 
el Departamento para la Coope
ración ai Desarrollo dei Ministe
rio de Relaciones Exteriores de 
ItaJia y contó, además, con la co
laboración dei Instituto ltalo La
tinoamericano (IILA), el Institu
to ltaliano para América Latina 
y el Medio Oriente (lpalmo), la 
agencia lnterpress Service Tercer 
Mundo (IPS) y la Unesoo. 

nar las prioridades que existen 
en el campo de los medios de co
municación de masas tanto para 
las mujeres de América Latina 
corno para nosotras, italianas". 

nedita da SiJva, edil por el Parti
do de los Trabajadores (PT) y re
presentante de las mujeres negras 
y "faveladas"; y la ecuatotiana 
Rosario Uteras, de la secretaría 
de Información y Prensa de la 
Presidencia. La delegación fue 
recibida en audiencia especial de 
una hora por el presidente italia
no Sandro Pertini. 

Analizando el tema de la ima
gen femenlna a través de los me
díos de comunicación el encuen
tro enfatizó el rol desempenado 
por las revistas femeninas que 
responden ai críterio de "conci
liar el viejo y el nuevo papel de-

El comité promotor dei en
cuentro, presidido por la italiana 
Marcella Glisenti y coordlnado 
por la senadora socialista Marga
rita Boniver, las europarlamenta
rias TuHa Carretoni (dei PC ita
liano) y Paola Gaiotti (democris
tiana), la antropóloga Ida Magli 
y la periodista Julia Constenla, 
coordinadora de la Oficina Inter
nacional de la Mujer (OIM), ar
ticuló el debate en tres grupos de 
trabajo; 1) La mujer como suje
to activo de la comunicación; 2) 
La mujer como destinataria de la 
comunicación y 3) La mujer en 
la gestión de los medios de co
municación. 

Benedita da Silva (Brasil) saluda ai presidente Pertini 

"EI objetivo principal de esta 
conferencia - sei'íaló Marcella 
Glisenti en la apertura de los tra
bajos- puede resumirse en la 
tentativa de focalizar y determi-

1983 - agosto - no.63 

La delegación latinoamerica
na participante en el evento es
tuvo integrada, entre otras por 
Mercedes Pulido Briceiio, minis
tra para la Participación de la 
Mujer, de Venezuela; Socorro 
Dfaz, senadora y directora del pe
ríodice "El Dia", de México: las 
sociólogas mexicanas Lorela Cas
torela y Gradeia Alvarez; la vice
ministro de Economía dei Perú, 
Maria Jesús Rume; las brasileiias 
Adelia Borges, directora de la re
vista "Mulherio", Ruth Escobar 
diputada en San Pablo por e\ 
Partido del Movirniento Demo
crático BrasiJefio (PMDB) y Be-

sernpeiiado por la mujer" en 
contraposición a las fotonovelas 
que continúan promoviendo a la 
''tradicional cenicienta en busca 
de su príncipe azul". 

Margareth Gallagher, experta 
en medios de comunicación de 
masas denunció que la revista 
Business lnternational publica 
recornendaciones a los países in
dustrializados sobre el tipo de 
publicidad que deben hacer "pa
ra vender mejor sus productos 
a las mujeres del Tercer Mundo". 

Sobre la situación de la mujer 
negra brasilefia, Benedita da Sil
va destacó que "su marginación 
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Una de las propuestas dei encuentro de Roma rue la 
capacitación de la mujer que trabaja en los medios de comunicación 

es triple pues a su condición de 
negra en un país racista como 
Brasil se agrega su condición de 
mujer y habitante de favelas''. 

En el marco da! debate sobre 
e! Diálogo NoD~iSSt que cerró 
las sesiones de -esta Primera Con
ferencia, la viceministra peruana 
Maria Jesús Hume tra.zó un cua
dro de la situación económica y 
social dei continente e hizo un 
llamamiento para que "con"'cl>e&< 
fuerzo con}unt11r y •voeaciôn • de 
paz se cierre lét heridcl vi'íiente 
que· re~esenta e! dólorosQ cua
dro ceutroametiéano". 

Et' trabajó de las di.(erenies · 
co~ónes concluyó con- laoeht• 

7'õ · tercer mundo 

boración de propuestas concre
tas en el campo de la comunica
ción tendientes a acabar con "la 
marginación de la mujer, la cual 
debe integrarse plenamente ai 
desarrollo y entrar de lleno en lo 
que las estadísticas reflejan 
como población económicamen
te activa". En ese sentido, se se
iialó que "ni el trabajo de los 
campesinos, ni ·ei-·de las amas de 
casa? eB tenido en· cuen ta en el 
momento,, dé" ehll,'of,ar, ló& ctta•. 
dN>s~' aun cuando "llls· mujdres 
reP!'esentan-má$ dei SQ('por -cmn
to: dt• la pPbhleión Y' con"'SU >tta· 
bajô., hhcea,., posibl:e hlP supervi.: 
venci!!-de -lá familia1".' 

Destacando la importancia de 
conferencias y encuen tros de 
este tipo la periodista y senadora 
mexicana Socorro Ofoz subrayó 
que "para la incorporación de la 
mujer a un modelo de desarrollo 
humMista y equitativo siempre 
será útil toda iniciativa que tien
da a promover el análisis de la si
tuaciôn de la mujer y, junto con 
el diagnóstico, plantear las pro
puestas mâs viables". 

Las resoluciones y propuestas 
fueron encaminadas a los orga
nismos que hicieron posible el 
encuentro en e! sentido de obte
ner apoyo financiero para la rea
lización de proyectos que inclu
yen: 

-La creación de una red de 
comttnicación entre diversas or
ganizaciones, movimientos y per
sonas que rrabajan y están inte
resadas en la superaci6n de los 
problemas que limitan y discri
minan a la mujer. 

- Que se defina un lenguaje 
progresista en favor de una lucha 
por la integración de la mujer en 
el desarrollo, en condiciones de 
igualdad, que abarque todas las 
técnicas foLmalos~tinJioomakie-00~ 
la comunicación. 

-Que se promuevan estudios 
e investigaciones sobre las fOO! 
mas de discriminación y limita
ciones que sufren las mujeres de 
todas las clases sociales. 

-Que se modifiquen en todos 
los textos escolares las imágenes 
y discursos que estereotipan los 
roles sexuales. 

- lnstitución de cursos de ca
pacitación para las mujeres lati
noamericanas que trabajan en el 
área de los medios de cornunica
ción de roasas. 

-Acuerdos entre universida· 
des italianas y universidades de 
América Latina para permitir 
intercambio de cursos entre dis· 
tintos pafses para las operadoru 
de lll«:0mumcaciÕl:I .• 

-SóStén financiéro-para todát 
aqnetnb coo~.ratíYas ftmcn.mas 
que~ estaatpOw- premia· O"'puedan 
tra:nsmitiil· programns~rad.ilUett"O' 
televisivos,- r 
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Panamá 
Un ejemplar 95 cts. 
Suscripci6n por corrao 
(once números) B/.15.00 

Exterior 
Suscripoi6n por correo aéreo 
(once números) : 

• Latinoamérica v Espeõa USS 25.00 
• EE.UU. Canadá y Europa US$ 35.00 
• Asia, Africa y Oceanía USS 40.00 
Un ej. por correo aéreo US$ 2.00 
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un recargo de US$ 1.80 
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Apartado Postal 9A-192, Panamá 
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Con la intenclón de servirle mejor y promover la circulación internacional de Cuader.
nos dei Tercer Mundo, nuestros representantes están a sus órdenes en: 

Bolívia: 

Ecuador.: . 

Beatriz Mendez 
Casilla 20753 
La Paz, Bolivia 
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Hágase suscriptor de Cuadernos dei Tercer Mundo por 12 números y reciba corno 
oferta con eJ 30% de descuento los siguientes Libros de Mex-Sur Editorial. 

Precio de venta ai público 

México Resto dei mundo 

Reagan entre EJ Salvador y las Malvinas - Gregorio Se/ser $ 330 U$ 4.50 
Bolivia. El Cuartelazo de los Cocadólares - Gregorio Se/ser $ 320 US 4.50 
El Poder Popular en El Salvador - José Ve11turo S 340 US 4.00 
La Cuestiónde la Democracia -Alan Wolfe y otros S 120 U$ 3.00 
La Autoridad dei Pueblo -L ,õer Seregni $ 240 U$ 3.50 
Conex.ión en Tegucigalpa - Roberto Bardini $ 120 U$ 3.00 
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seis doce 
números números 

$360.00 $ 700.00 
$660.00 $1300.00 

U$ 15.00 
U$ 18.00 

En todos los casos los envios registrados tienen un recargo de$ 50.00 o 
U$ 0.33 por cada envío. 
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Apartado 20 572 México 01000 D. F. · ·• AHORA 





rente' 

dia, ~ ámbit 
ne, e 
con l 
sita o 
60-e 

tre el ,· 
En 

puent 
pre p1 1 
tenció 
tes de • 
saríad 
los cu ' 
ci.bido I 
muert I 
la call 

LINHAS AÉREAS DE ANGOLA 

* ANGOLA AIRLINES 


	capa
	contracapa
	ctm_001_63
	ctm_002_63
	ctm_003_63
	ctm_004_63
	ctm_005_63
	ctm_006_63
	ctm_007_63
	ctm_008_63
	ctm_009_63
	ctm_010_63
	ctm_011_63
	ctm_012_63
	ctm_013_63
	ctm_014_63
	ctm_015_63
	ctm_016_63
	ctm_017_63
	ctm_018_63
	ctm_019_63
	ctm_020_63
	ctm_021_63
	ctm_022_63
	ctm_023_63
	ctm_024_63
	ctm_025_63
	ctm_026_63
	ctm_027_63
	ctm_028_63
	ctm_029_63
	ctm_030_63
	ctm_031_63
	ctm_032_63
	ctm_033_63
	ctm_034_63
	ctm_035_63
	ctm_036_63
	ctm_037_63
	ctm_038_63
	ctm_039_63
	ctm_040_63
	ctm_041_63
	ctm_042_63
	ctm_043_63
	ctm_044_63
	ctm_045_63
	ctm_046_63
	ctm_047_63
	ctm_048_63
	ctm_049_63
	ctm_050_63
	ctm_051_63
	ctm_052_63
	ctm_053_63
	ctm_054_63
	ctm_055_63
	ctm_056_63
	ctm_057_63
	ctm_058_63
	ctm_059_63
	ctm_060_63
	ctm_061_63
	ctm_062_63
	ctm_063_63
	ctm_064_63
	ctm_065_63
	ctm_066_63
	ctm_067_63
	ctm_068_63
	ctm_069_63
	ctm_070_63
	ctm_071_63
	ctm_072_63
	ctm_073_63
	ctm_074_63
	ctm_075_63
	ctm_076_63
	ctm_077_63
	ctm_078_63
	ctm_079_63
	ctm_080_63
	ctm_081_63
	ctm_082_63
	ctm_083_63
	ctm_084_63
	ctm_085_63
	ctm_086_63
	ctm_087_63
	ctm_088_63
	ctm_089_63
	ctm_090_63
	ctm_091_63
	ctm_092_63
	ctm_093_63
	ctm_094_63
	ctm_095_63
	ctm_096_63
	ctm_097_63
	ctm_098_63
	final_anteverso_63
	final_verso_63

